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INTRODUCCIÓN

Esta publicación pretende ser un cuaderno de trabajo complementario a la visita que realizaréis al 

planetario escolar. Por ello, los capítulos en los que se divide mantienen la secuencia establecida en la 

sesión que os ofreceremos: un recorrido por el cielo observable en la noche del día en el que acudáis al 

planetario.

 Así, comenzaremos con el cielo del crepúsculo vespertino e iremos viendo los cambios operados 

en el mismo al adentrarnos en la madrugada y, posteriormente, en el cielo inmediatamente anterior al 

crepúsculo matutino. Con la salida del Sol del día siguiente podréis apreciar su recorrido aparente y su 

variación con respecto a otros días significativos del año.

Cada capítulo explica las causas de los fenómenos observables y contiene una serie de ejercicios 

evaluadores de vuestro grado de comprensión de las mismas. También hemos incluido algunos trabajos de 

taller para elaborar modelos que os ayuden a dicha comprensión y en los que tengáis que utilizar los 

conocimientos adquiridos.

La publicación no intenta ser un libro de texto de astronomía ya que no se tratan fenómenos que, 

aunque sí podemos simularlos, no son tan evidentes y constituyen objeto de estudio en un nivel más 

avanzado propio de la asignatura optativa de Astronomía.

Pretendemos que comprendáis que levantar la vista hacia el cielo no sólo puede ser un placer 

estético sino una agradable forma de aprender y de utilizar diversos conocimientos ya adquiridos.
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CAPÍTULO IV: EL CIELO DE LA MADRUGADA. 4º ESO



El CIELO DE MADRUGADA. 4º DE LA ESOEl CIELO DE MADRUGADA. 4º DE LA ESO

1. Las Constelaciones a lo largo de la Eclíptica. El Zodíaco
2. Movimiento de los planetas, la Luna y el Sol en el cielo.
3. Asteroides y cometas.
4. El planisferio
5. Reloj o calendario solar
6. Planetas del Sistema Solar visibles en el cielo de esta noche.
7. Constelaciones del cielo de esta noche.



Las galaxias son conjuntos de estrellas, nubes de 
polvo, gas y materia oscura, ligadas gravitatoriamente 
a un centro supermasivo. Estas estrellas orbitan 
alrededor del centro galáctico en períodos variables, 
más rápido en el centro y más lento en la periferia, lo 
que hace que se distribuyan generalmente en forma de 
espirales que a su vez forman el disco galáctico.

Una galaxia como la nuestra tiene un diámetro de unos 
200.000 años luz, y está formada por entre 300 y 400 
mil millones de estrellas. El sol es una de ellas, está a 
mitad de distancia entre el centro y el borde exterior, y 
tarda en dar la vuelta al centro 240 millones de años.

Vives en un planeta que, junto a otros, gira alrededor de una estrella. Ese es nuestro Sistema Solar. A su 
alrededor, muchísimas estrellas, el 90% de las que conocemos, a una distancia de no más de 200 años luz,. 
Eso es apenas una fracción de la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos. 

Fuera de esa galaxia conocemos otras galaxias 'vecinas', unas cuarenta en total, conocidas juntas como 
Grupo Local. Todo ese grupo tiende a acercarse a gran velocidad al cúmulo de Virgo, con el que se supone 
que colisionaríamos de aquí a muchísimo tiempo para devastar totalmente la galaxia. Ese supercúmulo es 
apenas uno de los que hay 'cerca', y  todo ese nuevo conjunto, una pequeña parte del universo observable.

La Galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral gigante. Es 
el objeto visible a simple vista más alejado de la Tierra. Está 
a 2,5 millones de años luz  en dirección a la constelación de 
Andrómeda. Es la más grande de las galaxias del Grupo 
Local, que consiste en aproximadamente 30 pequeñas 
galaxias más tres grandes galaxias espirales: Andrómeda, 
la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo.
Tiene una masa calculada de aproximadamente una vez y 
media la masa de la Vía Láctea.

La galaxia se está acercando a nosotros a unos 140 
kilómetros por segundo y se cree que de aquí a 
aproximadamente 3.000 millones a 5.000 millones de años 
pudiera colisionar con la nuestra y fusionarse ambas 
formando una gigante elíptica.



Si recordamos el cielo que teníamos al principio de esta observación hipotética y analizáramos el 
cielo seis horas más tarde ya de madrugada, observaríamos que parece que todo el cielo se ha 
desplazado. Esto es debido al movimiento de rotación terrestre hacia el Oeste. Por este punto del 
horizonte han desaparecido las constelaciones más próximas al mismo al comienzo de la noche y por el 
Este han aparecido  nuevas constelaciones

1º

A

B

1º o 4 min



En el dibujo tenemos representado el cielo de un observador en dos noches consecutivas. En la 
posición A, está dibujado el horizonte de media noche. 

De A a B, ha transcurrido un día y la Tierra, en su recorrido casi circular alrededor del Sol, ha 
descrito un arco de 1º. El horizonte coincidente con la medianoche de A ahora aparece antes, (el horizonte 
menos marcado).. 

Sin embargo, la Tierra ha de girar aún 1º para que el observador se encuentre exactamente en la 
medianoche de B. Este giro de 1º lo realizará en 4 minutos. Por tanto, el cielo visible en a la media noche 
de A será observado en B con 4 minutos de antelación.

IMPORTANTE
Debido a que la Tierra realiza una traslación anual alrededor del Sol, todas las noches a la misma hora 
no se ven exactamente las mismas estrellas. Por tanto cada noche, hay un adelanto de cuatro minutos 

respecto a la noche anterior

Cuatro minutos de un día para otro, no arroja diferencia: El cielo de noches consecutivas es 
prácticamente el mismo. No obstante, al cabo de un mes, el adelanto producido en la visión del cielo será de 
30 x 4 = 120 minutos = 2 horas.

En doce  meses del año, existirá una diferencia de 24 horas. Como esto supone un día completo, 
volveremos a ver el mismo cielo que un año antes.

Consecuencia de lo explicado es que se obtienen visiones anuales del cielo análogas a las realizadas 
a distintas horas de una noche.

En la siguiente secuencia se registran las diferentes posiciones de la Osa Mayor a una misma hora en 
distintos meses del año. Como podéis comprobar, coincide con la registrada en una noche de octubre cada 
dos horas.



1. Repasa en el siguiente mapa las constelaciones de otoño.



2. Repasa en el siguiente mapa las constelaciones de invierno.



3. Repasa en el siguiente mapa las constelaciones de primavera



4. Repasa en el siguiente mapa las constelaciones de verano.



1. Constelaciones de otoño.

Pegaso

Andrómeda

Casiopea

Perseo



2. Constelaciones de invierno.

Triángulo de invierno

Can Menor

Gémini

Orión

Tauro

Auriga

Perseo



3. Constelaciones de primavera.

Osa Mayor

Leo

Bootes

Corona Boreal

Virgo



4. Constelaciones de  verano.

Triángulo de Verano

Águila

Lira

Cisne



MANEJO DEL PLANISFERIO

El cielo en un día y una hora: Es la aplicación más generalizada. Para ver el cielo en un día concreto 
a una hora determinada, haremos coincidir la fecha del mapa de estrellas con la hora de la máscara del 
horizonte. Las horas marcadas en la máscara son las horas solares que como sabes es la hora oficial 
menos 1 o 2 horas, según la época del año.

Lo que ves en la ventana del planisferio son todas las estrellas visibles en ese momento. Te darás 
cuenta que el cielo que tienes representado es plano y que esto añade una dificultad a la hora de intentar 
orientarse en el cielo semiesférico real. Para facilitarte esta orientación, si quieres observar  las estrellas 
que se encuentran hacia el Sur, pon el planisferio con la palabra Sur hacia abajo. Si deseas ver las estrellas 
del horizonte Norte, sitúate para ese punto y coloca el planisferio con la palabra Norte hacia abajo.  Lo 
mismo puedes hacer en los casos del Este y el Oeste.

Con el planisferio puedes también averiguar datos relativos al Sol.

Posición del Sol: 

Pon la línea que señala al Sur, marcando en la máscara del horizonte, señalando el día en cuestión. 
El Sol se encontrará en la intersección de ese radio con la eclíptica (Línea de trazos marcada en el mapa de 
estrellas y que señala el camino del Sol en el cielo). 

Salida y Puesta del Sol: 

Determina la estrella más próxima a la posición del Sol en el día que deseas conocer este dato. Gira 
la máscara del horizonte hasta que el Este, (para la salida) o el Oeste, (para la puesta), coincidan con las 
estrellas de referencia. La hora de la máscara del horizonte que coincide con la fecha del mapa de estrellas 
nos da la hora de salida o puesta.



PLANISFERIO- CARETA DEL HORIZONTE
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PLANISFERIO- MAPA DE ESTRELLAS
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1. Mira en tu planisferio el cielo del anochecer del último día del año, (18h en horas solares). Escribe:

A) Constelación que acabe de aparecer por el Este

B) Constelación que esté a punto de desaparecer por el Oeste

C) Constelación que esté atravesando el meridiano.

2. Indica para el 11 de agosto los siguientes datos:

A) Constelación en la que se halla el Sol

B) Hora oficial a la que sale el Sol

C) Hora oficial a la que se pone el Sol

D) Duración del día

1. 
A)  Orión. Gémini.

B)  Hércules. Aquila.

C)  Piscis. Andrómeda. Casiopea.

2. 
A)  Leo

B) 6.50 a m

C) 21.05 p m

D) 14 horas y 15 minutos.







1. En la tabla inferior tienes datos referidos a los planetas del Sistema Solar:

Calcula el tiempo que tardaríamos en viajar en distintos vehículos a los siguientes planetas:

Ejemplo: 

Ahora tú:



2. Suponiendo que es circular la órbita de los planetas, calcula la longitud de dichas órbitas:

Recuerda que la longitud de la circunferencia es 

Nota: Hay que sumarle el radio del planeta.

3. Calcula la velocidad de traslación de cada uno de estos planetas en km/s.

Recuerda que velocidad =

Espacio

Tiempo



1. 

2. 



3. 

DISTANCIA DE LAS ESTRELLAS DE UNA CONSTELACIÓN

Las estrellas se encuentran tan lejos de nosotros que aparentemente parecen situarse en el mismo plano, 
como si lo que nosotros observáramos fuera la proyección de estas estrellas en una hipotética esfera 
celeste.



2º) Dibuja la constelación de Casiopea de forma que ocupe un folio, (prueba a tamaño doble o triple del dibujo 
de abajo). Pega la hoja en la parte posterior de la caja. Desde la base de cada línea vertical de las estrellas 
traza diagonales hasta la base del agujero visor.



3º) En el dibujo de la página anterior  se muestra la distancia en años luz de las estrellas de Casiopea a la 
Tierra. Utiliza la escala 1 cm = 15 años luz para situar cada una de las estrellas. Agujerea la cara inferior con 
una broca fina en los sitios indicados para que puedas ajustar un alambre.

4º) Pasa las bolas de corcho por los alambres y ponlas a la altura en la que desde el visor, la bola tape la 
estrella correspondiente.

CONSTRUCCIÓN DE UN MURAL QUE REPRESENTE LAS DISTANCIAS DEL SISTEMA 
SOLAR

Si para visualizar el Sistema Solar hubiera que cambiarle de escala y  supusiéramos al Sol del tamaño 
de una manzana de 7 cm de diámetro, Mercurio y Venus serían del tamaño de un grano de sal de 0,2 mm de 
diámetro colocados a 2,5 y 5,5 metros de él. La Tierra, otro grano de sal distaría 7,5 m. Marte, de la mitad del 
tamaño terrestre habría que colocarlo a 11,5 m. Júpiter y Saturno serían comparables a garbanzos colocados 
a 39 y 71,5m respectivamente. Urano y Neptuno serían granos de arroz colocados a 144 y 225 metros.

Como ves parece imposible percibir en un solo vistazo las distancias y los tamaños existentes en el 
sistema Solar. Por ello vas a colaborar en la realización de dos murales, uno que represente las distancias de 
los planetas al Sol y otro que compare los tamaños de los cuerpos que componen el Sistema Solar.

Comencemos por el mural que represente las distancias. Para ello necesitaréis:
- Un rollo de papel continuo de 7m de longitud
- Rotuladores
- Regla graduada lo más larga posible.

El mural lo haréis en un cartel de 14 metros por lo que cortaremos por la mitad longitudinalmente el rollo de 
papel de embalar obteniendo dos tiras de 7 m cada una, que enlazadas proporcionarán los 14 m del mural. 
La escala que utilizaréis será de 1 cm por cada 5 millones de kilómetros. Aplícala a las distancias reales. 

Solución:



CONSTRUCCIÓN A ESCALA DE UN MURAL QUE REPRESENTE LOS DIÁMETROS DEL 
SISTEMA SOLAR.

Necesitarás:

- Un rollo de papel continuo  de 1,5 m de longitud
- Rotuladores
- Regla graduada
- Compás

Cortaréis el rollo de papel continuo por la mitad para empalmar posteriormente los dos trozos. 
Obtendréis un soporte de 3 metros para el mural.

La escala utilizada será de 1 cm en el mural por 25000 km en la realidad. Aplica esta escala a los diámetros 
reales:

Solución:



PLANISFERIO

Movimiento anual del Sol

POSICIONES PLANETARIAS

CONJUNCIÓN

SOL

TIERRA

OPOSICIÓN

V1

V2

V3

V4
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