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Estado actual de la enseñanza de la Astronomía 

• Pocos estudiantes de todos los niveles comprenden los fenómenos 
astronómicos cotidianos (Baxter, 1989; Alvarez et al., 2018). 

• Escasa presencia de propuestas basadas en la observación directa del 
cielo y en la construcción de explicaciones topocéntricas basadas en el 
movimiento del Sol y la Luna en el cielo (Galperin y Raviolo, 2014). 

• Presencia casi exclusiva en el nivel primario. En nivel medio: distancia 
aún mayor con la observación directa de los fenómenos celestes. 

• En ciudades: presencia de obstáculos que dificultan las observaciones. 

• Educación no presencial: la orientación de cada vivienda determina la 
posibilidad de observar sólo una parte del cielo.  
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Preocupaciones didácticas 

• Construcción de una adecuada imagen de ciencia relacionada con la 
elaboración de modelos explicativos de fenómenos observables. 

• Importancia del trabajo con representaciones (esquemas, maquetas, 
gráficos, ecuaciones) y de la construcción de modelos. 

• Enseñanza de competencias relacionadas con la experimentación y 
con el análisis e interpretación de datos. 

• Educación científica vinculada a la construcción de explicaciones del 
funcionamiento del mundo cotidiano. 
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 ¿Cómo realizar observaciones y analizarlas en épocas de no presencialidad?  

Utilización de la planilla de cálculo  



Modelo a construir: movimiento del Sol en el cielo 
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Diario Anual 

Imágenes: Galperin (2016) 



Movimiento diario del Sol: modelo concreto 
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Representación Modelo concreto 
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Modelo concreto Representación 

Movimiento anual del Sol: modelo concreto 
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Etapa 1: observación de la posición del Sol 
Medición de la sombra de una estaca 

• Se les indicó a los estudiantes la construcción de un dispositivo para 
medir la orientación y el largo de la sombra de un palillo vertical desde 
sus propias casas: 4 mediciones en distintos horarios. 
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Etapa 1: observación de la posición del Sol 
Medición de la sombra de una estaca 

• Altura del Sol: cálculo trigonométrico midiendo la longitud de la sombra 
(L) y la altura de la estaca (h).  

• Orientación (azimut): medición del ángulo de la sombra respecto a la 
dirección norte magnética (ubicada mediante brújula). 

 

α = arctg (h/L) 
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Etapa 2: sistematización de la información 
• Se les pidió a los estudiantes que volcaran sus mediciones de horario, 

azimut de la sombra y altura del Sol en una planilla de cálculo 
especialmente diseñada. 
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Etapa 3: procesamiento de la información 
• Se diseñó una planilla de cálculo automática que permite pasar los datos 

expresados en tabla a una representación estereográfica del cielo que 
indica el azimut y la altura solar medida (gráfico circular). 

Los círculos concéntricos 
representan la altura del Sol: 
90° en el centro (cénit). 
 
El ángulo representa el azimut 
solar: 0° al norte en sentido 
horario (E = 90°) 
 
Ejemplo: mediodía solar un día 
de primavera (h=60°; z=0°). 
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Etapa 4: análisis de la información 
• Al tener mediciones en distintos horarios, el 

gráfico permitió representar la trayectoria 
diaria del Sol (con incertezas de medición). 

• Permitió identificar errores en el armado 
del dispositivo o en la medición. 

Errores identificados:  
1) No medir la altura del Sol (puntos con h=0). 
2) Medición incorrecta del azimut solar (puntos ubicados del 

lado norte del cielo). 
3) Valores que se alejan de la media de los valores medidos. 
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Resultados de la propuesta  
• La secuencia didáctica hizo posible poner a los estudiantes en contacto 

con su entorno celeste cercano en épocas de no presencialidad escolar. 

• La planilla de cálculo permitió sistematizar la recolección de datos 
desde distintas ubicaciones y representar conjuntamente esos valores. 

• Se puso en práctica la necesidad de vincular la enseñanza de las 
ciencias con la observación y la medición de los fenómenos a modelizar. 

• Se vivenció la naturaleza colaborativa del trabajo científico.   

• Permitió el análisis de las incertezas durante el proceso de medición y la 
discusión del concepto de “tendencia”. 

• Hizo posible la construcción de un modelo a partir de datos obtenidos 
por los estudiantes. 
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Líneas de acción futuras 
• Mejoras posibles: distribuir franjas horarias de observación, optimizar la 

determinación de la dirección norte, medir en distintas épocas. 

• Proceso de evaluación sistemático de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Analizar el aporte de las representaciones estereográficas para la enseñanza 
de la astronomía en el nivel medio. 
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