
ACTUALIDAD

ASTRONOMIA
EI desarrollo de la Astrono

mia en el pais esta intimamen
te ligado a Andres Bello, entre

cuyas multiples inquietudes y
capacidades intelectuales se

destacaba el interes por la cien
cia en general y por la Astrono
mia en particular.

La actividad astron6mica

propiamente tal se inici6 en

1849, con motive de los traba

jos astron6micos realizados

para determinar la paralaje
solar, 0 sea la distancia Tierra
Sol. James M. Gilliss, teniente
de la Marina de las estados

Unidos, estudi6 el problema y
decidi6 hacerobservaciones en

el hemisferio sur, desde San

tiago de Chile, y combinarlas
con las que se harian en los
Observatorios de Harvard y
Washington. La expedici6n
astron6mica se instal6 en 1849
en el Cerro Santa Lucfa. Los
instrumentos que se trajeron
consistfan en un telescopio
ecuatorial de 16 cm, de diarne
tro, un clrculo meridiano Pistor

y Martins, y un telescopio por
taW pequefio; adernas se traje
ron instrumentos 6pticos auxi
liares y los cron6metros nece

sarios para las observaciones.
Durante la estadfa de la

Misi6n Gilliss, Andres Bello
efectu6 gestiones para que el
Gobierno de Chile adquiriera
todo el instrumental yacceso
rios trafdos por la Misi6n. Fue

Ignacio Domeyko, quien plan
te6 a Gilliss el interes existente
de adquirir dichos instrumen-

tos para la creaci6n del Obser
vatorio Astron6mico Nacional,
recibiendose una respuesta
positiva. Esta gesti6n se con

cret6 en el Decreto Supremo
de117 de agosto de 1852. Con

igual fecha se nombr6 Director
del Observatorio a Karl Wilhem
Moesta, doctor en Maternatl
cas de la Universidad de

Hamburgo, lIegado a Chile en

1850.
Tratando de encontrar me

jores condiciones para la ob
servaci6n astron6mica, duran
te este periodo el Observatorio
fue trasladado primero a la
Quinta Normal de Agricultura
hasta 1862 y luego a Lo Espe
jo, en el camino a San Bernar
do.

Durante la direcci6n de
Ismael Gajardo, el Observato
rio Astron6mico Nacional pas6

a ser un Instituto dependiente
de la Facultad de Ciencias Fi
sicas y Maternaticas de la Un i
versidad de Chile a partir del
14 de julio de 1927.

En 1956, EI Observatorio
fue trasladado desde Lo espe
jo a su actual ubicaci6n en

Cerro Calan, una colina aisla
da de 860 m. de altura sobre el
nivel del mar, distante poco
mas de 10 km. del centro de la
ciudad. Era Director en ese

entonces el profesor Federico
Rutllant.

Posteriormente en 1959,
fue creado el Observatorio
Radio-astron6mico de Maipu,
ubicado en el fundo la Rinco

nada, de la Universidad de
Chile. Tarnbien se cuenta con

el Observatorio de Cerro EI

Roble, ubicado en la cordillera
de fa costa frente allay Uay.
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En 1966 se etectua la trans

formaci6n del Observatorio
Astron6mico Nacional en el

Departamento de Astronomfa
de la Facultad de Ciencias Ff
sicas y Matematicas

Actualmente el departa
mento alberga a 19 astrono
mos. que desarrollan invesn
gaci6n en variadas areas de la
Astronomia contemporansa,
desde la astronomfa de posi
ci6n, es decir, la medida exac

ta de la posicion de cuerpos
celestes. a la astrofisica en sus

diferentes ramas como nubes
moleculares. formaci6n este

lar, evoluci6n estelar. estructu
ra galactica. astronomia extra

galactica y cosmologfa.
La transparencia de los cie

los del Norte Chico del pars,
determin6 que organismos in
ternacionales instalaran tres

grandes observatorios; EI Ob
servatorio Interamericano del
Cerro Tololo, el Observatorio

Europeo Austral del Cerro La
Silla y el Observatorio

Carnegie, del Cerro Las Cam

panas.
Estos tres importantes cen

tros astron6micos tuvieron su

origen en un pequefio progra
ma que parti6 en 1959 entre la
Universidad de Chile y la uni
versidades de Chicago y Texas
en los Estados Unidos.

Los astr6nomos chilenos

tienen amp lias alternativas
obsrvacionales en dichos ob
servatorios internacionales,
teniendo acceso preferencial a

los mejores telescopios del

mundo, construidos con fon
dos extranjeros, 10 que les per-

mite realizar programas de

largo alcance e intensivos en

el uso, tales como busqueda
de supernovas, cuasares, ena

nas blancas y otros objetos
astron6micos.

EI grupo de cientfficos de
Cerro catan es uno de los mas

productivos del pais en terrni
nos de la cantidad de trabajos
cientfficos publicados anual
mente en revistas internacio
nales de la especialidad. He
cho que ha sido ratificado re

cientemente por la revista in
ternacional Science.

EI Departamento de Astro

norma, adernas de realizar in

vestigaci6n, imparte docencia
en los diversos campos de la
ciencias astron6mica y tiene la

responsabilidad directa en la
docencia que conduce al gra
do de Magister en Ciencias,
con menci6n en Astrono
mfa.Los alumnos que obtienen
el grado de Magister normal
mente realizan su Doctorado

en mstituciones extranjeras con

las cuales se tiene converuos

de mtercambio Esta unidad
acadernica planea lniciar un

programa de doctorado en los

pr6ximos afios.
La Astronomia reporta be

neficios indirectos a la comuni
dad.

La investigaci6n astrono
mica ha contribufdo al desarro
llo de otras ciencias como la
Fisica y la Matematica. Esta

ligada tarnoien con la mvesti

gaci6n espacial, de cuyos
avances tecnol6gicos el hom
bre ha obtenido mejores condi
ciones de vida. Un ejemplo in
teresante de este tipo de con

tribuci6n 10 constituye el instru
mento denominado scanner,

que desplazo el empleo de los

rayos X. EI scanner proviene
de la aplicaci6n de tecnicas
desarrolladas por radio astro
nomos, teniendo gran impor
tancia en el campo de la medi
cina.
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