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INTRODUCCION: 

La enseñanza y difusión de la Astronomía es 
sólo un aspecto de un tema más general: la 
enseñanza y difusión de la ciencia, particular
mente las que denominamos básicas. 

Quizás sea conveniente definir lo que enten
demos por ciencias básicas: son aquellas que 
intentan describir las leyes y procesos funda-

. mentales que se hallan implícitos en la natu
raleza de las cosas. Su objetivo es, en prin
cipio, la prosecución del conocimiento en sí 
mismo, sin buscar de antemano aplicación al
guna, Henri Poincaré resumía asf la tarea del 
científico: 
El sabio no estudia la naturaleza porque ella 
es útil; la estudia porque encuentra placer, y 
encuentra placer porque es bella. Si la natu
ralmul. no futJ.ru. bella, zw vuldrfu, la. pcmn. t:t:ll!t:h 

cerla, ni que la vida fuera vivida. 

Es por la enseñanza y difusión de estas disci
plinas que debemos preocuparnos, pues no se 
hallan suficientemente representadas ni valo
radas en la formación de nuestros estudian
tes primarios y, sobre todo, secundarios; con 
más razón aún entre los ciudadanos vincula
dos a los medios y a las estructuras de poder, 
a causa de un infortunado equívoco acerca de 
su supuesta falta de utilidad. 

EL PROBLE1\.1A DE LAS DOS CUL
TURAS 

Hace unos treinta años el físico y literato britá
nico C. P. Snow produjo una conmoción en 
los círculos intelectuales al denunciar la vir
tual existencia de dos culturas excluyentes e 
incomunicadas en la sociedad moderna: la cul
tura humanística orientada hacia las artes y la 
literatura, y la cultura científica. 

En nuestro caso deberíamos hablar mas bién 

de una cultura dominante monopolizada por 
artistas,literatos, y personas de formación hu
manista, y una sub-cultura integrada por per
sonas vinculadas a la creación y difusión del 
conocimiento científico. Esta última no ha al
canzado aún aquí, como en otros países, la 
relevancia social que la equipare a la otra. 
Por ejemplo: 

e Las encuestas realizadas entre los estu
diantes del primer año en Ciencias Quí-
micas de la UNC nos dicen que más 
de un 75% de éstos ignoraban quiénes 
fueron Bernardo Houssay y Federico Le
loir, premios Nobel argentinos de Fi
siología y Bioquímica respectivamente 

e Un importante diario del interior pu
hlitat ufia. fH'lQ.lt~ñe. neC<Gi~n fijR. titttl!i!Jtl!í. 
Ciencia y Técnica en la que incluye noti
cias sobre la Pequeña y Mediana Em
presa, Publicidad y Marketing, Derecho 
Comercial, etc. 

e En un conocido programa televisivo de 
alcance nacional se entrevistó hace un 
mes a un panel integrado por una antro
póloga, una oncóloga, y un físico teórico 
sobre el papel de la ciencia y la tec
nOlogía en nuestro medio. A continua
ción, y como complemento, se emitió un 
video donde un astrólogo exponía lo que 
él decía era el horóscopo del país. El 
conductor del programa no; dio oportu
nidad para mostrar la reacción de los 
científicos. 

Una auténtica revolución se ext~ende por el 
mundo, tanto por sus descubrirriientos corno 
en sus aplicaciones, y nuestra comunidad 
asiste a ella con escasa capacitación para in
terpretarla, mucho menos seguirla e integrarse 
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a. la. misma.. La. mutua. exclusión entre am
bas culturas, que se traduce en nuestro caso 
en un monopolio de los medios y de los cen
tros de decisión por parte de una. de ellas, con
duce a. que la. sociedad desconozca. la. actividad 
creadora. de los científicos con las consabidas 
consecuencias de olvido y ostracismo social. 
Lean Lederma.n, premio N obel de Física. 1988 
dice respecto de la. situación en los EE.UU.: 

... estamos frente a un avance cada vez más 
acelerado del conocimiento, frente a un esta-
mento cada vez mayor de ciudadanos inca
paces de comprenderlo lo suficiente como para 
dar forma a las decisiones necesarias. Aquí 
incluyo al Congreso, a los responsables de la 
Administración del estado, a los ejecutivos, a 
los presidentes de las universidades y al profe
sorado de las facultades de ciencias sociales y 
humanidades. ¡Con cuanta frecuencia he oído 
a distinguidos literatos confesar con orgullo 
su analfabetismo científico! Esa es una forma 
barata de ganar popularidad con su audito
rio. Pero ese analfabetismo científico amenaza 
tanto al sistema democrático como a la comu
nidad científica y por ello, a la larga, se pone 
en peligro la salud económica de la nación. Se 
están tomando cada vez más decisiones nacio
nales importantes que afectan el conocimiento 
científico, basadas en la ignorancia y falsos 
conceptos ... 

Pero tampoco los científicos están exentos de 
culpa.: ellos tienden a. rehuir la. exposición pú
blica, sea. por timidez, por temor a. la. ma
nipulación, (!l desgaste, o a. la. critica. de sus 
pares. Acostumbrados por formación a. pen
sar en términos de leyes objetivas y univer
sales, usualmente fracasan en el ejercicio de la. 
política., cuyas leyes son flexibles y fluctuan
tes: por eso generalmente la rehúyen. Sin em
bargo está sólo en ellos:recuperar terreno en 
el contexto social mediante una perseverante 
y paciente acción de enseñanza y difusión del 
conocimiento científico en todos los estamen
tos sociales. Si la comunidad científica no 
toma la iniciativa, diffcilmente encontramos 
hoy personas de la otra. cultura que lo hagan, 
de suerte que el espacio vacante en la sociedad 
acabará llenado por burdos remedos de cien
cia, y quienes se hallen en los centros de de
cisión carecerán de la formación mínima nece
saria para ejercer correctamente su función. 

Esto no fue siempre así: en el pasado las dos 
culturas no estaban separadas y un hombre 
culto era versado tanto en ciencias como en 
humaniC.ades y. artes, bástenos recordar a 
Franklin en los EE.UU. y a Sarmier..to en Ar
gentina. Fue el rápido crecimiento de la cien
cia en este siglo el que impulsó la especia
lización y el surgimiento de las dos culturas. 
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UNA CULTURA INTEGRADA 
Resulta pues claro que una. sociedad moder
na debe poseer por lo menos una formación 
bá~ica en ciencias debidamente actualizada, 
ya que sólo así sus integrantes podrán 

e Sastifacer la genuina curiosidad que e
xiste entre los humanos, curiosidad que 
se incentiva cuanto más se la intenta. 
llenar. 

e Constituir una ciudadanía informada 
sobre las ciencias, capaz de tomar deci-
siones serias y armónicas con la natu
raleza y con nuestros semejantes. 

e Ser menos emocionales y más racionales 
en su accionar como comunidad. 

e Elegir mejor sus representantes. 

El cosmólogo británico Fred Hoyle reflexio
na en uno de sus libros que si el Congreso 
de la Unión Americana hubiera tenido como 
senadores a uno o dos físicos en la década del 
50,no habría prosperado el McCartysmo, pues 
esos físicos habrían podido demostrar a sus 
colegas senadores que las leyes científicas, al 
ser universales, habrían conducido inexorable
mente al desarrollo de una tecnología nuclear 
en otros países. 

o Poseer una formación suficiente como 
para que una fracción de la sociedad 
elija dedicarse vocacionalmente sea a la. 
docencia (como transmisores de conoci
mientos), sea a la investigación (como 
creadores de nuevos conocimientos). 

e Generar una realización positiva condu
cente a una cultura científica seria y 
continuada que impulse aquí un fenó
meno social que Poincaré describió con 
elocuencia liace ya un siglo: 

Es suficiente abrir los ojos para ver que las 
conquistas de la industria que han enrique
cido a tantos hombres prácticos no habrían 
existido jamás (. .. ) si no hubieran sido pre
cedidos por locos desinteresados que murieron 
pobres, que jamás pensaron en la utilidad y 
que sin embargo tenían otra meta, además de 
su solo capricho. 

Un caso típico es aquél del matemático francés 
Radon quien investigó, a fines del siglo pasado, 
abstractos y aparentemente inútiles problemas 
geométricos. Sus teoremas se publicaron en 
revistas especializadas y parecía que perdu
rarían allí por siempre como testimonio de la 
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laboriosidad e ingenio que pone el hombre en 
la búsqueda del saber por el saber mismo. 
Hace pocos años sin embargo, los resultados 
de Radon condujeron al desarrollo de la to
mografía computada, de cuyas concretas apli
caciones y utilidad nadie tiene la menor duda. 
Ningún funcionario de aquellos que sólo bus
can transferencias a priori habría podido pre
ver este desenlace ... ! 
Una cultura integrada, que salve el abismo en
tre las dos culturas, que combine humanismo 
y ciencias, es un ideal clásico que debemos 
volver a recrear. Es un imperativo para el 
siglo XXI. 

ENSEÑANZA DE LA ASTRONO
MIA 

Permítaseme comenzar evocando ciertos he
chos del pasado: 

e El entonces Observatorio Nacional 
Argentino fue creado por Sarmiento ha
ce 120 años. Su primer trabajo de en
vergadura fue la Uranometría Argenti
na, el primer catálogo homogéneo de las 
estrellas visibles a simple vista en el he
misferio sur. Este proporciona coorde
nadas y brillos de miles de estrellas, de
linea las constelaciones australes, y es
boza el contorno de la Vía Láctea y las 
Nubes Magallánicas con criterio científi
co. Esta fue la primera contribución a 
una imponente serie de 38 volúmenes 
en cuarto que condensa la obra astro
métrica del Observatorio de Córdoba a 
lo largo de un siglo. 

El Ministerio del que dependía el Obser
vatorio entendió que una obra tal era 
digna de darse a conocer a la comu
nidad y confeccionó una prolija edición 
reducida del Atlas de la Uranometría 
Argentina que fue distribuída en 1905 
entre las escuelas primarias y secunda
·rias y las bibliotecas populares de todo 
el país. 

e Tres fueron los institutos fundacionales 
de la Universidad Nacional de la Pla
ta: uno de ellos era su Observatorio As
tronómico. 

o En 1942 la grandes naciones del globo 
se debatían en una guerra cruel y des
humanizada. En ese mismo año nuestro 
país ponía en operaciones en las sierras 
de Córdoba un genuino cañón de la paz: 
un telescopio reflector que se contaba 
entonces entre los mayores del mundo: 

Así nacía la astrofísica observacional en 
Argentina. 

" Al promediar el presente siglo aparecen 
los primeros astrónomos formados en el 
país, fruto de sendas escuelas en ~a Pla
ta primero y Córdoba después. Tam
bién se crean sucesivamente los Obser
vatorios de San Juan, El Instituto Ar
gentino de Radioastronomía, el Institu-
to de Astronomía y Física del Espacio, 
y la Estación Astronómica del Leoncito. 

s Desde 1929 la Asociación Argentina A
migos de la Astronomía enseña y di
funde la astronomía a nivel popular des
de Buenos Aires, siendo seguida por va
rias otras orgarúzaciones en el interior: 
Bahía Blanca, Resist~_ncia, etc. 

s Hasta hace unos año.s se impartían no
ciones de astronomía en la mayoría de 
los colegios secundarios del país bajo el 
nombre de "Cosmografía''. En las es
cuelas primarias se continúan impar
tiendo nociones elementales aún ahora. 

o Desde hace un cuarto de siglo no se to
man iniciativas de envergadura para el 
crecimiento y desarrollo de la Astrono
mía: sólo hemos completado proyectos 
concebidos con anterioridad a ese lapso, 
como es el caso del Complejo de El 
Leoncito. 

De lo dicho se desprende que la astronomía 
como ciencia tiene arraigo y tradición en el 
país, pero durante los últimos decenios su vi
gencia ha ido decayendo en la consideración 

. pública y gubernamental. Un hecho alarman
te es la omisión de la Astronomía en los pro
gramas de estudio a nivel secundario: es una 
ironía que ello suceda en una era de dramática 
expansión de la exploración del Sistema Solar 
y de nuestros conocimientos acerca del Uni
verso ... o una broma cruel de la cultura domi
nante, que elije seguir contemplando su propio 
ombligo. · 

Cito a continuación un fragmento de una carta 
de R. Mendez a las autoridades educativas que 
define con claridad el problema: ~ 
... mí principal preocupación es la ,.notable au
sencia de la Astronomía en los programas de 
estudio de nivel secundario. Creo que ello es 
un error, dado el enorme potencial forma
tivo de esta ciencia.Las nuevas generaciones 
se irán educando a espaldas de los desarro
llos más notables de la Astronomía moderna, 
perdiendo así la oportunidad de adquirir una 
idea más ajustada del papel del hombre en 
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el cosmos, y de los límites de la Tierra como 
planeta; límites con los cuales probable
mente tropezaremos con violencia en el 
siglo XXI. 

IMPORTANCIA DEL HOGAR 

Una actitud receptiva del niño y el joven hacia 
la educación en general y las ciencias en par
ticular se gesta principalmente en el ámbito 
familiar. Dentro de éste la presencia del li
bro como elemento de consulta, aprendizaje, 
y recreación es tan esencial como el ejemplo 
de los padres en su uso. Un medio tan versátil 
como la TV adolece de dos defectos: uno ac
cidental y otro básico. El primero consiste 
en la oferta de programas que, salvo contadas 
e:x:cepciones,agreden y trivializan la persona
lidad de los niños y jóvenes (y de no pocos 
mayores!). Esto podría, y debería, solucionar
se con una red educativa que ofrezca calidad e 
información sin concesiones a un facilismo me
diocrizante. Pero aúri. así, los medios audiovi-
suales tienen la debilidad de no estimular la 
imaginación ni fijar la corrección delleriguaje: 
ello es privativo de la lectura. 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

La Astronomía se introduce recién en el último 
grado entre los fundamentos de la Geografía a 
través del concepto de la Tierra como planeta 
y del Sistema Solar; con la Luna, sus fases, y 
los eclipses se introducen las apariencias que 
muestran los astros. A ello se agrega el con-. 
cepto del Sol como estrella, las estrellas y Vía 
Láctea y una n9ción somera del Universo. Se
ría interesante incluir el conocimiento práctico 
de las principales estrellas y constelaciones y 
su utilidad como medio de::orientación. Con
viene observar aquí que en :r;nuchos curricula 
y manuales de grado de los docentes figura 
como uno de los primeros objetivada visita a 
un Observatorio astronómico, lo que no nece
sariamente se realiza. 
En otras disciplinas no hay que descuidar el 
concepto de la Tierra como planeta aislado, 
finito en su capacidad de soportar la vida y las 
consecuencias que ello importa para el género 
humano y la conservación de la naturaleza. 

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Los cursos de Física pueden introducir aplica
ciones astronómicas simples de la ley de New
ton y del efecto Doppler. Con el decaimiento 
radioactiva puede explicarse la determinación 
de la edad de la Tierra. En los cursos de 
quíriiica debería mencionarse la síntesis de los 
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elementos como proceso vigente en el interior 
de las estrellas y la existencia de compuestos 
moleculares, incluso orgánicos, en las nubes 
interestelares. 

Cuando en los cursos de Historia se hace refe
rencia a las culturas aborígenes americanas es 
conveniente mencionar sus conocimientos as
tronómicos. 

La Geografía General debe reiterar las nocio
nes astronómicas clásicas: orientación, conoci
miento de las apariencias que ofrecen los as
tros, constelaciones; medida del tiempo. La 
Tierra como planeta, su singularidad, y pro
cesos geológicos como la deriva continental. 

Esto no excluye la inclusión de la Astrono
mía por sí misma, con énfasis en los aspectos 
astrofísicos: Los planetas y satélites de nues
tro sistema solar a la luz de la reciente ex
ploración con ingenios E;spaciales; la evolución 
de las estrellas; novas y' pulsares; la evolución 
de nuestra galaxia, su estructura y dinámica. 
Las galaxias y la expansión del U ni verso; los 
cuasares, el origen y evolución del Universo. 

Una vez sentadas las bases físico-químicas pa
ra la existencia de la vida, se pueden realizar 
buenos trabajos en Biología analizando las po
sibilidades de vida en el Universo. 

DEL METODO 

Estudios recientes han concluído que en pocos 
años más el grado de analfabetismo científi
co de la población mundial la tornará incapaz 
de comprender los contenidos mínimos de un 
diario ... Skinner expresa este problema así 

Existen más personas en el mundo y la mayo
ría de ellas aspiran a una mejor educación. La 
demanda no podrá enfrentarse con la simple 
construcción de más escuelas y con el entre
namiento de un número mayor de profesores: 
Es preciso que la educación sea más efi
ciente. 
Por eso no sólo es importante el qué enseñar 
sino el cómo hacerlo. Para ello es preciso una 
capacitación adecuada de los docentes y una 
metodología que despierte el interés del estu
diante. 
Aunque exista el deseo del alumno y la vo
luntad del docente nada habrá de resultar sin 
una adecuada comunicación entre ambos, sea 
verbal o no, escrita, por imágenes, etc. Todos 
estos canales deberían estar en operación con
tinua y simultánea llevando y trayendo men
sajes entre el docente y los alumnos. La situa
ción ideal es, por supuesto, el diálogo entre dos 
indbiduos, pero el docente difícilmente pueda 
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llevar a cabo una tarea tal. Es conveniente en
tonces dejar el flujo de información a cargo de 
la palabra escrita (apuntes, textos) y generar 
un diálogo múltiple entre docente y alumnos 
qu~ haga uso de los conocimientos adquiridos 
con la lectura. 
Los temas a discutir en clase surgen principal
mente del interés del estudiante. Por ejemplo: 

& La vida extraterrestre. 

o Objetos intrigantes como los agujeros 
negros, cuasars, pulsars, etc. 

e Temas para el debate: platos voladores, 
la astrología, etc. 

e Exploración del Sistema Solar. 

e Hechos circunstanciales, como por e
jemplo la Supernova en la Nube Ma
yor de Magallanes, eclipses, aparición 
de cometas, etc. 

Por otra parte, debemos inducir a nuestros 
niños, ya desde la escuela primaria, a pensar 
experimentalmente, y a desarrollar su capaci
dad de observar antes de que esas tendencias 
naturales sean domeñadas por el no toque eso! 
o por la omnisapiencia del docente. Por ejem
plo, 

• Pedir a los alumnos de grado que mi
ren a través de la ventana del aula y ci
ten hechos observables de los cuales se 
puede concluir que se está en el hemis-
ferio sur, o en primavera, etc. 

e Generalizar, recurriendo a una carta ru
tera y a la distancia angular entre dos 
localidades, el método de Eratóstenes 
de determinación del radio de la Tierra. 

e Etc., etc. 

La educación secundaria debería orientarse de 
suerte de dar al estudiante la formación am
plia y flexible que necesitará para enfrentar un 
futuro cambiante e ir más allá de los temas 
que aún los mejores maestros actuales pien-
san que son los más importantes. Debe insis
tirse siempre que la ciencia no es un libro ce
rrado, sino por el contrario, está en constante 
evolución, autocorrigiéndose ante la evidencia 
de nuevos hechos experimentales, de nuevas 
observaciones, y que es esta flexibilidad la 
esencia de su éxito. La lección que nos da la 
Ciencia es una de humildad para con el cono
cimiento: la duda es un acto eminentemente 
racional. Es mucho más interesante vivir con 
la duda e incertidumbre, que hacerlo en la 
firme creencia de verdades que podrían es
tar erradas. 

EL OBJETIVO MINIMO: 

En lo que a la Astronomía se refiere, los 
jóvenes deberían adquirir una formación que 
los califique por lo menos como astronómi
camente alfabetizados. Es frecuente que una 
persona culta experimente una mezcla de 
incomodidad y frustración ante faltas de or
tografía allí donde nunca jamás deberían verse 
u oírse: en diarios o revistas, en avisos pu
blicitarios, etc., lo mismo que ante faltas de 
coordinación verbal proferidas por locutores 
y entrevistados en los medios audiovisuales. 
Análogamente existen carencias que denotan 
lo que podríamos llamar analfabetismo astro
nómico, por ejemplo: 

e Titular de un diario: La fase llena fa
voreció la observación del eclipse de 
Luna 

• Dibujo en otro: Cielo nocturno estre
llado y una luna con sus cuernos apun
tando hacia abajo. 

e En un artículo sobre Urano en una re
vista de divulgación científica se habla 
de la ocultación del planeta por una es
trella. 

o En un semanario de vasta circulación se 
dice que los EE.UU. emplea dos husos 
horarios porque su territorio se parte e
xactamente al E y el O del meridiano de 
Greenwich. 

• Globos terráqueos (en TV ó en carte
les publicitarios) que rotan en sentido 
opuesto al verdadero. 

o Un programa de televisión que se emi
te al amanecer en Buenos Aires mues
tra una salida de sol captada con tele-
objetivo, lástima que ésta corresponda 
claramente a una localidad situada en 
el hemisferio norte y latitud bastante 
mayor que treinta grados! 

¿Qué importancia tiene salvar estas carencias? 
El primer caso denota ignorancia del meca
nismo de los eclipses y el segundo.deséonoci
miento del de las fases de la Luna. Los medios 
deben ser conscientes del papel fundamental 
que juegan en la cultura y no tienen derecho 
a exhibir carencias que invalidan la formación 
que aspiramos para nuestros ciudadanos. Cu
riosamente creo que más grave son los dos 
últimos casos, pues crean un condicionamiento 
subliminal. Para colmo de males la secuencia 
de la salida de sol es bellísima e invita a su 
contemplación! 
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DIFUSION DE LA ASTRONOMIA 

El creciente desarrollo de los conocimientos 
científicos torna rápidamente anticuada la for-
mación que se da en las escuelas y colegios; 
ello requiere una doble tarea: actualizar la in
formación de los docentes por una parte, y 
mantener un programa sostenido de difusión 
y divulgación de las ciencias por medio de li
bros y recursos audiovisuales. 

Debería estimularse la producción de libros 
de diversos niveles de divulgación entre los 
astrónomos, no necesariamente textos. La co
munidad astronómica de nuestro país, cuya 
profesionalidad nadie pone en tela de juicio, se 
halla en deuda con sus compatriotas en este 
sentido. También es preciso inducir a la in
dustria editorial local a superar la comodidad 
de editar traducciones de obras ya exitosas 
en otras partes del mundo y a arriesgar apos
tando además por autores locales. Aunque en 
menor grado, esto también reza para nuestras 
editoriales u ni ver si t arias. 
Si tuviésemos una red televisiva dedicada a 
una cultura integrada, sólo habría que desear 
que su programación en ciencias en general, 
y de la Astronomía en particular, tuviese ca
lidad, completitud, y actualidad. Corno éste 
no es el caso, enfrentamos una pobre progra
mación en ciencias en los medios televisivos, 
incluso en televisaras universitarias. 
Dentro de este panorama reticente existen, 
empero, excepciones: 

e U na emisora de TV cable en una loca
lidad de la provincia de Córdoba cuya 
programación diaria de documentales 
científicas compite exitosamente con 
noticieros y programas favorecidos en 
horas preferenciales: ello es todo un 
ejemplo! 

e Un activo grupo originado en el Obser
vatorio de La Plata está desarrollando 
desde hace pocos años nuevas y creati
vas técnicas de enseñanza de la Astrono
mía. Recurre a dramatizaciones, plás-
tica, títeres, etc. con singular éxito en
tre los niños. Recientemente ha edi
tado El Quesun un diccioniario de 
Astronomía para niños. 

• . En Córdoba se está desarrollando un 
proyecto, auspiciado por la Universidad, 
sobre el desarrollo de técnicas para la 
enseñanza de la Astronomía en las es
cuelas primarias y secundarias. En con
junto con el grupo platense se está ha
ciendo un estudio sobre la conceptua-
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lización del sistema Tierra/Luna/Sol 
entre niños' de 6 a 11 años de edad. 

e En la Patagonia, en Esquel, el grupo 
de enseñanza de la Física se ha preocu
pado en producir interesantes guías de 
actividades para la enseñanza de la As
tronomía. 

o La Asociación de Profesores de Física 
de la Argentina edita una revista orien-
tada hacia la capacitación Y. mejora de 
los docentes en esa área. A partir de 
sus proXIrnos números, extenderá su 
temática también hacia la Astronomía. 

• El funcionamiento de dos planetarios 
respectivamente en Buenos Aires y 
Rosario es de vital importancia para la 
difusión y actualización de los conoci
mientos astronómic;os, una tarea que 
vienen desarrollando con mucha calidad 
y profesionalismo. Sería de desear que, 
dada la ubicación geográfica de los mis
mos en el litoral, se habiliten otros en el 
interior. 

e Los observatorios del país tienen siem
pre sus puertas abiertas a colegios y el 
público en general para la observación 
con instrumentos y sesiones audiovisua
les. 

EPILOGO 

Con estas reflexiones he querido transmitir a 
los lectores lo que entiendo son los problemas 
que enfrenta la enseñanza y difusión de los co
nocimientos astronómicos en nuestro país en 
los umbrales del siglo XXI. Se trata de una ex
posición muy personal e incompleta; esencial
mente es un pretexto para comenzar una dis
cusión fructífera y constructiva, para desper
tar inquietudes,para intentar cerrar la brecha 
entre las dos culturas ... 
El autor agradece a sus colegas, Dres. L. A. 
Milone, R. F. Sisteró, y J. J. Clariá, los co
mentarios y sugerencias que le hicieran para la 
preparación del presente MS. El Prof. Suarez, 
que generosamente contribuyó. con informa
ciones, ejemplos y sugerencias, compromete su 
sincero reconocimiento ... 
V. C. Paz, Junio de 1991. 
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