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Saludo de la Presidenta

Los días 3,4,5,6 y 7 de julio se celebran los XIV Encuentros de ApEA en Sevilla. Unos encuentros 
que debían celebrarse en el 2021, y que debido a la pandemia, no pudieron llevarse a cabo, y que 
por fin en este 2022, se celebran.

Durante cinco días, en el marco incomparable de la ciudad de Sevilla, y en la Facultad de Física 
de la Universidad de esta misma ciudad, se desarrollarán ponencias, talleres y visitas , en torno a un 
eje temá co. En estos encuentros, la temá ca elegida ha sido la exploración de los nuevos mundos. 
Coincidiendo con el año 2022 que conmemora la llegada de la Nao Victoria después de la primera 
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, en los encuentros se abordará el papel de la Astronomía 
en la navegación. Tal y como la Nao Victoria llegó a Sevilla, los asistentes a los encuentros llegarán 
para descubrir talleres y ponencias que explicarán cómo se u lizó la Astronomía en esta gran 
hazaña.En el 2022, los astrónomos, cuál exploradores, han descubierto ya más de 5000 nuevos 
exoplanetas, y en estos encuentros se dará una especial importancia a la Astrobiología y al 
descubrimiento de nuevos planetas.

Además se realizarán talleres de observación astronómica de la Luna en el entorno de la noche 
sevillana, enmarcados dentro de la tradicional observación astronómica. Estos son algunos de los 
temas que se tratarán en estos encuentros, y que como presidenta de la Asociación para la 
Enseñanza de la Astronomía, os invitó a descubrir ya de forma presencial.

Carolina Clavijo Aumont

Presidenta de ApEA

XIV ENCUENTROS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ASTRONOMÍA, SEVILLA 3‐7 DE JULIO DE 2022
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DOMINGO 3: Cena de bienvenida
LUNES 4: Inauguración

DOMINGO 3.VII.2022 

20:30‐23:00: Cena de bienvenida
A bordo del barco “Luna del Guadalquivir”. Embarque en el muelle de Cruceros de la Torre del Oro

La expedición de Magallanes‐Elcano par ó del puerto de Sevilla en 1519 y lo que quedaba de ella 
arribó a esta misma ciudad tres años más tarde, en 1522, hace justamente cinco siglos. Nuestros 
XIV Encuentros nacen de la misma manera (dentro de una embarcación) y exactamente en el 
mismo si o (bajo la Torre del Oro) que aquel fabuloso viaje. ¿Qué mejor forma de empezar nuestra 
reunión que saludándonos a bordo, a punto de lanzar nuestra propia aventura?

LUNES 4.VII.2022 (MAÑANA)

8:00‐9:00: Inscripción y recogida de 
documentación
Ves bulo de la Facultad de Física, Avda. de la 
Reina Mercedes, s/n

9:00: Acto de inauguración. 
Aula Magna de la Facultad
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9:30: Conferencia inaugural: El agujero negro supermasivo del centro de 
la Vía Láctea

Rainer Schödel (Ins tuto Astro sico de Andalucía): 

En mayo de 2022 el equipo del Telescopio del 
Horizonte de Sucesos (EHT en sus siglos ingleses) 
reveló la primera “imagen” del agujero negro en el 
centro de la Vïa Láctea.  La mitad del Premio Nobel en 
Física de 2020 fue otorgado a Andrea Ghez y a 
Reinhard Genzel por su descubrimiento de "un objeto 
supermasivo compacto en el centro de la Vía Láctea". 
En los dos casos se trata de Sagitario A*, el agujero 
negro en el corazón de nuestra Galaxia. 

En esta charla hablaré de la historia de este 
descubrimiento, de las metodologías usadas y de las lecciones de sica aprendidas. Explicaré 
brevemente el concepto de un agujero negro y qué son los llamados "agujeros negros 
supermasivos" y donde se pueden encontrar. Sagitario A* es un ejemplo par cular de este po de 
agujeros negros porque se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia. El núcleo de la Vïa 
Láctea es cien veces más cerca a la Tierra que él de la próxima galaxia parecida a la Vïa Láctea, la 
galaxia de Andromeda. Es por ende un lugar especial donde se pueden hacer medidas sicas que 
son imposibles en otros lugares del Universo más lejanos. 

Desde principio de los años 1970 se sospechaba que la fuente de radio compacta, Sagitario A*, 
podría ser la manifestación del flujo de acrecimiento de un agujero negro. Sin embargo, la prueba 
decisiva sólo llegó unos 30 años más tarde, como resultado de un experimento astronómico que 
duró casi dos décadas y que fue llevado a cabo por los grupos de Andrea Ghez, de la University of 
California, Los Angeles, y Reinhard Genzel, del Ins tuto Max‐Planck para la Física Extraterrestre. 
Usaron observaciones de alta resolución angular para monitorizar las posiciones de estrellas cerca 
de Sagitario A* y así poder medir sus movimientos propios. Este proceso culminó con la detección 
de órbitas de estrellas alrededor de Sagitario A* que dejaron claro que Sagitario A* estaba 
asociado con un objeto compacto y oscuro de cuatro millones de masas solares. 

En las úl mos años los dos equipos siguieron con 
sus proyectos, ahora con el enfoque de comprobar 
la validez de la Teoría de la Rela vidad General en 
el entorno de Sagitario A*. En paralelo, desde más 
de una década, el equipo del Telescopio de 
Horizonte de Sucesos asumió el reto de obtener 
una imagen del flujo de acrecimiento relacionado 
con Sagitario A* y de la “sombra" del agujero 
negro, también con la meta de comprobar las 
teorías de Einstein. Resumiré el estado de la 
inves gación actual sobre Sagitario A* y de los 
planes para el futuro. 

LUNES 4: Conferencia inaugural
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PONENCIAS

10:15: El analema en los relojes de sol
Esteban Esteban Peñalba

Los relojes de sol clásicos indican la hora solar verdadera, aquella que estuvo en vigor hasta el siglo 
XVIII, que es cuando estos instrumentos tenían una u lidad prác ca hasta la generalización de los 
relojes mecánicos.  En la actualidad, además de los cambios horarios estacionales o de huso 
horario, hay dos diferencias entre la hora civil (oficial) y la que marcan los relojes de sol: por una 
parte la mo vada por la longitud geográfica del lugar ya que el Sol culmina más tarde cuanto más al 
oeste, y también la debida a la ecuación del empo que surge por la excentricidad de la órbita 
terrestre y la inclinación del eje de giro.  En los relojes solares esto puede corregirse mediante un 
gráfico en forma de 8 llamado habitualmente analema, que compensa las dis ntas posiciones del 
Sol en el cielo a una hora determinada, según la fecha.  
El analema puede obtenerse gráficamente a par r de la ecuación del empo realizada con los 
parámetros adecuados según la declinación solar en cada mes, doblándola de manera que las 
indicaciones de cada uno de los sols cios queden en los extremos. Este analema puede aparecer en 
el cuadrante modificando las líneas horarias o también en el gnomon, siendo unas simétricas 
respecto a las otras tanto en sen do horizontal como ver cal. En ocasiones se u lizan dos 
gnómones diferentes que se cambian según la estación.  El analema es muy frecuente encontrarlo 
en muchos relojes analemá cos, aunque no en todos, y como aplicación didác ca quizás esta sea la 
u lidad más interesante. Se mostrarán diversos relojes solares en que de una u otra manera 
aparece este analema. 

Palabras clave: reloj solar, analema, ecuación del empo, gnomon
Email: estebanpenalba@gmail.com 
Blog: www.tercerplaneta.net  
Twi er: @estebanastronom 

10:30: Reloj de sol interior
Arturo Bravo Calderón
I.E.S. Lope de Vega. Santa María de Cayón, Cantabria

Durante el curso año 18‐19 observamos la salida de sol desde la clase de matemá cas en 1º de ESO, 
registrando en la pared la proyección del rayo que se filtraba por el agujero prac cado en una hoja 
de papel pegada en la ventana. Pequeñas maravillas se sucedían: 1. la forma de la mancha de luz 
sobre la pared no de pendía de la forma del orificio, 2. al “subir” el sol su imagen “bajaba”, 3. en el 
instante de la salida se adver a la forma de la montaña… teníamos delante los fundamentos 
geométricos de la cámara oscura y, por ende, de la fotogra a. Pero la experiencia nos deparaba aún 
una sorpresa más. En su camino de regreso del invierno a la primavera los registros, coincidiendo en 
un lugar concreto de la pared es decir, cuando salía el sol desde el mismo lugar de la montaña,  no 
lo hacían a la misma hora. Teníamos ante nosotros la ecuación de empo en acción, (benditos sean 
los relojes mecánicos). Después llevamos la experiencia a un pasillo concurrido del ins tuto con la 
intención, en un principio, de trazar la meridana. Pero fuimos ambiciosos y también tomamos los 
registros de las horas, las medias horas, los cuartos y de las líneas de calendario. Acababa de nacer 

LUNES 4: Ponencias
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el reloj de sol interior, esa imagen del mundo exterior en la que ene especial protagonismo la 
posición del sol en el cielo. Por increíble que pueda parecer aún hay más, aunque me temo que 
necesito de Sevilla para poder explicarlo.

Palabras clave: Reloj de sol, cámara oscura, meridiana, ecuación de empo, Alfonso X
matema caslope@gmail.com
instagram.com/instmates
twi er.com/matesxtweet

10:45: Y de noche, ¿qué? (Los cielos en el viaje del descubrimiento)
José María Lamas
I.E.S. Primeiro de Marzo, (Baiona La Real)

Los fenicios fueron los primeros que entendieron que era necesario para andar por el Mar, poner los ojos en el Cielo.

Hay tres pos de sertes humanos: los Vivos, los Muertos, y los que  navegan por el Mar. (Anacarsis, filósofo VI a. C.).

Si visualizamos la noche previa a la salida del Gran Viaje en Palos, el 3 de agosto de 1492, veremos 
el asterismo conocido como Triángulo de Verano, formado por Deneb, Vega y Altair.
Estando en Canarias arreglando los problemas del gobernalle (Timón) de la Pinta, el Almirante, 
cuando pasa cerca de Tenerife, dice: “ver grandes luces”. Nos consta que a finales de agosto de 
1492, el Teide entró en erupción, así que debemos deducir que se referirá a estrellas de 1ª 
magnitud, o a estrellas fugaces, o a cometas…
Uno de los momentos “Astronómicos“ más importantes que encontramos en el relato de Colón es 
el 13 de sep embre, cuando apunta ”Que al comienzo de la noche las agujas NORUESTEAVAN y a 
la mañana NORDESTEAVAN algún tanto”. Sin saberlo, Colón se adelantó a algo que hoy medimos 
perfectamente: EL POLO NORTE SE MUEVE.
En las calmas del Mar de los Sargazos, el Almirante anota: "Y en esta noche, al principio della 
vieron caer”, creemos que se refiere al fenómeno de la conocida lluvia de estrellas Perseidas, cuyo 
radiante se encuentra en la constelación de Perseo.
Ésta sería la noche que contemplaba Rodrigo de Triana en su guardia tercera, poco antes de que la 
Aurora descubra lo que tanto empo llevaban buscando. Alrededor del 21 de diciembre, entrando 
en el sols cio de invierno, los cielos cambian un poco y en observaciones con nuadas, como era el 
caso, vemos un nuevo asterismo conocido como el Triángulo de invierno.
Pasados 15 días, con la Santa María "afundida", las tripulaciones redistribuídas entre las dos naves 
restantes, y dejando a un grupo de marineros en el llamado Fuerte Navidada, se agrupan en la zona 
del Golfo de Las Flechas e inician el Tornaviaje.
Verían a Marte casi en el cénit, persiguiendo a Júpiter en la autopista de los planetas (eclíp ca), y 
observarían que Los Gemelos están CABEZA ABAJO.
En pleno retorno, Colón ”quería ver en qué parava la conjunción de la Luna con el Sol (Luna 
Nueva), que esperaba a 17 de este mes y la opposición della con Júpiter y conjunción con 
Mercurio y el Sol en oppósito con Júpiter, que es causa de grandes vientos”.
No creemos que tuvieran la capacidad de predecir un eclipse para un lugar tan lejano, por el 
problema de la longitud.
A duras penas, sólo con el Papahigo y ayudados por la vela del Mesana, entran el 4 de marzo, por el 
río de Lisboa (Tajo), después de conocer erra (La Roca de Sintra‐Cabo do Fim do Mundo, a decir 

LUNES 4: Ponencias
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por los portugueses), dejando por babor el Forte de San Juliao.
No podemos olvidar, que unos días antes, el 1º de marzo, la Pinta ya arribara a Baiona con este 
Cielo al amanecer. 
“Y al salir el sol, se halló sobre la barra del SALTÉS, y a ora de medio día, con la marea de 
montante”. De esta forma relata el Almirante el momento de  regresar al Puerto de Palos de donde 
había par do há 7 meses.
Y sin verse, La Pinta detrás, entra por la tarde con la marea entrante, ¡¡EL MISMO DÍA!!

11:15: Pausa para café
Exteriores del edificio de la Facultad

11:45: Primus circumdedis  me, 500 años
Sebas án Cardenete García

En los anteriores encuentros de ApEA celebrados en Úbeda en julio de 2019, presenté la 
comunicación de una charla que había preparado para impar r por los centros de primaria, 
secundaria y allá donde la solicitaran, en la que se conmemora la salida de la Expedición de 
Magallanes para alcanzar las islas de las especias y los medios técnicos e instrumentos de 
navegación con los que contaba dicha expedición.
Tres años después, en los XIV encuentros de la Asociación ApEA coincidimos nada menos que en 
Sevilla con los 500 años del regreso de dicha expedición, en la que no solo se logró llegar a las tan 
deseadas islas, sino que capitaneada ahora por Juan Sebas án Elcano la expedición había dado por 
primera vez en la historia la vuelta al mundo: “PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME”.
Al igual que los aguerridos navegantes de la Nao Victoria, cuento en esta comunicación la 
“singladura” realizada por dicha charla por los diferentes centros educa vos y otros escenarios en 
los que se ha impar do durante estos tres años y cómo ha llegado a cientos de alumnos y público 
general, que han conocido la grandeza de esta hazaña y sobre todo la ciencia, los conocimientos 
astronómicos y la tecnología necesarias para lograrla. 

Palabras clave: charla, divulgación, vuelta al mundo, Astronomía
Twi er: @SebasCardenete
Instagram @sebas ancardenete
Facebook: @scardenete
Correo electrónico: scardenete56@gmail.com

12:00: La vuelta al mundo de Magallanes‐Elcano y la navegación 
astronómica en la época
Juan Carlos Terradillos Jiménez

En el V Centenario del regreso a España de la expedición, comandada en su inicio por Fernando de 
Magallanes (1519) y finalizada felizmente por Juan Sebas án Elcano (1522), parece oportuno 
conocer cuáles fueron las técnicas marineras que emplearon estos hombres, para afrontar los 
peligros de la mar, y los conocimientos astronómicos y recursos materiales asociados a los mismos 
(Tablas de Efemérides, brújula, etc.), que les permi an fijar, en cada momento, su posición sobre el 

LUNES 4: Ponencias
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océano y así poder elegir el rumbo de la embarcación. El obje vo final que perseguían era 
encontrar "el grado" en el que se hallaba la nave, es decir, saber la la tud y la longitud geográfica 
en la que estaban. Para la la tud, se servían fundamentalmente de la observación del Sol y de las 
estrellas, algunas de las cuales u lizaban para localizar los Polos Celestes de ambos Hemisferios 
terrestres; tan necesarios para establecer la dirección correcta a seguir, sobre todo durante la 
noche. Para la longitud, se ayudaron tanto de los eclipses de luna como de las ocultaciones de 
algún planeta por parte de nuestro satélite natural. Será a través de ciertos fragmentos de textos 
escritos, que nos han dejado los grandes marinos de la época, como, a modo de hilo conductor, 
serán presentados los dis ntos conceptos astronómicos aquí planteados. Respecto a cómo fueron 
descubriendo esos nuevos cielos australes, nos ayudarán los planisferios celestes para esa época, 
elaborados por mí, correspondientes a las la tudes 0°, 20° y 40° (Norte y Sur), más uno par cular, 
de 54° Sur, para visualizar un momento de su travesía del Estrecho de Magallanes. 

12:30: Navegación astronómica en Stellarium
Fernando Ordóñez Monteagudo 
Centro: Aula de Estrellas 

El programa Stellarium incluye en su versión más actualizada (0.22.1) en el momento de redactar 
este resumen, diversas herramientas que, agrupadas, conforman un conjunto aprovechable para 
hacer ver al alumno algunas de las técnicas astronómicas que tradicionalmente se han u lizado 
para el cálculo de la posición de un buque en alta mar. Entre ellas destacamos la capacidad de 
representar el cielo como se observaría desde cualquier ubicación del planeta y en fechas 
históricas, la posibilidad de mostrar el acimut sobre el horizonte en divisiones de un grado 
imitando a un compás o brújula marí ma, la señalización en el cielo de las estrellas náu cas, el 
medidor de ángulos en la esfera celeste a modo de sextante digital, la base de datos de 
coordenadas ecuatoriales de los astros, la posibilidad de mostrar marcas virtuales en el cielo, como 
el ecuador celeste, la u lización de “scripts” (guiones de ejecución automá ca preparados por el 
monitor) para, por ejemplo, situar al alumno en una posición aleatoria cuyas coordenadas debe 
calcular, y finalmente el paisaje “Océano” que representa un 
entorno adecuado a la prác ca. En esta “píldora” se muestra 
cómo acceder a dichas herramientas en Stellarium y se 
proponen varios ejemplos para su uso: el cálculo de la la tud 
del barco en función de la altura del Sol (al mediodía) o de la 
Polar (en la noche) y el cálculo de la longitud mediante 
fórmulas trigonométricas en función de la la tud y del 
triángulo esférico formado por el cenit, la polar y un astro de 
referencia. Para ello podemos acudir paralelamente a un 
almanaque náu co externo (digital o en papel), o bien u lizar 
los propios datos usados en navegación astronómica que 
suministra el propio Stellarium para las estrellas náu cas, 
Luna y planetas. 

Palabras clave: stellarium, navegación, la tud, longitud 
Página web: www.auladeestrellas.com
jcterradillos@gmail.com; auladeastronomiadefuenlabrada.com

LUNES 4: Ponencias
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12:45: La Luna al detalle
Anicet Cosialls Manonelles
Profesor de Física y Química del Ins tuto Guindàvols (Lleida)

En un futuro reciente se colonizará la Luna y se establecerán bases lunares que serán el punto de 
par da de viajes interplanetarios, aprovechando su baja velocidad de escape. Para ello será 
importante conocer “La Luna al detalle”. En este trabajo se intenta dar luz a toda la información que 
podemos obtener de nuestro satélite con un presupuesto mínimo y unos conocimientos cien ficos 
básicos impar dos en secundaria y bachillerato.
La tercera ley de Kepler permite determinar la masa del Sol si se conoce el periodo de traslación de 
alguno de sus planetas y el radio mediano de sus órbitas.
Pero, ¿cómo se puede determinar la masa de un cuerpo que orbita, por ejemplo, la Luna?
En este trabajo se determina experimentalmente la aceleración de la gravedad en la superficie de la 
Luna. Esto se hace a par r del análisis cinemá co de un videoclip que corresponde al salto de un 
astronauta de la misión Apolo XVI en la Luna.
Con la ayuda de una cámara oscura modificada se determinará el radio de la Luna. Conociendo la 
intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Luna y su radio, se procede a determinar su 
masa y su densidad.
Además de todo esto, se realiza un mapa de la Luna a par r de fotogra as realizadas con el 
telescopio del ins tuto, y una es mación de la altura de alguno de sus cráteres.
Finalmente, para atraer el interés de la gente hacia las ciencias del espació se propone un método 
sencillo visualizar la Luna en 3D.

anicetc@gmail.com

LUNES 4: Ponencias
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13:00‐14:30: TALLERES PARALELOS
Laboratorios Planta Baja y Primera

Taller A. Construcción de un Selenoscopio. 
Azahara López, Esteban Esteban

Un selenoscopio es un instrumento que sirve para calcular la fase lunar en una fecha determinada. 
Tradicionalmente ese cálculo, se solía hacer por el llamado “método de la epacta”, un algoritmo 
matemá co que proporcionaba ese dato de una manera aproximada, que, aunque no es 
complicado puede hacerse extraño y enrevesado para alumnado de primaria e incluso en 
secundaria. Con el selenoscopio no hay que realizar ningún cálculo, siendo un instrumento 
manipula vo que puede resultar atrac vo por su diseño y su sencilla u lización. Consta de 3 discos 
giratorios a modo de un planisferio en los que aparecen en diferentes escalas los meses, los días del 
mes y los años además de los datos de la edad de la Luna y el resultado. Para u lizarlo simplemente 
hay que girarlos colocándolo de manera adecuada según la fecha y leer el resultado. En el taller 
primero se aprenderá a u lizar un selenoscopio ya elaborado que se entregará a cada par cipante, 
se comprobarán los resultados comparándolos con los que proporcionaría el método de la epacta y 
luego se elaboraría el instrumento comenzando por la escala que varía según los años. 
Posteriormente se elaborarían, de manera opcional, los otros dos discos con la colocación de los 
meses, la escala de los días y la edad de la Luna, que son siempre iguales, explicando los 
parámetros que llevan a su diseño.

Palabras clave: luna, fase, epacta, elaboración, instrumento
azaharalopezromero@gmail.com    Instagram:aulastronomiafuenlabrada
estebanpenalba@gmail.com    @estebanastronom     www.tercerplaneta.net

Taller B. Errores en la enseñanza y divulgación de la cosmología. 
Juan Tomé

Este taller está dirigido a quienes estén interesados en el análisis crí co de textos, modelos y 
ac vidades frecuentes en la enseñanza y divulgación de la cosmología. El obje vo es evitar que el 
uso prác co de esos textos, modelos y ac vidades contribuya a la propagación de errores comunes 
en la comprensión de términos, hechos experimentales y leyes de la cosmología cien fica. Se 
trabajará para evitar los siguientes errores concretos: uno, pensar el big bang como explosión de 
algo; dos, entender la expansión como algo dis nto a es ramiento del espacio; tres, interpretar el 
corrimiento al rojo cosmológico como efecto Doppler; y cuatro, confundir la Ley de Hubble con la 
relación velocidad‐distancia. El trabajo consis rá en la lectura y discusión de textos, en la 
comparación de usos de dis ntos modelos explica vos, y en la realización prác ca de ac vidades 
seguida de su crí ca. Se trataría de ir más allá de la mera presentación de recursos para llegar al 
debate sobre su explotación didác ca. La creación de un grupo de trabajo sobre didác ca de la 
cosmología podría servir para aprovechar los resultados del taller.

Palabras clave: Bigbang, Doppler, modelos, expansión, Hubble.
www.cosmologica.amonaria.com
casa@amonaria.com

LUNES 4: Talleres paralelos
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Taller C. Perdidos en la mar. 
Arturo Bravo Calderón
I.E.S. Lope de Vega. Santa María de Cayón, Cantabria.

Así en la erra como en el cielo. Y en la mar, claro. Nuestro punto de par da serán los instrumentos 
náu cos que se exhiben en el Museo Marí mo del Cantábrico (MMC), en especial aquellos que 
hicieron posible los viajes de descubrimiento entre  los siglos XV y XVII. El obje vo del taller es 
conver r una maleta que cumpla los estándares de cabina de Ryanair en un “GPS” del siglo XVI. 
Dentro de la maleta debemos incluir: 1 Esfera celeste; 2 Tablas alfonsíes de declinación solar; 3 
Aguja de marear; 4 Ampolleta, corredera y tableta de bordos; 5 Cartas marinas y portulanos; 6 
Proyección de la esfera terrestre; 7 Plancheta topográfica; 8 Sonda náu ca; 9 Balles lla; 10 
Cuadrante; 11 Astrolabio; 12 Anillo astronómico y 13 Cuadrante backstaf po Davis. Es cierto que, 
por un lado, no todos estos instrumentos formaron parte de la dotación  de los barcos durante 
todo el período objeto de nuestra atención y que, por otro, no todos los instrumentos enen un 
específico interés astronómico; sin embargo creemos que es necesario incluirlos en nuestra maleta 
para dotar de contexto a la experiencia de la navegación astronómica. Los instrumentos que nos 
ocupan son reproducciones didác cas de los que podemos encontrar en el MMC. El método de 
trabajo que seguiremos es el propio de la arqueología experimental, es decir, poner a prueba las 
reproducciones. Si hacemos esto comprobaremos que algunas de las descripciones técnicas de los 
museos pueden incurrir en imprecisiones. Por suerte hemos tenido abiertas las puertas del MMC 
para analizar sus fondos y actualizar sus referencias.

Palabras clave: Viajes de descubrimiento, navegación astronómica, punto de fantasía, instrumentos 
de navegación, Museo Marí mo del Cantábrico. 
matema caslope@gmail.com
instagram.com/instmates
twi er.com/matesxtweet

14:30: Almuerzo 
Comedor universitario Reina Mercedes, junto al edificio de la Facultad

LUNES 4: Talleres paralelos
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LUNES 4.VII.2022 (TARDE)

19:00: Traslado en autobús al 
Parque Urbano del Alamillo. 
Punto de recogida: C/ La Rábida.

19:30: Talleres de Astrofotogra a 
Lunar (Jorge Gil) y Trazas Estelares 
(Jerónimo Losada) 
Cor jo del Parque del Alamillo

Esta foto del "North Celes al Tree", tomada en 
Almadén de la Plata (Sevilla) en 2013, recibió en 
su día la dis nción APOD de la NASA. Su autor, 
Jerónimo Losada, desarrollará para nosotros un 
taller en el que nos dará consejos para captar las 
mejores trazas estelares o startrails. Por otra 
parte, esa noche tendremos una luna creciente 
iluminada aproximadamente al 20%, y Jorge Gil, 
nuestro otro tallerista de la tarde, nos explicará 
que además de los métodos clásicos en 
fotogra a planetaria (monturas con seguimiento, 
cámaras astronómicas dedicadas, etc.), podemos 
captar excelentes imágenes de la Luna con 
métodos simplificados y fáciles de llevar al aula. 

21:00: Cena cóctel 
Pa o del cor jo del Parque del Alamillo

22:30: Observación Lunar y 
Prác cas de los Talleres de 
Astrofotogra a. 
Explanada delantera del Cor jo del Alamillo. 
Colaboran las Asociaciones Astronómicas 
Astronomía Sevilla y Astromares

00:00: Traslado en autobús al 
centro de Sevilla

LUNES 4: Talleres y Observación
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MARTES 5.VII.2022 (MAÑANA)
Aula Magna de la Facultad de Física

9:00: Taller: Nociones de espectroscopía y exoplanetas
Ricardo Moreno y Rosa Mª Ros.
NASE

Se presentarán los diversos métodos que se 
usan hoy día para encontrar exoplanetas, las 
principales caracterís cas de los sistemas 
planetarios extrasolares encontrados hasta 
hoy, y se trabajará con algunos modelos de 
ejemplos concretos.
El análisis del espectro de la luz de la estrella 
es la clave para saber si ene exoplanetas a 
su alrededor, y en algunos casos, analizar la 
composición de su atmósfera, en busca de 
trazas de posible ac vidad biológica en ellos. 
Además de la construcción de una sencilla 
cubeta de ondas donde visualizar el efecto 
Doppler, se realizarán varios espectroscopios muy sencillos, y se observarán con ellos las líneas de 
Fraunhofer del Sol, la línea del Na en una llama y se medirán las longitudes de onda de las líneas de 
emisión de una lámpara de descarga. Se enseñará a ver las rayas de Fraunhofer del Sol en alta 
definición, con un simple DVD.  

Palabras clave: exoplanetas, espectroscopio, Fraunhofer.

10:30: Corto cien fico: Ciencia y Espacio
Anicet Cosialls Manonelles
Profesor de Física y Química del Ins tuto Guindàvols (Lleida)
anicetc@gmail.com

Se pretende divulgar la ciencia espacial a par r de la elaboración de un vídeo, diver do pero no 
exento de rigor cien fico, que ayude, sobre todo a los más jóvenes, a ampliar sus conocimientos 
sobre las ciencias del espacio, y a fomentar las vocaciones cien ficas.
En el vídeo se presentan diferentes experiencias sobre las leyes de Newton que se aplican en los 
vuelos de las naves espaciales. También se consideran los dis ntos aspectos que hay que tener en 
cuenta a la hora de diseñar un vuelo espacial, como el lugar de lanzamiento, la velocidad de 
escape, etc. El video se puede ver en:
h ps://www.youtube.com/watch?v=AegSxyOazTI&t=52s

10:45: Pausa para café
Exteriores del edificio de la Facultad

MARTES 5: Talleres de Astrobiología
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11:15: Taller: Elementos de Astrobiología
Rosa Mª Ros (NASE)

Se iniciará el taller repasando los elementos necesarios para la vida, con un estudio somero de la 
tabla periódica y del origen de los elementos. Posteriormente se introducirán algunos conceptos de 
astrobiología: fotosíntesis, ADN, etc. También se verán las condiciones de habitabilidad necesarias 
para el desarrollo de la vida, en las que influyen las caracteris cas de la estrella central, la distancia 
entre el planeta y la estrella y las caracteris cas sicas y químicas de la atmósfera del exoplaneta.
Se presentaran varias ac vidades prac cas:
• Clasificacion de diversos elelmtos atendiedo a como 
fueron generados
• Explicación del mo vo por el que no puede haber 
agua líquida en Marte
• Ejemplos de la produccion de oxigeno por fotosintesis
• Posibilidades de vida en condiciones extremas
• Detección del ADN

Palabras clave: astrobiología, Marte, fotosíntesis, exoplanetas.

12:45: Descanso

13:00: Taller: Ideas para llevar la Astrobiología al Aula
Carolina Clavijo, Juan Antonio Prieto y Pilar Orozco

Estudios de la influencia de la radiación cósmica y del efecto gravitatorio sobre la germinación de 
las plantas en el espacio exterior, pueden vertebrar proyectos en el aula. El estudio del crecimiento 
de las plantas es esencial para planear futuras misiones espaciales: man enen el equilibrio de 
gases, depuran el agua y cons tuyen una fuente de alimento fresco para los astronautas. En el 
espacio las plantas se ven some das a la radiación cósmica y a una gravedad dis nta a la de la 
Tierra. Se proponen estudios en los que se sometan  semillas de legumbres a condiciones de 
gravedad diferentes a las de la Tierra y posteriormente observar si éstas afectan su germinación. 
Asimismo, respecto a la gravedad, su acción orienta el crecimiento puesto que los tallos se alargan 
en su contra y las raíces a favor. Una gravedad diferente puede ocasionar problemas de cre‐
cimiento. Se someterán las semillas de legumbres a condiciones de ingravidez y de hipergravedad y 
se comprobarán sus efectos en su germinación. Por otro lado, en nuestro planeta, cada día en su 
órbita alrededor de la Tierra, atraviesa el polvo estelar. Estas pequeñas rocas, caen a la Tierra y 
cons tuyen los micrometeoritos, que se pueden encontrar en cualquier parte, especialmente 
aquellos lugares sin mucha ac vidad humana como los tejados. Se proponen métodos de detección 
de micrometeoritos, y cómo tratar las imágenes para saber si vienen del espacio. 

@carolinaciencia, mrplorozco@gmail.com, juanantonio.prieto@cevhuertadelacruzesur.es
h ps://sites.google.com/iesitaca.org/fisica‐yquimicacarolinaclavijo/micrometeorites

Palabras clave: micrometeoritos, germinación, radiación cósmica, gravedad.

14:30: Almuerzo 
Comedor universitario Reina Mercedes, con guo a la Facultad

MARTES 5: Talleres de Astrobiología
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MARTES 5.VII.2022 (TARDE)
(ACTIVIDAD OPCIONAL, aforo máximo 40 personas)

16:00: Traslado en autobús a Minas de Rio nto (Huelva)
Punto de recogida: Facultad de Física, Avenida de Reina Mercedes, s/n.

17:30: Ac vidad “El río Tinto, Marte en la Tierra”. 
Visita al Parque Minero de Rio nto

La inves gación espacial se ha conver do en un recurso más en la cuenca minera de Rio nto 
(Huelva). Hace años que la NASA, la Agencia Espacial Europea o el Centro de Astrobiología (INTA‐
CSIC) desarrollan diversos proyectos de inves gación en las aguas y el entorno del Río Tinto, un 
lugar que en astrobiología se denomina un análogo, en este caso marciano. En el Parque Minero de 
Rio nto, ya de por sí un lugar turís co, se ha abierto un nuevo circuito de visita que permite 
conocer los emplazamientos en los que se desarrollan las inves gaciones así como sus resultados.

19:00: Traslado en autobús al centro de Sevilla

Cena por libre

MARTES 5: Visita a Rio nto
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MIÉRCOLES 6.VII.2022 (MAÑANA)
Aula Magna de la Facultad de Física

9:00: Taller astronómico en la Luna
Enrique Aparicio Arias (enrique.aparicio@ua.es)
Prof. Dr. Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante

En el curso 2020_2021 se planteó realizar un proyecto en cinco colegios, de forma experimental, 
con aplicación en diferentes niveles educa vos y curricular, con un claro obje vo: fomentar el 
interés por la ciencia, resaltar el papel de las niñas en la astronomía, despertar nuevas emociones y 
crea vidades, ser conscientes del cambio climá co y dar a conocer la biogra a de la astrónoma 
Caroline Herschel. Finalmente se involucrará a los niños/as y sus familias a mirar por los telescopios 
a la luna y planetas. Todo ello, dentro de un aprendizaje coopera vo en un proyecto, par cipa vo, 
mo vador y ac vo. Se parte de un cuento o fábula denominado el lago mágico del bosque 
ilustrado. La gracia, es que cada docente (según su especialidad) debe adaptar la fábula a su 
alumnado, con lo cual el propio docente crea e ingenia su propio proyecto.
El proyecto consta de seis fases:
a) Lectura e interpretación del cuento, diferenciar la realidad de la ciencia ficción
b) Realización del cráter Caroline con plas lina y recreación de dinosaurios
c) Visualizar láminas de la luna con/sin gafas anaglifos, paso de 2D a 3D 
d) Destrucción masiva del cráter por una tormenta de meteoritos 
e) Visualización del cráter Caroline Herschel con telescopios en el colegio 
f) Aplicación de posibles tecnológicas innovadoras de reconstrucción del lago
Este proyecto ha sido elegido como uno de los mejores presentados en Europa por la Universidad 
de Alicante en el MEDNIGHT GTS 2022 a través del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y 
Divulgación Cien fica
‐ UA Divulga: h ps://divulga.ua.es/es/secciones/european‐researchers‐night.html
‐ MEDNIGHT GTS: (15618) MEDNIGHT GTS: Ac vidad escolar de la UA ‐ ‐ YouTube
Otros autores y colaboradores del proyecto son:
María José Marroquí, Colegio Museo Puçol (Elche)
Jesús Lucerón Lucerón   Colegio IES Arenales (Madrid)
Silvia Nieto y Laura Serrano Colegio Cambrils, educación especial inclusivo (Madrid) 
Rubén Peinado IES San Raimundo Peñafort San Vicente de Raspeig (Alicante)
Inmaculada Carrillo Colegio San Juan y San Pablo de Ibi (Alicante)
Quiero agradecer al astrofotógrafo de Astroingeo José Franco por las imágenes detalladas de la 
luna y cráter de Caroline Herschel, al grupo de instrumentalistas de Astroingeo, a la periodista Ana 
Huertas Castellanos y las ilustradoras María Soto y Paula Ibarra.
Se entregará material: carpeta de la fábula, láminas interiores del cráter Herschel y un mapa de la 
luna con sus nombres de cráteres y mares más importantes.

Palabras clave: luna, taller, cráter Caroline Herschel, observación telescopios

9:15: Estudio del movimiento de Eyección de Masa Coronal (CME)
Anicet Cosialls Manonelles
Profesor de Física y Química del Ins tuto Guindàvols (Lleida)
anicetc@gmail.com

MIÉRCOLES 6: Ponencias
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Las fulguraciones solares son filamentos de materia solar proyectada por encima de su superficie 
debido a la intensa ac vidad del Sol. Las fulguraciones que alcanzan las zonas más altas se llaman 
protuberancias y pueden llegar a lanzarse al espacio en forma de viento solar. Cuando eso ocurre, 
se les llama eyecciones de masa coronal. (CME en sus siglas en inglés). Este suceso ocurre en la 
corona del Sol.
Cuando el Sol eyecta masa coronal, una gran can dad de masa (plasma denso y frio o gas ionizado) 
es expulsada a gran velocidad desafiando la enorme gravedad y viaja por el espacio interplanetario 
hasta alcanzar la Tierra. 
En el momento en que las erupciones solares interceptan el campo magné co de la Tierra se 
producen tormentas geomagné cas, que pueden producir daños en los sistemas electrónicos de los 
satélites, interfiriendo las comunicaciones, los sistemas de navegación, e incluso las redes eléctricas. 
También representan un autén co riesgo para los astronautas de la ISS, y para los cosmonautas del 
futuro que viajaran a la Luna o a Marte.
Se propone: 
1. Observar y fotografiar la cromosfera solar a través de un telescopio solar con filtro H‐alfa y 
detectar alguna protuberancia.
2. Calcular la velocidad inicial de una CME a par r del estudio de la imagen de una llamarada solar.
3. Hacer una es mación de la velocidad inicial de una CME a par r del estudio cinemá co de la 
evolución de una erupción solar, cuyas imágenes han sido captadas por el coronógrafo LASCO C2 
del SOHO.
4. Comparar la velocidad de las CMEs con la velocidad de escape del Sol y prever si alcanzaran la 
Tierra.

9:30: Curso Web de Astronomía
Antonio Arribas de Costa, Agus n Laviña Orueta y Juan Carlos Rodríguez Pérez. Grupo Kepler

Después de tanto empo enseñando Astronomía (especialmente tras impar r estos úl mos años 
una serie de cursos para profesores) nos pareció oportuno completar y redondear la mul tud de 
prác cas, modelos, maquetas y otros recursos didác cos que veníamos u lizando hasta ofrecer un 
curso completo de esta materia. La idea central es conseguir un aprendizaje significa vo, término 
muy de moda en nuestra primera etapa como profesores, en la que se rechazaba la “clase 
magistral” y se apostaba claramente por un ritmo de avance más pausado y la par cipación ac va 
del estudiante. Después de muchos años enseñando uno de los pocos principios que parece 
meridiano es este: lo que se aprende despacio y haciéndolo uno mismo se re ene para siempre. 
Conviene insis r pacientemente para que las ideas impregnen y se asienten con firmeza. Así la 
introducción de muchos temas se hace a par r de las observaciones, se organizan estas y, solo 
después, se presenta el modelo que permite esclarecerlas  y explicarlas de un modo sa sfactorio. Es 
decir, hemos intentado tres cosas: una, seguir el método cien fico; otra, proponer constantemente 
al lector tareas, ejercicios y prác cas; y en tercer lugar tener en cuenta la historia de nuestra 
ciencia. A menudo conceptos o ideas que ahora son obvias (por ejemplo, la rotación terrestre) no 
fueron aceptadas fácilmente.

Palabras clave: astronomía, didác ca, historia, enseñanza ac va
antarrcos@gmail.com ; alavinao@telefonica.net ; juancrope0@gmail.com
h ps://www.auladeastronomiadefuenlabrada.com

MIÉRCOLES 6: Ponencias
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10:00: Una manera mágica de ver el cielo
Mónica Ruiz
Planetario de Pamplona (NICDO)

Escuela de Estrellas / Izar Eskola / School of Stars ha concluido este año su curso número 29 con 
energías y contenidos renovados, como siempre. La llegada del planetario digital a nuestra cúpula 
en noviembre de 2018 nos ha permi do explorar un nuevo “universo”. Nuevas secciones, nuevos 
contenidos, nuevas propuestas para unas visitas que no hemos dejado de celebrar ni siquiera en 
pandemia (el planetario solo estuvo cerrado durante el confinamiento). La magia de ver el cielo 
estrellado que proporciona nuestro gran proyector de estrellas se complementa ahora con la 
espectacularidad que brinda el planetario digital. No renunciamos a nada de lo que nos ofrece el 
mundo digital… ni el analógico. La combinación de lo mejor de ambos mundos convierte la vista al 
pamplonetario en una experiencia única. Este curso que acaba de concluir hemos iniciado nuevas 
ac vidades con la comunidad educa va fuera de la cúpula. Estamos par cipando en dos proyectos 
en el marco del Bachillerato de Inves gación que han iniciado cuatro IES de Navarra: *Construcción 
de una maqueta opera va a escala 1:4 del rover Perseverance. Este proyecto se realiza con equipos 
de los cuatro centros La base del proyecto es que cada grupo imprima en 3D la parte del rover que 
le corresponde, pero coordinado con el resto. Planetario de Pamplona ejerce de coordinador y de 
formador para los trabajos cien ficos. *El segundo proyecto del BI+ ene que ver con el diseño de 
nuevas formas para las líneas de las constelaciones. Se trata de dibujar propuestas nuevas y de 
inves gar la historia y los mitos de las constelaciones relacionadas con el mito de Perseo, que se 
complementa estupendamente con la mágica que nos da la cúpula.

Palabras clave: explorar, estrellado, Perseverance, constelaciones.
Redes sociales: @pamplonetario
Web: www.pamplonetario.org

10:15: Guía de constelaciones y objetos celestes
Agus n Laviña Orueta (alavinao@telefonica.net). 
Grupo Kepler.

Después de haber hecho múl ples observaciones astronómicas, me planteé crear una guía que me 
ayudara a disfrutar lo que observaba por el telescopio, y decidí elaborar un documento que me 
sirviera de guía de campo astronómica. Seguramente para quienes tengan bastante prác ca en la 
observación del cielo esta publicación no aportará grandes novedades, pero creo que es una 
herramienta ú l para aquellos que están empezando o no tengan un método definido de 
preparación. La guía incluye todas las constelaciones observables desde nuestra la tud (40º), 
ordenadas por orden creciente de ascensión recta, así como los dis ntos objetos más fácilmente 
observables: todos los Messier y algunos de los catálogos NGC, IC y Cadwell. En cada uno de ellos 
se indica el po de objeto, el nombre, la ascensión recta y declinación, la magnitud rela va, el 
tamaño angular y la distancia. Va acompañada de una serie de fotos de los objetos (imágenes 
tomadas por la NASA o por la ESA). Al final aparecen otras informaciones complementarias: las 
estrellas más brillantes, con el nombre y su significado, y una relación de estrellas dobles y triples, 
con su color, po espectral, magnitud, distancia, separación angular y periodo de revolución entre 
ellas. La Guía es la Publicación monográfica nº 39 de ApEA, y está disponible en la web.

MIÉRCOLES 6: Ponencias
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10:30: La contaminación lumínica en los espacios 
naturales. Guía de campo.
Joan Manuel Bullón Lahuerta. Cel Fosc.
joanma_bullon@yahoo.es

La presente propuesta pretende llevar adelante la posibilidad de elaborar 
un atlas del asedio lumínico de las grandes urbes sobre el entorno natural de 
las cumbres montañosas y observatorios astronómicos allí ubicados, dejar 
constancia a fecha de hoy y a medio plazo, de cuál es el estado y la evolución de la contaminación 
lumínica sobre el medioambiente nocturno desde las alturas de mira que nos permiten la alta y 
media montaña a pesar de las limitaciones que nos imponen las divisiones administra vas, 
sobretodo porque la contaminación lumínica no en ende de fronteras polí cas, extendiéndose 
más allá de las ciudades donde se generan. Portugal, el sur de Francia, la España peninsular, 
Baleares, Canarias y el norte de Marruecos, son los lugares escogidos para desarrollar este estudio. 
También hay que considerar que Iberia cuenta aún con áreas casi limpias de contaminación 
lumínica, algunas declaradas reservas “Starlight” por la Fundación del mismo nombre, a la vez que 
no podemos negar la existencia de algunos de los principales observatorios más potentes a nivel 
mundial, como son los del Ins tuto de Astro sica de Canarias, el Centro Astronómico Hispano 
Alemán de Calar Alto, el Observatorio Astro sico de Javalambre, el Observatorio Astronómico del 
“Pic du Midi” o los innumerables observatorios semiprofesionales y amateur repar dos por toda la 
geogra a ibérica, además del enorme potencial de Marruecos con unos cielos apenas sin 
contaminar. Unos 75 puntos de sondeo se reparten en una malla de 100 Km de ancho y otros 
tantos de largo que se hacen coincidir con cumbres o montañas destacadas para captar desde allí 
toda la bóveda del cielo con un obje vo ojo de pez de 8 mm de focal, permi endo valorar el 
estado del cielo de cada zona sondeada y la intrusión de la contamianción lumínica.

11:00: Pausa para café
Exteriores del edificio de la Facultad

11:30: Medida con un teléfono del diámetro angular aparente de la Luna
Lorenzo Ramírez Castro
divulgador. h ps://experimentaciolliure.com/
Lorenzo.ramirezc@gmail.com

Podía pensarse que llego un poco tarde ya que parece ser que hace más de 2200 años Aristarco ya 
midió el ángulo con que se ve la Luna desde la Tierra empleando un transportador de ángulos, 
llegando a la conclusión de que dicho ángulo era del orden de 0.5 grados. A pesar de ello creo que 
el procedimiento y los conceptos involucrados en la determinación de este ángulo valen la pena. 
Para realizar la medida u lizaremos la cámara de fotos del teléfono. Lo más di cil de este 
experimento es tomar una fotogra a decente de la Luna con la cámara del móvil.
Además de un teléfono móvil también se necesita un objeto pequeño de referencia, una moneda, 
una tarjeta po crédito, etc., que tenga unas dimensiones conocidas. 
Para calcular el diámetro angular aparente de la Luna se han de realizar dos fotogra as con el 
mismo zoom. Una a la propia Luna y otra al objeto de referencia

MIÉRCOLES 6: Ponencias
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Si se conoce el tamaño del objeto (diámetro, dO) y la distancia a la que ha sido fotografiado se 
puede calcular su diámetro angular (β) y a con nuación se realiza una proporción entre los valores 
del objeto y de la Luna y se puede obtener el tamaño angular aparente de la Luna (α).

α_Luna/β_Objeto =d_Luna/d_Objeto 

El valor del diámetro de la Luna se ob ene de la fotogra a que se le ha realizado. Para ello se 
u lizan dos aplicaciones, ImageMeter para realizar las mediciones, y otra, como Ul mate Photo 
Blender, si se quieren superponer imágenes. 

11:45: Panorama de la Astronomía Amateur
Joaquín Álvaro Contreras
Federación de Asociaciones Astronómica de España – Presidente. Miembro de la Comisión Pro‐Am 
de la SEA

La Astronomía Amateur es un fenómeno único en el marco de confluencia de las aficiones y la 
ciencia. No hay otra disciplina en torno a la cual se ar cule un colec vo de aficionados tan 
numeroso, pujante y fruc fero en colaboraciones, y en el que destaca como rasgo importante su 
carácter asocia vo.  No obstante, este colec vo amateur es heterogéneo y diverso, tanto en 
perfiles personales como en la variedad de competencias y dedicación, y no puede definirse de 
una manera sencilla en todo su espectro. Se hace necesario además concretar de alguna manera 
qué se en ende por astronomía amateur. Esta presentación es un intento de caracterizar el mundo 
de los astrónomos aficionados en España, haciendo un recorrido por los diferentes perfiles, su 
estra ficación, aportaciones y relevancia, incluida una compara va con la situación de la 
astronomía amateur en los países del entorno más próximo: Portugal, Francia e Italia.  El obje vo 
final es presentar un mapa actual, a modo de radiogra a, del colec vo amateur que permita 
valorar con algún rigor su peso en diferentes aspectos, y establecer a par r de ahí algunas pautas 
que apunten a un horizonte con las mejoras potenciales deseables.

Palabras clave:  astronomía amateur, colaboraciones Pro‐Am, asociaciones, divulgación
h ps://federacionastronomica.es
h ps://www.facebook.com/FederacionAstronomica/
h ps://twi er.com/FedeAstronomica
h ps://www.youtube.com/c/FAAE‐Astronomía
presidencia@federacionastronomica.es

12:15: Observaciones y datos públicos desde el Observatori Astronòmic 
de l’Ins tut d’Alcarràs
José Manuel Pérez Redondo
Ins tut d’Alcarràs, Plaça Arquitecte Miquel, 1 (Lleida)

El «Observatori Astronòmic de l’Ins tut d’Alcarràs (OAIA)» fue construido el año 2015. Desde 
entonces es un punto importante de divulgación y formación en temas astronómicos en la comarca 
del Segrià (Cataluña). Debido a las circunstancias sanitarias de los úl mos dos años, la ac vidad 
presencial fue escasa, remontando este úl mo curso. Pero esa situación tan específica ha servido 
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para reconsiderar algunos de los obje vos del proyecto. En esta ponencia se explicará nuestro 
nuevo obje vo: compar r datos y posibles trabajos con otros centros de enseñanza. Para ello se 
construirá un nuevo apartado en el bloc del observatorio donde se ubicarán datos de diferentes 
objetos celestes que podrán servir para realizar ejercicios sobre: localización de asteroides en 
imágenes astronómicas por medio del método “blink”, 
estudio de curvas de luminosidad para determinar el 
período de rotación y la posible forma de asteroides, 
imágenes de campos estelares para el estudio de 
estrellas variables, estudio de exoplanetas, traslación 
de satélites planetarios del Sistema Solar (por ejemplo 
para el cálculo de la masa planetaria), relieve lunar, 
estudio de la caída de meteoroides por paralaje y 
aquellas propuestas que salgan de este taller u otras 
posibilidades futuras de colaboración. A par r del 
curso 2022‐23 el proyecto contará con el apoyo de un 
segundo observatorio situado en Àger (La Noguera – 
Lleida), dentro del campo de observatorios astro‐
nómicos de la Agrupación Astronómica de Sabadell.

Palabras clave: OAIA, trabajo colabora vo, 
meteoroides, asteroides, exoplanetas
h ps://blocs.xtec.cat/oaia/
h ps://www.flickr.com/photos/jperez67/
h ps://twi er.com/jmpr267
jperez17@xtec.cat

12:30: Reproducción a escala del 
Sistema Solar en Ciudad Rodrigo
Nicolás Cahen
Presidente ‐ Agrupación astronómica Astróbriga
astrobriga.es

El proyecto consiste en una reproducción del Sistema Solar, a escala, en la comarca de Ciudad 
Rodrigo.
El modelo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para realizar ac vidades des nadas a 
promover la comarca a nivel turís co y desarrollar ac vidades educa vas y de divulgación cien fica 
en el área.
Se trata de uno de los sistemas solares a escala más ambiciosos y completos del mundo.
Cuenta con el respaldo de importantes centros de inves gación astronómica de todo el país, 
departamentos de dis ntas universidades, centros de divulgación, sociedades astronómicas e 
ins tuciones cien ficas de todo po al más alto nivel.

12:45: Descanso breve 

Exoplaneta Wasp‐b

M16, los pilares de la creación
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13:00: TALLERES PARALELOS
Laboratorios Planta Baja y Primera

Taller A. Astronomía con Harry Po er. 
Mónica Ruiz y Rocío Tudela
Planetario de Pamplona (NICDO)

La saga literaria de Harry Po er es un fenómeno mundial que 
entusiasma a todo po de públicos. Esta historia fantás ca 
nos deslumbra con los secretos del mundo mágico, sus 
personajes y esa extraordinaria Escuela de Magia y Hechicería 
a la que todos nos hubiese gustado ir: Hogwarts. Pero en ese 
magnífico cas llo no solo se estudia magia, sino que también 
hay un lugar para la Astronomía. Vamos a mirar al cielo con 
ojos de brujas y magos, iden ficaremos animales fantás cos 
y personajes mí cos entre las constelaciones, y apren‐
deremos secretos del cielo estrellado de ambos hemisferios. 
Descubrir nuestra pasión por las estrellas, jugar con la sica y 
la química a través de pociones, disfrutar de la literatura con 
una de las sagas más leídas de la historia o despertar la 
crea vidad poniendo en marcha nuestras habilidades manuales, todo es posible con la mo vación 
adecuada. Te proponemos poner en prác ca tus habilidades mágicas, mediante un paseo guiado 
repleto de descubrimientos, por el cielo nocturno. Ambos hemisferios nos enen reservados 
animales fantás cos, personajes literarios y objetos especiales, además de maravillas no 
observables a simple vista. Una clase de pociones, en la que mostrar la maestría con la química y la 
experimentación, y un hechizo final, en el que probaremos vuestras habilidades manuales.

Palabras clave: Astronomía, cielo, crea vidad, experimentación.
Redes sociales: @pamplonetario
Web: www.pamplonetario.org

Taller B. Maquetas Luna y Sistema Solar. 
Ángela del Cas llo Alarcos, COSMOFISICA‐Valencia

Mediante material de fácil adquisición, se construye el Sistema Solar a escala (excepto el tamaño 
del Sol, di cilmente comparable).
Con bolas de poliespán de diferentes tamaños y una corona para sostenerlos con palillos de 
madera, se disponen los 8 planetas que rodean al Sol. Para colorearlos se usa pintura acrílica con 
pincel, o témperas o pintura lavable, u lizando los dedos de las manos. Se da el color per nente a 
cada planeta, uno o varios colores fijándose en una hoja a color donde aparecen todos los planetas 
fotografiados por el Telescopio Hubble. Una vez pintados se rocían con spray impermeabilizante o 
spray de barniz. Con la manualidad se entrega un dossier explica vo, cuya leyenda diferencia los 
planetas terráqueos de los gaseosos y su composición.
La maqueta de la Luna se construye sobre una cartulina dura como base, moldeando los cráteres 
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de la Luna con pasta, porcelana o plas lina de moldear. Se puede fabricar con harina, sal, agua y 
aceite (plas lina casera) y herramientas para modelar. Se trata de imitar zonas de la Luna 
craterizadas y señalizar sus nombres. Para ello se entregan fotos de zonas de la Luna para imitarlas, 
y una hoja que con ene  los nombres de los mares, cráteres, montañas, etc.
Las dos maquetas no revisten mayor dificultad, y se pueden realizar con alumnos de 3er ciclo de 
Primaria y 1O de la ESO.

Taller C. Es mación experimental de la constante solar. 
Anicet Cosialls Manonelles
Profesor de Física y Química del Ins tuto Guindàvols (Lleida)
anicetc@gmail.com

La constante solar expresa la can dad de energía solar recibida en una superficie de 1m2 situada a 
una distancia de 1 unidad astronómica (que es la distancia media entre la Tierra y el Sol), y 
expuesta perpendicularmente a los rayos del sol en ausencia de atmósfera. Para la Tierra es, por 
tanto, el flujo de energía que llega a las partes altas de la atmósfera. Se expresa en wa os par do 
por metro cuadrado (W /m2).
El cálculo del valor de dicha constante es muy importante porque nos permite determinar la 
luminosidad del Sol, y a su vez la temperatura de la fotosfera solar. Para poder hacer una 
es mación del valor de esta constante proponemos el siguiente experimento:
Se hará incidir la radiación del Sol perpendicularmente sobre cara superior de un disco de hierro de 
masa m, y superficie S. La cara posterior y la superficie lateral del disco están recubiertas por lana 
mineral de vidrio, que actúa como aislante térmico. El disco actuará como un calorímetro. Hay que 
decir que la superficie frontal del disco está pintada de negro y se comporta como un cuerpo 
negro. Sobre la superficie lateral hay un pequeño orificio donde se ha introducido un sensor de 
temperatura conectado a una interfaz, y ésta a un PC. Durante los 15 minutos que el disco está 
expuesto a la radiación solar recibe energía que incrementa su temperatura. Pero al mismo empo, 
durante estos 15 minutos, al no estar completamente aislado térmicamente, pierde una parte de la 
energía recibida, principalmente por radiación de cuerpo negro. Para cuan ficar esta pérdida de 
energía, se colocará el disco en la sombra durante el mismo periodo de empo, y se medirá el 
descenso de temperatura.
Para calcular la can dad de calor absorbida Q, u lizamos la siguiente fórmula:

Q = m ∙ Ce ∙ ∆T
Donde m es la masa del disco de hierro, Ce su calor específico, y ∆T la variación de temperatura 
[(∆T)SOL+ (∆T)SOMBRA]. El resultado se expresa en julios (J).
La constante solar (P) se calculará u lizando la siguiente fórmula:

P = Q / (∆t ∙ S)
En la que Q es la can dad de calor, ∆t el empo, y S la superficie de la cara del disco expuesto al 
Sol. El resultado se expresa en W/m2.

14:30: Almuerzo 
Comedor universitario Reina Mercedes, con guo a la Facultad
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MIÉRCOLES 6.VII.2022 (TARDE)
Aula Magna de la Facultad de Física

18:00: Conferencia de Clausura 
De las estrellas al Big Bang
Javier Santaolalla

Doctorado en Física de Par culas en el CERN, 
colaboró en el descubrimiento del bosón de 
Higgs. Ingeniero de Telecomunicaciones. Escritor. 
Monologuista cien fico en teatros. Estrella del 
programa de TV Órbita Laika. YouTuber, 
instagramer, bloguero y tuitero con más de un 
millón de seguidores. Úl mamente se ha 
presentado a la convocatoria para ser astronauta. 
Burgalés de nacimiento pero canario de adopción. 
Lo tendremos en Sevilla cerrando nuestros XIV 
Encuentros. Ete es el resumen que nos ha enviado:
¿Quién quiere ser astronauta? Viajar por el cosmos y descubrir mundos nuevos. Y no solo en 
nuestro sistema solar, escapar de nuestra estrella y viajar a otros sistemas, incluso fuera de la 
galaxia, ser Rick Sánchez atravesando el cosmos. Hoy lo vamos a hacer usando el combus ble de la 
imaginación. Viajaremos por el sistema solar, a otras estrellas, al interior de un agujero negro hasta 
colarnos en el inicio de todo, en el Big Bang. Solo hay que cerrar bien fuerte los ojos... y soñar.

19:00: Clausura de los XIV Encuentros

19:15: Asamblea general de ApEA

Por fin una asamblea presencial! La úl ma fue 
en 2019 en Úbeda. Echábamos de menos 
nuestra Asamblea, puede que hasta la lectura 
del acta de la reunión anterior nos parezca 
amena. Memoria, presupuestos, votaciones, 
ruegos y preguntas... ¡y la designación de la 
sede de los siguientes Encuentros!

21:00: Cena de gala

Terraza del Hotel Fontecruz Los Seises, al pie de 
la Giralda. Las vistas nos alegrarán el momento.
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JUEVES 7.VII.2022

10:00‐13:00: Visitas a Sevilla
Lugares emblemá cos, por la Ruta de la 
Navegación y los Descubrimientos, a cargo de 
ATRIUM CULTURA. Punto de encuentro: Puerta 
del Príncipe, Plaza de Toros de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. Visitaremos:

1. Réplica de la NAO VICTORIA 
(exterior)
La primera embarcación que dio la vuelta al 
mundo.

2. PALACIO DE SAN TELMO (exterior)
An gua Universidad de Mareantes (s. XVII), actual 
sede del Gobierno de la Junta de Andalucía.

3. REAL FÁBRICA DE TABACOS 
(interior)
Primera fábrica de tabaco de Europa, actual sede 
del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

4. REAL CASA DE LA MONEDA 
(exterior)
Donde el oro y la plata de las Indias se conver an 
en maravedís.

5. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
(interior)
En este edificio se conserva toda la documen‐
tación sobre la administración de los territorios 
ultramarinos españoles.

JUEVES 7: Visitas a Sevilla
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