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 “EL UNIVERSO PARA QUE LO DESCUBRAS”

Galileo Galilei
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Si bien en nuestro país la 
ciencia es una disciplina jo-
ven, la astronomía es la que 
representa una larga tradi-
ción desde los pueblos pre-
hispánicos que regía la vida 
diaria, social y cultural.

Los vestigios de ciudades 
mesoamericanas encierran 
una estrecha relación con la 
astronomía, en donde es co-
mún observar eventos astro-
nómicos en la disposición de 
sus edificios religiosos.

En el caso de nuestro esta-
do el sitio del Consuelo y Ta-
mtoc están construidos con 
una fuerte relación entre la 
naturaleza y eventos astro-
nómicos, como el solsticio de 
invierno, marcadores que re-
gían su vida religiosa y fecha-
do para tareas de cultivo.

Una de las muchas con-
tribuciones lo constituye los 
calendarios mesoamericanos 
y su cosmogonía muy relacio-
nada con los astros, ya sea el 
Sol, la Luna, o planetas como 
Venus, cuyas leyendas daban 
explicación a su comporta-
miento estelar.

Habían identificado a Ve-
nus como un mismo astro, el 
matutino y el vespertino que 
de acuerdo a su cosmogonía 
conformaron una leyenda 
para explicar este fenómeno 
natural: los dioses arremetie-
ron contra Qetzalcoaltl, astro 
de la tarde, y lo obligaron a 
ocultarse por el poniente; 
pero no se dio por vencido, y 
apareció por el oriente como 
el astro de la mañana.

Galileo al observar con 
el telescopio la Luna, logró 
identificar sus manchas.

Los pueblos mesoamerica-
nos las tenían identificadas. 
Notando grandes manchas 
en la Luna, (los mares) crea-
ron ellos también una le-
yenda: los sacerdotes que 
rendían culto a las diversas 
divinidades, lucharon contra 
los sacerdotes de Tezcatlipo-
ca, (la Luna); asieron a un co-
nejo por las patas traseras y, 
como escarnio, lo tiraron en 
el rostro a ese dios. 

Fue tanta la fuerza del im-
pacto, que aparecieron  las 
formas del conejo en el dis-
co lunar. Así lo refiere Fray 
Bernardino de Sahagún.

Su forma de computar 
el tiempo, era mas perfecto 
que el usado en Europa en 
el siglo de la conquista (aun 
no se había hecho la reforma 
Gregoriana). Dividían el año 
civil en 18 meses de 20 días; 

y al cabo de 360 días agrega-
ban 5, los llamados nemon-
temi o inútiles. Además de 
este año, estaba el religioso 
o adivinatorio y constaba de 
20 trecenas. Lo llamaron To-
nalamatl (de tonalli, tiempo, 
y ámaltl, papel, libro: el libro 
del tiempo, o sea, el Calenda-
rio) Este año y el civil corrían 
cada uno por su cuenta.

PERIODO COLONIAL 
E INDEPENDIENTE 

Durante el periodo colo-
nial, de las disciplinas cien-
tíficas cultivadas en nuestro 
país, la mas importante lo 
fue la astronomía, hom-
bres como Carlos de Singüe-
za y Góngora, Joaquín de 

Velázquez y León, Antonio 
de León y Gama y Antonio 
Alzate, destacaron en la Nue-
va España.

Con la llegada del perio-
do independiente surgieron 
hombres de ciencia amantes 
de la astronomía que logra-
ron emprender la primer co-
misión científica que realizó 
mediciones muy precisas con 
instrumentación modesta 
del paso de Venus por el dis-
co solar en Nagasaki Japón, 
la comisión estaba constitui-
da por Francisco Jiménez, 
Manuel Fernández, y Agus-
tín Barroso, como narrador 
Francisco Bulnes y como res-
ponsable de la misma Fran-
cisco Díaz Covarrubias.

En esa ocasión los astró-
nomos mexicanos llegaron a 
profundizar el conocimien-
to cada vez más preciso del 
ángulo de paralaje del Sol, y 
así deducir la distancia de 
nuestro planeta con nues-
tra estrella.

Al ser visitada por los as-
trónomos extranjeros la comi-
sión mexicana, establecida en 
Nagasaki, dijeron los visitan-
tes: “Lastima de astrónomos 
sin instrumentos,” y efecti-
vamente, la dotación instru-
mental era muy pobre. 

Al corresponder la vi-
sita, el ingeniero Díaz Co-
varrubias dijo un poco 
aparte de sus compatriotas: 
“Lastima de instrumentos 
sin astrónomos.”

En ese periodo otros cien-
tíficos mexicanos que se dedi-
caban a la astronomía estaban 
Leandro Fernández, Jacobo 
Blanco Felipe Valle, Valentín 
Gama, y Agustín de Aragón. 

De especial mención te-
nemos a Valentín Gama y 
Francisco Díaz Covarrubias, 
el primero potosino de na-
cimiento e hijo del Instituto 
Científico y Literario de San 
Luis Potosí, antecesor de la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí que está cum-
pliendo 150 años de existen-
cia, y el segundo residente en 
nuestra ciudad en los años de 
la intervención francesa.

DISCIPLINA PUJANTE
En la época actual, respon-
diendo a toda esta rica tradi-
ción mesoamericana, colonial 
e independiente, nuestro país 
figura de manera importan-
te en la astronomía mundial 
y cuenta con prestigiosos in-
vestigadores en el área que 
siguen dando realce a la as-
tronomía mexicana.

Durante este año de 2009 
se estarán organizando una 
gran cantidad de activida-
des en todo el país y en par-
ticular en San Luis Potosí, 
entre ellas la difusión de las 
contribuciones en nuestro 
estado a la astronomía y el 
reconocimiento a divulga-
dores y astrónomos locales, 
para festejar el Año Inter-
nacional de la Astronomía, 
y participar al igual que al 
menos 140 países, durante 
todo el 2009, en difundir en-
tre el público el impacto de 
la astronomía y otras cien-
cias en nuestra vida diaria 
y entender nuestro lugar en 
el espacio.

El lema que será usado en 
la celebración es “El Universo 
para que lo descubras”. 

Galileo Galilei 1564 - 1642.

Telescopio de Galileo.

La Asamblea 
General 

de las Naciones 
Unidas (ONU) 
ha declarado

 al 2009 
como el “Año 
Internacional 

de la Astronomía”.

La astronomía en México representa una 
tradición desde los pueblos prehispánicos. 
Prueba de ello están las ciudades mesoamericanas

El universo ofrece una amplia gama de investigación
 a la ciencia.

El sitio del Consuelo y Tamtoc, en San Luis Potosí, están 
construidos con una fuerte relación entre la naturaleza 
y eventos astronómicos.


