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A MODO DE PRÓLOGO 

 

En 2009, entre los días 14 y 15 de mayo, se realizó en el Observatorio de Córdoba el Primer 

Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía, en el marco de las múltiples y diversas 

acciones desarrolladas en el contexto del Año Internacional de la Astronomía 

(http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEA/html/princ.htm). Alrededor de sesenta astrónomos, 

educadores, divulgadores y astrónomos aficionados dieron vida a aquel primer WDEA, 

redactando un conjunto de recomendaciones sobre cómo continuar desarrollando la vinculación 

de la Astronomía con la Comunidad a la que todos nos debemos 

(http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEA/pdf_txt/wdea2009_conclusion.pdf). 

 

WDEA I se gestó a partir de la conmemoración de un hecho histórico: la utilización por 

primera vez del recién inventado telescopio para el estudio del cielo por parte de Galileo Galilei 

en 1609. Este hecho inicio un cambio en la cosmovisión de la sociedad planetaria, con impacto 

no sólo en el campo de la Astronomía sino, y fundamentalmente, en lo social en sentido amplio. 

 

Otros hechos vinculados al cielo han generado a través de los tiempos fuertes impactos, en 

especial los eclipses de Sol. Así, WDEA II y WDEA III fueron gestados para fortalecer acciones 

de difusión y enseñanza de la Astronomía a partir de una “oportunidad didáctica”: la 

visualización desde Argentina de eclipses de Sol. 

 

WDEA II se realizó en febrero de 2017, días antes del eclipse anular de Sol que se visualizó 

desde la provincia del Chubut, en la Patagonia central; WDEA III se realizó después del eclipse 

total de Sol que se visualizó en el norte de Argentina, en particular en la provincia de San Juan. 

Vale comentar que 2020 también nos ofrece una nueva oportunidad didáctica: el eclipse total 

de Sol que se verá en la Patagonia norte, pero esta vez no organizaremos un WDEA sino el 

Simposio IAU 367 “Educación y patrimonio en la era del Big Data en Astronomía. Primeros 

pasos en el Plan Estratégico 2020-2030 de la IAU” (http://sion.frm.utn.edu.ar/iaus367/), a 

desarrollarse entre los días 9 y 13 de diciembre de 2020 en San Carlos de Bariloche, para luego 

observar el eclipse el día 14. SIAU367 conserva y amplia el espíritu que define a los WDEA. 

 

Los WDEA tienen la intención de fortalecer y fomentar la interrelación significativa entre 

astrónomos profesionales, astrónomos aficionados, educadores y comunicadores, pensando en 

definitiva en las acciones que pudieran desarrollarse para contribuir a que la Sociedad en 

general conozca y comprenda cada vez mejor de qué manera los seres humanos, como 

individuos y como sociedades, nos hemos vinculado al cielo. 

 

¿Qué hecho histórico, qué oportunidad didáctica, serán el motivo para el próximo WDEA? Aún 

no lo sabemos, pero sí tenemos en claro que el esfuerzo será, una vez más, cómo generar nuevas 

acciones destinadas a la Comunidad a través de los lazos humanos y profesionales que quienes 

nos dedicamos a la Astronomía podamos establecer, entre todos y con el cielo. 

 

Con esta búsqueda en mente, hemos intentado reflejar en estas Actas los ricos e intensos 

momentos compartidos en ambos WDEA II y WDEA III, en discusiones, charlas y 

conferencias, trabajos y talleres, visitas y encuentros, materiales e imágenes. Esperamos que 

sean del agrado y de utilidad para muchos colegas en nuestro país y la región, y que nos 

encontremos en el próximo Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía. 

 

Los Editores, abril de 2020. 

  

http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEA/html/princ.htm
http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEA/pdf_txt/wdea2009_conclusion.pdf
http://sion.frm.utn.edu.ar/iaus367/
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BREVE DESCRIPCIÓN DE WDEA II (Esquel 2017) 

 

El segundo Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía fue organizado con motivo 

del eclipse anular de Sol que se observó desde la provincia de Chubut en 2017, tomando como 

sede de la reunión a la ciudad de Esquel, y como punto de observación a la comuna de Facundo, 

a unos 350 km al sur por la Ruta Nacional N°40. 

 

Participaron de WDEA II cerca de cien personas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 

Colombia, Venezuela, EEUU y Australia, quienes compartieron tres días de intensas reuniones, 

charlas, debates y momentos de encuentro, previos a la observación del eclipse anular 

(http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAII/). El Workshop se realizó en dependencias del Centro 

Cultural Esquel Melipal, el cual fue ofrecido por la Municipalidad de Esquel para asegurar una 

cómoda dinámica durante la realización del mismo. 

 

El traslado hasta el lugar de observación fue provisto por el COL por medio de colectivos, 

brindados por la Provincia del Chubut y por la Municipalidad de Esquel, que apoyaron 

permanentemente la realización de WDEA II. El viaje tomó unas cuatro horas, partiendo el 26 

de febrero de madrugada muy temprano desde Esquel para llegar al punto de observación con 

suficiente antelación al inicio de la fase parcial del eclipse. Asimismo, muchos autos 

particulares se trasladaron desde Esquel y la región hasta Facundo y sus alrededores. Estimamos 

en más de tres mil personas las que se reunieron en el lugar de observación elegido por el COL 

para observar el eclipse. 

 

Luego del mismo, la Comuna de Facundo ofreció un exquisito asado de cordero y tortas alusivas 

a todos los participantes de WDEA II. La comunidad de Facundo, cuya población estable es de 

un millar de personas, estuvo plenamente a disposición de la organización de este evento 

durante más de un año, compartiendo con gente de diversos lugares la hermosa experiencia que 

vivimos. Notas realizadas por CONICET pueden verse en: https://www.conicet.gov.ar/que-es-

un-eclipse-solar-anular/ y en https://www.conicet.gov.ar/el-minuto-en-el-que-el-verano-se-

volvio-invierno-en-la-patagonia/. 

 

Cabe destacar que la totalidad de WDEA II fue filmado y está a disposición en la página web 

de WDEA II y en: https://www.youtube.com/channel/UCvOHDDGBWvZVLYMJJ794bTA. 

 

 

Estructura del Comité Organizador Científico de WDEA II 

Jay Pasachoff (Williams College - Hopkins Observatory) (presidente) 

Néstor Camino (Complejo Plaza del Cielo – CONICET-FHCS UNPSJB) 

Beatriz García (ITeDAM-CONICET-CNEA-UNSAM, UTN Mendoza, Lab. Pierre Auger) 

Guillermo Bosch (FCAG - IALP) 

Santiago Paolantonio (OAC) 

 

Estructura del Comité Organizador Local de WDEA II 

Néstor Camino (Complejo Plaza del Cielo – CONICET-FHCS UNPSJB) (presidente) 

Mariana Orellana (UNRN – CONICET) 

Sebastián Gurovich (UNC – IATE CONICET) 

José Luis Hormaechea (EARG UNLP – CONICET) 

Cristina Terminiello (Complejo Plaza del Cielo) 

Marianela Zaninetti (Complejo Plaza del Cielo) 

  

http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAII/
https://www.conicet.gov.ar/que-es-un-eclipse-solar-anular/
https://www.conicet.gov.ar/que-es-un-eclipse-solar-anular/
https://www.conicet.gov.ar/el-minuto-en-el-que-el-verano-se-volvio-invierno-en-la-patagonia/
https://www.conicet.gov.ar/el-minuto-en-el-que-el-verano-se-volvio-invierno-en-la-patagonia/
https://www.youtube.com/channel/UCvOHDDGBWvZVLYMJJ794bTA
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CONFERENCIAS Y CHARLAS DE WDEA II 

 

Conferencia de Apertura: “Primeras observaciones de eclipses totales de Sol realizadas por 

observatorios argentinos”. Santiago Paolantonio. 

Charla 1: “Astronomía para la igualdad, la inclusión y la diversidad”. Beatriz García. 

Charla 2: “Eclipses: miradas desde América”. Alejandro López. 

Charla 3: “El Sol y sus distintas facetas”. Cristina Mandrini. 

Charla 4: “Telescopios solares HASTA y MICA”. Carlos Francile. 

Charla 5: “Enseñanza de la Astronomía con cámaras digitales”. Leonardo Pelliza. 

Charla 6: “Una Didáctica de la Astronomía vivencialmente significativa”. Néstor Camino. 

Charla 7: “Bajo la sombra de Selene: una experiencia fascinante”. Claudio Mallamaci. 

Charla 8: “El Sol: nuestra dinámica estrella”. Hebe Cremades. 

Charla 9: “El Sol y la Luna entre los Incas”. Sixto Giménez. 

Charla 10: “Actividades de Extensión en el Observatorio Astronómico de Córdoba”. Mónica 

Oddone. 

Charla 11: “Astronomía y Educación”. Charles Fulco. 

Charla 12: “Eclipse maps and Baily’s beads predictions”. Xavier Jubier. 

Conferencia de Cierre: “Science of the Sun at Total Solar Eclipses”. Jay Pasachoff. 

 

Los videos de las conferencias y charlas pueden ser descargados desde la página web oficial de 

WDEA II (http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAII/). y desde el canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCvOHDDGBWvZVLYMJJ794bTA 

 

 

http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAII/
https://www.youtube.com/channel/UCvOHDDGBWvZVLYMJJ794bTA


 

 

Conferencia de Apertura: “Primeras observaciones de eclipses totales de Sol realizadas 

por observatorios argentinos”. Santiago Paolantonio. 
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Leonardo Pellizza (IAR - CCT-La Plata, CONICET; CICPBA) 

 

Enseñanza de la Astronomía con cámaras digitales 

L.J. Pellizza, M. Mayochi, L. Ciocci Brazzano & S.E. Pedrosa 

 

En la actualidad es posible conseguir en el mercado cámaras digitales de alta resolución, alta 

sensibilidad, y bajo nivel de ruido. Estas cámaras, acopladas a telescopios pequeños de bajo 

costo, constituyen una alternativa interesante para la enseñanza de la Astronomía. 

 

En esta charla mostraré cómo es posible explotar las características de estas cámaras, para 

desarrollar proyectos observacionales sencillos para estudiantes secundarios avanzados y de los 

primeros cursos de la universidad. 

 

Presentaré además algunos ejemplos demostrando la posibilidad de usar este equipamiento para 

enseñar conceptos fundamentales de Física y Astronomía, y también para entrenar a los 

estudiantes en las técnicas de observación. 
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Nota: la versión final de este trabajo fue publicada como 

Camino, Néstor, Paolantonio, Santiago. (2017). “Eclipses de cuando éramos 

chicos. Recuerdos vivencialmente significativos sobre eclipses de Sol en 

adultos mayores.” Revista Latinoamericana de Enseñanza de la Astronomía 

(RELEA). N° 24, p. 69-101. 

Disponible en: http://www.relea.ufscar.br/index.php/relea/article/view/322  
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Charles Fulco 

Education Outreach Committee, A.A.S. 2017 U.S. Total Solar Eclipse Task Force. 

 

Eclipses y Educación (Charla y Taller) 

En este taller se discutirán las muchas formas en que 

maestros y estudiantes pueden observar y registrar con 

total seguridad tanto eclipses parciales como totales y 

anulares, además de incorporar en sus curriculum de 

Ciencias la temática de los eclipses, en todos los niveles 

educativos. Los participantes aprenderán cómo construir 

dispositivos para la visualización del Sol y para la 

adquisición de datos. 

 

Se desarrollarán actividades a cielo abierto para demostrar 

la visualización segura del Sol. Los materiales incluyen 

visores solares y un kit sobre Educación y Eclipses. A 

pesar de que este taller está pensado para educadores, 

quienes tengan interés en su temática están invitados 

también a participar del mismo. 
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Jay Pasachoff (Williams College - Hopkins Observatory. USA). 

 

Science of the Sun at Total Solar Eclipses. 

I describe a set of scientific observations that my group has made 

at the last several solar eclipses, from Australia in 2012, Gabon in 

2013, Svalbard in 2015, and Indonesia in 2016, including 

observations at annular eclipses at the Very Large Array radio 

telescopes in 2012, South Africa in 2015, and Reunion in 2016. I 

will discuss high-resolution imaging and how the shape of the 

corona changes over the sunspot cycle and how coronal spectra 

taken at eclipses reveals changes in the coronal temperature over 

that cycle. My scientific research from Salem, Oregon, at the 2017 

total eclipse is supported by grants from the U.S. National Science 

Foundation and the National Geographic Society's Committee for 

Research and Exploration. 
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MESAS REDONDAS DE WDEA II 

(Disponibles en: https://www.youtube.com/channel/UCvOHDDGBWvZVLYMJJ794bTA) 

 

Mesa Redonda 1: “El cielo y las culturas: distintas visiones, valores equivalentes”. 

Integrantes: Alejandro López y Sixto Giménez. 
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Mesa Redonda 2: “Difusión y Enseñanza de la Astronomía: una tarea compartida entre 

astrónomos, aficionados y educadores”. 

 

La Mesa fue abierta, invitándose a todos los participantes que quisieran realizar su aporte al 

tema de la misma. Así, los integrantes de la misma fueron (de izquierda a derecha): Néstor 

Camino, Claudio Mallamaci, Beatriz García, Julio Spagnotto, Sixto Giménez, Alejandro López, 

Santiago Paolantonio, Mónica Oddone, Leonardo Pelliza, Hebe Cremades, Cristina Mandrini y 

Carlos Francile. 
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Contribución de Néstor Camino a la Mesa Redonda “Difusión y Enseñanza de la 

Astronomía. 

 

 Un concepto: la enseñanza de la astronomía debe ser una acción conjunta, sistemática, 

colaborativa, entre astrónomos, aficionados y educadores. 

 Una visión de mundo: la humanidad se relaciona con el cielo, astrónomos, aficionados y 

educadores dan una forma de vincularse con el cielo: científica, cultural, educativa, social, 

etc., y hay otras de las que no nos debemos olvidar, aunque no sea nuestra especialidad: 

religiosa, expresiva, metafísica, entre otras. En este sentido, la astronomía actual sería una 

tarea conjunta de la humanidad en esta época en su vinculación con el cielo. 

 Una seguridad: siempre el cielo tendrá un peso trascendental en la gente, no existe pueblo 

del mundo en el que no haya gente mirando el cielo, en que no haya un grupo de aficionados, 

en el que no se charle sobre el cielo (esto sólo es equivalente a la música, y a la religión). 

¿Conocen alguna otra actividad que tenga grupos de aficionados? ¿Hay aficionados a la 

química, a la historia, a la medicina? 

 Una necesidad: reconocer a los demás, cada quien en su especialidad, pero todos con valor 

y gran importancia para lograr reconstruir la vinculación con el cielo de la sociedad actual. 

 Unos problemas a solucionar: dejar de ser “figuras de cine”; no hacer comercio con la 

educación en Astronomía porque somos “los elegidos”; no ser “oráculos modernos”; no 

“pisarnos el poncho” sino trabajar en común; luchar como comunidad científica para que los 

organismos oficiales reconozcan el trabajo conjunto como valioso académicamente y no 

como un “hobby para validad categorías institucionales”. 

 

Toda vez que educamos, conscientes o no, intencionalmente o no, estamos poniendo en juego 

una concepción de ciencia (de cómo se construye conocimiento, en particular en Astronomía, 

y de cómo la ciencia funciona en la dinámica social), una concepción de educación (para qué, 

para quiénes, qué didáctica, etc.), y por supuesto una concepción de sociedad. Debemos 

estudiar, debemos ser generosos, debemos ser honestos (con el conocimiento, con los otros). 

 

Lo que ha sucedido con la organización de este eclipse, en los tres puntos del Chubut, en el 

proceso de más de un año que llevamos trabajando, podría ser objeto de estudio de una tesis de 

doctorado en enseñanza de las ciencias, en sociología de la ciencia, etc. 

 

¿Cómo funcionaremos como comunidad científica en los próximos eclipses de Sol de 2019 y 

2020? Ojalá que este proceso de WDEA II y eclipse anular en Chubut nos haya servido para 

aprender y mejorar nuestra acción. 

 

  



 

 

TALLERES PARA DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL DE WDEA II 

 

Taller 1: “Sistema Solar para ciegos y videntes: una experiencia multisensorial”. Beatriz 

García. 

 

“Astronomia para la igualdad y la inclusión” es un grupo de trabajo de la Unión Astronómica 

Internacional que nació en el marco de las propuestas de la Comisión de Educación y Desarrollo 

de la Astronomía en 2012 y que en 2018 se transformó en un Grupo que depende directamente 

del Comité Ejecutivo de la Unión (ver: http://sion.frm.utn.edu.ar/iau-inclusion/). 

 

El taller es parte de la oferta de ese Grupo de trabajo, el cual propone una serie de recursos y 

facilita las herramientas didácticas para su uso con grupos de personas con discapacidad. 

 

El taller que se propuso para Esquel, consistió en dos tipos de actividades diseñadas para ciegos: 

una vinculada con el reconocimiento del cielo estrellado, mediante recursos táctiles que 

permiten reconocer las constelaciones y la magnitud de las estrellas y la otra relacionada con 

modelos en escala de tamaño y distancia para los objetos en el Sistema Solar. 

 

El taller requiere que los participantes se aproximen a las actividades como si fueran ciegos, de 

manera que las mismas se desarrollan con los ojos cubiertos. Los materiales de los talleres 

incluyen textos en Braille. 
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Taller 2: “Enseñanza de la Astronomía con elementos de bajo costo”. Charles Fulco. 

 

En este taller se discutirán las muchas formas en que maestros y estudiantes pueden observar y 

registrar con total seguridad tanto eclipses parciales como totales y anulares, además de 

incorporar en sus curriculum de Ciencias la temática de los eclipses, en todos los niveles 

educativos. Los participantes aprenderán cómo construir dispositivos para la visualización del 

Sol y para la adquisición de datos. 

 

Se desarrollarán actividades a cielo abierto para demostrar la visualización segura del Sol. Los 

materiales incluyen visores solares y un kit sobre Educación y Eclipses. A pesar de que este 

taller está pensado para educadores, quienes tengan interés en su temática están invitados 

también a participar del mismo. 
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Astro-Divulgadores. Taller de 

periodismo y divulgación de ciencias 

astronómicas. 

Pirodi Fuentecilla, Darío (1) 

Díaz, Rubén (2) 

(1) Colegio Universitario de 

Periodismo, Córdoba. 

(2) Instituto de Ciencias 

Astronómicas de la Tierra y el 

Espacio (ICATE), San Juan. 

Olimpíada Latinoamericana de 

Astronomía y Astronáutica 

Oddone, M.A. (1), Leiva, 

A.M. (1), Vena Valdarenas, 

R. (1), Zopetti, F. (1), 

Cesanelli, A. (2), Gómez, L. 

(2) 

(1) Observatorio Astronómico, 

UN de Córdoba. 

(2) Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas de 

La Plata. 

Olimpíada Argentina de Astronomía 

Leiva, A.M. (1), Oddone, 

M.A. (1), Vena Valdarenas, 

R. (1), Zopetti, F. (1), 

Gómez, L. (2), Cesanelli, A. 

(2) 

(1) Observatorio Astronómico, 

UN de Córdoba. 

(2) Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas de 

La Plata. 

Yo estoy al derecho, dado vuelta estás 

vos. Una experiencia de cartografía 

orientada en la escuela primaria. 

Giusti, Paula 
Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

¿Quién quiere ser millonario? (O 

astronauta). Aprehendiendo el Sistema 

Solar en contextos de significación. 

Giusti, Paula 
Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

Astronomía para la Emancipación Grupo Choiols 
Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

Un gnomon en nuestro patio: un año 

escolar construyendo modelos. 
Dalla Valle, Ornela 

Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

El mismo Sol, un mismo suelo. Grupo Choiols 
Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

Aprender haciendo: el día que 

movimos el Trópico. 
Álvarez, Belén 

Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

Una vuelta al Sol vista desde mi 

escuela 2015 – Escuelas Primarias 125 

y 15. 

Stelman, Ana María 

Escuelas Primarias N°125 “Marcos 

Sastre” y N°15 “José Manuel 

Estrada”, La Plata. 

Una vuelta al Sol vista desde mi 

escuela 2016 – Escuela Primaria 15. 
Stelman, Ana María 

Escuela Primaria N°15 “José 

Manuel Estrada”, La Plata. 

Dificultades en explicaciones de 

estudiantes de profesorado sobre fases 

lunares. 

Cyrulies, E., Kenig, F., 

Servin, J. 

Instituto del Desarrollo Humano, 

UN de General Sarmiento. 

Derecho al cielo. Una experiencia de 

enseñanza de la Astronomía con 

jóvenes en contexto de encierro. 

Vena Valdarenas, R. (1), 

Mur, A. (2), Vives, O. (3), 

Chiavassa Ferreyra, A. (4), 

Charalambous, C. (1), 

Rodríguez, F. (1), Luparello, 

H. (1), Pereyra, L. (1), Fdeil, 

V. (2), Mudrik, A. (1), 

Maldonado, V. (1), Valenti, 

M.C. (5) 

(1) Observatorio Astronómico, 

UN de Córdoba. 

(2) Facultad de Psicología, UN de 

Córdoba. 

(3) Facultad de Filosofía y 

Humanidades, UN de 

Córdoba. 

(4) Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, UN de 

Córdoba. 

(5) Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales 

(CONAE). 

La planificación de clases acerca de 

las fases de la Luna para la formación 

docente inicial: miradas actuales y 

perspectivas. 

Karaseur, F., Gangui, A., 

Iglesias, M. 

IAFE-CONICET e Instituto 

CeFIEC-FCEyN-UBA, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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TÍTULO AUTORES INSTITUCIÓN 

O Simpósio de Educadores Reflexivos 

para a inserção da Astronomia 

(SERIA): uma experiência de 

formação continua. 

Longhini, M. (1), Pereira, 

A.M. (2), Vilaça, J. (3) 

(1) Universidade Federal de 

Uberlândia, Brasil. 

(2) Polo Astronomico Casimiro 

Montenegro Filho, Fundação 

PTI/BTR, Foz do Iguaçu, 

Brasil. 

Construcción y uso didáctico de un 

modelo “Tierra-Luna” a escala. 
Bernatene, R. 

Facultad Regional Bahía Blanca, 

Universidad Tecnológica Nacional 

– Colegio “La Inmaculada” 

Experiencia interdisciplinaria extra-

áulica: Aprendiendo Astronomía con 

metarrelato. 

Nieva, C. (1,2), Gallo, M. (1) 

(1) Instituto Contardo Ferrini, Rio 

Primero, Córdoba. 

(2) Instituto de Educación 

Superior Simón Bolívar, 

Córdoba. 

Jornadas Astronômicas – difusão e 

socialização dos conhecimentos do 

céu. 

Da Silva, M.R., Araújo 

Sobrinho, A. 

Associação Norte Riograndense de 

Astronomia, Natal/RN, Brasil. 

Ocultación de estrellas por asteroides: 

la ocultación por (72) Feronia el 

16/09/2012. 

Spagnotto, J. (1), Loureiro 

Giacchini, B. (2), Braga-

Ribas, F. (3), Vachier, F. (4), 

Colazo, C. (1) 

(1) Asociación de Observatorios 

Argentinos de Cuerpos 

Menores (AOACM), 

Argentina. 

(2) Rede de Astronomia 

Observacional, Belo 

Horizonte, Brasil. 

(3) Observatório Nacional/MCTI, 

Rio de Janeiro, Brasil. 

(4) Observatoire de Paris/IMCCE, 

Paris, Francia. 

La vida de las estrellas y los que más 

tiempo han vivido (una experiencia 

personal). 

Ahumada, A.V. 
Observatorio Astronómico de la 

UN de Córdoba. CONICET. 

El Sistema Solar en tus manos. Una 

exhibición de astronomía para 

aprender jugando. 

Duplancic, F. (1,2), Puga, J. 

(3), Alcober, O. (2,3), 

Morrone, L. (3), Baños, E. 

(3), Quiroga, J. (3), Alonso, 

S. (1,2), Coldwell, G. (1,2), 

Alcober, F. (3), Quiroga, M. 

(3), Dávila, M. (3), Tejada, 

G. (3), Berenguel, N. (3), 

Berenguel, J. (3), Sosa, U. 

(3), Icazatti, L. (3), Saiz, M. 

(3), Gardiol, D. (3), Bogni, J. 

(3). 

(1) Departamento de Geofísica y 

Astronomía, FCEFN 

(2) Universidad Nacional de San 

Juan 

(3) EXHIBIR SPA. 

Taller de Inventos. Juguetes 

astronómicos en los barrios. 

De Sanctis, M.L. (1), Dobry, 

A. (1), Dobry, M. (2), 

Martínez, L. (2), Porta, E. 

(1), Santiago, M.L. (1) 

(1) IFIR – CONICET – Fceia. 

UM de Rosario, Rosario. 

(2) Escuela de Antropología – 

FHyA, UN de Rosario, 

Rosario. 

El eclipse solar total de 1919 y la 

Teoría de la Relatividad General: una 

actividad histórica-investigativa para 

discutir la Naturaleza de la Ciencia 

con futuros profesores. 

Polati, F. (1), Cardoso, D. 

(1), Zanetic, J. (2) 

(1) Programa Interunidades en 

Enseñanza de las Ciencias, 

Universidade de São Paulo, 

Brasil. 

(2) Instituto de Física, 

Universidade de São Paulo, 

Brasil. 

  



 

 

TÍTULO AUTORES INSTITUCIÓN 

Solarigrafías. El arte de atrapar el Sol 

en una lata. 

Campetti, A., Porta, E., 

Santiago, M.L. 

Grupo de Fotografía Sur Solar, 

Instituto de Física de Rosario 

(IFIR)-CONICET-UN de Rosario, 

Rosario. 

Historia de un eclipse solar (1919) 

“con futuro” 

Girola, R., Vinet, N., 

Escudero, J. 

Asociación Enseñanza  y 

Divulgación de la Astronomía 

(EnDiAs), Buenos Aires. 

Contribución a la enseñanza de las 

cónicas mediante el uso de la 

Astronomía. 

Murillo Silva, J. 
Liceo José María Córdoba, 

Rionnegro, Antioquía, Colombia. 

Parque Cielos del Sur. Bertuzzi Gaspari, A. 

Grupo Choiols de Astronomía a Ras 

del Suelo, La Plata. 

Parque Cielos del Sur, Chivilcoy, 

Buenos Aires. 

Formação em Astronomia: mudanças 

na prática docente. 

Pereira, A.M., Vilaça, J., 

Lorenzini Trabuco, L. 

Polo Astronômico Casimiro 

Montenegro Filho, Fundação 

PTI/BR, Foz do Iguaçu, Brasil. 

Investigación y difusión astronómica 

en Bariloche. 
Orellana, M. 

CONICET-Sede Andina de la UN 

de Río Negro. 
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EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS DE WDEA II 
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MEMORIA EN IMÁGENES DE WDEA II 

 

 

Preparando las carpetas para los inscriptos (incluyendo visores para el Sol). 

 

 

Acreditación. 

 
NOTA IMPORTANTE: Las fotografías incluidas en esta y en la próxima galería han sido tomadas casi en su 

totalidad por Plaza del Cielo, excepto aquellas en las que explícitamente figuran sus autores. En caso de algún 

error en la autoría de las imágenes presentadas, pedimos disculpas y resaltamos que hemos elegido las mismas por 

su valor para estas Memorias. Cabe destacar que las presentes Actas de WDEA II y WDEA III no tienen ningún 

fin comercial, y que su objetivo es servir de registro y difusión del trabajo realizado en 2017 y 2019, únicamente.  
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WDEA II en Melipal. 

 

 

Acto de Apertura 

Néstor Camino (presidente del COL), Beatriz García (miembro del SOC), Mauro Fabián Carrasco (Sub 

Secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la provincia del Chubut), Sergio Ongarato (Intendente de Esquel), Carlos Baroli (Delegado 

Zonal de la UN de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel). 

  



 

 

 

 

 

Conferencia de Apertura “Primeras observaciones de eclipses totales de Sol realizadas por observatorios 

argentinos”. Santiago Paolantonio. 

 

 

Charla “Astronomía para la igualdad, la inclusión y la diversidad”. Beatriz García. 
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Charla “Eclipses: Miradas desde América”. Alejandro López. 

 

    

Mesa Redonda “El cielo y las culturas: distintas visiones, valores equivalentes”. 

Sixto Giménez y Alejandro López. 
  



 

 

 

Charla “El Sol y sus distintas facetas”. Cristina Mandrini. 

 

 

Charla “Telescopios solares HASTA y MICA”. Carlos Francile.  
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Charla “Enseñanza de la Astronomía con cámaras digitales”. Leonardo Pelliza. 
 

 

 

Charla “Una Didáctica de la Astronomía vivencialmente significativa”. Néstor Camino. 
 

  



 

 

 

Taller “Sistema Solar para ciegos y videntes: una experiencia multisensorial”. Beatriz García. 

 

 

Taller “Enseñanza de la Astronomía con elementos de bajo costo”. Charles Fulco. 
 

 

Charla “Bajo la sombra de Selene: una experiencia fascinante”. Claudio Mallamaci.  
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Charla “El Sol: nuestra dinámica estrella”. Hebe Cremades. 
 

 

Charla “El Sol y la Luna entre los Incas”. Sixto Giménez.  



 

 

 

Charla “Actividades de Extensión en Observatorio Astronómico de Córdoba”. Mónica Oddone. 

 

Charla “Eclipses y Educación”. Charles Fulco. 
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Charla “Eclipse maps and Baily’s beads predictions”. Xavier Jubier. 

 

 

Mesa Redonda 2: “Difusión y Enseñanza de la Astronomía: una tarea compartida entre astrónomos, 

aficionados y educadores”. 

Néstor Camino, Claudio Mallamaci, Beatriz García, Julio Spagnotto, Sixto Giménez, Alejandro López, Santiago 

Paolantonio, Mónica Oddone, Leonardo Pelliza, Hebe Cremades, Cristina Mandrini y Carlos Francile. 

  



 

 

 

 

 

Conferencia de cierre: “Science of the Sun at Total Solar Eclipses”. Jay Pasachoff. 

 

 

 

Acto de Clausura 

Noelia Corvalán Carro (Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia del 

Chubut), Beatriz García (miembro del SOC), Comité Organizador Local: Néstor Camino, Sebastián 

Gurovich, Mariana Orellana, José Luis Hormaechea, Cristina Terminiello, Marianela Zaninetti. 
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Acto de Clausura 

Espectáculo de música patagónica a cargo de Luci Guillard. 

 

 

Momentos de encuentro 

Exposición Itinerante de Instrumentos Astronómicos Históricos, presentados por Cindy Estrada, Nicolas 

Lindner, y Halanna Hening, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 

  



 

 

 

 

Momentos de encuentro 

Charla, pósters y materiales didácticos. 

 

 

Momentos de encuentro 

Exposición de libros sobre Enseñanza de la Astronomía, presentados por Marcos Daniel Longhini, 

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 
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Momentos de encuentro 

Cosas ricas para compartir. 

 

 

Momentos de encuentro 

Exposición de fotografías “Expediciones para observar eclipses de Sol realizadas por el Observatorio 

Nacional Argentino” y “De la Tierra al Universo”. 

  



 

 

 

 

 
 

 

Momentos de encuentro 

Observación pública del Sol. 
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Momentos de encuentro 

La alegría de compartir WDEA II. 

 

 

 

Momentos de encuentro 

Una imagen divertida para el recuerdo. 
  



 

 

 

Momentos de encuentro 

Xavier Jubier y Daniel Fischer conversando en un intervalo entre charlas. 

 

 

Momentos de encuentro 

Jay y Naomi Pasachoff en un descanso entre charlas.  
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Momentos de encuentro 

Un regalo de Jay para Beatriz. 
 

 

Momentos de encuentro 

Exposición de pósters.  



 

 

MEMORIA EN IMÁGENES DEL ECLIPSE ANULAR (FACUNDO, CHUBUT). 
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Taller para chicos y maestros de la Escuela N°70 “Capitán Carlos María Moyano” de Facundo, el día 28 

de noviembre de 2016, en preparación para la observación del eclipse en febrero. 
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Facundo nos recibe. 

Bandera de la provincia del Chubut y Escudo de la Comuna Rural de Facundo. 
 

  



 

 

 

 

 

Amanece en el lugar de observación sobre la Ruta Nacional N°40. 
 

 

 

Llegada de los micros que transportaron a muchos de los inscriptos de WDEA II hasta Facundo. 
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Panorámica de los momentos previos al inicio del eclipse. 
 

 

 

 

                  

Pines y calcomanías para el recuerdo. 
 

 



 

 

 
 

 

Preparativos para el inicio del eclipse. 



309 

 

Actas del Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía – WDEA II (2017) y WDEA III (2019) 

 
 

 

Preparativos para el inicio del eclipse. 



 

 

 
 

 

Preparativos para el inicio del eclipse. 
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Fred Espenak (EEUU) y Flávia Polati (Brasil) compartiendo notas. 

 

 

Observando el eclipse.  



 

 

 

Observando el eclipse 

 

 

Fase parcial del eclipse, con la mancha solar AR2638.  
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Observando el eclipse 

 

      
Observando el eclipse con dispositivos sencillos.  



 

 

 

Observando el eclipse 

 

 

El eclipse anular en su máximo.  
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Secuencia del eclipse por Javier Luna (arriba), por Mariana Orellana (abajo izquierda) y por Raúl Matelo (abajo derecha). 

 



 

 

 

Secuencia del eclipse por Jay Pasachoff. 

 

 

Dibujo realizado por Marcos (12 años) después de la observación del eclipse. 
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Mural alusivo al eclipse pintado en Facundo por dos artistas y docentes del lugar. 

 

 

Divertida foto para recordar el eclipse anular de tres compañeros de la Facultad. 

  



 

 

    

 

 

Asado patagónico ofrecido por la Comuna de Facundo a los participantes de WDEA II luego del eclipse.  
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Tortas alusivas, cierre del festejo con un brindis de despedida. 

  



 

 

 

Libro de Actas de la Comuna de Facundo, en el cual consta el trascendental evento vivido, con las firmas 

de todos quienes compartimos el eclipse anular del 26 de febrero de 2017. 

 

 

 

Ya en la ruta, de regreso a Esquel, los choikes nos despiden. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE WDEA III (San Juan) 

 

El eclipse total de Sol convocó a decenas de miles de personas de todo el mundo, quienes 

poblaron durante días la ciudad de San Juan y sus alrededores. Asimismo, este fenómeno brindó 

la oportunidad para realizar WDEA III (http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAIII/ ), el cual se 

desarrolló en dependencias del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 

(https://www.museofranklinrawson.org/). 

 

Participaron de WDEA III más de setenta personas de diversos países (Uruguay, Brasil, 

Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, España, Italia, Estados Unidos, México, Francia). 

 

Una síntesis realizada por CONICET puede verse en: https://www.conicet.gov.ar/actividades-

en-la-ciudad-de-san-juan-durante-la-semana-del-eclipse-del-2-de-julio/ 

 

En forma simultánea al eclipse y al WDEA III se desarrolló la reunión “Towards Future 

Research on Spce Weather Drivers” (FRESWED 2019, 

https://exactas.unsj.edu.ar/freswed2019/). Cabe destacar que al término de cada día de esta 

reunión se dictaron charlas de difusión en idioma español especialmente dirigidas a profesores 

de secundaria, estudiantes y público en general. Estas charlas de difusión fueron organizadas 

en conjunto con las actividades del WDEA III; las mismas fueron: miércoles 3, 19:00-20:00: 

“Eclipses solares y su importancia científica”, por el Ing. Santiago Paolantonio; jueves 4, 19:00-

20:00: “Actividad Solar y su impacto en la Tierra y el geoespacio”, por la Dra. Teresa Nieves-

Chinchilla; y viernes 5, 19:00-20:00: “Herramientas astronómicas para docentes y público en 

general”, por el Dr. Marcelo López Fuentes. 

 

Estructura del Comité Organizador Científico de WDEA III 

 

Néstor Camino (Complejo Plaza del Cielo – CONICET-FHCS UNPSJB) (presidente) 

Hebe Cremades (UTN-FRM, CONICET) 

Carlos Francile (OAFA) 

Cristina Mandrini (IAFE-CONICET) 

Mariana Orellana (UNRN-CONICET) 

Santiago Paolantonio (OAC) 

Leonardo Pellizza (IAR-CONICET)   

Estela Reynoso (IAFE-CONICET) 

 

Estructura del Comité Organizador Local de WDEA III 

 

Iballa Cabello (UTN-FRM, CONICET) 

Sergio Cellone (CASLEO – FCAG UNLP) 

Beatriz García (ITeDA-UTN-FRM-CONICET) 

Mónica Grosso (ICATE) 

Héctor Lépez (OAFA) 

Carlos López (OAFA) 

Claudio Mallamaci (Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, UNSJ) 

Valeria Mesa (IANIGLA, CCT Mendoza) 

Silvina Perez (ITEDA-UNSAM) 

Belen Planes (U Mendoza) 

Maria Eugenia Varela (ICATE-CONICET) (presidente) 

  

http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAIII/
https://www.museofranklinrawson.org/
https://www.conicet.gov.ar/actividades-en-la-ciudad-de-san-juan-durante-la-semana-del-eclipse-del-2-de-julio/
https://www.conicet.gov.ar/actividades-en-la-ciudad-de-san-juan-durante-la-semana-del-eclipse-del-2-de-julio/
https://exactas.unsj.edu.ar/freswed2019/
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Instituciones Organizadoras de WDEA III 

ICATE (CONICET, UN San Juan) 

CASLEO (CONICET – UNLP – UNC - UNSJ) 

ITeDA (CNEA, CONICET, UNSAM) (Mendoza) 

IAR (CONICET) 

IAFE (CONICET, UBA) 

UTN-FR Mendoza 

Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina 

Museo del Observatorio de Córdoba 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UN de la Patagonia San Juan Bosco. 

Complejo Plaza del Cielo (Esquel) 

FCEN-UNCuyo (Mendoza) 

IAU-CC1: Educación y Desarrollo de la Astronomía 

 

 
 

Instituciones Auspiciantes de WDEA III 

Asociación Argentina de Astronomía 

CONICET-Programa VoCar 

Unión Astronómica Internacional 

 

Instituciones adherentes de WDEA III 

  



 

 

PROGRAMA  -- WDEA III 

Horario JUEVES, 4 DE JULIO VIERNES, 5 DE JULIO 

08:30 a 09:00 

ACREDITACIÓN 
CONTRIBUCIONES ORALES (BLOQUE 2) 

 

CO 03 + CO 04 + CO 05 + CO 06 

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 ACTO DE APERTURA 

10:00 a 10:30 CHARLA 1 (APERTURA) 

“La Astronomía en la enseñanza de las 

Ciencias”. Rosa María ROS, España. 

INTERVALO PARA CAFÉ 

10:30 a 11:00 

CONTRIBUCIONES ORALES (BLOQUE 3) 

 

CO 07 + CO 08 + CO 09 + C0 10 + C 11 

11:00 a 11:30 CHARLA 2 

“El eclipse de 1919 en el pueblo de Sobral, 

Ceará, Brasil”. Walmir CARDOSO, Brasil. 11:30 a 12:00 

12:00 a 14:00 INTERVALO PARA ALMUERZO 

14:00 a 14:30 CHARLA 3 

“The 2017 great american eclipse”. 

Alex YOUNG, EEUU. 

CHARLA 5 

“Las Olimpíadas de Astronomía, su historia, 

función y proyección en América del Sur”. 

Mónica ODDONE, Argentina. 14:30 a 15:00 

15:00 a 15:30 MESA REDONDA 1 

“¿Qué imagen de Astronomía dan los 

planetarios?” 

MESA REDONDA 2 

“¿Qué Astronomía nos enseñan los astrónomos 

aficionados?” 
15:30 a 16:00 

16:00 a 16:30 INTERVALO PARA CAFÉ (pósteres, recursos didácticos, etc.) 

16:30 a 17:00 CHARLA 4 

“Controversias históricas y epistemológicas del 

Eclipse Solar Total de 1919”. Flávia POLATI, 

Brasil. 

CHARLA 6 (CIERRE) 

“A 50 años desde el primer hombre en la Luna: 

¿Qué investigación didáctica hemos desarrollado 

sobre este suceso?”. Nicoletta LANCIANO, 

Italia. 
17:00 a 17:30 

17:30 a 18:00 
CONTRIBUCIONES ORALES (BLOQUE 1) 

CO 01 + CO 02 
ACTO DE CLAUSURA 

ACTIVIDAD OPTATIVA OFRECIDA FUERA DEL PROGRAMA DE WDEA III 

18:00 a 18:30 TALLER PARA DOCENTES 1 

“Instrumentos astronómicos de bajo costo”. 

Constantino BAIKOUZIS. 

TALLER PARA DOCENTES 2 

“El uso de fotografías para enseñar Astronomía 

en la Secundaria”. Néstor CAMINO. 18:30 a 19:00 
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CONFERENCIAS Y CHARLAS DE WDEA III 
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NOTA: las imágenes son capturas de pantalla de la videoconferencia previamente 

grabada. 
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“The 2017 Great American Eclipse: NASA efforts and accomplishments”. Alex Young. 

 

 
 

Abstract: Monday, August 21, 2017, marked the first total solar eclipse to cross the continental United 

States coast-to-coast in almost a century. NASA scientists and educators, working alongside many 

partners, were spread across the entire country, both inside and outside the path of totality. Like many 

other organizations, NASA prepared for this eclipse for several years. The August 21 2017 eclipse was 

NASA\'s biggest media event in history, and was made possible by the work of thousands of volunteers, 

collaborators and NASA employees. The agency supported science, outreach, and media 

communications activities along the path of totality and across the country. This culminated in a 3 Â½-

hour NASA TV broadcast from Charleston, SC, a four-hour NASA EDGE webcast from Southern 

Illinois University, Carbondale, and numerous other broadcast, webcast, and observing events across 

the country, showcasing the sights and sounds of the eclipse starting with the view from a plane off the 

coast of Oregon and ending with images from the International Space Station as the Moon\'s umbral 

shadow left the US East Coast. Along the way, NASA shared experiments and research from different 

groups of scientists, including 11 NASA-supported studies, 50+ high-altitude balloon launches, and 12 

NASA and partner space-based assets. In this presentation, we share the timeline of this momentous 

event from NASA\'s perspective, describing outreach successes and providing a glimpse at some of the 

science results available and yet to come. We will end with look at the total eclipses of 2019, 2020, 2021 

and 2024, which will continue to add to this unprecedented time for eclipse science and outreach. 
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MESAS REDONDAS DE WDEA III 

 

Las Mesas Redondas fueron realizadas incorporándose los interesados a participar “motu 

proprio” y por invitación del SOC, con el fin de contar con una diversidad de opiniones y 

propuestas que representara al Workshop en proceso. Se presentan a continuación los temas, 

una fotografía general de los participantes en cada Mesa y en un caso la presentación 

PowerPoint utilizada durante la exposición correspondiente. 

 

 

 

Mesa Redonda 1: “¿Qué imagen de Astronomía dan los Planetarios?”. 

 

Integrantes de la Mesa (de izquierda a derecha): Bryant González, Venezuela (Mochileros 

Astronómicos); Gastón Mendoza Veirana (Fundación Planetario de Merlo), Juan Ignacio Gerini 

(Planetario de Rosario); Javier Palomeque (Planetario de Malargüe); Néstor Camino (Planetario 

del Complejo Plaza del Cielo). 
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Mesa Redonda 2: “¿Qué Astronomía nos enseñan los astrónomos aficionados?”. 
 

Integrantes de la Mesa (de izquierda a derecha): Hugo Lanas (COCAdE); Carlos Costa Ruibal 

(Asociación de Aficionados a la Astronomía, Uruguay); Carlos Acebal (Club de Astronomía 

de Villa Mercedes); Ricardo Llanos (Observatorio Astronómico Calchaquí). 
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TALLERES PARA DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL DE WDEA III 

 

Los Talleres fueron ofrecidos como actividad optativa en WDEA III y diseñados originalmente 

para docentes en general, invitando además a todos los participantes del Workshop a integrarse 

a la actividad propuesta. Los Talleres fueron los siguientes: 

 

Taller 1: “Instrumentos astronómicos de bajo costo”. Constantino Baikouzis. 
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Taller 2: “El uso de fotografías para enseñar Astronomía en la Secundaria”. Néstor 

Camino. 

 

 
 

 
 



 

CONTRIBUCIONES ORALES DE WDEA III 

 

 TÍTULO AUTORES INSTITUCIÓN 

CO 01 
Complejo Astronómico Municipal de 

Rosario. Fundamentación pedagógica. 

CARRACEDO, Sandra 

KOCH, Lucía Belén 

GERINI, Juan Ignacio 

Complejo Astronómico Municipal de Rosario. 

Santa Fe. 

CO 02 

Divulgación de la Astronomía en 

Bariloche, algunos pasos 

colaborativos. 

ORELLANA, Mariana 
Sede Andina UNRN/CONICET 

Bariloche, Río Negro. 

CO 03 
Eclipse total de Sol en el sur de la 

provincia de Santa Fe. 

CORTI, Mariela (1,2) 

WITTEVEEN, Ivón (1) 

LANAS, Hugo (3) 

GIMÉNEZ BENITEZ, Sixto (1) 

DE VITO, M. (1,4) 

IANUZZI, R. (1) 

VALLVERDÚ, R. (1,4) 

GIOVANNINI, R. (5) 

(1) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP 

(2) Instituto Argentino de Radioastronomía, CONICET – CICPBA 

(3) Instituto Superior de Profesorado N°1 Manuel Leiva, Casilda, Sta. Fe 

(4) Instituto de Astrofísica de La Plata, CONICET – UNLP 

(5) Facultad de Bellas Artes, UNLP. 

CO 04 

Iniciarse en Astronomía Cultural: la 

experiencia de analizar la orientación 

de iglesias patrimoniales. 

DI PAOLO, Adrián (1) 

GANGUI, Alejandro (2) 

MURATORE, María Florencia (3) 

(1) UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de 

Física, Buenos Aires. 

(2) UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Argentina. 

CONICET - UBA, Instituto de Astronomía y Física del Espacio 

(IAFE). 

(3) UN de Luján, Departamento de Ciencias Básicas, Buenos Aires. 

CO 05 

Integración Areal (IA) o Introducción a 

la Astronomía (IA). Una propuesta de 

asignación de contenidos de 

Astronomía a un espacio curricular que 

tiene como objetivo integrar la Física, 

la Química y la Biología en los 

Profesorados en Ciencias. 

MÉNDEZ, Héctor 

FEU, Javier 

Instituto Superior de Formación Docente N° 35 Prof. V. D´Abramo. 

Monte Grande, Buenos Aires. 

CO 06 

La Astronomía en la escuela. Una 

propuesta didáctica desde los Clubes 

de Astronomía. 

TARQUINO, Marleny Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia 
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 TÍTULO AUTORES INSTITUCIÓN 

CO 07 

“La Astronomía en tu comunidad” y 

“El Universo en tu escuela”: la 

experiencia de comunicación social de 

la ciencia a partir de la Universidad de 

Guanajuato, México. 

CARETTA, César (1) 

GÓMEZ CORTÉS, Fabián (2) 

BRITO, Elcia (3) 

MACÍAS GLORIA, Felipe (4) 

CAMPOS RODRÍGUEZ, Patricia 

(4) 

BRAVO ALFARO, Héctor (1) 

RODRÍGUEZ RICO, Carlos (1) 

TORRES PAPAQUI, Juan (1) 

MASQUÉ SAUMELL, Josep (1) 

ROBLES VALDEZ, Fátima (1) 

PEREDO BARRIENTOS, Karina 

(1) 

(1) Departamento de Astronomía, Div. Ciencias Naturales y Exactas – 

CGT, Universidad de Guanajuato, México. 

(2) Licenciatura en Enseñanza del Español como Segunda Lengua, Div. 

de Ciencias Sociales y Humanidades – CGT, Universidad de 

Guanajuato, México. 

(3) Grupo de Ingeniería Ambiental, Div. Ingenierías – CGT, Universidad 

de Guanajuato, México. 

(4) Centro de Estudios y Acciones para el Desarrollo Social y Humano, 

Div. Derecho Política y Gobierno – CGT, Universidad de Guanajuato, 

México. 

CO 08 

Secuencia didáctica en Astronomía 

para la formación de docentes de 

ciencias naturales en la Universidad 

Pedagógica y Tecnología de Colombia. 

VALDERRAMA, Alejandro 

BOLÍVAR SUÁREZ, Alejandro 

Grupo de investigación WAIRA, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 

Bogotá, Colombia. 

CO 09 

Indagación de representaciones 

sociales sobre la Astronomía en 

docentes del último año de la Escuela 

Primaria en el casco urbano de la 

ciudad de La Plata. 

ÁLVAREZ, María Paula. 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP. 

La Plata, Buenos Aires. 

CO 10 
LightSound V2.0: Observar el eclipse 

solar con sonido. 

BIERYLA, A. (1) 

HYMAN, S (1) 

MANCILLA, A. (2) 

GARCÍA, B. (2,3) 

CASADO, J. (2,4) 

DIAZ-MERCED, W. (5,6) 

FABRE, L. (2,3) 

(1) Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, USA 

(2) Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (CNEA, 

CONICET, UNSAM), Mendoza. 

(3) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Mendoza. 

(4) Instituto de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de 

Mendoza, Argentina. 

(5) Office of Astronomy for Development (OAD - IAU), South Africa. 

(6) Office of Astronomy for Outreach (OAO), Japan. 

CO 11 

Dificultades para la Astronomía en el 

Secundario de Chubut y Tierra del 

Fuego. 

CAMINO, Néstor (1) 

FERNÁNDEZ, Nancy (2). 

ZANINETTI, Marianela (3) 

(1) Complejo Plaza del Cielo – CONICET-FHCS UNPSJB 

(2) Instituto de Educación y Conocimiento, UNTFeIAS. Ushuaia. 

(3) FI UNPSJB Sede Esquel. 



 

 

Complejo Astronómico Municipal de Rosario 

Fundamentación pedagógica. 
 
Contribución Oral 

Tercer Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía 

 
Sandra M. Carracedo 

Lucía Belén Koch 

Juan Ignacio Gerini 

 
Introducción: 

 
Nuestra contribución oral pretende presentar las propuestas de trabajo del Complejo 

Astronómico Municipal de Rosario dentro del marco de las políticas y lineamientos 

pedagógico generales de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, 

repensando el espacio como un territorio de aprendizaje, un espacio educativo diferente donde 

se apuesta a la experiencia, la significación y la creación de sentido. 

 
El CAM en la trama cultural Rosarina: 

 
El Complejo Astronómico Municipal (CAM) se presenta como un espacio significativo de la 

ciudad de Rosario y la región. Emplazado en el corazón del Parque Urquiza, resulta un punto 

de encuentro tradicional que ha llegado a formar parte del entramado social y cultural de la 

ciudad. 

 
La propuesta del CAM se desarrolla dentro de una narrativa urbana que invita a un recorrido, 

acompañando a los y las ciudadanas en la construcción de nuevas relaciones entre la cultura, 

los lenguajes, la ciencia y la tecnología. Esto queda plasmado en los objetivos que se 

presentan en el Plan Estratégico Metropolitano, Estrategias 2018, para la institución: 

 
- Promover la integración del CAM al circuito cultural y recreativo de la ciudad, 

posicionándolo como ícono diferencial y atractivo turístico de Rosario. 

- Diseñar e implementar estrategias, acciones y actividades orientadas a la promoción y 

apropiación del conocimiento científico en general y astronomía en particular por parte de la 

población en general, desde una perspectiva cultural, lúdica, artística y participativa. 

- Promover la cultura científica y tecnológica en la comunidad a fin de incidir positivamente 

en la conformación de un nuevo tipo de relaciones entre ciencia, cultura y sociedad. 

 
Podemos destacar de estos objetivos algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, nos 

encontramos con la ciudad como protagonista, conformando una trama que constituye un 

verdadero territorio de aprendizaje donde se despliegan nuevos escenarios educativos. Luego 

nos encontramos con la visión de la ciencia, la cultura y la tecnología como campo 

compartido que requiere ser explorado y resignificado. 

 

“Pensar a la ciudad como protagonista parte de entenderla como una verdadera trama donde 

se despliegan espacios y textos que nos constituyen subjetivamente, y por lo tanto forman 

parte de una matriz básica de aprendizajes urbanos. 
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Desde esta lectura, el texto pedagógico y la trama urbana, ofrecen nuevos territorios donde 

se entrelazan actores que ofrecen una oportunidad única para desplazarse por ámbitos que 

ayuden a los y las ciudadanas a encontrar lazos entre cultura, ciencia y educación.”1 1 

 
En este sentido el complejo acompaña a las instituciones escolares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje presentándose como un nuevo escenario educativo, donde los tiempos 

y espacios son distintos al escolar, donde se desdibujan las líneas imaginarias entre el adentro 

y el afuera para experimentar una mirada diferente del universo del cual formamos parte; 

donde incluso los cuerpos y las formas de habitar lo público tienden a la creación de sentido. 

Desplegando dispositivos que atraviesen la multiplicidad de lenguajes propuesta por los 

campos del arte, lo digital, lo analógico y lo audiovisual. 

 
Es también en este entrecruzamiento de lenguajes donde nos encontramos con la divulgación 

como transmisión de sentido a través de objetos y dispositivos. Se trata de transmitir 

significados y sensaciones más que información. Tal como señala Leonardo Moledo: 

 
“la educación en ciencia que se da a través de la divulgación tiene que ser similar a la 

educación en el arte, que no es una práctica del arte, sino un inducir a percibir, inducir a 

conocer, inducir a abrirse. No se deben dar respuestas sino estimular a hacer preguntas. Si 

uno se desorganiza, puede abrirse al asombro. (...) La ciencia es un modo de vida. Que se 

comprenda ese modo de vida, que se comprenda esa mirada. Hacer conocer a la gente ese 

componente de la cultura que es tan importante, lo mismo que la divulgación de la música, la 

pintura, la literatura. Conocer la belleza de la ciencia, la música de la ciencia.”22 

 
Áreas de trabajo del CAM: 

 
El Complejo Astronómico Municipal de Rosario se compone de diferentes espacios, 

Planetario, Museo Experimental de Ciencias, Observatorio, PuntoEdu (Laboratorio educativo 

de Astrofísica y Ciencias del Espacio) y el Programa EspacioLAB. 

 
Inaugurado el 19 de junio de 1984, la sala del Planetario presenta una cúpula de 22,3 m de 

diámetro y tiene una capacidad para 250 personas. En el centro se encuentra ubicado el equipo 

Carl Zeiss modelo Mark IV, que junto a equipos accesorios reproduce una imagen artificial 

del cielo sobre la cúpula semiesférica. Se proyectan todos los objetos celestes visibles a 

simple vista, entre 6000 y 8000 estrellas hasta sexta magnitud pertenecientes a la vía láctea y 

así mismo se pueden ver los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así como 

tres objetos extragalácticos: las dos Nubes de Magallanes y la Galaxia de Andrómeda. 

 

Las realizaciones audiovisuales del Planetario son producidas íntegramente por el Equipo del 

Planetario (guión, edición, etc.) y está dirigida por un lado a instituciones educativas de todos 

los niveles y demás organizaciones que visitan el CAM, y por el otro para público general; 

entre ellas nos encontramos con la primera función local adaptada para personas sordas e 

hipoacúsicas. 

                                                 
1 Complejo Astronómico Municipal de Rosario, desplegable docente 2015. 
2 Entrevista a Leonardo Moledo. Revista QuímicaViva, N° 1, año 4, mayo 2005.También el Equipo se encarga de 

la realización de charlas de divulgación y talleres de formación en el uso de Software astronómicos, así como de 

la articulación con diferentes instituciones. 



 

 

 

El Museo Experimental de Ciencias fue inaugurado el 24 de septiembre de 1987, con una 

exposición de maquetas, fotografías, paneles, y materiales en soportes audiovisuales con el 

fin de dar cuenta de diferentes fenómenos astronómicos, matemáticos, físicos, químicos, 

geológicos y biológicos con un formato pionero en el país. Posee una superficie de 1000 m² 

dividida en módulos. Este Museo es de carácter interactivo, es decir es un lugar en el cual el 

visitante deja de ser un simple espectador para formar parte de la experiencia que se propone, 

se trata de realizar un recorrido lúdico y experiencial. 

 

El Museo Experimental de Ciencias realiza una propuesta para instituciones educativas de 

todos los niveles, como así también para diferentes grupos de ONG, Centros de Convivencia 

Barrial, Adultos Mayores etc., con recorridos específicos, además de su propuesta para 

público general. 

 

Inaugurado oficialmente en el año 1970, el Observatorio Astronómico Municipal, posee 

una cúpula que mide 4,20 m de diámetro con dos telescopios instalados, uno, refractor Coude 

de 150 mm de abertura y 2250 mm de distancia focal provisto de un filtro monocromático de 

Lyot para la observación solar y otro reflector tipo Cassegrain de 300 mm de abertura. 

 

Desde el Observatorio se realizan observaciones y fotografía astronómica de todos los objetos 

celestes visibles en el cielo de Rosario según la época del año, observando especialmente el 

Sol, la Luna y los planetas Júpiter, Saturno, Venus y Marte. 

 

El Observatorio Municipal realiza actividades de observación para instituciones educativas y 

para público general, como así también cursos de uso de telescopio, de fotografía astronómica 

articulando con las actividades de formación de la Asociación de Amigos del Observatorio y 

Planetario Municipal. 

 
PuntoEdu se presenta como un espacio educativo que atraviesa al Complejo en general 

buscando la construcción de un relato pedagógico común a la propuesta institucional, 

articulando con las diferentes áreas del CAM para la realización de proyectos institucionales, 

y con otras instituciones en el marco de diferentes proyectos, tanto en torno a las Políticas de 

la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, como por fuera, en 

conjunto con distintas organizaciones de Rosario y la región. 

 

Pueden pensarse dos líneas de trabajo para el espacio, una con base en proyectos de carácter 

permanente, como la construcción, instalación y mantenimiento del telescopio reflector 

newtoniano para la Estación Astronómica de Villa Mugueta, trabajo realizado de manera 

conjunta con el Departamento de Extensión Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico 

Superior y la Comuna de Villa Mugueta; la construcción, instalación y capacitación de 

personal para la muestra interactiva itinerante “Manos a la Ciencia”, declarada de Interés 

Municipal por  la Municipalidad de Casilda al momento de ser inaugurada en el Museo 

Histórico de dicha localidad; y la planificación de un curso de capacitación en astronomía 

para docentes proyectado para dar comienzos a inicios del año 2020.  
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Por otro lado, podemos hablar de un trabajo específico para la realización de eventos de 

carácter puntual, como el Festival Internacional de Barriletes del cual el CAM participa desde 

hace tres años con propuestas de divulgación lúdicas, interactivas y audiovisuales; y la 

realización de talleres de construcción en el encuentro recreacionista medieval “La 

Comarca”, organizada por el Área de Cultura del CMD Norte Villa Hortensia. 

 

Trabajando a partir del cruce entre arte, ciencia y tecnología, el Programa Espacio LAB 

desarrolla actividades de formación y producción. 

 

En el año 2011 Espacio Lab surge como espacio de experimentación guiado por el interés de 

generar una plataforma de producción a modo de laboratorio en el que se desarrollen procesos 

grupales y colectivos que pongan en juego prácticas estéticas contemporáneas. 

 

El Programa pretende generar un espacio de intercambio e interacción donde se problematice 

y se lleven a cabo proyectos de producción, formación y experimentación. En este rumbo, 

genera encuentro con artistas visuales, electrónicos, digitales, sonoros, ingenieros, músicos, 

programadores, profesionales que trabajan desde la danza y la performance, físicos, 

investigadores y demás especialistas de disciplinas y campos que estén involucrados en la 

relación entre arte-ciencia-tecnología. El abordaje de los temas se traduce en acciones y 

propuestas que sean transdisciplinares, sin distinciones de lenguajes. 

 

En torno a la propuesta de formación permanente, el Programa contempla la realización de 

talleres de robótica, programación, construcción de sintetizadores modulares, síntesis de 

audio, video en tiempo real, electrónica básica para artistas, laboratorio abierto de 

producción, etc. Las actividades se cierran cada año con “Experimental”, un evento en la 

explanada del CAM donde se muestra al público la producción realizada durante el ciclo, 

estableciendo un recorrido sonoro y visual por los diferentes espacios del Complejo 

Astronómico Municipal. 

 

Bibliografía: 
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Divulgación de la astronomía en Bariloche, algunos pasos colaborativos. 
 

Autor: Mariana Orellana 

Filiación: Sede Andina UNRN / CONICET 

 
Introducción 

Deseamos acompañar lo mejor posible y sobre todo, mantener el estímulo e interés, de 

nuestros vecinos. Algunos de ellos se han organizado, constituyendo una asociación civil de 

aficionados a la astronomía (ACAAB). Por nuestra parte, como profesionales enfrentamos el 

desafío que surge con nuestra propuesta de inserción en la Universidad Nacional de Río Negro 

(UNRN). 

Entre las tareas diarias, reservamos parte del tiempo para proponer intercambios con la 

comunidad a través de actividades de comunicación pública de la ciencia destinadas, 

mayormente, al público en general, y algunas veces a estudiantes. 

La ciudad cuenta con una comunidad científico-tecnológica creciente con la cual hemos 

compartido algunas de las instancias de divulgación. Ha sido interesante también la interacción 

con actores de áreas afines (por ejemplo, fotógrafos). Cuenta además con recursos edilicios 

que le permiten ser sede de reuniones científicas de diversa envergadura, y alberga al CCT 

Patagonia Norte (Conicet). La coordinación de reuniones nos ha permitido contar con 

excelentes charlistas invitados. 

 
Metodología 

Hacemos un breve repaso de algunas de las actividades que creemos fueron más exitosas, ya 

que no hemos llevado un registro sistematizado. Para ello, mencionaremos tanto a individuos 

como a instituciones que han ayudado a recorrer este camino, los últimos 5 años y medio. 

En primer lugar, destacamos el apoyo de la oficina de extensión de la Sede Andina de la 

UNRN, que nos ha permitido generar algunas actividades con amparo institucional, en forma 

esporádica, pero sostenida. 

Nuestras capacidades operativas no contemplan de momento la enseñanza formal de la 

astronomía, pero se tuvo una experiencia en el marco del Profesorado de Nivel Medio y 

Superior en Física de la UNRN, dictando el curso de Astrofísica y Cosmología a los alumnos 

de cuarto año (último de la carrera). Más tarde, hemos tenido oportunidad de participar en el 

programa "Los científicos van a las escuelas", y hemos trabajado también en el contexto de la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

Podemos comentar un proyecto que viene dando sus primeros pasos con buena respuesta, y 

que consiste en un juego de rol con adolescentes de un colegio secundario, promoviendo la 

resolución de problemáticas como actividad cooperativa, y promoviendo a la par el diálogo y 

la curiosidad. 

Rescatando interesantes aportes de colegas que creemos válido replicar, hemos realizado 3 

muestras de Fotografía Astronómica de entrada libre y gratuita; tarea que hubiera sido 

imposible sin la amable colaboración de nuestros contactos en la Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas (FCAG) de la UNLP. 

• Vistas del Sistema Solar - Facilitada por la FCAG-UNLP. 

• Supernovas: explosiones estelares - Producción local con financiamiento UNRN y CCT. 

• Los Cielos de Latinoamérica - Facilitada por el Planetario Ciudad de La Plata (UNLP). 
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A través de la revista "Desde la Patagonia difundiendo saberes", editada por el Centro 

Regional Universitario de Bariloche de la Universidad del Comahue, hemos presentado un 

registro de la segunda muestra (Orellana & Meschin, 2016), y más adelante, tuvimos el agrado 

de reportar sobre el desarrollo del segundo Workshop de Difusión y Enseñanza de la 

Astronomía que contó a la UNRN entre sus instituciones organizadoras. 

Con un formato diferente a las exposiciones mencionadas, recibimos en préstamo la muestra 

“De la Tierra al Universo” perteneciente al Complejo Plaza del Cielo (Esquel), y la exposición 

"Intentos Argentinos por corroborar la Teoría de la Relatividad General" gestada por el 

Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta última se imprime 

con fondos de UNRN y se prevé que circulará más en la provincia. 

Hemos organizado charlas en colaboración con la ACAAB. En particular, el descubrimiento 

de una supernova por un aficionado argentino fue un disparador de interés que permitió poner 

en valor la colaboración entre astrónomos profesionales y amateurs cuando se siguen 

protocolos que lo permiten. 

La difusión de información por medios electrónicos se ha visto potenciada a partir del 

acercamiento al NOC-Argentina. Contamos con la réplica de los receptores a través de otro 

tipo de redes sociales. 

La participación en actividades de la comunidad profesional incluyó la realización en 

Bariloche de dos reuniones científicas, declaradas de interés Municipal. Ambas dieron 

oportunidad de tener charlistas invitados de primer nivel completando la capacidad de las salas 

con atentos asistentes sumamente motivados. 

No podemos dejar de mencionar que los vínculos con FCAG-UNLP han sido importantes 

también para el avance del telescopio Rafael Montemayor. Es un proyecto que hemos podido 

divulgar a los estudiantes de ingeniería, así como el de adecuación de antenas para 

radioastronomía. Las ingenierías han sido las carreras que nos dieron el acceso a establecernos 

en el seno de un laboratorio multidisciplinar dentro de la UNRN, y por ello forman un público 

al que buscamos dedicarle más, en la medida de nuestras posibilidades, incluyendo el abordaje 

de investigaciones y desarrollos. 

Finalmente comentamos los próximos desafíos, que involucran como evento central el eclipse 

total de sol que se podrá ver en la Patagonia en el año 2020. 

 
Análisis 

Tenemos la alegría de haber estudiado sobre temas que apasionan a grandes y chicos. Lo 

expuesto muestra que, aunque somos una pequeña cantidad de astrónomos tenemos mucho 

para aportar y aprender junto a quienes quieran unírsenos en el camino. Hemos tenido también 

algunas instancias poco exitosas de las cuales aprendemos a medida que accionamos. 

Una meta de esta charla es contactar con personas que se interesen en ofrecer actividades si 

tienen oportunidad de visitar nuestra ciudad. 
 

Referencias 

Supernovas: explosiones estelares, M. Orellana & I. Meschin, revista Desde la Patagonia 

difundiendo saberes, editada por el Centro Regional Universitario de Bariloche, Universidad 
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RESUMEN 

 

Este trabajo describe lo realizado en un proyecto de Extensión acreditado y subsidiado por la 

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP). El mismo está centrado en la 

observación colectiva del eclipse total de Sol del 2 de Julio de 2019, desde el sur de la 

Provincia de Santa Fe. Dentro de este proyecto, se proponen actividades previas a la 

observación del eclipse, que consisten en brindar talleres en escuelas de la zona y charlas para 

el público. 

El proyecto contempló la elaboración del contenido y los materiales necesarios tanto para los 
talleres como para las charlas. 

Además, como actividades adicionales, se realizaron algunos talleres titulados “Eclipses de 

Sol y de Luna” en colegios de nivel primario y secundario de otras localidades en la provincia 

de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. 

En el WDEA III presentaremos las actividades realizadas en el marco de este proyecto. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Un eclipse total de Sol es un fenómeno astronómico que llama profundamente la atención de 

grandes y chicos. Observarlo puede transformarse en un evento social y en una vivencia 

compartida, de la que todos conservarán un recuerdo que los acompañará toda la vida. 

En 2019 se conmemoran los 100 años de la verificación de la Teoría General de la relatividad 

de Einstein con la observación de un eclipse total de Sol. Aprovechando la ocurrencia de un 

eclipse total de Sol visible desde Argentina, proponemos la observación colectiva de este 

fenómeno, desde el sur de la provincia de Santa Fe. 
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OBJETIVOS 

 

Con este proyecto pretendemos: 

 

- Transmitir a los docentes, alumnos y comunidad en general los conceptos relacionados con 

la ocurrencia de eclipses, dando respuesta a sus inquietudes. 

- Llevar talleres a algunos colegios con alumnos de diferentes edades, de esta manera 

proporcionaremos los conocimientos astronómicos básicos sobre los eclipses en general, y 

sobre la observación segura de un eclipse de Sol. 

- Que los participantes de los lugares donde realizaremos las actividades estén informados 

sobre cómo observar un eclipse solar de modo seguro y tengan el material necesario para 

elaborar los “instrumentos” que usarán para dicha observación. 

- Promover vínculos para mejorar la comunicación entre la comunidad y los investigadores. 

- Incentivar a los docentes de los colegios a formarse sobre los eventos relacionados con el 
Sol y la Luna, como ser eclipses, equinoccios, solsticios, estaciones del año, etc. 

 
DESARROLLO 

 

En los meses previos al eclipse, además de preparar el material para todo lo que desarrollaremos 

en Santa Fe y para darle publicidad a nuestro trabajo allí, invitando a la comunidad a participar 

en él, estamos realizando otras actividades. En distintas localidades de la provincia de Buenos 

Aires, como Chascomús, La Plata y Gran La Plata y de la provincia de Santa Fe, como Carreras, 

Melincué y Labordeboy, brindamos talleres en los que explicamos sobre la ocurrencia de los 

eclipses de Sol y de Luna y las formas seguras de observar un eclipse de Sol. 

 

Las imágenes que se presentan aquí corresponden al desarrollo del taller titulado “Eclipses de 

Sol y de Luna”, que llevamos adelante en dos escuelas secundarias rurales del partido de 

Chascomús, donde el eclipse de Sol se observará como total. 
 
 

 

Explicación sobre la relación de tamaños y 
movimientos de la Tierra y la Luna. 

Explicación sobre cómo se 
produce un eclipse de Luna. 



 

 

 
 

 

Observación del Sol con el empleo de 

un filtro DIN 14. 

Dispositivo Tierra – Luna, empleando la misma 

escala entre tamaños y distancias para mostrar 

con el Sol detrás, cómo se generan los eclipses 

de Sol y de Luna. 
 

 
Cámaras oscuras realizadas con los alumnos de la escuela de EES Nro 8 de Chascomús. 

 

Los días previos al eclipse desarrollaremos en las ciudades de Casilda (Sta. Fe) y Villa Cañás (Sta. 

Fe) los talleres y las charlas previstas. El 1º de julio en la ciudad de Casilda donde el eclipse se verá 

como parcial y el 2 de julio en la ciudad de Villa Cañás donde además realizaremos la observación 

colectiva con la comunidad. 

 

El interés de hacer estas actividades en Casilda, surge del vínculo establecido previamente con los 

miembros de la Comisión Casildense del Espacio (COCAdE) y del Instituto Superior del Profesorado 

de Casilda, por otras actividades desarrolladas allí, por algunos de los miembros de este proyecto. 
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En Casilda daremos talleres por la mañana y por la tarde, con alumnos y docentes de distintos 

colegios (cuatro de nivel primario y cuatro de nivel secundario), y brindaremos tres charlas en 

el Teatro Municipal. 

 

Para la observación del eclipse elegimos la ciudad de Villa Cañás, ya que se encuentra en la 

franja de totalidad del mismo y muy próxima a la ciudad de Casilda. En esta ciudad el lugar 

más apropiado para ello es el Balneario Municipal. El horizonte allí está despejado de 

obstáculos visuales como edificios o árboles altos, en la dirección de la puesta del Sol para ese 

día. La imagen que se presenta a continuación corresponde al horizonte del lugar elegido para 

esa fecha y hora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balneario Municipal de Villa Cañás, 

donde se observará el Eclipse total de 

Sol. La imagen fue tomada el día 

2 de Julio de 2018 a las 17:42 hs. 
 

 

 

 

Por otra parte, en el Balneario Municipal habrá pantallas para proyectar vía INTERNET el 

eclipse visible en ese momento, en algún otro lugar que quede en la franja de totalidad. 

Pensamos en esto ante la posibilidad de que el clima resulte desfavorable y no podamos hacer 

la observación del Sol eclipsado desde Villa Cañás. Los miembros del COCAdE prepararán 

también una pantalla para observar por proyección el eclipse que se esté presenciando en Villa 

Cañás. 

 

El día 2 de julio a la mañana en Villa Cañás, brindaremos charlas y talleres en dos colegios de 

nivel primario y dos de nivel secundario. 



 

 

En el comienzo de la tarde ofreceremos una charla y luego iremos al lugar elegido para la 

observación del eclipse, para compartir este fenómeno con todos los miembros de la comunidad 

que quieran asistir. Los temas de las charlas que daremos en Casilda serán: “Aunque no lo 

veamos, el Sol siempre está”, “¿Cómo dejamos de ser el centro del universo?” y “Movimientos 

aparentes del Sol”. En Villa Cañás la charla brindada a la comunidad será la primera que 

mencionamos en el párrafo. 

 

En la presentación durante el WDEA III, compartiremos nuestra experiencia del trabajo 

realizado, tanto en los talleres con alumnos y docentes de los distintos colegios como en las 

charlas y el momento de la observación del eclipse. 

 

RESULTADOS 

 

Con este proyecto esperamos obtener los siguientes resultados: 

 

- Que las sociedades de las ciudades de Casilda y Villa Cañás, donde habrá un eclipse parcial 

de Sol en diciembre de 2020, hayan adquirido herramientas para observar al mismo de forma 

segura. 

- Que los docentes estén en condiciones de enseñar a sus alumnos sobre los eventos 

astronómicos con los que conviven, como los eclipses, y estén atentos e informados sobre 

futuros fenómenos. 

- Que las comunidades de Casilda y Villa Cañás tengan en cuenta a la Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y al Planetario de la UNLP, como lugares donde 

obtener información sobre estos eventos (a través de sus páginas web, por ejemplo). 

- Que los conceptos vistos en los talleres lleguen a una población de aproximadamente 1000 

alumnos de un rango de edades comprendido entre los 8 y 17 años. La distribución 

geográfica de esta población será: los Partidos de La Plata (La Plata, Altos de San Lorenzo 

y Berisso) y Chascomús (Chascomús, Giribone y El Chajá), en la provincia de Bs As; y los 

Departamentos de Gral. Lopez (Carreras, Melincué, Labordeboy y Villa Cañás) y Caseros 

(Casilda), en la provincia de Santa Fe. 

- Que este trabajo, realizado entre diferentes universidades del país, institutos docentes, 

institutos del CONICET, el NOC – AAA y la IAU, involucrando investigadores, profesores 

y alumnos, pueda incentivar a otros investigadores que no desarrollan trabajos de extensión 

a comenzar a participar en ellos y darle a los mismos la importancia que tienen. 

 

Podremos evaluar el progreso del proyecto a través de: 

 

- La difusión que tenga el eclipse del 2 de julio en los medios locales, en los días previos al 

evento. 

- La asistencia de público en las charlas y la convocatoria que tenga la observación del eclipse 
en sí. 

- La repercusión que el eclipse tenga en los medios, luego de haberse producido. 

- Los resultados finales de los talleres (por ej., la construcción de las cámaras oscuras). 

- La devolución que hagan las escuelas de los talleres recibidos. 

- La organización por parte de las comunidades, de talleres sobre la elaboración de los 

instrumentos apropiados para observar el eclipse de Sol que tendrá lugar en diciembre de 

2020. 

- La enseñanza de los docentes a sus alumnos, durante el año 2020, sobre los eclipses y demás 

temas de astronomía transmitidos por el grupo extensionista. 

- La invitación a desarrollar eventos explicando sobre el eclipse de Sol de 2020, de los mismos 

grupos de personas que nos invitaron para el eclipse de este año.  
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Iniciarse en Astronomía Cultural:  

la experiencia de analizar la orientación de iglesias patrimoniales 
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(1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Buenos 
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(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Argentina. CONICET - Universidad 

de Buenos Aires, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Argentina. 

(3) Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Básicas, Buenos Aires, Argentina. CONICET - 

Universidad de Buenos Aires, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Argentina.  

 

La Arqueoastronomía es un área interdisciplinaria y compleja que se ha ido rápidamente 

impregnando de saberes propios de las ciencias humanas y sociales, hasta convertirse en una 

rama de la Astronomía Cultural. En ella, las aproximaciones “formales” (astronomía de 

posición, cambios seculares en el cielo, oblicuidad de la eclíptica, precesión de los equinoccios, 

orientaciones astronómicas, etc.), propias de las ciencias naturales, se combinan con los 

métodos “informados”, en donde aspectos culturales, históricos y simbólicos requieren otra 

forma de indagación.  

En este trabajo se hace una breve reseña de la relevancia (y de la metodología) que presenta el 

estudio de la orientación precisa de grupos de construcciones patrimoniales (iglesias coloniales 

que datan desde fines del siglo XVI) distribuidos por diferentes sitios del archipiélago canario, 

en España.  

El objetivo de este proyecto es doble: iniciar estudios generales y avanzados en el área de la 

Astronomía Cultural y, como una aplicación de lo aprendido, analizar la posible intencionalidad 

astronómica de los pueblos que construyeron las iglesias, mediante el empleo de las 

herramientas de la Arqueoastronomía.  

Estos estudios interdisciplinarios se nutren de la investigación y el análisis arquitectónico, 

histórico y cultural de las estructuras consideradas. Al mismo tiempo, son un complemento para 

el abordaje más amplio de la arqueología del paisaje.  

 

Introducción  

 

La orientación espacial de las iglesias cristianas antiguas es uno de los elementos distintivos de 

su arquitectura. En Europa y en muchos sitios lejanos adonde llegó la evangelización, existe 

una tendencia general a orientar los altares de los templos en el rango solar, es decir, orientarlos 

hacia aquellos puntos del horizonte por donde sale el Sol en diferentes días del año, con una 

clara predilección por las orientaciones cercanas al este geográfico (equinoccio astronómico) 

(McCluskey 1998: 26; González-García y Belmonte 2015). Dentro del mismo rango solar, sin 

embargo, no son inusuales las alineaciones en sentido opuesto, con el altar a poniente, aunque 

resultan excepcionales pues no siguen el patrón canónico (Esteban et al. 2001; Belmonte et al. 

2007; Gangui y Belmonte 2018). 

 

El estudio de la disposición de las iglesias cristianas ha interesado a los investigadores desde 

hace muchos años y recientemente ha cobrado un nuevo auge en la literatura especializada. 

Según los textos de los escritores cristianos tempranos, las iglesias debían emplazarse siguiendo 

una determinada orientación, es decir, el sacerdote tenía que situarse mirando hacia el oriente 

durante los oficios. Así lo reconocen Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano, y el 

Concilio de Nicea (325 d. C.) determinó que así fuera. San Atanasio de Alejandría, también en 

el siglo IV, expresa que el sacerdote y los participantes deben dirigirse hacia el este, de donde 

Cristo, el Sol de Justicia, brillará al final de los tiempos (Vogel 1962; Gangui et al. 2016a). 
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Sin embargo, estas prescripciones no se muestran del todo claras, posibilitando optar entre 

diversas interpretaciones: ¿se orienta hacia la salida del Sol el día que comienza la construcción 

de la iglesia? ¿O hacia la salida del Sol otro día que se considere importante, como puede ser el 

día del santo patrón de la iglesia? O bien la orientación hacia el este, ¿debe considerarse en 

sentido estricto? ¿Se orientaban las iglesias hacia la salida del Sol en el equinoccio? En ese 

caso, ¿hacia qué equinoccio? Como menciona McCluskey (2004) existen varias posibilidades: 

el equinoccio vernal romano ocurría en el 25 de marzo, mientras que el griego acontecía el 21 

de marzo –como quedó plasmado en el Concilio de Nicea–; pero se pueden usar otras 

definiciones, tales como la entrada del Sol en el signo de Aries o el equinoccio de otoño boreal. 

De cada una de estas definiciones se obtendrían fechas, y por tanto orientaciones, ligeramente 

diferentes (Ruggles 1999a). Otro punto importante a considerar es el uso del calendario Juliano 

durante la Edad Media y buena parte de la Moderna. La naturaleza de éste haría que, si nos 

fijamos en un equinoccio calendárico –es decir, en una fecha concreta– tal momento se 

desplazaría con respecto a las estaciones, algo que se vería reflejado en un cambio sistemático 

de orientación, si ésta se hacía por observación de la salida del Sol en ese día. 

 

Por otra parte, en lo que concierne, por ejemplo, a las iglesias pre-románicas de la Península 

Ibérica, varios autores (e.g., González-García et al. 2016) han dedicado una especial atención a 

las iglesias del periodo asturiano y a su interacción con el poder musulmán dominante en el sur 

de la Península. En concreto, estos autores encuentran que las trece iglesias del periodo aún 

existentes en Asturias poseen una orientación canónica, con el ábside hacia oriente, aunque 

desviada en general varios grados al norte del este. Además, encuentran que las mezquitas de 

Al-Ándalus, si bien podrían haberse orientado hacia La Meca, con quiblas que podrían haber 

sido compatibles con las alineaciones canónicas de las iglesias, siguen sin embargo otras 

disposiciones. Por un lado, varias mezquitas se orientan hacia el sudeste, mientras que otras 

siguen la orientación de la mezquita de Córdoba, ambas disposiciones permitidas por el Islam. 

Así, parecería que las mezquitas “evitan” orientaciones posibles que puedan confundir sus 

templos con iglesias, mientras que las iglesias asturianas, y tal vez las mozárabes 

inmediatamente posteriores también, tenderían a evitar aquellas posiciones que confundan estos 

templos con mezquitas, en un claro ejemplo de la interacción de religión, poder y astronomía. 

Vemos entonces que, ante circunstancias excepcionales como estas, u otras quizá más prosaicas 

(Gangui et al. 2016b), los patrones canónicos pueden ser alterados.  

 

Los proyectos y trabajos hasta aquí citados constituyen una muestra del gran interés –científico 

y cultural– de desarrollar estudios arqueoastronómicos en grupos de construcciones antiguas, 

con el fin de determinar completamente su origen y sus características. Por otra parte, un 

aspecto importante, aún no completamente abordado, es la vinculación de estos y otros 

resultados de la Astronomía Cultural con la Educación, ya sea formal o más amplia. Sólo 

algunos aspectos de la relación entre estas dos áreas de investigación fueron discutidos 

parcialmente en trabajos previos, por ejemplo, en el reconocimiento de las constelaciones 

propias de cada cultura, o en la astronomía y los calendarios de horizonte (e.g., Gangui e Iglesias 

2015). La metodología de trabajo necesaria para afianzar mejor estos estudios 

interdisciplinarios requiere de profesionales formados en astronomía y en educación que 

vuelquen sus conocimientos a aplicaciones culturales y que tengan la capacidad de ampliar sus 

conocimientos en áreas de antropología, arqueología, cultura e historia de las diferentes 

sociedades bajo estudio. Los métodos de la astronomía, así aplicados, complementan y 

colaboran con los de otras áreas de indagación, especialmente las relacionadas con las ciencias 

humanas y sociales. En particular, es muy probable que la llamada “Arqueología del paisaje”, 

si no se nutre de la astronomía, pierda, simplemente, la mitad del paisaje a su disposición. 

  



 

 

El trabajo a realizar  

 

Resulta interesante destacar que, salvo un número pequeño de trabajos dedicados a iglesias 

particulares, a sus orientaciones y a posibles eventos de iluminación, sobre todo en Inglaterra y 

en el centro de Europa, no existen estudios sistemáticos sobre la orientación de los templos en 

períodos posteriores a la Edad Media, como el que nos ocupa, pues como veremos, la gran 

mayoría de las iglesias de las islas Canarias se empezó a erigir décadas después de la conquista 

y colonización del archipiélago por los nobles al servicio de la corona de Castilla a partir del 

siglo XV. 

 

Los estudios presentes y futuros que llevamos adelante pueden resumirse en los siguientes 

objetivos: 1. Continuar y terminar el estudio de las iglesias coloniales de la isla de La Gomera 

que ya fue iniciado, pero cuya extensa bibliografía y demás material histórico debe ser 

analizado adecuadamente en el contexto cultural de esos años (cf. Di Paolo et al. 2018).  

2. Realizar un estudio comparativo de las orientaciones de iglesias de las tres islas ya exploradas 

(Tenerife, Lanzarote, La Gomera). De nuestros trabajos previos contamos con los elementos 

necesarios para llevar adelante esta tarea, que no sólo se basa en los datos obtenidos en nuestros 

trabajos de campo, sino también en la documentación primaria recopilada en archivos históricos 

de las islas y de la Península.  

3. Desarrollar un nuevo estudio arqueoastronómico de las construcciones religiosas de la isla 

de Fuerteventura, de la que ya contamos con datos: orientaciones y estudio del paisaje 

circundante a las iglesias históricas, ya recabados en misiones de campo previas.  

4. Extender nuestros resultados al análisis de la totalidad de los templos cristianos del 

archipiélago y realizar estudios comparativos entre diferentes islas y con las regiones de origen 

de los colonizadores que las poblaron. 

 

En muchas de las etapas de esta investigación la colaboración de nuestros pares españoles se 

ha revelado fundamental, por su experiencia con el territorio y la cultura investigada, y por la 

logística para llevar a cabo con éxito las diferentes campañas de mediciones necesarias para el 

trabajo en las diversas líneas de investigación conjunta. Un último objetivo que perseguimos, 

no menos importante que los anteriores, es lograr conectar las diversas facetas de estas 

investigaciones arqueoastronómicas con la Enseñanza de la Astronomía, brindando ejemplos 

reales propios, detalles específicos de la metodología de la investigación y demás recursos útiles 

para acercar esta disciplina –a veces algo alejada del territorio de la educación formal– a una 

adecuada formación de los futuros docentes, p. ej., en las Escuelas Normales de nuestra ciudad. 

 

El proyecto busca consolidar el área de estudio de la arqueoastronomía en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (UBA), estrechamente relacionada con el IAFE, al presente uno 

de los muy pocos Institutos de CONICET en donde se desarrollan estas líneas interdisciplinarias 

de investigación. Esto permitirá que estudiantes de grado y de posgrado se perfeccionen en el 

estudio de los conceptos físicos y astronómicos, y de las herramientas matemáticas y 

estadísticas, necesarios para la investigación, brindando así las bases sólidas para que, junto a 

su formación en los temas históricos y culturales, adquieran los elementos necesarios para la 

correcta interpretación de los resultados. Esperamos emplear estos conocimientos para el 

estudio de los restos materiales de los pueblos del pasado –no sólo en la región específica que 

abordamos aquí, sino también en otros sitios de interés y relacionados con otras culturas–, que 

nos permitirán indagar sobre sus prácticas y conocimientos astronómicos. Se intenta 

desentrañar así el papel que desempeñaron los fenómenos celestes en el desarrollo de una 

cultura, y poner estos conocimientos al servicio de disciplinas como la Historia y la Arqueología 

del paisaje. Finalmente, también esperamos canalizar estos resultados para brindar herramientas 

novedosas a la Educación en temas de Astronomía.  
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La relevancia del tema  

 

Se sabe desde hace años que los observadores antiguos, aunque sin telescopios, también 

elevaron sus ojos hacia el cielo. Al carecer de instrumentos sofisticados realizaban 

observaciones a simple vista, determinando, entre otras, las posiciones de salida y puesta del 

Sol en los solsticios y equinoccios, las de la Luna en los lunasticios –similares a los solsticios, 

pero para nuestro satélite natural– y las de las estrellas en sus ortos y ocasos. En reiteradas 

ocasiones levantaban estructuras, a veces monumentales, alineadas con esas direcciones, o 

elegían como emplazamiento de sus lugares sagrados y tumbas, aquellos que se encontraban en 

un sitio singular de forma que alguno de los fenómenos descritos con anterioridad se produjese 

sobre una montaña sagrada o en algún otro referente topográfico importante. La relación entre 

paisaje celeste y paisaje terrestre, es decir, el Paisaje, con mayúsculas, ha sido siempre mucho 

más íntima que lo que hoy en día podría parecer. Las hipótesis de nuestro trabajo se basan en 

estas constataciones, y en nuestro proyecto buscamos contribuir al estudio de la 

Arqueoastronomía en sitios que aún permanecen inexplorados.  

 

La importancia de estas investigaciones y su imprescindible vínculo con la educación se refleja 

en la reciente aprobación por parte de la UNESCO de la iniciativa “Astronomía y Patrimonio 

Mundial” que trata de identificar y proteger sitios o elementos intangibles de la cultura donde 

la astronomía haya jugado un papel fundamental.  

 

El marco teórico de la investigación es el usual de los estudios formales de arqueoastronomía 

y, como se ha venido desarrollando desde hace años, se apoya en la astronomía de posición, el 

estudio del calendario, el análisis de mapas satelitales, y emplea avances de una multitud de 

otras áreas de indagación (e.g., Ruggles 1999b, 2015; Schaefer 2000). La colaboración 

interdisciplinaria a la cual pertenecemos ya ha realizado estudios exhaustivos sobre los 

conocimientos astronómicos de los primeros pobladores de las islas Canarias y, en los últimos 

años, ha llevado adelante un proyecto arqueoastronómico a gran escala tanto en la Península 

Ibérica como en las islas y en el norte del África, posible lugar de procedencia de la población 

aborigen canaria. En particular, se han concluido estudios sobre la orientación de iglesias 

históricas en la isla de Lanzarote (Gangui et al. 2016a) y en La Laguna, ciudad patrimonio de 

la UNESCO de la isla de Tenerife (Gangui y Belmonte 2018). Y, como ya mencionamos, muy 

recientemente se abordaron estudios relacionados con la orientación de las iglesias coloniales 

de la isla de La Gomera (Di Paolo y Gangui 2018), tema en el cual uno de los coautores de esta 

comunicación ha venido desarrollando la investigación original para su tesis de grado de la 

Licenciatura en Ciencias Físicas, ya concluida en el año 2019. Se han realizado, además, los 

primeros análisis de orientaciones de las iglesias históricas de Fuerteventura, tema de 

investigación principal de la coautora de esta comunicación para su doctorado en curso.  

 

La metodología del trabajo  
 

La arqueoastronomía es desde hace tiempo un campo de investigación consolidado, 

interdisciplinario, y con publicaciones periódicas y reviews de importancia (e.g., Ruggles 

2015). Los datos de las orientaciones de las estructuras bajo estudio deben obtenerse in situ, y 

en términos generales se llevan a cabo de la manera siguiente: se toma el acimut de la dirección 

que se desea medir (por ejemplo, el eje principal de las iglesias) y la altura angular del horizonte 

(h) visible desde la ubicación de la construcción. Para ello se utiliza un tándem de brújula de 

precisión más clinómetro (por ejemplo, nuestro grupo cuenta con un Suunto 360PC/360R). El 

error de una medida individual, juzgado por el fondo de escala del instrumento, es en teoría de 

±1/4º para el acimut y de ±1/2º para h. Sin embargo, debe tenerse presente que la medida 



 

 

individual tendrá un error mayor –en torno al ±1/2º también en acimut, lo que nos da un error 

en torno a ±3/4º para la declinación– debido, sobre todo, al estado de conservación de algunas 

construcciones medidas. Por otra parte, dado que los dispositivos usados para medir el acimut 

son magnéticos, se deben corregir las lecturas por declinación magnética.  

 

Las medidas se toman evitando la cercanía de estructuras modernas donde pudieran 

manifestarse pequeñas alteraciones, muy locales, del campo magnético debido a la presencia 

de estructuras metálicas o cables de alta tensión. Se realizan desde emplazamientos diversos y, 

en ocasiones, con ángulos opuestos en 180º que minimizan la influencia de cualquier posible 

alteración. A pesar de que a veces se deben hacer mediciones en entornos urbanos complejos, 

en general es posible estimar la altura del horizonte de manera directa. En aquellos casos en los 

que esto no es posible, se debe realizar una reconstrucción del horizonte usando un modelo 

digital del terreno (e.g., con datos de la misión Shuttle Radar Topographic Mission que cubre 

gran parte del globo terrestre). 

 

Los valores así estimados, una vez que se realiza la reducción de los datos, pueden compararse 

con los objetos celestes visibles por la particular sección del horizonte que uno esté explorando. 

Para realizar el trabajo se convierten las medidas obtenidas a declinación (δ) con un error 

estimado que resulta adecuado para nuestros objetivos. En nuestros proyectos en curso, los 

datos necesarios para completar los primeros objetivos específicos ya fueron obtenidos en 

misiones de campo previas y actualmente están en proceso de análisis.  

 

A partir de las mediciones efectuadas es posible fabricar un diagrama de orientaciones para las 

estructuras estudiadas (e.g., Di Paolo et al. 2018). Si la orientación de las estructuras sigue 

firmemente la tradición de orientación solar, se espera que los acimutes medidos caigan dentro 

del rango solar, siendo este diferente según la diferente latitud del sitio del emplazamiento del 

grupo de monumentos estudiado. En el caso de haber concentración de orientaciones hacia los 

lunasticios mayores, podría tentativamente buscarse una razón cultural diferente (muchos 

pueblos del pasado seguían con interés el camino de la Luna, y se han hallado construcciones 

antiguas que así lo evidencian (Thom y Thom 1983; Silva y Pimenta 2012)). 

 

Los datos de la altura del horizonte (h) en la dirección medida nos permiten calcular δ, con la 

cual es más directa la relación con algún objeto del cielo, cuya declinación no cambia en el 

corto plazo, como en el caso de las estrellas, o cambia de manera notoria y predecible durante 

el año, como en el caso del Sol o la Luna (la altura angular de la Luna debe ser corregida 

teniendo en cuenta efectos de paralaje; Ruggles 1999b: 23). Los histogramas de δ sugieren muy 

claramente una posible intencionalidad (una alta correlación) en la orientación de las estructuras 

estudiadas hacia algún objeto del cielo. Además, estos diagramas resultan independientes de la 

ubicación geográfica y de la topografía local. Al graficar δ frente a la frecuencia normalizada 

del número de estructuras, obtenemos una más clara determinación de la estructura de picos. 

Sin embargo, obtener δ implica la necesidad adicional de corregir las medidas por el efecto de 

la refracción atmosférica, que involucra el modelado de condiciones climáticas a veces propias 

de cada sitio particular (Schaefer 2000; Aveni 2001: 103). A esto debemos agregar que, en el 

caso de trabajar con posibles orientaciones dictadas por estrellas, deben tenerse en cuenta 

efectos de extinción atmosférica: la absorción de la luz estelar que nos llega, debido a su paso 

por la atmósfera, y que afecta posibles alineaciones al hacer invisibles las estrellas cuando se 

hallan muy bajas sobre el horizonte (Schaefer 1986). Más detalles sobre los diagramas de 

declinación de algunos grupos de iglesias ya estudiados pueden encontrase, por ejemplo, en 

(Gangui 2016; Gangui et al. 2016b, 2016c).  
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En el caso de iglesias medievales europeas (e.g., González-García 2015), gráficos de 

declinación típicos muestran un pico muy pronunciado sobre el valor δ=0, aunque con un cierto 

ancho, lo que indica que existe dispersión en las orientaciones, pero que la mayoría de esas 

iglesias sigue la dirección del equinoccio astronómico. Del análisis futuro de nuestros datos 

podremos ver qué declinación es la que se muestra más prominente, si en efecto hay alguna que 

se destaque, lo que dará paso al análisis e interpretación de los resultados teniendo en cuenta 

los aspectos culturales propios de los pueblos que construyeron estos lugares de culto.  

 

Las iglesias patrimoniales del archipiélago canario comenzaron a construirse décadas después 

de la conquista y colonización de las primeras islas por los normandos al servicio de la corona 

de Castilla (siglo XV). La continuación de nuestro trabajo permitirá estimar de qué manera los 

patrones de orientación en sistemas compactos y aislados (islas relativamente lejanas de la 

metrópolis) se mantienen fieles a la tradición canónica, guiándose por el Sol como lo dictaban 

los escritos religiosos antiguos, o bien se ajustan a las necesidades según orografía, climatología 

o procesos de asimilación. Esperamos, además, que el proyecto que hemos resumido 

someramente aquí permita que estos estudios –algo técnicos, pero descritos aquí con detalle– 

se conviertan en insumos reales para la inserción de la Astronomía Cultural y de la Historia en 

actividades educativas que relacionan la astronomía con los fenómenos cotidianos.  
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INTEGRACION AREAL (IA) O INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA (IA) 

Una propuesta de asignación de contenidos de Astronomía a un espacio curricular que tiene 

como objetivo integrar la Física, la Química y la Biología en los Profesorados en Ciencias. 

 
Responsables: 

 

 Prof. Héctor F. Méndez. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales del Instituto Superior de Formación 
Docente N° 35 Prof. V. D´Abramo Monte Grande Argentina.

 Lic. Javier H. Feu. Universidad de Ezeiza, Departamento de Física. Profesor del Departamento de Ciencias 
del Instituto Superior de Formación Docente N° 35 Prof. V. D´Abramo Monte Grande Argentina. Asociación 

de Profesores de Física de la Argentina (A.P.F.A.) Asociación Argentina de Astronomía (A.A.A.)

 

 
ANTECEDENTES: 

 

En la Provincia de Buenos Aires los planes de los Profesorados en Ciencias Naturales incluyen 

en los dos primeros años “Física y elementos de Astronomía”, “Química y Laboratorio” y 

“Biología y Laboratorio” como materias areales. Además, en el primer año se incluye un 

espacio curricular denominado “Integración Areal” de tan sólo una hora (1 módulo) de 

duración, destinado (teóricamente) a la integración de los contenidos de las materias 

específicas. 

La experiencia indicaba que el nivel de dificultad para los estudiantes de los temas de Física, 

hacía casi imposible el abordaje de los “elementos de Astronomía” y realmente la integración 

de las materias areales, debido al escaso desarrollo de las mismas en primer año, hace 

dificultoso su integración. No puede llevarse a cabo la “interdisciplina”, sin un conocimiento 

previo de las disciplinas. 

En el Instituto de Formación Docente y Técnico N° 35 de Monte Grande, Argentina, en 

conjunto con su Museo de Ciencias Naturales dependiente del Area de Ciencias Naturales se 

solicitó a las autoridades pertinentes de esa época (año 2000), con la debida fundamentación 

que a ese espacio curricular de primer año (Integración Areal 1) se le asignara sólo contenidos 

de Astronomía, incluidos en la segunda parte de “Física y elementos de Astronomía 1” para 

asegurar su adecuado desarrollo ya que los mismos están incluidos en la curricula de la 

enseñanza secundaria. 

La asignatura, lleva 19 años de ser dictada en la Institución y varios Institutos terciarios de 

Buenos Aires solicitaron dar la misma forma al espacio debido a los extraordinarios resultados 

obtenidos y el basamento que brinda para la materia “Ciencias de la Tierra” de segundo año. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Una cátedra dentro de un plan de estudios, que forma parte de un diseño curricular 

jurisdiccional, no está aislada del resto de las cátedras, sino que se relaciona con otras para dar 

sentido en su totalidad a la formación en una carrera. La elaboración del este proyecto de 

cátedra se hace contemplando a la Astronomía como medio para lograr la relación e 

integración de todos los contenidos de las demás, ya que en ella se tratan temas como, entre 

otros: energía, gravedad, fuerzas y ondas, pertenecientes a la Física. 

 



 

 

Átomos y partículas subatómicas, Nucleosíntesis, moléculas y sus combinaciones, de la 

Química, Origen y composición de los planetas, como puente a las Ciencias de la Tierra y los 

factores limitantes para la vida (agua, zona habitable, moléculas orgánicas, radicaciones) que 

serían útiles para el desarrollo de la Biología. 

 

Con este enfoque, logramos sin desnaturalizar el espíritu de la “Integración Areal 1” incluir los 

contenidos que consideramos sumamente importantes y que están incluidos en el Diseño 

Curricular jurisdiccional. Proporcionándole al estudiante la base científica teórica y los recursos 

que le permitan la reflexión sobre la construcción y comprensión de modelos didácticos necesarios 

que le permitan alcanzar una práctica pedagógica acorde a las demandas de la sociedad. 

 

Por tal motivo, como citamos anteriormente y por acuerdo institucional con la superioridad, se 

ha redefinido a esta perspectiva como una “Introducción a la Astronomía”, para descomprimir los 

contenidos de los programas de Física (con elementos de astronomía), fundándonos en la línea 

trazada por Rosa M. Río Ferre en su artículo para la revista, de Didáctica de las Ciencias 

experimentales “Alambique“ llamado “Abrir los ojos a la ciencia: una razón para enseñar 

astronomía.” Nos dice: “la astronomía se presenta como "puente" para aproximar a niños y 

jóvenes a las ciencias. Promueve el razonamiento, la investigación y la creatividad, tres vertientes 

de interés común para el conocimiento científico. Además, es una ciencia "visual", lo que 

acrecienta su proximidad a todo ser humano.” 

 

Nuestra experiencia de 19 años, nos muestra que la astronomía despierta un potente interés en 

quienes se aproximan a sus conocimientos o tienen la oportunidad de participar en una noche de 

observación. La motivación por parte de los estudiantes de los Profesorados es mucho mayor que 

la esperada, incluso mayor que en las reconocidas en las demás áreas del conocimiento lo que 

permite con mayor facilidad una relación e integración con las otras ciencias. La astronomía, una 

de las ciencias más antiguas, siempre ha sido y será una puerta para el análisis de muchos temas 

de otras ciencias que sirven de base para su conocimiento. 

 

En una total comprensión de la importancia del nivel secundario, nivel de destino de nuestros 

futuros docentes, es fundamental llegar a ellos con estrategias claras, aprendizajes sistemáticos y 

pedagógicamente adecuados para despertar una visión de una ciencia más clara y aplicable en la 

vida cotidiana. Una ciencia para todos, donde la sociedad participe en su construcción. Esto llevará 

a la formación de ciudadanos responsables, con espíritu crítico y en condiciones de tomar 

decisiones cuando le sean demandadas en su entorno social. 

 

Por último, esta cátedra tiene como uno de sus ejes transversales a la práctica de la enseñanza. 

Claramente entendido como la tarea realizada por el docente en el aula y donde se pone de 

manifiesto la relación docente – conocimiento – alumno y ese conocimiento está centrado en la 

Astronomía, como el núcleo de conocimientos asociada a esas prácticas de la enseñanza 

significadas en los contextos socio-históricos en los que se inscriben y donde el docente 

participará al finalizar su formación. 
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DESARROLLO DE LA CATEDRA 

 
La cátedra se ofrece en un módulo, y la modalidad prevé el desarrollo de contenidos y la 

evaluación en instancias parciales orales y escritas como así también: 

 
 Prácticas dentro del Museo de Ciencias Naturales en los laboratorios.

 Estructura de materiales didáctico para el desarrollo de las clases de Astronomía1. Las 

mismas consisten en maquetas a escala del sistema solar, sistema Tierra, sol Luna para 

producción de eclipses, producción de estaciones del año y rotación de la Tierra para explicar 

el día y la noche, entre otras (Se adjuntan fotos)

 Clases especiales a modo de exposición con posters que luego quedan en las salas del Museo.

 Determinación del Norte-Sur verdadero con la utilización del gnomon.

 Demostración de las zonas de luz y oscuridad verdaderas por medio del globo terráqueo 

paralelo. (Estas actividades, la cátedra las ofrece a los estudiantes de los niveles primario e 

inicial de nuestro Instituto y, por otro lado, los alumnos colaboran como docentes asociados 

para Jornadas de Enseñanza de la Astronomía para profesores de primer año de la Escuela 

Secundaria)

 Construcción y mantenimiento del Astroparque 35, un Parque Astronómico con 

instrumentos pre-telescópicos y didácticos que es visitado dentro del Museo y utilizado 

como recurso para el desarrollo de contenidos de Astronomía a distintos niveles2 .

 

 

Imágenes del Astroparque 35 construido en el Estacionamiento del Instituto. A la izquierda el Globo 

Terráqueo Paralelo y a la derecha la esfera lisa, de fondo el plano ecuatorial. 

 
1 Los alumnos del Profesorado de Ciencias Biológicas, están habilitados por Nomenclador de la Provincia de Buenos Aires 

a dictar Ciencias Naturales, una asignatura dentro del CBC de todas las modalidades tanto secundaria como técnica y 

agraria, en donde las dos primeras unidades son inherentes a la Astronomia. 
2 El Museo de Ciencias Naturales, se encuentra dentro del Establecimiento del ISFD y T N° 35 y recibe visitas de escuelas 

de distintos niveles y también público en general. Las charlas se adaptan para el público visitante en el recorrido del 

Museo como así también en el Astroparque. 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

Vista de algunos 

instrumentos del Parque 

Astronómico y la antena del 

Radiotelescopio de Iniciativa 

35 ahora monitoreado por el 

grupo de Astronomía de 

35Ciencias el grupo que 

mantiene y dirige el Museo 

de Ciencias Naturales. 

 

 

 

El Polos (izquierda) y uno de los relojes de Sol del sector de relojes (Derecha) 
 

 

Dentro del Museo se cuenta con los siguientes recursos que sirven para el desarrollo de la 

asignatura Introducción a la Astronomía: 

 4 telescopios, dos de ellos automatizados y de alto alcance para observaciones astronómicas. Las 

mismas se desarrollan con la intervención de los alumnos de la cátedra para público general y 

en colaboración con el grupo de Astronomía estable del Museo de Ciencias.

 Un radiotelescopio con una antena de 4 metros de diámetro e instrumental que cuenta con el 

asesoramiento del Instituto Argentino de Radioastronomía IAR del CONICET.

 Dos estaciones meteorológicas en Claypole y Monte Grande que emite informes a la comunidad 

y sirve de previsión para las noches de observación y salidas de campo por la zona.

 Un área del Museo dedicada al espacio desarrollada íntegramente por alumnos de la cátedra 

Introducción a la Astronomía y también los alumnos de 4to año del Profesorado de Matemática3.


3 También, y de forma fundamentada, la cátedra Física General perteneciente al 4to año del Profesorado a nivel 

secundario en Matemática se ha dividido en dos cuatrimestres El primero con Física General, previendo a que, debido 

a la necesidad de docentes de Física, ellos pueden dictarla en algunos niveles y modalidades y el segundo cuatrimestre 

Astronomía General. 
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Noche de Observación para público en general. En el mismo participan alumnos y docentes de distintas 

carreras del Instituto y la comunidad. 

Son organizadas y dirigidas por el grupo de Astronomía y la cátedra de Introducción a la Astronomía. 
 

 

 
Alumnos de Introducción a la Astronomía colocando una maqueta a escala del conocido templo de 

Stonehenge. Arriba uno de los sistemas solares a escala de tamaños. Arriba sobre el techo el sistema solar a 

escala de distancias. 



 

 

 

Parte del trabajo del sistema Tierra-Luna realizado (póster más un sistema a escala) en las paredes del Museo 

confeccionados por alumnos del Profesorado en Matemática autores de un sistema solar a escala de distancias 

confeccionados con leds. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Debido a la inclusión de esta asignatura los alumnos de los Profesorados de Biología y 

Química egresan con sólidos conocimientos de Astronomía general, así como la utilización 

de adecuados recursos para el desarrollo de sus clases que permite una diferencia con los pares 

de otras Instituciones educativas terciarias. Por otro lado, los estudiantes alcanzan un mayor 

compromiso con las actividades que desarrolla la cátedra en el Museo de Ciencias y las 

propias de éste que acompaña el desarrollo y enriquecimiento académico de cada uno de ellos. 

 

 

 

 
NOTA: No incluimos bibliografía debido a que la misma es la que utilizamos en la cátedra, 

que si la Comisión Evaluadora lo considera lo enviamos, pero les dejamos el QR del plano 

del Astroparque 35 de @35ciencias 
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LA ASTRONOMÍA EN LA ESCUELA, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 

DESDE LOS CLUBES DE ASTRONOMIA 

WDEAIII 

3er. Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía 

 
1Marleny Tarquino C. 

 

La introducción de la Astronomía en la educación básica y media representa un aporte e 

innovación importante en el contexto educativo general de nuestros países. Numerosos 

trabajos e investigaciones evidencian el interés y la importancia de la astronomía en el ámbito 

escolar, desde diversos enfoques didácticos y en contextos diferentes. 

 

Es importante que los docentes reflexionen y diseñen estrategias pedagógicas y didácticas en 

torno a la enseñanza de esta ciencia, que se desarrollen en proyectos de investigación escolar 

e incorporen el planteamiento de problemas (históricos, epistemológicos, científicos), 

además de la manipulación y tratamiento de datos reales en lugar de datos simulados o 

simplificados y en este sentido desarrollar tanto habilidades como conocimientos científicos, 

despertando el sentido crítico y creativo, ya que por lo general las preguntas o los problemas 

planteados surgen de los intereses de los mismos estudiantes. 

 
 

Introducción 

 

Las actividades de aprendizaje se han organizado en secuencias didácticas, estructuradas en 

talleres relacionados entre sí, de acuerdo una pregunta generadora que se diseñó desde un 

interrogante de los estudiantes ¿Cómo se hacen mediciones en el sistema solar? 

 

A partir de este interrogante se empezó a estructurar actividades de acuerdo a las fases de 

exploración, introducción de nuevos conocimientos, estructuración, aplicación y 

generalización. Las actividades comenzaron desde la búsqueda de procesos de medición en 

la astronomía desde la antigüedad y la comparación con los avances tecnológicos reportados 

actualmente, esto tiene como objetivo la comunicación de los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en cada actividad y que pueden ser una propuesta didáctica para desarrollar en 

los clubes de astronomía o de ciencias de las escuelas. 

 

Es importante resaltar que los procesos educativos coincidan con los tiempos de los 

fenómenos astronómicos a observar, como un papel diferenciador de otras ciencias. Además 

el conocimiento de las regularidades astronómicas es una pieza fundamental en el proceso de 

construcción y validación de los modelos astronómicos, es por esto que se busca diseñar y 

crear, acciones didácticas específicas que tiendan a la construcción de aprendizajes 

significativos, sobre temas puntuales, en contextos variados, a través de procesos de 

observación e investigación en la cual los profesores recuperen el papel de liderazgo en la 

formación de ciudadanos conscientes de los avances científicos y tecnológicos que cada día 

afectan la sociedad y la cultura. Nardi (2012) 
 

1 Magister en Educación Licenciada en Física. Univ. Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) 

http://sion.frm.utn.edu.ar/WDEAIII/
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Desarrollo de la propuesta didáctica 

Proyecto Eratóstenes, midiendo el radio de la Tierra 

 

 

Después de conocer el método utilizado por Erat´stenes y los datos obtenidos, se propone 

a los estudiantes una actividad en la cual se realice la estimación del diámetro de la Tierra 

a partir de los datos de dos observadores ubicados en ciudades diferentes y 

aproximadamente en el mismo meridiano. Cada observador deberá medir el ángulo que 

forma la sombra del Sol con la vertical de su lugar de observación en el momento del 

tránsito por el meridiano utilizando una vara vertical o gnomon de 1m de longitud. 

 

Previamente se consultó sobre la latitud y longitud de cada ciudad, y utilizando mapas o 

herramientas como el Google Earth se estableció la distancia entre ellas, se realizaron los 

cálculos correspondientes del ángulo y el radio de la Tierra. Además, se logró evidenciar 

la capacidad de los niños y jóvenes, por buscar diferentes estrategias de medición y tratar 

de contrastarlas utilizando herramientas tecnológicas y otros procesos de medición que 

permitieron comprender mejor algunos fenómenos astronómicos y con esto hacer aportes 

en los procesos de investigación conjunta, no solo con sus compañeros de clase, sino con 

personas de los diferentes grupos participantes. 

 

Las actividades realizadas previamente por los integrantes del club de Astronomía, en 

otros proyectos de medición, utilizando las sombras del sol proyectadas sobre diferentes 

objetos, replicando métodos clásicos e ilustrativos de mediciones, con la rigurosidad e 

ingenio con que fueron realizados por científicos de la antigüedad, como Eratóstenes, 

Aristarco de Samos e Hiparco de Nicea. Permitió la participar en el proyecto Analema; 

cuyos objetivos principales eran Fortalecer los vínculos entre investigadores y docentes 

de América del Sur a través de un trabajo colaborativo, generar materiales didácticos y 

compartir estrategias para el trabajo didáctico y aprender de una manera colaborativa 

desde las experiencias, estrategias y trabajo didáctico (Camino, 2016). 

 
 

Midiendo el Radio de la Luna 

 

Aristarco de Samos (310 – 230 a C) planteo un esquema para estimar la medida de las 

distancias de lo que él llamo luminarias, con la ayuda de la geometría. Para ello se apoyó 

en el fenómeno de los eclipses de Luna y Sol dado que en ellos se alinean estos astros. 

Bajo esta premisa, Aristarco mide el tiempo que La Luna, en su movimiento de traslación 

permanece en la zona de “umbra”. El movimiento de La Tierra es despreciado 

correctamente y determina que, en un eclipse total de Luna, La Luna tarda en entrar y 



 

 

salir por completo de la zona de sombra tres horas. Esto supone que La Luna ha recorrido 

exactamente en ese tiempo una distancia igual al diámetro de La Tierra, es decir, el ángulo 

3x0,5º=1,5º se corresponde con un arco igual al diámetro de La Tierra, lo que determina el 

diámetro de La Luna como 1/3 del diámetro de La Tierra (Gil. S, Rodríguez. E) 

 

Para esta actividad se propone seguir los pasos de estos personajes de la historia, y 

determinar la relación existente entre los tamaños de la Tierra y la Luna, y determinar así el 

radio de la Tierra (en realidad de su sombra) a partir de imágenes tomadas durante un eclipse 

total de Luna; partiendo de una imagen de la fase parcial de un eclipse total de Luna, 

determinamos el valor del radio de la sombra de la Tierra por un lado y por otro, en la misma 

imagen, determinaremos el radio de la Luna. Así, podremos sacar una relación entre los 

radios de la sombra de la Tierra y de la Luna, y conociendo el radio de la sombra de la tierra, 

podremos determinar entonces el radio real de la Luna. 
 

Imagen Eclipse Abril 2014 

 
 

Observación de Eclipse Parcial de Sol 2017 
 

 

Se construyeron cámaras oscuras para la observación del Eclipse parcial de Sol, además de 

la utilización de diferentes instrumentos ópticos, que les permitieron a los estudiantes 

realizar cálculos y mediciones del tamaño del sol. 
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Conclusiones 

 

Con la realización de esta secuencia didáctica, el estudiante desarrolla conocimientos y 

habilidades a través de situaciones retadoras en las que se haga uso creativo de sus saberes 

para desarrollar procesos de investigación. 

 

El resultado de la experiencia, permite que los estudiantes se enfrenten, con la colaboración 

de sus profesores, a una prueba científica que les pone en contacto, desde la observación de 

diferentes fenómenos. En este proceso el estudiante evalúa permanentemente su saber y su 

experiencia, a la vez que va dándose cuenta de la necesidad de cambiar hábitos mentales, 

como los de aproximación al conocimiento, ya no siendo este saber estático sino abierto y 

dinámico. 

 

Considerando además que el centro de esta propuesta son los niños, niñas y jóvenes de la 

educación básica y media se trabaja sobre los objetos astronómicos que están directamente 

relacionados con ellos: la tierra, el sol, la luna y el cielo nocturno. Se accederá al estudio de 

los mismos a través de las vivencias directas que todos podemos tener en el entorno natural 

astronómico cotidiano en el que vivimos: la descripción de los cuerpos visibles en el cielo 

(diurno y nocturno), los cambios en la apariencia de esos cuerpos, los cambios en la ubicación 

de los mismos en el cielo y los cambios en las sombras que producen los objetos terrestres 

iluminados por el Sol. 

 
 

Contextualización del aprendizaje y motivación 

 ¿Por qué se debe aprender lo que se propone enseñar? 

 ¿Para qué le sirve al estudiante aprender lo que se propone en el club o semillero de 

Astronomía? 

 

 Para observar el cielo y valorar la importancia y utilidad de las observaciones 

realizadas para conocer el aspecto y los objetos del cielo, tanto en sus características 

inmutables como en las cambiantes. 

 Para realizar procesos de organizar, clasificar e interpretar los datos que ofrecen la 

experiencia y la observación astronómica. 

 Para conocer y utilizar diversas formas de observación, directas e indirectas. 

 Reconocer y valorar que la Astronomía es una ciencia en continua evolución, así 

como el importante papel que ha tenido y tiene en el desarrollo cultural de las 

sociedades históricas. 

 Valorar el papel del Ser Humano como agente transformador en el entorno de 

nuestro planeta. 

 Conocer la interrelación de la Astronomía con el resto de las ciencias y utilizar en 

un contexto diferente conocimientos procedentes de ellas. 

 Trabajar en equipo, tanto en la planificación como en la ejecución de las actividades 

que se realicen en grupos, respetando las diferencias de criterios entre sus miembros. 
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Divulgación científica de la Astronomía en los medios de comunicación social 

 

“La Astronomía en tu comunidad” y “El Universo en tu escuela”: 

la experiencia de comunicación social de la ciencia a partir de la 

Universidad de Guanajuato, México 
 

César A. Caretta1, J. Fabián Gómez Cortés2, Elcia M. S. Brito3, Felipe Macías Gloria4, 

Patricia Campos Rodríguez4, Héctor Bravo Alfaro1, Carlos A. Rodríguez Rico1, Juan P. 

Torres- Papaqui1, Josep M. Masqué Saumell1, Fátima G. Robles Valdez1, Karina 

Peredo Barrientos1 

 
1 Departamento de Astronomía, Div. Ciencias Naturales y Exactas – CGT, Universidad 

de Guanajuato, México 
2 Licenciatura en Enseñanza del Español como Segunda Lengua, Div. de Ciencias 

Sociales y Humanidades – CGT, Universidad de Guanajuato, México 
3 Grupo de Ingeniería Ambiental, Div. Ingenierías – CGT, Universidad de Guanajuato, 

México   4 Centro de Estudios y Acciones para el Desarrollo Social y Humano, Div. 

Derecho Política y Gobierno – CGT, Universidad de Guanajuato, México 

 
 

Resumen: 

Presentamos en este trabajo un poco de nuestra experiencia con un trabajo de comunicación 

social de la ciencia (con énfasis en la Astronomía) de más de 10 años, realizado por profesores 

y estudiantes de la Universidad de Guanajuato (México). Algunas características importantes 

de ese trabajo son: la suma de esfuerzos de diferentes dependencias de la universidad y el 

apoyo de diversas instituciones y órganos públicos del estado; la elaboración de material, 

organización de los eventos y realización de las actividades por los científicos; y la búsqueda 

por cubrir de forma amplia tanto espacialmente el estado como todos los niveles de edad y 

escolaridad de la población, con especial atención a los niños y las comunidades con menos 

recursos. Desde su inicio, en el 2009, hemos atendido a casi 50 mil personas, a través de la 

realización de 69 eventos, todos con diversas actividades lúdicas con fines de aportar a la 

educación científica. También presentamos los resultados de un análisis de la eficiencia de 

nuestras actividades en la educación no-formal de los estudiantes del nivel escolar primario. 

Concluimos que, aunque siempre haya aspectos que deban ser mejorados (y hemos trabajado 

en ese sentido), la estrategia de utilizar actividades diversas y lúdicas, utilizar la Astronomía 

como tema de entrada, entre otras características del Proyecto, ha sido efectiva. Siendo una 

actividad de extensión de la universidad, aporta también a  la formación de futuros 

educadores. 
 

Introducción: 

La importancia de la educación científica no-formal de la población, especialmente bajo la 

forma de lo que hoy se clasifica como comunicación social de la ciencia, ha sido cada vez 

mas reconocida. La Astronomía se destaca en ese sentido puesto que: i) necesita 

fundamentalmente de la comunicación social porque, siendo un área transversal en  los 

contenidos didácticos formales, no suele ser adecuadamente cubierta por la precaria 

formación de los maestros; ii) es una de las áreas que más despierta la curiosidad y la atención 

de la población, en todos los grupos de edad y nivel educativo, lo que la hace un portal 

excelente para abordar el conocimiento científico en lo general. 

  



 

 

Añadido a eso está el hecho de que las universidades, por su naturaleza de centros de 

desarrollo y diseminación del conocimiento y por su obligación de retornar a la sociedad el 

apoyo que recibe, deben ser actores importantes en ese proceso. En ese sentido, algunos 

profesores y estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) se han unido para realizar ese 

trabajo en proyectos que se han realizado desde el año de 2009. No es por casualidad que el 

“Año Internacional de la Astronomía” fue el marco cero de esa colaboración proactiva 

(aunque los grupos ya realizaban actividades de ese tipo antes, de forma individual). Con 10 

años de actividades continuas, plasmamos en el presente documento un poco de la 

experiencia adquirida y una discusión sobre la efectividad de trabajo. 

 

Cabe destacar que los grupos de trabajo han sido mucho más amplios que el conjunto de 

educadores que presenta este documento, en especial por el apoyo de instituciones 

municipales, estatales y federales. Internamente, hemos tenido el apoyo masivo de 

estudiantes del Posgrado en Ciencias (Astrofísica) de la UG, de estudiantes de varias carreras 

de Licenciatura y del personal administrativo de la UG, especialmente de los Departamentos 

de Astronomía y Derecho. 

 

La Astronomía en tu Comunidad: 

El Proyecto empezó en principios del 2009, motivado por la celebración del “Año 

Internacional de la Astronomía” (Caretta et al., 2016). El Departamento de Astronomía de la 

UG ya realizaba, desde su fundación en 1994, actividades de divulgación de la Astronomía, 

pero, en el 2009, se juntaron otras dependencias de la UG, como el actual Centro de Estudios 

y Acciones para el Desarrollo Social y Humano (de la División de Derecho, Política y 

Gobierno) y el Grupo de Ingeniería Ambiental (de la División de Ingenierías), y diversos 

organismos, como la Alianza Francesa de Guanajuato (AF), el Instituto Estatal de la Cultura 

(IEC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para ampliar el alcance de 

esas actividades. Otras instituciones fueron juntándose al Proyecto a lo largo de los años, 

como el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), la Biblioteca Central Estatal 

(BCE), la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG), varios H. Ayuntamientos 

municipales, entre otros. 

 

En verdad se tratan de varios sub-proyectos (e.g. Bravo-Alfaro et al., 2019), que incluyen, 

por ejemplo, “Observaciones Astronómicas en Zonas Arqueológicas y Pueblos Mágicos del 

estado de Guanajuato”, llevado a cabo en colaboración con el IEC, “Noches del 

Bicentenario”, con el apoyo del gobierno del municipio de Guanajuato, “Noches de Estrellas 

Nacionales”, junto al Comité Nacional de las Noches de Estrellas, y “El Universo en tu 

Escuela”, en colaboración con la SEG. 

 

En total, se han realizado 69 eventos hasta el primer semestre de 2019, 50 nocturnos y 19 

diurnos, atendiendo a 25 municipios del estado de Guanajuato y a casi 50,000 personas (Tabla 

1). Esos eventos han incluido diferentes actividades: talleres de ciencias, conferencias 

impartidas por astrónomos profesionales (72 en total), planetario inflable, observación del 

cielo a simple vista (con láseres verdes) y con telescopios (con el apoyo de astrónomos), 

exposiciones, teatro científico, cuentacuentos, entre otros. Respecto a los talleres, hay un 

trabajo en esta misma memoria (Brito et al., 2019) que presenta algunos talleres que utilizan 

juegos para enseñar las ciencias para personas de todas las edades. 
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Sub-Proyecto Número de 
Eventos 

Municipios 
atendidos 

Público 

La Astronomía en tu comunidad 15 7 5200 
O. A. en Zonas Arqueológicas y Pueblos Mágicos 12 6 16000 
Noches del Bicentenario 9 1 5600 
Noches de Estrellas Nacionales 9 3 10100 
El Universo en tu Escuela 17 14 9340 
Otros Eventos 7 4 2400 
Totales 69 25 48640 

 

Los municipios del estado de Guanajuato atendidos por el Proyecto están marcados con 

puntos rojos en la Figura 1. En resumen, el Proyecto ha sido bastante exitoso en términos de 

su alcance (número de personas atendidas, mayormente niños) y cobertura (comunidades y 

municipios visitados). La efectividad del trabajo para aportar a la educación científica de las 

personas atendidas es un tanto difícil de medirse. Cualitativamente queda clara la acción 

positiva, por ejemplo, en la sonrisa de los niños que por primera vez ven un planeta a través 

de un telescopio. Presentamos en la siguiente sección un estudio cuantitativo en esa dirección. 

 

 
 

Fig. 1: Municipios atendidos por el Proyecto. 

 



 

 

El Universo en tu Escuela: 

 

Ese sub-proyecto fue realizado por primera vez entre los meses de agosto y noviembre 

del 2018. Se tratan de visitas a escuelas estatales, seleccionadas y canalizadas por la 

SEG, en diferentes municipios del estado de Guanajuato. En esas visitas, llevamos varios 

talleres y un planetario inflable para atender al mayor número de estudiantes posible. En 

total fueron 26 primarias, de 14 municipios, atendidas en 17 jornadas individuales (9 de 

un solo turno y 8 de dos turnos). Fueron atendidos esencialmente estudiantes del nivel 

de primaria (entre 6 y 13 años, aproximadamente). 

 

Para evaluar el impacto de las actividades en el aprendizaje de los niños, estructuramos 

un sistema de captura de información antes y después de los eventos. En total fueron 

realizadas 80 encuestas. Con esa información pudimos tener una pista del nivel de 

conocimiento de los estudiantes sobre ciertos temas abordados en las actividades antes 

y después de las mismas. También se hicieron entrevistas con los maestros, 3 de ellas en 

grabaciones de audio, buscando investigar la  preparación de ellos para abordar los temas 

de forma transversal en sus clases. La estrategia de captura de información fue aplicada 

en 5 jornadas. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

La Figura 2 muestra la distribución de los estudiantes por edad. Los resultados fueron 

agrupados respectivamente en primaria inferior (22 estudiantes) y primaria superior (58 

estudiantes). Ese desequilibrio entre los dos grupos se debe a que la aplicación de 

encuestas en la primaria inferior es más complicada por estar los estudiantes apenas 

aprendiendo a escribir. Además, la participación era libre: los estudiantes que deseaban 

contestar la encuesta eran seleccionados para hacerlo. 

 

Uno de los puntos investigados, a partir de 

pregunta directa, fue la preferencia de esos 

estudiantes por distintas materias de la 

primaria. En especial buscábamos conocer 

si ya se había despertado el interés por 

ciencias en esos estudiantes. 

Entre los estudiantes de primaria inferior, 

solamente el 9% incluyeron Ciencias entre 

sus materias preferidas, en contraste con 

Educación Física que tiene la preferencia 

del 95% de los estudiantes. Matemáticas y 

Español aparecen, respectivamente, con 

64% y 59% de la preferencia. En la 

primaria superior Educación Física sigue 

siendo la preferida (48%), pero Ciencias 

aparece ya en tercer lugar (34%). 

Matemáticas y Español aparecen, 

respectivamente, con 38% y 9% de la 

preferencia en ese nivel. 
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Se pueden establecer las hipótesis de que los estudiantes de primaria o desconocen las 

ciencias o prefieren la educación física por ser mas dinámica, mas asociadas a lo que 

considerarían como jugar. La segunda parece más relevante. Eso nos indica claramente 

que las actividades de comunicación social de la ciencia para ese nivel deben priorizar 

esos aspectos. 

 

También investigamos el nivel 

de escolaridad de los padres de 

esos estudiantes (Figura 3). 

 

PANORAMA PREVIO 
 

Algunas de las preguntas 

preliminares buscaban 

investigar sobre el contacto 

anterior de los estudiantes con 

temas de Astronomía. En lo 

general se notó un muy bajo 

conocimiento previo sobre que 

es la Astronomía: el 91% de los 

estudiantes de la primaria 

inferior y el 45% de la primaria 

superior contestaron que 

desconocen lo que es la 

Astronomía. Entre los 

estudiantes que reconocen que 

es esa ciencia, la mayoría ya 

había escuchado sobre el tema 

en la escuela o participado de 

alguna actividad, visita o evento 

sobre el tema. 

 

Los temas, abordados en las actividades, y analizados a partir de las encuestas fueron: 

 Primaria inferior: 
Planetas: cantidad y sus nombres, situación del Sol y de la 

Luna Medio ambiente: cuidado con el agua y contaminación 

ambiental 

 Primaria superior: 

Planetas: diferencias entre ellos, satélites, la idea de que somos parte de la Vía-

Láctea Medio ambiente: reciclaje, cuidado con el agua y contaminación 

ambiental 

 

 



 

 

 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES 
 

En lo general, fue verificada una mejora entre las respuestas anteriores y las posteriores al evento. 

Con mejora nos referimos a que los estudiantes no habían respondido correctamente (o no habían 

contestado) la(s) pregunta(s) antes de las actividades, pero lograron contestar correctamente 

después. La Figura 4 muestra que el impacto de las actividades fue mayor en los temas de 

Astronomía: se verificó una mejora en el 55% de las respuestas de la primaria inferior y en el 69% 

de la primaria superior. Para los temas de Medio Ambiente, no hubo mejora en la primaria inferior 

y, en la primaria superior, la mejora fue del 52%. Estos números deben ser tomados con cuidado 

porque, aunque se intentó ser lo más directo y sencillo en la hora de preparar las encuestas y lo  

más objetivo posible en la hora de evaluar las respuestas, ese tipo de método  es siempre pasible  

de discusión y mejora. 
 
 

 

 
De todos modos, los resultados muestran que: i) Con base en las actividades (tanto el planetario 

como los talleres), efectivamente se trabajaron más los temas de Astronomía que los de Medio 

Ambiente; luego, el resultado de una mejora más relevante en los temas de Astronomía era 

esperado. ii) El hecho de que no hubo mejora en el conocimiento sobre los temas de Medio 

Ambiente en la primaria inferior apunta directamente a que hay que desarrollar más las actividades 

que realizamos especialmente en esos temas. 
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LOS MAESTROS DE PRIMARIA 
 

En lo general los maestros nos comentaron que no se sentían seguros para abordar la mayor parte 

de los temas, aunque fueran temas relativamente sencillos. Su perspectiva es que, delante de esa 

deficiencia, sienten la necesidad de ser asesorados por expertos a través de conferencias o cursos. 

Todos comentaron que iniciativas como las del proyecto deberían ser realizadas con más 

frecuencia. 

 

Conclusiones: 

Del estudio del impacto de nuestras actividades en la educación no-formal de estudiantes de 

primaria, como forma de minimizar la deficiencia en temas transversales como la Astronomía y 

el Medio Ambiente, concluimos que el Proyecto ha sido efectivo. 

 

Podemos destacar las siguientes conclusiones: 
i) La utilización de diferentes formas de comunicación de la ciencia (como talleres, juegos, planetario, 

conferencias, exposiciones, teatro, cuentacuentos, etc.) amplia la efectividad de ese trabajo: cada persona, 

en su nivel de edad y escolaridad, su estado emocional en el momento de las actividades, entre otros 

factores, va a reaccionar de forma diferente. 
ii) La Astronomía es realmente muy efectiva como tema de entrada para comunicar la ciencia: es innegable, 

por ejemplo, la euforia de los estudiantes de primaria para entrar en un planetario inflable, lo que los deja 

muy receptivos a desarrollar su aprendizaje. 
iii) La integración de universitarios, profesores y estudiantes, de diferentes áreas y dependencias de la 

Universidad y la formación de colaboraciones y redes con otras instituciones públicas con interés en la 

educación son muy importantes para ampliar la cobertura y el efecto de los proyectos de comunicación 

social de la ciencia. 
iv) Los estudiantes de primaria son muy activos – todavía traen la pasión por los juegos de niños, que se 

caracterizan por la dinámica y movimiento físico. Luego, la comunicación social para esa etapa debe 

privilegiar actividades con esas características. 
v) Los maestros de primaria (a lo menos en la muestra estudiada, que representa situaciones típicas en 

México) necesitan capacitación en temas transversales de ciencias y el apoyo de actividades de enseñanza 

no-formal para poder ampliar la educación científica de los estudiantes. 
 

Por fin, hay que notar que el Proyecto está sujeto a una constante reevaluación, mejora de las 

actividades listas, desarrollo de nuevas actividades y ampliación de la cobertura. Además, muchos 

estudiantes de la universidad participan del Proyecto como parte de su servicio social y, a través 

de las actividades en que participan, desarrollan su capacidad como comunicadores sociales de la 

ciencia y profesionistas aptos a transmitir conocimientos a un público amplio y de distintos niveles 

de edad y escolaridad. Consideramos esas habilidades fundamentales para un egresado de una 

universidad. 

 

Referencias: 
 C.A. Caretta, H. Bravo Alfaro, J. P. Torres Papaqui, E. M. S. Brito, F. Macías Gloria, P. Campos Rodríguez, 2016. 

En: “Cultura, Patrimonio, Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Un acercamiento a los estudios multidisciplinarios”. 

Eds.: F. Macías Gloria, P. Campos Rodríguez, E. Juárez Sandoval y D.G. Mazabel Domínguez. Editorial 

Universidad de Guanajuato (ISBN: 978-607-97389-1-4) 

 H. Bravo-Alfaro, C.A. Caretta, F. Macías Gloria, E. M. S. Brito, P. Campos Rodríguez, J. P. Torres Papaqui, 
E. Juárez Sandoval, 2019. En: “Proceedings of The International Symposium on Education in Astronomy and 

Astrobiology”. Eds.: S. Deustua, K. Eastwood, I.L. ten Kate. EPJ Web of Conferences, Volume 200, id.01008. 
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Secuencia didáctica en astronomía para la formación de docentes de ciencias naturales en 

la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia 

 
Valderrama D. Alejandro1, Bolívar Suarez Alejandro2. 

Línea de investigación: Enseñanza de la Astronomía en el Sistema Educativo Formal 

Resumen: 

La astronomía es una ciencia que ha permitido el avance en la comprensión de los fenómenos 

naturales del mundo, sin embargo, la enseñanza de la misma en educación básica y superior es 

bastante limitadas en países como Colombia, basta la revisión bibliográfica para ver los pocos 

avances que se han desarrollado en el tema. Para corroborar esto se realizó una prueba piloto que 

vinculo la enseñanza de la astrobiología en una institución de educación básica secundaria. los 

resultados preliminares apuntaron a que se debe fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

por medio de la innovación didáctica en la materia, para ello se propone la creación de una secuencia 

didáctica para el área de la astronomía, que vincule conocimientos disciplinares de este tema, 

permitiendo a los futuros docentes de ciencias naturales incorporar esa temática en sus planes de 

aula y los currículos de la educación secundaria y media. Para este proyecto se proponen como fases 

de la investigación, un diagnostico general de las percepciones y concepciones acerca de la 

astronomía, presentes en los estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y EA de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia así como de los exalumnos que ya están 

laborando en instituciones educativas, para identificar si existen o no vacíos frente a la temáticas, en 

segundo lugar se elaborara y aplicara la secuencia didáctica para apreciar los cambios mediante 

instrumentos como la entrevista, los pre-test y post-test. Se espera el fortalecimiento de los 

conceptos de astronomía en el programa, el desarrollo de nuevas propuestas de investigación en el 

tema, la divulgación y motivación de los docentes, que posibiliten el desarrollo de esta ciencia en 

el país. 

Palabras clave: astronomía, enseñanza de las ciencias, ciencias naturales 

Marco referencial 

Los seres humanos somos todavía animales hipersociales y mitófilos. La combinación de estas dos 

características es la causa de una tendencia humana casi insuperable para el animismo; es decir la 

explicación del mundo en términos de propósito e intención p 193 (Oreiro & Solbes, 2015). En la 

mayoría de los casos esta tendencia está sujeta a la cultura, a la sociedad y a las creencias 

particulares, que van a impactar en múltiples formas no solo el sistema socio-cultural sino que 

también el sistema educativo, consecuencia de esto es el encasillamiento de la ciencia, que lleva a 

creer que la misma, es lejana al contexto, que la realizan personas con capacidades extraordinarias, 

y que no contribuye al desarrollo de la sociedad, sino que simplemente relaciona hechos abstractos 

y complejos con los que nadie se quiere vincular, esto se refleja en el planteamiento de numerosos 

trabajos tales como el de Solbes et que identifica un desinterés de los alumnos por la ciencia y por 

consiguiente un abandono de los estudios científicos (Oreiro & Solbes, 2015) p249. 

Este desinterés para otros autores obedece al hecho de que algunos alumnos no ven utilidad personal 

y social en los contenidos que se les enseña (Ausubel et al. 1976), (James y Smith, 1985). 
 

1 Semillero de investigación, Grupo de investigación WAIRA, Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, 

danielfisicop@gmail.com 
 

2 Director semillero de investigación física y didáctica de la física, Grupo de investigación WAIRA, docente del área 

de física de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, alejandro.bolivar@uptc.edu.co 
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mailto:alejandro.bolivar@uptc.edu.co


 

 

Además de reducir su visión de la tecnología a una mera aplicación de la ciencia (Solomon, 

1993; Gil, 1993) sin considerar que en ella también se plantean preguntas o problemas y que 

utilizan los métodos y procedimientos de la ciencia al resolverlos. 

La mayoría de los contenidos que se enseñan están ligados también a estrategias de enseñanza, 

que dependen en gran medida del rol que el docente tome frente a la didáctica y metodología 

de enseñanza, de acuerdo con Ligouri y Noste (2005) existen docentes que aún están aferrados 

al paradigma de enseñanza-aprendizaje por transmisión verbal del conocimiento científico, el 

cual se muestra como algo acabado o verdadero. Los alumnos tienen que repetir dicho 

conocimiento debido a la exigencia del profesor para obtener una nota aprobatoria sin siquiera 

haberlo comprendido, causando sin lugar a dudas una total desconexión entre la realidad 

científica y la realidad del alumno. 

Lo anterior pasa para la ciencia en general, sin embargo, respecto a lo que concierne a esta 

investigación las dificultades en astronomía tal como lo mencionan un buen número de 

investigaciones (Comins, 1993; Hansson, 2006; Trumper, 2001; Solbes y Palomar, 2013) van 

desde el hecho de que los y las estudiantes no comprenden y/o desconocen aspectos básicos de 

la misma, pese a la reiterada enseñanza de esta. Esto influenciado también por la necesidad 

existente de poner a disposición de los docentes material curricular de calidad, coherente con 

el conocimiento didáctico y el científico, contrastado y mejorado mediante la aplicación 

reiterada en el aula. Con un diseño –y contrastación experimental–, de secuencias de 

enseñanza, que constituya una importante línea de trabajo con un aspecto dual de investigación 

y desarrollo, es decir que permita estudiar tanto los procesos de aprendizaje como el diseño de 

metodologías que han de demostrar su eficacia y adecuación a condiciones reales (Méheut y 

Psillos, 2004). 

Materiales que a juicio del autor deben poseer también cierto equilibrio entre la teoría y la 

práctica y que deben incluir los avances tecnológicos, las relaciones sociales en unión con los 

conceptos disciplinares, de manera que sean actualizados e interesantes para el conocimiento 

de los estudiantes, y que les permitan tomar decisiones frente a ciertos contenidos 

seudocientíficos e ideas no verídicas que los abordan en el denominado siglo de la 

información, sin embargo la mayoría de las investigaciones de astro didáctica se siguen 

centrando en el sistema Tierra-Sol- Luna (Dove, 2002; Trundle, Atwood y Chistopher, 2007) 

y dejan de lado aportaciones astronómicas más recientes (Pasachoff, 2001). P91 

Lo anterior hace además habitual que los estudiantes: Sostengan concepciones alternativas 

respecto a las causas del cambio de estaciones en las zonas templadas de la Tierra (Baxter, 

1989; Ojala, 1992; Schoon, 1992; Camino, 1995; De Manuel, 1995); interpreten las fases de 

la luna como eclipses (Camino, 1995; García Barros et al., 1996); tengan una visión 

geocéntrica del universo (Alfonso et al., 1995); coloquen estrellas dentro del sistema solar; 

desconozcan que las estrellas, a excepción de la Polar, cambian de posición a lo largo de la 

noche; todo esto porque en general no se trabajan suficientemente las dimensiones y tiempos 

astronómicos, muy dificultosos para el alumnado, dado que superan con mucho la escala 

humana, mucho menos cuestiones que permitan desarrollar competencias críticas. Y aunque 

sí aparecen las relaciones de la astronomía con la tecnología, no se mencionan apenas las 

aplicaciones básicas de la astronomía necesarias para la supervivencia de la especie. P92 

En el caso particular de lo enseñanza de la astronomía y la astrofísica en la licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación ambiental de la UPTC de Tunja, no se encuentran propuestas 

de investigación en torno a esta problemática, lo que sugiere un desinterés o descuido general 

frente al fortalecimiento en la parte didáctica y disciplinar de la enseñanza de la astronomía, y 

su relación con otras asignaturas, como la química, la biología y principalmente con la física. 
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Materiales y métodos 

Esta es una investigación de tipo mixto ya que en el mismo se “Estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Por un lado esta 

investigación implica lo cualitativo que implica espacios dialógicos con los participantes 

acerca de las percepciones hacia la enseñanza de la astronomía y la resolución de problemas 

para el aprendizaje de esta ciencia. (Rodríguez et al 1996) De la misma forma esta 

investigación utiliza elementos cuantitativos para analizar la influencia de las estrategias 

didácticas en términos del aprendizaje de conceptos de la física. 

Las estrategias utilizada se utilizan desde la perspectiva de la investigación educativa, lo cual 

implica una reestructuración de los recursos utilizados a medida que se avanza en la fase de 

implementación, por ello el componente pedagógico de esta investigación coincide en gran 

medida con el interés del paradigma cualitativo que posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción 

evolutiva y del orden social además que la misma percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida 

como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes 

en la interacción social. (Martínez Rodríguez, 2011); sin embargo, no deja de contener 

alcances metodológicos relacionados con el método cuantitativo en la medida de que se 

pretende generar estadísticas reales acerca de concepciones frente a la astronomía, e identificar 

la apropiación conceptual y practica que los estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales 

y educación ambiental tienen de la misma. 

Población 

La investigación se desarrollará con los estudiantes de la asignatura Física Contemporánea de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la ciudad de Tunja Boyacá 

Instrumentos 

Se aplicarán test de actitudes, y test de saberes diseñados y avalados para tal. Se diseñará una 

secuencia didáctica específica para el área de la astronomía. 

Propuesta a desarrollar 

Se pretende desarrollar una secuencia didáctica en el área de la astronomía, con fundamento 

didáctico en la enseñanza de las ciencias por indagación, la misma contara con contenidos 

temáticos básicos, producto de la revisión documental, y las pruebas diagnósticas efectuadas 

a exalumnos de la licenciatura y estudiantes que ya vieron la materia. 

La anterior secuencia será aplicada, evaluando su impacto en la apropiación de los 

conocimientos de la astronomía y el desarrollo de nuevas propuestas y actividades de enseñanza 

de esta materia. 

Alcances de la investigación 

Se espera que luego de la aplicación de esta estrategia didáctica se genere un fortalecimiento 

conceptual en el área de la física contemporánea, específicamente en las temáticas de la 

astronomía, a su vez una mayor motivación por la misma que concluya en innovación didáctica 

para su enseñanza, además de fortalecer la capacidad del docente como divulgador científico. 

Se espera también que los futuros docentes adquieran competencias científicas en el área de la 

astronomía, argumentación conceptual, y la capacidad de autocriticarse que desencadene la 

necesidad de estar actualizándose en las distintas fases del conocimiento. 

  



 

 

A largo plazo se pretende que de acuerdo con su funcionalidad esta propuesta sea tenida en 

cuenta en el desarrollo de las asignaturas de astronomía en el programa que se va a aplicar y 

en otros programas del país, contribuyendo de esta forma a la alfabetización científica y 

ocasionando que los docentes en formación, orienten también estos importantes avances, en la 

educación básica y media vocacional 
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Indagación de Representaciones Sociales sobre la Astronomía en Docentes del último 

año de la Escuela Primaria en el Casco Urbano de la Ciudad de La Plata 

 

María Paula ÁLVAREZ 

FCAG - UNLP 
 

Introducción 
 

El contenido que el DC establece que debe ser trabajado en la escolarización Primaria, incluye temas 

relacionados con el conocimiento desarrollado dentro de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas, como, por ejemplo: la estructura de la Tierra, sus cambios a lo largo del tiempo, la historia 

de la Tierra, los astros vistos desde la Tierra, instrumentos de exploración del Universo, entre otros. 
 

Esto influirá en la conformación, para los alumnos, de una mirada del universo que sea propia de esta 

época y que incluya aspectos específicos del conocimiento científico generado y validado por la 

Astronomía, así como también diversos aspectos de las concepciones asociadas a la cultura en 

general. 

 
Es a través de las representaciones sociales que se ponen en juego en el contexto del aula, las distintas 

miradas; y que a su vez se integran con los saberes que en general presentan un mayor grado de 

conciencia. 
 

El objetivo central de esta tesis es, a partir del análisis de los resultados obtenidos, presentar un 

diagnóstico de situación que abra las puertas a nuevas acciones didácticas y a investigaciones más 

específicas al respecto; confiando en que así nuestra Facultad potenciará su llegada a la Comunidad, 

a los docentes y chicos especialmente del nivel Primario. 
 

Motivaciones 
 

Los distintos actores que forman parte del sistema educativo, pueden tener concepciones 

sobre temas, métodos, fines, proyecciones, etc., del quehacer científico en Astronomía que 

posiblemente presenten diferencias significativas con aquel corpus de conocimiento 

científico en Astronomía que la Escuela debiera transmitir. 
 

Relevar las representaciones sociales de los docentes entorno a la Astronomía, sus funciones 

académicas y sociales, cómo, dónde y quienes realizan investigaciones sobre Astronomía, 

etc., permite relacionar el conocimiento formal o científico con el conocimiento de uso 

práctico y cotidiano, dando lugar a la posibilidad de una mejor interacción entre ambos, 

siempre en el contexto del aula. 
 

Es por esto que, para el desarrollo de esta Tesis, elegimos la población de docentes de Nivel 

Primario, en particular del último año de la escolaridad primaria. 
 

Objetivos 
 

Los objetivos generales propuestos para la tesis fueron: 
 

1. Relevar y caracterizar las representaciones sociales que manifiestan tener los docentes 

del último año del Nivel Primario de la ciudad de La Plata, con relación a la 

Astronomía como disciplina científica y como actividad cultural en general. 

2. Realizar recomendaciones con el fin de proyectar los resultados de esta tesis hacia las 

acciones de divulgación científica y formación docente que permanentemente realiza 

la FCAG, especialmente para con el Nivel Primario. 
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La teoría de las Representaciones Sociales 
 

El concepto de Representación 

Según Sacks (1999): […] el proceso de “la construcción visual del mundo” tiene que aprenderse 

y requiere tiempo; “el mundo no se nos da: construimos nuestro mundo a través de una incesante 

experiencia” […]. 

La Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici 

Moscovici dará un paso más allá en esta interpretación y, tomando el concepto de ‘representación 

colectiva’, dirá que: 

“La Representación Social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación de los individuos. La 

Representación es un corpus organizado de conocimientos.” (citado por Alvarez, 2002, p.2) 

Las representaciones sociales, como corpus organizado de conocimiento, sientan las bases de la 

interacción y la comunicación entre individuos, permitiendo la inclusión de éstos en determinadas 

dinámicas sociales definidas por lo que comúnmente se llama “sentido común”. Es decir, se trata 

de todo conocimiento que permite interpretar y explicar fenómenos del entorno, de forma 

individual, pero sobre todo en forma colectiva; o, dicho de otro modo, se trata de una forma de 

pensamiento social. 

Los contenidos sobre Astronomía en el Nivel Primario y la formación Docente 

La educación, como proceso socializante, no es ajena a los valores e ideales del contexto en el que 

se produce. 
 

El funcionamiento del sistema educacional, las prácticas educativas llevadas a cabo, las relaciones 

entre los distintos actores de dicho sistema, así como las experiencias previas vividas por estos, 

son parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

De este modo, los sistemas de significaciones que cada actor trae consigo se vinculan y se ponen 

en juego durante este proceso, haciendo que la experiencia en el aula trascienda lo que acontece 

en ese pequeño espacio, traspasando el ámbito escolar, poniendo en diálogo los sistemas de 

significaciones de los distintos actores, con el contexto socio-cultural en el que se realiza. 
 

Los contenidos del citado Diseño están organizados en núcleos temáticos generales, que 

constituyen recortes del mundo natural (DC Educación Primaria, p.61), a saber: 
 

• Los seres vivos 
 

• Los materiales 
 

• El mundo físico 
 

• La Tierra y el Universo 
 

Como vemos el contenido que el DC establece que debe ser trabajado en la escolarización 

Primaria, incluye temas relacionados con el conocimiento desarrollado dentro de la Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas, como, por ejemplo: la estructura de la Tierra, sus cambios a 

lo largo del tiempo, la historia de la Tierra, los astros vistos desde la Tierra, instrumentos de 

exploración del Universo, entre otros. 



 

 

Del análisis de diversos Planes de Estudio del Profesorado en Educación Primaria puede verse 

que la mayoría de estos sólo incluye una formación superficial en cuanto a los contenidos 

astronómicos. 

 

Si bien pueden encontrarse seminarios y talleres de capacitación docente, por fuera de su 

formación básica, tales como el que se lleva a cabo en el marco del Proyecto de Extensión 

‘Aprendiendo a enseñar Astronomía’, dirigido por la Dr. María Silvina de Biasi, investigadora de 

la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, esta importante experiencia que 

lleva varios años sigue siendo una excepción, ya que son pocas las acciones similares en marcha 

en Argentina. 
 

Identificar y caracterizar qué representaciones sociales tienen los docentes del Nivel Primario, en 

especial aquellos que trabajan en el último año, posibilitará comprender un poco mejor qué 

concepciones tienen los chicos que pueblan nuestras escuelas, siendo muchos de ellos 

destinatarios de las acciones sobre Enseñanza de la Astronomía y Divulgación Científica de la 

Facultad. 
 

Abordajes del Estudio de las RS 
 

Abordamos nuestro trabajo con un enfoque estructural, intentando identificar los elementos sobre 

los que se centra la Teoría del Núcleo Central, enfocándonos principalmente en aquellos que 

puedan ser identificados en el conjunto de datos recabados durante nuestra investigación. 

 

Nuestro trabajo es fundamentalmente de tipo cualitativo-descriptivo. 
 

Enfoque Estructural 
 

 Se centra en la identificación del contenido y la estructura de las representaciones sociales. 

 Los elementos de éstas se jerarquizan y ponderan de modo tal que queden evidenciadas las 

relaciones entre ellos. Esta estructuración queda evidenciada por medio de la Teoría del 
Núcleo Central (Banchs, 2000). 

 

Presupuestos epistemológicos y ontológico: 
 

 Lo importante es cómo se organizan los contenidos de las representaciones sociales. 

 Se trata mayormente de estudios de tipo cognitivo que buscan identificar estructuras 

representacionales. 
 

Relevamiento de Datos 
 

Se utilizaron cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas para el relevamiento de datos 

personales que permitan caracterizar la muestra poblacional. 
 

Por otro lado, en la instancia específica de indagación de Representaciones Sociales en Docentes 

de Escuelas Primarias, se utilizó una combinación de técnicas: 
 

 Asociación libre: se les pidió a los participantes que produzcan una serie de palabras a 
partir de un término inductor. 
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 Métodos de identificación de la organización y de la estructura de una Representación 
Social: se les pidió a los participantes que ordenen los términos, dados o producidos por 

ellos, por medio de un esquema de jerarquización de ítems. 
 

 Con una parte de los docentes encuestados trabajamos, además, con entrevistas de tipo 

personales no estructuradas. 
 

Cuestionario Interno 
 

El fin del citado cuestionario fue relevar las opiniones que tienen los distintos miembros de la 

Facultad respecto a la visión que tienen los docentes de primaria sobre el trabajo que se desarrolla 

en nuestra institución. 
 

A partir de este cuestionario se obtuvieron cuáles son las categorías más relevantes sobre las que 

esta comunidad científica tiene interés en conocer las representaciones sociales de la comunidad 

en la que está inserta. El objetivo de esta búsqueda de opiniones dentro de la Facultad tuvo como 

fin ajustar los términos inductores que luego fueron usados para el relevamiento de RS con los 

docentes de primaria. 
 

Si bien el contraste con la comunidad de producción de conocimientos es algo relevante para este 

tipo de estudio, no es algo que se realice de forma sistemática en trabajos de este estilo. 
 

Cuestionario a Docentes 
 

Durante esta etapa se administraron dos cuestionarios escritos a los docentes del último año de la 

Primaria en escuelas dentro del casco urbano de la ciudad de La Plata. 

 

Las escuelas elegidas fueron once, de un total de veintiocho, tomando como criterio la distribución 

geográfica de las mismas, pensando en cubrir las escuelas que reciben la mayor población de 

estudiantes, pero que al mismo tiempo estén distribuidas de forma homogénea sobre el mapa de 

la ciudad. 
 

Fueron encuestados docentes de diez escuelas pertenecientes al casco urbano de la ciudad de La 

Plata. En las diez escuelas contactadas trabajan veinticinco docentes que ejercen su función en el 

último año del Nivel Primario. A todos ellos se les entregó un cuestionario para que lo 

respondieran. Se recogieron diecisiete cuestionarios respondidos por los docentes. 
 

Cabe destacar que la gran mayoría de los docentes manifestó dar clases en otros colegios distintos 

a los que formaron parte de este trabajo de tesis, también en sexto año de la primaria, con lo cual 

podemos estimar que, aun no habiendo incorporado el total de las escuelas de La Plata, la muestra 

tomada resulta altamente representativa. 
 

Se diseñaron dos tipos de cuestionario, ambos divididos en tres etapas: una primera orientada a 

relevar información sobre sus datos personales y de formación profesional, una segunda donde se 

indaga respecto a su relación con la Astronomía, y una última etapa focalizada en el estudio 

específico de las Representaciones Sociales. La diferencia entre ambos cuestionarios se da en la 

última etapa, la cual consiste en una leve modificación del método de indagación de las 

Representaciones Sociales. 
 

En el primer tipo de cuestionario se pide listar un grupo de palabras que el docente considere 

relacionadas con el término inductor 'Astronomía' y luego se pide que estas palabras sean 

ordenadas en un esquema de jerarquización de términos, con estructura radial. 



 

 

En el segundo cuestionario el procedimiento es similar, sólo que las palabras iniciales están dadas 

y en el esquema de jerarquización el término 'Astronomía' se presenta como término central. La 

lista de términos dados en esta etapa fue tomada de los resultados obtenidos por medio del 

cuestionario aplicado dentro de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 
 

Entrevistas abiertas a docentes 
 

Se realizaron tres entrevistas personales, dos de forma individual y una con la participación de 

tres docentes, todos ya habían respondido el cuestionario, con el fin de conocer y reforzar sus 

opiniones, concepciones, etc., que aportan a la conformación de sus representaciones sociales. 

 

Análisis y Discusión de Datos 
 

Cuestionario interno en la FCAG 
 

A partir de éstos se obtuvieron las palabras propuestas para la segunda variante del instrumento 

aplicado a los docentes de primaria. 
 

Cuestionario aplicado a los Docentes de Primaria 
 

Para el análisis de la estructura y composición de las Representaciones Sociales en torno a la 

Astronomía nos basamos en: 
 

 Un instrumento de evocación libre por medio del listado de palabras y la organización de 

éstas en un mapa conceptual de jerarquía radial 
 

 Un análisis de frecuencias de aparición de palabras, y su peso según el grado jerárquico 

en el que aparecen. 
 

Conclusiones 
 

Para poder entender en qué se apoya la estructura de las representaciones sociales sobre la 

Astronomía que presentan los docentes que participaron del estudio realizado, es fundamental 

conocer cómo acceden al conocimiento ligado a esta ciencia y cuál es su interacción con los 

espacios académicos de construcción del conocimiento formal sobre la ciencia Astronomía. 
 

En este sentido no es menor destacar que en los planes de estudio de las carreras de formación 

docente no se incluyen contenidos de Astronomía. Asimismo, es destacable que la gran mayoría 

de los docentes encuestados manifestaron no leer noticias sobre Astronomía y quienes lo hacen 

es a través de internet y canales de televisión. Por otro lado, sólo uno de ellos realizó una 

capacitación docente específica en el área. Esto condiciona las fuentes de donde obtienen la 

información y la formación con la que contaban a la hora de responder el cuestionario dado. 
 

Sin embargo, a pesar de no tener una formación específica, queda claro que los docentes tienen 

un conjunto de representaciones sociales sobre la ciencia Astronomía. Éstas están compuestas 

tanto por elementos que forman parte de los objetos de estudio de la Astronomía (Galaxias, 

Universo, Espacio, Sol -como parte del Núcleo Central de las representaciones sociales-, Estrellas, 

Planetas, Meteoritos, etc.-en la Primera Periferia-), como por elementos relacionados al 

instrumental utilizado para la investigación (Telescopios -Núcleo Central-, Observatorios - Zona 

de Contraste-, Satélites artificiales, Sondas -Tercera Periferia-), y sobre quiénes llevan a cabo las 

investigaciones (Astrónomos – Zona de Contraste-). 
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Es llamativo que todos reconocen que la ciencia Astronomía tiene un valor social dado, pero 

muy pocos desarrollan esta idea. Apenas se hace mención a algunas aplicaciones prácticas, 

sobre todo aquellas relacionadas con las civilizaciones antiguas y la agricultura, la medición 

del tiempo, la ubicación en el planeta, etc. 
 

Para el grupo que respondió el Instrumento II (Anexo II, segunda variante) vemos, en cambio, 

una diferencia significativa. En primer lugar, los términos usados en este cuestionario fueron 

dados a los docentes basándonos en los intereses de la comunidad astronómica de la Facultad 

de Cs. Astronómicas y Geofísicas con relación a qué les parecía relevante indagar sobre lo que 

piensan los docentes. 
 

Puede verse que estos términos son completamente distintos a los que aparecieron por 

evocación libre entre las respuestas obtenidas por medio del Instrumento I (Anexo II, primera 

variante). En principio podría interpretarse que aquello que para los astrónomos es importante 

y, en cierta forma, define a la ciencia Astronomía, no está directamente relacionado con aquello 

que representan los docentes entorno a esta ciencia. 
 

Estos términos no están relacionados a los objetos de estudio o el instrumental de investigación, 

sino más bien a la relación de la ciencia Astronomía con la cultura, la comunidad, las nociones 

de progreso, creatividad y comunicación, etc. Es decir, con una dimensión de la Astronomía no 

como ciencia (clásica, pura, aislada) sino como constructo socio-cultural. 
 

En cuanto a las ideas explicitadas por los docentes en las respuestas a las preguntas abiertas, 

cabe destacar que muchos de ellos mencionaron el trabajo teórico además del observacional, 

así como también el cálculo y la relación entre la ciencia Astronomía y otras ciencias como la 

Física y la Matemática. 
 

Esto está alejado de lo que se esperaba, según las opiniones relevadas dentro de la FCAG, donde 

una parte importante de quienes respondieron el cuestionario manifestó que, probablemente, 

los docentes relacionarían a la Astronomía sólo con la observación del cielo a través de 

telescopios. 
 

Esto nos muestra que este tipo de trabajos, donde se ponen en contraste las visiones de distintos 

grupos, en este caso aquellos que forman parte de la Facultad como institución generadora de 

conocimiento y los docentes de primaria, son de gran interés para poder analizar las influencias 

de un grupo sobre otro. 
 

Poder diagnosticar, por medio de la interpretación y el análisis de las representaciones sociales, 

cómo se relacionan o no los docentes con la Facultad resulta fundamental si queremos pensar 

en distintas formas de contribuir a fortalecer los lazos, por ejemplo, entre la Enseñanza de Nivel 

Primario y la FCAG. 
 

Este lazo debería basarse no sólo en las actividades enmarcadas en la Extensión Universitaria, 

sino que además deben estar pensados de forma institucional, teniendo en cuenta el rol social 

de nuestra Facultad como generadora de conocimiento y la necesidad de que éste no quede 

aislado dentro de la Facultad, sino que debe llegar a los docentes, quienes accionarán luego 

como multiplicadores del conocimiento cuando lo llevan al aula. En este sentido, poder dar 

continuidad a estudios de esta índole dentro de nuestra Facultad nos permitirá conocer mejor el 

entorno educativo con el que ésta interactúa, así como también mejorar y ampliar esa 

interacción. Y esto nos hará, definitivamente, más responsables en cuanto al compromiso que 

tenemos con la sociedad que sostiene tanto las Universidades Públicas como los distintos 

Organismos de Investigación dependientes del Estado y de los cuales nuestra comunidad de 

investigadores forma parte.  
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Resumen: Los eclipses solares son eventos de alto impacto social, que se disfrutan 

especialmente a partir del sentido de la vista. En el marco de los desarrollos en el campo de la 

Astronomía para la igualdad y la inclusión, se planteó la necesidad de que eventos de tal en 

envergadura puedan ser apreciados por la totalidad de las personas. En esta contribución se 

presenta un nuevo instrumento destinado a transformar luz en sonido, especialmente diseñado 

para su uso durante los eclipses, auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y que en 

Sudamérica se utilizará por primera vez durante el eclipse total de Sol el 2 de julio de 2019. 

 

1. Introducción 

El acceso a fenómenos astronómicos es de el punto de vista de la astronomía inclusiva es 

uno de los objetivos de los astrónomos dedicados a la educación y la divulgación de la 

astronomía en todo el mundo. Poblaciones con alguno de sus sentidos reducidos ven cómo el 

acceso al conocimiento se reduce, se complica y a veces resulta imposible. En ese sentido, la 

Unión Astronómica Internacional (IAU, www.iau.org) se ha dado por misión desarrollar 

recursos destinados a lograr mayor accesibilidad a los conceptos astronómicos y asegurar el 

acceso a los mismos. Para ello, uno de los nuevos programas desarrollados por la Unión y 

propuestos como parte del año de su centeneraio (www.iau-100.org) en el contexto del Plan 

2020-2030 fue presentado en la Asamblea General de la IAU en 2018, en la ciudad de Viena: 

se trata de Inspiring Stars (https://sites.google.com/oao.iau.org/inspiringstars/). Este programa 

propone generar herramientas que permitan a todas las personas la accesibilidad a los 

fenómenos y conceptos astronómicos, pero que además faciliten el análisis de los datos. 

En base a un diseño original destinado a transformar luz en sonido, pensado para ser 

utilizado durante eclipses solares y teniendo en cuenta la oportunidad de eclipses de manera 

permanente en todo el mundo, se planteó la necesidad de un nuevo diseño instrumental sencillo 

que pudiera ser probado durante el eclipse de 2019, en Sudamerica, el LightSound2.0 

(http://astrolab.fas.harvard.edu/accessibility.html). Este proyecto fue presentado al llamado de 

la IAU para proyectos especiales con motivo de su centenario, y resultó seleccionado para su 

financiacion (https://www.iau-100.org/lightsound-eclipse).  La propuesta incluía la fabricación 

y distribución gratuita de 20 dispositivos LightSound 2.0 en 10 escuelas en Chile y 10 en 

Argentina que se encuentren en el camino de los eclipses solares de 2019 y 2020 

(http://www.totalidad.com.ar/en/programa-totalidad-eng/), para que los estudiantes ciegos o 

con discapacidades visuales (BVI) puedan experimentar los eventos. Teniendo en cuenta los 

tiempos para el ensamblado del instrumento y las capacidades adecuadas, tanto técnicas como 

de recursos humanos, se decidió que el ensamble, la prueba de los dispositivos y la preparación 

de documentación e instructivos de los destinados a escuelas de la República Argentina, se 

realizara en el país. 

http://astrolab.fas.harvard.edu/accessibility.html)
http://www.iau-100.org/lightsound-eclipse)
http://www.totalidad.com.ar/en/programa-totalidad-eng/)
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2. LightSound 2.0 

LightSound2.0 es un dispositivo basado en Arduino que convierte la intensidad de la luz 

en sonido a través de un sensor de luz y una placa MIDI para que las personas ciegas, con 

discapacidades visuales (BVI) y con estilo auditivo de aprendizaje, puedan experimentar 

eventos astronómicos como los eclipses solares. La versión original, LightSound 1.0 (Himan et 

al, 2017) se diseñó y usó durante el eclipse total de Sol el 21 de agosto de 2017, en los Estados 

Unidos (https://eclipse2017.nasa.gov/). 

En preparación para los próximos eclipses solares totales en Norteamérica y Sudamérica 

(2019, 2020 y 2024), el LightSound se ha rediseñado con mayor sensibilidad y una biblioteca  

de sonido mejorada. Desde su base está pensado para ser armado de forma sencilla y con 

componentes convencionales, con módulos pre-armados que se integran para obtener el 

producto final (Figura 1). Para contener la electrónica se seleccionó una caja que hace al 

dispositivo robusto y capaz de ser colocado en un trípode o adaptado a un telescopio (Figura 

2). El funcionamiento del dispositivo se basa en un proceso llamado "sonificación". Utiliza un 

sensor que mide la intensidad de la luz (en banda visual, IR o ambas) y a través de un de un 

sintetizador MIDI convierte lo detectado en un sonido tal que permite detectar los cambios de 

intensidad, este proceso es gestionado por un arduino. El dispositivo es capaz de funcionar en 

modo autónom, se alimenta con una batería de 9V convencional o conectado a una PC/Mac (en 

cuyo caso no es necesaria la batería) para adquirir los datos en tiempo real y si se quiere 

graficarlos a través de scripts basados en Python.. Tiene un tamaño similar al de un teléfono 

celular y puede ser instalado con la ayuda de un trípode para móvil (ver Figura 2). 

 
2.1 Sensor de Luz 

El sensor utilizado es un TSL2591 que tiene un rango dinámico que va desde 

0.000118 a 88000 lux permitiendo la detección de los cambios de intensidad del Sol. 

La dificultad que se encontró en el momento momento de pruebas fue en que la 

intensidad varía levemente en función del ángulo del sensor. 

 
2.2 Sintetizador MIDI 

Para el sonido se utilizó un Codec VS1053 que permite reproducir sonidos pre-

incorporados en el módulo y nos permiten reproducir un sonido agradable para el oído 

de los usuarios. 

 
2.3 Controlador 

Para controlar la adquisición de los datos y la reproducción de los mismo se utilizó un 

arduino Flora que incorpora en el código la posibilidad de tener una salida de datos a 

través de USB. 

 
2.4 Alimentación: La alimentación está pensada para ser utilizada principalmente con 

una batería de 9V. La coneccion USB a una computadora también permite alimentar 

al dispositivo. 



 

 

  
 

       Figura  1: Detalle de la electrónica Figura 2. Dispositivo armado e instalado del 

               LightSound 2.0 en un trípode 
 

 

2.5 Código del arduino: El código fuente necesario para que funcione el LightSound2.0 está 

disponible para ser descargado desde la página del proyecto 

(https://github.com/soleyhyman/LightSound2.0) 

 
2.6. Documentación: La documentación asociada con el dispositivo puede descargarse de la 

página web en Harvard (http://astrolab.fas.harvard.edu/accessibility.html) y en las bases de 

datos en Argentina (Bieryla et al, 2019): Mancilla, 2019). 

 
2.7 Experiencia con el armado del dispositivo en Argentina: La integración y puesta en marcha 

de losl dispositivos para Argentina se realizó en ITeDA Mendoza, donde se recibieron las piezas 

individuales. Algunos parámetros fueron mmdificads para mejorar su funcionamiento ya que la 

versión que se ensambló en Argentina incluye un sensor con una escala que llega a 

aproximadamente 88000 lux contra la versión anterior que solo llegaba a 44000 lux. 

 
3. Adquisición de datos 

 
El uso del dispositivo es sencillo. Se orienta en dirección al Sol y se enciende. Mientras el 

Sol permanezca descubierto, la intensidad (tanto de luz como de sonido) será máxima (y de alta 

frecuencia) y a medida que la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra, esta intensidad irá 

cayendo y con ella el sonido se hará cada vez más grave, hasta que con la cobertura total del Sol, 

se silencie la señal. Es posible conectar al dispositivo un auricular, para uso personalizado, o 

parlantes, para la detección en grupo (ver Figura 3). 

Además de transformar la luz que llega al sensor en sonido este dispositivo permite adquirir y 

almacenar los datos para su posterior análisis o uso. Existen dos scripts basado en Python para 

acceder a los datos que se toman a través del puerto USB y guardarlos en archivos. En el momento 

del operación del Lightsound, los datos que se adquieren pueden verse en tiempo real en una 

terminal datos (una PC), los registros se presentan en un formato ad hoc. 

  

http://astrolab.fas.harvard.edu/accessibility.html)
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Figura 3. 

LightSounds2.0. Coneccion de auriculares y parlantes 

 
El código fuente para adquisición se descarga desde un repositorio de Github, el mismo se 

ejecuta desde una línea de comandos (en la computadora debe estar instalado python). Uno de los 

script utilizados para la recolección de datos es LightSound2_data_logger.py, que toma datos 

como el mostrado previamente, pone una marca de tiempo y guarda la información en un archivo 

con extensión .log. Simultáneamente se crea un archivo con extensión. csv que contendrá los 

datos en un formato separado por comas, pe lo que asegura su procesamientos mediante otros 

programas. Una muestra de este archivo se ve en la Tabla 2. Con los archivos 

.log y .csv se puede ejecutar un segundo script (LightSound_data_plotter.py) que permitirá 

graficar los datos recolectados. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de gráfico producto de 

observación con LightSound2.0, donde se graficaron intensidad (en lux), ganancia y tiempo de 

integración en función de la hora local de la observación. 

 
4. Interacción con SonoUno 

 
SonoUno (Casado et al, 2019) es un software de sonorización de datos que permite abrir 

archivos de varias columnas en formato .csv o .txt. El mismo está siendo desarrollado, pero una 

primera versión permite realizar la sonorización de datos importados con variación de tonos de 

diferentes instrumentos, y aplicar funciones matemáticas a los datos que aseguran la capacidad 

de análisis posterior. 

 
Tabla 2. Extracto de archivo de datos producido por el LightSound2.0 

Timezone: ART 

Timestamp, Time (ms), Lux, Gain, Integration 

2019-05-20 09:17:09.861781,449712,248.83,1,100 

2019-05-20 09:17:09.889434,449961,245.94,1,100 



 

Teniendo en cuenta que se puede obtener un archivo de datos con formato .csv del 

dispositivo Lightsound2.0, se realizaron pruebas con SonoUno para evaluar la interactividad 

entre los dos productos y realizar un análisis de los datos obtenidos. En la Figura 5 se puede 

apreciar una captura de pantalla del software en cuestión con los datos obtenidos de Lightsound. 
 

Figura 4. Salida de script graficador Figura 5.- Captura de pantalla del sonoUno con 

datos obtenidos de LightSound. 

 
El despliegue gráfico del sonoUno muestra una tabla con las columnas del archivo abierto 

y las primeras 10 filas. Debajo de la tabla se disponen dos elementos lista que muestran los 

nombres de columnas, donde el usuario puede seleccionar la columna que desea graficar en los 

eje ‘x’ e ‘y’. A la derecha de dichos elementos se puede observar la gráfica de los datos, en el 

caso de la figura 4 se utilizó la intensidad de luz en función del tiempo. 

Finalmente, en la parte inferior de la Figura 5 se ubican los botones de reproducción de 

sonido, con los cuales se puede iniciar la reproducción, pausarla o detenerla. El rango que se 

está reproduciendo es indicado con una barra vertical roja, que se desplaza a medida que avanza 

la reproducción. 

 
5. Uso del LightSound2.0 durante el eclipse total de Sol del 2 de julio de 2019 en Argentina 

 
El LightSound2.0 se envió a un conjunto de escuelas a las que se contactó previamente y 

manifestaron su interés es ser parte de la primera actividad en el país utilizando este dispositivo. 

Las escuelas fueron seleccionadas por encontrarse, en general, en el camino de la totalidad. En 

un par de casos, en La Plata y Mendoza, los dispositivos se usarán para pruebas en caso de 

eclipse parcial (en Mendoza la cobertura del Sol será del 96%, y en La Plata de 99% aunque 

durará muy pocos segundos con el Sol muy cerca de la puesta). El listado de las escuelas y su 

ubicación en el mapa se presenta en la Figura 6, donde también se encuentra las que realizarán 

la experiencia en Chile. 
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Figura 6. Posiciones de observación con dispositivos LightSound2.0 en Argentina y Chile 

 

 

6. Conclusiones y desarrollo futuro 

 
Un gran aporte a este proyecto es el intercambio continuo cuando distintas instituciones 

y distintas personas prueban este dispositivo, ya que pueden, a través de simples 

modificaciones, mejorarlo a través del intercambio de experiencias de uso y construcción. Por 

ello, los comentarios que se recaben durante el uso del aparato en el eclipse serán 

fundamentales. 

El LightSound junto al sonoUno facilita a los usuarios una interfaz que brinda la 

oportunidad de escuchar y graficar las variaciones de luz detectadas por el  sensor.  E dispositivo 

es una herramienta pragmática de “bajo costo” y con el potencial de llevar  al usuario a progresar 

desde la familiarización con los conceptos al análisis de los datos. 

Se está trabajando en desarrollos que incluyen retroalimentación háptica (vibracional) 

para personas sordociegas y realizando pruebas para corregir las variaciones en la detección por 

cambios en ángulo del sensor. 

Finalmente, se trabaja en el diseño de lecciones y trabajos práctio que utilicen e integren 

todos los aspectos o temas involucrados en este desarrollo (electrónica, astronomía, 

programación básica) que puedan utilizarse en las clases de todos los niveles de educación y 

que apoyen el objetivo de integración curricular, asegurando la inclusión y la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los temas científicos 
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PRESENTACIÓN DE PÓSTERES ELECTRÓNICOS DE WDEA III 

 

 Título Autores Institución 

P 01 PLAZA CIELO TIERRA 
HERRERA, Claudia 

REATI, Carla 

Fundación Centro de Interpretación Científica PLAZA CIELO TIERRA. 

Córdoba. 

P 02 CANOPUS. Un viaje a las estrellas. 
SANTIAGO, Fanny 

PIRODDI, Darío 

ASTRO Divulgadores 

Santa Rosa, La Pampa. 

P 03 Observatorio Astronómico Calchaquí. 

LLANOS, Ricardo 

LÓPEZ, Beatriz 

ZAPATA, Marcos 

Observatorio Astronómico Calchaquí. 

El Bañado, Tafí del Valle, Tucumán. 

P 04 
La enseñanza de la Cosmografía al inicio de 

la Educación Secundaria en San Juan. 

PATINELLA, Liliana Noemí 

SÁNCHEZ, María Liliana 

Colegio Nacional ”Mons. Dr. Pablo Cabrera”. 

San Juan. 

P 05 
Esperando el eclipse. Actividades en el 

Observatorio de Córdoba. 

MERLO, David 

PAOLANTONIO, Santiago 

Museo del Observatorio Astronómico, UN de Córdoba. 

SPIyCE, Ministerio de Educación de Córdoba. 

P 06 
Uso de Apps para la enseñanza de la 

Astronomía. 
GÓMEZ, María 

Fundación Científica Rigel. 

Facultad de Ciencias Exactas, UN de Salta. 

P 07 

Determinación observacional de la 

declinación lunar en oposición al Sol en fase 

de Luna Llena. 

VINET, Néstor 

GIROLA, Rafael 

LUCARELLI, Carlos 

CABEZAS, Daniel 

Grupo EnDiAs (Enseñanza y Divulgación de la Astronomía). 

Buenos Aires. 

P 08 El eclipse en la escuela. 

COLDWELL, Georgina 

ALONSO, Sol 

DUPLANCIC, Fernanda 

GALDEANO, Daniela 

MANINI, Franco 

DptoGyA-FCEFN-UNSJ CONICET. 

P 09 
Fundación Planetario de Merlo San Luis: 

modelo de proyecto y divulgación de la 

astronomía. 

MENDOZA VEIRANA, Gastón Fundación Planetario de Merlo San Luis. 
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 Título Autores Institución 

P 10 
Juegos didácticos para divulgar la 

astronomía desde La Pampa. 

SANTIAGO, Fanny 

PIRODDI, Darío 

AMIONE, Alejandra 

AstroDivulgadores. Santa Rosa, La Pampa. 

P 11 
Taller de juegos de mesa para la Enseñanza 

de las Ciencias. 

SOUZA BRITO, Elcia Margareth (1) 

CARETTA, César Augusto (2) 

BRAVO ALFARO, Héctor (2) 

MACÍAS GLORIA, Felipe (3) 

(1) Grupo de Ingeniería Ambiental – DI. 

(2) Departamento de Astronomia – DCNE. 

(3) Centro de Estudios y Acciones para el Desarrollo Social y Humano – 

DDPG. Universidad de Guanajuato, México. 

P 12 
La divulgación de la ciencia y sus 

protagonistas. 

PÉREZ ÁLVAREZ, Silvina (1) 

GARCÍA, Beatriz (1,2) 

MANCILLA, Alexis (1) 

MAYA, Javier (1) 

(1) Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), 

(CNEA, CONICET, UNSAM). Mendoza, Argentina 

(2) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, 

Argentina 

P 13 
Planetario para Ciegos: una aproximación 

multisensorial al cielo estrellado. 

FERES, L. (1) 

MAYA, J. (1) 

MANCILLA, A. (1) 

LAZARTE, F. (2) 

PÉREZ, S. (1) 

GARCÍA, B. (1,2) 

(1) Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), 

(CNEA, CONICET, UNSAM). Mendoza, Argentina 

(2) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, 

Argentina 

P 14 
SonoUno, un software para el análisis 

multimodal de datos. 

CASADO, J. (1,2) 

CARRICONDO ROBINO, J. (1) 

PALMA, A. (1) 

DÍAZ-MERCED, W. (3,4) 

GARCÍA, B. (2,5) 

(1) Instituto de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de 

Mendoza, Argentina 

(2) Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), 

(CNEA, CONICET, UNSAM). Mendoza, Argentina 

(3) Office of Astronomy for Development (OAD - IAU), South 

Africa. 

(4) Office of Astronomy for Outreach (OAO), Japan. 
(5) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, 

Argentina. 

P 15 Conociendo el Cosmos 
AHUMADA, Andrea 

ODDONE, Mónica 
Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC-UNC) – CONICET. 

P 16 
Interestrellados: una manera divertida de 

hacer ciencia en la escuela primaria. 
IGLESIAS, María de los Ángeles Colegio esloveno P-244. Mendoza, Mendoza. 
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MEMORIA EN IMÁGENES DE WDEA III 

 

 

Foto de grupo de WDEA III. Crédito: Mariel Cayla, Prensa CNEA. 

 
NOTA IMPORTANTE: Las fotografías incluidas en esta y en la próxima galería han sido tomadas casi en su totalidad por Mariana Orellana, y en algunos pocos casos por 

Plaza del Cielo, pero nos quedan algunas que no hemos podido recuperar quiénes han sido sus autores. Sepan disculpan por favor que no estén sus nombres, pero hemos elegido 

incorporar las imágenes de todos modos por su valor para estas Memorias. Cabe destacar que las presentes Actas de WDEA II y WDEA III no tienen ningún fin comercial, y 

que su objetivo es servir de registro y difusión del trabajo realizado en 2017 y 2019, únicamente. 
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Charla 1 Apertura: “La Astronomía en la enseñanza de las Ciencias”. 

Rosa María Ros, Barcelona, España. 

 

 

Charla 2: “El eclipse de 1919 en el pueblo de Sobral, Ceará, Brasil”. Walmir Cardoso, Brasil. 

 

  



 

 

 

Charla 3: “The 2017 great american eclipse”. Alex Young, EEUU. 

 

 

Mesa Redonda 1: “¿Qué imagen de Astronomía dan los planetarios?” 

Bryant González, Venezuela (Mochileros Astronómicos), Gastón Mendoza Veirana (Fundación Planetario 

de Merlo), Juan Ignacio Gerini (Planetario de Rosario), Néstor Camino (Planetario Plaza del Cielo) 
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Charla 4: “Controversias históricas y epistemológicas del eclipse solar total de 1919”. Flávia Polati, Brasil. 

 

 

 

Bloque 1 de Contribuciones Orales. 

Juan Ignacio Gerini, Sandra Carracedo y Mariana Orellana. 

  



 

 

 

 

Taller optativo 1: “Instrumentos astronómicos de bajo costo”. Constantino Baikouzis. 

 

 

 

Bloque 2 de Contribuciones Orales. 

Alejandro Gangui, Marleni Tarquino, Héctor Méndez y Mariela Corti. 
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Bloque 3 de Contribuciones Orales. 

César Caretta, Alejandro Valderrama, María Paula Álvarez, 

Beatriz García y Néstor Camino. 

 

 

 

Charla 5: “Las Olimpíadas de Astronomía, su historia, función y proyección en 

América del Sur”. Mónica Oddone. 

  



 

 

 

Mesa Redonda 2: “¿Qué Astronomía nos enseñan los astrónomos aficionados?” 

Ricardo Llanos (Observatorio Astronómico Calchaquí), Carlos Costa Ruibal (Asociación de 

Aficionados a la Astronomía de Uruguay), Hugo Lanas (COCAdE), Carlos Acebal (Club de 

Astronomía de Villa Mercedes). 
 

 

Charla 6 Cierre “A 50 años desde el primer hombre en la Luna: ¿Qué investigación didáctica hemos 

desarrollado sobre este suceso?”. Nicoletta Lanciano. 
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Taller optativo: “El uso de fotografías para enseñar Astronomía en la Secundaria”. 

Néstor Camino. 

 

 

Encuentros durante los intervalos. 

  



 

 

 
 

 

Encuentros durante los intervalos.  
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Encuentros durante los intervalos. 

  



 

 

 

 
 

 

Encuentros durante los intervalos. 
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Encuentros durante los intervalos. 

  



 

 

 

 
 

 

Encuentros durante los intervalos. 
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MEMORIA EN IMÁGENES DEL ECLIPSE TOTAL DE SOL (SAN JUAN, SAN JUAN). 

 

 
 
NOTA: el eclipse ocurrió antes del inicio de WDEA III, por lo que no hubo un sitio oficial de 

observación común para todos los participantes al Workshop. Se incluyen por esta razón algunas fotos 

de distintos lugares, cercanos a San Juan, desde los cuales observaron la totalidad quienes luego 

participaron en el citado Workshop, como brevísima síntesis de la maravilla que vivimos en San Juan.  



 

 

 

 
 

 

Punto de observación: Rodeo 
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Punto de observación: Rodeo



 

 

 

Punto de observación: Bella Vista 
 

         

Punto de observación: Calingasta. 
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Punto de observación: RN 40, 36,5 km al norte del parador de Talacasto. 

  



 

 

 

 

 

Punto de observación: RN 40, 36,5 km al norte del parador de Talacasto.  
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¡¡ HASTA MUY PRONTO !! 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentes Actas de WDEA II y WDEA III se terminaron de editar en Esquel, Chubut, 

Patagonia, Argentina, durante abril de 2020, transcurriendo la cuarentena nacional 

dispuesta en prevención ante la pandemia planetaria provocada por el virus COVID-19. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  





 

 


