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EI interes despertado en los medios de comuni

cacion ante la posibilidad de visitar y de dar a co

nocer las caractensticas del Observatorio lnterarne

ricano Cerro Tololo, de envergadura mundial, de
muestra la imagen y expectativas que una organiza
cion de este tipo ha motivado al estar inserta en

nuestro pais.
Veamos un poco la historia de como este Obser

vatorio fue instalado en Chile y, especificamente,
en lo! IV Region.

�POR QUE EN CHILE?

Desde los observatorios astronornicos ubicados
en el hernisferio norte, no es posible observar toda
la boveda celeste, ya que la parte mas austral de
ella nunca se eleva sobre su horizonte. En la por
cion del cielo no observable desde dicho hemisfe

rio, se encuentran algunos de los objetos mas inte

resantes para los cientfficos. por ejemplo las Nu
bes Magallanicas, que son las galaxias mas cercanas

a la nuestra y los cumulos globulares mas faciles de
estudiar. Estos cumulos son grupos de cientos de

miles de estrellas de origen comun, que fueron for-

mados cuando se condense nuestra galaxia y, por
10 tanto, son como fosiles que nos dicen algo sobre
la epoca primitiva de la galaxia. EI centro de nues

tra propia galaxia -la Via Uctea- pasa sobre los
cielos de Chile. Para poder estudiar estas regiones
celestes en detalle, es esencial contar con impor
tantes observatorios en el lugar mas conveniente
del hemisferio.

Reconociendo esta necesidad, la Asociacion de

Universidades para Investigaciones en Astronorma,
AURA, con el apoyo de la National Science

Foundation, de EE.UU. y de la Universidad de

Chile, inicio en el ana 1960 una busqueda en el

hemisferio sur para ubicar un lugar adecuado.
Tomando su nombre de la montana selecciona

da, la ubicacion del Observatorio Interamericano
de Cerro Tololo, es una de las mejores del mundo

para realizar estudios astronomicos, A la altura de

2.200 metros, las condiciones meteorologicas se

combinan para crear cielos claros y una estabilidad
atrnosferica que los astr6nomos consideran exce

lente. En un reciente periodo de 12 meses fue po
sible la observacion astron6rnica en mas de 300 no

ches.
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Estos son los factores que dieron lugar a la se

leccion de Cerro Tololo, y al posterior desarrollo
del Observatorio que es uno de los mas modernos,
mejor equipados y mas grandes centros internacio
nales de investigacion astronomica.

DESARROLLO DEL OBSERVATORIO

El Observatorio Interamericano Cerro Tololo
inicio su desarrollo en el afio 1963, despues de una

extensa busqueda de tres aries, con el fin de selec
cionar un lugar apropiado en el hemisferio austral,
para la observacion de los cielos jamas visibles des
de el norte.

Las ofieinas principales del Observatorio estan
en la ciudad de La Serena, aproximadamente a 480
kilometres al norte de Santiago. Los instrumentos

de observacion estan localizados a 70 kilometres al

noreste, ella Cordillera de los Andes, a una altura
de 2.200 metros.

EI sitio de observaciones queda al sur del De

sierto de Atacama. AIli, el clima es moderado por
las corrientes de aire frio que vienen del suroeste,
del Oceano Pacifico, y por la Corriente de Hum
boldt que viaja hacia el norte, desde el Oceano An

tartico, a 10 largo de la costa de Chile. Un cielo no

afectado por luces de ciudades, una atmosfera muy

transparente, la cercania del desierto, las frfas ca

pas de aire oceanica que se mueven sin turbulencia

apreciable hacia los Andes, se combinan para crear

uno de los mejores sitios del mundo para observa
eiones astronomicas.

El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo
tiene telescopios, instrumentos especializados y
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otras facilidades para las investigaciones astrono
micas mas avanzadas que es posible hacer desde la

superficie terraquea.
Cabe senalar que una ley del gobierno chileno y

un convenio con la Universidad de Chile hacen po
sible la operaci6n del Observatorio en este pais.
Asirnismo es destacable el heche que nuestra Cor

poraci6n tiene como representante en la Directiva
de la Asociaci6n de Universidades para Investiga
ciones en Astronomia, AURA, al astronorno Clau
dio Anguita, Decano de la Facultad de Ciencias Ff
sicas y Matematicas,

VISITA PERIODISTICA

Gracias a una invitacion cursada a los medios de

comunicacion, periodistas y camarografos del Ca
nal Nacional, de El Mercurio, La Tercera, de Revis
tas Ercilla y Hoy, entre otros, estuvieron recorrien
do e interiorizandose del quehacer de este Observa
torio Astron6mico Interamericano, durante tres

dfas.
EI interes demostrado, nos indica que el ser ca

paces de generar organismos de este tipo dentro de

nuestro medio cientifico, produce como producto
secundario, un efecto de difusion que contribuye a

activar el ambiente cultural de nuestro pais. Ade

mas, permite que nuestros astronornos desarroUen
un trabajo con proyecciones internacionales.

Cabe serialar que cada uno de los medios dio

importancia a diversos temas abordados con las

maxirnas autoridades del Centro, encabezado por
su Director, doctor Patrick Osmer. Sin embargo
todos hicieron hincapie en un grave problema: el

deficit que afronta el Observatorio.

GRAYES DIFICULTADES ECONOMICAS.

EI Diario El Mercurio informo de esta manera

sabre la grave dificultad que enfrenta economica
mente el Observatorio.

"Por graves problemas presupuestarios que a

corto plazo podrian tornar insuficiente su opera

cion, atraviesa en estos momentos el Observatorio
Astronornico Interamericano de Cerro Tololo, con

siderado uno de los tres mas poderosos del mundo

y el mayor de todos los existentes en el hernisferio

sur.

Pa trick Osmer. astr6nomo norteamericano y di-

atnc Osmer
Director del Observatorio

El Tololo

rector del mencionado centro, precise que la enti

dad se ha visto en la obligacion de despedir en los
ultirnos dos ai'ios a 48 personas, de una planta ori

ginal de 192, 10 que hace que en la actualidad se

trabaje con el minimo de dotaci6n necesaria para
operar el establecimiento".

"Esta delicada situacion, senala Osmer, tiene
su origen en la disrninucion en terminos reales del

presupuesto de operacion del Observatorio, que
proviene del gobierno estadounidense a traves de la
National Science Foundation, y que no ha tenido
un aumento proporcional al incremento del fndi
ce de precios al Consumidor de Chile".

"Nuestros recursos, agrega- son en dolares, y
desde que el cambia fuera fijado en 39 pesos, en

junio de 1979, el costo de la vida en Chile ha aibi
do en un 62,7 par ciento, en circunstancias que el
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presupuesto s610 ha subido en un 32,2 por
ciento."

Seftala que actualmente los fondos anuales de

operaci6n del Observatorio ascienden a cinco mi
llones 700 mil dolares, de los cuales un 60 por
ciento esta destinado a remuneraciones del perso
nal, de nacionalidad chilena y norteamericana.

Respecto del deficit que sufre la entidad, indi
ca que este asciende a un millen de dolares anua

les, "cifra que es improbable que consigamos del
Gobierno de los Estados Unidos por cuanto el

presupuesto global de ese pais para actividades
astron6micas -excluida la NASA- es de 60 rni

llones de d6lares, con 10 que en estos momentos

nos estariamos llevando casi la decima parte de to

dos los recursos estatales en esta materia".

"Sobre el peligro que encierra esta reduccion
Osmer sefiala que de prolongarse este estado de

cosas, nuestra unica alternativa sera operar con

el minimo de instalaciones, con 10 cual se resen

tirian notablemente numerosos proyectos de inves

tigacion astronomica actualmente en desarrollo 0

que estan programados para los proximos afios".

"Pero el peligro mayor -continua- es el de tor

namos paulatinamente ineficientes al no poder es

tar al dia en los rapidos avances que experimentan
la ciencia y la tecnologia, hecho que serfa tan

desastroso como si se terminara con la operaci6n
del observatorio".

"Nuestra unica alternativa en estos momentos

es buscar, sea en los Estados Unidos 0 en Chile, los
recursos que necesitamos para mantener al Obser
vatorio de Cerro Tololo en el pie de calidad cientf
fica y de eficiencia que hasta ahora 10 ha carac

terizado y que 10 ha constituido en punto vital
en la observacion de los fen6menos del Universe",
expresa.
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Dr. Jose Ma:a, Astronomo
de la Facultad

PARTIClPACION NACIONAL.

"La presencia del Observatorio de Cerro Tololo
en Chile y el estrecho contacto que con ese esta

blecimiento han tenido los astronornos chilenos,
desde que fuera creado, hacen que sea posible
desarrollar en nuestro pais investigaciones del mas
alto nivel mundial, de ahi, nuestra preocupacion
por el momenta que atraviesa este centro -afu
rna Jose Maza, astr6nomo del Departamento de

Astronomia de la Facultad de Ciencias Fisicas y
Matematicas de la Universidad de Chile-".

"A nuestro juicio, la importancia de la investi

gacion cientifica es relevante para el desarrollo de

un pais, ya que existe una relacion neta entre am

bos factores. Un ejemplo significativo es Jap6n,
cuya influencia en el concierto mundial ha crecido
enormemente gracias al enfasis que ha puesto en

1a ciencia".

''Por otra parte -agrega- si bien la investiga
ci6n es un fin en si rnisma, posteriormente deri
va en importantes aplicaciones tecnologicas.
En el caso de la astronorma, los rayos lasser fue
ron inventados por un astronomo, en tanto que
el gas inerte helio fue descubierto a raiz de ana

lisis espectrales del sol".
"Si vamos mas lejos =contimia Jose Maza- las

investigaciones realizadas en el siglo XVI por un

astronomo europeo, casi desconocido para noso

tros, Tycho Brahe, llevo posteriormente a Kepler
a estudiar y descubrir las orbitas de los planetas;
a Newton a desarrollar las leyes de gravedad y,
en definitiva, a todo el desarrollo actual, culmi
nando recienternente con ellanzarniento del trans

bordador espacial."

EL TELESCOPIO ESPACIAL

La Tercera, entre otros puntos que abordo en

'IU publicacion, luego de la visita realizada a este

Centro Astronomico, se refirio al telescopio es

pacial, que sera lanzado dentro de dos anos.

EI telescopio espacial fue otra novedad en la

visita a Tololo. Entre los numerosos astronomos

que se encuentran alli, figura el doctor Nolan \Val

baum, uno de los expertos de AURA en este fan
tastico proyecto del telescopio orbital.

EI doctor Walbaum explico las ventajas de di
cho telescopio que el transbordador Columbia

pondra en orbita en 1985.

"Cerro Tololo es uno de los seis mejores lugares
del mundo para la observacion espacial, pero no es

perfecto. La atmosfera limita la Observacion. Por
ello los Estados Unidos han concebido este proyec
to de poner en orbits un telescopio que tendra las

siguientes ventajas:

1. Irnagenes puntuales para definir precision de de

talles;
2. 24 horas diarias de perfecta observacion;
3. captar el espectro completo de 1a radiacion lu

minica. La atmosfera corta las ondas beta y

parte de la radiacion infrarroja".

"Este proyecto es compartido por Europa, que
financia el quince por ciento del costo. Consiste en

un espejo de 2,40 metros de diametro con seis ins
trumentos diferentes. Sera puesto en una orbita a
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lanzado

en e/ ano
1985

500 kilometres de altura. Cada dos afios sera revi

sado por tecnicos que viajaran en el transbordador
Columbia y, cada cinco, devuelto a Tierra para reo

paraciones 0 perfeccionamientos. Se estima que
tendra una vida util de 17 afios. Sus datos los
transmitira a un satelite y este los enviara a tierra

por television".
"Por estar fuera de la perturbacion atmosferica,

podra hacer cosas que ningun telescopio terrestre

puede hacer. No solamente llegara mas lejos que
todo 10 actual, sino que podra precisar detalles de

objetos mas cercanos. Posiblemente permita detec
tar con precision planetas de otras estrellas".

"La NASA, que opera el Columbia y pondra en

orbita el telescopio llam6 a propuestas para su ope
raci6n. La propuesta se la adjudic6 AURA. La

Fundaci6n Nacional de Ciencias recomend6 a la
NASA que se cree un instituto especial para entre

garle la responsabilidad cientifica del telescopio,
instituto que creara y manejara AURA desde la
Universidad de John Hopkins, en Baltimore, Mary
land. Esta sede queda cerca del Centro de Control
de Vuelo de Goddard, desde donde se controlara la

puesta en 6rbita. El lanzamiento esta fijado para
enero de 1985. EI costa del proyecto es de 500 mi
Dones de dolares y su operacion anual significara
otros diez millones".

EL CUATRO METROS

EI gigante de Tololo es conocido como "el cua

tro metros" por el diametro de su espejo. La es

tructura que 10 cobija tiene 34 metros de diametro

y 54 metros de altura. La cupula superior es girato
na.

La parte movible del telescopio pesa 350 tone

ladas, y en total, seiscientas. Es manejado por una

computadora, y su instalacion es de tal precision
que se puede mover cuatro milesimas de pulgada.
Ha sido montado con tal finura que se puede des

plazar a mano. Para lograr tal suavidad en ese

monstruo de acero y vidrio, cuando se opera se po
nen en funciones unas bombas de alta presion que

impulsan aceite en el interior de los cojinetes en

los cuales descansa, y el telescopio, entonces, pier
de contacto con las partes rnetalicas y queda flo
tando sobre una pelicula de aceite, a una presion
de 600 libras por pulgada cuadrada.

Enfocado sobre un objeto celeste, el telescopio
trabaja de sol a sol (desde que se pone hasta que
sale), rotando a la rnisma velocidad de la Tierra, en

sentido contrario, para compensar su movimiento.

Entonces, la relacion con la estrella 0 la galaxia ab
servada es constante. Es como si estuviera fijo.
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El telescopio de 4 metros
de duimetro. Pesa 600
toneladas y su

parte movil, 350

La luz de los astros es una parte de la radiacion
ele; trornagnetica. EI espejo la capta, la envia por
un tubo a un segundo espejo que la devuelve a su

vez hasta una carnara de television y de alli a las

pantallas monitoras del centro de control y la com

putadora. Esa sefial luminosa es convertida a for
mato digital para que la ll)ernoria la guarde. Par 10

tanto, cualquier observacion es posible de analizar
ell cualquier memento. Ya. sea de inmediato 0 anos

despues.
EI computador que reqbe la informacion del te

lescopio de Tololo ptJe<l.e realizar un millen de

0l'eraciones por segundo y, para la seguridad del
sistema, son seis cornputadores interconectados. AI
faJlar cualquiera de eUos, una simple operacion le
Pone un reemplazante.

CUASARES Y HOYOS NEGROS

Por su parte, Revista Ercilla, aderruis de enfati
zar el problema deficitario que enfrenta el Tololo,
abord6 en su publicacion el tema de los cuasares,

Un equipo de astronomos, del que forma parte
el propio director del Observatorio, Patrick Osmer,
estudia una de las familias mas enigmaticas del uni
verso: los cuasares, detectados por primera vez en

1961 a traves de radiotelescopios. Fueron llamados

"objetos cuasi estelares" por no corresponder a la
estructura celeste conocida basta entonces. No se

trataba de galaxias y el aruilisis espectrografico de
mostraba que tampoco eran estrellas.

EI cuasar -aclara Osmer- posee una luminosi
dad mil veces superior a la de una galaxia, pero es-

Otro angulo
del telescopio

de 4 metros
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t! muy condensado y puede que no sea mas grande
que el sistema solar.

Hay que considerar que una galaxia como la

nuestra, la V{a Lactea, posee unos cien mil millo
nes de estrellas. La energia que emite un pequeno
cuasar es infinitamente mayor a la que puede Iibe
rar toda esa materia.

En Tololo, los telescopios se han enfocado so

bre otros misteriosos miembros de la familia celes
te: los hoyos negros, que se ubican de preferencia
en el centro de a1gunas galaxias, atrapando la mate

ria que los rodea. Es tan poderosa su fuerza gravi
tacional que impiden la salida de la luz. Se supone
que el agujero negro es el resultado final de la de

generaoion gravitacional continua de una estrella,
mucho mas condensada que las pulsares.

EL CUASAR OQ 172

En el equipo de astronornos de cerro Tololo es

ta trabajando el doctor Jack Baldwin, codescubri
dar del objeto celeste mas lejano que ha observado
el hombre. Se trata del cuasar OQ 172, detectado
en 1973.

"Curnpharnos un programa de investigacion
sobrc la distribucion de los cuasares en el espacio

conto el doctor Baldwin, ganador del Premio
Pierce , identificandolos como fuentes de radio,
para luego fotografiarlos. Entonces descubrimos
este ohjctu.

I- n las cartas celestes aparecia como una estrella
mas. \1 realizar las mediciones y espectrografias
advirticron que se encontraba a quince mil mille
nes de aflos luz. Parecio increible , porque jamas
con rnngun instrurnento, se habra a1canzado una

disraucia tan remota, En la actualidad, este cuasar
cs objeto de profundos estudios en Tololo. Aqui
se llcgo a conclusiones desconcertantes.

"Ls posiblc dijo Patrick Osmer- que mas alia
del O() 172 no exista ningun otro objeto celeste.
Debe tratarse del mas lejano y del mas antiguo del
universe"

Ya nadie pone en duda que el universo est! en

expansion. La velocidad de fuga de las galaxias, se

parandose unas de otras, ha permitido establecer

que la gran explosion que puso a la materia en mo

vimiento ocurrio hace veinte mil millones de anos

luz: el cuasar seria uno de los primeros objetos que
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se formaron en el inicio de la explosion, conocida
como el "big bang".

Los astronomos Armo Penzias y Robert Wilson

=galardoneados con el Premio Nobel- pudieron
bucear en 1965 en aquel gas original cuando co

menzaba la expansion. Con radiotelescopios detec
taron una radiacion continua, que Uenaba el espa
cio, pero sin descubrir ningun objeto determinado.
AI parecer, todo era energia: un gas muy caliente,
sin condensacion, y sometido a elevadisimas tern

teraturas que impedian la formacion de atornos.
La expansion perrnitio el enfriamiento del gas

y aI bajar la temperatura se produjo la "recornbi

nacion", uniendose electrones y protones para dar

origen aI atorno primordial que formaria estrellas

y galaxias.
Ahora, por una crisis econornica, la luz que lie

ga del espacio profundo, y es captada por los deli
cados instrumentos del Tololo, puede interrumpir
el mensaje que esta enviando el universo para con

tamos su pasado remoto y revelar el misterio de su

origen, finaliza sefialando Revista Ercilla en su pu
blicacion.

APORTE CHILENO

Revista HOY, por su parte, dio prioridad en su

informacion a la participacion chilena en el queha
cer cientifico y especializado del observatorio Ce
rro Tololo.

En Tololo trabajan mas de cien profesionales
chilenos en las ramas de computacion, electronica

y administraci6n. Segun el doctor Osmer, "todos
ellos son altamente competentes y en el casu de los
asistentes de telescopio operan los instrumentos
de observacion junto con el astronomo- tal vez no

se encuentren mejores en otra parte". Y tiene su

asidero: mientras en los paises desarroUados los
asistentes rotan de uno a otro observatorio buscan
do mejor pago, aqui no se recurre a esa practica,
mientras tanto los anos de experiencia siguen ere

ciendo.
EI Doctor Jose Maza, manifiesta que tener un

centro cientffico como el Tololo es un privilegio
para el pais y afirma:

"En muy pocos parses subdesarroUados se pue
de encontrar un centro de investigaci6n que cueste

70 millones de dolares, Si tuvieramos que hablar
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Nebulosa en Acuarius

en lenguaje de moda, Chile tiene, en este caso, una

excepcional ventaja cornparativa.

Segun el, la astronorrua es una ciencia basica

que tiene mayores posibilidades para su desarrollo
en el pais. Esta la intraestructura, 10 cual es muy

ventajoso, frente al caso, por ejemplo, de que si los
ffsicos te6ricos quisieran rnontar un acelerador de

particulas: es tan caro como la instalaci6n de un

modemo telescopio,

USO DE LOS TELESCOPIOS

EI Observatorio pone especial interes en los pro
gramas de investigaci6n llevados a cabo por perso
nal de la Universidad de Chile.

Desde que cornenzo a funcionar este centro as-

tron6mico, los especialistas chilenos han tenido a

disposici6n el diez por ciento del tiempo anual de
uso y se les da preferencia sobre el resto de los ex

pertos extranjeros.
Las solicitudes para el uso de los telescopios de

ben ser presentadas con seis rneses de anticipaci6n,
10 que proporciona una idea de la importancia de
este centro.

Asf publicaron entre otros, los medios de pren
sa de nuestra capital a fin de que el pais se enterara

de la realidad que vive este centro astron6mico. Es
de esperar que esta difusi6n permita superar en

parte sus problemas en bien de la Astronomia na

cional.
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