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EDITORIAL

Con el presente volumen, la Asociación Argentina de Astronomía 
se pone al día en sus publicaciones. Esto ha significado para nuestra 
entidad, un gran esfuerzo.

Muchas personas colaboraron para el éxito de esta empresa; en par 
ticular agradecemos a la Imprenta de la Universidad Nacional de La Pía 
ta, que tuvo a su cargo la impresión y a la Sra. Silvia G. de Pico, 
quien realizo todo el trabaje de mecanografiar los manuscritos.

Al final del grupo de trabajos de cada reunión, se ha incluido el 
índice correspondiente.

Los trabajos de la Reunión N° 19 son todos aquellos que no fueron 
incluidos en su oportunidad en el Boletín N° 19, por lo tanto, al pre
sente volumen se lo llama 20 a 24, a los efectos de mantener la conti
nuidad.

Dr. Hugo Levato





Discurso pronunciado por el Sr. Presidente de la Asociación 
Argentina de Astronomía, Dr. Femando Raúl Colomb, con motivo del XXV 
aniversario de la creación del Observatorio "Félix Aguilar" de la Uni
versidad de San Juan.





Colegas, Sras., Señores.

La Asociación Argentina de Astronomía al adherir a los actos ccnme 
morativos del vigesimoquinto aniversario de la Fundación del Observato
rio Astronómico "Félix Aguilar", desea reconocer la fructífera labor rea 
lizada por este Observatorio y la constante presencia de sus miembros en 
todas las actividades de nuestra Asociación.

En esta ocasión es también propicia para expresar algunas reflexio
nes sobre el futuro de la Astronomía Argentina.

logro de sus objetivos, en cualquiera de sus ramas, la As
tronomía actual recurre a los últimos adelantos tecnológicos y en no po 
cas ocasiones contribuye a su desarrollo. Es actualmente casi imposible 
pensar en algún proyecto astronómico sin el uso de modernos sistemas de 
computación y de complejos sistemas ópticos y electrónicos.

Recuérdese también que ciertas investigaciones se realizan ya desde 
satélites y que en pocos años más habrá astrónomos realizando observado 
nes desde el espacio.

También sabemos que es cada vez más difícil la localización de sitios 
donde puedan instalarse telescopios libres de interferencias provenientes 
de la iluminación artificial, emisiones radiales y de televisión, radars, 
contaminación ambiental, navegación aérea, etc.

Todo ello Implica elevados costos y complicados trabajos que escapan 
a las posibilidades individuales de cada observatorio. Es por éso que los 
modernos proyectos de desarrollo astronómico deben ser encarados en forma 
conjunta por los institutos que nuclean a los astrónomos.

Un ejemplo palpable de que esa manera de trabajo es factible y pro
vechosa es el futuro telescopio argentino de 2.15 m, en cuya concreción 
el esfuerzo del país se canaliza a través de la colaboración óe las Uni
versidades de Córdoba, la Plata y San Juan. Esta empresa se lleva también 
a cabo gracias a la obtención de una extensa reserva astronómica, situada 
en la zona de El Leonelto, Provincia de San Juan, cuyo privilegiado cielo, 
podrá recibir los grandes instrumentos del futuro. Pensamos que este pro
yecto debe ser apoyado sin retáceos por toda la comunidad astronómica pa



ra que en el futuro esta zona, dé cabida al Observatorio Argentino, donde 
los astrónomos de todo el país puedan realizar sus observaciones en las 
más óptimas condiciones.

Afortunadamente para nosotros el Hemisferio Sur ha sido, ccrrparati 
vamente, poco investigado, y la labor que se nos presenta es amplia y fe 
cunda y contamos con personal idóneo, para llevar a cabo tan Importante 
misión.

Prueba elocuente de ello es el desarrollo del Observatorio "Félix A- 
guilar". Al referirse al mismo, en su primer año de vida, el Dr. Cesco ma 
nifestó:

"Nuestro Observatorio se forma alrededor del instrumental de un afi
cionado. Sin embargo, tenemos la esperanza de que dentro de un tiempo no 
demasiado largo, el Observatorio "Félix Aguilar" pueda no digamos superar, 
pero sí aparearse con sus hermanos ... y ocupar un lugar honorable en el 
concierto de la Astronomía Mundial".

A los 25 años de estas palabras pensamos que estos objetivos han si
do cumplidos, y nos sirven de ejemplo para afrontar la ardua tarea que nos 
-depara el futuro.



R E U N I O N  X I X a
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PRIMER AÑO DE OBSERVACION CON EL ASTROLABIO DE 
DANJON OPL 01 EN PUNTA INDIO

C.A. MONDINALLI y B.B. JEZIENIECKI

Observatorio Astronómico de La Plata y 
Observatorio Naval de Buenos Aires

I. INTRODUCCION:

En el presente trabajo se comunican los resultados 
provisorios de las primeras observaciones (agosto/1971- 
setiembre/72) realizadas con el Astrolabio de Danjon OPL 
0 1 r instalado temporariamente en la Estación Cenital Pun
ta Indio, como parte de un convenio celebrado entre el Ob 
servatorio de Besancon (Francia), el Observatorio AstronS^ 
mico de la Universidad Nacional de La Plata y el Observa
torio Naval Buenos Aires. El instrumento fue instalado en 
julio de 1971, unos 40 metros al sur del Tubo Cenital Fo
tográfico .

El programa de observación está constituido por 271 
estrellas (233 del FK4 y 38 del FK4 Supl.), 49 de ellas 
tomadas en doble pasaje, lo que dá un total de 320 trán
sitos, distribuidos en 11 grupos que se observan a lo lar 
go de un año, de los cuales tres están compuestos por 32” 
estrellas y los restantes por 28. Las estrellas están com 
prendidas entre las declinaciones — 6?6 y -64?7 y magnitu
des 2.1 á 6.1.

Constantes instrumentales: a) Se ha determinado el 
valor de k que permite relacionar revoluciones del torni
llo con la variación de distancia cenital correspondiente. 
El método utilizado fue similar al usado por D.V. Thomas, 
1965. El valor adoptado es 25.81 segundos de arco por re
volución del tornillo.

b) El valor adoptado para vm es 1.0045 para el dis
tribuidor que se utiliza para observar estrellas rápidas 
y 1.0040 para el de velocidad lenta (distribuidor de 2 y 
4 contactos). vm es el valor en revoluciones y fracción 
que corresponde a la posición del prisma de Wollaston pa 
ra el promedio de los contactos.

c) vQ es el valor en revoluciones y fracción que co 
rresponde a la posición del Wollaston para el instante 
de desdoblamiento nulo.

vm es un valor estable y en cambio vQ es dependiente 
principalmente de la temperatura, como lo muestra la Fig.
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1, en que se ha representado la recta más probable de vQ 
en función de la temperatura, en el período julio/1971- 
agosto/72.

F I G . 1

Se ha intentado una solución de segundo grado y los 
resultados obtenidos muestran que no se justifique una 
ley de ese tipo. La variación está dada por

v Q = 948.0 + 1,40 t (t: temperatura en °C)

II. REDUCCION DE LAS OBSERVACIONES:

Durante el período agosto de 1971 a setiembre de 1972 
se observaron 130 grupos con un total de 3.386 tránsitos. 
El conjunto de las observaciones han sido reducidas, para 
la obtención de las variaciones de la latitud y de (TUO- 
TUC), utilizando las siguientes expresiones:

dh « A T' Sen A + A<t>Cos A + A z
donde

A T* ■ AT 15 Cos fo
dh = 15 Sen A Cos (TU . -TU^ . ) +o obs cale

8
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siendo
k <vG - vm ) + A (x) + B (A) + a refracción

A T  = (TUO - TUC)
A<f> = U obs " V
A Z  = ^zobs “ zo }
TU . obs : es el tiempo de 

obtenido de los 
trella.

observación promedio 
contactos de cada es-

TUcalc: es tiemP° de pasaje tir de las coordenadas
calculado a par 
de la estrella

y las aproximadas del lugar de observa 
ción, para una distancia cenital dada
(30° 00' 30V0)

A(x) : es el valor de la corrección por curva
tura de almicantárada, función del des- 
centraje del pasaje en el campo del ins 
trumento.

B(A) : corrección por curvatura de paralelo.
Para la reducción de las observaciones se utilizó la 

computadora IBM 1620 de la Universidad Nacional de La Pía 
ta. Las posiciones aparentes de las estrellas se calculan 
para el instante de la observación utilizando el método 
de Scott y Hughes, 1964, a partir de las coordenadas rec
tangulares 1950.0 de las estrellas. El programa provee da 
tos, auxiliares de control y los valores definitivos de 
las tres incógnitas: AT, A<f>, Az, sus errores medios cua- 
dráticos y sus pesos y además el error medio cuadrático 
de la unidad de peso (a) y el peso del grupo.

Se han comparado las posiciones aparentes obtenidas 
en el Observatorio de París con las nuestras, siendo el 
acuerdo absolutamente satisfactorio.

Los pesos de los grupos se han asignado considerando 
que la precisión intrínseca del instrumento, para un obser 
vador normal sin considerar el efecto de las variaciones 
de refracción está caracterizado por un o 2 = O'.'IO (Danjon
A., 1957). A este error medio le adjudicamos peso 1.

(P_ = peso del grupo)Cj
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Para asignar pesos a las incógnitas imponemos la 
condición:

P ( A T )  "  P (A<t>) P ( A Z )  ? G

cuando se observa un grupo que llamaremos "tipo" formado 
por 25 estrellas distribuidas uniformemente en acimut y 
en consecuencia:

[sen2 a ] = [eos2 a ] = 

y como resulta fácil de ver:

donde

= 12.5

A es el determinante de la matriz normal

M. . es el menor complementario correspondiente al 
' elemento ^

Corrección por alisado interno (CLI): Con las observa
ciones del periodo indicado por cada grupo se calculó la me 
día pesada de los residuos de cada una de las estrellas, a? 
judlcando como peso el del grupo correspondiente. Los valo
res asi obtenidos son las correcciones por alisado interno. 
Las mismas son provisorias, ya que sólo se dispuso de un nú 
mero limitado de observaciones y por lo tanto es dable supo 
ner no suficientes para compensar los errores accidentales. 
Los valores obtenidos figuran en la TABLA I.
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TABLA I

En posesión de estos valores provisorios se procesa
ron nuevamente las observaciones aplicándolos al término 
independiente dh lo que condujo a tener errores medios cua 
dráticos acordes con las precisión de las observaciones.

Error medio cuadrático de una observación aislada: 
Considerando los residuos, habiendo ya aplicado la correc
ción por C L I , se ha obtenido como promedio de los errores 
medios cuadráticos de una observación aislada:

c= -  0 ': 193

La frecuencia relativa de estos errores se muestra en 
la Fig. 2. El máximo de la frecuencia relativa coincide 
con el promedio aludido.

Resultaron, como promedio de los errores medios cua
dráticos de las incógnitas, los valores:

Tiempo : - 0? 004
+ "Latitud: - 0.06
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F I G . 2

Correcciones provisorias de grupos -tiempo y lati
tud: Para la obtención de estas correcciones se utilizó 
el método en cadena. Para pesar los valores individuales 
se aplicó el criterio de B. Guinot, 1965; de acuerdo a 
la siguiente tabla:

Error medio
cuadrático Peso

0?001 para AT 
O'.'Ol para 4>

5 4
6 3

7 a 8 2
9 a 13 1

14 O

Las correcciones provisorias de grupo se muestran en 
la TaBla II.
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Grupo Correcciones Provisorias
Tiempo Latitud

1 +OS 002 o". 042 - .004 + .053 - ..001 + .044 + .007 - .045 .009 + .026 - .001 + .037 + .007 + .028 + .004 + .059 - .011 - .0210 - .009 + .0211 — OS 004 - .13

TABLA II

Variación de latitud: Los resultados obtenidos son 
provisorios ya que luego de un solo año de observaciones 
los errores de las correcciones aplicadas serán aprecia
bles. La curva de la Fig. 3a corresponde a la variación de 
la latitud instantánea y ha sido obtenida considerando va
lores medios de peso igual a 30, utilizando el criterio de 
pesos arriba citado. Los residuos de la variación de la la 
titud observada con respecto a la variación de latitud ” 
calculada a partir de los valores publicados por el B.I.H. 
(Circular D) , muestran un acuerdo satisfactorio excepto 
en el periodo 1971.9 a 1972.1. Es de hacer notar que los 
máximos residuos que se observan en las proximidades de 
1971.9 coinciden con un desplazcimiento del programa de ob 
servación a fin de centrarlo en la medianoche verdadera. 
Por otra parte al efectuar el análisis de las observacio
nes simultáneas del Tubo Cenital Fotográfico -es decir 
considerando los grupos de estrellas de ambos instrumentos 
comprendidos en el mismo intervalo de tiempo- muestra en 
el periodo antes aludido similar tendencia. Los valores 
provisorios considerados no están libres del término perió 
dico y no tienen aplicadas las correcciones de grupo.

BOL.N0 2 0 -2 4 .  ASOC.ARG. VE ASTR. 13



PIG. 3 a

PIG. 3 b
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Variación de (TUO-TUC): Con Idénticas consideraciones 
a las tenidas en cuenta para pesar las observaciones de la 
tltud se obtuvo la curva que muestra la Fig^ 4.

FIG. 4 b
BOL.W0 2 0 -2 4 . ASOC.ARG. VE ASTR.
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CORRECCIONES A LAS DECLINACIONES DE 112 ESTRELLAS
DEL f k4 ,  d e d u c i d a s  DE LAS OBSERVACIONES CON EL ASTROLABIO DANJON DE SAN JUAN/ ARGENTINA

W.T. MANRIQUE, E. ACTIS,  A. ANDREONI y J .  BALDI VI ESO 

Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", San Juan

ABSTRACT» 1114 s e r i e s  h a v i n g  2 8  s t a r s  e a c h  ( f r o m  t h e  f u n d a
me n t a l  p r o g r a m  f o r  T i m e  a n d  L a t i t u d e  d e t e r m i n a t i o n )  h a s  
b e e n  obs e r v e d  w i t h  t h e  D a n j o n  A s t r o l a b e  o f  t h e  F e l i x  A g u i -  
lar   0 b s e r v a t o r y  a t  S a n  J u a n . Fr o m  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  s e -  
r i e s ,  p r e l i m i n a r y  c o r r e c t i o n s  t o  t h e  d e c l i n a t i o n s  o f  112 
s t a r s  o f  t h e  FK4 h a s  b e e n  o b t a i n cd .

Máximum e l o n g a t i on s t a r s ,  a n d  t e d d e pe.nde.nce o f t h e i r  
r e s i d u a l  w i t h  M a g n i t u d  a n d  S p e c t r a l  Type has b e e n anal i z e d  
before.

El Astrolabio Impersonal Danjon del Observatorio "Fé
lix Aguilar" de San Juan ha continuado con las observacio
nes sistemáticas iniciadas en Julio de 1968 en el programa 
de colaboración con el Servicio Internacional de la Hora 
(B.I.H.) y con el Servicio Internacional de Movimiento del 
Polo (I.P.M.S.), como así también de investigación de los 
errores sistemáticos e individuales del FK4 en el Hemisfe
rio Sur.

Los 12 grupos del programa fundamental han sido obser 
vados en cadena todas las noches posibles totalizando, has 
ta el 31 de agosto de 1973, 1.866 series que suman 52.000” 
tránsitos aproximadamente.

En la presente comunicación se dan los resultados ob
tenidos del procesamiento de cuatro períodos calculados in 
dependientemente, como así también los de todo el período 
de observación.

CORRECCIONES A 6 DE 112 ESTRELLAS DEL PROGRAMA FUNDAMENTAL

Como en el caso de las correcciones Aa a las ascencio 
nes rectas, se ha adoptado el mismo criterio y fórmulas da 
das por el Dr. B. Guinot del Observatorio de París.

Este trabajo se basa en el estudio de 1.114 series, 
seleccionadas de los 12 grupos de 28 estrellas cada uno del
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programa fundamental para la determinación de la Hora y La 
titud, observadas desde julio de 1968 a diciembre de 1972.

Cada grupo ha sido observado unas 100 veces en prome
dio. El número total de residuos utilizados es 31.192, di£ 
tribuidos de la siguiente manera: ~

Periodo 68-69: 209 series con 5.852 residuosti 1970 : 287 n ii 8.036 ii
M 1971 : 385 n ii 10.780 •i
ti 1972 : 233 ti ii 6.524 n

De las observaciones realizadas se han obtenido co
rrecciones preliminares en declinación para 112 estrellas, 
cada una de las cuales fue observada unas 100 veces apro
ximadamente. Estas estrellas han sido observadas en ambos 
tránsitos y los 12 grupos vinculados entre sí en los que 
concierne a las tres incógnitas a determinar por la obser
vación astronómica.

Recordamos que la reducción de las observaciones de 
alturas iguales conduce a la resolución de ecuaciones de 
condición de la forma:

x sin Z 4- y eos Z - z + <5h = 0 (1)

Donde Z representa el acimut, contado positivamente 
desde el norte hacia el este; <$h es la diferencia entre la 
distancia cenital observada y la calculada con los valores 
aproximados de la lattitud, corrección del reloj y distan
cia cenital aparente de observación, supuesta constante.

La solución x, y, z, de las ecuaciones (1) nos dan 
las correcciones de los valores aproximados adoptados, co
rrecciones que son y, x/cos<t>, z respectivamente.

Las ecuaciones anteriores, que son superabundantes, 
son resueltas por el método de mínimos cuadrados.

Supongamos que se utilizan ascenciones rectas a, y 
declinaciones 6, que tengan un cierto error y que necesi
ten por lo tanto se les agregue las correcciones Aa y A ó.

Si las n estrellas utilizadas forman un grupo i, la 
solución x i , y i , zi, necesitará correcciones AXi, Ay i ,
Az¿, dadas por la solución de las n ecuaciones:

Ax^ sin Z cosí + A y . eos Z - Az . - sin Z eos <í>Aa +
+ eos S .A6 = 0 1 (2)

siendo S el ángulo paraláctico.
Si, inversamente, se quiere obtener Au y Aó, es nece

sario que Ax¿, Ayi, Az¿, sean conocidos y que hayan sido 
observados los dos pasajes Este y Oeste de la estrella de 
referencia.

En la práctica, se utiliza el menor número posible de 
grupos de estrellas y se determina, como dijimos anterior-
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grupo dx dv d* r  C1®n en ca3ena, las correcciones de
a menos de uñadnAr,C^rn°í.eStaS correcci°nes están definidas enos de una constante se imponen las condiciones:

S6 puede escribir entonces: Ax — dx + £
Ay = dy + n
Az = dz + r (Guinot)

Los números £, n, c, son incógnitas que dependen del catá- 
ogo utilizado y del lugar de observación. Son errores 

constantes sobre el Tiempo, Latitud y Distancia Cenital en un lugar dado.
Por otra parte, después de la resolución del sistema 

de las ecuaciones (2), cada ecuación presenta un residuo 
dM, que agregado al residuo M dado por las ecuaciones (1) 
corrige la parte debida al catálogo.
Colocando:

Z - dz^ = dM; M + dM =dx¿ sin Z + dy¿ eos

Si se observan los dos pasajes Este y^Oeste, de una 
misma estrella y se calculan los valores cM*E y W se 
t i e n e :

Aa se puede obtener a menos de una constante, pero A ó a- 
parece a menos de dos constantes r, y c . Para determinar n 
y r, se dispone de una ecuación provista por las clases de 
estrellas en máxima elongación, para las cuales eos S= 0 . 
Si llamamos ZQ al acimut correspondiente y c 1¿ e  Y w a 
los promedios de los cr£ , de todas las estrellas cuyas de
clinaciones son vecinas a la declinación en máxima disgre 
sión, se tiene: —  —

ton ( 3 ,
i AJ

Puede entonces subsistir en un Catálogo Astrolabio,
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donde n es la corrección promedio que sería necesario agre 
gar a las latitudes para obtener la s •latitudes absolutas.

La tabla siguiente dá los valores de los coeficientes 
de n para el Observatorio de San Juan.

Tabla I
Error A 5 r del Catálogo Astrolabio de San Juan

o

A  ó £ =  n .  c

6 -3o -10° -20° -30° -40° -50° -60°
c +1.35 +1.33 +1.26 +1.14 +1.10 +0.88 +0.68

ESTUDIO DE LAS ESTRELLAS QUE PASAN EN MAXIMA ELONGACION

Cuando eos S = 0, la cantidad 2A= independien
temente de la declinación no depende tampoco de su ascen
sión recta como lo muestra la relación (3). 2A debería ser 
una constante.

Trataremos de ver si existe alguna relación de depen
dencia de 2A con la magnitud y el tipo espectral de las es 
trellas observadas, es decir, si estas relacionéis son re
presentativas de ecuaciones de magnitud y color.

Se han tomado las estrellas para las cuales? |cosS|<
0.3, estrellas cuyas declinaciones se hallan comprendidas 
entre -26° y -47°.

En la tabla siguiente se dá la relación de 2A con la 
magnitud.

20 S0L.N0 20-24. AS0C.ARG.PE ASTR.

un error sistemático iíj de forma conocida pero coeficien-

te deLa0cant?d;d ¿ L . + ̂ W -  que llamamos 2A, es pequeña. 
Despejándose c, se obtiene:

Luego:

Es decir calculamos A 6 por esta última, de la cual deduci- 
mos que el error sistemático de las declinaciones obtenidas 
con Astrolabio es:



Tabla II
RELACION DE 2A CON LA MAGNITUD 

Unidad: 0".01

m 2A n
2.0 a 2.9 -07 8
3.0 a 3.9 -09 18
4.0 a 4.5 -05 17
4.5 a 5.0 -04 17
5.1 a 5.5 -04 14
5.1 a 6.0 + 13 20
5.5 a 6.0 + 38 9

F I G . 1
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Notamos en la tabla y gráfico anterior, que 2A es ne
gativo aunque poco significativo para las estrellas de mac[ 
nitudes inferiores a 5.3 pero se vuelve fuertemente positi^ 
vo para las estrellas más débiles (m>5.3).

Normalmente estas estrellas débiles son observadas 
sin mayores problemas, pero en noches de mala visibilidad, 
polvo en suspensión o parcialmente nubladas, su observa
ción es dificultosa.

En estos casos, cuando el observador ha señalado que 
la imágen es muy débil, el residuo de la estrella alcanza 
valores elevados, algunas veces hasta 1" superior al valor 
normal.

Estas observaciones dudosas han sido eliminadas. Sin 
embargo, un resto de este efecto subsiste y es evidentemen 
te la causa de la ecuación de magnitud que encontramos en 
2A.

El Dr. B. Guinot y la Srta. S. Débarbat opinan que 
cuando el observador bisecta una estrella débil, está ten
tado de seguirla con la parte lateral del ojo para aprove
char la sensibilidad a la luz, superior en visión periféri_ 
ca. Pero esta sensibilidad se manifiesta, sobre todo, en 
el azul y violeta.

Ahora bien, se sabe que el espectro secundario del ob 
jetivo del Astrolabio, utilizado por mitades, aparece de 
un solo lado de cada imágen. La coincidencia de las imáge
nes violetas corresponde a una distancia cenital más peque 
na que la coincidencia de las imágenes blancas, lo que ex
plicaría los residuos positivos.

De acuerdo a esta explicación la ecuación de magnitud 
sería más acusada por las estrellas cuyo espectro sea muy 
rico en radiaciones azules y ultravioletas.

Para analizar nuestros resultados desde este punto de 
vista, hemos separado las estrellas de tipos espectrales 
OBAF y GKM calculando 2A con sus respectivos residuos, va
lores que figuran en la tabla siguiente.
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Tabla III
RELACION DE 2A CON LA MAGNITUD Y TIPO ESPECTRAL

nidad: 0".01

m OBAP 
2A n 2A

GKM
n

ro • o a 2.9 +03 4 -16 4

U) • o a 3.9 -12 8 -07 10
4.0 a 4.5 -11 10 +02 7
4.5 a 5.0 + 04 9 -16 8
5.1 a 5.5 -08 8 -02 6
5.1 a 6.0 +01 11 -01 9
5.5 a 6.0 +22 4 +28 5

PIG. 2
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De acuerdo a los resultados obtenidos no existe una 
clara definición de ecuación de color, posiblemente debido 
al pequeño número de estrellas consideradas. No obstante 
se aprecia una tendencia de 2A a crecer positivamente, a 
partir de la magnitud 5,3, para ambos tipos espectrales.

A continuación se dan las correcciones provisorias a 
las declinaciones de 93 estrellas del programa fundamental 
para cuatro períodos independientes, como así también para 
el período total.

REFERENCIAS:

B. Guinot 
S . Débarbat 
J. Krieger-Fier

(Bull. Astron., Tome XXIII).
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COMPARACION DE LAS DECLINACIONES OBTENIDAS DESDE 
JULIO 1968 A DICIEMBRE 1972

Unidad : OS.01 Astr. - Cat.
n FK4 68-69
n== ========= IInnnliliIIlllillllll

1 900 -30
2 30 -25
3 1044 + 27
4 1595 -42
5 825 + 55
6 67 +04
7 824 +58
8 59 -53
9 828 -30
10 47 + 16
11 86 -21
12 62 -21
13 829 + 76
14 2117 -07
15 1608 -36
16 1086 -44
17 860 -01
18 1076 -32
19 1630 -39
20 1044 + 01
21 883 -16
22 128 +00
23 104 +10
24 1108 -103
25 901 + 27
26 905 -21
27 1080 -04
28 149 + 13
29 161 + 81
30 1097 + 11
31 171 -35
32 1152 -80
33 1120 +08
34 1159 -16
35 219 + 79
36 195 + 31
37 1156 -09
38 220 + 52
39 235 -62
40 266 + 51
41 246 + 33

1970 1971 1972 68-72
-10 -13 -27 -18
-17 -24 -24 -22
+ 16 + 11 -21 +09
-22 -34 -33 -33
+ 46 + 42 + 41 + 43
-06 -11 -34 -11
+ 29 + 24 +19 + 30
-47 -40 -26 -43
-06 -10 -13 -12
+24 +19 + 35 + 23
+ 20 +03 -16 -00
-19 -12 -12 -16
+ 22 •+31 + 49 + 40
-18 -09 -30 -14
-10 -24 -24 -23
+08 -02 -29 -14
-15 -25 -26 -20
-06 -13 -24 -17
-34 -37 -38 -36
-09 -10 -02 -05
-44 -32 -24 -31
+ 39 +01 -06 + 10
-04 +04 -08 +01
-35 -68 -74 -67
+07 +14 + 12 + 14
-08 -25 -24 -18
-19 -10 -32 -15
-18 -06 -08 -07
+ 14 +24 + 24 + 33
-19 +06 -30 -07
-15 -09 -05 -17
+ 16 -30 -50 -28
-22 -14 -21 -13
+ 31 +28 + 18 + 17
+ 17 + 28 + 40 + 37
-01 +04 +02 +08
+ 17 +06 + 09 +07
+ 15 +09 + 33 + 24
-24 -38 -32 -37
+07 +11 + 17 + 18
-10 -09 +0 8 +02
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n__ FK4 ==SI=S2=== 1970 1221— _1972__ _68-22II II II II II' II II II II II S ̂2 SS 2 2 2 2 5̂ ̂5 ̂5 ̂5 — —-
42 1197 + 130 + 36 + 44 +57 + 59
43 309 -76 +04 +03 -26 -16
44 1202 +72 + 17 + 26 + 34 + 32
45 1212 + 106 +41 +50 +69 +61
46 293 + 57 +07 +06 + 26 + 20
47 1227 -71 -11 -20 -39 -32
48 304 + 44 + 15 +25 + 33 + 27
49 1233 -60 -30 -34 -42 -38
50 373 +64 +02 + 14 + 37 + 25
51 1273 -37 +16 +08 -09 +00
52 1261 +97 +61 +67 +78 +72
53 2763 + 34 +15 +09 + 20 + 17
54 435 -105 +06 -13 -60 -30
55 1281 +54 +32 +24 + 42 + 35
56 1301 +49 + 23 +19 +29 + 27
57 1289 -34 -09 -10 -13 -14
58 2900 +72 + 40 +40 +63 + 51
59 464 -09 + 11 +0 8 + 08 + 06
60 1292 + 30 + 09 -01 + 11 +09
61 1306 + 30 +11 +04 + 21 + 13
62 1321 + 27 + 06 -07 +18 +05
63 1345 + 75 + 34 + 44 + 39 + 44
64 1335 +09 + 11 + 08 + 10 + 10
65 1324 + 46 + 10 + 15 + 26 + 21
66 512 -107 -81 -34 -39 -55
67 504 -66 -56 -46 -50 -51
68 1377 -74 -30 -36 -11 -33
69 1371 +17 + 17 +14 + 18 +15
70 529 +16 + 32 +30 +25 + 28
71 558 -12 -15 -27 -08 -18
72 1410 -11 -74 -18 +46 -18
73 1390 +15 + 05 +02 -03 +0 374 545 -01 + 09 +08 +08 +0(575 604 +44 + 26 + 26 + 50 + 3476 1420 +36 + 31 + 25 + 30 + 2 977 3280 + 38 + 55 + 58 + 47 + 5278 605 -42 -24 -14 -26 -2 379 1450 -01 + 14 + 25 + 13 + 1680 1474 -02 -21 -19 -12 -1381 696 -11 + 28 + 22 + 04 + 1482 1504 -11 -56 -25 -32 -3383 1500 -20 + 31 + 16 + 05 + 1184 717 -44 -22 -14 -16 -2185 744 -21 + 08 -04 + 00 -0386 769 +74 +02 + 19 +14 + 2287 761 -58 -23 -23 -30 -30
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n FK4 68-69
8 8 1519 - 3 4
89 781 - 4 2
90 1547 - 2 9
91 794 -38
92 785 +29
93 808 -40

1970 1971 1972
+ 0 2 -07 -07
-03 -07 - 2 0
-05 -03 -16
+ 0 2 -06 - 1 0
+ 04 +04 - 0 0
-24 - 2 0 - 1 0

68-72
-10
-16
-10
-10
+07
-21
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AMPLIACION DEL PRIMER CATALOGO ASTROLAB10 DE 
SAN JUAN, PROGRAMA CATALOGO

E. ACTIS y A. SERAFINO 
Observatorio Astronómico Félix Aguilar

ABSTRACT:

In order to enlarge the First Catalogue of the San  
Juan Astrolabe, a special program, called n Catalogue. Pro- 
gram , has be.e.n made. It will permit to compute, correc- 
tions Da and Dd f o r  1 8 0   stars from the  FK4 and FK4 Sup- 
ple.me.nt. 1

1. INTRODUCCION

Desde la puesta en servicio del Astrolabio Danjon, 
en el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de San 
Juan, en Julio de 196 8, un programa de 12 grupos de compo 
sición invariable ha sido observado sistemáticamente. Es
te programa, como ya es conocido, ha sido destinado espe
cialmente a la determinación de Tiempo y Latitud y desig
nado Programa Fundamental. De la observación de este pro
grama, durante cinco años consecutivos, procesando por mé 
todos ya expuestos en reuniones anteriores de la Asocia-- 
ción Argentina de Astronomía, se han deducido las correc
ciones A a  y A ó  de 112 estrellas de doble pasaje. Así mis
mo se dedujeron los errores sistemáticos del Catálogo F K 4 . 
Los resultados definitivos ya fueron comunicados en la XX 
Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía, constitu 
yendo el Primer Catálogo Astrolabio de San Juan.

2. PROPOSITOS Y CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE CATALOGO

Con el objeto de ampliar el Primer Catálogo Astrola- 
bio de San Juan, se ha tratado de asociar a la observación 
de los grupos fundamentales la observación de grupos espe
ciales que denominaremos Grupos de Catálogo. Estos deben 
cumplir únicamente la esencial condición del doble pasaje 
y no la de simetría necesaria a los fundamentales.

Pueden presentarse en la práctica de dos formas:
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1 - Grupos preliminares, formados por estrellas observadas
algún tiempo antes del comienzo de un grupo fundamen
tal o intercaladas entre pasajes de estrellas de éste.

2 - Grupos especiales, de aproximadamente 1 40 de dura
ción, compuestos generalmente por 28 a 32 estrellas, 
que se observan intercalados entre dos grupos fundamen 
tales, o inmediatamente antes o después de ellos. De 
esta manera se pueden formar 12 grupos de catálogo.

Cada noche, una misma persona deberá observar los gru 
pos fundamentales y de catálogo. Será necesaria una decena 
de estas observaciones como mínimo por cada grupo de catá
logo. Con este método observacional se trata de vincular 
los grupos de catálogo a un grupo promedio por intermedio 
de los grupos fundamentales.

3. ESQUEMA SINTETICO DE CALCULO
Como es conocido, el método de alturas iguales condu

ce a un sistema de ecuaciones de la forma:
x sin Z + y eos Z - z + óh = 0 (1)

donde x, y, z, son las correcciones a los valores adopta
dos para la Corrección del Reloj , Latitud y Distancia Cen_i 
tal respectivamente.

El grupo fundamental "i" nos provee de los valores de 
estas incógnitas que, reemplazadas en las ecuaciones (1) y 
resueltas para las observaciones del grupo de catálogo, 
nos permite obtener para cada estrella un residuo queí es 
de la forma Mi y está expresado en el sistema del grupo 
fundamental "i". Estos residuos Mi se atribuyen a errores 
accidentales y de catálogo. Al promediar una cantidad su
ficiente de valores provenientes de observaciones de una 
misma estrella se supone que la parte debida a errores ac 
cidentales se compensa, siendo por lo tanto el promedio 
atribuíble a error de catálogo. Además, este valor necesi 
tará ser corregido de dMi en el momento de la discusión 
final. De manera que los grupos fundamentales forman el 
sistema de re¿ferencia, ya que su vinculación en cadena, 
al cabo de un año de observación, nos dá los valores dx, 
dy, dz que permiten calcular:

dM = d>: sinZ + dy eos Z - dz (2)

Por lo que el residuo de la observación de una estre
lla referido a un grupo medio será:
30 8OL.Ñ0 2 0 -2 4 . ASOC.ARG. VE ASTR.



( 3 )M = NL + dM

Debido a la condición esencial de los grupos de catá
logo todas las estrellas figuran en doble pasaje, por lo 
que tendremos residuos en el pasaje este: M^ y en el oeste 

r por medio de los cuales obtenemos las correcciones a 
las coordenadas del catálogo utilizado, en el sentido
(Ast. - FK4), empleando las fórmulas dadas por Guinot en 
1958:

en las cuales "S" es el ángulo paraláctico, £, n y c son 
constantes que dependen del catálogo, y del lugar de obser 
vación, Z es el acimut de la estrella con respecto al ñor 
te y 6 la latitud del instrumento.

4. DESCRIPCION DE LOS GRUPOS DE CATALOGO

Los grupos especiales de catálogo que se han confec
cionado contienen ambos pasajes de 92 estrellas del F K 4 , 
y de 88 del FK4 Suplementario y su lista se dá en la ta
bla adjunta donde:

N° : Número de orden en el grupo.
F K 4 : Número en el catálogo FK4 ó FK4 Suplementario.
M g . : Magnitud.
T.S.: Tiempo sidéreo local de pasaje.
ACIMUT: Acimut con respecto al norte, (latitud -31°30'

38” .7).
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COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES PARA EL PROGRAMA S.R.S, ENTRE CIRCULO MERIDIANO DE SAN JUAN
Y CIRCULO MERIDIANO DE EL LEONCITO

R e i n a l d o  A. CARESTIA

Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" San Juan

U.S. Naval Observatory recibimos un listado con 
los resultados preliminares de las observaciones realiza
das con el C.M. del Observatorio El Leoncito, para unas 
670 estrellas del Catálogo S.R.S. Como en el Observatorio 
.télix Aguilar" de San Juan disponíamos de los resultados 

preliminares para esas mismas estrellas según nuestras 
propias observaciones, creimos interesante hacer una com
paración entre ambos resultados.

Para tal objeto calculamos las diferencias:

(SAN JUAN) - (EL LEONCITO)
para los valores de ascención recta y para los valores de 
declinación obtenidos por cada observatorio para c/u de 
las mismas estrellas. Es decir:

Las 670 estrellas S.R.S. que, fueron tomadas al azar, 
cubren la zona de -40° á -75° de declinación y las 24 ho
ras en ascención recta.

Entre las observaciones de ambos observatorios hay u- 
na diferencia de aproximadamente dos años entre las respec 
tivas épocas medias, siendo primeras las de El Leoncito.

Las diferencias Aa y A <5 fueron tratadas estadística
mente, obteniendo las CURVAS DE DISTRIBUCION DE FRECUEN
CIAS y las CURVAS DE FRECUENCIAS ACUMULADAS TOMADAS EN VA
LOR ABSOLUTO. Junto con las curvas de distribución de fre
cuencias se han trazado las CURVAS DE DISTRIBUCION NORMAL 
para cada caso..

Estas curvas que, han sido calculadas en base al to
tal de las 670 estrellas S.R.S. comparadas, muestran:
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FIG. 1

FIG. 2
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A) Para las diferencias Aoc una
MEDIA * -0?011 y una
btSPERSION» 0?022 respecto a la MEDIA

B) Para las diferencias A6 una
MEDIA * +0 708 y una
btSPERSION» 0738 respecto a la MEDIA

Las MEDIAS pueden ser consideradas como la discrepan
cia sistemática en ascensión recta y en declinación, entre 
ambos observatorios? las DISPERSIONES como un índice de 
precisión que nos dice: El 68.3% de las estrellas difieren 
en menos de 09022 y 0".38 en ascensión recta y declinación" 
respectivamente"!

Los valores de las DISPERSIONES nos parecieron satis
factorios, pero no fue así para el valor -0?011 de la ME
DIA en ascensión recta.

En virtud de ello decidimos agrupar las estrellas por 
PAJAS DE DECLINACION y por SECTORES DE ASCENSION RECTA, ob 
teniendo las MEDIAS y las DISPERSIONES para cada faja y pa 
ra cada sector. La TABLA I muestra los resultados.

Fig. 3
BOL.H0 2 0 - 2 4 .  ASOC.ARG. VE ASTR. 39



COMPARACION OBSERVACIONES PARA EL S.R.R 
SAN JUAN - EL LEONCITO

ZONA CENTRO MEDIA DISP. MEDIA DISP
-40° a -75° 57 75 -o!oii o!o21 +0708 0738

-40°
-60°

a -60° 
a -75°

50 ?0 
6775

-0.012
-0.010

0.021
0.022

+0.06
+0.12

0.36
0.41

-40° a -50° 4570 +0.001 0.018 +0.01 0.32
-45° a -55 50.0 -0.009 0.020 +0.04 0.34
-50 a -60 55.0 -0.016 0.020 +0.07 0.37
-55 a -65 60.0 -0.016 0.022 +0.14 0.38
-60 a -70 65.0 -0.013 0.022 +0.14 0.41
-65 a -75 70.0 -0.001 0.019. -0.01 0.43

00h a 06h 3h -0.008 0.021 +0.00 0.33
03 a 09 6 -0.007 0.020 +0.10 0.3706 a 12 9 -0.009 0.018 +0.13 0.3509 a 15 12 -0.012 0.020 +0.13 0.3412 a 18 15 -0.015 0.023 +0.14 0.3815 a 21 18 -0.016 0.025 +0.10 0.4118 a 24 21 -0.013 0.024 +0.04 0.4421 a 03 0 -0.009 0.021 -0.04 0.38

ANALISIS ESTADISTICO REALIZADO SOBRE UN TOTAL DE 674 
ESTRELLAS S.R.S. OBSERVADAS POR SAN JUAN Y POR EL LEON 
CITO CON APROXIMADAMENTE DOS AÑOS ENTRE LAS EPOCAS DE- AMBAS OBSERVACIONES.-
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En LAMINA 3 se han graficado las MEDIAS para los Aa 
con linea llena y para los A5 con línea de trazos, ambas 
en función de la declinación. Como puede apreciarse, las 
MEDIAS POR PAJAS DE DECLINACION se apartan bastante de las 
MEDIAS GENERALES, tanto en ascensión recta como en declina 
ción. Tenemos MEDIAS MINIMAS en -45° y en -75° y MEDIAS ” 
MAXIMAS alrededor de los -60° de declinación para ambas dî  
ferencias. Esto resulta un tanto curioso, pero lo es más 
aún si se grafican las MEDIAS en función de las ascensio
nes rectas, es decir POR SECTORES DE ASCENSION RECTA LAMINA 4.

Pig. 4
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Aquí observamos también que las MEDIAS no se mantie
nen constantes y es notable el hecho de que en las MEDIAS 
de Aa se tiene en valor absoluto un MAXIMO en 18 horas y 
MINIMO en 6 horas, es decir exactamente a 180°, mientras 
que en las MEDIAS de A£ el MAXIMO se produce a las 12 ho
ras y el MINIMO a las 0 horas, es decir también a 180° pe 
ro a 90° de los extremos de las MEDIAS en Aa. Estamos tra 
tando de encontrar explicación a este curioso hecho, el 
que no parece ser obra de la casualidad.
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A PARTIAL ECLIPSE OF SUN ON JANUARY 4 1973 AT 7 3 ,5  CM
Ro d o l f o J. MARABIWI 

Observatorio Astronómico de La Plata

RESUMEN: La o b s e r v a c i o n  r e a l i z a d a  e n   73.5 cm per m i t i ó me- 
di r  e l  t a m a ñ o  de. l a r a d i o  c o r o n a  p a r a  e s a  f e c h a  y  p o s i c i o - 
n es  d e  la s  r egi o n e s  a c t i vas en 4 0 8 MHz. ”

Fue I n te n ta d a  l a cor r e l a c ló n  de es t a s r e g i o n e s  c o n 
pl a g e s  o b s e r v a d a s  e n  Ca II con buen acuerdo.  A ltura  de las 
r e g i o n e s  a c t i v a s  e n  r a d i o  f u e r o n  c a l c u l a d a s .

1) Introducción
The January 4 1973 solar eclipse was observed from La 

Plata Observatory Solar Radioastronomy Station on Pereyra 
Iraola X= 58°08'21" and <j>= 34°52,02".

The eclipse was observed with a Dicke radiometer wor- 
king at 408 MHz, equiped with a parabolic antenna of 6.60m 
between 11“ 30m to 18*1 10m U.T.

Control calibration with saturated current diode was 
made at the begin and the end of observation, chart speed 
of 1200 mm/hour and time constant of 10 milisecond, was
used. h mThis partial eclipse had the beginning at 13n41m16.3s 
the máximum 15^30m57.4s and the end at 17^19m52.7s , magni- 
tude of g«0,833 all this valúes are for La Plata $«34*55.0' 
X5736.0'(Iannini 1972).

From the recorded chart, valúes of flux each minute 
are taken, and then computed the alope

slope= F(n + 1) - Fn 
t(n + 1) - tn

Simultanuosly observation was made by means of La Pía 
ta Observatory Interferometer at 408 MHz. ~

This instrument composed by 10 antennas, is a tramait 
type and has a resolución of 4.5 minutes of are.
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Fig. 1

2) Observed data.;
Recorded valúes are plotted on figure 1. It shows a 

different time for optical and radio máximum eclipse; this 
a consequence of an active región.

Figure 2 shows the valúes of computed slopes. The ge
neral slope of the eclipse is negative for occultations 
and positive for reappearances. The mean valué of it is
0.5 WnT2 Hz-l/minutes, traced at oach side of the figure.
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Fig, 2
Looking the general geometry of this eclipse, solar 

radio sources on the edge of the corona, can be occulted 
untll 17” 04.2m and reappearances can be feaslble after 
140 O*1 U.T,

A general representatlon of the calcium plages re- 
glons at 1600 U.T. on solar surfaoe are glven ln figure 
3. The posltion of plages are taken from Solar-Geophysical 
Data (Comprehensiva reporte) number 347 and 348. Numbers 
correspond to McMath-Hulbert Observatory serial numbers.
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Pig. 3
The long dashed curve represente the place of the 

moon center along all the time of eclipse. Points each 30 
minutes are given and time for the first and second con- 
tact of the with radio corona (408 MHz)•

Also dashed ares represente the moon for máximum, 0£ 
tical and radio contacts.

The crossed are over plage regions are positions of 
the moon for occultations and reappearemees.

üsing the curve for the moon center trajectory and 
times obtained from fig. 2, for occultations and reappea- 
rances, is possible to determine the position of radio 
sources over the solar disk.

Comparing this positions with plagas positions we 
can get:
a) Correspondence or not between calcium plages and ra

dio surces.
b) High of radio surces, if a) affirmative.
3) Resulta

During the eclipse was all kind of solar activy. Ta- 
king from Solar-Geophysical Data number 347 Part II:
a) Solar fiare.

Start 1257; End 1332, importance 1N, N04-E15
b) Radio Emission:
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Starting time 
Ü.T.

Precuency
MHz Time of máximum Duration min 

U.T. \24514152800
12181252.21610

1316.812571640
5412670

The representation of slopes (fig. 2) may be distur
bad by the action of this activity, however was identifi- 
ed: eighteen sources from occultations (negativos peaks 
of slopes) and reapearances (positives peaks of slopes).

On table I are given the McMath-Hulbert calcium pla- 
ges serial number, time for optical and radio occulta
tions and reappearances, heigh over plages regions.

Looked in white light, the sun for January 4, we 
can see only three sunspots. Interferometric observation 
of the eclipse máximum gave two hot regions on west and 
east of the solar disk (corona) and other to the east 
respect to South-North direction. Figure 4 represente

a) Interferometric record.b) direction of source from interferometric recora ana
calelum plaga position number 82.The sise from eclipee data is for the west side 29 

minutes of are and for the east is 26.8 minutes of are,

Plg. 4
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interferometric valué is 54.75 minutes of are, for solar 
diameter measured in west to east dlrections.

That difference is because the minimum change of 
flux level that we can read in the total flux record have 
best accuracy than the Ínterferometer. The eclipse give a 
very high resolution about 0.28 minutes of are for each 
minutes of time. Interferometer 4.5 minutes of are.
This work is sopported by contract with the C.N.E.G.H.
Referenees
1) Astron. J. 1959, A.P.C.R.L. 158
2) Iannini, G. 1972. O.A. Córdoba
3) Kundu, M. 1965. Solar Radio Astronomy Int. Publ.
4) Planet Space Sci. 1968, Vol. 16, Pergamon Press.
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ESTUDIO DE ESPECTROS DE PROTUBERANCIAS 

J.M. FONTENLA y M. ROVIRA de MICELI

En ana s elección de protuberancias activas y quiescen 
tes, se estudia el comportamiento de diversas lineas espec 
trales obteniendose a partir de H y K de Ca II y He los va
lores de  temperatura y microturbulencia. Con estos valores 
se calculan los perfiles de Ha y D3 y se comparan con los 
observados.

RESUMEN:

Se midieron los anchos Doppler de las lineas H y K 
del Ca II, H e , Ha y en dos casos la D3 de He. A partir 
de ellos s e estimó la temperatura y la turbulencla de las 
regiones que emitirian esas lineas, suponiendo que se for- 
maron en regiones de la misma microturbulencia. Se obtuvie 
ron valores diferentes para diversas lineas y se encontr o  
una r elación entre el tipo de protuberancla y las diferen- 
cias de temperatura.

INTRODUCCION:
En este trabajo hemos enfocado el tema de las diferen 

cías entre las regiones dentro de las protuberancias, que 
producen las lineas de emisión Ha, He, H y K y D3 .

De acuerdo a Jefferies 1958, "no es obvio que los di
ferentes elementos estén excitados en la misma región de 
la protuberancia, por lo cual una comparación directa de 
los anchos Doppler de diferentes elementos como H y He pue 
de no llevar a resultados compatibles, aún cuando se invo
que la microturbulencia".

Incluso para diversas líneas del mismo elemento, pue
de ocurrir que los perfiles no sean compatibles, este he
cho fue observado por G.S. Ivanov-Holodny para las líneas 
de Balmer.

Para las densidades normales de las protuberancias, 
puede despreciarse el ensanchamiento por efecto Stark.
(Ne £ ÍO1*5) .

Las líneas estudiadas, presentan características mar 
cadamente diferentes, ya que mientras que la protuberancia 
es escencialmente difusa en las líneas H y K presenta un 
aspecto compacto en la línea Ha, donde se notan más o me
nos claramente limitadas. En la línea He se aprecia tam

BOL.N0 1 0 - 1 4 .  ASOC.ARG. VE ASTR. SI



bién compacta, pero más reducida, en la línea D 3 se nota 
también una emisión relativamente reducida pero menos defi^ 
nida. Por otra parte de acuerdo a Jefferies la línea Ha es 
tá formada por scattering de luz fotosférica mientras que 
las H y K lo están principalmente por colisiones. La línea 
D 3 , si bien no está muy claro ya que no se ha resuelto com 
pletamente el problema, se formaría en regiones de Te *\, 
10.000° K y de acuerdo a Athay, estaría controlada funda
mentalmente por las recombinaciones.

Observaciones
Se seleccionaron cinco protuberancias de varios tipos, 

para los cuales se habían tomado espectros en la zona que 
contiene He, H y K y en Ha. Además para 2 de ellas había es 
pectros de la zona de D 3 .

Los espectros correspondientes habían sido tomados, 
con un breve intervalo de tiempo, (1 - 1 0  min.) y con la ranu
ra en la misma zona de la protuberancia. Hemos medido el an 
cho Doppler en todos ellos, de diferentes maneras seqún la 
línea considerada:

- para H, K el método de Goldberg 
ya que xk = 2 xR

- para H^, a partir del ancho a mitad de altura

pero se ha verificado adicionalmente, que no es muy
grande y este resultado de A áq no resulta afectado prácti
camente por la autoabsorción ni la presencia de la compo
nente más débil.

- para Ha se han ajustado las alas a un perfil teórico de 
ensanchamiento Doppler.

Todos estos cálculos son válidos suponiendo que la 
función fuente no depende explícitamente de la frecuencia 
y que es constante a lo largo de toda la protuberancia. 
También son válidos suponiendo que x << 1, en cuyo caso 
no es necesario suponer que S es constante en la protube
rancia.

La suposición de que S es independiente de la frecuen 
cia está basada en el trabajo de Thomas (1957) y es admití 
da en general por todos los autores. ~
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te el^alor^de S* discutible la validez de suponer constan
Sin embargo con esta suposición para las protuberan

cias observadas que hemos considerado, los perfiles teóri
cos se ajustan bastante bien a los observados.

En la tabla I se resumen los valores obtenidos de
. En ella es notable el hecho de que los valores que 

X se obtienen para Ha y He, que debieran ser iguales 
si ambas líneas se formaran en la misma región de la pro
tuberancia, lo son solamente para la protuberancia 1 ; en 
la 2 y 3, los valores de Ha son menores que los de He en 
un factor 0,74 y en las 2 y 4, para Ha se obtienen valores 
mayores que los de He en un factor 1,60.
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La protuberancia 1 es quiescente y de forma similar 
a las que se consideran habitualmente bien representadas 
por el modelo de Kepenham-Shluter.

La 2, es un surge, o sea una eyección de materia des 
de capas inferiores provocadas por una fulguración.

La protuberancia 3 es un caso bastante raro de una 
protuberancia activa, ya que es una estructura compacta 
que presenta corrimiento Doppler que podría representar 
una rotación en el plano de visión, o bien un estiramien
to de la protuberancia. De cualquier manera considerando 
que los corrimientos Doppler de los extremos representan 
velocidades del orden de los 1 0 0  km, se trata de un fenó
meno bastante violento.

La 4 es un loop muy extenso cuya parte superior es 
difusa y presenta varias condensaciones, pero los espec
tros corresponden a uno de los pies.

La 5 es un loop recién formado, de acuerdo a la se
cuencia temporal de que se dispone, y que fue estudiado 
por Machado anteriormente. Este loop podría haber resul
tado de la condensación de materia emitida por una fulgu 
ración que fue registrada un tiempo antes en esa zona “ 
del sol.
Resultados

Como se mostró en la tabla anterior, hay notables di 
ferencias entre los distintos tipos de protuberancias. Es 
tas diferencias implicarían, que se trata de estructuras- 
que no sólo presentan aspectos morfológicos completamente 
distintos, sino que también presentan condiciones de exci 
tación notablemente diferenciadas. “

Hemos calculado las velocidades de microturbulencia 
para las regiones que emiten H y K a partir de los anchos 
Doppler medidos en estas líneas. Para el del C a , la contri 
bución térmica al ensanchamiento es a lo sumo del 2 0 % pa-—  
ra las temperaturas imperantes (Conway y Ellison, 1952) , 
lo cual está dentro del margen de error de la medición de
e.

A partir de estas velocidades, suponiendo que fueran 
comunes a las regiones que dan lugar a la emisión en las 
diferentes líneas, se calcularon las temperaturas que co
rresponderían a los ensanchamientos observados. Estos re
sultados están sintetizados en la Tabla II.
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En todos los casos los resultados de la tabla presen 
ta n f para He y D 3 temperaturas bastante coherentes con la 
emisión observada. En cambio para Ha, en los casos 4 y 5, 
o sea en los loops, las temperaturas son demasiado altas, 
ésto podría indicar que para esos casos la microturbulen- 
cia en las regiones que emiten Ha es mayor que en las re
giones que emiten H y K.

Además, para los casos 2 y 3 las regiones que emiten 
He tendrían mayor temperatura que las que emiten Ha si se 
admite que las velocidades de microturbulencia son igua
les .

Respecto a D 3 se obtienen, en los dos casos en que 
se ha registrado esa línea, temperaturas perfectamente co
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herentes con la emisión observada, de manera que si se su 
ponen iguales las velocidades de microturbulencia, la re
gión de la protuberancia que emite D 3 debería estar a ma
yor temperatura que la que emite H e .

En cuanto a la protuberancia 1, se obtiene aproxima
damente la misma temperatura que la que emite Ha, para 
He .

Por otra parte, si se consideran los corrimientos Do 
ppler de los centros de las líneas, éstos corresponden a 
las mismas velocidades para todas las líneas de cada pro
tuberancia observada. Además, las posiciones de las con
densaciones que presentan las protuberancias coinciden 
también en todas las líneas.

Conclusiones

Estas observaciones se podrían explicar, suponiendo 
que las líneas consideradas se originan en distintas regio 
nes de la protuberancia y que estas regiones se diferen
cian de distinta manera, según sea el tipo de protuberan
cia analizada. Por ej. en las protuberancias quiescentes 
H a, H e , H y K se originarían en la misma región de baja 
temperatura. Para los loops, He y H y K se formarían en la 
misma región pero Ha se formaría en una región de diferen
te microturbulencia, y probablemente menor temperatura. Pa 
ra los surges o protuberancias de actividad muy violenta,- 
H a , He y H y K se formarían en regiones de la misma micro 
turbulencia pero la temperatura de la región que emite K— 
sería mayor.

En cuanto a D 3 se formaría en los loops y surges, en 
regiones de la misma microturbulencia que He y H y K , pe
ro de mayor temperatura.
Referencias

Jefferies, J.T. and Orrall, F.Q., 1958, Ap. J. 127, 714. 
Thomas, R.N., 1957, Ap. J. 125, 260.
Conway, M.T., 1952, K.N. 112, 55.



EL RUIDO EN DENSITOGRAMAS DE ESPECTROS SOLARES

TOMAS PANETH
Observatorio Nacional de Física Cósmica de

San Miguel

A b s t r a c t  :

Three of the most commonly used methods to avoid the  
effects of plate, noise in densitograms of spectra photo 
graphs are being  compared in this article.

Al leer densitogramas de fotografías de espectros so 
lares se observa que los perfiles de las líneas de absor
ción lejos de tener las formas suaves características de 
las funciones estadísticas tienen dentados que en general 
impiden definir su forma exacta y su- ubicación relativa, 
llegando hasta hacer desaparecer líneas espectrales. El 
hecho ocurre en los espectros solares lo mismo que en los 
estelares porque si bien la energía original disponible 
es incomparablemente mayor en los primeros, este hecho se 
aprovecha para aumentar la resolución en cada una de las 
5 dimensiones en que se opera: se trata de trabajar con 
la menor parte posible del área del disco solar por vez 
(2 dimensiones, tratando de llegarse al segundo de arco 
en cada una) se aumenta la resolución espectral hasta el 
límite del espectrógrafo utilizando (unos 15 mA si es po 
sible), se trata de exponer poco tiempo tanto como para 
tener resolución temporal en el fenómeno como para mejo
rar la resolución espacial, ya que las inhomogeneidades 
atmosféricas borronean la imágen, (lo cual tiende a lle
var los tiempos de exposición al segundo o menos) y fi
nalmente se pretende muchos niveles de gris, es decir me 
dir pequeños incrementos de energía (en lo posible unos 
1000) .

El proceso comprende tres partes físicamente distin 
tas, conviene estudiarlas por separado.

La primera es la fotografía. Habrá un compromiso en 
tre velocidad y tamaño de grano. Pero conviene recordar, 
que mucho más que el grano mismo, molestan los conglome
rados de grano y éstos dependen de las técnicas de reve
lado. Además la irregularidad en el densitograma final
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depende de la abundancia estadística de granos revelados 
por unidad de superficie, de donde resulta conveniente o- 
perar con placas mas bien densas, sin saturar por supues
to, tanto al exponer como al revelar. Al operar en el lim 
bo del Sol, ésto está relacionado con la zona elegida pues 
to que en pocos segundos de arco se pasa de fotósfera a 
cromósfera y corona con una variación en varios ordenes de 
energía disponible.La segunda parte es el densitograma o la medición de 
densidad. Los instrumentos que suelen utilizarse para és
te, en general, permiten reducir muchísimo el área a anali_ 
zar a cada instante, llegando las ranuras de análisis a 
ser comparables con el grano o por lo menos con los conglo 
merados de grano. En fotografías de espectros estelares, 
en un eje suele estar la dispersión espectral y en el otro 
o está el ancho natural del círculo de difracción de la es 
trella o se ha desplazado intencionalmente la imágen de és 
te para ensanchar el espectro, teniendo en ambos casos el 
ancho del espectro la misma información. En las fotogra
fías de espectros solares en un eje también hay dispersión 
espectral, pero en el otro, el ancho corresponde a distin
tos puntos del disco. Abrir la renura en un eje, natural
mente reduce la resolución en dicho eje, pero es justamen
te el grano el que no tenemos ningún interés en resolver. 
Desgraciadamente siempre los conglomerados de grano resul
tan comparables con lo que queremos resolver y solamente 
los procesos estadísticos pueden ayudar. Cuanto mayor es 
el área que se analiza simultáneamente, menor será la in
fluencia de cada grano pero también menor será la resolu
ción. Dado que todo ésto lleva a situaciones de compromi
so, hay que analizar cada una de las variables. En un es
pectro estelar, en dirección perpendicular a la disper
sión, se usa todo el ancho del espectro, pero recordando 
que hacer los espectros más anchos implica menos energía 
disponible o mayor tiempo de exposición.

En el caso del Sol, aumentar el ancho de ranura per
pendicular a la dispersión, reduce la resolución sobre el 
Sol y habrá que analizar las consecuencias en cada caso. 
Aumentar el ancho de ranura en la dirección de dispersión 
reduce la resolución espectral pero la situación también 
varía en cada caso. Mientras el ancho de ranura es menor 
que el detalle menor que se pretende ver, de algún modo se 
conservará la información completa, si es mayor, al llegar 
a una línea de aborción angosta, mientras avanza sobre el 
flanco, la variación de densidad registrada, estará en pro 
porción, no solamente con la densidad del punto en cues
tión, sino que será proporcional también al cociente entre
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1 área de la línea en cada caso, y el área total analiza- 
,° po^ ranura- Al llegar al segundo flanco, si bien la 
ensidad dentro de la zona de análisis sigue aumentando, 

hasta que toda la línea esté dentro del área de análisis.
A continuación, mientras la línea se desplaza dentro del 
area de análisis, la indicación de densidad será constan
te y proporcional al ancho equivalente. Al llegar la rampa 
e comienzo de la línea al final del área de análisis, co

menzará a aumentar la indicación de densidad hasta que la 
línea salga totalmente del área. Esto en un caso ideal, en 
que el área de análisis existe una sola línea, que en este 
caso vía matemática podría reconstruirse bastante bien. 
Desgraciadamente, éste no es el caso normal. Lo normal es
que se vayan superponiendo otras líneas de otro origen a- 
parte de las estructuras finas e hiperfinas de la misma lí 
n e a . Dadas estas consideraciones se verá en cada caso lo 
que se puede salvar.

El tercer paso será la elaboración matemática consi
guiente. La primera cuestión que se plantea es la cantidad 
de puntos a considerar. En todo lo q.ue sigue, suponemos te 
ner en el eje de las "X" la dispersión y en el de las "Y"~ 
la densidad. Siguiendo el densitograma en el sentido de
las "X" éste tendrá forma de una línea ondulada o quebrada
según los casos. Designaré con "x" la media onda más corta 
que aparezca en el densitograma, llamando media onda a la 
distancia desde un máximo relativo hasta el mínimo relati
vo siguiente o viceversa, o tomando dos puntos sucesivos 
en que la segunda derivada de la función representada por 
la línea sea muy distinta aunque no de signo contrario. Si
no se quiere correr el riesgo de perder toda la informa
ción en alguna zona del densitograma, la distancia entre 
puntos considerados tiene que ser como máximo x/2. Si se 
toma igual a "x", se corre peligro de que, dado que a lo 
largo del densitograma la media onda no es constante, en 
algunas partes tomaremos los puntos en máximos y mínimos 
relativos, conservando la información y en otros caerán 
justo a la mitad del flanco, quedando siempre los máximos 
y mínimos relativos entre ellos, con pérdida de informa
ción, salvo respecto el promedio. Al duplicar el número de 
puntos este peligro no existe. Si la onda entera hubiera 
correspondido a la distancia entre centros de granos veci
nos, ésto representa el límite práctico de información que 
puede lograrse de una placa. Incluso L. Rusconi y G. Sad- 
mak, en un artículo publicado en Astron. & Astrophys. (10, 
469-473, 1971) se conforman con la onda entera para tomar 
la información. Disponiendo de medio de digitalización au-
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tomática y de computador, lo lógico es operar con la ranu
ra en dirección del eje "X" igual o ligeramente menor que 
la media onda más corta, puesto que al operar con computa
dora se puede filtrar mejor el ruido del grano por alguno 
de los métodos mateméticos de filtrado que se conocen: uno 
consiste en promediar siempre cierta cantidad de datos su
cesivos y otro en considerar la media onda de la informa
ción buscada como la media onda de cierta frecuencia funda 
mental, descartando armónicas de cierto orden en adelante. 
Para pasar a frecuencia habrá que elegir una constante de 
transformación con dimensión de una velocidad y dividir 
luego ésta por la longitud de onda correspondiente. De to
dos modos las transformación de Fourier puede hacerse con 
períodos de cualquier naturaleza. Llamaremos media onda de 
la información buscada a cierta distancia MXj_" tomada so
bre el eje de las "X" lo más grande posible, por ejemplo 
la longitud total del espectrograma, siempre que sea un nú 
mero entero de datos digitalizados. Para comparar los dos 
métodos, es decir, el de los promedios y el de análisis ar 
mónico hay que tener presente que si bien el período de in 
tegración del uno, corresponde a la media onda de la fre
cuencia más alta considerada del otro, el hecho de inte
grar, solamente anula las armónicas pares de orden supe
rior, mientras de las impares queda siempre media onda co
mo residuo. Esta media onda para órdenes muy altos carece 
de importancia puesto que dicha media onda carece de peso 
frente a la cantidad de períodos enteros de dicha frecuen
cia que se anulan, aparte de que siendo la serie de Four
ier una función convergente, la amplitud de las armónicas 
superiores desde cierta armónica en adelante decrece. De 
todos modos es superior al método usado normalmente de pro 
mediar siempre determinada cantidad de valores sucesivos 
y permite si se dispone de un graficador adecuado, obtener 
luego gráficos muy suaves, especialmente si una vez desear 
tadas las armónicas superiores, se calculan más puntos que 
los utilizados como datos para la computadora. Este método 
está descrito en el artículo arriba citado.

Todavía falta comparar lo que ocurre al integrar o 
promediar cierta cantidad de puntos con la computadora y 
el simple hecho de abrir la ranura del microdensitómetro 
de modo que promedie la información de la distancia equiva 
lente. El microdensitómetro, trabajando así, dará una cur
va suave puesto que trabaja con una función continua, mien 
tras que con el graficador de la computadora se obtendrá,- 
por más puntos que se quieran luego interpol¿ar, una recta 
quebrada correspondiente a las distancias entre datos. En
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ambofl casos se tendrá siempre presente el peso de una me
die onda de cada una de las armónicas impares superiores. 
La enorme eficacia del método de eliminar armónicas supe
riores se ve en el gráfico que acompaña el articulo arri
ba citado donde de un densitograma, en el cual a simple 
vista no se puede sacar ninguna información se logra la 
información y un gráfico limpio. El trabajo de programar 
por Fourler habrá que hacerle una sola vez en vez de los 
simples promedios. Pero si no se dispone de facilidad pa
ra dlgltallzar gran cantidad de datos es preferible inte
grar, pero en este caso con el mismo densitómetro. De to
dos modos, como hoy en día toda la elaboración posterior 
del densitograma, como ser pasar de densidad a intensidad 
cálculos de abundancia y temperatura, etc., se hace con 
computadora, hay que considerar seriamente si no se justi  ̂
flca operar con ella desde el principio. En el gráfico se 
muestra la comparación entre dos densitogramas de la mis
ma zona espectral, uno realizado suites de un estudio se
rio del ruido y el otro después, mejorando tanto la técni 
ca de la fotografía como la del densitograma.
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(El gráfico muestra la zona correspondiente a la línea 
en el limbo solar y abarca unos 5 A. La dispersión en la 
fotografía es de 1 mm por A aproximadamente y de 50 mm/A 
en el densitograma original). La ranura de análisis es 
de 10 v (10 mA) x 200 y (6 ") en el primer caso y de 30 y 
(30mA)x200 y (6 ") en el segundo. Además, la segunda está 
más expuesta siendo la altura sobre la fotósfera solar 
parecida.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar la posibi
lidad que presenta la computadora de juntar los datos de 
densitogramas correspondientes a fotografías sucesivas ga 
nando en resolución en alguna de las otras dimensiones, 
lo que se pierde en resolución temporal. Para llevar a 
coincidencia los orígenes correspondientes, suponiendo la 
dispersión idéntica, aparte de los espectros de referencia 
sirven los métodos de correlación cruzada, métodos que in
cluso permiten igualar la dispersión en caso necesario.
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CALCULO DE POBLACIONES Y LINEAS DEL HE I EN LA
CROMOSFERA SOLAR

H. MOLNAR y J . M .  FONTENLA

RESUMES/:

Se e s t a  d e s a r r o l l a n d o  u n  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a c i o n   p a r a  
pob l a c i o n e s  d e  l o s  n i v e l e s  d e l   He I f u e r a  de  e q u i l i b r i o  
t e r m o d i n á m i c o , p a r a  d i v e r s a s c o n d i c i o n e s de dens i d a d ,  tem-  

p e r a t u r a  y  g e o m e t r i a .  E s t a s  p o b l a c i o n e s  s e  e m p l e a r a n  e n  e l  
c a l c u l o  d e  l a s  l i n e a s  de He I p a r a  o b t e n e r  model os a p l i c a -  
bl en a c r o m ó s fe r a , p r o t u b e r a n c i a s y f l a r e s  s o l a r e s .

Motivación:

Gran parte de las líneas de absorción de Fraunhofer 
del espectro i solar son calculables en LTE, o sea que es po 
sible calcular sus perfiles por medio de cómputos relativa 
mente simples dado un modelo unidimensional de la atmósfe
ra solar y algunos parámetros atómicos.

La condición de LTE deja de ser utilizable para cier
tas líneas intensas que se forman en capas superiores de 
cromósfera, como ser por ejemplo Ha, H y K del Ca II, los 
dobletes del magnesio y del sodio, y en especial cuando se 
trata de reproducir el espectro de emisión en el limbo y 
líneas afectadas por las diversas manifestaciones de la ac 
tividad solar, especialmente por las fulguraciones.

Dado que en el grupo solar de San Miguel gran parte 
del análisis espectroscópico se refiere a fulguraciones y 
en parte también al estudio de la cromósfera, se vid la ne 
cesidad de transitar todas las etapas de la preparación de 
un programa de cálculo que nos permita obtener perfiles de 
líneas en emisión, y en general de lineas cuya formación 
se produce en condiciones alejadas del LTE.

Introducción
La solución completa y autoconsistente del problema 

se esquematiza en la Fig. 1.
Varios métodos numéricos han sido ideados para resol 

ver el problema de este modo. Sin embargo las dificulta-
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Pig. 1
des de cómputo son enormes si se trata de átomos de más de 
dos niveles.

Hemos decidido, por lo tanto, atacar el problema en 
una primera aproximación utilizando un espectro continuo 
conocido, orno dato, resolviendo con él las ecuaciones de e 
quilibrio estadístico (ver Fig. 2). Esta aproximación pue
de ser aplicable a líneas ópticamente finas.

Fig. 2
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Informaremos aquí sobre el cálculo de los coeficien
tes Pij * Cij + Rij y sobre algunos primeros valores de po 
blaciones para los niveles tripletes del átomo de He I.
Atomo de He

Como muestra la Fig. 3 los niveles tripletes del He I 
forman un bloque relativamente independiente ya que están 
conectados al nivel fundamental a través de transiciones 
prohibidas y su ünica conexión importante con el resto de 
los niveles ocurre a través del continuo.

Fig. 3
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La Fig. 4 muestra en detalle los niveles y transicio
nes dlpolares tripletas hasta el nivel n»4. Son 9 niveles 
ligados y 17 transiciones entre ellos.

Fig. 4

Los cálculos
Pasamos a detallar las expresiones utilizadas p ú a  cal 

cular los coeficientes colisiónales y radiativos de las e-“” 
cuaciones de equilibrio estadístico. Fig. 5 y 6.
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Fig. 5
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Pig. 6
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Estos coeficientes han sido calculados para las 17 
transiciones entre estados ligados y el continuo para 1 0 va 
lores de temperatura entre 5000°K y 100.000°K y tres facto
res de dilución del espectro continuo, cuyo rango es de 3A- 
18.000 A. Son utilizables para cualquier densidad electróni 
ca, ya que los coeficientes son directamente proporcionales 
a ella.

Los resultados de los coeficientes colisiónales coinci 
den muy satisfactoriamente con los publicados por Benson y 
Kulander (1972) para 6000°K y 25000°K, salvo para dos tran
siciones de f muy bajo, lo cual era de esperar de acuerdo a 
la validez de las fórmulas semiempíricas utilizadas.

Para W=1 y Te 10.000°K, los coeficientes radiativos 
dominan sobre los colisiónales para He = ÍO^-O. Para 1 0 ^ 0  < 
Ne < 1 0 ^ 2  algunas transiciones muestran alguna contribución 
colisional.

POBLACIONES PARA LOS NIVELES TRIPLETE DEL HE I

Te = 10.000 °K Ne = 101 1 cni W = 1 . 0

Nivel *i n./n^ (Boltzman) n./n^ (cale.) b.i

2 S 3 0.809-07 0.132-05 16.3

2 P 9 0.114-06 0.394-06 3.45

3 S 3 0.280-08 0.433-08 1.55

3 P 9 0.601-08 0.622-08 1.03

3 D 15 0.928-08 0.106-07 1.14

4 S 3 0.101-08 0.179-08 1.77

4 P 9 0.267-08 0.194-08 0.73

4 D 15 0.430-08 0.211-08 0.49

4 F 2 1 0.601-08 0.411-08 0 . 6 8

F i g . 7
La figura 7 muestra las poblaciones calculadas para un 

conjunto de datos comparadas con las calculadas con la 
muía de S a h a — Boltzman.
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ESTUDIO ESPECTRAL DE ESPICULAS CROMOSFERICAS
Hugo MOLStAR y MaKta Rovitia di MTCELT

RESUMEN/:

Se comparan pe r f i l e s  d e  l i n eas de espiculas cromosfe- 
ricas  observadas con  perfi les  ca lcu lados  teoricam ente  a 
fin de obtener Te y Me .

El año pasado en La Plata hemos informado sobre la ob 
tención del material observacional de espectros de espícu- 
las cromosféricas.

Para resumir presentamos únicamente un esquema ilus
trativo en la Figura 1.
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Podemos asi analizar el perfil de cada espícula en di 
versas líneas espectrales, de las cuales mostramos aquí tí
nicamente Ha.

La Figura 2 muestra el perfil de Ha en Intensidad.
Los puntos discretos indican los puntos de lectura del den 
sltograma, los cuales están separados en un AA comparable 
con la resolución teórica del espectrohellógrafo utilizado 
(<v 15 mA). Sin embargo, el ruido producido por los conglo
merados de granos de la placa presentan un período mayor, 
por lo que se procesaron los perfiles con un programa de 
promedios móviles con "resolución" variable. En la misma 
Figura 2 se puede ver el perfil ya procesado.
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Las líneas en emisión muestran pequeños blends, la ma 
yoría de los cuales no están tabulados en la tabla de Row- 
land debido a que esta tabla se confeccionó en base al es
pectro de absorción en el cual esas líneas no aparecen por 
falta de contraste.

La calibración en longitudes de onda se hizo en base 
a una de las líneas atmosféricas visibles en el ala de Ha.

Con los blends se confeccionó una estadística para de 
terminar cuáles son reales y cuáles son estructuras verda
deras en Ha. Así se determinaron cuatro blends alrededor 
del centro de Ha.

Para determinar los parámetros físicos en la espícula 
se confeccionó paralelamente un programa que superpone dos 
perfiles de emisión con separación Doppler variable (debi
do a posibles velocidades relativas). Cada perfil permite 
variar su temperatura, densidad y ancho Doppler (microtur- 
bulencia).

Las fórmulas utilizadas se resumen en la Figura 3.
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Para distintos valores de Te y Ne se han utilizado 
los cómputos de Beckers (1968) para obtener t ,  obteniéndo
se así familias de perfiles teóricos que se compararon con 
los observados.
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Pig. 4 a

Fig. 4 b
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Fig. 4 c

La Figura 4 muestra un ejemplo de secuencia temporal 
del perfil de una espícula en el que evidentemente se nece 
sitan dos, o quizás más, componentes para interpretarlo.
La Figura 5, por el contrario, muestra otra secuencia en 
la que no parece haber superposición, salvo en el primer 
perfil.

Acomodando los parámetros variables a cada perfil ob
servado se pueden obtener datos sobre la evolución tempo
ral de temperatura, densidad y velocidades de espículas in 
dividuales, lo cual ayuda a la interpretación de la dinámT 
ca de las mismas.
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Fig. 5 a

Fíg. 5 b
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Pig. 5 c
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Fig. 5 d
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RESULTADOS PRELIMINARES EN EL ESTUDIO DE LA 
V I S I B I L I D A D  SOLAR

A . L .  PERETTI HOL L E M A R T , R .C .  ESTOL y E . A .  MARQUEVI CH

RESUMEN

Se e x p o n e n  l o s  p r o g r e s o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  e l  p r e s e n t e  
y se  co m e n ta n  a l g u n o s r e s u l t a d o s  o b t e n i dos en e l  Centro de  
La Cr u z ,  Pc i a ,  de La Ri o j a .

I) INTRODUCCION

Los datos que vamos a presentar constituyen una indica 
cion preliminar obtenida a partir de las observaciones que 
se están llevando a cabo en el Cerro de La Cruz, Pcia. de 
La Rioja, a fin de determinar las características que allí 
presenta la visibilidad solar ("solar seeing").

La finalidad última perseguida es la de encontrar un 
sitio apropiado para emplazar un telescopio reflector Grego 
ry-Coudé de 45 cm de abertura. —

II) MEDICIONES QUE SE REALIZAN;

A continuación se detalla el tipo de observaciones que 
se efectúan:

a) Se realiza patrullaje fotográfico en luz integrada 
mediante un refractor de 13 cm de abertura instalado en un 
sitio ubicado en la cima del mencionado cerro, a 1.600 m de 
altura sobre el nivel del mar.

b) Se complementa la investigación de los lugares con 
la medición de microfluctuaciones de temperatura AT en los 
alrededores y encima del telescopio a fin de detectar las 
característicassticas y magnitud de las inhomogeneidades térmi 
cas atmosféricas presentes.

C) Se toman en cuenta las condiciones metereológicas 
generales en el lugar, especialmente la dirección y la ve
locidad del viento, y la temperatura ambiente.

III) RESULTADOS
A continuación se enumeran y comentan algunos datos y 

resultados que se han obtenido hasta el presente.
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1̂  HELIOFANIA:
A partir de datos provistos por el S.M.N. (Servicio 

Me tereológico Nacional) y el Dpto. de Metereología del 0.
N.F.C.S.M. (Observatorio Nacional de Física Cósmica de San 
Miguel), se obtuvieron los siguientes promedios del total 
.¿e horas al año con sol despejado (heliofanía efectiva to
tal anual), correspondientes al quinquenio 1961-1965, para 
La Rio]a (L.R.) y San Miguel (S.M.):

LUGAR HELIOFANIA EFECTIVA
(total anual)

horas/año

L.R. 2.752

S.M. 2.505

Ambos valores sobrepasan el límite de 2.500 horas/año 
adoptado convencionalmente como mínimo admisible para los 
requerimientos de un observatorio de investigación solar 
(KIEPENHEUER, 1970) .

Para la heliofanía efectiva (diaria) se analizaron 
ios promedios mensuales de cinco años correspondientes al 
mismo quinquenio. La distribución anual de los mismos pre
senta valores máximos y mínimos según se detalla a conti
nuación :

LUGAR HELIOFANIA EFECTIVA
VALOR MAXIMO VALOR MINIMO

hora/día mes hora/dí a mes
L.R. 8,8 noviembre

diciembre
5,8 j unió

S .M . 10,0 enero 4,2 j unic

Se tiene pues en La Rioja una menor amplitud de va
riación estacional, en comparación con San Miguel, y el má 
ximo estival está adelantado. “
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2) VIENTOS LOCALES:

a) Vientos en superficie:

Se observaron las direcciones del viento en las inme
diaciones del telescopio mediante un conjunto de mástiles 
de 3m de altura con largas fajas de papel sujetas a sus ex 
tremos (enero 1973). Se comprobó una brusca variación espa 
cial de las direcciones ocasionada por el perfil orográfi- 
co inmediato, constituido por cañadones, laderas, montícu
los, etc. Las velocidades típicas que se registraron, medi^ 
das a 3 m de altura, fueron del orden de 0 á 6 m/seg, tra
tándose en su mayoría de ráfagas.

Se comprobó también el establecimiento de corrientes 
de ladera ascendentes durante las horas de insolación (ju
nio 1973) .

De las observaciones precedentes es razonable inferir 
la existencia de una atmósfera muy perturbada en las prime 
ras decenas de metros del suelo.

b) Vientos en altura:

Los vientos en altura se estudiaron mediante el lanza
miento de globos piloto (junio 1973).

En todos los casos se comprobó la existencia de gran
des variaciones en la dirección del viento a partir de los 
500 m por encima del sitio.

Estas observaciones son indicativas de la probable 
existencia de turbulencia en altura a causa de la presen
cia de corrientes de distintas direcciones.

3) INVERSION DE TEMPERATURA:
Se observó habitualmente el establecimiento de una ca 

pa de inversión térmica a un nivel de aproximadamente 500 
m por debajo del sitio de observación. A lo largo del día 
esta capa se va elevando hasta alcanzar la altura del si
tio (1600 m) a media tarde.

La existencia de dicha inversión es un factor favors 
ble desde el momento que impide que la convección desarro 
liada sobre los llanos, situados al este, así como el pol 
vo en suspensión, sobrepasen el nivel de la capa.

4) MICROFLUCTUACIONES TERMICAS:
La amplitud de las m i c r o f luctuaciones térmicas A T ,

BOL.SI0 2 0 - 2 4 .  AS0C.ARG..VE ASTR. 6 3



aún en los momentos de mínima variación y en los días más 
favorables, resultaron no inferiores a 0,1°K en horas de 
la mañana, y a 0,2°K por la tarde. Estas mediciones se re 
alizaron entre 1 m y 12 m en las proximidades del telesco 
pió y no se detectó ninguna disminución con la altura (e- 
nero 1973).

5) VISIBILIDAD ("Seeing")
A partir de la observación visual efectuada persona_l 

mente durante las campañas de enero y junio, y del añali- 
sis de los registros del patrullaje fotográfico, se ha re 
alizado una evaluación de las condiciones de visibilidad 
en el Cerro de La Cruz para las distintas horas del día.

La calificación de la visibilidad se hizo empleando 
el criterio de Kiepenheuer (1961) , que permite asignar un 
valor comprendido entre 1 (óptimo) y 5 (pésimo) a la guie 
tud de la imágen Q, y a  la nitidez N.

a) Variación diurna típica:

Se encontró que la evolución diurna típica de la visi 
bilidad es la que se muestra a continuación:

VISIBILIDAD MEDIA HORARIA
MAÑANA TARDE

Antes de las De 10 á De 12 á Después de
10 hs 12 hs 14 hs las 14 hs

Q 3,5 2,5 3,5 5
N 3,0 2,0 3,5 4,5

Los valores dados de los índices Q y N describen las 
condiciones de visibilidad media horaria (promedio tempo
ral) aproximadla dentro de los lapsos indicados.

Como se aprecia, el movimiento de imágen es general
mente preponderante frente al borroneo.

Tanto en las primeras horas de la mañana como a par
tir del mediodía la calidad de la imágen es mala.

La mejor visibilidad se presenta a media mañana, ge
neralmente entre las 10 hs y las 12 hs.

%4 BOL.N0 20-24. ASOC.ARG. VE ASTR.



b) Momentos ocasionales de buena visibilidad:

Durante el lapso comprendido entre las 11 hs y las 13 
hs se ha comprobado la aparición de algunos momentos de va 
rios segundos de duración en los que la visibilidad experí 
menta una mejoría que puede llegar a representar valores ” 
de 2,0 para Q, y de 1,5 para N. Estos momentos ocurren pre 
ferentemente al mediodía, con duraciones de hasta 10 seg y 
frecuencias horarias de 1 á 5 .

c) Distribución porcentual de días de acuerdo a la visibi
lidad: —

Los promedios temporales horarios de N y Q consigna
dos precedentemente se utilizaron para ejemplificar la lí
nea evolutiva diurna de la visibilidad, y se refieren a un 
día en que la misma es aceptable, ya que a la hora más fa
vorable (media mañana) se alcanza un valor de 2,0 para N. 
Estos valores se registraron efectivamente en el 20% del 
total del número de días que se observó. Para el 80% res
tante la distribución es la siguiente:

- 60%: Visibilidad mediocre, caracterizada por N (a
media mañana) igual aproximadamente a 3,0

- 20%: Visibilidad francamente mala, con N , Q 4

En todos los casos la línea evolutiva diurna es simi
lar a la expuesta, y aún en los días no tan buenos hay mo
mentos ocasionales en que la mejoría relativa de la visibi_ 
lidad respecto del promedio es del orden de una unidad pa
ra Q y N.

6) CONCLUSIONES:
Si bien los datos de heliofanía y la existencia fre

cuente de capa de inversión son favorables, los registros 
preliminares de AT muestran que la perturbación local es 
pronunciada en los primeros 12 m de altura, y presumible
mente varias decenas de metros más arriba. (Se tiene pre
visto realizar mediciones hasta 200 m ) .

La calidad de la imágen observada y registrada foto
gráficamente corrobora estas presunciones.
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VERIFICACION DE LA POSICION DEL EJE DE 
ROTACION DEL SOL

TOMAS PANETH

Observatorio Nacional de Física Cósmica de
San Miguel

Hace algunos años, en 1863, Richard Christopher Ca- 
rrington F.R.S. publicó su trabajo de observaciones de man 
cas solares desde el 9 de noviembre de 1853 hasta marzo de 
1861, habiendo determinado en el mismo la posición del eje 
de rotación del Sol. El método utilizado por él consiste 
(de acuerdo con la introducción) en lo siguiente:

Se proyecta la fotografía del Sol normalizando su diá 
metro en 12" (305 m m ) , sobre un sistema de coordenadas po
lares, y se lee la posición de las manchas en dicho siste
ma .

Sobre el Sol se supone un sistema de coordenadas esfé 
ricas con su eje fijo respecto de las estrellas, lo cual 
supone determinada posición respecto de la eclíptica.

Dada la posición de la Tierra respecto de la eclípti
ca en el momento de la fotografía, es posible hacer, y se 
hizo, la transformación de coordenadas. Dado que la posi
ción del eje del Sol en un principio era tentativa, las 
mismas manchas tenían a lo largo del tiempo variaciones de 
latitud. Se modificaba la posición supuesta del eje hasta 
que la variación de latitud resultó estadísticamente míni
ma .

La posición así obtenida hace más de un siglo es la 
que se usa para todos los trabajos posicionales que actual^ 
mente se publican sobre el Sol, sean de manchas, sean de 
fenómenos de cromósfera, y es dicha posición del eje la 
que se publica en la ephemérides donde vienen tabuladas 
respecto de coordenadas ecuatoriales terrestres.

Al comenzar el trabajo sobre campos de velocidades en 
el limbo solar se comenzó por poner en duda la validez de 
dicha suposición por los siguientes motivos:

I o Se supone que en más de un siglo no ha variado.
2 o Se supone que es el mismo para todas las latitu

des .
3 o Se supone que es el mismo a diversas profundida

des en la atmósfera solar.
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4o Falta verificar el error probable de la determina 
ción hecha por Carrington, procesando con computa 
dora los mismos datos utilizados por él, para de
terminar en función de la desviación standard, 
del número de datos y del error residual el error 
probable.

El problema ha sido tratado a nivel cromosférico y fo 
tosférico. El primer aspecto fue expuesto el año pasado en 
La Plata y dá lugar a un trabajo sobre ruido que se presen 
ta también en esta reunión.

Respecto a la determinación fotoeléctrica se utiliza
ron estadísticas de manchas del año 1972 de San Miguel. El 
método seguido es básicamente el siguiente:

Ya están perforadas las manchas porque se leen en co
ordenadas cartesianas, lo cual permite una ubicación muy 
precisa y se convierten en heliográficas y se planillean 
con computadora.

Si se supone que el eje de las coordenadas heliográf^ 
cas no coincide con el eje de rotación, lo que se observa
rá es que durante una época del año las manchas irán va
riando su latitud hacia el Norte, luego vendrá una época 
de estabilidad relativa, a continuación otra época en que 
varían su latitud hacia el Sur y finalmente otra época de 
estabilidad relativa. Haciendo correlación cruzada entre 
la variación de latitud de las manchas y la posición de 
la Tierra sobre la eclíptica se podrá determinar el asimut 
del error de inclinación del eje que resultó de 39,7°.

Teniendo presente que la variación de latitud de las 
manchas aparece multiplicada por el coseno de su distancia 
del meridiano central en cada instante, y por el seno del 
ángulo del error de eje y la posición de la Tierra se pue
de despejar el ángulo error de eje que resultó de solamen
te 3 ' 8 " .

El próximo paso será el cálculo del error probable de 
esta diferencia para saber si es significativa, ya que en 
San Miguel, las lecturas de posición de manchas se hacen 
con mayor posición que la de los métodos tradicionales.
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TRANSFERENCIA DE MATERIA EN SISTEMAS 
CERRADOS, PARTE II,

BINARIOS

J. ZOREC
Instituto de Astronomía y Física del

Buenos Aires
Espacio

ti Con este trabajo se desea introducir un modelo senci 
lio ae las formaciones circumestelares en una de las com
ponentes de un sistema binario cerrado. Del mismo se pre
tende obtener información acerca de la estructura de las 
capas más profundas de las envolturas, formadas con el ma 
terial de transferencia proveniente de la compañera en e- 
volución.

Se convino en denominar "emisora" a la estrella que 
durante su evolución cede parte del gas de sus capas ex
ternas y respectivamente "receptora" a su compañera.

En el análisis previo (Parte I) se concluyó que en 
los casos de haber formaciones coplanares al plano orbi
tal del sistema binario, el fluido de transferencia puede 
adquirir características supersónicas. Las aceleraciones 
a las que se halla sometido este fluido, se deben esen
cialmente a la existencia de un potencial efectivo, ciné
tico y gravitatorio, que depende de las características 
dinámicas del sistema binario. Por otro lado, la distribu 
ción misma del gas transferido y el módulo de las veloci
dades dependen de las propiedades eyectivas del cuerpo e- 
misor y del balance del gradiente de presiones con el po
tencial del sistema en la superficie o región que podría 
denominarse emisora. Esto indica, que la estrella recepto 
ra puede interpretarse como objeto de prueba, que se in-— 
terpone al flujo del material de transferencia, especial
mente cuando se desea analizar su comportamiento en una 
zona reducida de su extensión. Dadas las propiedades que 
caracterizan la superficie del cuerpo receptor, existe un 
juego complicado de condiciones de contorno para el gas 
incidente. En primera aproximación y obviando con ella la 
propagación de ulteriores perturbaciones hacia el interior 
de la estrella receptora, es natural exigir, que a una 
cierta profundidad de las capas superficiales de la misma, 
se anule la velocidad total del material transferido, co
mo consecuencia de la acción de la viscosidad y presión

BOL.N0 2 0 - 2 4 .  ASOC.ARG. VE ASTR. 91



de una zona con densidad y radiación en aumento. Como con 
secuencia de la transición de un comportamiento supersón^i 
co a subsónico, aparecerá una discontinuidad que puede in 
terpretarse en términos de un frente de choque. La región 
en la que se desea desarrollar el formalismo, es reducida 
frente a la extensión de la superficie total de inciden
cia y se caracteriza por un máximo en el flujo. Esto hace 
que se pueda adoptar por razones de simetría y sencillez, 
un frente de discontinuidad esférico y concéntrico con la 
esfera de la estrella central.

Las condiciones de contorno del fluido en la superfi_ 
cié de incidencia, sugieren una serie de simplificaciones 
en las ecuaciones del problema, que lo permiten tratar a- 
proximadamente como "fluido de contorno". Si bien nada in 
dica por adelantado que el frente de choque deba producir 
se dentro de la extensión del fluido de contorno (donde 
la presión del mismo parece constante según la dirección 
radial), se lo adopta como suposición, dada la notable 
sencillez con la que en este caso se pueden tratar las e- 
cuaciones.

El frente de choque separa del fluido supersónico in 
cidente una capa subsónica, la cual contempla la posibil:L 
dad de anular las velocidades en un cierto punto. Este he 
cho sumado a la baja aceleración gravitatoria a la que es 
sometido el gas en la superficie de una estrella normal, 
comparándola con el orden de magnitud de las velocidades 
de incidencia que en estos problemas entran en juego 
10  ̂ cm/seg), constituyen las razones de tener una zona 
con presión casi constante. Lógicamente estas razones ha 
cen que el modelo que aquí se desea desarrollar, no podrá 
ser aplicado al caso de tener como estrella central una 
enana blanca u otro objeto más denso, sabiendo que en es
tos casos es importante la acción de los campos magnéti
cos y que aquí no se han tenido en cuenta.

Se acepta que en el dominio de validez de las ecua
ciones diferenciales, el fluido es laminar, se comporta 
como gas perfecto y está constituido por H y H e .

Con el propósito de evitar el cálculo en detalle del 
control radiativo de la estrella central, pues se desea 
tener sólo una estimación aproximada, se admite que el 
material lindante con la superficie estelar esté en equi
librio térmico con el gas de la capa externa de la estre
lla y se toma como único proceso de recalentamiento, el 
debido a la presencia de una onda de choque. Se despre
cian los efectos de la radiación proveniente de la masa 
gaseosa detrás del frente de choque en la elevación de la 
temperatura de la superficie de la estrella, de manera 
que se tenga una condición dinámica de contorno bien defi 
nida. ~
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Si bien se trata aquí de resolver un caso de fluidos 
de contorno, el modelo acarrea consigo la dificultad con
sistente en que experimentalmente se ha determinado que 
la turbulencia supersónica está íntimamente relacionada 
con los fluidos de contorno, es decir, que la suposición 
de tener un fluido laminar es válida sólo en la zona don
de se recobra el carácter subsónico del mismo, Landau 
(1959). Por otro lado se dice, que el fluido es laminar 
si el número de Reynold es inferior a un cierto valor crí^ 
tico (por encima del cual será turbulento) y que depende 
del caso particular que se trate. De todas maneras, las 
teorías de estabilidad de fluidos, no se han expedido de
finitivamente en la fijación de los valores críticos de 
los números de Reunold, Landau (1959), Pao (1967), aunque 
subsiste la posibilidad de tener fluidos laminares cuando 
las densidades son muy bajas, como es el caso que nos ocu 
pa. Se puede acotar, que en los problemas de transferen
cia de materia en sistemas cerrados, los números de Rey
nold son del orden de 105 á 10®. Este hecho se asocia, en 
tre otras cosas, con viscosidades muy bajas, lo que hará 
que la disipación de la energía mecánica en térmica, sea 
un efecto prácticamente despreciable en la mayor parte de 
la extensión del fluido a ser analizado.

Es necesario hacer destacar, que los sistemas bina
rios pueden tener componentes que rotan o no sincrónica
mente con la rotación del sistema. La sincronicidad tiene 
especial importancia, en nuestro caso, para decidir la na 
turaleza de las condiciones de contorno que encuentra el 
material transferido en la superficie de la receptora 
(nos desentendemos aquí de los mecanismos de eyección de 
masa que también dependen fuertemente de estos últimos e- 
fectos, Kruszewski (1963, 1964)).

Una componente de la binaria que no rota sincrónica
mente, queda sujeta a la acción de un juego de fuerzas 
centrífugas, que hacen aparecer sobre su estructura un lí_ 
mite de estabilidad. Si el objeto sobrepasa por sus dimen 
siones ese límite crítico y se trata en particular del ca 
so de la estrella receptora, la fijación de los contornos 
apropiados no está excenta de serias dificultades. Por e- 
11o, es necesario discutir los casos en los cuales estas 
complicaciones puedan ser obviadas. Esto implica, buscar 
las condiciones para las cuales se puede tener una recep
tora girando sincrónicamente.

Teóricamente, Zahn (1966, a, b, c ) , ha demostrado 
que la escala de tiempo de sincronización es diferente 
si se posee una estrella con envolturas convectivas o ra 
diativas aceptando que el mecanismo de sincronización lo
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proveen las fricciones por efectos de marea. En el caso de 
tener estrellas con envolturas radiativas, la escala de 
tiempo para lograr el sincronismo es mayor que la escala 
nuclear de evolución. Para las estrellas con envolturas 
convectivas tal escala de tiempo es inferior a la escala 
Kelvin de evolución. De ésto se desprende, que una compo
nente receptora que ha logrado un cierto margen de estabi
lidad en su estructura, posee una envoltura convectiva.

En los objetos con envolturas convectivas aparecen 
nuevas dificultades en la fijación de las condiciones de 
frontera. Se debe en estos casos, a los mecanismos de reca 
lentamiento de envolturas por transferencia de la energía 
mecánica de convección mediante ondas de choque, como suce 
de en el caso de la corona solar, Lighthill (1967).

Sin embargo en un trabajo reciente, Levato (1973) , se 
ha demostrado con material de observación, que el sincro
nismo en las binarias resulta ser un hecho bastante común, 
por lo menos en las binarias eclipsantes. No es precisamen 
te el caso que nos ocupa, pero del mismo trabajo se des
prende, que los efectos de marea son insuficientes para ex 
pilcar el sincronismo observado. Se aduce a un fenómeno de 
pre-secuencia el logro del estado de sincronismo. Obviamen 
te las conclusiones antes aquí expuestas parecen ser de 
por sí no definitivas, con lo cual subsiste la posibilidad 
de encontrar una componente sin complicaciones de estabili 

dad en su estructura y con envolturas radiativas, para la 
cual sea aplicable el modelo aquí a desarrollar con condi
ciones de contorno simples.

De lo expuesto se desprende, que en los casos que se 
puedan obviar los efectos de inestabilidad superficial y e 
fectos de convección en las envolturas, se puede fijar co
mo parámetro una cierta temperatura a la superficie de la 
receptora que esté de acuerdo con su tipo espectral, de la 
que participarán además las capas más internas de las for
maciones circumestelares, por habérselas supuesto en equi
librio térmico con la superficie estelar.

Como se mencionó anteriormente se trata el fluido só
lo en las cercanías del punto de flujo máximo, al que se 
interpreta como la "mancha caliente" de la binaria e iden
tifica con el así denominado "punto de estancamiento". Pa
ra simplificar se adopta incidencia normal y uniforme.

La descripción que aquí se realiza es válida para los 
casos que observen un estado estacionario y presenten apro 
ximadamente simetría cilindrica. En los casos de haber fo 
maciones circumestelares estables, éstas presentan una no 
table concentración hacia el plano de la órbita, tal como
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se demuestra en la PArte I de este trabajo. De acuerdo con
estas configuraciones,  

s e  a d o p t a  u n  s i s t e m a  d e  c o o r d e n a d a s
cilindricas de manera que el origen del angulo azimutal

coincida con la direccion de punto de estancamiento.El regimen de fluido de contorno simplifica notable- mente las ecuaciones diferenciales del problema Estas a simismo, permiten ser tratadas mediante un procesamiento
similar al de resolucion de ecuaciones por separacion de  
variables. Esto se lleva a cabo con cantidades cuya elec-
Ción es s u g e r i d a  p o r  l a s  c o n d i c o n e s  d e  c o n t o r n o  e n  e l  frente de choque, de manera que las mismas se satisfagan 
con exactitud. Finalmente se procede a una reduccion a e- 
cuaciones de primer orden en terminos de funciones, que 

p e r m i t a n  p o r  u n  l a d o  r e p r e s e n t a r  
c o n  s e n c i l l e z  l o s  p a r a -etros del fluido y por otro, obtener soluciones analíti
cas de suficiente precisión, que decidan las condiciones 
en las zonas más próximas a la superficie estelar.

Como se ha indicado, el propósito esencial de este 
trabajo, es iniciar un estudio de la estructura de las en
volturas de una de las componentes de un sistema binario 
cerrado, basado exclusivamente en la fijación de las posi
bles restricciones que delimitan el comportamiento del ma
terial de transferencia.

Ecuaciones de movimiento

Las ecuaciones que rigen el movimiento de un fluido 
compresible en las condiciones antes mencionadas para un 
régimen estacionario son:

7* (p v )  = 0  ( 1 )

p ( v * V ) v = v « <íi +  pF ( 2)

o ( V  • V ) p = 7 • ( 11 -*v) - v  (7* • 11 ) — p p — 7 • ( K 7 t ) ( 3 )

En este sistema de ecuaciones la (1) es la ecuación 
de continuidad, la (2) es la ecuación de los momentos y la 
(3) representa la conservación de la energía.

Los símbolos empleados aquí, representan: v vector de 
velocidad; , densidad del fluido; r temperatura; u energía 
interna específica; lí representa al tensor de tensiones 
que incluye la acción de las fuerzas viscosas superficia
les; r es el coeficiente de conducción térmica; e es el 
coeficiente másico de emisión total del gas y F representa 
al resto de las fuerzas externas que actúan sobre el flui
do .
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Para el tensor de tensiones tenemos: 

f = - PI + x(7*v)I + 2 y A
donde x = >■ + 2/3 y, siendo A el coeficiente de viscosi
dad de volumen, y el coeficiente de viscosidad de superfi 
cié y P la presión. Por tratarse de un fluido monoatómico 
se cumple que A = 0. En la expresión (4) , I representa al 
tensor identidad y X es el tensor de deformación:

en las que los e. representan a los versores de los ejes 
coordenados.

Con estas expresiones se obtiene inmediatamente la ex 
presión vectorial de las fuerzas de superficie por unidad 
de volumen fácil de manejar en las subsiguientes transfor 
maciones a coordenadas curvilíneas:

V - ü  = - VP + 4_ V ( y V V ) + V (V • V y  ) -

-  v V y 2 +  V y A ( V A v )  -  ( V - v ) V y  -  ? A ( V A y v )  ( 6 )

Las ecuaciones (1), (2) y (3) se describen en un sis
tema de coordenadas centrado en la estrella receptora.

Para el término que representa a las fuerzas externas 
se tendrá:

F = vq + 2vAÓJ (7)

donde Q representa al potencial efectivo (cinético y gra- 
vitatorio) de un sistema binario constituido por dos ma
sas puntuales separada a una distancia A. El segundo tér
mino del segundo miembro de (7) representa a la fuerza de 
Coreolis.
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siendo (Vv)r la diada conjugada traspuesta de Vv cuya re
presentación está dada por:



Las cantidades r y 0 utilizadas en (8) y (9) son co 
ordenadas del sistema cilindrico mencionado en el párrafo 
introductorio. Pueden visualizarse en la figura I.

Los primeros dos términos del segundo miembro de la 
ecuación de la energía pueden ser transformados para su u 
so más cómodo con la expresión (5) de la siguiente manera:

Tanto la (12) como la (13) valen sólo para el caso en 
el que no haya campos magnéticos. Por tratarse de una mez
cla de gas de H y He, se podrá estimar los valores de (12) 
y (13) con un valor medio para el número atómico Z y el pe 
so atómico Ai. Los valores de A  pueden interpolarse en
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El potencial de las fuerzas externas conservativas, 
en el sistema de coordenadas centrado en la estrella re
ceptora está dado por:

siendo entonces la función disipativa:

donde el símbolo A :  A  representa el doble producto de dia
das de Gibbs.

Por tratarse de un gas casi completamente ionizado, el 
coeficiente de conductividad térmica estará dado por, Spit- 
zer (1962 ) :

mientras que para el coeficiente de viscosidad vale la ex
presión :



las tablas correspondientes, Spitzer (1962).
En el sistema de ecuaciones de (1) á (3) se ha intro

ducido una primera simplificación. Esta consiste en no te
ner en cuenta en la expresión de la energía interna del 
gas, el aporte de la energía de radiación del medio. Esto 
significa que tampoco será necesario considerar los efec
tos de la presión de radiación. Lógicamente que en las 
condiciones normales del problema, en el que las densida
des oscilan entre 10“6 y 10"12 gm/cm3 , las simplificacio
nes adoptadas sólo tendrán sentido en las zonas donde la 
temperatura no excede un valor del orden de 103 k ° , lo 
cual identifica únicamente a las capas más internas de una 
estructura gaseosa circumestelar. Sin embargo, la densidad 
en la periferia del anillo e incluso en las proximidades 
del frente de choque cae notablemente, asegurando con ello 
la imposibilidad de adoptar una representación de cuerpo 
negro en las contribuciones radiativas, que fue la conside 
rada para el cálculo de las estimaciones anteriores. Para 
evitar este inconveniente, las ecuaciones adoptadas se ha
cen extensibles a toda la zona comprendida entre la super
ficie estelar y el frente de choque, con la salvedad de 
que en las proximidades de éste, las marchas de la densi
dad y la temperatura calculadas tendrán esencialmente un 
valor estimativo, característica que ya les es propia en 
el caso que el frente de la discontinuidad se forme fuera 
de la región que se comporta como fluido de contorno.

Como la energía cinética (térmica) de las partículas 
cargadas, es en promedio, en las condiciones de nuestro 
problema, mucho mayor que la energía de interacción de 
las mismas, podemos adoptar la aproximación de un gas ide 
al. Atendiendo a estas consideraciones, la ecuación de es 
tado de nuestro fluido será: —

donde Cv es el calor específico a volúmen constante.
Finalmente, para facilitar la solución de las ecua

ciones, es conveniente, acorde con el modelo que aquí se 
desea desarrollar, que la ecuación de la energía (3) es
te expresada en términos del coefeciente del calor espe—
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siendo la constante universal de los gases y S el peso 
molecular medio del gas.

Para el caso de un gas perfecto, la energía interna 
específica es función solo de la temperatura:



En la ecuación (16) el término que representa la disi^ 
pación de energía térmica por radiación estará determinado 
esencialmente por transiciones de tipo libre-libre y liga
do- libre de los átomos de H y He. Se tomara como desprecia 
ble la contribución de las transiciones ligadas. Dado el 
extenso rango de temperaturas, que cabe esperar en la zona 
ubicada entre la superficie estelar y el frente de choque 
y de las condiciones dinámicas de contorno que se impon
drán se infiere que preponderarán las transiciones libre- 
libre de ambos elementos en las capas externas, mientras 
que en las zonas profundas tendrán importancia las transi
ciones ligado-libre del H.

Dadas las transiciones antes mencionadas, es posible 
adoptar por razones de sencillez una representación poten
cial de la temperatura y de la densidad del coeficiente má 
sico de emisión de energía de la siguiente manera:

Condiciones de contorno

El sistema constituido por las ecuaciones de (1) á 
(3) , juntamente con las expresiones (7), (9), (10) y (17) ;
las representaciones de los coeficientes de viscosidad y 
conductividad térmica para un gas ionizado y la ecuación 
de estado (14), describirá el estado de la materia de 
transferencia en una zona limitada por la estrella recepto 
ra y el frente de choque, si las variables que intervienen 
en la descripción del problema, satisfacen adecuadamente 
las condiciones de contorno dinámicas y cinemáticas para 
ambos extremos de la integración, que se imponen siguien
do los delineamientos descriptos en la introducción.

En el frente de choque se exigirá que las variables 
cumplan con las condiciones impuestas por la discontinui
dad. Si se trata de un caso como el nuestro, en el que el 
número de Mach es M0 >>1, las condiciones en una disconti_ 
nuidad fuerte para una sola onda oblicua son:
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cífic° a presión constante. Utilizando la ecuación de con
tinuidad (1) ,  la ecuación de estado (14) y las expresiones 
(10) y (15) obtenemos:



(18)

(19)

En estas expresiones el subíndice 0 (cero) indica el 
valor de los parámetros delante del frente de choque y el 
subíndice 1 sus valores detrás de la discontinuidad. Vc 
es la velocidad de incidencia del fluido en el límite de 
la discontinuidad, considerada además uniforme y y es la 
relación de los calores específicos: y = Cp/Cv . M q =V0/V 
representa el número de Mach, siendo V s la velociaad del 
sonido en el medio antes del frente de choque.

Las condiciones de (18) á (22) están escritas en coor 
denadas cilindricas, sin prestar atención a la coordenada 
z, pues se ha desentendido del movimiento del fluido en 
esa dirección. Estas coordenadas serán utilizadas para ex- 
plicitar el sistema original de ecuaciones diferenciales 
escritas hasta el momento en forma vectorial.

El otro extremo de la integración, depende esencial
mente de la densidad y la temperatura del gas en la super
ficie estelar, pues se exigirá que la presión del fluido 
incidente se iguale a la presión superficial de la estre
lla, constituyéndose ésta en una condición dinámica de bor 
d e : ““

P = P (23)
el asterisco indica que se trata de la superficie de la es 
trella. “

Habiéndose establecido un régimen estacionario, es na
tural exigir que la componente normal de velocidad del flü 
ido sea igual a la velocidad radial de las capas superfi
ciales de la estrella donde se cumple (23). Si éstas perma
necen en reposo, tendremos: ”

( 2 0 )

(2 1)

(2 2 )

(24)
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siendo el versor normal a la superficie de incidencia.
Dado que en el punto donde se cumple (23) se produce 

un aumento considerable de la densidad y una disminución 
apreciable de la temperatura del material transferido, 
los efectos de la viscosidad recobran importancia. Esto úl̂  
timo implica, que al irnos aproximando al punto caracteri
zado por (23) , se debe anular la componente tangencial de 
velocidades: _

V|( * 0  (25)
Transformación de las ecuaciones

Escritas las ecuaciones en coordenadas cilindricas, 
se pueden obviar, como primera simplificación, las varia
ciones de los parámetros en la coordenada z. Dados los ór 
denes de magnitud extremos que entran en juego en las can 
tidades V Q , p, T y r, es suficiente efectuar una estima
ción de las ecuaciones, manteniendo en las mismas sólo tér 
minos del orden de 1 /r.

Como se adoptó un frente de choque concéntrico con la 
esfera estelar, la zona del análisis tiene un espesor casi 
constante <5. Las zonas que generalmente comprenden los flu 
idos de contorno son pequeñas, es decir cabe esperar que
6 < < 1 .

Las condiciones cinemáticas de contorno (24) y (25) 
imponen en el problema una relación de órdenes de magnitud 
en las cantidades V"r y '\Ĵ  que puede ser expresada de la 
siguiente manera:

o c s ^
tr»Esta relación se cumplirá tanto mejor cuanto mas apa 

tados estemos del frente de choque, es decir que se verif 
c a r á :

lo cual sugiere que podamos despreciar una cantidad apre
ciable de términos en las ecuaciones diferenciales.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones hasta 
aquí presentadas, las ecuaciones simplificadas adquieren 
el siguiente aspecto:

(26)
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Si bien el coeficiente de conductividad térmica no 
es pequeño, al irnos aproximando a la superficie estelar 
la caída de temperatura hará menos efectiva la ionización, 
en estas condiciones se irá aproximando al valor:

1  p q  v j t
siendo Or-una velocidad térmica promedio de los núcleos ató 
micos y J¿ el camino libre medio de los mismos. Como se 
puede notar inmediatamente, su valor es inferior al que se 
obtiene con la (12). La doble derivación con respecto a r 
introduce un factor del orden de 1 /r inferior en relación 
a los demás términos. Estos últimos argumentos justifican 
que se pueda despreciar en (29) al primero de los términos 
que representan al flujo de energía por conducción térmi
ca. Igual suerte corre el término que representa a la disi_ 
pación de la energía mecánica por efectos de la viscosi
dad. Esto se funda en el hecho de tener, también aquí, un 
orden de magnitud 1 /r más pequeño que el resto de los tér
minos significativos, además de los valores extremadamente 
bajos del coeficiente de viscosidad y, aunque su valor sea 
algo superior al dado por la expresión (13) en la superfi
cie de la estrella, donde_se lo puede estimar con:

y C L  p
Como es de notar por la ecuación (28) , el problema se 

reduce a un caso particular de "fluidos de contorno". La 
extensión de tales zonas es, como se dijo, muy reducida, 
lo cual justifica hacer la aproximación:

r ^  0v(
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(30)

(31)

(33)

d o n d e :

siendo M 2 la masa de la estrella emisora de material de 
transferencia.

Las variables que se tienen en cuenta en estas ecua
ciones diferenciales pueden visualizarse en la Figura I.
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Las ecuaciones (26) á (29) se transforman en las si
guientes expresiones:



Solución de las ecuaciones
Se ve inmediatamente, que el sistema anterior de (30) 

á (3 3 ) puede simplificarse aún más si se lo trata de resol_ 
ver con un nuevo sistema de variables que son sugeridas 
por las condiciones de contorno en el frente de choque:

Semejantes definiciones ya fueron utilizadas anterior 
mente por Homann (1936), Lighthill (1957) y Herring (19607.

En conjunto de ecuaciones de (30) á (33) se puede re
ducir a un sistema de dos ecuaciones diferenciales introdu 
ciendo la función de flujo i{;(r,6 ). Esta se definirá de la 
siguiente manera:

Se ve que la definición de \jj(r,0 ) se sigue de manera 
que satisfaga la ecuación de continuidad (30).

Con (28), (29) y (30) podemos formar la siguiente e-
cuación diferencial:

la cual, mediante el sistema de resolución por variables 
separables arroja la solución:

(34)

(35)

(36)

Comparando con (35) y (36) se obtiene k=l, de donde

(37)

104 BOL. N° 20 - í ' 4 . AS0C.ARG. PE ASTR.



Antes de transformar las ecuaciones (31) y (33) con
viene observar que como la presión es constante según r en 
la zona del fluido de contorno, tal como lo especifica la 
ecuación (32) su valor puede estar estimado en cualquiera 
de los extremos de la integración. De hecho podemos adop
tar el valor que resulta inmediatamente detrás de frente 
de choque. De la última relación en (34) obtenemos:

Con los argumentos aquí expuestos y utilizando (21), 
ésto se transforma en:

Utilizando las definiciones (35) , (36) y la expresión 
(38) las ecuaciones (31) y (33) pasan a ser:

Si consideramos que la "mancha caliente se identifi
ca con el punto de estancamiento del fluido incidente en 
la estrella receptora y la tomamos ubicada en 0 =0 , sabien 
do además que por (34) se tiene:

(18) se obtiene:
Introduciendo los valores de M y haciendo uso de __._______ _ o

(38)

(39)

(40)
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De esta manera las ecuaciones que describen el esta
do de la materia en las proximidades del punto de estanca 
miento son:

Conviene tener expresadas estas relaciones en térmi
nos de variables adimencionales; con este propósito se de 
finen:

(41)

(42)
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De (32) y la ecuación de estado (14) se establece:

las (39) y (40) se reducen a:



Para proceder a la solución analítica e incluso para 
facilitar el calculo numérico, es conveniente reducir el 
conjunto (45), (46) a un sistema de ecuaciones diferencia
les de primer orden. La sustitución natural que sugiere la 
ecuación (45) consiste en definir una nueva variable 5(x), tal que:

obtenemos con este reemplazo el siguiente sistema:

(47)

(48)

(49)

En términos de las variables que están escritas las 
ecuaciones (47) á (49), las condiciones de contorno se 
reducen a las siguientes expresiones; para r + :

(50)

para x=x^, siendo x 1 la posición del frente de choque:

( 5 1 )
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Acorde con el hecho de tener un gas monoatómico y 
despreciando los efectos de la radiación e ionización del 
madio, el valor de y será 5/3.

En el caso de (50), no se puede asegurar que todas 
las condiciones de contorno se cumplan simultáneamente en 
x=xl, sino que sólo representan tendencias a las que deben 
ajustarse las cantidades c, £ y y para que representen so
luciones del modelo que se plantea. Tal cosa no ocurre en 
el caso de x=xi, pues las (51) deben verificarse por la 
misma definición de las variables con las cuales se tiene 
expresadas las ecuaciones diferenciales del problema.

De haberse resuelto el sistema (47) á (49) con las 
condiciones de borde (50) y (51), las cantidades definidas 
en (34) estarán representadas por:

Con el propósito de obtener soluciones analíticas, 
se puede despreciar el término en de la ecuación (4 9 ). 
Dentro de los márgenes posibles de los valores de para 
los cuales el modelo es aplicable, el término despreciado 
no introduce errores mayores que el 2 0 % en la estimación 
de d£/dx. El máximo del error se produce en x=xi, mientras 
que en x— 1 , las ecuaciones son prácticamente insensibles 
a la simplificación efectuada.

Utilizando a 47 como variable independiente, se tie—

(52)

n e :

(53)
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Con ésto se ve que existen soluciones capaces de sa 
tisfacer las condiciones de frontera en el frente de cho
que simultáneamente, o sea en el punto x=x^. Sin embargo 
eso no implica que se cumplan con simultaneidad los reque 
rimientos dados en (50) para el punto x=l. En x=l tendre
mos seqün (54) y (55)

y por lo general í 0 r Co •
Esto muestra que las condiciones de frontera en la 

superficie estelar deben ser redefinidas, en el sentido 
de exigir que las velocidades (componente tangencial y 
normal) tiendan a anularse en puntos que no necesariamen 
te deban ser los mismos. Tal cosa se cumplirá si:

Las soluciones que obedecen las condiciones de contor no en el frente de chooue son: —
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Como es probable que la zona tratada (ó) sea pequeña 
comparada con la dimensión de la estrella, en una integra
ción numérica no se pierde precisión (viendo además que se 
ha hecho r=ai), si se comienza a integrar en el frente de 
choque hacia valores decrecientes de x. El proceso numéri
co se da por concluido una vez que la relación yc/C'ó deja 
de tener validez, o sea, mas allá de Sin embargo, se
presenta el inconveniente de que en esas condiciones, ha
biéndose fijado previamente un valor de W  , la integración 
nos fija un contorno determinado para los valores de p y 
T en el punto lo cual significa tener una única solu
ción posible para cada valor de W  que se elija. Para evi
tar esta dificultad se estudia en un próximo trabajo la po 
sibilidad de efectuar una transformación de las variables 
que intervienen en (47) á (49) de modo que las ecuaciones 
se mantengan invariantes, pero que se pueda de esa manera 
extender el rango de soluciones posibles. Es obvio que si 
se desea integrar en el sentido de las x crecientes, las 
soluciones aproximadas para un entorno del punto para el 
cual £—£, arrojan valores adecuados para un ^  inicial. Sin 
embargo se deberá efectuar toda una integración completa, 
que al fin sólo obedece a un único juego inicial de pará
metros.

Si se deseara mantener una estructura estable de gas 
en torno de la estrella receptora, que en particular puede 
ser un anillo circumestelar, es necesario que S>°, lo cual 
fija las condiciones iniciales del problema. Se observa 
que si éstas determinan un valor £<o, el fenómeno puede 
ser interpretado como absorción del flujo incidente por 
parte de la estrella receptora. Cualitativamente se puede 
concluir que será reconocible una estructura circumestelar 
en tanto se tenga una componente tangencial positiva de ve 
locidades, £>o.

El planteo aquí efectuado será utilizado en futuros 
trabajos para concluir el análisis con soluciones numéri
cas y para obtener alguna conclusión acerca del estado de 
ionización de la masa transferida próxima a la superficie 
de la estrella receptora, analizando más en detalle el pro 
ceso de disipación de energía térmica por radiación.
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EL RADIOTELESCOPIO DEL INSTITUTO ARGENTINO 

DE RADIOASTRONOMIA

Ing . Emilio M. FILLOV

El radiotelescopio del Instituto Argentino de Radioas 
tronomía está compuesto de una antena parabólica de 30 mts. 
de diámetro y un receptor centrado en 1420 M H z , utilizable 
para observaciones en el continuo y como receptor de línea 
para observaciones galácticas y extragalácticas. La obten
ción de datos se hace en forma analógica y digital.
ANTENA

Fue construida entre 1964 y 1966 e inaugurada el 28 de 
marzo de ese año, tiene 30 mts. de diámetro y está montada 
sobre un sistema ecuatorial que le permite moverse ^ 2 ho
ras en ángulo horario y cubre desde el polo sur hasta -9o 
en declinación. Tiene una relación f_ (distancia focal)=0.42

D (diámetro)
y su superficie está cubierta por un sector central sólido 
de 14 mts. de diámetro y por planchas perforadas el resto 
del reflector. La precisión de la superficie permite su u- 
tilización hasta longitudes de onda de aproximadamente 6 
cm. El movimiento se realiza mediante la utilización de 
dos motores de corriente alternada en cada eje y que dan lu 
gar al movimiento rápido para la búsqueda del punto que se 
desea observar y al movimiento lento para el acercamiento 
suave a dicho punto; en el caso del eje de ángulo horario, 
el motor de movimiento lento es sincrónico y permite el se
guimiento de la fuente a velocidad sidérea.

RECEPTOR
Es un receptor superheterodino del tipo Dicke. La carga 

de comparación es una resistencia a temperatura ambiente y 
tiliza un modulador de ganancia para eliminar las inestabil 
dades por variaciones de ganancia. Se puede utilizar como re 
ceptor de continuo para lo cual se emplea el ancho total de 
10 MHz en los amplificadores de frecuencia intermedia y, fun 
damentalmente, como receptor de línea empleando dos bancos 
de filtros: uno de 56 filtros de 10 KHz de ancho de banda y
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otro de 30 filtros de 100 KHz de ancho. Se utilizan ampli
ficadores y detectores sincrónicos comunes a los dos ban
cos, conmutando los 30 necesarios. La integración se hace 
en forma analógica, existiendo la posibilidad de integrar 
durante largos períodos en forma digital. La temperatura 
de ruido total del sistema es de 240°K de los cuales 160°
K pertenecen al amplificador paramétrico y etapas subsi
guientes. Para una integración normal de 90 seg. se obtie
ne una señal mínima detectable de aproximadamente 0.5°K pa 
ra los canales angostos y 0.2°K para canales anchos; estos 
valores en la práctica son confirmados con algunas leves 
variaciones debido a errores sistemáticos provocados por 
condiciones ambientales y envejecimiento de componentes.

CABEZAL DEL RECEPTOR
En la plataforma situada en la zona del foco del para 

boloide se encuentra la caja termostatizada en 39°C que 
contiene los elementos de radiofrecuencia según se ve en 
el diagrama block de la Fig. 1. En el canal de antena se 
tiene un acoplador direccional que permite la inyección de 
ruido proveniente de una fuente de ruido con tubo de des
carga (~ 10.000°K); previo al acoplador direccional están 
2 atenuadores conmutables por medio de dos relevadores co
axiles que suministran calibraciones de aproximadamente 
10°K y 50°K. La llave Dicke es una llave diodos (1N270) de 
banda angosta, tiene una pérdida de inserción de 0.2 db y 
está sintonizada en 1420 M H z .

FIG, 1. Cabezal del receptor
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El amplificador paramétrico es un Western Electric de 
dos etapas (5 circuladores) del tipo NO DEGENERADO y cuya 
frecuencia de bombeo (pump frecuency) es 11.1 G H z . La ener 
gla para la bomba es provista por una Klystron Reflex X-lT 
alimentadas con fuentes de poder con regulación de 0 . 0 1  %. 
Los circuladores están incluidos en la unidad del amp. pa
ramétrico. La temperatura de ruido del amplificador y eta
pas siguientes es de 160°K. Un amplificador transistoriza- 
do de bajo ruido sigue al paramétrico, con un filtro cen
trado en 1420 MHz con 20 MHz planos y 60 MHz de banda de 
paso a 3 db. El filtro está aislado del mezclador por un 
circulador. El mezclador es balanceado y convierte la se
ñal de 1420 MHz en 30 MHz. El preamplificador tiene 10 MHz 
de ancho de banda y alimenta la bajada de antena hasta la 
Sala de Control.

SECCION DE FRECUENCIA INTERMEDIA Y VIDEO

En el edificio principal del I.A.R. está instalado el 
receptor. La bajada de antena (Fig. 2) en 30 MHz alimenta 
un atenuador variable y un preamplificador de banda ancha 
y 13 db de ganancia y que tiene 3 salidas de las cuales 
dos son utilizadas circunstancialmente para ajuste o moni- 
torado y la restante alimenta el modulador de ganancia. Es_ 
te está compuesto por un puente de diodos PIN que conmutan 
el camino de la señal, mediante una onda cuadrada, entre 
dos atenuadores, uno fijo de 3 db y el otro variable a pa
sos de 1 db; el ajuste fino de atenuación se realiza va
riando la polarización de los diodos pertenecientes al ca
nal de comparación y al que corresponde también el atenua
dor variable.

FIG. 2. Sección de frecuencia intermedia y video.
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Del modulador de ganancia se alimenta un Distribuidor 
de Frecuencia Intermedia que suministra señal a los dos 
conversores para línea y un amplificador para el continuo. 
El conversor para canales angostos, se trata, en realidad, 
de un conversor doble que se puede utilizar en dos formas 
distintas (no se trata de un elemento de doble conversión 
es decir de dos conversiones sucesivas). Los 56 filtros 
angostos tienen 10 KHz de ancho y su separación es de 
aprox. 19 KHz (.4 km/s exactamente en términos de corrimien 
to Doppler); es decir que entre dos filtros sucesivos se 
encuentra un pozo no cubierto por filtro alguno. Cuando se 
quiere utilizar el banco en esta disposición se alimentan 
los 4 excitadores (es decir los 56 filtros) de la salida 
(doble) de uno de los conversores del conversor doble. Si 
en cambio se alimentan los excitadores de forma que los 
primeros 28 canales obtengan señal de uno de los converso- 
res y los restantes 28 del otro se tendrá como resultado 
un banco de filtros de 56 canales en los cuales la separa
ción es de 2 km/seg en lugar de 4 k m / s . Esto se logra al 
intercalar entre el canal 1 y canal 2 el canal 29; entre 
el 3 y 4 el canal 30 y así sucesivamente para lo cual es 
necesario que las frecuencias de los osciladores locales 
de los dos conversores difieran en ( ¿ 2 3 ” ^i) + ^2 sieü 
do Í 2 q = frecuencia central del canal 28, = frecuencia
central del canal 1 y Í2 km = intervalo de frecuencias co
rrespondiente a un corrimiento Doppler equivalente a 2 km/ 
seg.

El conversor para los filtros anchos tiene como parti 
cularidad un ancho de banda de 7 MHz para poder cubrir los 
30 filtros de 100 KHz de ancho y que están separados por 
25 km/seg (aprox. 118,5 KHz). El conversor alimenta tres 
excitadores que actúan sobre 1 0 filtros cada uno directa
mente .

También del Distribuidor de F.I. se obtiene señal pa
ra un amplificador de FI de 10 MHz de ancho de banda y 60 
db de ganancia; su salida es detectada por medio de un de
tectada por medio de un detector cuadrático realizado con 
BACK DIODES y es la señal utilizada en la sección del Con
tinuo del receptor.
CONTINUO

Existen dos posibilidades: Potencia total o salida Di 
cke. La primera es utilizable cuando el receptor se encuen 
tra fijo en posición "antena" en la llave Dicke y en el Mo 
dulador de Gananci¿a, en este caso se tiene un receptor con 
vencional de Potencia Total y la salida del detector es ai 
plificada y registrada. Como receptor Dicke se dispone
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(Fig. 3) un amplificador sintonizado en la frecuencia de 
conmutación, detector sincrónico y un integrador activo 
de t variable cuya salida es registrada.

FIG. 3. Continuo

FIG. 4. Esquema del sistema de filtros anchos y angostos.
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LINEA
La construcción de los filtros angostos y anchos se 

basa en un circuito sintonizado doble; primario y secunda
rio poseen ajuste de sintonía realizable desde afuera (Pig
4). El acoplamiento entre bobinas se logra mediante un ca- 
pacitador variable en los filtros anchos e inductivamente 
en los angostos. Las salidas de cada banco de filtros se 
conectan a los (56) canales Dicke seleccionándose angostos 
o anchos mediante una batería de llaves? para el caso de 
los filtros anchos hay 26 canales Dicke que se anulan. Ca
da canal Dicke está compuesto por un amplificador sintoni
zado, un detector sincrónico a diodos y una red pasiva co
mo integrador de baja constante de tiempo. Los 56 canales 
están conectados a 56 integradores compuestos por una re
sistencia de 400 y una C = 1 yF cada uno. Estos integra 
dores son leídos cada 90 segundos ó 180 segundos de tiempo 
de integración mediante una llave rotatoria especialmente 
construida dado el alto valor de impedancia en juego. La 
lectura es tomada por un electrómetro y registrada en un 
registrador potenciométrico.

PIG. 5. Sistema de canales dicke y de lectura

no
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REGISTRO DE DATOS

(Fig. 6 ). La salida del receptor trabajando como re
ceptor de línea es registrada en forma analógica, como ya 
ha sido descripto y en forma digital. Para esto último se 
toma la salida del electrómetro lector de los integradores 
y se alimenta un Conversor tensión-frecuencia que tiene una 
transferencia de 10.000 pulsos/seg. x Volt en su mayor sen
sibilidad. Los pulsos son introducidos en un contador que 
totaliza los mismos durante 1 0 0  mseg; por lo tanto la señal 
del electrómetro queda cuantificada con un error de 0 .1 %.
El número así obtenido del contador se lleva en código BCD 
(4421) a un acoplador de estado sólido que transfiere el nú 
mero que le llega en paralelo (las cifras de un número le 
llegan al mismo tiempo) en una secuencia serie, usándose 
una perforadora IBM mod. 26 para registrar el número en tar 
jeta perforada.

Cuando se quiere hacer una integración larga, se recu
rre al Integrador Multicanal construido alrededor de un ana 
lizador multicanal de 128 canales NUCLEAR DATA. De este in 
frumento se utiliza su memoria de 128 posiciones con una c 
pacidad de almacenamiento por canal hasta 1 0 ^. El sistema 
posee un contador interno que también acumula durante 0 . 1

COléfcNOO

a o T t io e i *

*------ ,

FIG. 6 . Sistema de registro de datos.
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seg. y por lo tanto cada lectura puede realizarse hasta 
un máximo de 1000 (igual al sistema anterior). Esto per 
mite la posibilidad de hacer 1 0 0  integraciones si la se 
ñal proveniente del conversor tensión frecuencia fuese 
de 10.000 pulsos/seg (fondo de escala). Este valor a 
fondo de escala raramente es alcanzado y por lo tanto 
es mayor el número de integraciones posibles. Integrán
dose cada 90 segundos el tiempo de integración posible 
es dos horas y media. En las actuales condiciones la es 
tabilidad total del sistema a largo plazo no permite in 
tegraciones tan largas. La integración puede ser visua
lizada después de cada observación de 90 segundos en un 
osciloscopio. Luego que la integración deseada ha sido 
realizada los datos son perforados en tarjeta.

OSCILADOR LOCAL

Según puede verse en el diagrama block, la frecuen
cia de oscilador local es obtenida partiendo de un osci
lador variable (2.7 - 3.5 MHz) y un oscilador a cristal 
de frecuencia base de aprox. 22 MHz. El objeto es llegar 
a 111 MHz con una señal que tenga la estabilidad del os
cilador a cristal pero ajustable en su entorno. Para 
ello se mezcla la f con fxtal Y su resultado (fxtal x 
fQy) se mezcla con 4 fxtal obtenida del oscilador des
pués de multiplicar x 4. La frecuencia resultante se u- 
tiliza para bloquear en fase un oscilador libre (unidad 
comercial FAIRCHILD) mediante su armónica 13. La salida

FIG. 7. Sistema de oscilador local.
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de 200 mW se manda al cabezal del receptor mediante un 
coaxil RG17 de baja atenuación, siendo la frecuencia de 
aprox. 1450 MHz. El oscilador variable tiene como obje
to la ubicación de la frecuencia de la línea de Hidróge 
no en reposo (HQ ) en uno de los canales del banco de 
filtros. Estas frecuencias están tabuladas para canales 
anchos y canales angostos en base a la generación de la 
frecuencia de ose. local descripta y las frecuencias de 
los osciladores locales de los conversores y todo ello 
en conjunto con las frecuencias a las cuales están sinto 
nizados los distintos filtros.
MENCION

El receptor ha sido diseñado y básicamente contruí- 
do en la Cernegie Institution of Washington, quienes en 
años posteriores han sumistrado partes fundamentales en 
las modificaciones realizadas. Poco queda en la actuali
dad del receptor original y nuevas modificaciones son 
continuamente programadas. El autor del presente trabajo 
se hace un deber mencionar a los Ingenieros Rubén Dugat- 
kin, Ornar H. González Ferro, Rodolfo Garra, Carlos Buza- 
glo, Jorge Berlingeri y Juan Carlos Olalde como así tam
bién a los técnicos Aníbal Camnasio, Alberto Yovino, Zbig 
niew M. Swidrak y Carlos E. Nagel quienes han aportado su 
mejor empeño en la pretensión de lograr un sistema lo me
jor posible en una disciplina cuya tecnología es necesaria 
mente de avanzada. Este reconocimiento se extiende también 
a los integrantes del Departamento de Mecánica sin quienes 
muchas de las realizaciones dentro del I.A.R. no hubiesen 
sido posibles.
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DATOS DEL RADIOTELESCOPIO

ANTENA - Paraboloide de 30 m t s . Montura Ecuatorial.
LIMITES DE MOVIMIENTO - 30° en Angulo horario.

- 9 o a -90° en Declinación.
ANCHO DE HAZ - (1420 MHz) 0 o 28' circular
ALIMENTADOR - Dipolo situado en el foco de la parábola con

lóbulo con - 1 0  db sobre el borde del reflec
tor principal.

EFICIENCIA - 52%
LOBULOS LATERALES - 20 db

RECEPTOR - Dicke con carga de 50 2 Tq como comparación. 
TEMPERATURA DE RUIDO DEL SISTEMA - 240°K 
ANCHO DE BANDA PARA CONTINUO - 10 MHz.
FILTROS ANGOSTOS - 56 filtros de 10 KHz separados en 4

km/s.
FILTROS ANCHOS - 30 filtros de 100 KHz separados en 25

km/s.
FRECUENCIA INTERMEDIA - 30 MHz
INTEGRACION - 90 seg y 180 seg de la señal proveniente de

integradores con i = 400 seg.
REGISTRO - Analógico y Digital con e = - 0,1% para señal 

a plena escala. Tiempo de lectura digital por 
canal: 0 . 1  seg.

FRECUENCIAS DE OSCILADORES DE REFERENCIA 
PRIMER MEZCLADOR

fOL = 1 3  (5 f xtal + f ) a 1450 MHz
donde

fv = Frecuencia variable 2,8 - 3,5 MHz 
fxtal= 21.727 MHz
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CONVERSOR FILTROS ANGOSTOS

fOL = 26,000 MHz
f OL^ = 26,5212 MHz

CONVERSOR FILTROS ANCHOS
fOL * 26,448 MHz

í 25
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A S T R O M E T R I A





NUEVA DETERMINACION DE ERRORES DE TRAZOS DE AMBOS 
CIRCULOS DEL INSTRUMENTO MERIDIANO REPSOLD V SU 

COMPARACION CON LA REALIZADA HACE 60 AÑOS
R . A. CARESTIA

Observatorio Astronómico de San Juan

S e  m u e s t n a  l a  g r an e s t a b i l i d a d  de l o s  c i r c u l o s Rep-  
s o l d a t r a v e s  d e l  t i e m p o ,  y l a  p o s i b i l i d a d  a c t u a l  de ne-  
s o l v e r  e l  p r o b l e m a  de  Er r or es  de T r a z o s  s i n  r e c u r r l r  a l a s  
c o m p l e j a s  c o m b i n a c i o nes  de  Br u hns pana  l a  e l i m i n a c i ó n  de  
i n c ó g ni t a s  .
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CATALOGO DE 112 ESTRELLAS DEL Fk4 Y FK4 SUPP. OBSERVADAS 
CON ASTROLABIO DANJON O .P .L ,  DEL OBSERVATORIO 

ASTRONOMICO DE SAN JUAN

W. MANRIQUE, E. ACTIS, A. ANPRE0NI, F. BALDVIESO y A. SERAFINO 
Observatorio Astronómico de San Juan

Desde julio de 1968 a 1973 se han reunido las obser
vaciones necesarias para el calculo de las correcciones 
Da y Dd de 112 estrellas, cada una de las  cuales fue ob- 
servada mas de 100 veces. Los resultados se basan en el 
estudi de aproximadamente 40000 residuos .
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LAS BINARIAS WU Ma: UZ Oct, HD 123732 y MW Pav 

M.E.  CASTORE de SISTERO,  R . F .  SISTERO y E. L A P A S S E T  

Observatorio Astronómico de Córdoba

S e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  de 431 o bs e r v a c l o n e s  UBV 
c o m p l e t a s  de UZ Oct  (M.E.  C a s t o r e  de S i s t e r ó  y R . F .  S i s t e 
r ó ) ,  r e a l i z a d a s  en l a E s t a c i ó n  de B o s q u e  A l e g r e .  Con e l l a s  
s e  d e t e r m i n a r o n  18 t i e m p o s  de mínimo a p a r t i r  de l o s c u a 
l e s  s e  o b t u v o  e l  p e r i o d o  y l a  e f e m é r i d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s . 
As l m l s m o  p a r a  HD 1 2 3 732 (M.E.  C a s t o r e  de S i s t e r ó  y R . F .  
S l s t e r ó )  s e  d e t e r m i n a r o n  18 t i e m p o s  de  mínimo con un t o t a l  
de  231 o b s e r v a c i o n e s  UBV c o m p l e t a s , o b t e n i é n d o s e  t a m b i é n  
p e r i o d o  y e f e m é r i d e s  .
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LA ESTRELLA CENTRAL DE NRC 3132  

R.H.  MENDEZ

Instituto de Astronomía y Física del Espacio

Las obs e r v a c i o n e s  s u g i e r e n   que l a  e s t r e l l a  c e n t r a l  
de NGC 3132 e s un s i s t e m a  b i n a r i o,  s i e n d o  HD 8 7 8 9 2 uno de 
s us component e s . La n e b u l o s a  e s e x c i t a d a  por. un o b j e t o  de 
a l t a t e m p e r a t u r a  c u ya s  c a r a c t e r i s t i c a s  s e d i s c u t e n  b r e v e 
mente .  La s u p o s i c i o n  de que. NGC 3132 y HD 8 1 8 9 2 e s t án a l a  
mi s ma d i s t a n c i a  conduce,  a un v a l o r  muy pequeño  de  l a  mas a 
i o n i z a d a  de l a  n e b u l o s a .

138 SOL.N°2 0 - 2 4 , AS0C.ARG. VE ASTV.



BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ESTRELLAS VARIABLES 
V CORONAE AUSTRINAE Y W MENSAE

LUÍS A. M ÍLONE

Observatorio Astronómico de Córdoba

V Cr A y W Men son variables del tipo R Coronae Borea 
lis, perteneciendo la segunda a la Nube Mayor de Magalla
nes. Mostramos seguidamente q u e , según se desprende de 
nuestras observaciones, la amplitud de las variaciones lu
minosas de estas estrellas es considerablemente mayor que 
lo admitido hasta ahora.

Según Kukarkin y Parenago (1969), las características 
de estas dos estrellas son las siguientes:

M a x . (1) M í n . (1) Ampl. T.Esp.
V Cr A 9.4 < 1 4 . 0  <4.6 R 0
W Men 13.8 16.0 2.2 F8 I

(1) Magnitudes fotográficas; M á x . = magnitud al máximo de 
luz; Mín.= magnitud al mínimo; Ampl.= amplitud de la 
variación luminosa.

Utilizando el telescopio reflector de Bosque Alegre se 
encontró, en julio y agosto de 1974, a V CrA más débil que 
magnitud visual 16.5. Siendo su espectro R 0, debe tener a- 
proximadamente B-V= 1.0 (Mendoza y Johnson, 1965); así su 
magnitud visual al máximo brillo es aproximadamente 8.5, y 
por lo tanto su variación luminosa resulta ser superior a 
8 magnitudes.

Similarmente, en una placa azul tomada de la zona de W 
Men con el astrográfico doble de "El Leoncito", esta estre
lla no es visible. La magnitud límite de la placa es aproxi 
madamente 18.3, y por lo tanto la variación luminosa de W 
Men es superior a 4.5 magnitudes.

R Cr B, la estrella prototipo de. la clase, y RY Sgr 
tienen variaciones luminosas máximas de 9 y 7.5 magnitudes, 
respectivamente. Stein y colaboradores (1969) mostraron que 
después de una caída de luz al máximo de R Cr B en 1969, se 
había producido una envoltura circunestelar con una masa de 
aproximadamente 10“ 9m o . un valor similar se deduce para RY
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Sgr después de una caída al mínimo, a partir de valores 
publicados por Lee y Feast (1969).

Siendo que la relación entre la absorción en magnitu_ 
des y la masa absorbente por cm2 es: Am = K M, (el valor 
de K lo determinan las características de las partículas 
absorbentes, la longitud de onda en la que se determina 
la variación luminosa, etc.), si admitimos que la capa ab 
sorbente en el caso de V Cr A se produce en condiciones 
físicas y geométricas similares a las de R Cr B y RY Sgr, 
llegamos a la conclusión que la cantidad de masa que eyec 
ta esa estrella es similar a las otras dos, o sea del or
den de 10“9 M0 .

A la luz de esta conclusión, resultaba inexplicable 
que una estrella como W Men, enteramente similar a R CrB 
y RY Sgr en lo que se refiere a su espectro, tuviera una 
amplitud tan pequeña en sus variaciones luminosas como lo 
indican Kukarkin y Parenago. Si bien la cantidad de mate
ria eyectada cada vez es de esperar que muestre fluctua
ciones estadísticas, alguna debería ser tan grande como 
las que se encuentran en R CR B y RY Sgr; ésto es, preci
samente, lo que muestran las presentes observaciones . La 
cantidad de materia máxima que eyectan estas cuatro estre 
lias es entonces, similar, y de aproximadamente 10"^ MnW «

Referencias

Kukarkin, B.V., Kholopov, P.N., et al. 1969, General Cata
logue of Variable Stars, Moscow;
Lee, T.A., and Feast, M.W. 1969, Ap.J., 157, L 173. 
Mendoza, V.E.E., and Johnson, H.L. 1965, Ap.J., 141, 161. 
Stein, W.A., Gaustad, J.E., Gillett, F.C., and Knacke, R.

F. 1969, A p . J . , 155, L 3.
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EXCITACION DEL HE EN CONDICIONES SOLARES

H. MOLNAR
Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel

Se presenta un proqrama de calculo de los coeficien
tes de la. ecuación de equilibrio estadístico y su aplica
ción al edículo de poblaciones atómicas del He para diver
sas condiciones de Te, y radiación incidente.

Se discute la validez de las posibles aproximaciones 
en calculos futuros teniendo en cuenta las características 
del atomo de He y las variadas condiciones físicas imperan 
tes en fenómenos y estructuras solares.
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CAMBIOS DE LA POLARIZACION DE RADIOBURSTS EN LA REGION
MCMATH 13403
R. MARAB1MT

Observatorio Astronómico de La Plata

La región activa Mc Math 13403 dió lugar a un gran 
incremento de La actividad solar entre el 28-6-74 y el 
10-7-74. La objetivación de La polarización de radibursts 
en 408 MHz ha mostrado cambios del sentido de polariza
ción dentro del minuto. Estas evidencias observacionales 
son explicables considerando que emiten zonas distintas 
de la misma región activa. Se hace una asoc ación con 
fulguraciones y observaciones de radio en otras frecuen
cias .
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MODELOS DE FLARES FOTOSFERICOS Y CROMOSFERICOS *

M.E. MACHADO * y J. L. LINSKY *

* (Observatorio Nacional de Física Cósmica) y 
+ (JILA, Boulder, U.S.A.)

Presentamos modelos de fotósferas y cromosferas en 
flares solares de dlversas Importancias , basados prínci- 
palmente en el analisis teórico de las lineas del Ca II 
pero consistentes tambien con observaciones en Ha y las 
lineas altas de la serie de Balmer.

Los modelos estan basados en la solución de las ecua 
ciones de equilibrio estadistico y transporte de rad-ia- 
clón para un atomo de calcio de 5 niveles y uno de hidró- 
geno de 3 niveles. Encontramos que Incrementando la Impor
tancia del flare, la altura de la alta cromosfera y región 
de transición decrece en la atmósfera solar, produciendo 
con aumento de presión entre 60 y 600 veces respecto del 
sol quieto e Incrementando el gradiente de temperatura cro_ 
mos ferica. Estos cambios producen emisión brillante en las 
lineas de Ca TI y H I con perfiles de acuerdo a las obser- 
vaclones s1 se asume un campo de velocldades macroturbulen 
to. Encontramos que la parte superior de la fotósfera en 
flares experimenta un aumento de temperatura entre 100 y 
100° K y el mínimo de temperatura ocurre más abajo en ¿a 
atmósf era solar que en regiones activas . Estos resultados 
*sugleren un calentamiento fotosferlco significante, que n 
ha sido predicho por anterlores modelos.

v Este trabajo ka sido financiado por el subsidio de La 
NASA, MGR-06-003-057.
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FORMACION DE LINEAS ESPECTRALES FUERA DE EQUILIBRIO 
TERMODINAMICO EN LA ATMOSFERA SOLAR

J.M. FONTENLA y H. MOLNAR 

Observatorio Nacional de Física Cósmica

Es sabido que para obtener perfles de lineas fuera 
de equilibrio termodinámico, es necesario resolver en for 
ma autoconsistenete las ecuaciones de equilibrio estadisti 
co y de transporte radiativo en la atmósf era El  programa 
que se presenta resuelve este problema en forma Iterativa 
en base al método de Skumanich y Domenico. Las variables 
de entrada son el modelo, [Te[k), ne(k), Ma.(fi)) y la ra
diación Incidente externa.

Además de los perfles de linea, se obtiene Infama
ción complementaria sobre transf ormacon de energia, opa- 
cldades, etc.
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A N A L IS IS  DEL FLARE EN LUZ BLANCA DEL 7 DE AGOSTO DE 1972 
ESPECTRO Y ESTRUCTURA ATMOSFERICA

M.E. MACHADO * y D.M. RUST +
* (Observatorio Nacional de Física Cósmica)

+ (Sacramento Peak Observatory, Sunspot, U.S.A.)

Pres entamos el análisis espectral de un flare e n  luz 
blanca ocurrido el 7-8-72. Los espectros obtenidos en la 
región ll 3 5 30 a 589 5 A y a secuencia de filtro gramas 
centrados en 4950 y 5900 A [200 k de banda pasante] cons
tituyen la más completa Informción sobre un evento de es
ta natuialeza obtenida hasta el momento. El análisisdel 
espectro de Fe 1 y de las lineas moleculares de CM y CH 
muestia que la máxima profundidad de  penetraclón del fla 
re es de 2 0 0 km soble 1 5 qqq = 1 en la Harvard-Smltkso - 
nlan Reference Atmosphere. El análisis de las lineas de 
Balmer Indica que el flare ocurrió en una capa muy delga
da de la atmósfera y que el calentamiento y ionizacion 
fueron debidos a la Inyección de electrones de energías 
superiores a 100 keV.

El análisis de la emisión continua Indica que esta 
es produclda por transiciones libre-ligado de hldrógeno 
a una tempeiatuia de 8 500 K t 500 K.
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PROCESOS DE EMISION Y SU RELACION CON LA ESTRUCTURA Y 
ORIGEN DE LOS FLARES SOLARES

M.E. MACHADO

Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel

Se est u d i a n  l o s p r o c e s o s  d e e m i s i ó n  e n l i n e a s  y c o n 
t i n u o  d u r a n t e  e l d e s a r r o l l o  d e f l a r e s  s o l a res  q u e p e r m i -  
t e n d i s c r i m i m a r  l a s p o s i b l e s  f u e n t e s  d e l a e n e r g i a  l i b e 
r a d a  d u r a n t e  l o s f e n o m e n o s .

- v - L H .1 4 8
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EXCITACION DE IONES DE CARBONO. NITROGENO Y OXIGENO EN
ATMOSFERAS ESTELARES
L.A.M. OPRADOLCE

Instituto de Astronomía y Física del Espacio

Se efectuó el calculo de la densidad de energía emi
tida por iones de hidróqeno, Carbono y Oxigeno al efectuar 
una transición dipolar electrica del primer nivel al funda
mental, previa excitación colisional electrónica. Los re
sultados fuexon aplicados a las lineas de res onancia de la 
estrella Wolf-Rayet HV 50S96 para determinar la relación 
entre las abundancias de Carbono y Nitrógeno. El valor ob
tenido de 3.6 para dicha relación, comparado con el de la 
abundancia cósmica (3 .3 ) y solar (5.0)' no permite suponer 
una anomalía de la abundancia relativa de estos fenómenos.
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LA ASOCIACION T DE LA ZONA DE CORONA AUSTRAL
H.G. MARRACO

Observatorio Astronómico de La Plata

Se han realizado las observaciones fotoelectricas en 
el sistema UBVRI de una secuencia hasta magnitud V = 15.5 
y se han tomado las placas Schmidt directas para fotome- 
tria en el mismo sistema. Se dispone de placas con pris- 
ma objetivo en dispersión de clasificación y en una dis- 
persión menor para la región espectral de Ha pana detec
tar estrellas con emisión. Se esta comenzando a reducir 
el material obtenido con el objeto de estudiar el conte
nido estelar completo de una asociación T.
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EL CUMULO GLOBULAR IC 4499 
C.R. FOURCADE. J.R. LABORDE J.C. ARIAS 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Con el teles co pío de Bos que Alegre  Córdoba, dia
fragmado a 110 cm, fueron tomadas 16 placas en dos colo
r a  [Azul y Visual) y mediante las mismas se midieron 333 
estrellas de las cuales 171 son variables.

Construido el diagrama color-magnitud se determina
ron los parámetros fisicos, geométricos y fotométrlcos 
del cumulo.

La gran mayoría de las 171 estrellas variables re
sultaron ser RR Lyrae.
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COLLINDER 228  V EL COMPLEJO ETA CARINAE
A. FEINSTEIN. H.G. MARRACO u J.C. FORTE
Observatorio Astronómico de La Plata

M edi ante observ ac iones  fo t o e l e c t r i c a s  U B V  d e  9 9  e s  
trellas  s e  e s tu d ió  l a e s t r uc tur a de l a zona del  cúmulo 
C o l l . 2 2 8 . Se encuentra que se  t r a t a  de. un gr upo de es
trellas jóvenes con un módulo de d i s t a n c i a  [m-M ) 0 s 12.0, 
que. -s e proyecta  sobre  l a extens ión  h a c i a e l  sur  del  com- 
p l d o  Eta Car. . La binar i a  e c l ipsante .  (P - 6 a 01 )  HD 9 3 2 0 6 
pertenece a este grupo estelar..
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CINEMATICA DE CUMULOS ABIERTOS 
J.C. FORTE

Observatorio Astronómico de La PLata

Se calculan las constantes de flotación galáctica em
pleando v elocidades radiales y distancias fo tometricas de 
cúmulos abiertos y la Influencia que sobre ellas tienen 
dlversos parametros, para luego aplícaselas en el marco de 
la teórila espiral de Lln.
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EL CUMULO GLOBULAR NGC 1851

C.R.  FOURCADE

Observatorio Astronómico de Córdoba

Por medio de 190 estrellas medidas en 23 placas* de 
dos colores se construyó un diagrama color-magnitud en 
el cúmulo globular ÑGC 1851. Calculado el enrojecimiento, 
se determinó la distancla del cúmulo, como asi tambien 
sus parámetros fisicos, geométricos y fiotométricos. De la 
locación de las estrellas variables en el diagrama color- 
magnitud se encontró que 13 son RR Lyrae, 2 posiblemente 
cefeidas de población II y 2 variables rojas de largo pe
riodo .
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Observatorio Astronómico de Córdoba

EL CUMULO GLOBULAR NGC 6362
C . R .  FOURCAVE

P o r  m e d i o  d e  32 p l a c a s  f o t o g r á f i c a s  t o m a d a s e n  e l 
s i s t e m a  U B V  (f o t o g r á f i c o ) c o n  e l  t e l e s c o p i o  d e  B o s q u e A- 
l e g r e ,  C ó r d o b a  , s e  c o n s t r u y e r o  n u n  d i a g r a m a  c o l o n . -  m a q  n i 
t u d  y u n  d i a g r a m a  c o l o r.- c o l o r, d e l  c ú m u l o  g l o b u l a r  N G C  
6 3 6 2 .  U n a  v e z  o b t e n i d o s  l o s  m i s m o s  s e  r e d u j e r o n  l o s  pa
r á m e t r o s  f í s i c o s ,  g e o m é t r i c o s  y f o t o m é t r l c o s  d e l  c ú m u l o  

S e  d e t e c t ó  l a  p r e s e n c i a  d e  6 ” U . V  Br l g h t  S t a r s ” .
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Observatorio Astronómico de Córdoba

EL CUMULO GLOBULAR NGC 6528
C . R .  FOURCAVE

Por medio de 4 placas en el azul y 3 en el visual 
obtenidas con el telescopio de Bosque Alegre, Córdoba, 
se determinó la magnitud de 60 estrellas en las cerca
nías del cúmulo; hecho lo cual se construyó el diagrama 
color-magnitud del mismo. NGC se proyecta casi sobre el 
centro galáctico de manera que se hizo una selección de 
las estrellas que pertenecen al cúmulo y las que perte
necen al campo.

Las observaciones demuestran que NGC 6528 podría 
ser un cúmulo Intermediarlo entre un galáctico viejo y 
un cúmulo globular normal.
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ANALISIS DE LA RADIACION PROVENIENTE DE LA REGION
CENTRAL DE NGC 5253

M.G.  PASTORIZA * y H . A. DOTTORI +

* (Observatorio Astronómico de Córdoba)
+ (IMAF, Córdoba)

Por medio de tecnicas espectofotometricas y fotome- 
tria UBV s e determina  la composicion estelar aprocimada , 
el Indice n correspondiente a la componente no termica 
F(v)=v̂ . La contribucion  porcentual de radiacion estelar 
y no t e r m i c a  y las condiciones fisicas > del gas ionizado.
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ESTUDIO CINEMATICO DE NGC 1313
G. CARRANZA * y E. AGÜERO +

* (Observatorio Astronómico de Córdoba y CONICET) 
+ (Observatorio Astronómico de Córdoba)

El estudio cinemático de NGC 7 3 7 3 permite concluir 
que se halla motando en torno a un centro situado casi me
dio minuto al N del núcleo fotometrlco. Su cuerpo princi
pal flota como un sólido con un periodo de 1,5 x 10% años, 
aunque las zonas Interiores, colncldentes con la barra, lo 
hacen mucho más rápidamente, Al exterio r  del cuerpo prin
cipal, la velocidad angular decrece rápidamente. La masa 
de la galaxia resulta 2 x 10*10 masas solares, Existen ade
mán claros apartamientos de la rotación pura, que corres
ponden aproximadamente a una componente bisimetrica proba
blemente ligada, por su base, al cuerpo barreado.
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FOTOMETRIA UBV DE LA REGION CENTRAL DE NGC 5236
H.A. V0TT0R1

Observatorio Astronómico e Instituto de Matemática, 
Astronomía y Física, Córdoba

Se determina la proporción de estrellas calientes, 
frias y gas Ionizado para anillos concéntricos de la re
gión central de NGC 5236. Se observa que las estrellas ca
lientes se circunscriben a una zona de radio menor que ISO 
pc; el brillo y los Indices de color para esta región se 
encuadran con buena aproximación entre los dados por Shak- 
bazian para superas o ciaciones .
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ALGUNAS PROPIEDADES DEL DIAGRAMA ( b - v ) V S , ( R - l )

LUIS A. MI LONE

Observatorio Astronómico de Córdoba

Hace muchos años, Kron (1958) mostró que utilizando 
los colores V, B, R, i, de la fotometría en seis colores 
de Sttebins y Whitford, podía construir un diagrama (V-B) 
v s . (R-I) que resultaba útil, en el caso de estrellas tar
días, para distinguir clases de luminosidad, enrojecimien
to y metalicidad. Ya que la fotometría U, B, V, R, I, de 
Johnson ha alcanzado gran difusión, resulta de interés a- 
nalizar si las propiedades del citado diagrama de Kron se 
conservan en uno (B-V) v s . (R-I) de Johnson, permitiendo
en particular, diferenciar con §u ayuda estrellas de car
bono .

Un análisis preliminar del problema se realizó utili 
zando los datos de Johnson (1966) y Whitford (1963). De “ 
las longitudes de onda efectivas que corresponden al B,
V, R, I (4400, 5500, 7000 y 8800 A) resulta E(B-V)/E(R-I)
= 1.15, y por lo tanto se encuentra que el diagrama (B-V) 
vs. (R-I) permite separar estrellas más tempranas que F5, 
de las más tardías que esa clase, aunque estén enrojeci
das; además, para estrellas más tardías que G 0 resulta 
una clara separación entre estrellas supergigantes y ena
nas, independientemente del enrojecimiento, aunque éste 
-si existe- deja indeterminado el tipo espectral. Esta 
propiedad resulta de interés cuando se trata de reconocer 
supergigantes en alguna zona del cielo con la ayuda exclu 
siva de la fotometría.

El paso siguiente consistió en determinar con mayor 
precisión la trayectoria de enrojecimiento. Con esta fina 
lidad se seleccionaron de Johnson et al. (1966), todas 
las estrellas con tipos espectrales entre O 9.5 y B 3, 
A 5 y F 2 ,  y G0 y G5, y clase de luminosidad I y II, en
contrándose 96 ejemplares. Observaciones de Kron (1958), 
correspondientes a 21 estrellas más tardías que G 0, tam 
bién fueron incorporadas para definir de manera más sa
tisfactoria la trayectoria de enrojecimiento de las es
trellas tardías; al sistema de colores de Kron se lo 
transformó al de Johnson mediante las relaciones (que re 
sultán de las estrellas observadas en común):
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(B - V) *= 1.2793 (V - B)k + 0.6943 
í.0516 Í.0145

(R - I) - 0.7375 (R - I)R + 0.3927 
í.0326 -.0053

De este modo se encuentra E(B-V)/R(R-I) = 1.22, o sea 
va de absorción interestelar de Whitford (lo que puede ser 
debido tanto a errores en la curva de absorción, como así 
también a longitudes de onda efectivas equivocadas).

Caso de las estrellas con deficiencia en la abundancia
Para determinar si el diagrama es útil para este fin, 

se seleccionaron del "Bright Stars Catalogue", todas las 
estrellas con |v|> 50 km./seg. y que, además, están incluí 
das en el catálogo de Johnson et al. (op.cit.). Estas es-” 
trellas, si bien en el diagrama (V-B) v s . (R-I) se separan
muy bien, no ocurre lo mismo en el (B-V) v s . (R-I), donde
quedan "muy adosadas" a la secuencia principal; la razón 
salta a la vista: el exceso de radiación lo tenían en el 
ultravioleta, en tanto en el azul el efecto ya ha práctica 
mente desaparecido. —

Caso de las estrellas de Carbono

Utilizando datos publicados por Mendoza y Johnson 
(1965), se encuentra que las estrellas de Carbono se dis
ponen según una trayectoria en el diagrama (B-V) vs. (R-I) 
que, arrancando de la zona de las estrellas K O I ,  sigue 
una línea de enrojecimiento. Este es un hecho notable, cu 
yo significado habrá que averiguar. “
Referencias:

Johnson, H.L.: 1966, "Annual Review of A. and A p .", 4, 193. 
Johnson, H.L., Mitchell, R.I., Iriarte, B . , and Wisniewski,

W.Z.: 1966, Comm. L.P.L., 4, 99.
Kron, G.E.: 1958, P.A.S.P., 70, 561.
Mendoza, V., E.E., and Johnson, H.L.: 1965, Ap.J., 141, 161. 
Whitford, A.E.: 1963, en C.W. Alien, "Astrophysical Quanti-

ties", p g . 252, University of London, The 
Athlone Press.
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ESTUDIO DE UNA PEQUEÑA ESTRUCTURA DE HIDROGENO NEUTRO 
CON ALTA VELOCIDAD EXPULSADA DEL NUCLEO DE LA GALAXIA

I.F. MIRABEL y M. FRANCO
Instituto Argentino de Radioastronomía

Se estudla en l a linea de 21 cm del  H I  un objeto de
tectado por Shane con velocidad radial anómala { - 2 1 5  km 
sec~1) ubicado en 7 = 8 . 0 ,  b = -5°. 5. Según las primeras 
o bs ervaciones, la mas a de e s t e  objeto es de 70 R2 (Kpc)
M0 con un gradeinte interno de velocidades según la lon
gitud galáctica que sugiere un movimiento trans versal 
respecto del núcleo galáctico mayor que 50 0 km sec~1 ale 
jándose de el Este objeto constituye una evidencia ob
servacional más de la actividad explosiva en la región 
central de la Galaxia.
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EL INSTRUMENTÓ DE SINTESIS DE WESTERBORK Y LAS 
OBSERVACIONES DE GALAXIAS EN LA LINEA DE 21 CM 

DEL HIDROGENO NEUTRO
E. BAJAJA

Instituto Argentino de Radioastronomía

RESUMEN
En e s t e  Informe se de s c r i b i r a n  el  e q u ip o ,  l o s  d a t o s 

y su p r o c esamiento  y l o s  programas de obs e r w ac ló n  del  r a -  
d l o t e l e s copi o d e s i n t e s i s  dz Westerbork (H o l a n d a) con que 
e s tuvo r el a c l o n a d o  el  t r a b a j o  del  e x p o s i t o r   d u r a n t e  s u  
permanencia  e n el  0bs e r v a t o r i o dz Le i d e n  (1 9 7 2- 1 974) .

En la exposicion en si se tratarán los siguientes te 
mas: ~

a) Las caracteristicas de las antenas y su conexión 
Interferometrica.

b) Las caracteristicas del receptor de correlación 
de datos.

c) P r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s . T e o r í a  dz l a  r e d ú c 
c io  n.

d) Programas de observación de galaxias en la linea 
de 21 cm del hidrógeno neutro.

z) Algunos resultados obtenidos.
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OBSERVACIONES EN LA LINEA DE 21 CM DEL H NEUTRO 
EN LA REGION DEL POLO SUR CELESTE
F .R .  COLOMB,  M.A.  GIL y R.  MORRAS
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RELEVAMIENTO DEL CIELO AUSTRAL EN LA LINEA DE 21 
CM Y A BAJAS VELOCIDADES

F.R.  COLOMB * , W.G.L. POPPEL * u 
C. HEI LES +

* (Instituto Argentino de Radioastronomía)
+ (Universidad de California)

Se  e s t a  r e a l i z a n d o un r e l e vamiento completo del  ci e  
lo  con un e s paci ado de I o, en el  r ango de -50 a + 50 km/s 
Se l l e va r e a l i zado 25% del  t o t a l  de obs e r vaciones prev is  
t a s .
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OBSERVACIONES DEL COMETA KOHOUTEK EN 1420 MHZ
F. R. C0L0MB, R. MORRAS y W. G. L. POPPEL 
Instituto Argentino de Radioastronomía

Entre el 17-12-73 y el 4-1-74 se. Intentó detectar el
cometa Kohoutek 1 9 7 3 f en 1 42 0 MHz en e1 continuo y en la 
linea, sin resultado positivo dentro de la sensibilidad 
del Instrumental utilizado.
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CALIBRACION DE LAS RESISTENCIAS EN UN EQUIPO PARA 
FOTOMETRIA FOTOELECTRICA

LUIS A. M ILONE

Observatorio Astronómico de Córdoba

Entre los equipos convencionales utilizados para ha
cer fotometría fotoeléctrica estelar, se cuentan los que 
emplean un amplificador de CC? en éstos es necesario cono
cer los valores relativos de sus resistencias de entradaT 
y así corrientemente se procede a su calibración. En el 
procedimiento de calibración se utiliza comunmente un po
tenciómetro, el que a partir de un voltaje de entrada E 0 , 
permite obtener distintos voltajes de salida E = E 0P, 
siendo P variable entre 0 y 1.

El propósito de este trabajo es llamar la atención 
sobre una corrección que debe introducirse a las lecturas 
del potenciómetro, que si bien es porcentualmente peque
ña, debe tenerse en cuenta por la altísima precisión que 
se alcanza en la fotometría fotoeléctrica estelar.

La lectura del potenciómetro es correcta si la resis 
tencia de carga es infinita. Si no lo es, un sencillo a- 
nálisis revela que debe adoptarse:

en donde, P, es la lectura nominal del potenciómetro; P', 
es la lectura corregida; Re, es la resistencia de carga; 
R-l r 9 , es la resistencia de salida de potenciómetro, su
Rl+R9 puestamente medida a través de una fuente de im-

2 pedancia nula. En el manual de cada potencióme
tro, el fabricante indica cómo calcular su resistencia de
salida.

En nuestro caso, utilizando una resistencia de carga 
de unos 10^ ohms en la calibración de los atenuadores de
0.5 magnitudes, el no tener en cuenta la corrección ante
rior lleva a cometer errores sistemáticos de hasta 0.023 
magnitudes, que se suman a los que aparecen por otras cau 
sas (absorción atmosférica mal conocida, etc.).
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POLARIMETRO EN 408 MHZ DEL OBSERVATORIO DE
LA PLATA

RODOLFO J .  MARAB I N I 

Observatorio Astrónomico de La Plata

Abstract: Design consideration are  taken for high resolu- 
tion on time and amplitude. Are described how it work.
Polarization and interferometric observations of events 
are  posible with this instrument.

Resúmen: Consideraciones de diseño que permiten alta re
solución en tiempo y amplitud. Se describe el principio 
de funcionamiento para lograr ésto. El sistema permitirá 
obtener simultáneamente polarización.y la interferometría 
de los eventos.
1.- El equipo está diseñado para la obtención de valores 

de polarización de la radiación solar en 408 M H z .
Se basa en la descomposición de una onda polarizada en 
dos componentes circulares, una derecha y otra izquierda. 
De los valores registrables se obtendrá así amplitud de 
las componentes derecha e izquierda, el valor normaliza
do del producto de estas dos y en el futuro puede dar la 
inclinación del eje mayor de la elipse según dos direc
ciones (dada por las direcciones de dos dipolos a 90°).
El problema a resolver es que los fenómenos solares re
gistrables en 408 MHz presentan una diferencia de flujo 
del orden de 10^.
Esto significa tener un equipo capaz de registrar con 
gran rango dinámico.
Otra consideración es que los eventos son en gran parte 
del tipo impulsivo y lo que se trata de medir es con re
solución en el tiempo del milisegundo.
Los registradores que inscriben sobre papel son en gene
ral lentos, o de poco ancho de escala si son más rápidos. 
Para conocer los parámetros de Stokes de este tipo de se
ñales es necesario registrar cuatro canales de informa
ción, lo cual significa un registrador cuádruple con re
querimientos iguales a los anteriores. Rango y respuesta 
en tiempo.
Un ulterior análisis de los datos registrados significa 
leer la banda de papel extrayendo cuatro datos en el tiem

U 4 BOL.U° 2 0 -2 4 . AS0C.ARG. VE ASTR.



p o r con la resolución deseada (no posible con registrado
res comunes) y realizar las operaciones matemáticas nece
sarias para conocer:
a) Intensidad
b) Grado de polarización
c) Relación axial
d) Orientación

(los cuales definen la onda recibida)
La solución a este complejo problema que se encontró es la 
de hacer que una computadora realize los cálculos tomando 
los datos directamente de una cinta magnética grabada que 
contenga los cuatro canales registrados.
Se debe tener en cuenta el costo del registrador de cinta
magnética de cuatro canales, que por otro lado el rango di 
námico de éstos debe ser de 40 db.
Un registrador tetrafónico del tipo profesional era fácil 
de conseguir y relativamente barato, su rango dinámico es 
de 26 db y su máxima frecuencia 22 KHz lo que da una solu
ción en el tiempo del orden de 50 ys.
Es necesario un rango dinámico de 40 db en el detector cua 
drático de los receptores para no perder resolución en am
plitud, lo cual no es muy sencillo de lograr.
El sistema que considero solución a todo este planteo es 
el de lograr que el detector cuadrático trabaje a nivel 
constante y el registrador de cinta magnética también.
El principio de funcionamiento del sistema se basa en con 
vertir la señal analógica en digital y ésta controlar un 
atenuador de pasos de 0,5 db.
El atenuado automático se intercala antes del detector 
cuadrático y hace que éste funcione con amplitud constan
te dentro de ± 0,5 db.
Los valores digitales de atenuación, que tienen amplitud 
constante son grabados en el registrador de cinta de cua
tro canales. Cada dígito tiene una duración de 50 y s .
Otra posibilidad que permite el sistema es perforar tar
jetas con los datos computados. El sistema consta de dos 
receptores idénticos de 408 MHz y en fase con una tempera 
tura de ruido Tr = 300K., la constante de tiempo es de 
1 m s e g ., y el ancho de banda es de 1 M H z , variable median 
te el cambio de filtros.
Resumiendo se graban señales de frecuencia y amplitud 
constante que tienen en sí la información necesaria para 
conocer amplitud, duración y tiempo de ocurrencia.

2.- Interferometría.
Mediante el empleo de dos antenas una de ellas en cons
trucción de 6,60 metros de diámetro, se logrará obtener
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resolución espacial del orden de 1.8 minutos de arco.
Esto corresponde a un interferómetro con una línea de ba
se de 2.000 o sea 1470 metros.
El método será obtener la correlación cruzada de las com
ponentes derechas e izquierdas (mediante el interferóme
tro) lo cual significa obtener la posición de las fuentes 
de cada una de ellas, y los valores correspondientes a in 
tensidad, grado de polarización, relación axial y orienta 
ción.
Los resultados de observaciones con este instrumento y 
los interferómetros de 408; 171 y 36 MHz del Observatorio 
de La Plata, serán un elemento importante en el estudio 
de "bursts" solares y su consecuente interpretación.
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PUESTA EN MARCHA DE TUBOS DE IMAGENES PARA
USO ASTRONOMICO

J . H.  CALDERON

(Observatorio Astronómico, Córdoba y CONICET)

Es t e  i n f o r m e  d e  t r a b a j o  s e  r e f i e r e  a l  d i s e ñ o  d e l   mon- 
t a j e  y  p u e s t a  a  punto de un Tubo dz Imag enes de e n f o q u e  e- 
lectrostat i c o  pa r a  s er  u s a d o   e n la  camara Newtoniana del
r e f l e c t o r  d e  1 5 4  c m  d e l  O b s e r v a t o r i o  d e  B o s q u e  A l e g r e  e n  
f o t o g r a f i a  d i r e c t a  d e  o b j e t o s  e x t e n s o s .  S e  c o m e n t a n  l a s  c a ~ 
r a c t e r i s t i c a s   g e n e r a l e s  y  d e s t a c a b l e s  d e l  d i s e ñ o  y  d e l   t u 
bo, a l g u n a s  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  en la 
pu e s t a  a punto ,  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y  s e   
h a c e n  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  p e r f o r m a n c e .  A d e m a s  s e  h a c e  r e f e  
r e n c i a  a l  u s a  d e  e s t e tubo e n  e l  e s p e c t r o g r a f o  ne b u l a e d e l  
mis mo t e l e s c o p i o .
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PROYECTO INFRARROJO DEL IAFE
E . G A N D 0 L F I ,  A .  Q U A G L I A ,  M.  P U P A R E L I ,  C .  A L A R C O N ,  

L .  C E R R E L L A  y  A .  R I N G U E L E T  *

(Instituto de Astronomía y Física del Espacio) y 
* (Observatorio Astronómico de La PLata)

S e  pr e s e n t a  i n f o r m e  s o b r e  u n  t e l e s c o p i o  t e l e c o m a n d a 
do par a  r e a l i z a r  b u s q u e d a  s i s t e m a t i c a   de o b j e t o s  c e l e s t e s 
p u n t u a l e s  en e l  /tango de 50 < X < 3 0 0 m.

La observacion se efectuara mediante globos estratos 
fericos a altura mayor. que 25 km.
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EL POLARIMETRO DIGITAL ROTATORIO DEL OALP

R. MARABINI, H.G.  MARRACO y J . C .  FORTE 

Observatorio Astronómico de La Plata

Se ha concluido el proyecto y se está encarando la 
construcción de un polarimetro estelar que funcionará, co
mo una modificación del fotómetro UBVRI actualmente en 
uso sin cambiar su capacidad actual. La posición del ana. 
llzador deriva la salida de la foto multiplicadora a cua
tro contadores Independientes. Los resultados de los con 
teos se traducen fácilmente a los parámetros de Stokes 
normalizados u y q. Se espera eliminar el centelleo como 
fuente de error trabajando en la cercanía de 100 Hz.
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LAS PRIMERAS MEDICIONES DE POLARIZACION EN EL OALP
H.G. MARRACO

Observatorio Astronómico de La Plata

Mediante el sencillo recurso de obtener observacio
nes a través de un analizador colocado en seis distintos 
ángulos se mide la polarización llneal de estrellas 
(m<10) con un error mzdlo cuadrática e = 0.3%. Sz mues
tran algunos resultados y se discuten las técnicas para 
efectuar la reducción de las observaciones.
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EL FOTOMETRO DE ALTA RESOLUCION TEMPORAL DEL IAFE
R.J. TERLEVICH y C. de FRANCESCHINI 

Instituto de Astronomía y Física del Espacio

Sa describe el estado actual del proyecto y se 
dan las caracteristicas finales del sistema.
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PRISMA "NO OBJETIVO"
R. PLATZECK, J.C. MUZZIO, H.G. MARRACO 
Observatorio Astronómico de La Plata

Se ha confeccionado y probado un prisma de visión 
directa que, colocado cerca del plano focal de un teles
copio, pnoduce espectros de unos 1000 A/mm de todos los 
objetos del campo. La técnica, similar a la de las redes 
de transmición "no objetivas”, permite seleccionar obje
tos de Interés especial.
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C O S M O L O G  I A



INTERACCIONES FUERTES Y COSMOLOGIA: BOOTSTRAP A=3"
R.F. SESTERO

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se prueba que la solución autoconsistente a = 3 de 
Hagedorn es descripta por modelos cosmologicos relativis- 
tas en la etapa hadro nica.
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SOBRE LA EXISTENCIA DE HORIZONTES 4d EN RELATIVIDAD
GENERAL

H.A. D0TT0RI

Observatorio Astronómico e Instituto de Matemática,
Astronomía y Física

Se demostró anteriormente que no se pue.de. obtener 
una metrica en coordenadas curvatura, para una solución 
con simetría esferica homogénea e Isótropa, en la cual 
la coordenada radial sea nula (H.V., Boletín AAA W°X7X). 
Se trata de obtener una demostración sin recurrir a con
diciones fisicas sobre el tensor de Elnsteln.
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A S T R O M E T R I  A



CORRELACION EN LATITUD ENTRE EL CIRCULO MERIDIANO 
Y EL ASTROLABI 0 DANJON

R.A. CARESTIA y R.E. ORREGO 
OAFA

Se comparan las latitudes astronómicas determinadas 
por ambos Instrumentos. Además se determina, la diferencia
geométrica en latitud, calculada en base a mediciones geo 
déslcas. Se propone usar la latitud Instantánea dada por 
el Astrolabio para los cálculos de las declinaciones ob
servadas con el Clrc. Meridiano.
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COMPORTAMIENTO DEL CIRCULO MERIDIANO EN DECLINACION 
ERROR POR ILUSION OPTICA

R. A. CARESTIA y R.E. ORREGO 
OAFA

Se analizan las observaciones en declinación; aparece 
un error atribuido a "Ilusión óptica". Se propone su deter 
mlnación y compensación. Se muestran los resultados en com 
paración con los obtenidos por otros Instrumentos.
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EXTENSION DEL PRIMER CATALOGO ASTROLABIO DE SAN JUAN
PROGRAMA DE CATALOGO

A. ACTIS y A. SERAFICO 
OAFA

Se ha fonmado un programa s uplementario denominado 
de Catálogo que será objetivado paralelamente al programa 
fundamental de Tiempo y Latitud, el cual se tomará como 
referencia en el pro ces amiento final pana la determina
ción de DxyDd de aprox. 3 00 estrellas.

BÜL.N0 1 0 - 1 4. ASOC.ARG. VE ASTR. 107



M E C A N I C A  C E L E S T E





ESTABILIDAD Y PRECISION EN LA RESOLUCION NUMERICA DE 
ALGUNOS PROBLEMAS GRAVITACIONALES

P.E. ZADUNAI SKY 

ONFC

Se presentan aplicaciones de un método que hemos de
sarrollado pana la estimación de errores propagados 
en la resolución numérica de sistemas de ecuaciones dlfe 
rénc ales. La 1a. aplicación es al caso de la resolución 
numérica del problema de 3 cuerpos cuando se producen 
periódicamente grandes acercamientos aunque sin llegar a 
la colisión. El 2o caso concierne al problema de n cuer
pos cuando n es grande, y está relacionado con el cálcu
lo de la evolución de un modelo de ciertos tipos de ga
laxias .
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SOBRE UN CASO PARTICULAR DE UN TEOREMA DE 
LAGRANGE PARA LA SOLUCION POR SERIES DEL PROBLEMA

DE LOS TRES CUERPOS

C.A. ALTAVISTA

Observatorio Astronómico de La Plata

En un lnforme anterior. se planteó la posibilidad de 
reinterpretaar. la. solución del problema de los 3 cuerpos 
en base a una reclasificación de las variables, segun que 
sus variaciones sean o no funciones explícitas del tiempo. 
Se concluye que este planteo es un caso panticular de un 
teorema de Lagnange referente a la eliminación de los ar
cos que aparecen explícitamente en las soluciones de las 
ecuaciones de perturbación.
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SOBRE LAS CUALIDADES DE LAS SOLUCIONES DE LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES CANONICAS EN UN CASO PARTICULAR DE LA

DINAMICA

C.A. A L T A V I S T A

Observatorio Astronómico de La Plata

Se h a ce u n a  I n v e s t i g a c i ó n  p a r a  p r es e n t a r  l o s  p r i n c i p a  
l e s  r e s u l t a d o s  de P o i n c a r e . r e l a t l v o s  a t  p r o b l e t n a de l a  c o n  
v e r g e n c i a a de las s o l u c i o n e s  de la s  e c u a c i o n e s  d l f i e r e n c i a -  
l e s  c a n ó n i c a s  e n  e l  c a s o p a r t i c u l a r  e n  q u e  e l  H a m i l t o n i a n o  
c o r r e s  p o n d e  a  l a  f u n c i ó n  d e f i n i d a  p o n  C o n t o p o u l o s  e n  e l  
p r o b l e m a  d e  l a  T e r c e n a  I n t e g r a l .
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EVOLUCION DINAMICA DE UN SISTEMA DE TRES CUERPOS
CON MASAS F IN IT A S

F. LOPEZ GARCIA 
OAFA

Se estudia numéricamente el comportamiento dinámico 
de tres cuerpos con masas finitas . El sistema se conside
ra compuesto por el movimiento de la binaria m1 y m2 y el 
movimiento de m3 respecto al centro de masa de m1 y m2
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S I S T E M A P L A N E T A R I O



LAS NUEVAS BINARIAS ASTROMETRICAS Y EL SISTEMA
SOLAR

C.J. LAVAGNINO

Observatorio Astronómico de La Plata

Una nueva pr o p u e s t a de estrellas consideradas bina- 
r ia s  e s t r o m e t r ic a s  p e r m i t e  a n a l i z a r  s u p r o b a b l e  c a r a c t e r  
p l a n e t a r i o . Se emplea l a  u l t i m a m e t o d o l o g í a  pr o p u e s t a en 
l a  18a .  r e u n i ó n  d e  l a  As o c i a c i ón (1972).

BOL.N0 20-24.  ASOC.ARG. VE ASTR. 2/7



A S T R O F I S I C A  E S T E L A R





OBSERVACIONES DE CAMPOS DE VELOCIDADES 
EN ESTRELLAS TEMPRANAS

V . S.  NIEMELA 
IAFE

0bservaciones de estrellas tempranas australes reve- 
lan la existencia. de. progresiones de velocidades en las 
lineas  de. absorción de. H y He. I I .  Esto Implica que hay 
fuertes gradientes  de velocidad en las atmósferas de es- 
tas estrellas hasta en las  zonas donde se f o r m a n  las úl
timas lineas de la serie.
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LA BINARIA ESPECTROSCOPIA DEL TIPO 
WOLF-RAYET, HD 90657

V.S. MIEMELA 

IAFE

HV 9065 7 es una binaria espectroscópica con perio 
do de 6,456 días y componentes de tipos espectrales wNs 
y 06, Se presentan evidencias que Indican una expansión 
acelerada hacia afuera y distribución no es ferica de la 
atmósfera wR.
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LAS ESTRELLAS CENTRALES DE NGC 246 Y NGC 1360  
R.H. MENDEZ y  V . S .  MIEMELA

IAFE

Se presenta  u n  e s t u d i o de l o s es pectros de la s  e s -  
t r e l l a s c e n t r i a l e s d e  NGC 2 4 6  y NGC 1 3 6 0 .
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LA ESTRELLA CENTRAL DEL OBJETO FOURCADE-FIGUEROA
C. R.  FOURCADE

Observatorio Astronómico de Córdoba

Durante un turno de observación en Bosque Alegre, Cór 
doba, Argentina, se efectuaron observaciones fotoeléctri
cas en el sistema UBV de la estrella central del Objeto FF
(ver fotografía a) .

Dichas observaciones se realizaron debido a que dicha 
estrella podría presentar alguna anomalía en sus colores 
por estar situada en una región rica en fenómenos peculia
res. No obstante las observaciones indican los siguientes 
valores para la estrella:

V = 10,97 B-V = 0,78 U-B = 0,49 n = 5

Estos valores sitúan a la estrella exactamente sobre 
la relación intrínseca U-B versus B-V.

Dicha posición indica que la estrella es un objeto 
normal, no enrojecido, cercano, que se proyecta ocasional 
mente sobre el Objeto F F . La fotografía 2 muestra al obje 
to FF tomado con el telescopio de 4 metros de Cerro Tolo” 
lo y fue cedida al autor por J.A. Graham a quien agradece 
mos su gentileza. —
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ESTRELLAS TEMPRANAS CON EMISION EN H<*
B. KUCEMCZ

Observatorio Astronómico de La Plata

Se continuó la observación de estrellas tempranas 
con el es pectrógrafo Hussey (cámara con dispersión de ISO 
A/mm en Ha). Se tunta, de estrellas australes hasta mag. 
6.5 con tipo6 espectrales comprendidos entre 
ron encontradas variar estrellas con emisión 
figuran en los catálogos publicados. Tamblín 
das algunas estrellas con espectro variable.

hasta 
0 y A0. Pite
en Ha que no 
fueron halla
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LA MEDICION DE LAS LINEAS DE BALMER EN 
ESTRELLAS Be
A. FEINSTEIN

Observatorio Astronómico de La Plata

La medición fotoelectrica de las lineas de hidroge 
no de la serie de Balmer en estrellas Be mueótna que, sus 
valores son menores que los correspondientes a estrellad 
normales de, tipo espectral similar. Se sugiere como expli 
cación la Influencia de, la fuerte velocidad de rotación ~ 
en las lineas de hidrogeno.
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ANALISIS DEL SISTEMA MW PAV
E. LAPASSET 

OAC

Se analizan las curvas de  luz U, B y V del sistema 
W UMa MW Pavonis, hallándose lo& elementos orbitales. El 
modelo de Russell permite obtener soluciones satisfacto- 
rias  de las tres curvas de  luz.
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UN METODO PARA LA DETERMINACION DE PERIODOS 
DE ESTRELLAS VARIABLES

H.G. MARRACO y J.C. MUZZIO 
OALP

Se presenta  un nuevo método para  la determinación de 
periodos de estrellas variables que es mas rapido y efi- 
clente que otros métodos ampliados anteriormente , particu 
larmente cuando se analiza una gran cantidad de observa-~ 
clones.
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BUSQUEDA DE CEFEIDAS DE LARGO PERIODO
EN NORMA

A. L. CABRERA y J.C. MUZZIO 
OALP

Se ha realizado unaa busqueda de variables en una zo 
na de Norma hasta mag. 17 aprox., en un intento por ha-
llar cefeidas de largo periodo mas allá del brazo de Sa- 
gitario.
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DETERMINACION DE ABUNDANCIAS EN ESTRELLAS
DE TIPO K III
Z. LOPEZ GARCIA 

OAFA

Se analizan espectroscopicamente las  abundancias de. 
elementos en las estrellas que acorde a la. fotometria  de. 
banda angosta son consideradas como supermetalicas. EL 
programa ATLAS es uiilizado para el calculo de los mode
los de atmósferas .
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CURVAS DE LUZ DE UZ OCTANTIS 
M.E. CASTORE da SISTERO, R.F. SISTERO y B. CANDELLERO

OAC

Se presentan c urvas de luz preliminares basadas en 
1000 observaciones UBV.

B0L.M®20-24. ASOC.ARG. VE ASTR. 231



BUSQUEDA DE ESTRELLAS RAFAGAS EN EL 
HEMISFERIO SUR

Z. y F. L O P E Z  G A R C I A  

OAFA

U s a n d o  e l  A s t r o g r a f i c o  D o b l e  d e  E l  L e n c i t o  s e  
I n i c i a  u n a  b u s q u e d a  d e  e s t r e l l a s  t i p o  r a f a g a s  e n  z o n a s   
d o n d e y a  s e  h a n  d e t a c t a d o  e s t r e l l a s  j o v e n e s  c o n  l i n e a s   
e n e m i s i ó n .
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A S T R O F I S I C A  S O L A R



ESPECTRO Y ESTRUCTURA DE LAS FULGURACIONES
SOLARES

M.E. HACHADO 
ONFC

Se Investiga la estructura de los modelos teóricos da 
fulguraciones solares que. reproducen las observaciones an 
luz blanca y espectro ultravioleta, conjuntamente con la 
asimetría observada en las linean del espectro visible.
La expansión del material a temperaturas Te >_ 8 500 K par 
ce óer responsable de la asimetría observada. Se estudia 
también los procesos de liberación de energía en las ful
guraciones. La comparación de modelos teóricos y observa- 
clonales en el extremo ultravioleta y X muestra un acuer
do excelente.
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REGIONES ACTIVAS MAC MATH 12136 Y 1 2 1 3 9 , 
ACOPLAMIENTO MAGNETICO DE LARGA ESCALA, RADIOBURST DEL

9 DE DICIEMBRE DE 1972
R. MARA8 INI y A. GONZALEZ THOMÁS 

Observatorio Astronómico de La Plata

Se estudian las regiones MacMath 12136 y 12139 duran
te el periodo del 6 al 17 de. Diciembre de 1972.
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POLARIZACION DE LOS RADIOBURSTS SOLARES CORRESPONDIENTES 
A LA REGION ACTIVA MAC MATH 13225

R. MARABINI
Observatorio Astronómico de La Plata

Se  e s t u d i a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  r a d i o  p o l a r i z a c i ó n  de 
l a  r e g l ó n  a c t i v a  MacMatk 13225 d a t a n t e  e l  p e r i o d o  d e l  S 
a l  23 de  S e p t i e m b r e  de  1 9 74 .  S e  o b t i e n e n  c o n c l u s i o n e s  
s o b r e  e l  m e d i o .
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MORFOLOGIA DE BURSTS EN 400 MHZ Y SUS 
RELACIONES FISICAS

R. MARAB INI  y J .  LADAGA 

Observatorio Astronómico de La Plata

Se a s o c i a  l a  m o r f o l o g i a  d e l  r a d i o b u r s t  e n  4 0 8  M H z  
e v e n t os op t i c o s ,  d e  r a d i o  y  r a y o s  X ,  b u r s t s  h o m o l o g o s .
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ESTUDIO DE LA RADIACION DE HE I EN UNA 
PROTUBERANCIA

H. MOLNAR, H. GROSSI GALLEGOS y J.R. SEIBOLD

ONFC

El objetivo final es el  calculo de poblaciones e In 
tensidades emergentes a diferentes profundidades para 
transiciones ópticamente gruesas en un modelo multi-com- 
ponente de protuberancia quiescente. Se presenta el meto 
do de calculo y se da cuenta del estado actual.
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MARCHA DEL PROYECTO SOBRE V IS IB IL ID A D  SOLAR 

A. L.  PERETTI HOLLEMAERT y R.C.  ESTOL

ONFC

Se in fo r m a  s o b r e  la s  a c t iv id a d e s  c u m p lid a s  c o n  r e la _ 
c i o n  a un pr o y e c t o  obs e r v a c i o n a l  d e  e v a l u a c i o n  d e l  " s e e -  
i n g" di u r n o  e n  t r e s  p u n t o s  d c l  pai s .
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METODO DE CALCULO DE POBLACIONES Y LINEAS DE 
HIDROGENO FUERA DEL EQUILIBRIO TERMODINAMICO LOCAL

J.M. FONTENLA 
ONFC

Se pres enta un p ro grama de calculo  que permite resol
ver las ecuaciones de equilibrio estadístico para las poblâ  
clones de los tres primeros niveles del átomo de Hidrógeno 
y protones. El programa se ka construido para una atmósfera 
de hidrógeno Irradiada por una fuente de radiación externa. 
El método se ha comprobado para densidades entre 10’* y 
1 0 1 0 cm~3 y temperaturas del orden de 10^-104K.
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LA ASOCIACION CAR OBl 

J.C. FORTE
Observatorio Astronómico de La Plata

Se presenta 
en la zona de la 
Eta Carlnae) . Se 
halla ah o ciada a 
Trumpler 14 y 16

la fotometría UBI/ de 10 ehtrellah ubicadah 
reglón H II gigante NGC 3372 (nebulosa de 
encuentra que aproximadamente la mitad he 
Colllnder 121 y he propone que junto con 
conforman una única ah o dación.
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EL CUMULO ABIERTO TRUMPLER 15 
A. FEIWSTEIN y J . C .  FORTE 

O b s e rv a to r io  A stronóm ico  de La P la ta

Se p r e s  e n ta n  r e s u l t a d o s  f o t o e l e c t r i cos d e l  cúmulo 
T ru m p ler  15. A una d i s t a n c i a  de, 15' de. T r u m p le r  1 6 / 1 4  y 
con un módulo de d i s t a n c i a  de 12 m a g n i t u d e s , es un p r o b a 
b l e  miembro d e l  c o m p le jo  de e s t r e l l a s  y m a t e r i a  I n t e r e s t e  
l a r  a l r e d e d o r  de Eta C a r l n a e .
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THE GLOBULAR CLUSTER NGC 5286  
C.R. FOURCADE, J.R. LABORDE y J.C. ARIAS

OAC

ABSTRACT:
NGC 5285 is a very interesting globular cluster of 
the southern hemisphere because of its photometric  and 

spectroscopic charactteristics. The cluster is located 
the direction of the galactic centre rather than in the  
anticentre 11" = 311°, 57; b" - +10*,58) and at a small 
altitude over tha galactic plane. The cluster is seen 
through the Sagitarius Arm of our Galaxy and therefore 
the stellar field studied shows a strong component of Po- 
pulation I. 0

The reddening the cluster i s E(B-V)=0,47 magnitu- 
des  and its  distance is of about 6982 pc while the Popula 
tion 1 stars pro jected Into the field are located at abo~ 
ut 1 6 0 0 pc which  agrees quite well with the Sagittarius 
Arm In the  direction (7” = 377o,57).

The color-magnitude dlagram of NGC 52 86 lmltates the 
diagram of clusters with  very low metallic content formed 
In the Halo of our Galaxy. There ls a marked predominance 
of blue stars in the horizontal branch. These stars are 
located at large projected distances from the cluster cen 
ter. ~

INTRODUCCION:
NGC 5286 tiene las siguientes características: 

Coordenadas Ecuatoriales (1950,0) A.R.= 13ft43m ,0 
D e c l . = -51° 07'
Coordenadas Galácticas 1" = 311°,57 b" = +10°,58 
Valores dados por B.V. Kukarkin (1974):
V = 7,48; B-V = 0,90; U-B = 0,29; V-I = 1,51 
Tipo espectral = F 7,3.
S. Van den Bergh (1967) dá el valor de Q = -0,34. 
Características de la estrella H.D. 119834 (M Cen) que se 
proyecta al lado del cúmulo: V = 4,64; B-V = +0,96;
U-B = +0,73; Tipo espectral K 0 (C. Jaschek y colaborado
res, 1972) .

Por los parámetros citados vemos que este cúmulo es 
muy interesante para ser estudiado; consecuentemente, ob
tuvimos 56 placas fotográficas para dicho fin.
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Para la obtención de magnitudes se realizó un traspa
so fotográfico con NGC 5139 basándonos en una secuencia 
existente en este cúmulo elaborada por O.J. Eggen (R.v.d.
R. Woolley, 1963) .

Casi al finalizar este trabajo G. Alcaino (1974) pu
blicó un estudio similar; de manera que existen 43 estre
llas comunes a ambas fotometrías. Al compararlas se vió 
que los errores nuestros estaban dentro de un margen acep
table. Nuestra fotometría alcanza al brazo horizontal y 
así es posible reconocer las características morfológicas 
del diagrama color-magnitud y extraer las qpnsecuencias 
que de este estudio se derivan, siendo el motivo del pre
sente trabajo.
LOS DATOS FOTOMETRICOS.Para el traspaso fotométrico entre 
NGC 5139 y 5286 se utilizaron 23 placas fotográficas en to 
tal; las mismas y como todas las utilizadas en el presente 
estudio fueron tomadas con el telescopio de la Estación As_ 
trofísica de Bosque Alegre de 154 cm de abertura de la si
guiente manera: para el B = 103a-0 + GG 13 y para el V =
10 3a-D + GG 11.

En la Tabla I se dan los valores obtenidos para la se 
cuencia fotográfica en NGC 5286 compuesta de 31 estrellas 
las cuales están señaladas con letras, mientras que el res 
to de las estrellas estudiadas han sido numeradas y dividí 
das en cuatro cuadrantes; a su vez se estudiaron 4 zonas, 
la primera, de adentro hacia afuera es el círculo 1, que 
abraza al cúmulo propiamente dicho y en este orden siguen 
las coronas 2, 3 y 4 (ver fotografías n° 1, 2 y 3 ) . Todas 
las estrellas estudiadas tienen la magnitud promedio de 7 
placas en cada color, excepto las magnitudes de las estre
llas de la corona 4, que es el resultado de la medición de 
una placa en el B y otra en el V.
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TABLA I
SECUENCIA FOTOGRAFICA EN NGC 5286

E s t r . V
C 12,21
D 12,95
E 13,54
F 13,65
G 13,77
H 14,11
I 14,69
J 14,80

E s t r . V
e 16,28
f 16,54
h 16,53
i 16,13
D 14,15
k 16,63
1 16,35

B-V Estr
0,41 K
0,46 L
0,49 M
0,52 N
0,88 0
1,34 P
0,95 Q
1,13 R
B-V

1,25
0,53
1,48
1,38
1,36
1,15
1,15

V
14,88
15,04
15,73
15,90
16,03
16,34
16,47
16,67

B-V Estr. V B-V
0,79 S :17,20 1,25
1,28 T :17,00 1,171,21 U : 17,26 1,34
0,98 a 16,76 0,35
1,13 b 15,67 0,86
1,08 c 16.59 1,28
0,42
1,35

d 16,25 1,41

Comparación de las magnitudes con G. Alcaino, 1974. 
Afortunadamente existen 43 estrellas comunes con nuestro 
trabajo, lo que permitió comprobar la fotometría obtenién
dose los siguientes valores:

Error en la estima Coeficiente de
V II>en 0,13 mag. r = 0,98
B SB = 0,10 mag. r = 0,99

B-V SB-V = 0,11 r = 0,95

correlación

\En general los errores no son muy grandes y correspon 
den a lo que es dable esperar en un traspaso fotográfico."*

EL DIAGRAMA COLOR-MAGNITUD. En el círculo 1 se estudiaron 
136 estrellas y como el área de cielo de esta zona es reía 
tivamente chico y ciñe al cúmulo propiamente dicho, el por 
centaje de estrellas intrusas es mínimo. En la figura 1 —
(círculo 1) aparece el diagrama del cúmulo mostrando una 
mayor densidad de puntos del lado azul de la laguna de las
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RR Lyrae, clásico de los cúmulos con muy poco contenido me 
tálico.

A este respecto NGC 5286 es muy parecido a los siguien 
tes cúmulos: NGC 5139 (Woolley, R.V.D.R., 1966), NGC 5897 
(Sandage, A.R. and Katem, B. 1968), NGC 6205 (M13) (Arp, H. 
C. and Jonhson, H.L. 1955), NGC 6254 (Arp, H.C. 1955), NGC 
6341 (M92) (Sandage, A. and Walker, 1966). Casi todos es
tos cúmulos son también de muy bajo contenido metálico (cú 
mulos de halo). Esta similitud se hace más fuerte si se mi 
den los parámetros AV y (B-V)0/g y se los compara con los 
obtenidos por A. Sandage y G. Wallerstein, 1960, y A. San
dage y L.L. Smith, 1966, respectivamente. En efecto, para 
NGC 5286 el valor es de AV = 3,04 y el de (B-V)0/g= 0 ,70 
(ver enrojecimiento) lo que confirma el carácter ae cúmulo 
muy pobre en metales, formado en el Halo de la Galaxia.

El valor AV = 3,04 colocaría a NGC 5286 en el tipo de 
Deutsch C y Morgan I (Sandage and Wallerstein, 1960, tabla 
4), y el valor (B-V)0 ĝ = 0,70 lo sitúa también en los mis 
mos tipos (ver Sandage and Smith, 1966, tabla 3).

El enrojecimiento del cúmulo fue calculado por la po
sición del borde azul de la laguna de las RR Lyrae (Sanda
ge, A. 1969). Dicho autor dá para esta línea (B-V)Q=
0,175 ± 0,005 y en nuestro diagrama dicha línea aparece en 
B-V = 0,62, luego el enrojecimiento es E(B-V) = 0,45.

CORONA 2. Se estudiaron 16 estrellas principalmente brillan 
tes, muchas de las cuales son comunes con las de Alcaino, — 
1974; este autor estudió en esta corona 86 estrellas reali
zando un diagrama color-magnitud y por consiguiente, en el 
presente trabajo se obvió la confección del mismo (ver foto 
grafía n° 2). —

CORONA 3. El diagrama color-magnitud de la figura 2 corres
ponde a la Corona 3. Esta corona está bastante alejada del 
núcleo de NGC 5286, no obstante entre 0,4 B-V 0,6 y 16 V 17 
se notan 12 puntos correspondientes a estrellas azules del 
brazo horizontal; esto demuestra que esas estrellas están 
distribuidas a distancias proyectadas considerables respec
to del núcleo del cúmulo. La secuencia principal queda bas
tante bien definida desde B-V = 0,4 hasta B-V = 1,0 y desde 
V = 12,00 hasta V = 16,50.

Dicha componente de población I presente en el campo 
pareciera corresponder a una región del Brazo de Sagitario 
que es atravesado por la visual dirigida al cúmulo. Si se 
superponen la secuencia principal de Johnson, 1955 y la que 
aparece en figura n°2, se encuentra que el enrojeciiriiento 
de la componente de población I es E(B-V)=0,50.
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ENROJECIMIENTO, DISTANCIA y POSICION GEOMETRICA DE NGC 5286. 
Promediando el enrojecimiento del cúmulo con el del Brazo 
de la Galaxia obtenemos un enrojecimiento de E(B-V) = 0,47 
(ver más abajo).

Adoptando para la magnitud absoluta de las RR Lyrae 
Mv = 0,51 (L. Rosino, 1972) y para la magnitud aparente mv 
= 16,14 del promedio de las RR Lyrae estudiadas (ver traba 
jo II) en este cúmulo, se obtiene un módulo aparente mv-Mv 
= 15,63. Como la absorción adoptada es A^ = 1,41 se obtie
ne un módulo real de (mv - Mv )0 = 14,22 que corresponde a 
una distancia de 6982 pe y a una altura, sobre el plano 
galáctico de 1282 pe. El diámetro del cúmulo, definido por 
las estrellas azules del brazo horizontal es de 18 pe.

ENROJECIMIENTO, DISTANCIA y POSICION GEOMETRICA DE LA COM
PONENTE DE POBLACION I.
Adoptando un enrojecimiento de E(B-V) = 0,47 para la compo 
nente de población I, el módulo de distancia aparente obte 
nido mediante un corrimiento del diagrama color-magnitud 
de 0,47 es m v - M v = 12,50. Asumiendo que Av _-> n

E (B-V) ^  ̂fel exceso de color E(B-V) =0,47 corres
ponde a una absorción de A v = 1,41. El módulo de distancia 
verdadero es, por consiguiente, (mv - Mv )0 = 11,09 que co
rresponde a una distancia de 1650 pe. y a una altura sobre 
el plano galáctico de 300 parsecs.

Si se proyecta la posición de NGC 5286 y la componen
te de población I sobre el plano galáctico se encuentra 
que esta última cae exactamente sobre el Brazo Espiral Sa
gitario de nuestra Galaxia (Sarpless, S. 1955).

El acuerdo en la distancia de la componente de Pobla
ción I con el Brazo Espiral de la Galaxia hace pensar en 
que lo que se observa en nuestras placas es efectivamente 
una región externa del Brazo de Sagitario. Más adelante, 
en un área mayor de cielo mucho más alejada del cúmulo (Co 
roña 4) veremos como se sigue manifestando esta fuerte com 
ponente de población I.
ENROJECIMIENTO VERSUS DISTANCIA. H. A r p , 1964 encuentra que 
en la dirección de NGC 6522 (l11 = 1 ° ,  0) la absorción se
incrementa en un valor aproximado de Ag = 1,0 mag/kpc para 
los primeros 2 kiloparsecs.

El mismo autor, en el trabajo recién citado comenta 
que se obtienen resultados análogos en NGC 2158 (Arp and 
Cuffey, 1962) y en NGC 7789 (Arp, 1962). En el presente tra 
bajo se encuentra un fenómeno similar.

En el primer kiloparsec la absorción se incrementa en 
un valor de 1,04 m a g . azules.
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La línea de la luz alcanza una altura Z=300 pe a una 
distancia de 1650 pe. y en ese trayecto se produce toda la 
absorción. Esto está en buen acuerdo con la figura n°l del 
trabajo de A. Blaauw, 1965.
CORONA 4. En esta corona se midieron las magnitudes en una 
sola placa en cada color (B y V ) . Como esta zona es la más 
alejada del núcleo del cúmulo, es de esperar, aparezcan 
muy pocas estrellas pertenecientes al mismo. Efectivamente, 
se nota un neto predominio de la componente de Población I.

Si se hace pasar la Secuencia Principal por los pun
tos representantes de la componente de población I de esta 
Corona, se ve que la misma es la curva de mejor ajuste en
tre esos puntos. También se observa que entre el índice de 
color B-V = 0,3 y B-V = 0,6 y entre V = 17 se distribuyen 
varios puntos situados en el lugar que corresponde a las 
estrellas azules del Brazo Horizontal. Si, realmente, es
tos puntos correspondieran a dichas estrellas se llegaría 
a la conclusión que las mismas están situadas a distancias 
proyectadas de más de 18 pe del centro del cúmulo (r>4',5). 
El número de estrellas de campo más tardías que G enanas 
es la figura n°3 es, el que era de esperar en el volumen 
de espacio investigado (Alien, C.W. 1963).

ESTRELLAS VARIABLES. El estudio preliminar de algunas de 
las estrellas variables de este cúmulo se efectúa en el 
trabajo n°2.
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ESTRELLAS VARIABLES EN NGC 5286
C.R. FOüRCAPE, J.R. LA80RPE, A.A. PüCH, J.R. COLAZO

y J.C. ARLAS

Observatorio Astronómico de Córdoba

RESUMEN:
NGC 5286 es un cúmulo globular pobre en metales y por 

consiguiente rico en estrellas variables RR Lyrae (L. Rosl 
no, 19 7 2). Los autores han descubierto en este cúmulo 13 
estrellas variables, de las cuales, 6 se han estudiado en 
el presente trabajo en forma preliminar ya que las observa 
ciones son escasas.

Para el estudio de dlchas variables se empleó el test 
estadistico:

el cual es particularmente apropiado para encontrar perio
dos a cuatro claras decimales cuando las observaciones son 
pocas pero bien concentradas en el tiempo.

Mediante un programa de computación para la IBM 1130 
se pudo calcular el periodo de 6 estrellas variables, las 
que resultaron ser RR Lyrae de tipo [a, b) y (c).
LAS OBSERVACIONES. Todas las observaciones fueron hechas 
en el foco newtoniano del telescopio reflector de 1,54 m 
de Bosque Alegre, Córdoba, República Argentina.

Las placas fueron 103a-0+GG 13 para el B y 103a-D+
GG 11 para el V. En estas condiciones se tomaron 31 pla
cas para el primer color y 30 para el segundo, respecti
vamente .

La secuencia utilizada fue elaborada mediante un 
traspaso fotométrico (ver trabajo n°l) de NGC 5139 a NGC 
5286.

EL TEST ESTADISTICO. El test estadístico fue extraído de 
un trabajo de J. Lafler and T.D. Kinman, 1965.

El mismo consiste de una expresión del tipo:
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Donde

siendo N el número de observaciones.
, La exPresión (2) es una constante para un número dado 
de observaciones, mientras que 6 varía para cada período 
de prueba elegido. Dichos períodos fueron elegidos en el 
rango 0 ,20 - 0d,80, donde los períodos de las RR Lyrae 
son más frecuentes, (ver H.S. Hogg, 1973, p á g . 6).

Cuando el período de prueba se acerca al período ver
dadero la correlación es más fuerte y e se hace mínimo.

De manera, entonces, que este período de prueba es el 
período verdadero buscado.

En el presente trabajo los cálculos se hicieron con 
una computadora IBM 1130 de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los períodos de 6 estrellas variables en NGC 5286 en
contrados mediante el test estadístico son:
V a r . Período V a r . Período Var. Período
1 0^,6278 3 0d ,4072 12 0d ,34722 0d,7817 7 0d ,5105 13 0d ,2920

Las 6 estrellas estudiadas son del tipo RR Lyrae, co
mo puede apreciarse en la figura 1.

UBICACION DE LAS VARIABLES EN EL DIAGRAMA COLOR-MAGNITUD.
Promediando las magnitudes de las variables en el B y 

V fotográfico es posible ubicarlas en el diagrama color- 
magnitud de NGC 5286 extraído de la fig. 1 (trabajo n°l).

Como era de esperar las mismas caen dentro de la lagu 
na de las RR Lyrae, lo que demuestra la figura 2 del pre
sente trabajo.

Promediando nuevamente a estos puntos en la coordena
da V se obtiene la posición media del brazo horizontal de 
NGC 5286 y por consiguiente su distancia y posición geomé 
t r i c a .
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FOTOMETRIA UBV Y H-BETA DE ESTRELLAS DEBILES DE 
TIPO TEMPRANO EN NORMA

J.C. MUZZ10 y J.C. FORTE 
OALP

Los resultados fotometricos que s e pres 
con datos de velocidades radíales obtenidos 
tores, revelan la existencia de movimientos 
del gas en la zona de la Via Láctea proxima

entan, junto 
pon otros au 
no circulares 
a 1 = 3 2 8 °.
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FOTOMETRIA UBV DE H-BETA DE ESTRELLAS OB DEBILES
EN CRUX Y CENTAURUS

J.C. MUZZI0, A. FEINSTEIN y A.M. ORSATTI

OALP

Varias de las estrellas observadas se hallan a  d i s t a n  
c i a s  d e l  S o l  s u p e r i o r e s  a   4 k p c . La a b s o r c i o n  e s   e l e vada  
e n l a  zona de Cr u x y b a j a  e n l a  de Ce n t a u r u s .
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LUGARES DE NACIMIENTO DE CUMULOS ABIERTOS 
J.C. FORTE y J. C.  MUZZI O

OALP

En bas e a la  t e o r i a de Li n y Shu s e  han determinado  
l o s l u g a r es de nacimiento de cúmulos a b l e r t o s y s e l o s 
compara con e l  es quema de e s t r u c t u r a  es pi r a l  de Li n y
Shu.
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BUSQUEDA DE ESTRELLAS OB DEBILES EN VELA, 
CRUX, CIRCINUS Y NORMA

J. C. MUZZIO Y A.M. ORSATTI 
OALP

Se esta realizando una busqueda de estrellas OB débi 
les en base a placas obtenidas con el nuevo prisma delga
do y la camara Curtís-Schmldt de Cerro Tololo, La magni
tud limite es 2 o 3 mags. mas débil que la de búsquedas
anterio res .
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G A L A X I A S



ESTUDIO INTERFERENCIAL DE NGC 7793
E. AGUERO y G. CARRANZA

OAC

Observaciones interferenciales  han permitido estable 
cer la estructura geometrica y cinemática de NGC 7 79 3 , que 
resulta una galaxia enana de. baja dens idad.
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LA REGION NUCLEAR DE NGC 5236
G. CARRANZA 

OAC

Observa ciones   mono y h e te r o c r o m a t ic a s  h a n  p e r m it id o   
e s t a b l e c e r  l a  estructura  nuc le a r  de NGQ 52 36 .
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LA RELACION GAS-POLVO EN M 31
T . E .  G E R G E L y  y E.  BAJAJA

IAR

Se e s t u d i ó  l a  r e l a c i ó n  g a s - p o l v o  en M37. La r e l a c i ó n  
d e d u c i d a  es s u s t a n c l a l m e n t e  mds b a ja  que. l a  o b t e n i d a  pon 
van den Be^igk (7 9 75) ,  cuyo valon. r e s u l t ó  I d é n t i c o  a l  que  
¿ e  o b s e r v a  en n u e s t r a  G a la x ia  ( Knapp y Ketih. 7 974) .  La n e l a  
a l ó n  g a s - p o l v o  mds b a j a  en M3 7 I n d i c a  p o s i b l e m e n t e  que l a  
¿olimación de  e s t r e l l a s  s e  e n c u e n t r a  en una e ta p a  mds avan
zada que  en n u e s t r a  G a l a x i a .
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LA ESTRUCTURA Ha DE LA NUBE MENOR DE MAGALLANES

G. CARRANZA
OAC

Obs e r v a c i o n e s  i n t e r f e r e n c i a l e s  h a n  p e r m i t i d o   o b t e n e r  
n u e v o s  e  i n t e r e s a n t e s  r a s g o s  g l o b a l e s  d e  e s t e  o b j e t o .
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C O S M O L O G I A



LAS INFERENCIAS COSMOLOGICAS E HISTORICAS  
DEL PROF. MC CREA

C . J .  LAVAGNINO

Observatorio Astronómico de La Plata

El  p r e s t i g i o  d e l  p r o f e s o r  M c C r e a  o b l i g a  a  u n  a n a l i s i s  
b i e n  f u n d a d o  d e  l a s  concLus i o n e s  q u e  h a. podi do e s t r a e r de 
La. hi s t o r i a. c o s moLog i c a , e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  f u t u r a .
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F O T O M E T R I A





EL ECLIPSE DE LUNA DEL 2 4 /2 5  DE MAYO DE 1975  
A. EEINSTEIN, J.C. FORTE y L. CABRERA 
Observatorio Astronómico de La Plata

Resultados de la medi.c i .on f o t o e l e c t r i c a  de una. p e 
queña r e g i ó n  de  l a Luna d u d a n t e  e l  t r a n c u r s o  d e l  e c l i p s e  
t o t a l . Se  mues t r a  l a  v a r i a c i ó n  en V  y B-V. En e l  c e n t r o  
d e l  cono de s ombra s e obtuvo una magnitud V= l m.O y un c o 
lor  B- l/= 2m . 0 .
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RAD I O A S T R O N O M I  A



DETECCION DE LA LINEA h166 EN LA NEBULOSA
DE CARINA

I.F. MIRABEL y S . A.  ACERO 

Instituto Argentino de Radioastronomía

Resumen:
Por  p r i m e r a  v e z  f u e  d e t e c t a d a  u n a  l i n e a  d e  r e c o m b i n a  

c i o n  e n  e l  I n s t i t u t o  A r g e n t i n o  d e   Radioas t r onomi a , se es~- 
t a b l e c e  e l  m ítodo adecuado pana n e a l i zar  l a s obs er vaci on es 
y s u r e d u c c i ón.

Las o b é e n v a c i o n e s f u e r on n e a l iz a d a s  en l a  l i n e a  H166a 
en di r e c c i ón de l a s r a d i o f u e n t e s  t e r m i c a s  Car i n a  1 y TI.
De l a  compar a c i ón con l o s r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s por  Hucht-  
mei e r  y Day (7975) en H90a y H109a s e c o n c l u y e  que en e s 
t a  n e b u l o s a e x i s t e  un c r e c i m i ento  de t i p o  ma s e r  en H166a 
or i g i nado en d e s vi a c i o n e s d e l  E . T . L .

Se  di s c u t e n  l a s p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s  d e  l o s  e s t u d i o s  
d e l  medio i n t e r e s t e l a r  en l a  l i n e a  H166a.

Introducción:

Hasta el presente, por medio de las técnicas radioa£ 
tronómicas se han detectado en el medio interestelar tre¥ 
tipos de líneas espectrales de naturaleza diferente. La 
línea de estructura hiperfina en 21 cm del HI, las líneas 
moleculares originadas en el mayor de los casos en transí 
ciones rotacionales, y las linas de recombinación. Este 
último tipo de líneas espectrales se origina en regiones 
relativamente calientes del espacio interestelar (regio
nes H I I ) , donde una gran fracción de los átomos se encuen 
tran ionizados.

El interés de las observaciones en las líneas de re
combinación de radio radica en el hecho de que proveen in 
formación relacionada con,
a) los procesos físicos microscópicos que tienen lugar en 

la materia interestelar,
b) la evolución de las regiones HII y la determinación de 

sus parámetros internos, y
c) la estructura en gran escala de la galaxia.
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Entre las transiciones de recombinación, las transi
ciones (n+l)+n son las más probables, y por consiguiente 
las mejores estudiadas. La línea Hl66a (v=1424.734 MHz) 
se origina en la transición del átomo de hidrógeno entre 
los niveles definidos por los números cuánticos n=167 y 
166.

Esta línea fue detectada por primera vez en direc
ción al centro galáctico por Riegel y Kilston (1970) , y 
hasta la fecha no ha sido utilizada para estudios de re
giones HII en ningún observatorio del hemisferio sur.

La elección de las radiofuentes Carina I y II como 
objetos sobre los cuales era factible detectar por prime 
ra vez en el I.A.R. esta línea de recombinación radicó en 
dos razones principales. En primer lugar, su diámetro an
gular es mayor que el ancho de potencia mitad del haz de 
la antena de 30 metros del I.A.R. en 1424 MHz ( 30').
En segundo lugar, Huchtmeier y Day (1975) detectaron pre
viamente en dicha región las líneas H90a y H109a con una 
intensidad inusualmente elevada.

2.- Observaciones:
Las observaciones fueron realizadas durante los m e 

ses de octubre y noviembre de 1975 con el radiotelescopio 
de 30 metros del IAR. El receptor está compuesto por un 
"front end" con un amplificador paramétrico limitado por 
un filtro de 10 MHz. La temperatura de ruido del sistema 
es de aproximadamente 250 K. Se usó un banco de 56 cana
les de 10kHz de ancho espaciados cada 20 kHz. Las obser
vaciones se realizaron con el método de intercalación de 
canales, lo que permite obtener para la frecuencia de 
1424.734 MHz una resolución en velocidad de 2 km s”l.
Las velocidades observadas fueron reducidas al S.L.R.

a) Observaciones en el continuo (1424 MHz)

Se realizaron pasajes en un reticulado espaciado en 
0 o .20 alternativamente con a y 6 fijos. Para calibrar es
tas observaciones se usó un* tubo de ruido de 70K. En 1424 
MHz las radiofuentes Carina I y II no pudieron ser resuel 
tas. De estas observaciones resulta que la temperatura de 
brillo del continuo sobre Carina I y II es de 69 K, lo 
que equivale a 1000 uf. Previamente, Beard y Kerr (1966) 
obtuvieron para 1410 MHz, 860 u f .
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Se observó en la dirección de los dos puntos coinci- 
aentes con las radiofuentes Carina I y II, según las ob
servaciones en 3.4 cm de Huchtmeier y Day (1975). Cada 
punto fue observado 27 minutos, 9 veces en fechas diferen 
tes, para diferentes frecuencias del oscilador local, re” 
sultando un tiempo de observación total sobre cada una de 
las dos radiofuentes de 4 horas. Debido a que el receptor 
trabaja con el sistema Dicke, el tiempo de integración to 
tal real sobre cada radiofuente es la mitad. ~

En cada fecha se tomó una calibración con un tubo de 
ruido de 70 K y un "perfil sin Hidrógeno" (P.S.H.) obser
vados con el mismo tiempo de integración que los puntos 
del programa. Las coordenadas del punto sobre el cual se 
tomó la calibración y el P.S.H. son a1950.o = 160°.39, 
(51950.0 = “57°. 36, distanciado aproximadamente dos grados 
de Carina I  y I I ,  y fuera de la región donde existe emi
sión del continuo en la nebulosa según las observaciones 
en 3.4 cm de Huchtmeier y Day (1975).

La reducción de los perfiles fue realizado restando 
a cada perfil tomado sobre la fuente, el P.S.H. observado 
en iguales condiciones de balance del receptor. Debe te
nerse en cuenta que los perfiles observados sobre la fuen 
te tienen una contribución adicional de 69 K en antena 
respecto al P.S.H. Este hecho puede introducir un error 
sistemático en el trazado de la línea de base de los per
files resultantes, originado en el método de obtención y 
procesamiento de los datos. Con la finalidad de estudiar 
el modo como diferentes contribuciones del continuo po
drían afectar la forma de la línea de base en el espectro 
de H166a , se observó en cada fecha un perfil de control 
en la posición correspondiente al P.S.H. Este perfil de 
control se obtuvo introduciendo el tubo de ruido de 70 K 
y balanceando el receptor de tal modo de obtener un per
fil fuera de la fuente observado en las mismas condicio
nes que los obtenidos dentro de ella. Luego fue procesa
do del mismo modo que los perfiles observados sobre la 
fuente. En la figura 1 se muestra este perfil. La forma 
recta de la línea de base, y el hecho de que no aparez
ca ninguna deflección sistemática, nos permite demostrar 
que nuestro método de observación y reducción de perfi
les no introduce ningún error sistemático significativo 
en la definición de la línea de base.

b) Observaciones en la línea H166a
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3.- Resultados

1C figura 2 se presentan los perfiles de la línea
66a en Carina I y II. Se ha estimado que el ruido medio

por canal es de 0.1 K y que la temperatura mínima detecta ble es de 0.3 k. -
Como puede observarse, los perfiles en H166a en Cari 

na presentan una estructura simple con un pico único. Por 
el contrario, Huchtmeier y Day (1975) encontraron que los 
Pe r f ü e ® en H90a y H109a presentan una estructura doble 
que atribuyeron a la existencia de movimientos de expan
sión en la nebulosa. Las observaciones en las moléculas 
OH (1667 M H z ) y H^CO (4830 M H z ) (Dickel y Wall, 1974), 
así como observaciones de alta resolución angular en Ha 
y N II (Deharveng y Mancherat, 1975), confirman la 
existencia de una expansión mayor de 25 km s” l. A pesar 
de que nuestras observaciones fueron realizadas con una 
resolución en velocidad de 2 km s“^, esta expansión no 
ha podido ser detectada en H166a debido a su baja reso
lución angular (30'). En la tabla I se dan para Carina 
I y II, sus coordenadas, la velocidad del centro de ma
sas V/cm, el ancho de potencia mitad Av, la temperatura 
integrada TL de la línea H166a, la temperatura del con
tinuo Te, y la temperatura electrónica.

La temperatura electrónica es el parámetro básico 
que define el estado físico de una región HII. Los valo 
res de este parámetro dados en la tabla I fueron infer_i 
dos a partir de la suposición de que la población de 
los niveles en los átomos de hidrógeno que emiten las 
líneas de recombinación se encuentran en equilibrio ter 
modinámico con la distribución térmica de los electro
nes libres responsables de la emisión en el continuo.
En tal caso para un plasma ópticamente delgado de acuer 
do a Mattewson y otros (1973)

¿v l  TL = 2.330 x 104 vL 2'1 , 15

kHz Te a(n,Te) GHz 1 + N(He+)/N(H+)

( 1 )

donde a(n,Te) es un factor próximo a la unidad calcula 
do por Mezger y Henderson (1967), nL es la frecuencia 
de reposo de la línea y N(He+)/N(H+) es la relación en
tre el número de átomos ionizados de helio respecto al 
hidrógeno, formada como 0.1 de acuerdo a Huchtmeier y 
Day (1975).

Los valores obtenidos para Te sobre la base de 
nuestras observaciones son menores en aproximadamente
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°'6? resPecto a los obtenidos por Huchtmeier y Day (1975) sobre la base de las líneas H109a y H60a.
La medida de emisión puede ser derivada según Matthews 

y otros (1973) de la ecuación

E - ne 2 di - 25.5 T (1.4 CH2) T 0,35 (2)

Ia temperatura electrónica real en Carina tiene un va- 
típico de 7000 K, se obtiene E = 39000 cm~^ pe. Supo

niendo de acuerdo a Feintein y otros (1973) que la nebulo
sa se encuentra a una distancia de 2600 pe, su diámetro es 
de 44 pe. Esto dá lugar a una densidad electrónica media <ne > = 30 cm“ 3.

Según la teoría de las desviaciones del E.T.L., en un 
plasma de baja densidad electrónica los efectos de estas 
desviaciones pueden llegar a ser notables en las líneas de 
recombinación centimétrica. En un trabajo posterior se es
tudiará el posible crecimiento de tipo maser de H166a, co
mo causa principal de la subestimación de la temperatura 
electrónica.

4.- Conclusión.

Por primera vez se observó exitosamente en el Institu 
to Argentino de Radioastronomía una línea de recombinacióñ. 
Se concluye que la sustracción de un P.S.H. tomado con una 
fuente de ruido equivalente al continuo de la radiofuente, 
es el método más objetivo para definir la línea de base en 
H166a sin introducir errores sistemáticos significativos.

Hasta la fecha, la línea H166a no ha sido utilizada 
para estudios del hidrógeno ionizado, en el medio interes
telar, en ningún observatorio del hemisferio sur. De este 
trabajo se concluye la posibilidad de realizar un releva- 
miento general en esta línea, de las radiofuentes témicas 
más intensas y extensas (de baja densidad) al sur de 5 
5 = -10°. Este relevamiento será complementario del real_i 
zado en Australia en 8.9 GHz. La comparación de los resul 
tados permitirá hacer un estudio del modo en que las posi_ 
bles desviaciones del E.T.L., así como los diferentes an
chos de potencia mitad del haz de antena, inciden en la 
determinación radioastronómica de la temperatura electró
nica .

Por otra parte, con el receptor disponible actúalmen 
te en el IAR debe descartarse la posibilidad de hacer es
tudios en H166a del gas ionizado difuso del estrato galác 
tico, ya que las temperaturas pico típicas originadas en 
esas regiones, son menores que 0.1 K. Para este tipo de 
estudios se requieren equipos muy sensibles y estables.
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Lectura de las figuras
Figura 1: 

Figura 2:

Perfil en H166a observado fuera de la fuente. 
6 = 1  hora, (ver texto).

Perfiles en H166a de Carina I  y I I .
6 = 2  horas.
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TABLA I
PARAMETROS DE LA NEBULOSA DE CARINA 

EN LA LINEA Hl66a

FUENTE 1950.0 1950.0 V cm AV a s l Tc Te

(o) (o) (km s 5 (km s 5 (K.KHz) (K) (K

CARINA I 160.40 -59.32 16.7-1 44-1 195 69 4600

CARINA II 160.59 -59.35 -16.6-1 42-1 233 69 4000
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BUSQUEDA DE H NEUTRO EN LOS CUMULOS GALACTICOS
NGC 5460, CR 394 Y RU 106
W . G . L .  P O P P E L  y M.D. V O T A  

IAR

E n  l a  l i n e a  d e 21 c m se o b s e r v o   e n  l a s d i r e c c i o n e s  
d e  l o s  c u m u l o s   m e n c i o n a d o s y e n p u n t o s v e c i n o s , S e a n a 
l i z a n  l a s ob s e r v a c i o n e s  a  l o s  e f e c t o s  d e d e t z n m i n a r  l a  
p r e s e n c i a  d e h i d r ó g e n o  a s o c i a d o  c o n  l o s c u m u l o s .
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BUSQUEDA DE H NEUTRO EN NUBES OSCURAS

M.B. GORDON y W.G.L. POPPEL 
IAR

Seis nubes oscuras del  Catálogo de Lynds fueron es- 
tudiadas en la lineade 21 cm con el objeto de establecer 
si hay H atómico presente en ellas.
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ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS EXTERIORES DE LA 
GALAXIA EN LA ZONA 310°<1<33 °, 7°<b<3°

S. B LACHER, G. DUBNER y S .  GARZ0LI

IAR

En e s t a  r e g i ó n ,  e s t u d i a d a  p o r  medio  de, l a  l i n e a  en 
e m i s i ó n  de 21 cm, s e  e n c o n t r a r o n  5 e s t r u c t u r a s  b i e n  d i 
f e r e n c i a d a s  en v e l o c i d a d e s . S e  c o m p a r a r o n  l a s  o b s e r v a c i o _  
nes  con o t r o s  r e l e v a m i e n t o s  en e l  h e m i s f e r i o  S u r , h a l l á n  
d a s e  c o n t i n u i d a d  en a l g u n a s  e s t r u c t u r a s . Se  i n v e s t i g ó  l a  
e x i s t e n c i a  de  p o s i b l e s  a n a l o g í a s  con e l  h e m i s f e r i o  N o r t e ,  
e n c o n t r á n d o s e  s i m e t r í a s  r e s p e c t o  d e l  p l a n o  g a l á c t i c o . Se 
comprobó  l a  i n c l i n a c i ó n  d e l  p l a n o  g a l á c t i c o  h a c i a  l a t i t u  
d es  n e g a t i v a s  en l a  z on a  r e l e v a d a .
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INFLUENCIA DE LA TURBULENCIA DEL GAS Y GEOMETRICA 
EN LA CURVA DE ROTACION BASICA PARA LA LINEA

DE 21 CM

M.E. ZALES da CAP0N1 y S. 8LACHEP

IAR

Sa ha estudiado el afecto de le turbulencla del gas y 
da la resoluclón en velocidades da la antena en la posi
ción y dispersión del pico de acumulación qua se observa
en los perfiles de la linea de 21 cm madiante la simula
ción numerica de perfiles teóricos para b = 0° y un amplio 
rango de longitudes . Se encuentra que la turbulancia pueda 
jugar an ciertoscasos un papel predominante en la posi
ción en velocidades del pico de acumulación. Esta estudio 
comprende además un análisis parametrico da la variación 
de la curva de notación básica y la posición dal pico de 
acumulación con la turbulencia dal gas. Una comparación 
con perfiles observados permite obtener un orden de magni 
tud de las perturbaciones en velocidad debido a la presen 
cía da antisimetrias en el potencial (brazos espírales).
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BUSQUEDA DE HIDROGENO NEUTRO EN CUMULOS
GALACTICOS
E.M. ARNAL 

IAR

Se han realizado observaciones en la linea de21 cm 
de una muestra de cúmulos galácticos con latltudes >_ 15° 
A estos objetos se han agregado otros cúmulos que en su 
mayoría poseen datos de velocidad radial, de tal modo 
que la posible asociación de hidrógeno neutro a los mis
mos se puede ver facilitada.
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ESTUDIO DEL H INTERESTELAR A BAJAS LATITUDES EN 
LA ZONA - 1 2 ° <_1<_12°

M. L FRANCO y W.G.L. POPPEL 
IAR

Diversas estructuras de baja velocidad han sido 
detectadas en la linea de  2 1 cm, destacandose un extenso 
complejo de. material interestelar, relativamente local,
de velocidad radial positiva. El objeto está presente en 
toda la zona estudiada, siendo su velocidad anómala para 
1 < 0 o ,
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ESTUDIO DE UNA EXTENSA NUBE DE H NEUTRO EN LA 
ZONA DE SCORPIUS - OPHIUCUS
C.A. OLANO y W.G.L. POPPEL 

IAR

Se estudia una nube, des cubierta pon. Sancisi y van 
Woerden en la linea de 21 cm. El trabajo comprende nue 
vas o bs envaclones tendientes a delimitar, la extensión 
de la nube y un análisis de los perfiles para determi
nar. su densidad y caracteristicas cinemáticas.
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I N S T R U M E N T A C I O N





SISTEMA DE PLATAFORMA ORI ENTABLE PARA USO CON 
DETECTORES DIRECCIONALES TRANSPORTADOS 

EN GLOBOS ESTRATOSFERICOS

C.E. ALARCON y M.E. PUPARELI 
IAFE
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TABLAS PARA VINCULAR RELOJES DE TIEMPO SOLAR Y SIDERAL
T. PANETH S.J.

ONFC

ABSTRACT

The enclosed Tables are for coupling a sideraal time, 
clock to a solar time clock  viceversa, whether they  
are used for indicating the time or for guiding a telesco_ 
pe with equatorial  mounting.

All pos i b l e relations are given, as the ideal rela- 
tion can only be. approximated. The. tabulated errors are gi 
ven in decreasing order, beginning with approximately 
1x1 0~° and finishing with apprximately  1x10~9 with regard 
to the relation at tke beginning of 1976,

A set of gears is an assembly of cogged wheels; one 
wheel drives another, on the axis of this wheeel there is a  
third wheeel that drives a fourth one, and so on. The total 
relation is the  prodact of the number of teeth of driving 
wheels, divided the prodact of driven ones. The Tables 
show the contained prime factors in the new relation, in 
order no to exceed the available divisor [47, 97 on 127).

It will probably be neces a r y to multlply numerator 
and denominator by another factor in order to reach a rea 
sonable number oi teeeth.

The Tables for frequency conversión assume that It 
le only pos i ble to multlply by 2, 3 on 5 [rarely by 7) 
and then come down by counting Prime factors of counters 
are given in order to alternate multiplicating and coun- 
tlng steps.

The Tables give all posible relations and their 
errors.

En los observatorios astronómicos habitualmente se 
usan dos relojes, uno de hora solar y otro de hora side
ral. El problema se plantea tanto en los relojes destina 
dos a indicar la hora como los que se utilizan para el 
seguimiento horario de telescopios con montura ecuatorial 
como para registros, etc. Para realizar esto en cada caso 
con uno solo, o con un solo reloj para todo el observato
rio generando una frecuencia patrón para arrastrar todo 
lo demás, hay que aproximar la relación día sideral/día 
solar, ya sea mecánicamente mediante engranajes, ya sea
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electrónicamente, convirtiendo una frecuencia dada en ci- 
c os por segundo solar en otra dada en ciclos por segundo 
si eral o viceversa. Las Tablas contienen todas las rela
ciones construíbles con errores decrecientes desde lxlO”6 
hasta 1x10 aproximadamente respecto la ideal. Esta reía 

e s ' se<?ün Astrophysical Quantities (Alien,
1964) de 0,9972696634 + 1,9 x 10"8 (T en siglos julianos 
de 36525 días desde las 12 hs UT del I o de enero de 1900). 
Aquí se consideró el valor resultante para comienzos de 
1976, que es de 0,99726967784.

Se entiende por tren de engranajes un conjunto de rué 
das dentadas donde la rueda impulsa a otra,sobre el eje de 
esta segunda hay una tercera la cual a la vez impulsa a 
una cuarta, y así sucesivamente. El cociente de los núme
ros de soluciones por unidad de tiempo de la entrada divi
dido la salida es igual al producto de los números de dien 
tes de ruedas impulsadas dividido el de las motrices. Nume 
rador y denominador de esta relación necesariamente son en 
teros. Además, para que un taller pueda tallar una rueda 
es necesario que el número de dientes de ésta no contenga 
factores primos mayores que el máximo contenido en los di
visores disponibles. Suele ser 47, 97 ó 127. La Tabla que 
prevée 127 sirve también para 97, ya que sólo dos de las 
relaciones suponen primos mayores y en consecuencia quedan 
descartados y resulta que la máquina tampoco encuentra o- 
tros en su lugar al limitar a 97 el mayor primo admisible. 
Al utilizar las Tablas puede ocurrir que numerados y deno
minador haya que multiplicarlos por algún factor más (el 
mismo para ambos) para que al agrupar queden números de 
dientes razonables y el mismo número de ruedas, tanto mo
trices como implusadas. El otro grupo de Tablas sirve para 
conversión de frecuencia. Solamente es posible multiplicar 
frecuencia por 2, 3 6 5  (o con dificultad 7) en una etapa. 
En cambio, es posible dividir contando por cualquier ente
ro. Se dan también los factores primos de los contadores, 
para poder alternar etapas de multiplicación y división y 
así evitar frecuencias extremas, difíciles de manejar en 
partes del circuito.

Las Tablas utilizan la convención del Fortran: * sig
nifica que sigue un nuevo factor primo y ** significa que 
sigue el exponente correspondiente.
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METODOS FOTOMETRICOS
C. Pe FRAA/CESCHJNÍ y R.J. TERLEV1CH

IAFE

Se analizan brevemente las ventajas y desventajas  de 
los siguientes metodos de medicion: corriente continua, 
recuento de fotones y shot noise. Se toma como parametro 
de comparacion ña relacion señal-ruido. Se analizan 
limitac ones de este parametro  en relación con flujos 
fuertes y debiles.
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SISTEMA LOGICO DEL FOTOMETRO DE ALTA RESOLUCION
TEMPORAL

I. CZUDNOWSKI, A.M. GODEL y J.C. BARBERIS
IAFE

Descripcion del sistema de ordenamiento de la infor 
mación para su posterior procesamiento en una computado - 
ra digital.
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EL FOTOMETRO DIGITAL MULTICANAL DE ALTA 
RESOLUCION TEMPORAL DEL IAFE

R . J .  TERLEVICH, C. de FRANCESCHI N I , I .  CZUDNOWSKÍ,
J . C .  BARBERI S , A . M. GODEL,  C . A .  FALCON y H. RUSSO

IAFE

Se detalla el estado actual del proyecto y se infor. 
ma sobre el plazo estimado para su operatividad, asi como 
las primeras lineas observacionales.
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RASGOS ESTRUCTURALES PARA UN PLAN MODERNO 
DE ESTUDIOS ASTRONOMICOS

C.J. LAVAGNINO
Observatorio Astronómico de La Plata

Las regularidades del desarrollo astronómico mundial 
que el autor ha comunicado previamente [1965, 1966, 1967, 
1969) se demuestra que son necesarias para la organización 
de un plan de estudios astronómicos que responda a las ne
cesidades de nuestro país en el estado actual de la astro
nomía.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION ASTRONOMICA 
EN EL RIO DE LA PLATA

C.J. LAVAGNÍNO

Observatorio Astronómico de La Plata

Se c o m u n i c a  e l  e s t a d o  d e l  p r o g r a m a  d e  e v a l u a c i o n   
h i s t o r i c a   c u y a  m e t o d o l o g í a  f u e  p r e s e n t a d a  en l a  9a. r e u 
n i ó n  (1 9 6 3). Laf u n c i ó n  d e  l a  A s t r o n o m i a  e n  e l  R i o  d e  La 
P l a t a  e s d e s c r i p t a   m e d i a n t e  d i s t i n t o s  e p i s o d i o s  d e s d e  l a s  
p r i m e r a s  n o t i c i a s h a s t a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  O b s e r v a t o r i o  
d e  La P l a t a  y d e su e s c u e l a .
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DEFORMACION DE LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES 
POR PRESION DE RADIACION EN UN SISTEMA BINARIO

J. ZOREC y V. NIEMELA 
IAFE
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NOTA PARA EL EDITOR:
Hay algunas diferencias en los símbolos utilizados 

para las diferentes tablas: En las tablas I y II está 
definido NPMAX mientras que en todas las demás están de 
finidos NPMAXA y NPMAXB. Además la definición del Error 
es distinta en las tablas III y IV de todas las demás.
El título hasta la condición de primos inclusive, corres 
ponde a cada tabla (en las tablas VII y VIII no figura 
"Factores hasta 5 por no tener sentido).
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PROGRAMA PARA EL ASTROLABIO OPL 01 EN LA 
FUTURA ESTACION DE RIO GRANDE

C. MONDINALLI y R. PERDOMO 
Observatorio Astronómico de La Plata

Se informa sobre la confección del prognama de. obser- 
vación (grupos de estrellas fundamentales) para la Esta
ción de. Rio Grande. Se hacen consideraciones sobre los cri 
terios tenidos en cuenta para su elaboración y su vincula
ción con otros pnogramas de astrolabio actualmente en ob- 
servación.

B O L.N °20-24 .  AS0C.ARG. VI: ASTR. 319



DESVIO PROMEDIO Dad DEL CATALOGO FK4 

R.A. CARESTIA y M. GALLEGO 
Observatorio "Félix Aguilar" - San Juan

Se concluye. que. el  llamado "error sistematico Dad" en 
el caso del catalogo FK4 solo tiene el carecater de "desvio  
promedio", pues los errores individuales Da muestran una 
gran dispersion y por ende muy baja sistematizacion.
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RESULTADOS PROVISORIOS DE LAS CORRECCIONES 
Da y Dd DE 100 ESTRELLAS DEL PROGRAMA DE CATALOGO 

OBSERVADAS CON ASTROLABIO DEL O . A . F . A .

W. MANRIQUE, A. SERAFINO y E. ACTIS 
Observatorio "Félix Aguilar" - San Juan

Se presentan resultados provisorios en la determina
ción de correcciones Da y Dd de 100 estrellas del FK4 y 
FK4 Suplementario, observadas con as tro lab io en los años 
1975/6 por medio de los grupos Especiales de Catálogo. Se 
comparan los resultados con los obtenidos en Sgo. de Chi
le con Instrumento similar.
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REFORMAS EFECTUADAS AL ASTROLABIO OPL 01 CON 
VISTAS A SU UTILIZACION EN LA ESTACION DE RIO GRANDE

R. PLATZECK, R. PI NCI ROLI , C. MONDINALLI y R. PERDOMO 

Observatorio Astronómico de La Plata

Se I nforma sobre  la s  reformas e fectuadas a l  s i s tema 
de f i j a c i ó n  de l  prisma p r in c ipa l  y de l  espe jo  p lano , como 
a s i  también a l  ocular  de Gauss. Se da cuenta además , de l  
reemplazo de l  d i s p o s i t i v o  que s e l e c c i o n a  los  v e in t icuatro  
contactos por una plaqueta  d i s t r ib u id o ra .
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M E C A N  I C A  C E L E S T E





EVOLUCION DINAMICA EN UN SISTEMA DE TRES CUERPOS
CON MASAS FINITAS

Fr ancis  co LOPEZ GARCIA 

Observatorio "Félix Aguilar" - San Juan

Se estudia  numericamente e l  compor tami ento dinámico 
de  t r e s  cuer pos con mas as f i ni t a s . El s i s tema s e cons i der a 
compuesto por e l  movimiento de la  b inaria  m1 y m2 y el  Mo
vimiento de l a  t e r cer a mas a m3 r e s pecto a l  centr o de mas a 
de m1 y m2 •
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M E T O D O S  N U M E R I C O S



PRUEBAS DEL TEST ESTADISTICO DE WARNER V
ROBINSON

C. R.  FOURCADE, A. A.  PUCH, J .  COLAZO J . R.  LABORDE 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Con l im i ta d o s medios de computación, s e r e a l i z a r on 
d i v e r sa s  pruebas en e l  t e s t  de WARNER y ROBINSON par a com 
pr obar. s u bondad y s ens ib i l i d a d .
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PROGRAMA ATLAS PARA EL CALCULO DE MODELOS 
DE ATMOSFERAS ESTELARES

Z u l e m a  L O P E Z G A R C I A

Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" y
CONICET

Se ha modificado el pr ograma Atlas par a el calculo d e 
modelos de atmosferas con miras a su utilización en la com 
putador a IBM- 3 6 0 d e la  U.N. d e San Juan . Se encontraron nú 
merosas dlflcultades debidas a que este  programa se ha con 
fe ccionado para su  us o e n computadoras mas poderos as . Se 
presentan l o s resultados obtenidos has ta e l  momento.
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A S T R O F I S I C A  E S T E L A R





INVESTIGACION ESPECTROSCOPICA DE LA ESTRELLA RY SGR 
L.A. Milone y M. Villada de Arnedo 
Observatorio Astronómico de Córdoba

Se estudian espectrogramas con una dispersión de 41 
A/mm de la estrella RV Sgr., obtenidos a lo largo de va
rios años mientras esta variable se ha mantenido en su 
brillo máximo. Prácticamente no se encuentran modificacio_ 
nes en la apariencia de los espectros. Las características 
espectrales se interpretan como anomalías en las abundan
cias, o como debidas a la presión electrónica muy baja que 
existe en la atmósfera de la estrella; la clasificación 
que le corresponde es 60 1a pec. Los perfiles de las li
neas H y K se analizan en función del numero de átomos de 
Ca "sobre la fotósfera" que las producen, encontrándose 
un buen acuerdo en la abundancia del Ca de RV Sgr con res_ 
pecio a delta C Ma, estrella F8 1a normal.

BCL.Kc 2C -24 .  ASOC.ARG. VE ASTR. 333



MODELO DE HOT-SPOT EN ESTRELLAS W UMA
E. LAPASSET y R. F , SJSTERO 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se desarrolló un modelo simple de una zona caliente 
plana sobre una de las componentes de sistemas binarios ce 
rrados. Las asimetrías de los eclipses, las diferencias de 
flujos en los máximos de la curva de luz y los correspon
dientes efectos de color se interpretan cuantitativamente 
en términos del modelo. La aplicación al sistema TY Mensae 
(W UMa tipo A) permitió localizar una zona caliente en el 
hemisferio precedente de la componente mayor ubicada en la 
superficie crítica de contacto próxima al punto lagrangea- 
no interior. Las dimensiones de la mancha indican una su
perficie relativa del orden del 5% y un exceso de tempera
tura de 800°K respecto de la componente de mayor tamaño.
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LA ESTRELLA CENTRAL DE NGC 1360; UNA BINARIA 
ESPECTROSCOPICAEN UNA NEBULOSA PLANETARIA

R.H. MENDEZ y V.S. NIEMELA 
IAFE

Se ha encontrado que CPV-260389, una subenanan de al
ta temperatura superficial en el centro de la nebulosa pía 
netarla NGC 1360, es una binarla espectroscóplca con un p 
rlodo del orden de ocho días. La componente primarla, que 
es la única visible, parece ser menos masiva que su compa
ñera, siendo la masa total del sistema presumiblemente me
nor que una masa solar.
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BUSQUEDA DE ESTRELLAS RAFAGAS EN EL 
HEMISFERIO SUR

Z. LOPEZ GARCÍA, F. LOPEZ GARCÍA y G. SANCHEZ 

Observatorio "Félix Aquilar" y CONICET

Utilizando e l  Astrógrafo Doble, de, la. Estación  
Leoncl to" de l  Obs erv at o r i o  Astronómico de. San Juan, se, h a 
in ic iado una búsqueda de. e s t r e l l a s  ráfagas en c i e r t a s  zo
nas de l  hemisfer io  aus t ra l ,  en las  cuales s e  ha detectado  
ya l a  pres encía de e s t r e l l a s  jóvenes t ipo  T Tauri  con l i 
neas en emisión.
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A S T R O F I S I C A SOLAR



VERIFICACION DE POSICION DEL EJE DE ROTACION DE LA FOTOSFERA SOLAR BASADA EN LA ESTADISTICA DE
MANCHAS

Tomas PANETH S. J.

Observatorio Nacional de Física Cdsmica de San Miguel

El presente trabajo se comenzó hace ya algunos años, 
pero por dificultades de orden práctico no pudo adelantar
se hasta el presente. La mayor parte del material estadís
tico (1955 y hasta el presente) está perforado en cinta de 
papel y recién ahora se están solucionando las dificulta
des para su procesamiento. En cambio, los 7 años anterio
res a este período están en tarjetas y por allí se comen
zó a procesar, comenzando por 1954.

Lo primero que se observó fue, como era previsible, 
una fuerte dispersión estadística, es decir una disper
sión cuadrática media respecto a Carrington de los datos 
de 3 o , mientras que el error hallado del eje es de déci
mas de grado. A primera vista ésto hace dudar del resulta 
do, pero, descartando manchas que han tenido fuertes moví 
mientos respecto las coordenadas de Carrington, el resul
tado permanece sensiblemente constante mientras la disper 
sión disminuye.
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k b b t n a c t :
1 0 0  y e a r s  a f t e r  R . C .  C a r r i n g t o n ' s  d e t e r m i n a t i o n   

( 1 8 6 3 ) ' f up t o  date.  s t a t i s t i c s a r e  e m p l o y e d for the veri-  
f i c a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f the.  s o l a r  p h o t o b p h e r e  r o t a t i o n  
a x i s . The f o u r  y e a r s  a l r e a d y  p r o c e s s ed s how a x i s angle ,  
e r r o r s  o f t e n t h s o f d e g r e e .

T h i s  m e t h o d  c o n s i s t s o f c a l c u l a t i n g  Fo u r i e r  s e r i e s  or- 
d e r. 1 t e r m s and t h e  g i v e  them an a d e q u a t e  s hape  for . t h e  ~  
p r o p o s ed e n d , u n d e r. t h e  as s u m pt i o n  t h a t ,  i f t h e r e  i s an 
e r r o r ,  t h e  a n g l e  b e t w e e n  t h e  s p o t s p a t h  i n  one d a t e  and Ca 
r r i n g t o n ' s p a r a l e l l  i n  a w h o l e  t u r n  abound t h e  S u n ,  s h o u l d  
s t a t i s t i c a l l y  be a s i n u s o i d  w i t h  a maximum e l o n g a t i o n  t h a t  
i s e q u a l  t o  t h e  e r r o r ., and an o r i g i n  ( or. p ha s e) e q u a l  to  
t h e  t e n t h  o f t h e  p l a n e  c o n t a i n i n g  t h e  e r r o r  a n g l e  o v e r, t h e  
e c l i p t i c .



Para poder hallar el error del eje se partió del su
puesto que si hay error, las manchas estadísticamente al 
dar la vuelta alrededor del Sol deben describir una sinu
soide respecto los paralelos de Carrington. En consecuen
cia, cada mancha observada dos días consecutivos de obser
vación, entra en la estadística. Se halla su diferencia de 
latitud heliográfica y su diferencia de distancia del meri^ 
diano central. Se divide la primera por la segunda y se ha 
lia el arco tangente. A este ángulo en adelante llamaré án 
guio de deriva de la mancha. Proyectando sobre la eclípti
ca dicha mancha se halla su longitud media. Esto se hace 
sabiendo que la proyección del meridiano central del Sol 
sobre la eclíptica es la misma posición de la Tierra (o 
sea la del Sol que está tabulada en los Ephemerides, más o 
menos 180°). Sumando a ésto algebraicamente la distancia 
del meridiano central, se obtiene la longitud media de la 
mancha. A esta se hace corresponder su respectiva deriva. 
Ordenadas las derivas según su longitud respectiva, se de
bería observar en ésta una sinusoide correspondiente al 
error del eje. De un lado del Sol las manchas deben tener 
deriva hacia el Norte, del lado opuesto hacia el Sur y en 
dos zonas intermedias no deberían tener deriva.

La forma matemática de hacer análisis armónico es a- 
plicando transformación de Fourier. En este caso el perío
do está definido, puesto que es una vuelta, por lo tanto 
es serie de Fourier y no integral. Justamente los términos 
de primer orden son los que describen la oscilación funda
mental, que es la que nos interesa. La serie de Fourier 
suele escribirse de distintas maneras. La más conocida, y 
para la cual suele estar la fórmula de los coeficientes en 
los manuales es

donde

y

En este caso conviene más esta otra forma:
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donde

La razón es que en este caso Ci_ es directamente el 
error del eje, puesto que es la máxima elongación de la 
sinusoide y es la longitud del plano que contiene el 
ángulo del error ya que a 90° de dicha longitud la deri
va hacia el Norte sería máxima.

Para calcular las integrales, dado que los datos son 
discretos, debemos sustituirlos por sumatorias. La f(a) 
es el ángulo de deriva observado, a la longitud media de 
la mancha correspondiente, el da se convierte en Aa y va 
desde la mitad de la distancia de la mancha anterior has 
ta la mitad de la distancia de la siguiente, tal que ”

Esto introduce un factor de ponderación de las man
chas. Si de un lado del Sol hay muchas, cada una pesa po
co y viceversa. El hecho es que afectando de este factor 
de ponderación el error cuadrático medio, éste en cada 
uno de los cuatro años analizados se redujo en un 30%. Co 
mo luego Fourier opera así, es así también como debe cal
cularse la desviación Standard.

Si bien cada término de Fourier es independiente 
(son todos ortogonales) y se calcula separadamente, cuesta 
muy poco hacer calcular al programa también algunos otros. 
Lo que no resulta tan obvio es la interpretación, salvo de 
la componente continua, que puede deberse a la asimetría 
del diagrama de mariposa sumado a la deriva de las manchas 
hacia el Ecuador. De hecho se calculan solamente por el 
principio de no tirar información.

Bibliografía
Carrington, R . C . : Observations of the Spots on the Sun,

De esta manpra t ^

London, 1863.
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MECANISMO PULSANTE PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA 
EN FLARES SOLARES Y SU APLICACION EN OTROS PLASMAS

ATMOSFERICOS

P i e r r e  kaufmann

CRAAM
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P R O C E S O S  F I S I C O S





FORMACION DE MOLECULAS EN LAS ATMOSFERAS
ESTELARES

L. A. Mi lone  * y C . López +

* Observatorio Astronómico de Córdoba
+ IMAF

Se a n a l i z a  l a f o r m a c i ó n  de m o l é c u l a s  en c o n d i c i o n e s  
que  p r e v a l e c e n  en l a s  a t m ó s f e r a s  de  e s t r e l l a s  r e l a t i v a m e n  
t e  f r í a s ,  h i e n d o  l o s  e l e m e n t o s  r e l e v a n t e s  H, C, N, 0. Pa- 
r a  d e t e r m i n a r  l a s  p r e s i o n e s  atóm icas  y m o l e c u l a r e s , es ne  
c e s a r i o r e s o l v e r  un s i s t e m a  de e c u a c i o n e s  a l g e b r a i c a s , s i  
m u l t a n e a m e a s , de  s eg u n d o  g r a d o ; ya que s o l u c i ó n  de e s t e  
s i s t e m a  es b a s t a n t e  e n g o r r o s o  en l a  p r á c t i c a  s e  p r o c e d e  por  
a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s .  Se  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e 
n i d o s  cuando s e  m o d i f i c a  l a  a b u n d a n c i a  d e l  C f r e n t e  a l  0,  
e n c o n t r á n d o s e  un a c u e r d o  s a t i s f a c t o r i o  con o t r o s  a u t o r e s .
E l  p róx imo paso s e r á  e l  e s t u d i o  de fo r m a c i ó n  de m ol é cu la s  
en a t m ó s f e r a s  de  c o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  f u e r t e m e n t e  anormal .

B O L .N ° 2 0 - 2 4 . ASOC.ARG. VE ASTP. 345



EVOLUCION OUIMICA DE NUBES MOLECULARES

Eduardo IGLESIAS 

IAFE, CNEGH

Se i n v e s t i q a  l a  e v o l u c i ó n  q u í m i c a  de  nubes  m o l e c u l a 
r e s  densas  ( n ( H2 ) ~ 10 4- 10 6 cm 3 ) .  Se p r e s e n t a n  p r e d i c c i o n e s  
d e t a l l a d a s de l a s  a b u n d a n c i a s de  una v a c i e d a d  d e  m ole c u l a s  
pana v a l o r e s  r e p r e s e n t a t i v o s  de d e n s i d a d e s , c o m p o s i c i o n e s  
e l e m e n t a l e s ,  y e f i c i e n c i a s  de c o n d e n s a c i ó n  en g r a n os .  Se  
e n c u e n t r a  que en s i t u a c i o n e s  en que  l a  e f i c i e n c i a  de c o n - 
d e n s a c i ó n  m o l é c u l a r  en l a  componente  de  polvo i n t e r e s t e l a r  
es d e s p r e c i a b l e ,  l a  e s c a l a  de t i empo  de e q u i l i b r i o  químico  
es t s s -  1 - 4 x 1 0 6  años ,  d e p e n d i e n d o  de l a  c o m p o s i c i ó n  e l e 
m e n t a l ,  y que t ss  es i n s e n s i b l e  a v a r i a c i o n e s  en l a  d e n s i 
dad.  La magni tud  de t ss  i m p l i c a  que nubes  m o l e c u l a r e s  con  
n{ H2 ) >  c.m- 3 s e  e n c u e n t r a n  p o s i b l e m e n t e  f u e r a  d e l  e q u i 
l i b r i o  q u í m i c o .  Las c o n c e n t r a c i o n e s  q u í m i c a s  y l a s  e s c a 
l a s  de t i empo a s o c i a d a s , d e p e n d e n  f u e r t e m e n t e  de  l a  e f i 
c i e n c i a  de c o n d e n s a c i ó n .  Como c o n s e c u e n c i a  de  e l l o , es p o 
s i b l e  que e x i s t a n  zonas de a l t a  e x t i n c i ó n  compuestas  e s -  
c e n c í a l m e n t e  de m o l é c u l a s  de  h i d r ó g e n o  y t r a z a s  de  p r o t o 
nes y e l e c t r o n e s .  Estas  r e g i o n e s ,  s i  e x i s t e n ,  son  d i f í c i l 
mente  d e t e c t a b l e s . Los modelos  p r e s e n t a d o s  s u g i e r e n  que  en 
p r i n c i p i o  s e r í a  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  r e g i o n e s  de a l t a  
y ba ja  d e n s i d a d  y/o e f i c i e n c i a  de  c o n d e n s a c i ó n  usando l a s  
a b u nd an c i a s  m o l e c u l a r e s  o b s e r v a d a s .

346 B O L .N ° 2 0 -2 4. ASOC.ARG. VE ASTR.



S I S T E M A S  E S T E L A R E S

Y

E S T R U C T U R A  G A L A C T I C A





REEDICION DEL ATLAS Y CATALOGO DE CUMULOS 
GLOBULARES AL SUR DE - 2 9 °

C.R. FOURCADE y J.R. LABORDE 
Observatorio Astronómico de Córdoba
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ESTUDIO DEL CUMULO GLOBULAR NGC 6752 Y SUS
VARIABLES

C.R .  FOURCADE, J . R .  LABORDE y A. A. PUCH 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se cons t r u y o  u n  d i a g r a m a  Co lo  r -Magnitud en NGC 6 752 
d e r i v a n d o s e  l o s  p a r a m e t r o s  g e o m e t r i c o s ,  f i s i c o s  y  f o t o m e -
t r i c o s . De las dos variables que posee e s t e  cumulo des cu-  
bi e r t a s  en Cór d o b a, se e s t u d i ó  la. N° 1 i n s e r t á n d o l a en el  
di a g r ama Color -Magnitud.
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ESTUDIO DE ESTRELLAS VARIABLES EN NGC 6362  
C. R.  FOURCADE, J . R .  LABORDE , A. A.  PUCH y J .  COLAZO

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se e s t u d i ar on l a s e s t r e l l a s var i a b l e s de es t e  cúmulo,  
d á n d o l e  p e r i o dos p n e l i mi nar e s  y c u r vas de l u z . Se I n t e n t a -  
non l a s var i a b l e s en un dlagnama Color -Magnitud pn evi amen
t e  p u b l i c a d o  ( Four c a d e - L a b o r d e ) .
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EOUIDENSITOMETRIA EN CUMULOS GLOBULARES DEL
HEMISFERIO SUR

C. R.  FOURCAVE, J . R .  LABORDE y B. CANDELLERO 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se t r.a ta de c o n s t r u i r . c u r vas e q u i d e n s i t o m e t r i c a s  en 
c ú m u lo s g l o b u l a r e s  m e d i a n t e  e l  e f e c t o  S a b a t t i e r . p a r a  v e r. 
e l  g r.ado de  a c ha t a m l e n t o  y c o . r r e l a c i o n a r l o s  en e l  f u t u r o  
con o t r o s  par a m e t r o s  pr o p i o s  de  l o  s c ú m u lo s .
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G A L A X I A S



NGC 1
COpia

REGIONES H I I  EN NGC 1566
J. L. SERSIC * y J. H.  CALDERON

* CONICET, Bueno.s Aires 
Observatorio Astronómico de Córdoba

Se ha con fe c c i o  nado un ca tá lo go  de r egi  ones HII en 
566 en ba¿e a placan Ha tomadas en CT10 con e l  t e l e s 

de 4 m.
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VELOCIDADES RADIALES DE GALAXIAS AUSTRALES
J.L. SERSIC *, A. ARAUJO y J.C. ARIAS

* CONICET, Buenos Aires 
Observatorio Astronómico de Córdoba

Se informa sobre el avance del programa de 
velocidades radiales de galaxias con el Espectrografo Ne- 
bular de Page.
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MOMENTOS ANGULARES EN CUMULOS DE GALAXIAS
R.F. S I STERO y M.E. CASTORE de SISTERO 

Observatorio Astronómico de Córdoba

Se elaboró un modelo de rotación para esferas isoter
mas truncadas con los parámetros estructurales de King de 
acuerdo con los datos observacionales de N. Bahcall en cú 
mulos ricos de galaxias. El momento angular resultante 
Jjcgs) = 2 .71x10^5 M c (o) V-j_(kms“ l) Rc (Mpc) es evaluado en 
términos de la masa M c y radio Rc del núcleo y el paráme
tro rotacional de la velocidad proyectada en el "turno 
ver point" de las isodensidades elongadas exteriores. Se 
obtuvieron para los cúmulos de Perseo (A426) y Coma (A 
1656) los valores J = 2.9x10^1 y j = 2.8xl0°^-cgs respec
tivamente. El parámetro rotacional resultó ser V^_=0.3a en 
ambos casos, siendo o la dispersión de velocidades direc
tamente observada, valor que se puede utilizar para esti
mar J en otros cúmulos conociendo o en lugar de V^, y los 
demás parámetros. Esa relación en ambos casos es muy si
milar a los valores sugeridos por Ambartzumian entre 0.2 
y 0.5o para la velocidad característica rotacional. Esto 
aplicado a los cúmulos A194, A2199 y A2065, junto a los 
de Coma y Perseo muestran que los momentos angulares si
guen la relación J = h(M/mp)3/2 dada por Muradian en ba
se a la teoría hadrónica sugerida por uno de los auto
res .
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R A D I O A S T R O N O M I A





DISTRIBUCION DEL HIDROGENO NEUTRO EN EL 
HEMISFERIO SUR

F.R. COLOMB, W. P O P P E L ,  C. H E I L E S

IAR

Se d i s c u t e n  d o s e s t r u c t u r a s  de H I  y s u s  a s o c i a c i o n e s  
c o n  e l  c o n t i n u o ,  e m i s i ó n  d e  r a n o s  X y p o l a r i z a c i ó n  ó p t i c a .
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CORRELACION ENTRE LAS DISTRIBUCIONES DE
H I V de regiones hii en m31

E. BAJAJA 
IAR

Se discute la correlación hallada entre el HI obser
vado con alta resolución con el radioteles copio (Ves terbork 
y las reglones HII en las cercanías del eje menor de Me4-
sler 31. Se discuten diversas Implicancias de los resulta
dos obtenldo s.
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BUSQUEDA DE HI EN GLOBULOS DE BOK 
E.M. ARMAL y T. GERGELV 

IAR

Fueron realizadas observaciones en la linea de 21 cm 
en la direccion de seis globulos de Bok. Los resultados ne 
qativos para B46 y B63 son comunicados. Sobre la base de 
nuestras observaciones estimamos que la masa de HI en los  
glóbulos es menor que 2,4 -34 Mo y la densidad menor que 
6.0 -27 at/cm3.
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HI EN CUMULOS GALACTICOS 
E.M. ARNAL

IAR

Nueve cúmulos galácticos, la mayoría con |b| >150, fue- 
ron estudiados en la linea de 1420 MHz. Cotas superiores 
para la masa y densidad se pueden dar para la totalidad de 
los objetos.
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DISCUSION SOBRE LA POSIBLE VARIABILIDAD DE 
NGC 5128 EN ONDAS MILIMETRICAS

P i e r r e  KAUFMANN

CRAAM
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OBSERVACION DE HIDROGENO NEUTRO EN GALAXIAS
E. BAJAJA 

IAR

Se discuten las observaciones de galaxias del hemis- 
ferio sur que se esta realizando en la linea de 21 cm del 
HI con el radiotelescopio de 30 m del IAR. Se dan los re- 
sultados preliminares para 17 galaxias.
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COMPLEJO DE HI A LATITUDES INTERMEDIAS 
E. BAJAJA, F.R. COLOMB y R. MORRAS

IAR

Se describen las estructuras de HI observadas a velo- 
cidades intermedias y bajas en una extensa región definida 
por 220°< i < 325° q -32°< b < -11°. Se discuten las posi
bles interpretaciones para dichas estructuras y su posible 
conexión con el plano galáctico.

i
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LAS ASOCIACIONES CHA T1 Y C AUSTR T1 EN 21 CM 
E.M. ARNAL y M. FRANCO

IAR

Resultados previos en ambas asociaciones, son comuni
cados .
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ESTUDIO DEL REMANENTE DE SUPERNOVA G 261,9 +5.5 
(PKS 0902-38° ) EN LA LINEA DE 21 CM

F. R. C0L0MB y G.M. DUBNER 
IAR

Como parte d e un programa general del estudio de rema- 
nentes de Supernovas, se discuten los resultados prelimina 
res del remanente G261.9+5.5,encontrandose fuertes eviden 
cias de la existencia de una cascara de HI que rodea a la  
zona de emisión del  continuo en radio.
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I N S T R U M E N T A C I O N





POLARIMETRO DIGITAL ROTATORIO DEL OBSERVATORIO
DE LA PLATA

R . J .  MARABINI

Observatorio Astronómico de La Plata

Se muestran detalles sobre el principio de funciona
miento y sistema electronico.
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REALIZADA. EN EL IAR ENTRE EL 4 Y EL 7 DE

OCTUBRE DE 1977



A S T R O M E T R I A





LAS MODERNAS ESCALAS DE TIEMPO
E. RAMON

Observatorio Naval de la Armada Argentina
Buenos Aires
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PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCION EN DECLINACION 
DE SERIES FK4 -  RESULTADOS OBTENIDOS

R.A.  CARESTIA, A. ZARAGOZA y M. GALLEGO

OAFA

Se pr e s en ta n  r e su ltados prelim in ares  o b tenidos  de 
7 183 observ a c io n es  d e  de l in a c i o n  Se r i s   Kus n e r . Se dis  
cu te n algunos de t a l l es da la  r e ducción y s e  compara el
s i s t ema de de c l i naci ón observado en el  FK4 en Dad.
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COMPARACION ENTRE LOS VALORES DE LA REFRACCION DADOS 
POR LAS TABLAS DE PULKOVO Y POR LA SERIE DE LAPLACE

G.E. CROTTI

OALP

Resultados de una extensa comparación entre los valo 
de la refraccion dados por las Tablas de Pulkovo y la 

serie de Laplace. Calculo de las constantes alfa y beta de 
Laplace qua mejor representan las Tablas de Pulkovo, segun 
el criterio de los minimos cuadrados y calculo de esas mis_ 
mas constantes en base a los valores del coeficiente de di- 
latación del aire y de la refraccion normal dado por Pulko_ 
v o.
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A S T R O F I S I C A  E S T E L A R





BUSQUEDA DE O BJETO S CON E M IS IO N  H -A L F A  EN ARA

J . C .  MU Z Z I O , M.  RABOLLI  e I .  VEGA

OALP

Se e s t á  r e a l i z a n d o  una bus q u e d a  de o b j e t o s  con H-al  
fa  en e m i s i ó n  en una zona de 5 0 xS 0 c e n t r a d a  en 1 = 336 °.7, 
b- -0°. 6 .  El  t r a b a j o  s e  completará,  con una c l a r i f i c a c i ó n  
esp e c t r a l  aprox imada y f o t o m e t r í a  f o t o g r á f i c a  UBV de los  
o b j e t o s  h a l l a d o s , con mi ras a e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u r a  e s 
p i r a l  de  l a  G a l a x i a  en e sa  z o n a .
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EL ESPECTRO DE H 4866 B 
J. SAHADE * y O. FERRER +

* (IAFE) y + (OALP)

La e s t r e l l a  h  4866 B,  compañe r a v i s u a l  de l a  var i a b l e  
e c l i p s a n t e  R Ar a e  f u e o b s e r vada e s e c t r o s c o p i came n t e en 
Bosque. A l e g r e  y Cer r o Tol o l o .

En base. a l  mate r i a l  d i s p o n i b l e .  se. advi e r t e n  var i a c i o - 
nes en e1 t i p o  es p e c i a l  y en l a  ve l o d d a d  r adi a l .
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LA ES TR E LLA  DE MN-HG EN IC  4665
S . MALARODA y H . LEVATO

OALP

E s p e c t r o s  Coudé d e 1 6 . 9  A/mm da l a  e s t r e l l a  HD161698  
f u e r o n  o b t e n i d o s  e n e l  O b s e r v a t o r i o  da Ki t t  Pe ak d u r a n t e  
1 976 . Los mismos a b a r c a n  l a  r e g i ón e s p e c t r a l  comprendida  
e n t r e  3700 A y 4700  A. S e I d e n t i f i c a r o n  l o s  e l e m en to s  p r e  
s e n t e s  con a l  método c l a s i c o , e n c o n t r á n d o s e  p r e s e n t e s  Ga 
I I ,  Pt I I ,  Hg I I ,  VII  y muchas l i n c a s  d a l  Mnl l .  La magnitud  
a b s o l u t a  v i s u a l  d e e s t e  o b j e t o  es d e 0 . 0  mag.  pues p e r t e 
n e c e  a I C 4 6 6 5 .  Se  t r a b a j a  en e s t e  momento en l a  d e t e r m i n a  
c i ón de  l a s  a b u n d a n c i a s  con e l  programa WIDTH5 y en l a  i m_ 
p l e m e n t a c l ó n  de un método de I d e n t i f i c a c i ó n  con u t i l i z a 
c i ó n  de  t é c n i c a s  de s i m u l a c i ó n , en p a r t i c u l a r  con e l  méto_ 
do de Monte Carl o.
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E S T U D IO  DE O BJETO S CON E M I S I O N  H -A L F A  EN CRUX

R . E .  M A R T I N E Z ,  J . C .  M U Z Z I O y S.  WALDHAUSEN

OALP

S e  e s t a n  c l a s i f i c a n d o  e n  f o r m a  a p r o x i m a d a ,  b a s e  a  

p l a c a s  d e  p r i s m a  o b j e t i v o  d e l g a d o , y  s e  e s t a  o b t e n i e n d o  f o  

t o m e t r i a  U B V  f o t o g r a f i c a  d e  u n o s  3 0 0  o b j e t o s  c o n  e m i s i ó n  

H - a l f a  e n  l a  z o n a  d e l  S a c o  d e  C a r b ó n .  E s t o s  d a t o s  s e  u t i l i  

z a r a n  p a r a  e s t u d i a r  l a  d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  d e  e s t o s  o b j e  

t o s .
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LA VARIABLE DE HELIO HD 184927
H. LEl/ATO y S. MALAROÜA

OALP

Se o b t u v i e r o n  e n  e l  O b s e r v a t o r i o  d e  K i t t  Peak dur a n 
te. 1976, 20 espectrogramas Coude (16.9 A/mm) c o n las co- 
rrespondi e n t e s c a l i b r a c i o n e s . Se midieron anchos  equi va- 
l e n t e s y v e l o c l d a d e s r a d i a l e s  , c o n f i r m a n d o s e  e l p e r i o d o  
de 9.48 dias e n c o n t r ado pon Bond y Levato c o n es t i m a c i o - 
n e s v l s u a l e s . Se obs e r van var i a c i on es en los  anchos equi  
v a l e n t e s d e l  H, He, CI I , Mg U,  NU y pr o b a b l e m e n t e  Si I I  
Si  I I  y O l I . La v e l o c i d a d  r a d l a l  d e l  H e s cons t a n t e  en 
e l  pr e s e n t e  n i v e l  de  d e t e c c i ó n  m i e n t r a s  que l a s d e l  He 
son  var i a b l e s . Se t n a b a j a  a c t u a l m e n t e  en un modelo que  
e x p l i q u e  l a s obs e r v a c i on es .
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ESTRELLAS TEMPRANAS CON H-ALFA EN EMISION

B. KUCEWICZ 

OALP

Se c o n t i n u ó  e l  r e l e v a m i e n t o  de l a s es t r e l l a s B aus 
t r a l e s . Fueron  e n c o n t r a d a s nu evas es t r e l l a s con H - a l f a 
en emi s i ón y a l a vez fu e r o n  d e s c u b i e r t a s a l g u n a s con  
e m i s i ó n  v a r i a b l e .
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BUSQUEDA DE ESTRELLAS OB DEBILES EN LA 
VIA LACTEA AUSTRAL

J.C. MUZZIO y A.M. ORSATTI 
OALP

Se han descubierto unas 700 estrellas 0B debiles 
(12m < 8 < I5m ) en zonas de V e l a , Crux, Circinus y Norma. 
El estudio de  las mismas paermitira. obtenee su distribu- 
cion es pacial en zonas con fuerte absorcion interestelar  
y hasta grandes distancias del Sol.
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OBSERVACIONES RI -  H-BETA DE LAS ASOCIACIONES 
CAR OB 1 Y SCO OB 1

J.C. FORTE

OALP

Se presentan observaciones RI en el sistema de John
son y H-beta en el sistema de Crawford de las asociacio- 
nes Carina OB 1 y Scorpius OB 1. Se discuten los cocien- 
tes de excesos de color. Ev_1 /Eb.v en relación con el va 
lor de la constante de observacion selectiva R y se deter_ 
mina el módulo de distancia. ~
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FOTOMETRIA INFRARROJA DE ESTRELLAS TEMPRANAS
Y PECULIARES

A. FEINSTEIN y H.G. MARRACO 

OALP

Se presentan resultados de mediciones en las bandas
JHKL de estrellas Be, y se las compara con estrellas de 
e s p e c t r o s  n o r m a l e s .  Se indica su ubicacion en los diagramas 

(J-H, H - L) (J-K, K - L), y em el digrama de d i s t r i 
b u c i ó n  e s p e c t r a l .  Se comentan los c o l o r e s  c o r r e s p o n d i e n 
t e s  a o t r a s  e s t r e l l a s  co n  n o t a b l e s  e x c e s o s  i n f r a r r o j o s .

B O L .N ° 2 0 -2 4 . ASOC.ARG. PE ASTR. 397



ESTADISTICA DE BINARIAS
O . FERRER

OALP

Se e s t u d i ó  una m u e s t r a de b i n a r l a s  b r i l l a n t e s  de t i 
pos e s p e c t r a l e s  B3-F7 II/, l/ c o n s i d e r a n d o  l a  I n f l u e n c i a  de 
d i v e r s o s  e f e c t o s  de s e l e c c i ó n .

En e l  ca s o  d e  l a s  d o b l e s v i s u a l e s  s e  e n c o n t r ó  una  
d i s t r i b u c i ó n  de Dm p r á c t i c a m e n t e  u n i f o r m e  en e l  I n t e r v a l o  
0 m -7 m, De l  c o n j u n t o  de  d o b l e s  v i s u a l e s , b i n a r l a s  e s p e c t r o s ^  
c ó p l c a s  y e s t r e l l a s  de  e s p e c t r o  c o m p u e s to  s e  d e r i v ó  l a  dls_ 
t r l b u c l ó n  de  l o s  s e m i e j e s  o r b i t a l e s , que  p r e s e n t a  un s o l o  
m áxim o.
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DETERMINACION DE DIFERENCIAS DE MAGNITUD EN DOBLES
VISUALES
O. FERRER
OALP

Se analizan  l o s r e s u l ta d o s a c t ual e s  d e l  programa de 
obs e r v a c i o nes de Dm en d o b l e s vi s u a le s que s e l l e v a  a cabo 
u t i l i z a n d o  un fo tó m e tr o  de red de d i f r a c c i ó n  [diseñado por 
R. P l a t z e c k ) , acoplado a l  a n t e o jo  Gran E c u a to r ia l  de 43 cm.
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OBSERVACIONES DE PRISMA OBJETIVO/ UBVRIK/ H-BETA Y 
POLARIMETRICAS DE NGC 5367
H.G. MARRACO y J.C. FORTE 

OALP

Se determinan 
reflexion NGC 5367 
ran los resultados

l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  n e b u l o s a  d e  
mediante, tecnicas ópticas y se compa- 
con los obtenidos en radio (CO).
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FOTOMETRIA UBV Y H-BETA DE ESTRELLAS OB DEBILES 
EN LA VIA LACTEA AUSTRAL

J . C . MUZZIO

Observatorio Astronómico de La Plata

Se ha o b t e n i d o  f o t o m e t r i a   UBV y H - b e t a  f o t o e l e c t r i c a  
de un c e n t e n a r  d e  e s t r e l l a s  O B  h a s t a  m a g n i t u d  l i m i t e  B = 1 5 m
ap r o x i m a d a m e n t e .  E n  b a s e  a  e s t o s  d a t o s  s e  a n a l i z a  l a  p o s i -  
b l e  p e r t e n e n c i a  o  n o  d e  e s t a s  e s t r e l l a s  a  a s o c i a c i o n e s  y
su distribucion espacial.
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G R U P O S  E S T E L A R E S



EVIDENCIA OBSERVACIONAL ACERCA DE LA PERDIDA DE 
MASA EN GIGANTES ROJAS DE NGC 7789

J . J .  CLARIA

Instituto de Física de la Universidad Federal de 
Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

La masa media del "clump" en NGC 77S9 es estimada en 
0.6 masas solares a partir de datos fotometricos en el 
sistema DDO. Al comparar este valor con la masa correspon 
diente al punto de, des vi o de la s ecuencia principal, se 
plantean las sigui entes posibilidades : 1) la masa media 
del clump ha sido considerablemente subestimada, 2) la ma 
sa media del clump es correcta, lo que Implica que las es_ 
trellas /rojas del cúmulo pierden parte de su mas a en algu 
na etapa de evolución avanzada. Un analisis de todos los 
parámetros que dir ecta ó Indirectamente Intervienen en la 
determinación de la mas a del elump. confirma la s egunda 
pos i bilid a d .
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ABUNDANCIA DE HELIO Y DE ELEMENTOS PESADOS 
EN EL CUMULO DE EDAD INTERMEDIA NGC 7789

J.J. CIARIA

Instituto de Física de la Universidad Federal 
de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

Utilizando datos fotometricos DDO-UBV se determinan 
anomalías de. CN, gravedades superficiales  y t emperaturas  
efectivas de 22 estrellas gigantes del danomlnado ”clump" 
en NGC 7789. El exceso de color, m edio E( B-V ) obtenido a 
partir d e estas estrellas es 0.22 - 0.02, mientras que la 
nazón |Fe/ H |d el clump resulta -0.35 ± 0.01. Las pr opieda- 
d es derivadas juntamente con los resultados provenientes  
de modelos teoricos permiten determinar los parametros de 
composicion química del cúmulo. NGC 7789 es comparable a 
las Hyades en contenido d e helio, p ero s u abundancia m eta 
li ca resulta ser apreciablemente menor a la d e dicho cúmu 
l o . ”

406 B 0 L .N o2 0 - 2 4 . AS0C.ARG. VE ASTR.



I N S T R U M E N T A C I O N

Y

M E T O D O S  DE O B S E R V A C I O N





MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL BAÑO DE MERCURIO DEL 
CIRCULO MERIDIANO REPSOLD 1907 DEL OAUNLP Y EN EL CALCULO 

DE LA REFRACCION PARA LA REDUCCION DE LAS OBSERVACIONES

G.E. CROTTI

OALP

A n a l i s i s  d i f e r e n c i a l  d e  l a  I n f l u e n c i a  de e r r o r e s  e n  
l o s  p a r a m e t r o s  p r e s i o n  y  t e m p e r a t u r a  e n  e l  c a l c u l o  d e  l a   
r e f r a c c i o n  y  c o m e n t a r i o  s o b r e  d o s  m e t o d o s  p a r a  e l  c a l c u l o  
de l a  c o r r e l a c i o n  D a  a  l a  c t e .  a  d e  l a  r e f r a c c i o n  e m p l e a n -  
do estrellas circumpolares con grandes distancias c e n i t a -  
l e s .
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DETERMINACION DEL INTERVALO NORMAL DEL CIRCULO MERIDIANO
REPSOLD 1 9 0 7  DEL O A O N L P

G. E.  CR0TT1 

OALP

A p r e c i a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s y c u a n t i t a t i v a s s obr e l o s 
de t r a zo d e l  C i r c u l o  M er id ia n o  Re p s o l d  1907 d e l  Ob 

se r v a t o r i o  As t r onómico  de La Plata  y s obr e  l a  d e t e r m i n a c i o n  
dal  " I n t e r v a l o  Normal" d e l  C i r c u l o  g ra d u a d o .
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPARACION ENTRE EL CERRO 
ELEGIDO COMO S IT IO  DEL TELESCOPIO DE 2 , 15 M Y

LA CIENAGA

F. LOPEZ GARCIA y G. SANCHEZ 

OAFA

Se p re se n ta n  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s de las  o b s e r v a 
c io n e s  r e a l iz a d a s  en e l  Cerro e l e g i d o  como nuevo s i t i o  pa
la  e l  t e l e s c o p i o  de 2 . 1 5  mts con l o s  o b te n id o s  anterlormen  
t e  en la  Ciénaga d e l  medio.
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ANALISIS DE LOS ERRORES INVOLUCRADOS EN LA
POLARIMETRIA

H.G.  MARRACO 

OALP

Se analizan  l a s di s t i ntas caus as de e r r o r  en la  pola  
r i m e t r i a  con e s p e c i a l  e n f a s i s  en la  e l im in a c ió n  de la  pr o_ 
vocada por e l  c e n t e l l e o .
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ESTABILIDAD DEL CIRCULO MERIDIANO DEL OAFA 

W.L. CASTRO y R.A. CARESTIA 

OAFA

Se analizan  v a r ia c io n e s de La in c L in a c ió n  y d e l  a z i 
mut y sus c o r r e l a c i o n e s  con l a tem peratu ra ,  des de 1969 
hasta 1975.
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DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL TELESCOPIO 
DE 600 MM DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE MERCEDES
L. HORDIJ *, A. Di PALMA +, M.A. DE LAURENTI +, 

J.L. MARAZZO + y J. GADAGZ +
* (Optica RUBA) y + (Observatorio Astronómico de 

Mercedes, Prov. de Buenos Aires)

Se r e v e n las consideraciones que llevaron a adopatar el 
s i s tema de horquilla de fundicion de aluminio tomando como 
parametros la rigidez, el peso y el costo de ese material.

Se describe en detalle la celda del espejo primario,
la suspensión de este, el movimiento polar, el sistema de 
relojeria por motor sincronico con fuente generadora d e  
tension estabilizada en frecuencias con 1 conjunto diferenn 
cial y motor asincronico para los movimientos rapidos y el 
control de posicion.

414 BOL.N°20-24. ASOC.APG. VE ASTR.



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES OBSERVACIONALES
EN EL LEONCITO

J. SANGUIN 

OAFA

El e s t u d i o  s e basa en d a tos 
l ó g i c a s  y astron om icas  o b ten id a s

de obs e r v a c i o n e s  m e t e r e o  
a lo  lar go de 11 años .
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M E C A N I C A  C E L E S T E





EL PROBLEMA DE LAS SERIES FORMALES DE LA MECANICA 
CELESTE Y LAS SOLUCIONES PERIODICAS DE POINCARE

C. A. ALTAVISTA

OALP

posible. demostrar que esa 
funcion entra dentro de la categoria de las soluciones 
f o r m a l e s  d e  l a s  e c u a c i o n e s  d e  l a  d i n a m i c a ,  c a r a c t e r i s t i c a  
e s t a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l o s  c a s o s  e n  l o s  c u a l e s  e l  H e s s i a - 
no d e  l a s  v a r i a b l e s  e l e g i d a s ,   toma un v a l o r  n u l o .
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La a p a r i c i ó n  d e  l a  d e n o m in a d a  " T e r c e r a I n t e g r a l  d e l
M o v im ie n to  g la c t ic o  h a  p ro v o c a d o  p o le m ic a s  s o b re  la  

n a t u r a l e z a  d e  e s a  f u n c i o n .



EVOLUCION DINAMICA DE SISTEMAS DE TRES CUERPOS
CON MASAS FINITAS

F. LOPEZ GARCÍA y A. ZARAGOZA 
OAFA

Se es tu d ia  numéricamente e l  comportamiento dinámico  
de t r e s  cuerpos con masas f i n i t a s . El s i s t e m a  s e  c o n s id e r a  
compuesto por e l  movimiento de la  b in a r ia  m1 y m2 y e l  mo
vim iento  de la  t e r c e r a  mas a m3 r e s p e c t o  d e l  c e n tr o  de masa 
de m1 y m2  s e  estudian  s is te m a s  con d i f e r e n t e s  c o n d ic io n e s  
i n i c í a l e s y s e  consideran s o l u c i o n e s  c a s i  a s i n t ó t i c a s .
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SOBRE LA REPRESENTACION DE UNA FUNCION DE VARIAS 
VARIABLES EN TERMINOS DE UNA FUNCION DE UNA UNICA VARIABLE

C.A. ALTAVISTA

OALP

En un t r a b a j o  nu e s t r o  p u b l i c a d o  an e l  voluman N° 6 , 2 
d e  l a  r e v i s t a  CELESTIAL MECHANICS h emos d e m o s tr a d o  l a po 
s i b i l i dad  d e q u e l a  e x p r e s i o n ~

q u e v i n c u l a  e n e l  pr o b l e ma d e l os t r e s  c u e r pos a l o s t r e s  
l a d o s d e l  t r i á n g u l o  form ado p o r  e l  S o l  y l o s dos p l a n e t a s , 
y e n l a  c u a l  D  r e p r e s e n t a  l a  di s t a n c i a  e n t r e  e s t a s ,  s i e n d o  
r 1  y  r 2  l a s  r e s p e c t i v a s  d i s t a n c i a s  h e l i o c e n t r i c a s ,  p u e d e   
s e r  t r a n s f o r m a d a  d e  t a l  m o d o  q u e  e l  c o s e n o  d e l  a n g u l o e 
p u e d e  s e r  r e e m p l a z a d o  pon una  s e r i e  d e  f u n c i o n e s  q u e  c on-  
t a n g a n  i m p l i c i t ame n t a  s e n d o s  a n g u l o s  q u e  d e f i n a n  l a s or i e n  
t a c i o n e s  d e  r 1  y  r 2  r e s p e c t o  d e l  s i s t e m a  d e  c o o r d e n a d a s  d e  
r e f e r e n c i a  e l e g l d o . Es t a  t r a n s f o r m a c i o n  e s  v á l i d a  s i  s e   
dan l a s c o n d i c i o n e s  d e un t e o r e m a  d e m o s t r a d o  p o r  Kolmogo-  
r ov s e g u n  e l  c u a l  es pos i b l e , e n d e t e r mi na d a s c o n d i c i o n es 
r e p r e s e n t a r  u n a  f u n c i ó n  d e var i a s  var i a b l e s  p o r  u n a  s e r i e  
d e f u n c i o n e s  d e  una ú n i c a  var i a b l e .
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SOBRE UNA FORMA PARTICULAR DE LAS ECUACIONES 
DE MOVIMIENTO EN EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS

C.A. ALTAVISTA

Observatorio Astronómico de La Plata

De acuerdo a LAGRANGE es posible transformar las ecua  
c i o n e s  d i f e r e n c i a l e s  d e l   m o v im ie n t o  p l a n e t a r i o  m e d i a n t e  l a 
a p l i c a c i ó n  d e l  me to d o  d e l a v a r i a c i o n  d e  l o s  p a r a m e t r o s .  
S i g u i e n d o  l as i d e a s  d e  d i c h o  a u t o r ,  h e m o s  o b t e n i d o  una e cu a  
c l ó n  d e l a  f o r m a :  0

d ¿ a E / d t ¿ + V U ) . AE = 0
d o n d e E - E0 = DE es l a  d i f e r e n c i a  d e l o s  v a l o r es p e r t u r b a 
do y no p e r t u r b a d o  d e l a  a n o m a l ía  e x c é n t r i c a .  E l  c o e f i c i e n 
t e d e l  t é r m i n o  l i n e a l  es p e r i ó d i c o . La s o l u c l ó n  d e t a l  e - 
c u a c i ón d e b e p r o v e e r  una ó r b i t a  l n t e r m e d i a  e n e l  p r o b l e 
ma g e n e r a l  d e l o s  t r es c u e r p o s . -
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METODOS NUMERICOS





ADAPTACION DEL PROGRAMA ATLAS A LA COMPUTADORA 
IB M /360  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Z. LOPEZ GARCIA y A.  ZARAGOZA 

(OAFA y CONICET)

Se p r e s e n t a n  l o s  ú l t i m o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s en l a  
a d a p t a c i ó n  d e l  p ro g r a m a  A t í a s ,  d e l  S m l t h s o n l a n  A s t r o p k y -  
s l c a l  Obs e r v a t o r y , pasta s u  uso con  l a  c o m p u t a d o ra  I BM/ 360  
de l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  de  San J u a n .  S e  d i s c u t e n  l a s  
d i f i c u l t a d e s  p r e s e n t a d a s .
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PROCESOS FISICOS



ONDAS DE CHOQUE EN NUBES MOLECULARES, I , EVOLUCION 
DE LAS ABUNDANCIAS QUIM ICAS

E. R.  I GLESI AS  

IAFE

R e c i e n t e s  obs e r v a c l o n e s  I n d i c a n  l a  p r o b a b l e .  p r e s  e n c í a  
d e  ondas de choque,  en n u b e s  m o l e c u l a r e s .  Las v e l o c i d a d e s  
e s p e r a d a s  d e  l o s  f r e n t e s  d e  onda s o n  V^10 km s~ 1  y l a s  den  
s l d a d e s  t i p l e a s  d e l  m edio  a m b i e n t e  en q ue  é s t o s  s e  p r o p a - ~  
ga n  s o n  n l H 2 ) ~ 1 0 4  c m ~ 3 . En e s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  a l c a n z a n  
t e m p e r a t u r a s  máximas T j ~ 4 1 0 0  K en l a  r e g l ó n  I n m e d i a t a m e n t e  
s i g u i e n t e  a l a  d i s c o n t i n u i d a d ,  q u e  d i s m i n u y e n  h a s t a  una  
t e m p e r a t u r a  t e r m i n a l  T^-IO  K4 en una e s c a l a  de  t i e m p o  de  
~ 500 a ñ o s . ;  l a s  d e n s i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s o n  n j ~ 6 x 1 0  
cm~3 y n 2 ~ 1 0 7  cm~ 3.  Las c o n c e n t r a c i o n e s  q u í m i c a s  I n i c i a l e s  
s o n  m o d i f i c a d a s , en muchos c a s o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  p o r  
r e a c c i o n e s  endo y e x o t é r m i c a s  q u e  t i e n e n  l u g a r  en to d o  e l  
r a n g o  d e  t e m p e r a t u r a s  m e n c i o n a d o .  Por  e j e m p l o ,  s e  p r o d u c e  
una f i n a  " c á s c a r a "  d e  OH a a l t a  t e m p e r a t u r a , cuya  e m i s i ó n  
IR p o d r í a  r e s u l t a r  d e t e c t a b l e  en  a l g u n o s  c a s o s ,  y s e  g e n e  
r a n  c a n t i d a d e s  d e  H^Q c o m p a r a b l e s  a l a  d e  CO. O tros  r e s u Z  
t a d o s  I n t e r e s a n t e s  s o n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  r a d i c a l  HCO y l a  
c o r r e l a c i ó n  p r e d l c h a  e n t r e  Ñ(HCO) ( c m~2)  y l a  I n t e n s i d a d  
d e l  campo m a g n é t i c o  l o c a l .  S e  e s t i m a  una e s c a l a  de  t i e m p o  
t ~70ó años p a r a  e l  r e e s t a b l e c l m l e n t o  d e  un e q u i l i b r i o  q u l  
m ico  d e t a l l a d o  (f o r m a c l ó n = d e s t r u c c i ó n ) . Comparando con  
l a s  e d a d e s  d e  r e g l o n e s  HII t í p i c a m e n t e  a s o c i a d a s  con n u 
b es  m o l e c u l a r e s  s e  c o n c l u y e  q u e  l a  q u í m i c a  de  no e q u i l i 
b r i o  es  I m p o r t a n t e  en e s a s  r e g l o n e s .
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R A D I OASTRONOMIA





OBSERVACION EN 21 CM DE DESTELLADORES DE RAYOS X

E. BAJAJA, F.R CO LOMB , W . G . L .  P O P P E L ,  E.M. ARNAL,
R MORRAS y C.A. ALANO

IAR

El  I AR p a r t i c i p ó  d e un pr o g r ama i n t e r n a c i o n a l  d e ob-  
s e r v a c i o n e s  d e  d e s t e l l a d o r e s  X, e n e l  c u a l  p a r t i c i p a r o n  
o bserr v a t o r i os ó p t i c o s  y r a d i oas t r o n ó m i c o s , e n f orma s i mul  
t a n e a con  e l  s a t e l i t e  SAS-3. F u a ro n  r e a l i z a d as 12 obs e r va 
c i o n e s  d e 4 h o r a s  ca d a  u n a , p r o d u c i e n d o s e  una c o i n c i d e n 
c i a  co n  un d e s t a l l o  X . Se dan c o t a s  e n 21 cm.
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OBSERVACIONES EN LA LINEA DE 21 CM DEL REMANENTE 
DE SUPERNOVA G 2 6 1 , 9 ,  + 5 . 5
F.R. CO LOMBO y G . M. DUBNER 

IAR

Con e l  r a d i o t e l e s c o p i o  de, 30 m d e l  I.A.R. s e  e f e c t u ó  
un r e l e v a m i e n t o  d e l  h i d r ó g e n o  n e u t r o  a s o c i a d o  con  e l  tierna 
n enie ,  de  s u p e r n o v a  G 2 6 1 . 9 , +5.5. S e  a n a l i z a n  l a s  e s t r u c T 
t u r a s  p r o b a b l e m e n t e  a s o c i a d a *  con e l  mismo, a v e l o c i d a d e s  
i n t e r m e d i a s  y a l t a s .
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BUSQUEDA DE H I EN LA ASOCIACION CHAMALEON T I  

E.M. ARNAL y M . FRANCO 

IAR

Una I n v e s t i g a c i ó n  p a r a  d e t e c t a r  HI en l a  a s o c i a c i ó n  
Cha TI faue l l e v a d a  a cabo  en e l  JAR.  Los r e s u l t a d o s  o b t e 
n i d o s  f u e r o n  n e g a t i v o s .  S o b r e  l a  b a s e  de  n u e s t r a s  o b s e r v a  
c l o n e s  e s t im a m o s  q ue  e l  c o n t e n i d o  t o t a l  de HI es menor  
q u e  12M0 , y q u e  l a  d e n s i d a d  m enor  q u e  11 a t / c m 3.
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DETERMINACION DE LA CURVA DE ROTACION DE M 31 A LO
LARGO DEL EJE MENOR

E. BAJAJA y S .  BLACHER 

IAR

U t i l i z a n d o  d a t o s  o b t e n i d o s  con e l  r ad i o t e l e s c o p i o  de  
We s t e r b o r k  s e  está,  c o n s t r u y e n d o  una c u r v a  d e  r o t a c i ó n  a lo  
l a r g o  d e l  e j e  m e n o r .

S e  com paran l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  co n  l o s  l o g r a d o s  
con o t r a s  o b s e r v a c i o n e s  a l o  l a r g o  d e l  e j e  m ayor .
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BUSQUEDA DE H I EN CUMULOS GLOBULARES

E. 8AJAJA y E.M. ARNAL 

IAR

Con e l  r a d i o t e l e s c o p i o  d e l  I A R  s e  h a n  o b s e r v a d o  9  c u -  
mulos g l o b u l a r e s .  R e s u l t a d o s  p r e l i m i n a r e s  s o n  p r e s e n t a d o s   
p a r a  a l g u n o s  d e  e l l o s .
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OBSERVACION DE H I EN GALAXIAS

E. BAJAJA 
IAR

Se dan nue v o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  e n  l a   
l i n e a  d e  2 1  cm de g a l a x i a s  d e l  hcmi s f e r i o  s u r  c o n  e l  r e -  
c c p t o r  d e l  I AR.
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CONDICIONES DEL S IT IO  Y EL DESEMPEÑO DE LA ANTENA 
DE 13 ,7  M DE ITA P ETIN G A  EN F=43 GHz (7 MM)

P. KAUFMANN, R.E. SCHAAL y J.C. RAFFAELLI

Centro de Radio-Astronomía e Astrofísica Mackenzie 
Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e 

Tecnológico, San Pablo Brasil

Las p n lm e n a s  o bs e n v a c l o n e s  s i s t e m á t i c a s  en ondas m i l i  
m é t n l c a s , f u e n o n  n e a l l z a d a s  co n  l a  a n t e n a  de 13.7 metnos  
de I t a p e t l n g a ,  en £ = 43 GHz (7 mm) . La e f i c i e n c i a  de  apen  
t u n a  f u e  m e d id a  c o n  e l  uso  de  v a n l o s  c a l i b e a d o n e s  ( p l a n e t a s  
y Mingo A). E x c e d e  50% en  l a  d l n e c c l ó n  d e l  c é n i t , con  una  
p e q u e ñ a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  g a n a n c i a  con e l  á n g u l o  de  e l e v a 
c i ó n .  E l  haz es  d e l  o n d e n  d e  1 m in u t o s  d e  a n c o ,  y no p a n e -  
c e  s u f n l n  d e f o n m a c l o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  con  l a  e l e v a c i ó n .
E l  nuevo  n e c e p t o n  d e 7 mm d e s a n n o l l a d o  pon e l  CRAAM p n e s e n  
t a  una t e m p e n a t u n a  d e  s i s t e m a  d e  1 000 K ( I n c l u y e n d o  e l  cle_ 
l o ) .  E l  n a d l o t e l e s c o p i o  d e  I t a p e t l n g a  f u e  u t i l i z a d o  con  
é x i t o  en un g n a n  n e l e v a m l e n t o  de  masens c e l e s t e s  de  S I O, y 
en l a  d e t e n m l n a c l ó n  d e  a g ú j e n o s  c o n o n a l e s  en l a  a t m ó s f e n a  
s o l a n .
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ESTUDIO DE LA REGION -1 2 °< l <l 2 ° ,  +3° < b<+17°EN LA
LINEA DE 21 CM

M .L  FRANCO y W. G. L.  POPPEL 

IAR

E l  e s t u d i o  de, e s t a  r e g í on  r e v e l a  l a  p r e s  e n c í a  de, f u e r  
t e s  a s i m e t r í a s  c i n e m á t i c a s  d e l  H I n t e r e s t e l a r  con  un fuer
te, p r e d o m i n i o  de  gas con v e l o c i d a d e s  r a d i a l e s  p o s i t i v a s  . 
E s t e  ú l t i m o  s e r l a  h i d r ó g e n o  l o c a l  a s o c i a d o  con  e l  C i n t u r ó n  
de G o u ld .
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ATLAS DE HIDROGENO GALACTICO EN LA REGION
320° <  1 <  3 4 5 ° , + 18° < b <  + 26°

C. A. OLANO *, W.G.L. POPPEL * y E.R. VIEIRA +
* (Instituto Argentino de Radioastronomía)

+• (Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande
do S u l , Porto Alegre, Brasil)

Se pr e s e n t a  u n  a t l a s  c o n s t i t u i d o  p o r  d a t o s  o b s e r v a c i o -  
n a l e s  o b t e n i d o s  e n  l a  l i n e a de 21 cm dad o s en f o r ma de per - 
f i l e s  e  i s o f o t a s .
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R A Y O S  X





OBSERVACIONES DE RAYOS X DESDE SATELITES
H. GHI ELMETTI 

IAFE
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REUNION XXIVa

REALIZADA EN EL OAFA ENTRE EL 25 Y EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 1978





A S T R 0 M E T R I A



DETERMINACION DE MOVIMIENTOS PROPIOS DE ALGUNAS
ESTRELLAS RC BR

L.A. MI LOME y M.l/. dz ARME DO 
O .A.C.

Compar a n d o  p o s i c i o n e s  m o d e r n a s  m e d i d a s  e n  p l a c a s  d e l  
t e l e s c o p i o  a s t r o g r a f i c o  d e  C o r d o b a ,  c o n  o t r a s  a n t i g u a s   
[mayor m e n t e  c a t a l o g o s  a s t r o g r a f i c o s  d e  p r i n c i p i o s  d e  s i -  
g l o ) ,  s e  d e t e r m i n a r o n  l o s  m o v i m i e n t o s  p r o p i o s  d e  l a s  e s -  
t r e l l a s  RV S g r ., Rs T e l . ,  V M u s  SAps. y UW Ce n . Es t o s  
m o v i m i e n t o s  p r o p i o s  s e  u t i l i z a n  p a r a  e s t i m a r  l a  l u m i n o s i -  
dad d e e s t a s  e s t r e l l a s .
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CONSIDERACIONES SOBRE LA REDUCCION DE PLACAS 
ASTROMETRICAS POR EL METODO DE CUADRADOS MINIMOS
G. IANNINI *, J.J. RODRÍGUEZ + y L.H. GAI TAN +

* OAC y + CONICET

Se trata sobre las mediciones micrometricas de una 
misma placa, efectuadas con dos Instrumentos distintos de 
medición una máquina antigua Repsold y un Estereo Resti
tuidor Wlld A 7 - completo. Se trata de deducír los erro- 
res de las estrellas Individuales respecto al grupo Inter 
viniente en la reducción y los errores residuales "medi
dos -Instrumento".
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CORRECCIONES PRELIMINARES Da y Dd de 120 ESTRELLAS 
DEL FK4 Y Fk4 SUPLEMENTARIO

W. MANRIQUE, E. ACTIS y A. SERAFINO

OAFA
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CORRECCIONES PROVISORIAS Da y Dd A LA ASCENCION RECTA 
Y DECLINACION DEL PLANETA URANO

W. MANRIQUE, A. SERAFINO, E. ACTIS y F. BALDIVIESO

OAFA

A5£
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OBSERVACION DEL CATALOGO F.K.Z.
R. CARESTÍA y M. GALLEGO 

OAFA

Se comunica la terminación de las observaciones rea
lizadas con el Circulo Meridiano del Observatorio Astronó 
mico "Felix Agullar" para el programa F.K.S.Z. ~
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ME C A N  I CA C E L E S T E





CONMENSURABILIDAD TRIPLE EN EL SISTEMA SOLAR
S. FERNANDEZ 

O A C

La I n v e s t i g a c i ó n  q u e  se  está.  r e a l i z a n d o  p e r m i t i r á  d e 
t e c t a r  t pon t r e s  mótodos  d i s t i n t o s ,  l a  e x i s t e n c i a  de  c on-  
mensu r a b i l i i d a d e s  t r i p l e s  e n t r e  un a s t e r o i d e , J ú p i t e r  y S a 
t u r n o .  E l  p r i m e r  m í t o d o  es  e l  de A. W l l k e n s  y c o n s i s t e , en  
r e s o l v e r  l a  e c u a c i ó n  p é n d u l a r :
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donde,  K = 1 a - 31 j  + 2 1 s , s i e n d o  l a , l j ,  l s l a s  l o n g i t u d e s  
m e d i a s  d e l  a s t e r o i d e  f J ú p i t e r  y S a t u r n o  r e s p e c t i v a m e n t e .
Se t r a b a j a  c o n  v a l o r e s  os c u l a d o r e s , en n u e s t r o  c a s o  l o s  co 
r r e s p o n d l e n t e s  a t  = 1 9 5 0 . 0  . Una s e g u n d a  f orma de  t r a t a r  ~  
e l  mismo p r o b l e m a  es  e s t u d i a r, l a  l i b r a c i ó n  c o n s i d e r a n d o  e-  
l e m e n t o s  m e d i o s , o s e a  e l e m e n t o s  p r o m e d i o s  de  l o s  o s c u l a d o  
r e s  d u r a n t e  un l a p s o  d e  t i e m p o  p r o l o n g a d o .  Para e l l o  es ne  
c e s a r l o  I n v e s t i g a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  d i c h o s  e l e m e n t o s  a p l i 
cando e l  p r o g r a m a  d e  N - c u e r p o s  d e  S c k u b a r t  y S t u m p ü .  Por  
ú l t i m o t como t e r c e r  p r o c e d i m i e n t o  s e  b u s c a n  l o s  t é r m i n o s  
r e s o n a n t e s  p r o d u c i d o s  p o r  c o n m e n s u r a b i l i d a d e s  t r i p l e s  apro_ 
l i m a d a s  c a l c u l a n d o , p a r a  c a d a  a s t e r o i d e  una ó r b i t a  I n t e r m e  
d í a  c a s i  p e r i ó d i c a , c o n s i d e r a n d o  s ó l o  l a s  p e r t u r b a d o n e s  
d e  J ú p i t e r  y S a t u r n o .  Para e s t a  I n v e s t i g a c i ó n  s e  s e l e c c i o 
n a r o n  d o c e  a s t e r o i d e s , c u y os  m o v i m i e n t o s  m e d io s  e s t u v i e r o n  
c o m p r e n d i d o s  en e l  I n t e r v a l o  ••

nc  = 656" . 4 7 4  - 10" .





A S T R O F I S I C A  E S T E L A R





LA MASA ESTELAR EN ASOCIACIONES JOVENES
J.C. FORTE

OALP y CONICET

Se describen los problemas encontrados en la determi
nación de la masa estelar en asociaciones jóvenes. Se pre
sentan parámetros característicos para la asociación Cabi
na OB 1 y se comparan con los corres pondientes a la fun
ción de masa "original” de Salpeter.
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NEBULOSAS PLANETARIAS CON ESTRELLAS CENTRALES 
DE TIPO ESPECTRAL A

R. MENDEZ 
IAFE

Se describen los parametros atmosfericos (Teff log g, 
composición químico.) de las estdellas centrales de NGC 2 346 
He 2-36 y NGC 3132. Se discuten en cada caso las caracteris_ 
ticas de las fuentes de energia que Ionizan a las nebulosas 
y el corespondiente estado evolutivo. Se Incluye un comen
tadlo sobde las estdellas centdales de NGC 1514 y VV 1-7.
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COLORES INTRINSECOS DE LAS ESTRELLAS DE 
TIPO TEMPRANO
A.G. de MORENO

D.A.U.CH.

En base a un tratamiento geometrico, se extiende a 
todas las clases de luminosidad el método Q para deter- 
minar colores intrinsecos de estrellas de tipo temprano, 
en el sistema UBV. Se discuten los errores sistematicos 
resultantes.
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PARAMETROS ESPECTROFOTOMETRICOS Y MODELOS INCOMPLETOS
DE ATMOSFERAS ESTELARES

C.E. LOPEZ 
IMAF

Con espectros obtenidos en Bosque Alegre, y utilizan- 
do estrellas standard establecidas por Aller, Faulkner y 
Norton, se determina la distribucion de energia de estre- 
llas australes. Para los mismos objetos se miden parame- 
tros espectrofotometricos. Suponiendo distintas composicio 
nes químicas se construyen modelos de atmósferas estelares 
Incompletos empleando la ecuación de Chandrasekhan. La cur 
va de energia asi obtenida, se compara con la observada pa 
ra comprobar la bondad de las aproximaciones . ~~
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CATALOGO DE ELEMENTOS QUIMICOS IDENTIFICADOS EN
ESTRELLAS ANOMALAS

H. LEVATO y E.B. de HERNANDEZ 
OALP

EL catálogo provee una lista completa en lo posible 
de estrellas peculiares más tempranas que F5 en cuyos es
pectros se han Identificado los elementos químicos presen 
tes. En el mismo se vuelcan las especies atómicas encon
tradas asi como también la bibliografía correspondiente. 
Hasta el momento se han revisado la mayor parte de las pu 
bllcaclones no soviéticas y se han Incluido alrededor de 
450 referencias. También se Incluyen en el catálogo los 
objetos normales estudiados en ese rango.
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ESPECTROFOTOMETRIA DE BAJA DISPERSION DE 
ESTRELLAS DE TIPO G

H. MORENO y A.G. de MORENO
D.A.U.CH.

Se han obtenido registros espectrofotometricos para 
25 estrellas de tipo G de todas las clases de luminosi- 
dad. Se presentan diversos parametros susceptibles de ser 
usados en una clasificacion espectral, medidos tanto en 
los registros estrofotometricos mismos como en las 
distribuciones relativas de energia fuera de la atmosfe- 
ra obtenidas.

472
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FOTOMETRIA MULTICOLOR DE ESTRELLAS BE 
H.G. MARRACO * y A. FEINSTEIN +

* + (OALP y CONICET)

Resultados de unas 70 estrellas Be medldar fotoelec- 
tricamante en UBVRI y en lineas de la srie de Balmer, co 
rrerspondientes a observaciones de los ultimos 15 años per 
miten sugerir algunas correlaciones de sus variaciones en 
la emision en las lineas del Hidrógeno, en banda ancha, 
etc. Se determinaron los valores de los excesos en el ul
travioleta los que se vinculan con "Indlces de emision” 
en el Hidrógeno; estos últlmos muestran muy buena concor
dancia con las estimaciones de la emisión obtenida en la 
clasificación espectral de Lerh [1968] y Hiltner, Garrí- 
son y Schild [1969) y con lor anchos equivalentes de 
Dachs et al (1977) y Briot (1971).
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OALP

P O L A R IZ A C IO N  EN S IS T E M A S  B IN A R IO S

H. LUNA y H. LEVATO

El programa consiste en la detección de la vacilación 
tem p o r a l  de. l a  polarización en sistemas binarios, Determi 
nar la curva de polarización [si existe) y en los casos ~ 
posibles determinar la Inclinación orbital, Finalmente ob 
tener la dependencia de la polarización con la longitud 
de onda. Las observaciones de los sistemas seleccionados 
de los catálogos de Batten, Kukarkln y la "Flndlng List” 
de binarlas eclipsantes, se realizan con el polarimetro 
del Observatorlo de La Plata y su reflector de 83 cm.
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OBSERVACIONES DE TRES ESTRELLAS CENTRALES DE 
NEBULOSAS PLANETARIAS

R.H. MENDEZ y V .s. N IEMELA 
IAFE

Se describen espectrogramas de las estrellas centra-  
l e s  de. NGC 246 , He 2 - 1 3 8 .  Las dos prim era s h a n  m o stra d o  
v a r i a c i o n e s  e n  s u s  e s p e c t r o s .  L a s  d o s  u l t i m a s  p r e s e n t a n  e - 
v i d e n c i a s  de. p e r d i d a  d e  m a s a  s i m i l a r e s  a  l a s  q u e  s e  e n c u e n  
tran  en e s t r e l l a s  m a s i v a s . La es t r e l l a  c e n t r a l  de. He 2 - 1 38  
t i e n e n  un e s p e c t r o BCO I b , e s e l  pr i e m r  c a s o  de un o b j e t o  
poco mas i vo con t a l e s c a r a c t e r i s t i c a s .
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LA ESTRELLA AP HD 34 452
Z . LOPEZ GARCIA 

OAFA y CONICET

HV 34 4 52 es una e s t r e l l a  Ap d e l  g r upo " S I - l 4 2 0 0 ". 
Se c o n s t r u y e n mode l o s  d e atmósf e r as u t i l i z a n d o  a l  p r o 
grama ATLAS 5 par a l a  d et e rmi n a c i ón d e l o s  p a r ame t r o s  
d e l a  e s t r e l l a . S e d e t e rmi n a r d n  l a s  a b u n d a n c i a s  d e l o s  
e l e me n t o s  q u í m i c o s .
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S I S T E M A S  E S T E L A R E S

Y

E S T R U C T U R A  G A L A C T I C A





EL PROGRAMA ESPECTROSCOPICO SOBRE CUMULOS ABIERTOS 
Y ASOCIACIONES EN EL OBSERVATORIO DE LA PLATA

H. LEVATO y S. MALARODA 
OALP

El programa Iniciado en enero de 7 9 7 7 es fundamental
mente una continuación del realizado desde Kltt Peak duran 
te 197 5 y 1 97 6 . El objeto es estudlar distintos tipos de 
constelacionesenVtr estos objetos y para, ello es necesario 
proveer tipos espectrales buenos, detectar peculiares y 
proveer velocldades de rotación axial. Estos son los datos 
observaclonales que el programa provee. La lista de objetos 
Incluidos en el mismo consta de 40 cumulos y 10 asoclaclo- 
nes aproximadamente, de los cuales se han observado hasta 
el momento, total o parcialmente, NGC 2287, NGC 6231, Bergh 
Harri s N° 99, Prasepe, Trumpler 14, Trumpler 16, Colllnder 
228 y NGC 6611.
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EL CUMULO ABIERTO DE ZETA SCL

H. LEVATO, S. MALARODA y M. MORREL
OALP

El cúmulo abierto de Zeta. SCL (b-80°) se kh estudia
do espectroscópicamente con espec t os de 125 A/mm y anchos 
entre 0.6 mm y 1.2 mm. Este material permite obtener bue
nas clasificaciones espedíales pelo no permite descubrir 
todas las peculiaridades presentes. Los resultados prelimi 
nares Indican que la estrella Zeta SCL no puede eliminarse 
como posible mlembro del cúmulo a la luz de los datos ac
tuales. El cúmulo posee ademas una AM clasica y 2 peculia- 
res .
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LA ESTRUCTURA DEL CAMPO MAGNETICO EN NGC 3372 

H.G.  MARRACO * y J.C. FORTE +

* + (OALP y CONICET)

Se presentan los resultados polarimétricos correspon
dientes a unas 60 estrellas OB ubicadas en el campo de la 
reglón HII gigante NGC 3372. La orientación del campo mag
nético, derivada a partir de los vectores de polarización, 
se discute en el marco de la teoría de formación estelar 
s ecuenclal de Elmegreen y Lada.
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G A L A X I A S





LOS NUCLEOS P E C U L IA R E S  DE NGC 1672 Y NGC 2997
J . H .  C A LD ERON y J . L .  S E R S I C

OAC y CONICET

BOL. 14° 2 0 - 2 4 .  ASOC.ARG. VE ASTR. 465



REGIONES H I I  EN NGC 1672 Y NGC 2997  
J.H. CALDERON * y J. L.  SERSI C +

+ * OAC y CONICET

4 S 6
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REGIONES DE EMISION EN ALGUNAS GALAXIAS BARREADAS

E. AGUERO * y G. CARRANZA +
* OAC y + (OAC y CONICET)

En base a material espectroscóplco se compararon las 
características de regiones de emisión de las galaxias NGC 
1313, NGC 5236 y NGC 7552, poseedoras todas en distinto 
grado del caracter barreado. Se concluye que las situadas 
sobre o cerca de la barra son semejantes a las regiones en 
tre brazos, en tanto los complejos emisivos situados en 
los extremos del cuerpo barreado son comparables a las re
glones HII de los brazos.
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ESTRUCTURA DE NGC 1672 Y SU INTERPRETACION 
J. L.  SERSI C * y J. H.  CALDERON +

* (OAC
+
y CONICET) 
OAC
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R A D I O A S T R O N O M I A





BUSQUEDA DE HI EN CUMULOS GLOBULARES

E. ARNAL y E. BAJAJA 
IAR

Trece cumulos globulares (NGC 1851, NGC 32 0 1 , NGC 
4833, NGC 6121, NGC 5139, NGC 6388, NGC 6440, NGC 6541, 
NGC 6584, NGC 6656, NGC 6715, NGC 6809, NGC 7099) fueron 
observados en la linea de 21 c.m. con el radiotelescopio 
del IAR. Los resultados fueron negativos . Se derivó una 
cota superion para la masa de HI en cada cúmulo.
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PUNTOS DE CALIBRACION PARA OBSERVACIONES EN LA
LINEA DE 21 CM

E. ARNAL y U. POPPEL 
IAR

Una escala común de temperaturas ha sido propues_ 
ta pon Harten et al. (7975). Complementando los puntos ob-
servados Poppel y Vieira (7973) se observaron otros nuevos 
puntos, con lo cual se dispone de una serie de puntos de 
referencia para definir la escala de temperaturas del IAR 
distribuida sobre las 24 horas.
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OBSERVACIONES DE SEIS CUMULOS GALACTICOS EN LA
LINEA DE 21 CM

C. A.  OLANO, W. POPPEL y M.D. VOTA
IAR

Se observaron NGC 5460, Cr 394, Cr 135, Cu 121, Ru 3 
y Ru 106 con el objeto de detectar H neutro. Se discuten 
los resultados.
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DISTRIBUCION DEL HIDROGENO NEUTRO A| B | > 1 0 6
F.R. COLOMB, W.L.G. POPPEL y C. HEILES *

IAR y * DAUC

Los datos obtenidos en el IAR con el radio telescopio 
de 30 m fueron combinados con los obtenidos mediante el 
radio telescopio de la Universidad de California en Hat 
Creek. De esta forma se obtuvieron mapas de la distribu
ción de hidrógeno neutro que cubren todo el cielo, en el 
rango de velocidades de -40 ó +40 km,S‘* , cada 4 km S~'. 
Se discuten las principales características de los mis
mos .
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RELEVAN1ENT0 DE H I EN LAS NUBES DE MAGALLANES 
E. BAJAJA y N. LOISEAU 

IAR

Durante los años 1976-1977 , con el radiotelescopio 
del IAR se realizó un relevamiento completo del HI de la 
Nube Menor de Magallanes. Actualmente se está, completando 
un relevamiento similar de la Nube Mayor. Se comentan los 
metodos de reducción y análisis de datos.
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