
L a astronomía, la ciencia básica 
más antigua y una de las que ha 
tenido un desarrollo realmente 

impresionante en las últimas décadas, 
cuenta con una larga historia en nues
tro continente. Países como Argenti
na a través de sus instituciones más 
im~ortantes en La Plata y Córdoba, y 
México, han contribuído enormemen
te a la investigación en astronomía en 
el pasado y desde hace mucho tiempo 
han sido factor determinante en la as
tronomía mundial. En otros países del 
continente como Chile, Brasil y Vene
zuela, el desarrollo de la astronomía 
comenzó más recientemente, pero 
hoy en día también tienen una pro
ducción científica considerable en 
este campo. La investigación en astro
nomía en Suramérica, y particular
mente en Chile, recibió un fuerte im
pulso alrededor del año 1960 cuando 
seis países de Europa Occidental es 
cogieron el cerro "La Silla", en el de
sierto Atacama en Chile, como sede 
para su observatorio austral "ESO", 
aprovechando sus magníficas condi
ciones atmosféricas para observacio
nes astronómicas. Al mismo tiempo, 
los Estados U nidos comenzaron con 
la construcción de su observatorio 
austral, el Observatorio Interamerica
no de Cerro Tololo, en un sitio muy 
cercano al de ESO. Hoy, estos obser
vatorios son centros mundiales de la 
investigación en astronomía y sus so
fisticadas instalaciones están abiertas 
y han sido aprovechadas por muchos 
astrónomos de países latinoamerica
nos. El país suramericano que más re
cientemente recibió sus propios equi
pos de observación es Venezuela , 
cuyo "Centro de Investigación de As
tronomía" cerca de la ciudad de Méri
da, se inauguró hace tan solo 7 años. 

Con tanta actividad astronómica en 
nuestros países vecinos, es justo pre
guntar: ¿ Qué está pasando con la in
vestigación en astronomía en Colom
bia? es interesante anotar que la cons
trucción del Observatorio Astronómi
co en el centro de Bogotá data de 1803; 
se constituye así en el más antiguo de 
Suramérica. A pesar de esta tradición 
astronómica, la contribución de nues
tro país a la investigación en este 
campo a nivel internacional sólo ha 
llegado a ser significativa desde hace 
poco tiempo . Las razones son varias: 
por un lado, el observatorio astronó-
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mico de la Universidad Nacional en 
Bogotá, actualmente única sede en el 
país donde se están desarrollando tra
bajos de investigación en este campo, 
ha recibido en los últimos año~ impor
tantes mejoras en su infraestructura 
de investigación, en lo que se refiere a 
planta física, equipos de cómputo y 
material bibliográfico disponible para 
los investigadores. Por otro lado, re
cientemente se ha contado en forma 
permanente con la ayuda económica 
de Colciencias y del Comité de Inves
tigaciones y Desarrollo Científico de 
la Universidad Nacional (Cindec), a 
través de la financiación de proyectos 
de investigación. Además, se ha lo
grado conformar en el observatorio un 
grupo de investigadores que está reu
niendo las condiciones para desarro
llar trabajos de investigación de cali
dad internacional. 

Proyectos de investigación en el 
Observatorio Astronómico. 

Actualmente se desarrollan traba
jos de investigación en los siguientes 
subcampos de la astronomía: astrofí
sica estelar, astronomía fundamental, 
sistema solar y estructura galáctica. 
En una serie de proyectos iniciados en 
1980, se investigan las propiedades fí
sicas de las estrellas supergigantes 
pulsantes del tipo Delta Cephei. Estas 
estrellas inestables juegan un papel 
clave para el entendimiento de la es
tructura interna de las estrellas y de 
su evolución con el tiempo, dos cam-

pos de importancia en la astrofísica 
moderna. Además las Cefeidas son 
los principales indicadores de las dis
tancias en nuestra galaxia y hacia 
otras galaxias , y en otro proyecto ac
tual llamado "Una re-calibración de la 
relación período-luminosidad para 
Cefeidas galácticas" se está aplican
do un nuevo método para determi
nar distancias exactas de las Cefei
das, mejorando de esta manera la pre
cisión con la cual podemos determinar 
las distancias hacia otras galaxias en 
el universo. Con el fin de obtener los 
datos observacionales necesarios para 
realizar estos proyectos, W . Gieren ha 
trabajado como astrónomo visitante 
en los observatorios de ESO y Cerro 
Tololo de Chile, en el South African 
Astronomical Observatory en Sudáfri
ca y en el Kitt Peak N ational Observa
tory en Arizona, Estados Unidos. Los 
resultados de estas investigaciones se 
han publicado en una serie de artícu
los en las principales revistas interna
cionales en el campo de la astrono
mía . 

En astronomía fundamental, se rea
liza un proyecto llamado "Cálculo de 
efemérides con el nuevo sistema de 
constantes astronómicas". Su objeti
vo es la revisión de los datos de refe
rencia y el desarrollo de los procedi
mientos y los algoritmos de la progra
mación para dar cumplimiento a las 
resoluciones relativas al nuevo siste
ma de constantes astronómicas apro
badas por la Unión Astronómica lnter-

INVESTIGACION Y ASTR 

Colombia: Ciencia y Tecnología, Vol. 3, No. 3, mayo-julio de 1985 

.. 



nacional en sus asambleas generales 
de 1976, 1979 y 1982. El proyecto cul
minará en el cálculo de las efemérides 
planetarias en el nuevo sistema. 

En el campo del sistema solar, 
William Cepeda colabora en el "lnter
national Halley Watch". Con ocasión 
del próximo paso del cometa Halley 
por su perihelio en febrero de 1986 la 
comunidad astronómica internacio~al 
se ha organizado en una red que lleva 
este nombre. El Observatorio Astro
nómico pertenece a dicha red, especí
ficamente en el estudio de ocultacio
nes de estrellas por el cometa, y en la 
determinación de su posición en fun
ción del tiempo para determinar su ór
bita exacta. Para este último fin se to
mará y analizará una serie de fotogra
fías en los últimos meses de 1985 
cuando el cometa ganará rápidamente 
un mayor brillo. 

En el campo de la estructura galác
t~ca, se trabaja en un proyecto cuyo 
fm es desarrollar nuevos criterios es
tadísticos para la determinación de la 
pertenencia de estrellas a cúmulos ga
lácticos, partiendo de los movimientos 
propios de las estrellas. De esta ma
nera se pretende discriminar con ma
yor confianza aquellas estrellas que 
realmente pertenecen a un cúmulo de 
otras que sólo aparecen en su direc
ción, pero no son estrellas miembros 
de cúmulos. 

Finalmente, existe un proyecto ini
ciado en 1979 que tiene el propósito 

La Nebulosidad Messier 16 
en Serpens, una región en la 
cual se están formando estre
llas nuevas. 

de localizar en el territorio nacional el 
mejor sitio para un observatorio astro
nómico óptico. Un lugar apropiado pa
ra la ubicación de la futura "Estación 
de Montaña" del observatorio debe 
cumplir una serie de condiciones de 
tipo atmosférico. En este proyecto se 
están reuniendo los datos correspon
dientes a varios sitios prometedo
res en las cordilleras oriental y cen
tral. Con base en un estudio compara
tivo de estos datos se tomará la deci
sión final, para la ubicación de la "Es
tación de Montaña". Los siguientes 
investigadores participan en uno o va
rios de los trabajos anotados anterior
mente: J orge Arias de Greiff, Eduar
do Brieva, Benjamín Calvo, William 
Cepeda, Wolfang Gieren, Javier Ro
dríguez y Antonio Uribe. 

La Astronomía en Colombiá a Nivel 
Internacional. 

Para un trabajo fructífero en la in
vestigación en astronomía son indis
pensables los contactos e intercam
bios internacionales. Actualmente en 
Colombia tres miembros de la U~ión 
Astronómica Internacional colabora
mos en las respectivas comisiones de 
acuerdo a nuestra especialidad. Des
de hace varios años, en el Observato-· 
rio Astronómico se han recibido con 
alguna frecuencia, visitas de profeso
res investigadores de renombre inter
nacional de las dos Alemanias, Esta
dos Unidos y Argentina. Los investí-
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gadores del observatorio han repre
sentado a Colombia en varios congre
sos internacionales donde han presen
tado sus trabajos de investigación . 
Como reconocimiento internacional 
de la calidad de nuestra investigación. 
Eduardo Brieva ha sido llamado a una 
comisión internacional que estudia las 
necesidades principales para el desa
rrollo de la astronomía en Suramérica. 

Recientemente, un foro internacio
nal ha propuesto que Colombia orga
nice la próxima Escuela Internacional 
para Astrónomos Jóvenes de los paí
ses de habla hispana en 1986 o 1987. 
Por otra parte, se ha pensado organi
zar en Colombia una de las próximas 
Reuniones Latinoamericanas de As
tronomía. De esta manera se logrará 
que el país salga de su aislamiento 
tradicional en esta ciencia, con los be
neficios obvios para sus investigado
res. 

Perspectivas futuras de la investiga
ción en Astronomía en Colombia. 

En este año, se ha dado un paso de
cisivo para el progreso de la astrono
mía en nuestro país con la aprobación 
por parte del Conpes de la construc
ción de una "Estación de Montaña" 
que tendrá los instrumentos necesa
rios para que los astrónomos colom
bianos, por primera vez, puedan efec
tuar observaciones astronómicas de 
alta calidad. Esta estación dispondrá 
de un telescopio con una abertura de 
lm o más como instrumento prin
cipal. Además se está elaborando un 
programa de estudios de postgrado en 
astronomía en la Universidad Nacio
nal y la estación no sólo servirá a los 
científicos para sus trabajos de inves
tigación, sino también para el entre
namiento de los futuros estudiantes 
de astronomía. Esto aumenta las po
sibilidades de educar una nueva ge
neración de astrónomos profesionales 
colombianos y ampliar el espectro de 
las investigaciones en astronomía en 
nuestro país. Para los próximos años, 
el personal y los equipos existentes en 
el Observatorio Astronómico permiti
rán la continuación y extensión de las 
actuales líneas de investigación . 
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