
DISCURSO DEL PROFESOR FEDERICO RUTLLANT, DffiECTOR DEL
OBSER\"ATORIO

Senor Rector, Sefior Decsno, Senoras, SeDOres;

Para la inmensa rnayorta de nuestros semejantes lao disciplinas sstronomicas

pressntaban, all8. por el ano 1850, caracteres de inaeeesibilidad diflciles de supe
rar, Este concepto, equivoeado por cierto, contribuy6 a estabilizar algunos errores,

Se suponl.. que el astr6nomo alternaba entre una egocentrica admira.ci6n. esta
tica de I... noeturnas bellezas siderales y un ctimulo de ealculos intrineados que el
s610 era capas de realizer e interpretar. Velos mas a menos densoa de misterio,
instrumentos de complejo mecanismo, mantenidos en moradas semioscuras de ex

trsnss formas singulares, generaban un escenario de vaeilante realidad que coloca
ban ..I investigador y ou cupula entre los seres y objetos de los cuales era legttimo
deseonfiar, Re;abios ancestrales del medioevo confundtan lamentabIemente aI astr6-

"
nomo con eI astrologo, al estudioso de la naturaleza con el buseador de la piedra
filosofal, al hombre de ciencia con el quiromantico que pretendia predecir el des
tino de los seres humanos,

Tal vez como resccion natural ante tal ineornprension el astronomo Be ence

rraba en un rigido marco de aislarniento y deiendia celosamente la inviolabilidad
de sus dominies. Consideraba perdida de tiempo, no ya discutir, sino informer aI

vulgo de los resultados de sus lucubraciones: es mas, coloear Ia ciencia al alcanee
de las masas profanas e ignaras habria sido prostituirla. Fluye de estas reBexiones,
como corolario obvio, el divorcio intelectual que existia entre el grueso publico y
los estudiosos de la cicncia de Urania.

En aquella misms epoca los palses iberoameneanos, lib res ya de la tutela

que sobre ellos ejerciera la madre patria, emergian a la vida soberana e indepen
diente eon multitud de problemas de muy diverse indole. Pero Chile desempenabs
ya un papel director en el concierto de las naeiones hermanas. No 0010 se desta
eaba vigorosamente en los aspectos social, politico y econ6mico sino que intelec
tual y cultura.lmente habia alcanzado ya niveles envidisbles. La presencia en

nuestro pais de un pufiadc de espiritus preclaros, habla consolidado en esta Ialda
sur occidental del cordon andino, un autentico movimiento de inquietud y reno

vaci6n que se traducia en obras de sustantiva significaci6n para el acervo cultural
chileno.

Para que el segundo obscrvatorio de la Am6ri�a Latina y el tercero del hemis
ferio austral, cuyo Centenario celebramos boy regoeijados, tuviera su euna en

Santiago, rue necesario que se conjugaran dos bechos circunstanciales indepea
mentes.
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EI primero de ellos fue un mero accidente geografico. En efecto, el teniente
de la marina. nortesmerieana, James Melville Gilliss, quien fund6 en 1842 el Ob
servatorio Naval de Washington, decidi6, anos mas tarde, coordinar ciertos tra

bajos destiaados a medir con mayor exactitud Is paralaje solar, con observa
ciones simultanees del mismo fen6meno perc realizadas en otra estaci6n conve

nienternente elegida en Ia America del Sur. Por rezones tecnic.... convents que
Washington y Is estacion austral estuvieran tan alejadas como Iuera posiblc
en Iatitud, pero pr6ximas en longitud, Constitulan, ademas, requisito indispensa
ble, condiciones meteorol6gicas compatibles con las investigaciones astronornicas,
Todas estas eircunstancias las encontr6 01 teniente Gilliss felizmente reunidas en

Santiago de Chile y as! fue como a fines de 1849 comenz6 a instalar en el Cerro
Santa Lucia un clrculo msridiano y dos anteojos ecuatoriales amen de cierto mi
mero de instrumentos auxiliares formado por pendulos, cronometros, sismogra>
fos y term6mctros. Dieho sea de paso cl pendulo de tiernpo sideral de Molyneux
y el eron6metro de Parkingson & Frodsham N.' 26il que Iormaban parte del

bagaje de Gilliss han funcionado inintcrrumpidamente durante mas de 100 anos

y continrian prestando sus ritiles servicios en nuestro Observatorio.
EI segundo hecho cireunstancial, fue el terreno generoso y fertil en que cay6

la semilla. Para €Stadistas de la tall. de los :-'loott y de los \.araa, de los Lastarria

y los Bulnes, para cumbres del intelecto como los Domeyko y los Bello 00 podia'
passr inadvertido que la creacion de un observstorio astronomico en estas Ie

janas latitudes australes, darla a Chile, en .1 campo cientifico, una prestaneia
paralela a Ia que ya habia alcanzado en otros, Visiouarios, ajenos a todo prejuicio,
sablan que dotaban a Ia patria de uo iostituto de iovestigaci6n que darla a cono

cer el nombre de Chile en el extranjero.
EI trabajo realizado per Gilliss durante su breve permaneneia en Santiago

(ue intense y fructifero. No 0610 se dedic6 81 objetivo primordial de BU expedici6n,
es decir, a las observaciones de Marte y Venus que debian coordinarse con las de

Washin�ton y que no dieron el resultado que se esperaba por falta de colaboracion

del observatorio norteamerieano, sino que determin6 can precisi6n rigurosa las
coordenadas geograficas de 8U observatorio y rcunio ademas un nutrido material
de observaciones de cerca de 20 mil estrcllas.

A mediados de 1852 Gilliss hebia terminado BU misi6n. Fue entonces euando
el dalegado universitario, Ignacio Domeyko, concret6 Ia oferta de cornprar par
cuenta del gobierno de Chile todo el material cientifieo que eonstitula la expe
dici6n. En realidad, de verdad, pocos meses dcspues de su Ilegada ya sable Gilliss

que el observatorio por el erigido quedarts definitivamente en Chile, de manera

que su respuesta a Ia oferta de Dorneyko fue que ya estaba autorizado por el Se
cretario de Marina de los Estados Unidos para transferir a Chile todo su ob

servatorio.
As! fue como el17 de agosto de 1852 se dict6 el decreto N.' 653 del Minis

terio de imtrueci6n Publica que textualmente dice: .Con 10 expucsto en la nota
• que precede del delegado universitario eneargado de recibir los iostrumentos y
• demds objetos del Observatorio Astron6mico comprado por el gobierno, confor-
• me a 10 dispuesto por decreto de 30 de junio ultimo; y en uso de I" facultad que
• me confiere Is ley de 14 de scptiembre del ano pr6ximo paaado, vengo en DE-
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< CRETAR: los Ministros de la Tesoreria General entregarsn del Tesoro Nacional
< a Mr. Gilllss, Jefe de la Expedicion Cient!fica Norteamericana, la sums de siete
< mil ocbocientos veintitres pesos en que han sido apreciados los instrumentos,
• edifieios y libra. del Observatorio Astron6mico vendido aI gobierno por la men

< cionada Expedici6n, segun la tjlsB.ci6n y loa inventarios adjuntos de qne se de
< jars copia autorizada en el Archivo del Ministerio de Justicia, Culto e Instrue
< ci6n Pnbllca.c-Rcfrendese, t6mese raz6n y comunlque&e.-Mo"\M'.-S.· Ocha

gavla>.
A continuaci6n se dict6 el decreta N.· 654 del Ministerio de Justicia, Culto e

Instrucci6n Publica, de la misma fecha, 17 de agosto de 1852, y que dice:
<He acordado y DECRETa:
<}.. Comisionase a don Carlos Moesta para que se haga cargo del Observs

c torio Nacional Astron6mico en calidad de Director.
,2.· EI Director del Observatorio publicara anualrnente SUS observaciones

< en los Anales de la Universidad 0 separadamente, Begun disponga el gobierno,
< y procurars darles el mayor ensanche posible, poniendose al efecto en comunies
< ci6n con Observatorios del otro Hemisferio.

<3.· Don Carlo" Moesta es obligado a dar Iecciones de Astronornfa. PrSctics
< a los alumnos que el gobierno designe cuando 10 juzgue conveniente, y tendra
< para q uc Ie auxilie en sus trahajos un Ayudante a quien i.ru,truirs en los princi
< pios de la Astronomla Practica y Teorica y en el manejo de los instrumentos .

• 4.· Sin perjuicio de BUS trabajos en el Observatorio don Carlos Moesta
< prestara sus servicios en ealidad de profesor auxlliar de matematieas superiores
< del Institute Nacional pudiendo Iimitarse este curso a dar tres Ieeeiones por se

c mans .

• 5.· Asfgnase a dOD Carlos Moesta el sueldo de dos mil pesos aI ana que los
• Ministros de la Tesoreria General principiaran a abonarla desde eI dla 13 del
< actual en que so ha hecho cargo del Observatorio y 10 imputaran a la partida 49
e del Presupuesto de Instrucci6n Publica de este atio, mientras se consulta la su

< rna correspondiente en el expresadc Presupuesto .

• Refrendcse, t6mese raz6n y comunlquese.-MaNTT.-S. Ochagawa>.
Don Carlos Guillermo Moosta, ex alurnno de la Universidad de Marburgo,

habla llegado a Chile a fines del ano 1850, a la edad de 25 afios, Con una s6lide.
base profesional y un entusiasmo propio de I a juventud inici6 de inmediato la
tarea de organisar el programa de trabajo del Observatorio.

Asesorado de tros j6venes ayudantes chilenos inici6 un vasto plan de obser

vaciones; perc luega verific6 que I" base porfirltica que constituye la roca rnaeiaa
del Cerro Santa Lucia producia oscilaciones peri6dicas diurnas, de origen �r

mico, las que eran detectadas por el instrumento meridiano y constituian un serio
inconveniente para las observaciones de precision a que debts dedicarse, Este
hecbo, unido a la proxirnidad dc la ciudad y a las escasas posibilidades de amplia
ci6n de las instalaciones, indujsron a Moesta s solicitar del gobierno que trasla
dara eI observatorio a Ia Quinta Normal de Agricultura, 10 que se realiz6 en 1857.
AlII debfa quedar eI establecimiento hasta 1910.

Entre los trabajos mas1lnportantes acometidos par Moest.. y sus colabora

dores, cabe dcatacar: a) una serie de observacione8 .de Marte, en au oposici6n de
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1862, COn el prop6sito de determinar la paralaje solar, en combinaci6n can 108
Observatories de Washington y Pulkova, en el priruero de los cuales actuaba el

capitan Gilliss y en el segundo el famoso astr6nomo ruso 010 Struve. E. intere
sante anotar que el valorobtenido de la combinacien de las observecionos de San

tiago y Washington fue 8"8 coincidente con el adoptado en nuestro. dfas; b) de
terminacion de las coordenadas geograficllS del Cerro Santa Lucla, de la Quinta
Normal y de Valparaiso; c) observaciones de planetas mayores y menores, ooul

taoiones de estrellas por Is luna, eclipses de los satelites de JUpiter; d) publicacion
de dos catalogos, uno con un millar de estrellas observadas en el anteojo meri

diano del Santa Lucia y otro con 2.309 estrellas observadas desde la Quinta Nor

mal; y e) orgaaizacion y participaeion en dos viajes al Peru para observer los

eclipses totales de sol de 1853 y 1858. Adem•• , bajo su direcci6n, se iniciaron por
primera YeZ en Chile observaciones rneteorologicas sistenuiticas.

En 1865 Moests se ausenta del pals para concurrir a un Congrsso Astron6-
mico que se realiz6 en Leipzig. Su auseneia iba a Set temporal; pero se transfer
mo en definitiva porque no regreso mas a Chile.

Lo sucedi6 su primer ayudante, el ingenioro geografo don Jose Ignacio Ver

gara, quien se habia destacado, desde su ingreso al Observatorio en 1861, por su

gran interes y entusiasmo tanto en los trabajos prdcticos como tooricca del astable
cimiento. Su labor fue intensa durante los to primeros afios: pero mas tarde debi6

reemplazar paulatinamonte sus inquietudes cientificas por actividados poltticas.
Fue dosignado Intendente de la provincia de Talca en 18i5, Ministro de Justicia,
Cui to e Instruccion Publica en 1883 y Ministro del Interior en 1885. Fue elegido,
adernas, diputado y senador, Presidents del Senado y Rector de la Universidad.
Sus prolongadas ausencias se dejaron sentir en la marcha del Observatorio que de
bio quedar entregado en manes de ayudantes inexpertos: pero su carino por el
establccimiento se conserve intscto, En efecto, a causa de Ia gran inBuencia de

Vergara en las alias esferas gubernativas, enriqueci6 al Observatorio adquiriendo
tree anteojos de los rnejores y mas grandee de la epoca, adomas de una serie de

instrumentos de menor jmportancia tanto astronomicos como matsorologicos.
Siendo Minist.ro de Iustruccion Publica contrsto en 1884 a do" astronornos aloma

nes quienes fueron luogo reemplazados por una mision Irancesa de tres astrcnomos,
encabezada por don Alberto Obrecht y que lIeg6 al pais en 1888.

Los principales trabajos cientfficos efeetuados durante la direcci6n de Ver

gam consistieron en la observacien meridiana de unas 13 mil estrellas del eatalo

go de La Caille; observaciones, tambien meridianas, de estrellas fundamentales pa
ra atender el servieio de la hora que se dabs por el canonazo del mediadfa del
Santa Lucla y por la red telegrafica de los ferrocarriles del Estsdo. Asi se deter
minaron tarnbien las longitudes geograficas de diversos puntos de Chile y del Ob

servatorio de C6rdoba en Is Republica Argentina. Con los instrumentos ecuato

riales se determinaron posicionos de divorsos cometas, entre ellos el gran cometa de

1882; mediciones micrornetricas de la estrella doble alfa de Ccntauro y el pasaje
de Venus por el disco solar el 6 de diciembre del mismo afio,

A la muerte de Vergara en 1889 a los 52 alios de edad, asumi6 I .. direcci6n
del establecimiento don Alberto Obrecht, quien hacla poco rna. de un afio que habfa.

Degado a Chile. Las actividades cientlficas de este penodo se caracterizaron por
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una intensifieacien de observaeiones de coordenadaa geograficas y elementos del
campo magnetieo terrestre en diversos puntos de Chile. Se instal6 eI anteojo
ecuatorial Iotografico doble de Gautier del diseiio reeomendado en eI Congreso
Internacional Astrofotografico de IIl87 , celebrsdo en Paris. Se hieieron observ....

ciones de la oposici6n de Marte en 1892, del eclipse total de sol de 1893, un estu
dio exhaustive del valor de I" gravedad en Santiago usando un pendulo reversible
de Kater y varies otros trabajos que significaban importantes investigaciones
en los dominios de Ia astronomia te6rica. La mayorla de ellos fueron publicados
en eI Anuario del Observatorio de Santiago de Chile euyo primer' tomo correspon
di6 a 1898. En los correspondientes a los anos 1905 y 1906, cuyo redactor fue
eI ingeniero don Ernesto Greve se publicaron verdaderos tratados de astronomla

epliceda a Is geografia con ejemplos practices completamente resueltos de deter
minaeiones de hera, latitud geografica, meridiano astronomico y diferencia de .

longitud gedgrafica por los metodos mas usuales, Entre I"" obras didacticas de
don Alberto Obrecht deben destacarse sus trstados de matematicas superioree,
calculo infinitesimal y mecanica raoional, eatedras que profesabs con destacado
brillo en la escuela de Ingenierla,

Desde que asumi6 el poder COmo Presidente de la Republica don Pedro Montt,
tuvo I" intenci6n de dar al Observatorio Astron6mico, fundado por su ilustre p....

dre, una nueva estructura y para conseguirlo estirno que 10 primero y mas acerta

do seria la contrataci6n en Europa de un director que se encargara de su reorga
nizaci6n. As! fu� como en agosto de 1908 se contrato en Alemania, por 5 &fios, a

don Federico Guillermo Ristempart quien asumi6 la direcci6n del estableeimiento
ese mismo ano,

La prirnera medida del nuevo director fue cambiar eI Observatorio de ubi
caci6n, alejAndolo de Ia ciudad. Proyect6, al efecto, en 10 que constituyen hoy
los terrenos en 1& Gran Avenida I" cresci6n de un moderno observatorio de prime
ra elase dotado de un nutrido y moderno instrumental y que seria atendido por
una planta numerosa de astronornos. Se comenzaron las construeciones a fines de
1909, con gran empuje; pero ya en 1910, & raiz de 1& rnuerte del Presidente 1I10ntt ..

comcnzaron a escasear los Iondos con el consiguiente retardo de I"" obras inicia
das. De los antiguos instrumentos ya existentes en fa Quinta Normal, se trasla
d6 al Observatorio de Espejo como se designo al principio el nuevo establecimien
to, el ecuatorial astrofotografieo de Gautier en el que Be comenzo a trabajar en

1911. Durante la direccion de Ristempart se adquirieron el gran eeuatorial de

Grubb, el circulo meridiano Repsold, el instrumento de pasajes de Bamberg, el
refractor eeuatorial de Heyde y dos maquinas rnedidoras de placas,

En cuanto al personal, alcanzo a llogar a los 30 empleados, numerosisimos ,,;

se compare con los 5 de que dispuso Obrecht. Durante la direcei6n de Ristempart
se dio un gran impulse a toda clase de observaciones astronomicas compatibles
con el instrumental de que se disponia. Se hicieron en forma sistematica obser

vaciones meridianas para la determinacion de posiciones absolutas de estrellas,
ya sea para detectar sus posibles movimientos prrrpics 0 para fijar las posiciones
de refereneia de la carta del cielo, incluyendo este ultimo programa unas 17 mil
estrellas que Be aleanzaron a observar casi en su totalidad, Con los instrumentos
eeuatoriales se hicieron observaciones sistematieas de planetas menores y de co-
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metas, Entre estas tiltimll.<! cabe destacar Iss del Iamoso cometa Halley, del que,
en un lapso de 16 meses se obtuvieron 139 posieiones exaetas incluyendo 16 he
ehas en el Observatorio argentino de La Plata por el astr6nomo chileno Rosauro
Castro quien fu� mandado expressmente con ese fin a aquel observatorio, Otro

trabajo de colaboraci6n internacional emprendido durante Is direcci6n de Ris

tempart fu� el del delicado estudio de movimiento de los polos terrestres realizado
con el instrumento de pasajes de Bamberg por el astr6nomo R6mulo Grand6n.

Entre las expediciones astrondmicas organizadas por Ristempart, cabe men

cionar la que se dirigi6 a la provincia de Corrientes, en la Republica Argentina,
para observar el eclipse snular de sol de 1908. En 1912, en compafiia del astrono
mo Grandon y del mecanico Wust se trsslado al Brasil para ohservar el eclipse to

tal de sol del 10 de octubre. Cireunstancias irnprsvisibles provocaron el fracaso
de esta expedici6n ya que durante todo .el dta del eclipse estuvo Uoviendo en la

estacion elegid. en el estado de Minas Geraes y al enviar de regreso a Cbile ol valio
SO y delicado instrumental, parte del eual se hahla cncargado expresamente a

Alemania para observer el eclipse, el barco que 10 transportaba naufrago frente
a las islas Malvinas.

Se singularize Ristempart por el inusitado entusiasmo y empefio que gast6
a fin de que el Observatorio por 01 fundado en Espejo, quedara en toda forma a

la altura de los mejores del mundo; y 10 habria conseguido si no hubiera tropezado
pronto can graves dificultades que se originaron no solo par la faita de recursos

econ6micos, sino que, por cuestiones de caraeter personal y administrativo, se

conquisto Ia malquerencia de casi la totalidad del personal a sus 6rdenes, el que
acereandose el termino del eontrato suscrito par el sefior Ristempart lanz6 er"; su

contra una campana destinada a impedir su renovacion por parte del gobierno.
Estas dificultades culminaron can la resolucion extrema que tom6 el dla 6 de abril
de 1913 al poner fin a su existencia.

Fallecido Ristempart el Supremo Gobierno nombr6 por segunda vez Director

del Observatorio a don Alberto Obrecht con 10 cual, y par 10 menos en parte, se

reparaba la injusticia con �I cornetida cuando se Ie alej6 del establecimiento en

1908. Can 01 cambia de direccion el traslado del Observatorio a BU nueva ubica
ci6'n en Gran Avenida se hizo mas lento y s610 se complet6 en 1916. Ademas, el

personal cientifico lu� reduciendose poco a poco, de modo que de los 30 que de

jar. Ristempart, en 1917 8610 quedaban trabajando efectivamente 7, repartidos
en las secciones meridianos a cargo del astronomo Grand6n, ecuatoria! visual a

cargo del astronomo Castro y ecuatorial astrofotografico a cargo del subdirector
don Ismael Gajardo Reyes. La producci6n eientlfica Be vi6, en general, afectada
por tan sarias trsnslormaeiones. Lo� resultados de las investigaciones continuaron

publieandoee en Is revista aleman. ,AstroDomisehe Nachrichten- 0 en la Irancesa
<Journal des Observateurs•. Adsmds, Be publicaron los Anuarios de los anos 1914

hasta 1921 y en algunos de ellos se agregaron apendices can trabajos te6rieos 0

practicos euyos autores eran miembros del personal.
A ral. de un grave ataque cerebral que sufriera don Alberto Obrecht a prin

cipios de 1922 debi6 aecgerse a los beneficios de la jubilaci6n, nombrandose BU

sucescr a don Ismael Gajardo Reyes.
Durante Ia direcci6n de Uajardo la labor eientlfiea del ObBervatorio signio•
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siendo mas 0 menos la misma de I" �poca anterior, resentida por una disminuci6n
alln mayor del Y" esceso personal y porque el senOr Gajardo eareela de I" vigorosa
personalidad cisntlfica de su antecesor. En euanto a las publicacionee s610 se emi
tieron algunos boletines sstronomieos y los Anuarios correspondientes " los afios
1924 y 1925.

,

En junio de 1927, e1 Observatorio dej6 de depender del Ministerio de Instruc-'
ci6n Publica y paso a ser un instituto adserito a la Facultad de Ciencias Ftslcas y
Matematioas de la Universidad de Chile, la que en 1929 resolvi6 reorganizar el
estableeimiento coneediendose la jubilacion al sefior Gajardo y nombrandose di
rector .. don Rosauro Castro, al que se ofrecieron los Iondos necesarios para adqui
rir en el extranjern nuevo instrumental astroncrhico que junto con el que a la epoca
estabs en funciones 0 pr6ximo a estarlo, y que en ningtin caso era anticuado, po
drta formar la base de un moderno observatorio. Sf iniciaba as! la direcci6n de
Castro bajo los mejores auspicios: pero pronto vino la grave crisis economics de
1932 que no 8610 impidi6 la adquisici6n de nuevo instrumental sino que afect6 al

personal redueiendolo al mismo que tuvo Obrecht al final de 8U perfodo.
Durante I" direccion del senor Castro los trabajos de observaci6n fueron algo

mas amplios que en las anteriores. Se reinici6 la determinaci6n de coordenedas
absolutas de estrellas, se hicieron observaciones sistemdticas del pequeiio planets
Eros durante la oposici6n de 1931, aportendo a,s el Observatoric su colaboraci6n
a Is eampana internaeional que se hizo con este motive para detenninar con ma

yor precision el valor de Is paralaje solar; se continuaron observando eometas,
planstas rnenores y estrellas variables y se obtuvieron algunas placas de Ia zona

fotografica asignada a Santiago. La mayor parte de estes trabajos fueron publica
dos en la revista <Astronomiscbe Nachriehten- yen los -Minor Planets Circulars.
de Estados Unidos, Los Anuarios cuyas publieacion habla sido interrumpida en

1926, continuaron editandose a partir del de 1930, manteniendose continuamente
desdc entonces basta lu �pocs presente.

�n 1929, con motive del arreglo del problema de Tacna y Ariea, se design6
una comisi6n formada por astronomos chilenos y peruanos que fijarta los hitos de
la nueva frontera, En representaci6n de Chile actu6 el astronomo Grand6n, quien
hizo 111. determinacion de las coordenadas geograficas ligando telegrafieamente los

puntos en estudio con el meridiano Repsold del Observatorio de Santiago.
EI 14 de oetubre de 1943 falleci6 repentinamente, a la edad de 58 anos, don

Rosauro Castro a causa de un derrame cerebral. La superioridad universitaria de

sign6 para sucederlo a don R6mulo Grand6n quien servia al estableeimiento desde
hacla mas de 34 an os, Como jefe de seccien continu6 el a.tronomo Rutllant que
habis iniciado sus laborss en el Observatorio en 1930 Y a la vaeante dejada por el
senor Grand6n fue aseendido, como jefe de 111. secci6n ecuatoriales don Mario'
Dujisin que prestaba servicios en el Observatorio desde 1939.

Durante esta epoca continuaron haciendose observaciones slstematieas de

planetas menores, cometas, eclipses y novas, IS8 que eran enviadas, COmo de cos

tumbre, para su publicaci6n en el extranjero. Por orden del director la secci6n
meridianos puso de nuevo en actividad el instrumento de pasajes Bamberg que hs
bla estado inactivo deMe 1914. Con 01 .e reiniciaron los estudio. de la variaci6n
de 111. latitud geogmfica debida ala. mavimientos del polo terrestre. En 1947 se
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hieieron en el Observatorio euidedosos preparativos para Is observaci6n del eclipse
total de sol dcl 20 de mayo, cuya zona de totalidad pasaba precisamentc por el
Observatorio. Desgraciadamente las nubes bloquearon su observsci6n y 8610 pu
dieron admirer el fen6meno los astronomos Rutllant y Dujisin desde sendos aviones
de la Fuerza Aerea de Chile.

En Ia secci6n astrofotografica, tanto en el instrumento Gautier como en el

ecuatorial Heyde, el astrcnomo don Guillermo Romero, quien aetuaba en el Ob
servatorio desde 19M, determine posiciones exactas Iotogrdficas del pequerio
planets Eros que Iueron publieadas en los Estados Unidos, Ademas. se inici6 du
rante Is direcci6n del senor Grand6n la transmision de sefiales horerias radiodi
fundidas y controladas directamente por 01 Observatorio, Egtas senales totalmente
automaticas se generan en los pendulos del estableciruiento y son enviadas dirac
tamente 8 algunas ernisoras santiaguinas las que las distribuyen hora a hora en

tre sus auditores.
Durante este perlodo, desde·1944 hasta 1946, el astronorno Rutllant estuvo

ausente en Inglaterra haeiendo estudios de astroffsica en los observatories de 180
I'niversidad de Cambridge. En 1946, .1 director Grand6n concurri6 a las festivi
dades con que so eelebraron las bodas de diamante del Observatorio de Cordoba en

10. Republica Argentina. En esta oportunidad hizo una detenida visits a la esta

ci6n astroilsica de Bosque Alegre, al Observatorio de La Plata y a otras depen
dencias cientificas de Buenos Aires.

En 1947 recayeron en Grand6n dos nombramientos de caracter internacional.
La Royal Astronomical SOciety de Londres 10 eligi6 Fellow y la Uni6n Astron6mic ..

Internacional, 10 design6 miembro de 180 Comisi6n de Pequenos Planetas, Cometas

y Satelites,

Despues de mils de 40 anos de servieios ininterrumpidos en el cstablecimiento,
Grand6n obtuvo au jubilaci6n en matzo de 1950.

EI Observatorio Astron6mico ha cumplido una etapa en consonaneia con la

fpoea en que Ie toc6 vivir. Podemos corroborar este juicio con un ejemplo: las
Tablss de Preeesion concebidas y ealculadas por el Director Ristempart en 1910
contimian publicandose, en nuestro. dlas en las grandes efemerides astron6micas

de Londres, Paris, Washington... C6mo desearlamos que en el futuro hechos si- .

milares hicieran resonar nuevamsnte el nombre de Chile en el ambiente cientt
fico internacional.

Vientos de franca y vigoross renovaci6n han soplado durante los 61timos
veinte afios en nuestra vieja Casa Universitaria, La Facultad de Cieneias Ftsi
cas y Matematicaa, Is.de Filoeoffs, por no citar a otras, estimulan, cads vez con

mas enfasia, Is formaci6n de nricleos de j6venes investigadores que inquietos y
balbuceantes eomienaan ya a internarse en los campos de la ciencia pura.

.

EI Observatorio Astron6mico no puede ser una sxeepcien .. est.. regia. Es
necesario, es mils, OS indispensable que este centenario Instituto se renueve in
eorporando a la astrofisica entre las disciplines que forman su programs de aeci6n
inmedi .. to. Paise. y universidades de eultura y tradiei6n mas avanzadoe 10 han
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comprendido asr. Los observatories modernos dedican la cam .totalided de sus

recursos al estudio de Is ccnstitucion fisica y qulmies de las estrellas en el que se

ban realizado tan espectaculares progresos en los 1lltimos 30 alios. La construcci6n
de instrument as gigantes como los de Monte Wilson y Monte Palomar ha penni
tido a los astr6nomoR de hoy dfa eCectuar sondajes extragalacticos que han pe
netrado basta la inconcebible distaneia de varios eentenares de millones de aDOS
luz en los espacios siderales de nuestro universe.

EI caudal de conocirnientos que los astronornos de boy dta tienen aeerca de
las estrellas y nebulosas, eumulos y galaxias no adrnite eomparaci6n con el que
tenian los astronomos de 1850. En aquel entonees y a pesar de que la astronomia
se considoraba como una ciencia que se enfrascaba en especulaeiones de carlicter

puramente academico, los estadistas responsables de los destines de nuestra patria,
dotaron y enriqueeieron el patrimonio cultural de Chile con un ohservatorio Il.&

tron6mico. Hoy vuelven a conjugarse eireunstancias tan Cavorables COmO las de

aquel entonces. La Superioridad Universitaria, atenta y comprensiva del papel
que puede y debe desempenar nuestro Observatorio, ha manif'estado en reiteradas
oportunidades a la actual direceion, su vehemente deseo de transCormario en un

moderno Instituto de investigaei6n cientltica. No se escatimaran los-medics eeo

n6micos ni los esfuerzos materiales que para ello sean necesarios. En la sona cen

tral de Chile tenemos condiciones chrnstologices y de altura excepcionalmente
Cavorables para las observaciones astronornicas y astroffsieas, Por otra parte,
el Rector de la Universidad de Chile y el Decano de la Facultad de Ciencias FI

sieas y Maternaticaa han tornado ya iniciatias y obtenido pronunciamientoe del
H. Consejo Universitario que no titubeamos en calificar de trascendentales ya

que marearan jalones de relieve en la historia de nuestro establecimiento.
AI celebrar sus tiestas centenarias, el Observatorio Astron6mico Nacional de

la Universidad de Cbile no podia recibir, como aguinaldo de aniverssrio, un mejor
est!mulo de parte de quienes estan encargados de inspirer y encauzar sus labores

que esta resoluci6n vibrante y decidida de atender a sus necesidades materiales
dotandolo de un moderno instrumental ubicado en una posici6n geogrlifica 6ptima.
EI personal cientffico del establccimiento sabra corresponder a esta generosa se

titud y multiplicara sus esCuerzos para devolver al Observatorio Astron6mico la

jersrquta que otrora tuviera.




