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PRÓ LOGO 
• 

D urante más de veinte aúas, The Nature 

Company, empei'iada en ayudar a las personas 

a experimentar, conocer y apreciar la natura

leza, ha adquuido un gr.m hagaJe de saher y t"xpenencia 

sobre Jo<> mecani,mos precisos para de,velar sus 

mistenos. Ahord, con las guías de The Nature 

Company, aportamos ese caudal ;¡ la divulgación de 

estm temas, de tanto ínterb como importancia . 

Estas guías, e1ahoradas a C(lncienÓ;I, prett"nden ser atrac

tivas y manejahles, de fomla que le resulten útiles y 

sugestivas. Nuestro fin es estimular el interés y aumentar 

el conOCimiento sobre el mundo que nos rodea, pues 

todos, habitante, urbanos incluidos, descubrimos cada 

día, ante nuestros ojos, nuevos árboles y plantas, pájaros, 

animales e insectos. Y, sin danlOs cuenta, miemrJs tra

bajamos , jugamos o donnimos, el universo se expande, 

los pájaros emigran a miles de kilómetros, lll>tintiva y 

decididamente , y nacen nuevas estrellas. 

Al fundar The N ature Company, pensamos que había 

llegado la hora de desempolvar de las bibliotecas este 

sorprendente mundo de ciencia nanlrdl e mtegrarlo en 

nut"Stras vidas; y así, en una magnífica ediCIón, hemos 

combinado los datos, compilados por expertos, C011 el 

trabajO de excelentes fotógrafi)s y art istas . C onvencidos 

de que hemos abierto una puerta a las maravillas dd 

UIllVeT\O, le lllvitamos a adentrarse e11 ¿1. 

Disfrútelo, 

PR,ISCl LLA WRUlJEL 

Flmdlldora de 71lC NilllJre Compill1y 
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IN T RODU CCI Ó N 

• CUántos llaturalistas aficionados conocen el 

¿ cido igual que lo, :írboles, los pájaros y los 

animales de su país? Sorprende comprobar 

que sólo UIlOS pocos mir;m ;1] cielo de vez en cuando, 

mientras la mayoría, lamentablemente, se pierde esa 

hernlOsa parte de la naturale:m. Pero es mi, triste, 

quizás, permanecer ajenos a la contemplauón del 

mmenso reino natural del cual nació el planeta T ierra. 

Obsentar el Cielo es una perfecta introducción a las ma

ravillas del firmamento. L¿.11o en un lugar tranquilo, 

donde pueda disfrutar de sus magníficas ilustraciones, y 

la próxima noche clara, cuando salga a cido abierto, 

verá qué Bicillc resulta empezara identificar algunas 

estrellas y constelaciones, con los Mapa, Celestes. 

Pronto le serán farniliares las fOfmas de las estrellas; 

apreciará, en el transcurso de las semanas, el cambio de 

estaciones, marcado por dlento movimiento de las 

constelaciones: distinguirá los planet;¡;; que vagJ.n entre 

las estrellas y aprenderá a utilizar los prismáticos o el te

lescopio para verlos mejor. Galaxias, cúmulos de estrellas 

y brillantes nubes de gas pronto serán viejos amigos. 

Si bien es cierto que la mayoría vivimos y trabaj;m1Os en 

ambientes ruidosos y artificiales, los curiosos siempre 

encuentran maneras de explorar el mundo. 

Espero que Obscmar el Cielo le ayude a 

introduci"e en el cosmos y le L1miliarice 

con h; maravillas del universo . 

R OI3ERT I3uRNHAM 

Editor de la relJisfa ASTRONOMY 
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CAP Í TULO UNO 

LA ASTRONOMÍA 
A TRAVÉS de los TIEMPOS 

Desde la A/ltigiiedad, el hombre ha se/l tido ¡asciI/ación 
por el cielo, que l/O sólo le ha illspirado C1/riosidad y asombro, 

SillO talllbiéll , a veces, temor )' polémica. 



Lo astronomía a través de los ti e mpos 

Los PRIMEROS ASTRÓNOMOS 

D esde el mOlneHto eH que empezamos a relaciOfwr los movimientos 

del cielo con el trámito del día a la noche, hemos vivido 

L
os astrónomos, desde la 

Anti6>üedad, consideraron 

el cielo desde el punto de 

vista relib"¡OSO, ya que, para e\los, 

era la morada de los dioses. super

visores del día y de la noche, de 

los grand<'S edips<'S del Sol y de la 

Luna. En muchas culturas, las per

sonalidades $e atribuí¡Ln a formas y 

objetos celestes, en la "ertez;l de 

que influían en la vida de los 

hombres. Los astrónomos-sacer

dotes esouuban el cielo, turnaban 

not;lS, compilaban calendarios y 

aCtuaban COTllO depositarios de las 

leyendas relacionadas con el cielo. 

No había una distinción elara 

entre astronomía y astrología. 

STO NEHEN GE, 01 SUIDe5fe de IngkJteffiJ. 

es urJO "" los <lJ()(1umentos meg<JIiticos más 

'iOlJ'l""'*'n te, de rurO/XJ. La comÚlJCdón 

inid<J1 dora del 1800 a, e aproximarlo

mente, y los orculos de piedra octuoles 

(ueron <liiodidos, en diversos etapas. 
rumnte lo, ruotrodenws año, ";guicrltc>. 
&;rn alineado para rrobir los "')'Os de lo 

salida del sol. ct;m:Jn!e el solsticio de verano, 

y sirvió para predec., los r1lOI'imien(os del 

14 Sol Y de la Luna. incluyendo 1m eclip,e>. 

JascÍllados por la astronomía. 

TABLA BABILÓNICA, con infmm0ci60 

05tronómico, que 0010, aproximadamente. 

del año 550 o. e 

CALENDARIO ROMANO q¡¡e presenlO 

(Jfl(J semana de ,;,ele OOs. y d>ce 

meses de ¡n,¡"(a OOs. apro~irnodomcmc. 

Lm d os, los semanas y lo, mese, se 

pueden seiiQlor. u!.lizando los aguJeros. en 

",te bloque de piedra. 

Los BABILONIOS 

Entre los primeros pueblos cono

cidos que guardaron documentos 

sobre astronomía, están los aea

dios. mondorcs, hace unos 4.500 

anos, de la parte septentrional de 

10 que mi~ tarde seria Babilonia. 

Hay algunos indicios de que sus 

ide;L~ sobre los movimientos del 

Sol, la Luna y los planetas fueron 

codificados, posterionnellte, por 

los babilonios, cuyos astrónomos 

sacerdotes, a panir de sus observa

ciones, pudieron predecir las 

trayectorias de los objetos errantes 

en el ciclo. 

Los PRIMEROS 

CAL ENDAR IOS 
Se cree que los chinos son los 

primeros que disenaron un calen

dario, por un ejemplar que data 

del año 1300 a. C. U:>S babilonios, 

y también los an06'110S eb"¡pcios, 

desarrollaron. a panir d~ ,\1, 
estudios sobre el ciclo. una serie 

de calendarios. notables por Sil 

gran preci~ión. 

Di~poner de un calell(brio 

implicaba poder registrar b~ esta

ciones y. así, saber cuándo plantar 

y recoger las cos~chas. ParJ los 

egipcios, cuya economía d",p~ndía 



;asÍ significaba pod.:r pn::decir en 

quí: momcnto r.e producirían 13s 

crecldls del Nilo. que n::gaban sus 

ampos. Los 5acerdotes .:spo::noon 

b mafl;lIIa cn que Sírius, b cslTella 

mis brillante dd cielo, aparecía 

por primen vez. d.:spués de que el 

Sol la hubien bloqueado; luego, 

uu]¡zaoon esta . salid;¡ heliaca. pan 

predecir bs creódas ;¡nu;¡k~, 

Desde I;u más anceslnl~ cul

ruras ha existido una semana de 

ACte días, correspondieme a cada 

&se de la Luna, y los doce meses 

dd C3lendario han reflejado el 

ciclo de lu f.¡r,es de la Luna, doce 

veces al l lio, 

Los AST R ÓN OMOS 

C H INOS 

los chinos. afanados en la obser

,-xión del espacio desde lo~ mis 

remolOs tiempos. encontraron. 

s.egiin todos los indicio~, una agn'

pao6n cercana de pbnet;t~ bri

lames. hacia el ano 2500 a. c.. 
:aproxlmadalllente. 

IIntUMENTO DE NUEIiACIÓN 

~ <bn1te '"""" <k ano:s. por 
.. hoboraIIes <k las lsJm Mt.n/lcI, efi "-

En el siglo IV a. C. ediuron el 

Ubro de .~di1, primer atlas conoci

do de cOmet3S. en el que una cima 

de 5Cda. de 1.5 111 de largo aproxi

madamente, ilustra veintinueve 

fonnls de cometas y enumen los 

diversos tipos de catástrofes (lue 

anunciaban. El tnbajo file descu

bierto en una tumb,;¡ el ano 197:\ . .. 
N AVEGAC i ÓN 

Desde que se hicieron a la mar 

en embarcaciones. los nJveg,m

tes han mantenido una estrecha 

relación con el ciclo . pues. lejos 

de tic= firme, preci5aban 

L"S!Udiar la posición de l:as estrellas 

para gubrsc. Los islenos de la 

Polinc<iia 5abian cómo navq;ar por 

los inmensos tralllos del Pacifico, 

como el que sep~r .. Tahiti de 

Hawai, trazando su itinerario por 

las cstrellas. cuy~ situación. junto a 

l:as fonll:l.S de los vientos predomi

nantcs. aprendian a través de los 

poemas <lue IIll!lIIorizaban y que 

se trasmitian. oralmente, de 

generación en generación. 

CAPA DE EnRElLAS que.ll"WIl,"'Djo 

p~ (ofogoof>odo el siglo pasodo. Este 
~bIo, ¡pe oW ~ o/gt.nJs es!reIIas eron 
OO"'l, ..,lerced(J ws fomrt."s mcdíonf~ 
ekJOOrodos nwo/e$. 

Los pr im er os OU róno m o~ 

NUT, la diosa eg¡pda del oeIo. SI! ~ 

ta, ~nerQImt'fll~, orqveodo ~ su mari

da Q,h d dios <k Jo TIeml ¡pe aparece 
~ Se =óa '1UC el dios del Sol. Ro. 
..,.x.a por el oeIo coda dO ro su baca. 

NA V EGAI guidnda:so! por .los ~ 

re.;um' lJI1 ~IO pttcISO de = 
pos¡oones y m(MmICI!lOS. AcM un 
~e medieIO' hace sus ~ 

1" - . ~ 
). . 

" --



Lo ostro no mio o tro vé s de los 

FORMAS en el CIELO 

Desde los albores del /l/undo, los astrónomos flall 

proyectado en las estrellas imágenes de su invención, 

poblalldo el cielo de dioses, animales y seres ja/1tásticos. 

El hombre, 

dCMie sus ori,,,,,,: "':;I/\J"l.~ 
ha agrupado las estrellas en 

constelaciones, identific~ndo sus 

silueUS con dibujos y animales, 

entronados con costumbres 

1000000les, y creando leyendas a su 

alrededor. Aunque mueh:l!l veces 

1;l5 tenían por divinidades, en 

ocasiones las consideraban algo 

mis prosaico. como los árabes, por . 

ejemplo. que contemplaban las 

estrcll;¡s de Corvus. el Cuervo. 

como una tienda. ¡\lgun:lS 

agrupaciones de estrell as son tan 

esptc{J.cu!ares que existen 

leyendas asociadas a ell as por 

todo clmundo. 

Un ejemplo cabal de lo que 

hemos dicho es b. consteb.eión de 

la Un;¡ M:.tior, la Osa Mayor. que, 

llCveI1lban. era la Calisto de b. 

leyenda griega, tr.msfonnada por 
Zeus en una osa, aunque otra ver

sión la identificl con la esposa del 

dios. Hen. T ambién o tns civiliza

ciones, incluidas algunas tribus 
indias de Non elnlériea, vC'Íln esta 

l' 

UNA SERPIENTE, (00l0 kl de oniba. 

~ de (Kl(l pinruro aborigen avs 
troIiana, /IedIa en l.Kl(J ClJ((ezo. apo=e. o 
menudo. 0!I'l kls fOrmas de los e.weI/os. 

constelación corno la encamación 
de una osa , 

Conocida también como El 

Carro, esd formada por sicIC 

esll'dlls brilLmles y su peculiar 
configunción ha sido motivo de 

observación, impinción y objeto 

11 · 

Mo\P A. ESTELAR CHINO Este rMP<'J, "". 
¡,V!ano de T ~ 0w10. oota dd 940 

d. e oproxunadame/lte. & el rnoptJ 

poII.Ó!iI de eweIIos mós ~ que 5C 

<;OflIlCe, CI e .. cepOOn de len mapm 5Cnol/os 

~ awoIoboos. Lo Oso Mo¡rx se poede 

ver. doromen(c, ro kl paree mtenor de Jo 
mJtod Jzqw!lrda de kl im<J¡;erl, 

literario, de poetas como Homero, 

Shlk.cspc~re y T ennyson. Mien

tr.lS p~I1I la mitologí~ hin<;lú estas 

siete estrellas represent~n los hOb'l

rcs de siete grdndes sabios, para los 
cgipcios eran d 1l1u~lo de un 

toro,y si pan los ~ntiguos chino~ 

enclmab~n 3 los amos de la reali
dad de las influenei;¡s celestes, para 

los europeos foml.lbln un carro, I I 
que la cultura ~ng1os.aJona asO(;i~ba 

con el legendario rey Arturo. 

MA. PA ESTE LAR INOIO E~ta he<mosa 

intctprel<.JOOn de los constclacJones. 
ilustrado con molM)$ lSIómo<:cs e irlI;im 

ootrguos, GCOtI'Ij)CIi'io CI un hotóscopo . 

• encurgodo por 111'1 mooorcu indio pota .su 

hijo, en 1840. 



CIE NCIA CelESTE MAORí Es10 1OIJo 

u:baI (arri/xJ) represen10 la "')XJroclÓrl * 
RangtJimJi (el podre oe,'o) y Papawa,1uku 

fIa madre Timo) de w; hiJOs (represen

IOdos par 1", espirales entre !as (¡guros) 

~, .",.,.¡ .. ndo en lo O$omdad. anhela/xJn 

""pen;"'~wr ki Ivz y el d¡'o 

PEGASUS , EN UN A 

NUEV" füRM.~ 

Aunque se supon", que la cons

,elac ión de Pegasus rerrc~cnta un 

c~ballo alado, para mucha gent~ 

:I.S~meja más un cuadrado, por lo 

qu~ . generalmenk, se la conoce 

como el Gran Cu"drado. Pero, ya 

qu~ destaca tanto en el cielo d~ 

Norteamérica , dur¡mte el otoño, 

,-por qué no lla]l1~ rla el Campo d~ 

Beisbol? Hay estrella, para cada 

uno de los CU¡,trO ha~c" una para 

a da lanzador , b¡'leador y cateher, 

y la cercana Vía Láctea pllede 

~jercer perfectamente de público 

~n el estadio, 

E L ZODIACO Y LA 

ASTRO LOGíA 

El zodiaco t:~ un cin

turón, fomlado 

por las doc~ 

constelaciones que cruzan el cielo, 

",n el cual aparecen las órbitas dd 

Sol, la Luna y los planetas brillan

te>_ COTIIO , ignas del zodiaco se 

recogcn los doce más antig\lo~ de 

b s ochenta y ocho constelaciones 

reconocidas actualmente, 

~jerciendo de 

marcadores 

Formas en el cielo 

LOS SIGNOS ZODIACALES (aoojo) 

rodean ~I mundo, (ompu~sto por los CU01ro 

demento' oosico, - l.Jerra, aire, ru~go y 
agua-, en eslO endopedia que data dd 

:;.'glo xv. 

~n astrología, y sometidos a la 

creencia de que las estrellas y los 

plan~ tas influyen en el hombre_ 

Aunque no hay ninguna evi

dencia científica de que la órbita 

que los planetas dibujan haya afec

tado nunca ~ nadie, durante ulla 

época fu e moneda de uso que UII 

gobernante consultara a su astrólo

go antc\ de ulla batalla, o que un 

hombre de negocios cot~jara si los 

planetas favorecían una transac

ción. Actualmente, mucha gente 

se interesa por la astrologia como 

pasatiempo, aunquc 110 faltan los 

que se la toman seriament~. Pero, 

si le p r~ocupa la infl\l ~ncia que 

tuvo ~n su carácter, al nacer, la 

gravedad ~j~rcida por Marte, 

r~cuerd~ que la ~j erc ida por su 

ginecólogo fue mucho más fuerte . 

LOS DOCE APÓSTOLES su,Utuyerl () las 

((l(lsteICJOOO€_' 7.00ioca,'es uudiciDnale, en 

este mapa esteloé hedlo por julius $chi,'lcr, 

un wtóoco devoto. poro.\{J libro CO€lum 

Stel latum Christi"nu m. de 1617 11 
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La astranomia o frav ~$ de 

DIBUJAR el UNIVERSO 

La teoría de Prolomeo, que siwaba a la Tierra COl1l0 cmtro del Il/I iverso, 

Jue rifillada en el siglo XVI por Copérnico, quien destronó a fIllcstro plaueta 

y probó que Aristarco tenía razón. 

CLAUDIUS PTOLEHAEUS.másmnoodo 

como Pt%meo, pmilico y brtY1l1.' 

trcncxilta ~ ...-ro grm "'<Jriedod de 

temaS, trazó 1m primeros mapos oowfms 
de la f.o:no y el oe/o. 

recurrir ~ causas sobTl: n~tu 

rales: ;¡~í, la astronomía pl!iÓ 

de considerarse como un culto 

místico a consagrarsc como una 

ciencia. Lo~ pensadores heleno~ 

.. ,,'''~--~ comprobaron que b s idc;,tl; 

L os amib'llOS griegos fueron 

los primeros en int t:lltlT dar 

nlll c"pliación ;¡ los 

fcnomenos na tnT:l.IC'l sin tener que 

UISTOT ElfS. C\.')'l11'Oria de o;ut lo 

f'l!tTtl ero el centro del UnrVe~ domIrlÓ el 

pen$(l'I'III:'IW dI.oante 1800 <ñls. apanx:~ 
en eslO pwmtn:J de Rcmbroodl: (1606-

1669) COl1(t-mpIondo IX) busw de Homero 

l~trológicas dom.inantL~ no se 

correspondían con las . leyes. dd 

universo quc eUas ('$t:lbln 

empezando 1 descubrir. T lle<> 

HIPUCO (dertcha). mllÓnomo y 

m(llemáUCO 8'ieRo del SIglo • o. c.. con
(eroonó el pntncr co!&lgo cOt'lOCl<il de los 
~ y de:sobI6 la ~ de los 

equooccios ('<'éose prig. 87J-

(siglo Vt a. C.), entusi;,tl;u viajt:ro y 

pionero de los graneles filÓ50fos 

b.nt:goS. aportó a SlI p~is el ("onoci
mit:nto y los docum t:nto, de los 

babilonios y los egipcios, y e"puso 

teonas meridilnas enen: 

las ideas TT1ito16gi c~s 

dd p~do y los 



EL UNIVERSO , 

con lo T¡ffllJ en el 

cenuo. ~ lo \oISIÓn 

~ (amba). y con el Sol 

como ~. ~ lo opn6r¡ cop&nJC<1OO 
(dcrcdJc¡). En ambos casos, el S/S(t'!'rIO 

p/orIetarro limiW C~ lo fr"¡ry<l de la, 

constt/ooOne< zrooca/!$ los eh; 

m6¡¡e<1tS petreo«cn a un orlos celesre. de 

Armas CdaIus. del sTo JM. 

descubrillljent'~ cienrífico~ del 

futu ro. Creía. siguiendo las 
creencias de los bJ.bilonios. que b 

T ierra era plana y que flotaoo en el 
agua como un tronco. 

TEORí .... s 
CONF LI CTIVAS 

Arisrótc:1es. que vivió entTe loo; 

año! 384 y 322 a. c:. y está consi_ 

dcrado como uno de 10$ filósofos 

griegos m;is influyentes, argumen_ 

IÓ tres proeb:L' cmpíricas para 
cxplic~ r '1uc h Tiern era redonda. 

aunque seguía mant<!niendo la 

teoria de '1ue era el centro dd 
Universo. al r<,dcdor del cu~l gin_ 
¡nn el Sol. la luna, los plancClS y 

una csfera '1uc comenb tocbs las 

C$trella5.fij<Ls" 

Pur utr.l parte. 
Aristarco. que vivió 

un siglu mis mr<le. 
desarrolló un razona

mientu par4 demos
trar qu", el Snl Cr.l el 

centro de !oda~ las 

cosas ..... unque su 

teoría~ encnntraron pocos 

seguidnres y la historia es p¡lrca 

en refercncias a sus ideas 

hel iocéntricas, 

P TOLQME:O 

Otro d""tacado aStrÓnumo y r.abio 
grieb'O, Ptolomeo de Alej3ndria, 

publicó, el 3Jio 140 d. C. aproxi

mad:nnellle, una admirable cnci

dupedia de la cienci~ d;i~ica. el 
Almagest, en la cual plasmó siglos 

de observaciones oobilónic:L~ 

sobre los movimientos de 10'1 plJ

netas. para apoyar sus argum~ntos 

dc que la Tierrd o::rJ el centro dd 

Dibujof el universo 

Uni\"cI'W. Su complejo sist",ma de 

_óreulos dentro de círcul~ 

acabarla convirriéndoso:: ~n un 

aC"'rtldo IIIctodo mat",mát;co para 

pronosticar los movimienfos de 

los planetaS. 

El _sis tema del mundo. de 

I'tolollleo, conocido COTllO el sis

tema ptolemaicu, desarrolbba las 

ideas que regirían ",1 mundo de la 

astrononúa dur:ante quince siglos. 

Su muerre marcó el fin de la o::rJ 

cl:i~i<::a do:: la ~~trononúa. 19 



Lo astrono m ía a 

COI'ÉRN ICO 
Con la irn'pción de las ICQrill.S de 

Nicolaus Copernicus, derigo 

polaco nacido en 10173, emJK'Zó .1 

ck smoronarse el sistema de 

I'tolomeo. Ya desde el comienzo 

de sus estudios, Copem ico creyó 

que L'S el Sol. Y no la T Ít'IT.I. el 

que l"Sta en el cenlro del sistema 

de los pbnt'!:IS y 11Is t'Su elbs. 

aunqm' no lI.Cll.OO su tr.lbll.jo sobre 

esta materia hllsllI. su \·ejez. 

En 15013. lI.ntn de morir, pu

blicó su obr.l mll.eslr.l. 500" la 
Rtwluri(." dI' las Esfl'7W CrlrI ll'I , 

que subveniria la visión que b 

humanidad teníll. dd cosmos. de

senclldl'nando una polcmica que 

enconlró su mayor puntO de 
encono, como er.l previsible, en la 

animd hostil de b Iglnill., que 

sostenía. como dogma inaher;¡ble. 
la creación divina del universo 

con la TielT.l como único 

centro posible. 

Como sistema de predic
ción matem;Íl icll., el plantell.

miento de Copcmico no 

tuvO más éxilO que el de 
PlOlomeo, pero dos aconte

cimientos posteriOTn 

sirvieron de detonll. nte .1 

la revolución copeml-

NI COL AUS COPERNICUS (1473-/543) 

es el ~ Iatno c ...... el que. genero!

meme. se conoce 01 owónomo poIoco 
NrIdas ~ Su ptM/egIo:1a posooón. 

como ~ de lo cme<tol de 

f~ le pemvtIÓ desarroIIor sus 
estudlos de rnatemdtocos. ostronomia. 

meckJno,~, 

anll.: b s observaciones sobre el 
cido, sorprendentes y precisas, de 

Tycho Urahe y b utili:tación de 

un sencillo clI. talejo por Galileo. 

T VCHO B RAHE 
Una ¡¡¡rde dd a,io 1572. el 

ast rónomo danes Tycho I)r;¡he 

descubrió una nueva eSlrclb bri

llan1C en la con~telación de 

ClI.ssiopeill.. Se dice que, ~l1Ie 

tamaña sorpresa, pidió .1 su wcino 

que le golpeara p~f:l asegurarse de 

no est:l r soñando. Ahora sabemos 

que ('Ste nuevo elemento ef:l una 

supemova, es decir, la violenta 

explosión de una estrella a punto 

de extinb'Uirsc que produce una 

luminosiebd mayor que todas bs 

t'Slrelbs d .. nuestra g:¡laxia juntas. 

En 160-1, unll. seguneb supemova 

iluminll.ndo el t'Spacio se sumó .1 

b cll.denll. de descubrimientos 

que lI.bll.tieron b piedr.l 

angular de la teoria de I'lOlollleo, 

empeñada en que la t:sfer.l mas 

lejanll. que comiene todas las 
es trelbs era invariable. Era como 

si los ciclos se hubieran asociado 

con el Renacimiento en Europa. 

K EI' LER 
Otra de las gr.¡ndes corllribuciones 

de T ycho (ue pasar a su ayudante, 

Johannes Kepler, las not3s de sus 

observaciolll'S, llevaebs a Cllbo 

LA SU ' ERN OVl DE 

1572 se señoIcr COII 

la /e{ro ,rI» <!ti f'Sle 

grabado dellobro 
de T ycho 8rohe 

De Stella Nova. 

URANt'ORG. edjioo 

del observatono que 
Tycho 6rdIt (1546· 

J60J)!~enJooo 

~ de H>-en. desde 

donde t{e<!uÓ sus 
~~~ 

""""""'" w 
m,boma cOII!I1buoón o 

/o 0$/10Il0f'IlkJ. 



crltf't' 1576 Y 1597. sobre los 

JnO\1mlemos de los pl~nel~s, Estos 

;¡,puntes. quc son uno de los I11~XI

mos logros de la aluonornía a SIIlI

pie VISt;¡. pemu1Icron tnbajar a 

JOHolHHU lurlEII (1571/630). ~ 

ponerne del ~ de ~ de 
Trc/lO ~ en Progo, le sucedO. o su 
~e, como motem6l1Co mpenoI. 

Ktpler dunnte años. hast;! clabo- tdescoplo. evidenció su abandono 

nr sus ues le)'es de los 1110\'1I111en- del SI5I~'ma ptolcmalCo, aunque 

ros pbnelanos, mediante las cuales cn 1616 la Iglesia lIlstó con 

pudo predecir bs posiciones de los durna a que cambian su fonna 

~ con mis precisu.ln que la de pellS;;lr. Aun así, en 1632 

obtemda por \'lOloll1tO o por pubhcó su hbro Diálogo sobrr los 

cw.lqUlcn de sus sucesores. dOJ CrolU/ln S;SlrmlU drl Mundo, 

GA LIL EO y 

El TElESCO\' IO 

En 1609, un clcndfico italiano lb

ODdo Gallico Gahlci oyo hablar 

de un mvento Mlrpn:ndente. COIl1-

puntO por dos lentes dI." cnsul. 

K1JCUi aUlla dlsuncia fija entre sí 

'! rc1pCCIO al oJo. 11111,IIIdo a lravés 

del cual los obJelos lejanos podían 

aumentar de t¡¡mario. Se conslruyó 

d arnlub'lo. un simple telescopio. 

Jo giró hacia el ciclo y. el11re Olros 

mnumerables hallazgos. descubrió 

que Júpiter. el planeta gigante. 

tenía cuatro lunas glr.mdo. en 

órimu senclll.u y casI Ctrculares. a 

Al alrededor. quedando asi plasma

da una ve~lón cn 1II1l11atura del 

Sft(ema solar dcscmo por 

CopCnueo. 

Cuando Gallleo pubhcó los 

dcscubnnllentos que revelaba su 

en el que tres personajes diKulen 

sob r~' la natunleu dd univen.o, 

Siendo uno de dIos (con el 

lugerente nombre de Simplicio) 

defensor encunizado de la leoria 

de I'lOlonleo. El Papa. d.índose 

por aludido y creyéndose 

ndlcuhudo. puso a Galileo a 

merced del Santo Oficio de la 

Inqulstción. baJO la ;¡cu5.ación de 

hereJia, 

Obligado a .abandonar la 

fa lsa opinión de que el Sol es el 

centro del mundo •. Galileo. tras 

un j uiCIO .indulgente. con la 

gr.¡vcdad del delito, acabó sus 

días baJO ~rreslO dorlllcdiano. 

Pero 111 la InqUISICión m su 

sentencia fueron capaces de 

detener la arrolladOTll mlluencla 

d\' sus dl'SCubnuuentos. que 

cambiaron irreversiblementc la 

faz de b astronomía. Tres S1glOS 

mis tJrde. la Iglesia Católica 

rl."conSlderQ el caso y absolvió a 
Galileo de cualquier falta ... el1 

1992. En 1989. una nave espacial. 

bauuzada con su nombre, fue lan

uda paTll estudiar Júpiler y sus 

5.aléhtes. aquellas lunas que él 

habia Sido d pnmero en atisbar 

por su Ideseoplo. 

los prmeros telescopoos de 

GAlilEO 00 posriln fa e(>
caoo de ...., teIescopoo bo:;ro(o 

de hoy. pero co:wnbooron fa VISIÓn 

""~ 

El ptOO de Gol LI lE O. celebrodo en 

Romo en 1611 t'SWYO mcnodo 

por ¡,no lfId.IIgenoo ...swr. y 

~ 00 ~ pmo6n. diad 
...., ~ de cu/pobIIfdod por 

hobef' 1<'dt(en6do Y enseiIodo.>I fa 

doC1mo coprmcona. 
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Lo osrrollomio o U Olfts de los 

OBSERVAR EL C IELO , HOY 
• 

Los modemos aficionados a la astrouomía disfmtau 

de los ¡mpresiollaJJtes ava nces qlle Iza experil1lelltado 

esta ciencia desde principios de siglo 

H oy en dia mucha genle 

e:scudri lia cl ciclo 
como una ~ctlvl{bd 

IIlcnlllemc llidla, algo que hacen 

sólo por pbcer. l~ aficlOn:KI~ a 

la ~strollOmi~. que se lo tolll~n 

m:is en serio. 50n mis ten~cn y. 
~dc Jll.u de obscrv~r, anotln 

Jlunucios:ul1cnte ~u~ (UtOS e 

L111prCSlont'S en un cuadenlo. 

l.:J Idel gt>ner,¡hucb de qlll' I~ 

:aslrónomos profl"SlonalC'S sc dls-

EL TEUSCO'IO IECK.enlouno 

Mwno ~ es el md:; ~ dellfUI!h 

tinb'Uen por el e'luipo que IItI

hun n l.i nw. Vl'Z mis :l.leJa(b de 

la reahw.d, y:¡ que, hoy por hoy, 

los ~ficlon:Klos t:lmbién llenen 

:l.cceso:l. potellll"l orden:l.doTn y 
d nur.Js elcctrónic;¡s. 

Ambas calegorias de a~l r<Í no_ 

mos. aficionadoo; y profl"llOnak'l, 

son los vefibderoo; anificn de b 

lII~yor pane dellr.JbaJo que 

CImenta b Nsc de aw. nuevo 

dcscubnnnemo casu:l. l que di on

b'C JI a bs notiCIas. Estos ballnb"O'l 

del11\1 t'Str.m el puntO de dl"Sarrollo 

:1.1 que han Ileg;¡do nU~lros cono

cimiemos sobre d IInJ\'erso a lo 

1al},"O dd pn."SCTlIC Siglo. 

l os Idl"Koplos de mis cn"cr
¡;::adur,¡ han dl-s.cmpcii~do un papel 

fundamenul en \!Sle d~rrollo. y'" 

' Iue, CQn 'I IIS 'IOfimcados delec
lOTes, han ... Ic:l.l1zado un gndo de 

precisión J1l1hlllClnn en la obser

vación del Cielo. En bs posmme

riu dd SiglO XIX. los astrónomos 

AlGUNOS HITOS EN LA ASnONO"IA DEL SIGLO II 

1900-1919 

1"1 
w..n bm..Q I;¡ ley de -'" ......... """"'" 

1916 

_"'" 
ttoÑ general de 11 
"'t...:lidde~ -"-dO~ 

1911 
FIIIoiIwlIl construc· 

CIÓn del reflettor de 

1920-1939 

Inl 

~C.oipI.I~de _dO..,.,. 
In1 

Ad.Jet'. (0'1 W .-.dIote· 
lescopo. reobe ~ 
de r»o Iepdis de 11 

VilUctu. 

1911 
l-WJs 8e!he e'U'lOl.lr. 
ttoÑ de Ir. ener¡i& 

esteIror. ~ por ---

1940-1949 

1942 
Heyy roIaboncbt!!O 
~O"disde~ 

6o~delSoI. 

1946 
Hey, p~ y PhoIIops 

odenbfiun 11 mís 
poImIe ~te de 
r»o.lIC)'gI"lI5A 

IUI 
B rtIector de tb.n 

P ....... (ÜIJbnoI.), de 
5 In, quedi termNdo. 

......... """ 
proponen 11 leori.I ,_dO ...., .... 

1950-1959 

1952 ........... ~ 
~ de I;¡ t!!OUI.I 

de~pinlm -

IU9 
Se \OI'I'IaI'I1m pnrner¡¡s 

i!Ngeoes de la CM"l 

oculti de 11 l.\.ni. 

1960-1969 

1965 

""""'" '" " ~debldode 
rt'IICI'OOIIdis de 1" 1(, 

por ~ y WIIson. 

19" 
~ .. 
~ por 8el-1Io.meI 

en ÚIr'tInd¡e (GB) 

1"9 -,--" "'" ._dO _lO 



:lCostumbr.lbJn ~ r':b';str.lr sus 

cxp.:ri~'nci;n .:n pbn~ fOlOgr.ifins. 

A(:t u~l m.:ml', los obs.:rvuoriO'l 

mis nllport.'lIlt~-s dd mundo mil i

un dt'te<:tOre<i d.:(:uÓnkos, co mo 

los CCD (disposi tivos dl' dobl.: 

n rg;¡), ~unque sin ~b~ndon~r dd 

todo d 1150 dl' fotol,.r.I /h~. 

L:I hi~IOril d.: l"SIOS maslOdón

tKOS im.t.nu11l'mos comi.:nu en d 

:año 1900, cUlndo d tdt"SCopio 

mis gr.lluk dd mundo t'r.I el re

fixlor, tk 1 m dt, diámetro, del 

Obs.:I"\'llOriO d<' Yerkl"S, cn 

WdliJms Ihy (Wisconsi n). EII 

1917, <'n MOUIl! Wilson (C~lifor_ 

nu), funcionab;¡ uno d.: 1.5111: en 

Vtclona (Urilish Colur11bi~) se 

creó ot ro dc 1.8 J1l )'. 1:;lInbien cn 

MOIIIII Wilson. se co nSln l)'':' un 

podcroso . c~(;)kjo. de 2.5 rII , cul 

nll n~do en 19.¡8 con la in;ou¡;u r:o _ 

oon del t.:k"Swpio I'bk, dl' 5 111 , 

om Moum l'alOrll~r (C~l ifomi~). 

Todos ellos lognn pcrfor.or b s 

profundicbdes dd cielo. 

Los ~i\os !i<.~lIIa )' sctenla 

vi{'ron prolifer.or los b'T"Jnd~"S telt-s

copios, !\Obre todo en el hemisf('

rio m.:rid iona1. y b inru.lx iÓn de 
r.odiOld{":'i(:opios. Dur.on!c los ::t ilOS 

St'!enu y och':nlJ lucieron los 

p.:(luÓ"IOS telescopios. qu~' mili7.:1-

ban di(e renll."S longimd<-s d.: ontU 

de luz: ill (r.lrrojos, uhr.ovioku s, 

r.lyos X y r.o)'05 ganmu. Esu fasc 

de dt"S;lrrollo culminó. l'n 1990. 

con el bnumicmo b' su espt."C

t;lcubr rcparación en 19')3) dd 

lek":'i(:opio t"lpacia l Hubble. 

Los LiMITES EXTER IORES 

¿Que nos hall re" dado t'SlOS 

insmUllclltOS? Si h2StI principIOS 

de siglo crcimos vi,'ir ('n el ce!llTO 

de n ll~-Slr.o g:¡bxia, en 1920 

I'la rlo\\' Shapky no~ l'll\'ió ~ un 

extrenlO tk b lIIi ~lIIa y. en 1929. 

Edwin I-Iubbk nos l'lISClió que 

ér.lmos pJne d~' UII universo en 

('xpJmion . En 1930. C1rde 

Tomb;¡ugh ~mplió d sistema solar 

con el . fi chaje. d<·1 recién tk'"SCu

bieno ¡'lulon. )' . dl"SpUl"S d.: la 

scb"l.mcb b ...... e rra mun(hal. cllr.lb;¡jo 

de W~h~r Ua~de nO'l moslro que 

d UIII\"t'f'SO en OSI d dobl<' de lo 

qm' K" habia c",,' ido hJ\t¡I entonces. 

Dl'S(k emOIlCl-S, los li"'llt"S 

.:xc.:rior<"S dcllll li\!l'I'iO :Ie hJn ido 

ampliando contiuuJmellle, El hilO 

m.is importJIIll' St' diO en 1')(,3. 

ru~ndo M:¡;¡ncII Schnudl d~tecto 

el rnmero d.: los uumel"QS()'; 

quisu s. los núcleos <le <'m'l"b';a 

imensa dl' las rt:"1II0US boalaxiJs. 

Dll r.lme los aijas OChelllJ , lo~ 

~slronolllas d~'"SCl.lbrieroll la dis

lribucion. en ronll~ de burbuj~, de 

CUIIlUJos d..' galaxi;¡s l'lI d ~-spJcio . 

AOlO 1'enzias )' Robl'n WiI!\On 

dt":'i(:\fr.lron. en 1965. un~ cb w dd 

ongen del I.Ini\"Crso - b r.ldiacion 

de fondo d<' microontb s-. lIIi .:n

tr.lS que. en 19')2. el tdt"SCol' io 

s.lIellle COUE dt"'\('ubnó . en n t.1 

r.odlaCIÓn. la pihd.-o hudb dd 

o rib.-en d<· las g;¡bxl:lS. 

1970- 1974 1975- 1979 1980- 1984 1985- 1989 1990-
"11_1 .,u 1"0 1'15-6 1"0 

""""'- """'" """"" '" Pnmer estudio 6m- Vuelve e! COIT"oN ............ 
con ~ di! MMte 1.1 ~ di! VerotI bdo di! »Iumo y su I-Wey. soendo ~. 

-~"" (MMlner9). (Venen 9) Sfttemi (VOY¡ge'" 1). ----' 191) .,76 Enc.1JO par;! CORWUr ,.-
El P10neer 1001\0(0.1 LI. ln rI,l~ VoIung 1 y 2 "" "'" 

IfI6 

txpIon(06n di! jUplter se poun en M.irtc r.ldtoteleKopoo en 
Nuevo ~)(l(o. un 

IfI1 
~,tr.I-

""""""""'""" u~I'J87A 
UF. por ~. e! 

""""" ..... ipftCe en 11 en.. rNp.I di! VetIU$. 

menor Oran. en e! 

.... "'- IfU 
Wemi 50Iir e>«enoI". E/wt&tCOBE 

In, """'" ~ Se: oderMlUn los Vuelo di! 1.1 Voyqe- 2 esllUCt>.n en U!I k.ndo 
IfU iIlIIos de lIrano. , Neptuno. "'-Se: lerT!WIIl.I 191. 

constroc:oón del ""'" """'" . te!eKopoo de i m en ""'" '" ""'" Km Pe»' (AnloN.). """" If.l I"l 
1'14 1919 

__ o 

-~ """"' ....... Us .,..~ VQylIgef'I 1 ~Iumo (V1:Yf¡ger 11). e! esp¡tlO. del 
Cerun.tS de ~ l;.lJlo1'i y 2 p,¡rten M:0.I tele!.copoo es· 

...... -='" jUpller. 1911 
~y""" -,.-. 

El J.l1~IC lStronómocO 

'"""""'" """'" '" Pnmer vuelo , »turno .. r~(IRAS) ~ y 'IKios en 1.1 "U 
~II). compIet.i el pnrner -"' .. 

~onoc....-.ento -Inlegro del oeIo. 

II 
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Estrellas 

E L V A e Í o del E S P A e 1 o 
• 

¡\!Iiml/do las sigl/ iel/tes illlágel/es, y coI/sideral/do Sl/S proporciol/es relarivas, 

podelllos !liajar al espacio)' e/I/pez ar a percibir la 

il/lllellSidad de I/I/eslro I/Ili!lerso. 

YISTA DE WASHINGTON O.e. DESDE UN SATÉL ITE Sed<s

~ngue perfeclOmeme el no Poromoc. que dMde Maryklnd y Vitg'ruQ. 

los óreos urOOnos aporecen en cQ/Qr azul y Jo vegelQCJÓn en color 

roro. Poro dar ufI() >de<¡ de la escala rept"esenlaOO, la anchuro de 

eSIa 'magen cubre aprox,modomeme 50 km~. 

lA TI ERRA (o/agro(.ada por el s<l1é!¡¡e me/<!<lrolcíglco emupea 

Me/eoSClL La "Sla de Washingloo D.e. (ambo IZqwerdo) 

represemaria menos de 0.3 mm de eSlo omogen del globo 

lemíqueo, de 12160 km de dióme!rO. Lo 'magen se I!o coloreado 

poro s,mular el aspeao na/Uro! (le Jo TiErra, Los pnmeros hombres 

que se oleJaron lo su(.aenle poro verla emero desde el espaoa 

(tJer'OO los aSlfOOOulas de la m,sión Apalo 8. en ¡ 968. 

LA TIERRA Y LA lUNA,"sWS desde la nave espooalGaI,leo en 

su troyec/O<IG I>ooa júp,ler. A es/a escola, Jo Luna eSlan"o /,5 m 

detrás de 10 nerra, T amb,oIn OtrOS plane/as ~enen lunos. pero 10 

TiErra y Plutón son los tlmcos cuyos lunas rept"esenwn una elevada 

propo,o6n respecto al wmaño del planew_ Se han realzada 105 

volofes del COOlros/e y del colar. espeoa1meme el de Jo Luna, poro 

obtener lKlG meJOf apreoGClÓtl "sua/ de la Imagen. 



El SUTEHA SOLAR Este <.M.>uJo 
~(o 01 Sol y su {Omfflo de pIoneto~ 

~ ellomot'kl de éSlOS y sus &brIOS no 
eK<.I1 o escala El orillo (U'\J( ptÓxorno tJ 
~ lI'IOicolo lIO)'eCtOtIO de lo Toeno. o 

SO l'I'IIones de km del Solla órboto 

n:.6nodo de flH:ón. q.oe cruza el plano de 

b Ó'btO de Nepluno. es ~ de cuo· 
__ es mós grande. Desde esto pen. 

po!ICWIl, lo dorl"llrnllO T.erro coso no se ve 

ESTRElLAS CERCANAS (abaJo) Eslos 

eStrellos. todos cllos (l m~nos de ve,me 
oiIos lul del Sol. "'ICgr(lll ~tro l'\'Clt'IOOno 
sc/o". En lo exolo de eSlO duWooón 

eSlOoon ~odos por l.O'>O Soffle de 

purtfOS onfntesmo/es corno so de momos se 
~. 

I PrTmmo Cenloon. A1pi>a CentQUn A. 
Npi10 Centmm ti; 2 Estrella de Bamord; 

J lobo 359; 4 Sonus A. Sonus 8; 

S Epsdon EnOOnc 6 Ep5IIon Ird 
7 61 C)'gD A. 61 C)i'I' 8; 8 Too Ceto; 

!1 1'tOQOO A. I'roc)ocn 8 

6 
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Estrellas y galax ia s 

M ientras que el kilómetro es 

una unidad de distancia 

. coherente aquí en la Tierra, 

cuando decimos que Andrómeda 

(M 31). la gran galaxia más 

cerc;lna a la yía Láctea. está a 

veintiún trillones de kilómetros. 
m'anejamos una cifra realmente 

tan astn:mómica que la unidad 

pierde su sentido práctico. 

UNIDADES ASTRONÓMICAS 

La referencia útil en nuestro 

Sistema Solar es la unidad 

astronómica (UA). distancia 
media entre la Tierra y el Sol. de 

unos 150 millones de km. 

Mercurio está a '/¡ de I UA del 

Sol. y Plutón a una media de 

40 UA del mismo. 

"" AÑOS LU z' 

Para distancias mucho más 
remotas. la unidad es el año luz. 

ESCAlAS DE DISTANCIA 

definido como la distancia que re

corre la luz.en el vacío durante un 

año. A tina yelocidad de 300.000 

km por segundo. la luz puede dar 

el equivalente a siete veces la 

'Nelta a la Tierra en un solo 

segundo. Un año luz son. aproxi
madamente. diez tri llones de km. 

PAR SE( 

También se utiliza el parsec. equi

valente .l"bnos 3.3 años luz. o 

206.000 UA como unidad de 

longitud. Un objeto que estuviera 

a un parsec de distancia. tendriá 

un paralaje anual (véase abajo) de 

un segundo de arco (alr:ecledor 

de 'I,u> del diámetro de la Luna). 

PAR ALAJE 

El término PQmlOJe se refiere al 
desplazamiento aparente de una 

estrella cercana respecto a estre
llas más lejanas: aparente. porque 

Si pOI/CiliOS (res gwlOs 

de arma ell /lIla ¡,/mcllsa 

ca/cdral, éSfa eSfará más 

l/ella de arma quc es /rel/as 

1/(/)' ell el ciclo. 

SlIl J "'M ~~ J ¡:M>l~ (1 !l77-1')~6) . 

osrrúnomo ¡n"k's. 

LA GALAXIA DE LA viA LÁCTEA 
"parece en la (Ologra{ja como un remo/.no 

resplandeoen!c. (ormada par unos 
oosoenl05 m,lJardos de soles Y de uno 

onchuro opro~,moda de 150.000 oOOs luz. 

N~uo Sal no es mós que uno 
intima pat1k.uIa en uno de las grondes 

brazos en eSp'fal de la gal<ma. y el 

veonoooo $Oklf que habolO!:>a la dus((aOón 

amenar seria uno P'l"ela dimnuta de 

0.03 mm de ancho. A /o veloodod de la 

luz. se 1<11danGn 28.000 años en Negar 
desde los elememos de la penfeoo al 

cemro de la golax.a. 

la causa no es el movimiento de 

la ~"strelta en sí. sino el de la 

TieJTa. según observemos el cielo 

desde diferentes posiciones de 
• nuestra órbita alrededor del Sol. ....... ..... -. 

""", .. .... . 
'" 



EL GRUPO LOCAL es un pe<¡ueilocúmu· 
lo de UnQ'¡ 30 gak1xia~ o menos de 2.5 

molones de años luz de Jo VÍQ Lácte<l, ésta, 

,...ID COl! ArIdtómeda. son !os gak1x,os do

tTWlOIl¡t~ En lo (¡guro estón represen¡oda~ 

oproxltTlOdomente. 01 dobk del ¡amaño 

con reIoo6n a la d<stonoa enlrl! elJos. 

I Vio Lácteo; 2 Dragón: 3 Ow Menor. 

4 Pequeila Nube de Mogollones; 5 Gran 

Nube de Mogollones; 6 Es.::ultor. 7 Horno: 

8 leo 1; 9 le<l 11; 10 NGC 185; 

II NGC 147; 12 NGC 205: 13 M ]2: 14 
Andrómeda (M 31); 15 M 3]; 

16 1C 1613; 17 NGC 6822 

vado del espacio 

UNIVERSO DE GALAXIAS. Esta 

panorofl"lKo. captada por el ¡e/es.::op,o 
espadol HubbJe. muestro uno de 105 mi/e!> 

de cúmulos de gak1J<'05 de ¡odas clases 

espartidos por el "e/o, Desde tomooo 
diswncio. /o Vi(¡ Lácte<l es poco mm que 

uno pequeño manch<:l de luz. 
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ES!r ellas r fala xias 

¡ENANAS, GIGANTES, 
Y SU PERG I GANTES ! 

A excepciól/ de la Llf1w }' los planetas, cada pI/ lito de II/ z ql/e vemos f Ijo en el 

El Sol es una cSlrclb que nos 

parece b'T:J.lldc y brillame 
por su proximidld, p.'ro b 

mayor pane de las estrclbs estan 

demasiado ltjos para mon Ta rse 

como alb'O más que puntos de luz, 

incluso en los tc/escopios rll~S 

potentcs. Sin embargo, sabemos 

b~stanlc acel1;'a de ellas: por 

ejcmplo, su diH"rsidad de talllalios, 

y qu.' al menos la mitad están 

fomladas por dos o m:is es trellas 

unidas en un abrazo gr:l\'itllcionlll, 

cielo es l/l/a estrella -l/lIa celllml ll /lclear-, COII 

ralllailos ql/e oscila" entre mallos}' s/lpelgigallfes. 

SIR I U S A es una es!tl'1Io de secuenoG 
pnnopot unos 10.000 ,,«es mds bnJlOnle 

que su compor'lero SInus a. la etIO'ICl bIcJn. 

ca. que se ve como ..... jlIAlIo o 11 segun. 
dos de 0I't(I. Paro poder opteCIOIIas. se ha 

~ el contra:;le de la mogen. 

¿Q UÉ ES UNA ESTRELLA? 
Es una gr.1I1 masa de hidrógeno, 

helio y Olros elem.'ntos en nwnor 

proporción, todos cn fonna 
gaseosa, Mientras que b gr.lvc¡bd 

atr:le a estos materia!.'s hacia 
ademro, la presión de los ¡pses CJ

licmt"S los empuja hacb fuer:l, de 

lo que resul ta un equilibrio establc, 

l a fuentt' de energía de la es trella 

radica en su mkleo, donde millo

nes de toneladas de hidrógeno se 

funden cada segundo y forman 

helio, Aunque .'Sle proc.'so Ikva 

repiti':'ndosc en c/ Sol durant.' casi 
cinco millardos de arios, sólo se ha 

consumido un p.'quelio porcema
jt' d .. ~ u caudal de hidrógeno; sc 
hall:L t'n la flo r de I:L vida, el! la 

f:LSt' ,k St'CUClL cb principaL 

C LASES DE ESTltEllAS 
De secue ncia principal, A prin_ 

cipios dt' siglo. dm :LSlrónomos 

intentaron explicar la muldplici

dad de e"Slre llas. El holandes Ejnar 

Henzsprung y d non~'Jmericano 

Henr)' Norris RU5$dl diSCliaron 

d diagrama de Henzspru ng

Russell (HR) contraStando la lem
peratura de la supcrfici., .:-Melar 



con su luminosidad y eomideran

do su distancia hasIa la Tierra. 

A la mayoría de estrellas. in

cluido el Sol. que aparecen nitida

mente en una banda del diagrama 

llamada secuencia priucipal. se las 

considera enanas. aunque algunas 

son \'('Í!l!e veces mayores que el 

Sol y 20.()()() veces más brillantes. 

Enanas rojas. En d t'xtremo mis 

palido dc la secuencia principal 

estan las mas comunes, bs l' nanas 

rojas , que, sit' ndo más pequeiias 

que d Sol. dosifican nwticulos.l

mt'nte el combustible para prolon

gar su vida decenas dl' millardos de 

arios . Si pudiéramos verlas todas, 

el cielo estaría cuajado de estrellas. 

al igual que el sector in(erior 

derecho del diagr.lllla HR. pcro 

son tan débiles que sólo podem tY.; 

observar las más cercanas. 

como l'roxima Centauri . la mas 

inmediata a la Tierra. 

Enanas b lancas . Más pequeñas 

que las cnanas roj:rs. gcncra lmc111c 

rondan d tamarlo de la Ticrra. 

pcro con b mas.l dd $01. lo que 

supone qUl' un volumen de enanas 

blancas dd tamarlo ¡k estl' libro 

tcnd rÍ-l una maSol dl· ... iIO.()()() 

t01ll"bdas. aproximadalllcntl'! Su 

posición cn d diagr:nlla I-lR StO 

marca con bastantl' di(erl·rKi.l ¡k la 

dt' las emnas. Son ocs trdlas. cuyos 

(uegos nudeares se han apagado. 

G igantes rojas. Después de las 

t'strellas de secuencia principal. las 

EL DIAGRAMA HERTZSPRUNG . 

RU S S EL L (izq...erda) pr-esenw los grupos 
Ms.cos de eSlre/las Junto o una ,nd>c0ClÓ<'l 

de $U colOf y W wmaoo Ielauvo. los 
números Ielauvos de elementos de cado 

parte del dJogr(]m(] no eSlán Ieplesentados 

con eMchrud. La mayona de esuellas se 

ubocan en kJ secuenci<l pnnopal, 

eXlenó<éndose desde el ewemo $UpellOf 

lzqwerdo haSfa eI..,(error derecha con 

números OKJellres hocio el extremo fOJo 
pólido. Por encima de lo secueOO<1 pnoopal 

hay m...:/"oas g.g<inles como Aldebo,án y 

escasas supe~'games. M,núsculas enanos 
blancm se ex~nden ala laogo de la base. 

mJS C0I111I11l'S son las gigal11CS 

rojas. Con una temp<'ratur:l d¡' 

superficie similar a la dl' las 

en:l1las rojas. son considl'ra

blemente mayores y más 

brillante~. lo que las sitúa 

por encima de la secuel1cia 

principal cn el dbgral11a 

HR. Estos monstnr05 

tienen una lI1asa similar a 

la del Sol, pero si cambia-

sen su posición con él. sus 

atmÓsfl'r:lS rnvolvaían 1tY.; 

planetas intaiores del Sistcma 

Solar. Aunque la mayoría son 

de color naranja . la estrella R 

Leporis. en la Lil·bre. L"S d(' un 

rojo tan intenso qu<' algunos han 

querido asemejarla a una gota dl'" 
SJnf,'Te . 

Superg igantes. En la parte supe

rior del diagr¡Ulla HR están las 

csrrellas mas grandes - y escasas-o 

conocidas como supergigantes. 

Betelgrusc. en el hombro de 

Orión. tiene alred..::dor de mil mi

Ilon..::s de kii{lInetTOs de ancho. y 

Ili¡;el, otra dc las hrminarias de 

Orión. de color azul. es una de las 

estrellas super¡;igantes más bri

llantes de las que pod"l11 tY.; obscr

var a simple vista. Ap"nas una 

d~('ima parte del tarnari o de 

Betelgeuse centuplica ellamario 

de nU<'Slro Sol. 

COMPARACiÓN 

DEL TAMAÑO . El Sol. una 
enana, <!pO""e aquí pmtado 
como (JO gIaba amanIIo. EJ 
seclOf de la estrella g.gome ro¡a 

que hay demh jes aen veces 
más gr~' la esuella blanca 

enana seila una ancuentava parte 

del tomaño que llene en e! dibuja. 

r una esu-elkJ de neu!tOnes, 

rl'!presemado aq<.IÍ par '--'"' «cnorrne») 

punta negro. puede ser ,nclusa m! 

I'f<:es más pequeña. 

8ETElGEUSE es la ¡¡noca estrella. 

además del Sal, de cuya wpetflCJe 

podemos ocluolmeme oblener rmágenes 
meoome kJ u~lrZOClÓ<'l de lécrucas 

JI 
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EHrellas r talaxias 

LAS ESTRELLAS ysu EVOLUCIÓN 

La longevidad de las estrellas es excesiva CO/1/0 para observar 1111 ciclo 

cOlI/pleto de Sil vida; pero, eswdialldo SI/ S diferellles períodos, 

podell/os dedllcir Sil desarrollo desde qlle /lace hasta qlle se apaga. 

S
i obser .... amos la Via Láw:a 

una noche cerrad;¡. veremos 

unas bandas oscuras (Iue no 

son si no inmensas nubes de g;¡s y 

polvo, sólo perceplibl~'S cuando 

imercept:m b lu~ procedellle de 

csu d las mios lej.:lllas. Dispers:l.s por 

la g;¡bxia. eslas romlacioncs 

gigantcs son b mat,'ria prima d,' 

otras nuevas ,'Strdlas. 

NIDOS D E ESTR ELLAS 

Mir.lIldo con unos prism.ilic05 la 
,'Spl(ta de Orión. su CSlrdb celllnl 

ap31X"Cl'ri borros;¡o Con un tdcs

copio, "eremos una maSó! d,' gas 

resplandl'ciente iluminada por un 
grupo de nl tibmes .... trdlas lZules, 

restos de una seri,' naciw dd gas 

(lile IInpregna el ciclo en Orión. 

I'lledl' que su ongen csté en una 
CSlrdb de u,u generación amerior 

5U~EINO'U, I 91 lA «<ogrofiodo ~ @/ 

II'IOrllMto rum.nan!t de SIl exploso:!n. o 

jlIlIlCIpOOS de 1987. tos ~ ~ 
~ ~ negro son O'I!_ y 
mutS/ItI'I lo explosión cent'Oda _~ LIlIl 

~ ~~ OZIJ elLo rnagt'IWI111 
conoodo como S<n:Utok,69101 
!.as fo¡Ofl'OfIOS de ~ de ~pIosIón 

de ~ supetnO\'OS son muy d(icRs de 

~-

que exploló, como UlU supt.'mo
va. hace millont'S de ailos. 

Podemos deducir que nUl'SlrO 

Sol. como otras estrellas. nació de 
una asociación similar de nubes y 

estrellas que, dunntc millardos de 

alios, se han ido dispersando por d 

espacio. 

ALl'HA C ENTAURJ 

Tns su nacimklllO, 1a.1 l'lilrelbs 

p:ls:ln gr.m paTl" dl' su vida C0l110 
enanu d,' S<'CII,'ncia principa1. 

Por (J('mplo, de bs tres que n1te

gr.1II el (ercano sis[(~ma de Alpha 

(a ) Cl'n!JUri, b más brilbme es 

c~si como el Sol. Y puede paSo1r 

un~ ~dolt"SCenc ia de diez millardos 

de alios en b S<'(uencia principal. 
h~(i ':'ndose, :;¡ medida que (011-

sume el hidrógl'no de su núcleo, 

caw ,'C'z mis cilida y ndiantc. 

Su cOnlpaiu.'ra naranja, mas fria, 

cubriri la misma etapa durallll' 

casi veime milbrdos d,' Jlios. 

miel1lns que la enana roja 

Proxima Ct'l1lluri puede ~lc~n2ar 

los sl .. sema millardos de alios. 

L A ÚLTIMA FASE EN LA 

VIDA D E UNA ESTltELLA 

¿Que ocurre (uando aUlla eSlrl'lb 

de secuencia principal como el 

Sol le qm'da poco hidrógeno paTl 

fu ndirlo en helio? Cuando la 

situación dd combUSlible lOS ,rili-

LA VIDA DEL SOL. Lotxplosoónde 

LIlIl supemoo-o CM:O'IIl pro.ocd; ~ 

mente. LIlIl nube de ¡as que. al ,aer, (orm6 

ej Sol y.los ~!os. Tros ptt71"la1«tr largo 

!IC'mpO ~ lo S«UenOO pmopat @/ Sol 

poso'lI por LIlIl (ase de rgotIl.C' fIlIO. antes 

de exptbor sus capas txl_ y ocoba 

sus dOs como LIlIl dIbtI enana bbIco. 

triple qUl' la d,'1 $01. que "sl:Ín 

convini ':'udok' ,'11 giganlC"S rojas. 
OtrOS casos los 1,'I1,'IIIOS en ArclU

rus. dd IJoyero, y Aldd);;¡r.IIl, de 

Tauro, qu,' )'l han ak~lIudo la 

madurez como gig:uues rojas. 

L A MAR,AV ILLOSA MI RA 

En b conSleb cion de la Ballena 

hay una \'elUSla gigante roja. 

lIalluda MiTl, (Iue tiene una maSó! 

simibr a b del Sol. Esa cstrella. en 

un pbzo aproxlluado de un a,io. 

adquirirá tal ,'Spkmlor que se 

podrá va ~ simpk vista: luego. se 

Jtrnuari. y SI.' JlTl'CiS,lrá un leksco

pio paTl obsl'r ... arb. Si¡''1.licndo d 

mismo dt'S<lrrollo. podt'm05 COI1-

tlllir qm'. d,' aquí a \':Iri05 millar

dos de ailos, d Sol exp<'rimentad 
IIn pro(eso dr dibución y con

tracción l'quiv.ll<'ntr al dr Min. 

LAs ('S ,ref/lIs, (01110 fos 

{//ú",ltfes di' fa sC';l'a, 11M 

ca. la ~'StTl'lb aviva su rl'liplandor. m//cs/Yall SI/S (rías, P('fO lit) 

S<' !om3 gr.lIlde y roja, y empirza a 

tnns(onnar d hdio en carbOn: 511 I/acimiclI/o. ()(II II(/(IO, 

p~sa d,' St'r una ,'nana de S<'(uencia 

pnnClpll a una b';gallll' roja. (e/OS{//I/CI/fC, (0/110 11/1 sc(rC'((J. 
úpclla. b eSlrdla con m.ís 

brillo d,'1 Cochero, li"!l<' dm H~INZ R. 1>¡\r.II,S (19,)<)..19&1), 

COlllponellll'S con lma masa 
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Estrellas :das 

CEMENTERIOS CELESTES 
• 

La ,!ida dc /l /la cstrclla, así COll10 S/I dcstj¡/O ¡illal-cl/alla blal/ca, 

cstrclla dc IIC/l tnmfs o aglycro IIcgro--, dcpclldCII , el/ smll mcdida, dc Sl/ /l/asa . 

Una e<trdb (omo d Sol 

vivid como gigante roja 

alrc'de<lor dl' un millardo 

de aiio<. Luego, cuando consuma 

su (OIubu<tibk nuckar, expulsari 

sus capa. extaiores par;) fonuar 

una m'bulo<,l plam'tJri,l (v~aSt' 

p.íg. 43) qUl' circumbri un nlleko 

brilbml' y cálido. l'a<¡'1{lo< unos 

miknios, e'te nÍleko, por un en

friJlIli emo paulatino, iri 

dl",lparecicndo ha~tJ CO\'crtirsl' l'n 

una enana blauca. Aunque <"te 

es l'l ,ino dl' la mayoria dl' 

l'~trdb~, la, de ~r.1I1 (kn~id,ld 

di~fnltJn de un dc~nlac<' mucho 

mi< espectacular: UIIJ explosión 

de supemova. 

SUPERNOVA 1987 A 
El 24 de febrero de 1987, ¡an 

Shdron, un astrónomo canadien

se, empezó a buscar cst rellas novas 

y vari3bk-s desde eltek-scopio de 

la Universidad de Toronro, CI1 Las 

Campanas (Chile), Su objetivo 

primordial eran las dos galaxias 

mas cercanas a la Ví~ Láctea, las 

Nubes de Magallancs - Grande y 

l'equclia-. 

Cuando tan sólo llevaba dos 

LA SUPERNOYA 1981.1. y 

la nebuloso Toróntula (NGe 

2070). captados en 1 98~ 

(ombo) Y 1987 (derecho) 

días dt'Sólrrolbndo su programa, 

vislumbró otra l'strdla cerca dl' la 
nebulosa Tarintula, <,n la Gran 

Nube de Magallan<,s. Por su 

intenso brillo le pareció una 

supernova - la explosión d ... um 

estrella Jb'ÜniZ<lll{l~, pero, como 

la última fue avistada en 1604, 

Shelton apenas podía salir de su 

asombro. DUr;)rne los IlIeses 

siguientes, los aStrónomos obs.cr

varon (ómo la SupeTrlova 1987 A 

se volvía mas deslumbrante, hasta 

que se lOmó tan luminosa C0ll10 

todas las estrellas de la Gran Nube 

LAS NEBULOSAS PLANETARIAS. como 

/o llamada DumbMI (M ll). en /o 

cornre/(laÓn do.> /o Zorro. represenron!Xl 

apo(eósIco (ro poro mucI>o5 eweJkn.. 

Cuando el núcleo cen{fO/ se apaga. se 

COfMerte I'rl <XIO enano blanco. 

como mínimo, dcs<le Sil origen, 

unas diez veces la masa del Sol. 

Primero evoluciona hacia una 

SUperb";¡,':mte roja. produci"ndo en 

su homo nuclear elementos tan 

pesados como el hierro, al tiempo 

que se dlosprende de parte de su 

dila¡;¡da envoltura. A menos que 

de Magallanes juntas. pierda bO"J":ln parte de su masa, llega 

Pan. llegar a explotar como una un momento en que tOS incapaz de 

nosistir la in«osanw fuer~a de la b'1":l

vedad y, en una fracdón de segun

do, e/núcleo dl' la estrella colapsa 

y sus (apas externas son expul

sadas. El manto de material que 

configura su volulllen choca con 

el IIll'dio ill1ercstdar circundJlI1l' y 

produce un r<,sto de supernova. 

La nebulosa del callb'Tejo (M 1), 

en la constelación de Tauro, l'S l'l 

resto de una pOlell1e explosión 

que se observó el ario 1054. 



UN AGUJERO NEGRO (deredlo) que. 

~ se m>e y refleJo el a~w. em,¡e 
~ ~ (Xl ocreoet'Ue dsco "re(Xl· 
OOrn'e. por.odo de rayos. 

UN PÚLSAR etilo nebulosa del ~ 

(M 1). en Tauro. MedIante lllJ'OS X 

NEUTRONES Y l'ÚlSAR.5 

Tras una explosión. todo lo que 

queda es el núcleo abatido. cOnO

cido como estrella de neutTOnes. 

con Ulll densi<lJd mayor. incluso, 

que la de una enana blanca. 

Las estrellas dl' neutrones giran 

wrtiginosal1ll'me, emitiendo rayos 

de lu:t y ondas dl' radio que. CIIJn
do pas.1n por delame de la Ticrr:l, 

Sllnubn la proyección ¡k lo. 

d~tdlos dl' UI1 faro cósmico. los 

<lSIronomos las denominan púls.lTs. 

y llegan casi J girar, los m.is r,ipi

dos, ¡cien veces por sq,'lllldo! 
, 

AGUJEROS NEGROS 

Sin embarf:,"O. algunas de l"$JS 

estrellas de masa tan descomunal 

pueden tenninar sus días de ma

nera menos l'Spectacular, en fomla 

de af:,'l~l'TO negro. 

La supergigante awl HDE 
226868, ell la cormdación del 

Cisrw, Ibmó la atl'nción de los 

astrónomos clIJndo asociaTOn su 

situación a una potente fuente de 

rayos X, Cygnus-l. que pJT}Jadea

ba con una frecuencia de nrilesi

mas de segundo. Tanrbien parecía 

ROBERT EYAN S 

H asta que Robert Evans. a 

finales de los años·(:¡n· 

cventa. empezó a buscar super· 

novas desde su casa en 
Hazelbrook (Australia), ésta era 

una misión reservada a los 

astrónomos profeSionales. 

A medida que iba conoclen· 

do las galaxias. con la complici· 

dad del buen tiempo (en una 

sola noche observó más de 

doscientas). aprendiÓ a localizar 

estrellas Intl\lsas.. En un año 

espeCialmente prolífico. observó 

más de 15.000 galaxias: final

mente, el descubnmiento de dos 

supemovas fue el broche para 

su trabaJO. 

Encontrar supemovas no es 

fácil. La mayoría de galaxias 

tienen unas zonas brillantes. ilu· 

minadas por las estrellas. que 
aparentan la explosión de éstas. 
pero que. examinadas con 

detalle. son zonas de gas. La 
búsqueda visual requiere mucho 

tesón. cualidad 

que a Bob 

Cementerios ce/e U 

girar, cada 5 o 6 días, alrededor de 

una comp31icra invisible, cuya 

masa cra cntre ocho y dicciSl'-is 

\,('n"S la dd Sol: dcmasiado masiva 

para wr tan <"Srablc como una 

est rella dI." ncutronl'S. Por d 

contrario, acabó colapsándosc por 

tiempo inddinido hasta dl'SJparc

cer por completo, y dljó como 
¡mica hl'rencia una fueme de 

gr.wedad tan intenSol que ni la luz 

podía l"SCapar a su atracción. l a 

mayoría de los astrónomos llegan a 

la conclusión de quc !."StO es lo que 

le sucedió JI obj<'1O situado juntO 

al HDE 226868: se había 

colapsado y había formado un 

ab'UjCTO negro: mierrtras, el bO;¡s de 

su compañera. la supergigante 

azul. llueve sobre el y producl' la 
emisión de rayos X. 

.AAiré hacia el cielo y, de 

repeme, se vio /Hin extrmla 

estrella ... A sombrado, 

atónito}' estllpefaao, 

quedé paraliz ado, 

TVCHO UIV.HE (15-16-1601), 

~stró"orno d'"ICs. JI 



Estrellos y galaxios 

e OMPAÑEROS ESTELARES 

El Sol, líl/ica estrella de I//lestro siste1lJa, está CIt 1IJil1oría ¡rellle a más 

de la mitad de las estrellas, q/le tiel/elE al /l/CItOS /lIla cowpaiiem e/l el espacio. 

P
arece frecueme que las 

estrellas aparl'~can en 

parejas, en Ui05 o. incluso, 

en cúmulos, mielUT:lS qUl' sólo una 

minoria, como el Sol. aparecen 

en solitario. CeneT:llrnente. p~T:l 

(lescuhrir la natllT:lleza m(lltiple de 

una \"!Irelb , es neeesarü I~ ayuda 

de un telescopio. 

A V.'el"!. la naluT:lll'za n05 

confulUk mediante una ilusión 

óptica. y alinea dos l'strelbs que, 

de hecho. l'sl:Ín lmplianwnte 

separadas. Distinb'llir las dobll's 
ópticas d., las alllrnticas binarias 

sólo \'S p05iblc mediantl' una 

pacien tl' obsavación. eontrastad,l 
durante alios, que revd{"" el 

vadJdero movimiento de los 

astros. Además. el movimiento 
orbital d., las JutrntieJs bin~rias 

tambirn acaba por ser aparente, 

aunque 1!eb'3r a descubrirlo puede 
costar ciemos de aijos. 

U mayoria de sistemas binarios 

estan tan ¡ntimJmente unidos que 

seria ilusorio illtet1lar discriminar 

visualmente sus compone\Ul'S sin 

la colaboración de inSffllmen-

lOS como el espectrógrafo, I 

- I I I que analiza minuciosa-

mente d l'Sp<'ctro ,le 

colores de la luz 

I I 
I I 

I I 

lar la naturall'za 

de las sintonías 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II binarias. II 

¡I 
¡/ 

¡I 
¡,/ 

¡,/ 

I 

. . 

E STR.ELLAS DOBLES 

El ejemplo tlIás próximo que 
tetlernos de una estrel la doble ("5 

Alpha (a ) Ceutauri. Este magnifi

co par, que es el sistema estelar 

más cercano ~l Sol. se aprecia 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

1-
I 

mejor desde lati

tudes meridionales 

y, mientras a simple 

vista se distingue una 

sola est rdla -la tl'rcera 

mis brillante dd eido--. 

con un telescopio se pm'den 

observar las dos con bastat1le 

facilidad. Sil'ndo est rict05 con las 

obscrvaciont's, habría qlle dl'eir 

qllt' Alpha Ct'ntaur; es um triple, 

ya que el sistema tiene un tercer 

miembro. Proxima Cetllauri. una 

pequclia enana roja que 

gira alrededor de las 

OtF.lS. a II110S dos grados. 
Mizar, la estrella cen

tral dd brazo de la O sa 

DOIlES ÓPTICAS CO NTRA DOBLES 

físICAS . No es Jo m,Stn(J....,., oIOIIeOOÓtl 

ópllCO (ortuoto ~ urt par auténllCO con 

Óltl!1m de sus ((JI71ponemes en/ft' si . 

CAMBIO DE MASA. Se da en muchos 

"'nonas cerronas. ~ 000 eslrella azul 

dej(J eS<;Gp<1f rTIOleno/ 0000 el (km ~ 

GICfOOÓfI ~ un CJgUJero negro. 

Mayor. es tln~ de las fOnllaciones 

{Iobles mejor conocidas. Próxima 

a ella hay una estrdb mis drbil. 
lIamadJ Alcor, qm' pued., verse .'n 

una noelw clara. P.'ro no son <'Stas 

dos l'Strclbs las qm' fonnan un 

autrntico sistt'ma binario ya que. 

aunqm' t'n mlt'stra línt'a vimal 

Alcor t'sI:Í a 12 minutos de arco d.' 

Mizar. si dirigimos el tdescopio 

hacia rst.l . podremos "er dos elc

memos fonmndo 1m3 doble 
3ut,;:ntica (con una separación de 

I'¡ segundos de arco). 

Observar estrellas dobles con 

un telescopio puede resultar tan 

divenido como estimular1lt" a la 
vez que pone a pnleba la pott'ncia 

del inSlnlllll'nto y la ~'Slabi1i{lad de 

nuestra visión. Un refractor dl' 

60 m111 ser.! capaz ,k .al,jar. , para 

nuestra pl'rcepciÓn. \'StTl'llas ,Il' 111-

minosi{lad similar separadas por 

tillOS 2: s"glmdos dl' arco, l'l1 



ALCO~ , HIIAR (tri la porte ..,(tnOr 

ilQIJotrdoJ. 5tpatodas por un IttClO dt1 

lodrntlflt rJt la L"""l aprcw modomtnle . 

....... as. ti por rJt ~ r>lÓ$ (omoso 
poro los ~ stp{t<'!~ 

(; l (;ANTE ROJA PERDIUOO HUA a 
((lotO( rJt una compañera tnarl(l bIonca 
(atqa). c~ 5<Íbla atngatdt" puedt hactr 

q..oe trltrt tri erupclÓtl ~te 

condLciones óptimas y con 1m 

gr.m aum .... mo. Uno d .... ]00 111m 

podri duplicar estaS capacidades 

(haSla un St'b"lmdo de arco): si no 

lo consigul.". hlbr~ qul." l'stndlar si 

w condIciones :Junostl'ricas son bs 

xI .... cuaws o SI cllclt'SCOpl0 fun

cion¡¡ blcn. 

T~mbll'n es L1l1er~nle lener 

en cuema 1."1 color dI." bs esul'lbs 

en un par, pues tlt" su COnlr.lSI(' 

puC'de rcsull:Jr una g:1I11J cTQm:ítin 

musitada, Por t"jt."mpl0, Albin'o, b 

oncHa cn b cabt-za tI.:- Cr~'lms 
---el Cisnl"-. "una espll-ndLw 

oudb dobl ........ uro Ilnembro mis 

bnlbnlC' " amarillt"nlo, 11111'11Ir.1S 

quC' d mis débillil'm' una tOlllli

wd \'crde: <,<¡t.in s('par.ldos por 

J'¡ 5Cb"lmdos de arco. Pu.:-d,' St'r 

dlw:rlldo, para comprobJr bs 

nn.;¡ciones dl' b pl'rc .... pción \'i

su.;¡!. sond .... u a \'drÜS personn 

sobT'(' qUl' color" atribmrían a los 

dt"ll1l'nlOS de un d,'tl'l111imdo par. 

ESTR.ELLAS MÚLTIPLES 
unor es b 5eb'llnW estrella en 

Intensidad lullun~ de b cons

telación de Gl-llunis -los 

Gemelos-. Un pequcilo teh.'SCo

plO, en una noche clar.!, podr.1 

_dividir> b eslrella t"n sus dos 

componl'nlCS (s.cpar.lt!os por 3.9 

st"gundos dt" uco) mas nitidos. y 

también pod ri localiz.ar un l<."f

cero. m.is débil. en lom.1I1ann. 

Analizando b luz de estas estrellas 

medianle un t'SpeClroscopLO, 

lIq~amos a J\'Cr1b'llU que "t;!S tres 

otrdbs SOIl. J su vcz. dobl"_ de 

fonua qut" r"\Llla un siSlema 

imeb'Tado por 5Cis miembros t"n 

total. unidos .... n un abr:l.~O 

gr.¡vitacional. 

La brillantt" t'Strelb Alpha (a ) 

Caprícomi es una doblt" tan ancha 

(con una s.cpar:l.ción de unos 6 

minutoJ d,' ~rco) qU(' podría 

_divid irse. sin ninguna ayuda ópti

n. Aunque C'S una alinnción for

tuita. un lelCSCOpJO revd~ que 

tamo bs dos c::mdlas mayorC'S 

(scplr:l.ción de: .¡{) y 7 s.cgundos dt" 

arco) COI1\O la mis dcbLI son for

maciones dobles, 

ESTRELLAS DOBLES FÁCilES DE OBSERVAR 

Además de las meooonadas. 
¡ aquí tenemos algunas de 

las doblé$ más bellas del ctelo. 
señaladas en los mapas d,e las 
constelaciones del capftulo S. *" Beta (p) Cephet: Blancas. 
-1\ de tamaño J.3 y 7.9 (se

paración: I 3 segundos de arco). 

..- """"" (i) ~ 
-1\ Con un telescopio medio f 

puede verse este par. cuyo 
miembro más brillante es naran

Ja y el más débtl azulado (sepa

ración: t O ~ndos de arco). *" Theta (9) Onoru5: Es 
-1\ el famoso trapecio. en el 

centro de la Gran Nebulosa de 
Orión. Con un telescopIO pe

queño veremos cuatro estrellas 
brillantes y con uno mayor 
otras dos más débtles. *" Gamma ()') LeonlS: Un 
-1\ bello par en el que el gIro 

de una alrededor de la otra tarda 
unos cuatro SIglos (separación 
normal: S segundos de arco). 

.,(" Gamma ()') Virglnrs: Cada 
-1\ giro recíproco de los 

miembros de este par dura unos 
180 años. Como cada uno grra 
alrededor del otro. creemos que 
la dlstancla entre ellos va 

acortárldose (separación 'normal: 
3 segundos de arco). 

~ Epsilon (E) Lyrae: la 
..- famosa «doble doble», en 

Lyra. No muy leJos de la 
resplandeaente Vega. cada una 
de estas estrellas es. a su vez. 
una doble (cada una con una 
separación de 2.5 segurldos de 

arco). 
,(" A1pha (a) Crucis: El astro 
-1\ más brillante en la Cruz

del Sur (separación: S segundos 
de arco). 
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Estre ll as y ga laxias 

CÚMULOS DE ESTRELLAS 

l...as estrellas, además de agruparse en parejas o tríos, 

lo hacell tal/lbién ell Clílll/llos, que pl/edell teller des'de decellas 

En el úhimo peldaño de la 

escala de <::l1l11Ulos, se 
enC\lenlr:1I1 los abienos, o 

b':ll:ícticos, así llamados porqlH' 

~'St:in rclativ3nH:ntt próximos 3 

nosotros t'n el disco de la gab.xia. 

Generalmente sólo tienen decenas 

o cientos dt' l1IÍt'mbros, por lo que 

podt'mos \'t'rlos clanmente. La 

mayorÍJ de sus t'st relbs tienen 

menos edad qm' nuestro Sol. y 

algunas son las mis jóvenes que 

podt'mos encontrar. 

a cielitos de lIIiles de lIIielllbros. 

LA "G C 3191. en Qu¡Na. está a 8.500 
oi'Ios luz Y ~ compone de docenas de 

~~me bnllames. 

l as I'leyad~'S (tambien conoci

das como I2s SkI(' Hcnnan3S o 

M 45), en la constelación de 

T auro, es un [,m050 cúmulo 

abierto. En el St' puedt'n distinguir 

seis o sit,te estrellas a simple \'ista 

y, mediante d telt'scopio, se 

pueden ver otras mis debiles. No 

muy kjos de las Pléyades t'St.í 

Aldebar:lIl, d ojo sanguinolento 

dt' Taurus --d T oro-. y un 

poco más all:í. un grupo dt' 

estrellas en forma de V. que 

componen el cúmulo de Hyades. 

uno de los más oceTr.lclos. de los 

racimos abiertos. 

No siempre es fácil separar las 

estrellas que están en primer o 

segundo plano. de los \'erdadt'ros 

IIlkmbros de un cúmulo. Si. COl1l0 

ocurre con las HYJ{lcs, t'l cúmulo 

t'Stá suficit'mellleme prÓ.\:imo a 

nosotros, un t'Studio condenzndo 

pt'nni tc distinguir sus compo

twnt~'S porque St' mUC\'t'l1 con una 

velocidad y dirt'cción eOmlll1. 

En rt'alidad. el Sol se de.plaza por 

una asociación dt' t'St rt'lIas. llamada 

a \'Cel'S el <::ltmuJo móvil dt' b Osa 
Mayor. que abarca a la mayoría 

de miembros dt' esta constelación 

y a otras estrella, dt~perdif,.3das 

por el cielo. como revela su 

movimiento rutinario. 

LAS PLÉYADES (Mi5).f<ici/rr"wl!I" ... SIbIe 

en T(II.lR;I, ~ ,......,.,ó:;, el cúmulo ableno más 

wnoodo. El paNo on::....-.dante WIo se 
puede do~ daromentl" en (a!agrarlOS 
como ésta. 



CÚMULOS GLOBULAIl.ES 

~ por el cido hay m,h de' 

OC'U cUlllulos de' ~'Ire'lb, globu

Urn. Est~s gJganle"<C,I' 3].,'1'Up3-

00l1n ut"nt"ll Imo~ quillC<' miHar

'* ~ ~ños dt, ~dad, lanlO~ como 

1J \'Ú üctt"J, Ob'l'rvadJ~ a Ira".:" 

~ un ~querio td~,copio, 'er11e

.)3111 pnJm'ria, bohs borro'J'. pero 

~mentos m,ís potentc" (COII 

.!ipCftUr.II dl' lOO mm o mi,) COII

lY"!"ten ('S;IS bola, c'lI 1I111e' ck 

~ 

L.m cúmulos globubre< hall 

Ydo objeto dc' ob,~r\"acióll y C',IU

.io casi dC'Sdc' la 1II\""'llción dd 

tdncoplO. Abraham Ihk ~ncontró 

d gnn cúmulo c'u Sa)Ót:lI;o, al 

qoe mora llamamos M 12, t'lI 

'665. Y ell 1786. Wi11iam 

Hnschd lleb.o a l.l conchr,iólI de 

qoe. C0l110 t'SIOS cúmulos tt'nÍolII 

Dundus. 'su fonllacióll cstJ 

a.npu('SQ por t'Slrdbs •. 

U m.a~·oría d~ cúmulos globu

btcs.. J.unqul' los \"t'mos ~n 

la\IeSUJ g:¡.bxia. 110 c'st;Ín ell eHa. 

pon 10 qm' ]X'"rcibimos C" su halo 

~~ sus pt"nft" ri.as. El hc'mi,fnio sur 

n ti mejOr yacimic,nto de estos 

pg;mt('SCos y rc'motos ertiambres 

ck n'[Ums cstrdlas. Ulla de las 

aaks. Omega (00) Cent:!uri - un 

gnn eúmulo oval de cientos de 

miln de miembros- o puede vers<' 

J. 'limpIe vist:!o sobre todo l'n pri -

1DlI~·('R. desde las zonas más 

mnxl!on;¡les de los Estados 

Umdos. 47 Tucanae. quitis el 

rumulo globular más bello d" 

codos. rese rvJ. su gloriOS.l t"xhib i

aón sólo pa~ los habilantt'S del 

bnrusferio sur. 

El mejor cúmulo del hemisfe

no uont" es M 13, en H¿rcull's. A 

~lOtrés mil J.ljos luz <1(' distancia. 

... ellllúl/erso I,isible es como 

1m Clílll l/Jo de clÍmulos, 

irregularmellte repartido. 

...... 
EJx;..ut. AlLAN I>OE (1809-1849), 

ftCmor ~m~nc~no. 

pc'ru COII IIII¡I allchu r.r. dt' cit'n EL CÚM ULO GLOBUL AR 47 lU CA NAE 

¡\I;OS luz. este cún llllo l'S f:i.cil {It' (NGC 104), UOO de> 1m g/ono$ del ~Io 

encomrar ~'11 una cara d.., la rr>etIdona( mueWOINl acemllOdo núcleo 

. piedra ~l1gu1ar. , ..,11 Hücult's. centro( cuqodo de ewellas. 

¿Cómo seria la Pt'rsl>,'clivJ 

ck'S{k un cúmulo globular? El cil'lo "isIJ. c!c.-sdc· 10' muchos cúmulos 

apart,c..,ria poblado I>0r ci('I\IOS dl' globularcs. seria. <luizás. la dcllien-

.."m,lIas brillantes, como V("ga. y la zu qUt, fomla la Vía Láclea. (on 

noche tendría una luminosidad 'liS br.r.zu' c']] espiral eXI<'udi':'ndose 

crepuscular. Sin t'lIIbargo. la lII('jor para abMnr la mitad dd ciclo. 

SelECCIÓN DE CÚMULOS ABIERTOS 
Nombre 

M 4"1 (Colmena) 
NGC 4755 (loyero) 
MJ9 
MJS 

Constelación Magnitud Tamaflo Distancia 
(total) aprox. aprox. 

(arco min.) (años luz) 

h (El doble I"3Clmo) 
Chi (X) ]'-

3.1 
<.2 
<.6 
5.5 
<.< 
<.7 
<.6 
J.l 
5.8 
1.2 
0.5 

9S 
10 
JO 
JO 
JS 
JS 
26 
SO 

600 
6800 
7.300 
2.800 
7.rJXJ 
8.100 
1.500 
800 

5.600 
<00 
ISO 

M 6 (Mariposa) 
M7 
M 11 (Pato salvaje) 
M 45 (Pléyades) 
(Hyades) 

E~O<]>O 

E~O<]>O 
E~_ 

Tauro 
Tauro 

" 110 
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SelECCiÓN DE CÚMULOS GLOBULARES 
Nombre 

MJ 
NGC5139 
(Omega (ro) Centaun) 
Mil 
M92 
MIS 
M22 
M5 
NGC 104 (47 Tucanae) 

Constelación Magnitud Tamaoo Distancia 

Perro de Caz;¡ 
C"",,"", 

H'<w,," 

""'""" Pega50 
Sagitario 
Serpoente 

T""" 

(total) aprox. apro:.:. 

6.0 
3.7 

s., 
6.5 
6.< 
6.0 
5.8 
<5 

(arco min.) (años luz) 

18 
JO 

17 
11 

12 
18 
17 
JI 

35.000 
17.000 

23.000 
26.000 
3"1.000 
10.000 
26.000 
16.000 
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Estrellos , 

E STRELLAS VAR IABLES 
• 

5011 es trellas variables las que call1bia1l de 1l/lIIi1losidad porque 

o Sl/frCII IJariaci01les el¡ Sil talllaiio, o expulsall lIIatcrialcs, 

o SOIl pares C/f )'as órbitas sc C1ltrccruz all. 

D ur:mt.' muchos 

ailOS. los 

aficionados a la 

astronomía han s"guido los ciclos 

cJmbíant."S d~ luminosidad d~ 

BINARIAS ECLI PSABLES sonporesmuy 
ptÓJlmos. codo l,.nQ de /os cuales gro 
oIrededcx del otro en lloros o oos. 

multílUd d.· I,'janos sol."S \'ariJbles. d., qu~ d'"S:lpJr~ca:í par:1 si.'mprr. 

Uno de los m:is conocidos l"S Mir:1 Sin emb.ugo. d OC.1S0 ~ 

(Omiaon [01 C,'Ii). CU}'J d,'Ii~lw. el pron'so S~ inviat.·}'. 

variación fm' de-scubierta en 15')6 nUl'vament.". s.' \'m'I\"!.' a 

por Da"id Fabricim. pastor ofrecer:l nuestra mir:1da sin ayuda 

hobndés y l'Xp.'rto aficionado. 

Mir:1 es una estrella gigantl' roja 

PenódocW>ente se edrpwn mulvamMle. 
",SIOS desde /o TIt'ml prtwoconóo una toído 

del bnllo obsetvobIe. El mtembro mós 

pequeilo del ,I)<l' suele ser el mós bnl/ame y 

ongmo una extraño ~ de ha cuondo 

su SUperfICIe se oswre.:e Lo "'<l'IOOÓn 

exacta de /o ~ ~Io hasta <pé punto se 
auaenlos pares muy cert(lt1OS. 

transfonl1Jci6n real. ,'n cuanto al 

t"mJtio de e~tas eqrellas. no lle!;'1 a 

d., aproximadamente la mimu E STRELLAS M[ RA alcanzar la miwd de su volumen. 

masa que ci Sol. cuya luminosidad Aunque disponemos de 'nik"S d., 

varia durante un periodo d., onn' ejemplos. las variablc~ a brgo E CLI PSES DE BINARIAS 

meses. En sus momentos de plazo. como Mira. son las mis Alb'ullas variables no son más (Iue 

máximo l"Splendor se distingue a conocidas. Son gi!;'1l1tes rojas cuya estrellas dobl."S. aline¡ldas de tal 

simple vista. par.! lueb"O irse variaci6n dUr:l cientos de días. COI1 manera que. al pa5.1r una por 

atenuando. haciendo más dificil su un ciclo mucho l11l'llOS r.'gular ddallle (k la otr:l . provocan cam-

visualización y (ilndo la i111prl"Si6u que en otros (asos. Su apar"llle bios {k int<:nsidad en el brillo (1<-

lA NOVA CYGN[ 1'17 S.queQP<lll'(JÓen 

agosto de ¡ 975 Y <*onzó la rnr:Jgr\'wd f.8. 
se encue<UfQ en el cen!t(l de esta mogen. 

tomado cuatro meses después. 

cambio de luminosidad sude ser 

(k 6 o 8 magnitudes - \tn f.lClor 

de varios cientos-. aunque la 

su luz. La más f.lmos.1 es Algol. .·11 

l'.'TS.'O: (ada 2.9 días. d mi.·mbro 

m.ís dé'bU pasa por d,'Jame 

ALG UNAS ESTRELLAS VARIABLES 

Nombre Tipo E$c~[a dI:' Periodo 
magnitud (en dias) 

Eta (11) Aqui lae Cefelda 3.5-4.4 7.2 
R Cannae M,m 3.9· 105 308.7 
R Centaun M,m 5.3 11.8 546.2 
Delta (ó) Cephet Cefe,da 3.5-4.4 5.4 
OmlCron (o) Cett M,m 3.4 ·9.3 332.0 
Zeta (~) GemtnonJm Cefelda 3.7-4.2 10.2 
Delta (o) LJbrae Btnanas con ec[IPse 4.9 5.9 2.3 
Beta(II)Lyrae Tipo Beta Lyrne 3.3-4.3 12.9 

Beta (11) Per'Se' Btnanas con eclrpse 2.[ - 3.4 l.' 
R 5ruti T¡po RV Taun 45- 8.2 140 



del mis hrilbllle, y orib>Ína un 

«hpse que dura die:¡; horas, 

durante l:l.S cuales la intensidad 

del sistelll~ decae en una 

nugnirud, ~proxillladarnenl.', 

CEFEIDAS 

Estas v;;¡riablt'ló, propiamenl.' lla

lID!bs OdIa (Ó) Cef.'idas, rueron 
b; primeras .'n d.'SCubrirse, Al 

igu;II qu<." suCt'db con las eSIr<."lIas 
MIra, ];¡s fluctuaciones de Cereida 

'Ir producen por un ciclo de lrans

ixtruJcioll<"S inl.'rnas qu<." pro\'o

CUl dibtacion<."s y cOnlracciones 
de- ~u ,·olumen. Cuando la estrella 

'Ir dibta. duranle un dia o mas. se 

~. }' cuando se conlrae. SI' ilu

nuru. El renómeno se produce 

con'" r<."gularidad de un reloj, b 
~Iu polar none Polaris. en la 

()s;¡ Mayor. t"S una Cereida, con 

UIU pe<tuelia escala dl' f1nC!uaciím, 

en b que últimartl('nle se ha 

obsc'f',';ldo ulla disminución de sns 

nn;¡ciones, lo qUl' nos indica que 

60s no son inalterables y que 

mn en una rase de im'slabilid,ld. 

u gr.¡n importancia de bs 

CcfelCbs t'ló qUl' nos ,bn la clave 

del umJ.Tio d!.' nU!.'Slra galaxia. En 

178-4, un adoksCt'nle sordomudo, 

Ibnudo John Goodrich'. d.'s

cubrió los cambios de OdIa (Ó) 

Cd'eitbs. Pasado algo nd~ d., un 

SIglo, Hl'nri.'lla l eavin, dl' 

tbn.':I rd, l"Studió los ciclos dl' ullas 

\Tlnlicinco Cefeidls, l'n la 
Pequelia Nube d., Mag,lllanes 

---uru dl' las galaxias más cercanas 

.a nUo:'Slro sistellla- . y llegó a la 

cc:mclusión dl' que cuamo más 

bnlbntes l'ran sus magnitudes 

medus m.ís prolon~,'ados l'T:ln 
sus periodos de varia,·ión. 

Posterionm'nll', Harlow 

Shapley dio un gT:ln salto en la 

interprelación dl' los datos rere

Tt'nles a las Ccfcidas, y .' rmnció 
que, tomadas dos con un mismo 

p,'riodo de variación. la dl' 

magnitud media más elevada será 

la más cercana a nosotros. la 
relación periodo-luminosidad, 

como la llamó el. se cOl1 virtió <."11 

una fómula eficaz para medir 

distancias en el espacio. 

Estr ell as var;ables 

LAS VARIABLES CEfEIOAS modíflCOl1 

su Iurrnnos!dad ffi funoón de su cambio de 

lomoiIo (QqIJi, exagerado) y de Jo l.gero 

vonooón de Jo lemperowro de Jo supe1.oe 
(de en su color). La ¡,poca CUIVIl ffi nlfO, 
mueslro cómo se alcanza ráp,dameme el 
,D(Xlro tTlÓXmo de .,,¡ensodoc:/ de lizo pata 

d=:erdet" luego, ffi pocos 60s. 

tudt"S. Sin embal'b'O. las eSl rdbs 

originales no sufren cambios y sc 

VAR IABLES cree quc repiten el proceso l'l1 
CATAC LÍSMICAS y NOVAS ciclos de ciemos d<." mil.:s dc ailOS. 

Aunque la norma es que todas las enlpciones más pcqucrias son 
bs variables aumentan sus más propias y Car.lCtcrislicas de las 

aC lllacione~, las catadismicas o novas ' enanas_, como la SS Cygni, 

cnrptivas dan SO T¡m:S:lS. Se IIcgó a en el C isne. que puede alcanzar 

creer que l'ran. l"SlreUas recieml"S cuatro magniludes de brillo en 

(de aquí elnOl llbre) pues, de pocas horas, en intervalos dl' 

hecho, bs novas son veinte a no\'Cnta días. 

explosior1<'s producidas en siSIl'mas la R Coronal' Ilorcali~ l'S un 

de l'slrclbs binarias. ,'spccimel1 poco común (lile, si 

Las no\'as Sl' componen de una bil'n paren' tra.t::rrse de una _nova 

l'Slrclla ¡,,'T:lmk y una pl'querh y inversa_, l"S, en realidad. Ull fenó-

caliente - normalmente' una meno difen'nte, En vez de brillar 

l'nana bl.mca- que absorbe una de fonnJ intemlÍll'nte. rllamicm' 

corril'nte dl' gas dl' su h"T1Ilana una con'lante (k máxima lurni-

mayor. El gas caplllT:ldo St.' calil'nta no<idad - f:icilmenle visible con 

mis a medida qUl' b Iransferenci!l prisn¡;Íticos- haSla que, según 

l'S IllJ)'or y, finalmentl', parl'n', una eTUpcion dl' car-

culmina .'n una bOno <imilar al hollin, la 

explosión I.,r- apaga durantl' Sl'manas o 

monllclear. lo m.'s.'s h,1513 que no se 

qm' produce un dislingm' ni con un 

alml(,mO d(' Idcscopio p"'qul'iio. 

luminosidad de 

dil'Z magni- HENRIETTA LEAVITT 

, 

(1868-192 1) (ue lXl<l omencona 
e.>tpetta ffi andIosos (orográfICOS de Jo 

tlrTlltlO$OdQd de las estrellas vonabIes. 

técrvco que apbcó o su (oonulooón de Jo 

ley referente oS perrOdo Y Jo Iummosodod de 

las eefeK1<x; nos doo las dove; de ~ 

o:;kr(>'JCl(lS relawos respeao a nosotros 
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NUBES ENTRE las ESTRELLAS 
las NEBULOSAS 

"""" - --= 

LAs delicadas lIubes de gas y poli/o, collocidas COII/O 

lIebulosas -c////a y l/icho de las esrre/las-, 

SOIl / 1//(/ de las "islas /l/ás ill /presiol/(/I//cs del cielo. 

L a denominación latina de 

nube. IIrbllla . es d temlino 

que se usa para nominar al 

conjunto de gas y polvo cósmico 
que hay esparcido por el fimla

mento. la mayoria de nl:bulosas. 

sobre tOdo las mis grandes. 
reciben su luz de las estrellas J las 

que c!1\'uelvcn. es decir. no 

tienen brillo propio sino que lo 

adquieren cuando interCl:ptan 

la luminosidad de aSIros mas 

rl'motos. 

N EBULOSAS DE EM ISiÓN 
Son las que til,nen un color mas 

vivo. resplandecientes como 

let reros de neón. dl'bido a la 

energía que desprenden las estre
lbs en su interior. Aunque con 

cielo raso ull telescopio de 250 o 

mis miHmelros de diánletro reve

lará d brillante gas ~. pennitir:í 

LA NEBULOSA ROS ETTE (NGC 1237-9). 

en Urnc:OmIO. es de gron tomoi\o Y rode<J el 

c..Knulo oblerto Na 1144 Su..nogoen. m..y 
espe<:low/or en fo«>gmroo. es m..y débil o 

42 Iravés del tele$copoo. 

LAS NEBULOSAS PLAN ETA RI AS no 
S!en1pI'e t>eneo fomm de 00010. (sUl 

omogen del t~$CopIO espooal HubbIe 
rTIUl'SUO lo ~ Na 2440. de rnogn<lud 

11. Y 5(1 eWdo cen/roI, de mogllltud 16. 

matizar lÍntl"S rojos y wrdl'S l'l1 
algunas nebulQS;Js. sólo las 

fOIOgr.¡t"ias de larga ,'xposición 
desvelarán la ant[·ntic.l gama 

crondtica. especialmente l'l rojo 
vivo. característico del gas dl' 

hidrógeno. 

la nebulosa mis facilment<, 

perc<,ptible es b estrella central de 

b espada. Ibmada Gran Nebulosa 

(M ..\2) , en la cons!ebción de 

Orión. Si el cido e.ta oscuro. se 

puede ,'l'r a simpl<' "iSIJ una 

mancha ' ·aga. e incluso dl"S<!l' una 
ciudad se pUl·d., observar con pris

máticos como una nubl' horros..l. 

CuanlO más pot.'nte M'a l'l t<"ll'SCO
pio. más bella sed la imagen. 

N EBULOSAS DE REflEXIÓN 
Como su Ilombre mdica. e\t.ín 

iluminadas por el re/leJo de la luz 

de bs l'sm:lbs cercanas. Merope. 

l'l1 las I'll-pd,"S. t'5tá rodeada por la 

caraClaística aurl'ob azul dt' Ulla 

nebulosa dl' rdlexión. Aunque 

invisible sin tdeseopio. en una 
noche clan se puedt, Jtisbar con 

lino modt,sto la tt'nue llubosidad 

cercana a Merop<'. 



UNA NEBULOSA OSCURA (at>qo). 

abwuye lo luz de lo Iepna cO<tJnQ de 

estreIIos de la V.o Wc¡ea en lo ZOfIQ de 

~ lmnoSldcxi Y drspefi<l más po/vtJ 

por 1000 lo woogen 

NEBULOSAS OSCURAS 

' iH~y un agujcro (On d ciclo! . 

Hacc rn:is dI.' dos sigloso William 

Herschel. descubridor de Urano y 
uno de los astrónomos mlS nOla

bleso observó un nueva clase de 
fonnaciolll-s nok"SI~"S. Herschel los 

identificó con orl°giOlws antiguas 

que habían soponado eslragos 
del tiempo m:is b'r;mdcs. qmo las 

estrellas circundanlCS. Sin 

embargo. a su hÜo. John Ha<chel. 
le parecinon umbrall"S de alglm 

fe nóm(Ono más remolOo y en lo 

mÁs profundo dd cido meridio

n,d. juslo al lado dlo b Cruz dd 

Sur. estudió una rq;ión dlo lma 

oscund~d lan profundJ. que ahora 
reCibe el nombr(O de Saco ,le

Carbón. 

Con lo que h.lbían topado los 

Herschd era con las nebulÜ<;Js 

Nubes entre las estrellas: las n ebulosas 

oscuras. amalgamas de gas y poh'o, 
sin rSlrellas cercanas que iluminar. 

qUl' ocultan OlrOS elernemos. 
Gloneralmerne. pueden verse en 

contraste COI1 las estrellas de la Vb 

Láctea o con el g,lS brillame dlo 

olros tipos de nebnlosas. 

NEBULOSAS PLANETAR IAS 

La mayoria dr lwbulosas. no todas. 

jueb .... n d paplo] de matriz de las 
lostrellas. Cuando una lostrdb 

como el Sol SlO c01l\'ierte lon una 

gig:mle roja, l°ntra lon unJ brlovlo 

(¡se en la que r.~pu]sa sus capas 

LA NEBULOSA TRiFIDA (M 20), en 
Sag,¡ooo. mueslnl lKl<l em,Slón roJ<l y zooos 

a.wIes de reflelOÓn adetnÓs de las lineas 

O5CIJf<lS cuyo {<lml(J le 00 su nomb<e 

extaiores. las cua]los se novelan 

como una fina concha dlo gas a su 
alredlodor. Aunqulo los astrónomos 

dd siglo XIX obsavaron qUlo algu

nas tlonÍJn la (orma y lol color de 

los pbncla§ Urano y Neplllllo, 

por 10 que las llamaron nebulosas 

planetarias. ahora s.lbemos que 

estas nebulos.1S no tiencn nada que 

ver con los planetas, 

La nebulosa Anillo (M 57), lon 

Ura. es la más conocida. Mediallllo 

un pcquciio lekscopio se puede 

ver como una l~trelb desenfocada. 
mi(Ontras que con uno de 701 mm 

o mas pareClO un anillo difumina

do. La Cara dlo Payaso o IwbuJosa 

Esquimal. en G':'minis. Olro plane

tario famoso. parece la cara de un 

pay3so. con ulla nariz grande )' 

brillante en el cenlro. 

LA NUUlOa CONO, en UncQmlQ. de 

lo farndla de las oscuras. cuyo soluera se 
perf!la en los emoSlones btiIIoores. es 

espeaocular. pero. camo <lttm, cJ.fKiI de 

o:h!lflgW' can (e/e:>eoplOs peque;;';'s. 43 





ALGU NAS NEBUL OS AS 

Nombre Constelaciórl 

NGC 3372 QUilla 
(fu (11) Cannae) 
NGC 2070 (Tarantula) Dooodo 
M 57 (Rmg) U~ 

NGC 2237 (Rosette) UrllCOrTlIO 
M 42 (Gr.m Nebul<m) O"", 
M 8 (Laguna) Sagltano 
M 17 (Omega) Sagltano 
M 20 (T nTida) Sagltano 

H (Cánce.-) Tauro 

M 27 (Oumbbell) ZO~ 

EL IESTO OE LA SUPE RHOVA VElA 

omba) es el ptocb:to ft'S(Jllome de uno 

~ ocumcb hoce diez m.J aiIo~ 

Ó po$IbIe que la supemovo que ong1flÓ 

estos I!I<troS /umInosos de gas (uero !o 

~remenle IfI!enw como paro 

.... ..uo rnduso dI"",!e el oo. 

LA NEBULOSA EU (ARIM.I.E 

'NGC 3372) (¡;zquretda) es IKI(I de las 

~ del oeIo II"II.'fIOOnol Aborca 
IJIIO nnensa Iegoón estre!loda, ve<n(e «<es 

trVtD'" que la neWma Onón. Y rxxece 
_ ITIOS dos grodm de o:n:ho en 

~-
lOS Gl ÓBU LOS BOK (deOOxl) son 

densos nubes de paNo. perfilados 
ctntn:I IKI(I l'IllISIÓrI de (ando. que pueden 

CDlapsar y fOffll(X esrtelJas. 

Tipo H¡gni!ud 
(!.tlI) 

Eml,iórl 6 

Em>sÓll 5 
Plar.etaria ,., 
Emlsiórl 6 

EmlslÓl'1 3.5 
EmiSión 5 
Emisión 6.9 

Em¡sión. 7 
reflexión 
y oscura 
Resto de ' .5 
supemova 
Planetana 73 

Nube$ e n tr e las estrellas : 10$ nebulo$oS 

J¡m¡jjo 

¡praL 
(¡re miIl) 

120xl20 

40 x 25 

" I 
80 x 60 
85 x 60 
80 x 35 
45 x 35 
29 x 27 

' " 
'" 

OUWKil ..... 
(lños 1011) 

3.700 

180.1XlO 
5.000 
3.000 
1.500 
4.500 

5.500 
3.500 

4.000 

3.500 

R ESTOS D E SU PER NO VA 

Una es!rella que tenga una densi 

dad conside rabkmenlt' I11 Jyor qUt' 

la del Sol mUert' de formJ nJ:Ís 

,·io](.'11Ia ---;.'11 una t'xplosión dt' 

~upernova-; y el boas t'xpub.ado 

Tt'coge t'n ~u IOrbdlino otros 

gaSt.~ {kl mt'dio i11!t'Tt'"S!<"Tla r, 

y fOTma IUl rt'~1O dt' SUpt'rno\'.l . 

b más f.lmo§;l t'~ la Iwbulos.l del 

c~n¡;rejo. t'n TauTo. qUt' apaTt'Ct' 

como un respbudoT ovalado eu 

It'lt'scopio~ pt'(¡Ut' llos. Explo!ó 

hact' uno~ mil allos, y las 

fo!O¡;ralia~ lOmada, mUt'~(ra u (¡Ut' 

loclada esci dilatandose. 
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LA VÍA LÁ CTEA 
• 

La II/(1)'or/a de ('s trellas, nílll,,/as )' I/e/mlosas q/le pode/J/os IIer ((111 1//1 telescopio 

dOlllésl ;co.fim /l l1/1 parte di' lI ues tro SiSte/1I11 eslelaJ~ la Vía Lícrea. 

D l"S<\c li\.'mpo inmemorial 

se creyó <¡Ul' la TielTJ 
er;¡ el (('I1ITO dd uniH'r

so. hasta que Copinuco y Galileo 

nos persuadierOTl de qUl' Cr.I t":Slrclbs \';mables dl' 10'\ cúmulos 

el Sol qu,,:n rdnaba en Jos ciclos. g1obularl'1 lejanos como fórmula 

En d siglo XVIII. los astrónomos, paTa dCmOSIr.lT que el Soll'sli. dc 

conon'dores de que d Sol cstaba hecho. a unos CillCu<'t11a mil años 
próximo al (('niTO dd sim'ma de hll del CCllIro (ahora Sf.' !.;lb.: <¡Ul' 

eslrcllu conocido como la Galaxia son m.'ima 11111); y. en ]924. 

(nombre gricb'O de láfud) o b EdwlIl Hubblc momo qUl' la Vía 

Via Lictca. se preguntaron si ésu l k lN en ulla de Ilrl¡:U galaxias. 
era 1.1 única ('¡¡iSll'l1te. 

ORIGEN DE LA Y¡A LA(lU lIMlIl 

~r"'!<:.-e"o ISIS- 59~) Il't~"" 

}vrIo.....-ono ' " HM:uIn. ~ 

~ SI" .,.... .vi loI"IOS goIJIOS "" 

leche ~ SI" !1OtrS{omtaton ~ los esrJ'!'llos 

~ la VK¡ Lácrea (oba¡o). 

~mdi3ndo los ed1fi c1os cerc)nos. 

qm' si \'t'mos, podamos tener una 

idt'J dt' cómo <"" el 11U\'SIfO. 

Despues dtO 'Iue Shapky 

dt'SmirnieI"J que b. Til°Tr.l ~I¿' 

cerca dd nOl1lm d~o b. Vi~ Liclelo 

los l51róno mos empeZlron :t 

cavilar sobr.o si m1{"$lr.I gab.xiJ 

tendria forma de remolino. como 

E11 1917. Harlow Sh3pley. e11 ESTR UCTU llA ESPIRAL algu!la~ de las g,llaxias V<"cinas. 

Mount Wilson (CJ.lifomi~), utilizó Desd<o enlonces. los ciemificos han M JI en Andrómew y M JJ en 

sus d.lculos de dislJm:ü s con IJS intenudo dilucid3r J que se p~ rcce T riingulo. por ejemplo. Hoy <on 

b. Vil [.;ícleJ, .1lb'O J5i como 1I"JI.1r 

d(' pmur un cu~dro de b hch3w 

de unJ C~$.:I cuando lo único quc 

K' ha 'liSiO ('S el inlt:rio r de unJ o 

dos habilJciomos. I'ao quiz:ís 

El " (¡ nEO GAlACTlCO Sl"ve"",,'w. 

.tzo.d:I ondas ~ rodIo. Lo ~ ~ 

flPOIllI fS IM'I(I nube ~ gos ,~e. di! 

W1O$ Ofl oo'Ios: w di! cncho. con (.rl p!#Ifo 

di! tmrSI6n di! radio ~ su coroz60. 

di~ P $.:Ibemos, al fin, qu(' b Ví~ 
Lk tu ~, en ef\"CIO. IlIlJ galaxi~ 

plana en fon11.l dI.' ~plr.tl. t'xceplO 

t'n su ct'nlm. dandI.' SI.' encut'ntI"J 

Ull~ gI"J1l prowb\· r:a nciJ. E Sla 

Íll1losr:nb por UI1 0S doscÍt'r1Ios 

millardos d~o sol~'S, muchos dI.' los 

cu31('s no lIeg:lIllos J \'er porque el 

ga~ y el polvo nos lo impiden, 

El disco de b Vi~ Liclea tiene 

un grosor aproximado dlo mil 



quinit'mos aiíos luz, con brazos en 

espiral qUl' ~' extit'nden hast;¡ uua 

dist~nci~ próxima :1 los ciento cin

cUt'nta mil arios luz. L<Is otrcllas y 

1lt·bulosJs. en L"'Sta inmensa fonna

,iÓn. gir:ln al rededor de su centro 

de mJllCr:l mas o menos indepen

diente, y nuestro Sol completa una 

órbita cada doscientos cuarenta 

millones de al1 05. Rodeando este 

disco g;¡ l.ictico hay un halo de vie

jas t"'Strellas <Iue se extiende Otros 

cielllo cincuellla mil años luz. 

BART BOK y LA MÁS EXTRAORDINARIA VíA LÁCTEA 

D urante la época en que 

Harlow Shapley redefinía 

nuestro lugar en la Vía Láctea, 

un Joven holandés, llamado Bart 
Bok. anhelaba segUir sus pasos. 

HaCia 1930, Bok cruzó el 
Atlántico hasta Harvan:l y se 

Stromlo (Australia) y, después, 

en la Universidad de Arizona. 

Cuando se dirigía a un auditorio, 

Bok disfrutaba hablando de «la 
ITlás grande y extraordinaria Vía 

láctea». una galaxia que, cuanto 

más sabemos de 

puso a estudiar la nebulosa Eta ella. más 
(Tl) Cannae en la cor¡stelaciÓll inmensa e 
de Quilla. una de las zonas más _ interesante 

ncas al sur de la Vía Láctea. 

En 194 1. Junto a su esposa 

Priscila. una famosa astrónoma. 

publicaron la primera edición de 

su libro La Vio Ldctea. consagra

do. desde entonces. como un 

cLástco en la matena Conti

nuaron sus estudios de Eta (TI) 

Cannae y de la estructura en 

espral de la galaxia en el 
observatono de Mount 

se nos 

presenta. 

la Vio ldClta 

LAaeo Id como la ~ ~ {Uffll 

pIasmoda dt1de el fJII>IO d. WSlO de ¡., 

~ 

" 
¿QuE. HA y EN El CENTRO? 

la Vía Uctea contiene tanto gas y 

polvo, guardianes celosos de sus 

secretOs, que dificultan dcsvelar 

uno de los mas recónditos: el con

tenido de su n'mro. Durante 
algún tiempo. los ast rónomos 

creyeron que allí residía una 

fuente de potentes emisionL"'S de 
radio, llamada 5.1giuarius A. 

Ahorn. en esta compleja r'::b'¡ón se 

ha '::Ilcomrndo otra fucnte más 

pequclla d.:: imellsa radiación. 

cOllocida C0ll10 Sa¡;inarius A· . 

<l\le podria ser un inm.::nso af,'ujero 
II C¡''TO, con Ulla mua de millOIlL"'S 

de 5Ok-s. EIIIl~ t.:: ri~1 qu.:: cae en él 

desprcnd.::ri~ la elloml':: C2ntid3d 

de ell .::rgi~ qU\' dcteClamos. 

. . , Torrel/te de luz y río 

celestial, a lo largo de c//)'o 

lecllo IICIIIOS las brillames 

estrellas, COI/IO playas de oro 

y plala etl l/ti tJ(/f/e.,. 

H ENIl.Y W "'I">SWOIl.TH LoNGFHLOW 

(1807- 1882), p<Xt~ ~mericano. 41 
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ESlfellas y galaxias 

GALAXIAS 

Más allá de los cOlifilles de la Vía LAcrea, el espacio está poblado 

L
~S gaJaxiJS S<.' cbsifican 

siguiendo d l-squema 

cn:~do por Edwin Hubbk' 
en los ;1I1os \'cmtt:'. 

C LAS ES DE GALAXIAS 

Las glbxia~ l'n forma dt:' .·SPITJI. 

como iJ Vía UCll"J. ¡u.'sc:ntln un 

remolino de brnos azulados. 

(onllados por Jó\'ene:s e:strelbs 
brillames que rodcan una protu

OCTJncia nuclear. Las galaxias e:spi

nles barradas pre:sc:man la panicu

lariebd de: que su re,ogión nuclC"lr 

esti aITJ\'esad:l por una balTA. con 

los bTJ20S esplr,tles apagándose en 

los e,oX lrc:11I0S de la misma. 

us galaxill dípticas no liellen 

ninguna estructura espiral), sus 

fomlas \'arian. desde la de U'l ciga

rro aplaSlado hasta b de una l'Sfera. 

por illlllflllembles galaxias; /l/lidIaS jOrlllflll 

iI"ril/Cadas ( IÍ/JlII/OS de cielITos o lIIi/es de lIIielllbros. 

Finalmente. las galaxias IITegu- Galaxias espi rales. La m;is 
lares se ddJt;ln por su escas.;¡ cercanJ de las conocidas como 

estnlClUr,t, y las glbxia~ dificii<'s dl' grandes e$pira!<-'s. la !;.lbxiJ 

clllificu probablememe han sido Andromeda (M JI). es d demen-

\'icumJS de alb"llna ah<·r,tción. 10 cdCSle nús Il'Jano que podemos 

Aunque parece que bs csplTJlcs ansbn. sm ayml.,¡. desde la TielTIl. 
son las m;is COlllunl'S -sobre lodo Como lJ n'mos desde una pen-

porque. C01ll0 la Vil Lklea. son 

relativameme Gciles de idenri

ficar--, la llll}'oria de galaxiu son 

.:-nanas dipucas, iITl'b"ubres r de 
bap lumlllosidld. 

pl'CUVJ de ángulo agudo. pan:cc 

una mancha vaga )' alargada más 

que mil l·spinl. Sm .:- mbJr¡;o. la 

galJxia R cmolino (M 51). cn los 

Perros de Caza. o la ~'I 18. en la 

BUSCAR GALAXIAS ~u. PEQUEIiu. HUlE DE 

Nombre Connel~clón TIpo ....... r_ .. - MI GlllAMES (antIa~) es ~ 

l°"l .,... .... coso ptóxmo ~ p«p«Io gof<Ixo:l ,~. 

(iIK._) I- r"" CM:O QI.It <lbatt:o unos cuottO ~ 

lñoI NI) ~ /o consIeIooón ~ ~ Tucán. 

M3I """"""" "- 3.4 180l<6O II 
NGC5128 e ....... "" ... 7.0 18l< 15 " ~u. GIlAX' 1 UPIUl ~ lIltle ele ~ """"" - 600 0.'7 
NGC153 "'""~ "- 7.' 25.7 " 

M 'OO(antIa) es ~~~~e.~ 

MJJ T.,.,.... E.,,,,, S.S 60 • ., 2.3 ~ cUmulo v~ de ....., goIoxo:l esporo/. con 

~ IIltlecle ~ T~" - 2SO 0.20 
bro.ws (ormados por calltllles es~ ozuI 

M" o.. "''''' "- 7.' 18l< 10 7 
don) Y ¡os l!1JO WICGrIdesc~re. QI.It rode<:n 

~ no:.idfo ~ro de ostros mds ~ 
M87 V"" "" ... 8.' 1.7 ., 

los braros ~ ororuIon .., ~ 6$co mós 

M ' ''' V"" "- 8.l , . 4 ., dtbI QI.It. ~ lo V.o lOOt<l ond')'t'_ 

bros como ~ $d. 



(}s;.¡ Mayor. tiellen realmente 

fonna de remolino. 

Las espirales ba rradas son 

mucho ma<; <'scas;¡s que las con

wllcionales y sib'ue sie'ndo un mis

terio cómo de una espiral Se' g<'

nera esa barra. La M 83 es una 

g;¡luia brilbllte. en Hidra, 

tipificada C0l110 bafT:lda. y la 

NGC 1300, en Eridan. mucho 

m~s Mbil. tambicn presenta 

una estn,,:IUr:l que merl'Cl' <'5.1 

cahficacu;lI. 

Las galaxias elíplicas abarcan 

desde enanas J gi¡,':mt<'s. E~ta\ últi

mas son las m.í< gr.lnd,'~ qUl' 

poderno< va; generalmente dOlllÍ

nan el cemro de un clnnulo. 

y se onginall. posiblenwme. de 

choqm'S con g.lbxias l'~pir.lle~. 

Atr.lvil'"S.ln por una fasl' 

LI1tamedia, en la que llIuestran 

secudas ¡kl impacto -como <os d 

nso d,' b NGC 5128. l'l1 

Cent.lUro-- y, finalmeme. se 

cstabilizan, ib'ual que \lna eliptica 

gigame'. como M 87, en Vir~;o. 

I...3s galaxias irregu lares son. por 

nonlla gencral. gnJpo~ dcbiles y 

amorfos dl' eStrl'llas. mucho m;Ís 

p¡'qucrios qUl' Ia~ br,l!a¡.:ias l'Spiral<'~. 

la Pl'que¡ia Nube ck Magalbm's, 

ulla g.lbxia s,ltclite (i<' la Via 

LíCtl'a, lOS un ejemplo clásico dl'! 

cido n1<'ridional. 

Galaxias pec uliares. Cualquia 

galaxia '1m' presente simomas de 

haber 'ufrido algun tipo de 

alteración importante se clasifica 

l'n este apartado. Por ejemplo. la 

brillame galaxia M 82, en la 0>.1 

Mayor. es un remolillo de 

brillames regiones estrelladas sur

cadas por líneas irregulares de 

polvo. Su aspeCto probablelllellle 

se deba al resultado de una 

gigantl'SCa e¡.:plosiÓn de <'Strdbs. 

Gala¡.: ias Seyfc rt y quásars. Las 

denominadas Seyftrt . de las qUl' 

M 77. en la Ballena. C"S la más co

nocrd:r. son ~randes si<tl'mas 

espirales con ce11tro~ luminosos. 

El nombre' St dtbe a Carl $eyfert. 

prim("ro ,'n ob«'rvarla< en 1942. 

Integran una serie de galaxias .ac

tivas •. que preseman una vitalidad 

inu<irad.l y. a menudo. violenu. 

Galax ia s 

•
u GUUIA H lnl CA M 87. 

en V~. es lNIO grgante de 

esta dose. rodeada por cúmulos de ewel/os 
gIobu/clres que aqi se muestron como 

,«,sll\'lJas>¡ botmws. 

QUÁSAR (aba]oJ- A (.nOS dos /TlII m1Iones 

de 000s luz. 3Cl73 es /o más cercana de 

esros raoorlles c('!1ua1es ~s. (sw 

ornogen de rodla descubte un fluJo de 

matenal (abap deredlo) emetgoendo del 

núcleo del qoósor"(amba lZ~rerda). 

Se crel' que un quisar, o Q SO 

(Objl'{Q eJsi estdar). ('S d núcleo. 

sumamente energético. de estas 

galaxias activJs. Son miles de WCl'S 

mas brillarm'S qUl' d resto de las 

galaxias con las que habi tan y. por 

,'SO. Sl' percibt:n a distancias asom

brous. Si sillláramos un.l gran 

galaxia t'Spiral. como b M 31. t:n 

la constelación de Andrólm·da. a 

la distancia qUl' <l' hallan los 

quáUTS, sl'ria imposible ,,<,rla. 

EDWIN HUBBLE 

-E n 1924.conel reOectorde 
Mount Wilson. de 2.5 m. 

reóén estrenado. Edwin Hubble 

(1889- 1953) Y Mllton Humasen 
arslaron las estrellas individuales 

de la galaxia Andrómeda (M JI) 
y. luego. mostraron que era una 
de las rnnumerables formaciones 

como la Vía Láctea (véanse 

págs. 50·51). En 1925, 
Hubble estableóó un 

sistema de clasificación 

de galaxias que hoy. 
mejorado, todavía es 

válido. También es 

recordado por la ley que , 
lleva su nombre. que 

. establece una medida de la 

escala temporal del universo y de 

su progresrva expansión. Su deci

wa apórtación a la astronomía 

ha sido recolJocida 
bautizando el 

telescopro 

espacral. lanzado 

por la NASA en 

nombre. 
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Estrellas 

LA GRAN IMAGEN 

Vivimos eH e/tercer pla/lCla e/I dista licia de 11 11 so/media/lo, es decir, 

el eqllilJale/lte a dos tercios de la longitl/d de 1111 hraz o de la Vía Láctea. 

Pero ¿dónde estamos realmetlfe e/I e/l/l lillerso? 

En bs postrimerias del siglo 

pas:ado. VCSto M. Shpher 
cstudiaba el cielo desde el 

obscrv~ torio lowell cn FlagmlT. 

Ari:tona. El di rector. l'erciv~1 

lowell. interesado en la invesrig::¡. 

ción de planetas p<'rtenecientes a 

otros soles, creyó que las 

_nebul0S3so espirales que K' ib~n 

ckscubriendo podían ser cstrellas 

con nuel'O~ sinellJ:l.s pbnetarios 

a su alredl·dor. 

Para comprobu CSI~ troña. 

lowdl pidió a Slipher que 

anali:tan 13 composición de bs 

nebulosas cspinlcs mediante 

un eSp<'ctrógr.¡fo. instrumento 

qm' divide la luz en sus com· 
ponentes. Us;¡ndo un refnetor de 

60 1II1ll, Sl ipher pa$Ó dos 
noches enteras recogiendo luz 

suficiente para reflejar el cspectro 

de una sola nebul0S3: qUl'dó 

desconcertado por los Tt:s\lh~dos. 

pUtOS los rasgos de la luz roja 

de los espectros mostraban grandes 
catnbios. 

El mbajo de Edwin Hubble, 

en Mount Wilson (Califomia). 

acabó definmv3mcme con el 

mistcrio de CStOS _cambios de 

rojo •. Con el rdlector de 2,5 111 

dc su observatorio, H ubble y 

Mihon H umason consib'\tieron 
proccs;lr unas fotogr.¡fias tan nid· 

lbs de nebulosas cspir.l lcs cercanas 

EL GRU~O LOCAl l'HA'lOcon(ederoo6n 

de I.A'>OS uerna goloxoas. domnoda poi'" 

dos esporoIH grgantes: lo Vía Lócleo 

y~(M3¡).lo~deW$ 

moembros son ern'IOS débiles ~ 

e ~ que seOOn 0'M5IbtI!s a fIlOtOI" .. ~ 

qm'. en 1924. pudIeron convertir· 

las en cstrl'lbs. 

En 1929. Hubblc dC1110mó 

qm' los cambios dl' rojo rl'wbb.Jn 

qm' bs ~bxias k" ak'jan de 

nosotros a ('ll' I1IOS. o milcs. de 

kilómetros por sc-gundo. A CStas 
velocidades, IJS omw de luz que 

dej~n detrás se eSllenden )' las van 

enrojeciendo notablemente. 

El ll ll i'It.'r50 es '/l/a e~rera 

i,!¡;,,¡ta, cuyo (etUfo está etr 

rodas ¡Jarres y Sil 

cirmllJere"cia e" '/¡"gll/Ia. 

M~jl~·;"".,. lkNsE I'MCM. (16:!J-1662). 

n~,("",.iIlCO franen 



También observó, a través de 

sus medicion~'S, que las gala;.;ias 

m.is deblles, que son las qu~' s<.' 

~ncuemran pn,'Surniblenwnte mas 

I~p.n~s, mostraban esas variaeiollt'S 

okl espeCtro rojo con m:ís 

ml~nsid3d_ Asi. la ley enunciada 
por Hubblt, afinlla que el 

cambio de rojo de las gabxias 

l~Janas aumenta en proporción a 

su distlncÍJ f('specto a nosotros. 

U medición de estJS rnodifi

caciont'S en la intensid.ld de ('se 

color nos pemlite calcular las dis
uncias en (,1 universo. 

LA D ISTRIBUCIÓN 

DE LAS GALAXIAS 

Poco dl'spÍll's d(' que J-I ubbk 
dicra con la claV(' dl' la l';.;pan~ión 

delunin'rso, 1!L'gó rJmbi':'n a la 
conclulión de qu,' la, g.lla;.;ial 

esr.án dl(tTlbuidas lH1lfoTm,'nwntl' 

~n ,,1 "'pacio. l'Jr.l probarlo. 
n:alizo num,·rO'.1~ totogr.lfbl d(' 

pc'qu~lias lOna, dd cido. u'1ndo 

el grJn rd!<'cror dé' Moul1l 

Wilson. Como rl'slllrado dé' ,'sr,' 
trabajO . d,· cJmpo. -y a ,'XCl'p

clón d,' lo que llamó ulla lOn;1 

.~nr.lbt., •. alrNkdoT de' la Via 

Un,'a. donde' el pol\'o oculraba 

bs galaxias que había detr;Ís-. 

concluyó qu~ habia. aproxiuuda
mente. ,'1 mismo nómero (le

galaxias ,'11 rodal panes. 
Alf,"I111OS cosmólo¡;os discrepan 

de los dl'scubnmil'lUos de' I-Iubbk. 

En un e'lUdio sobrl' el ci,'lo d,'1 

h~n1Lsferio none. que abarcab.l 

zonas mis amplias. Harlo\\' 

Shapky y Adelaide AIIIl'S obsl'r

\'~ron notables diferencias ,'n la 

densidad de población de galaxias 

en el firmamento. En algunos 

sitios había muchas y en otros 

pocas. Clyde Tombaugh. 

dl'Scubridor dl' Plutón en 1930. 

confirmó las obSl'rvaciones de 

Shapky y Ames. y dio un paso 

m:ís al avistar. en 1937. un 

cLl1l1Ulo de cientos de gala;.;ias en 

Andrónwda y Pers,'o. 

Sin ,'mbargo, d mayor progre

so se oblLlvo durante la constnLC
ción d('1 observatorio de Palomar. 

con su IIU('VO tl'll'Scopio Schmidt 
de 1.2 m. Utilizando sus e;.;ce

km,'s placas fotográficas. Georgl' 

Abl'll d,'mostró qUl' las galaxias 

,'~{;;n displl<'~ral irr"gularmentl' en 

cúmulos y ~upl'rcúlllulos. 

EL GRUPO LOCAL 

La Vía Licll'a y la g.1bxia Andró
med~ (M 3!) ~on los miembros 

mis grnudl$ dl' uu p,'qUl'ilO 
grupo. (1.- hasta treit!l;¡ galaxias, 

Ibu¡;¡(\o ,,1 Grupo Local. Este 

cúmulo es pMre, a ~1I n'z, ck uu 

supercúmulo ck g:¡]a.~ias curo<; 

orTOS compollt·ntes pu,'d"n n'rs,' 
en las cOI\Stl'ladollel de la 

Cabdkr.l de Berenicc' r Virgo. 
Ahora (Ol1oceI1lO, otros lup"r

cúmulos ("parcidOI por el cosmos. 

pero ¿hay clll1111los de supercúmu

los? A plrtir de bs últimal obs<.'r

vaciom's con u;lt'scopios gran(h.'S. 

,'StO p~rcce improbable. Los 

supercúmulO'! articulan ulla especie 

d,' enOTIIl<'5 estnlcturas l'Spumosas 

en d l'spacio. con inuwnsos 

. vacíos> l'ntre ,'l1as. )' '''S3 ~'nomle 

l'Stnlctura ,'u de-s.urollo fonna 

part" d,' la e;.;pansión general d,'1 

unin'rso. Las b>:J!a;.;ias. en los 

cúmulos. esran gravitacionalmet!le 

l, 

lA CRUZ DE EINSTEIN. \'IStodesde el 

¡elescopoo espoool HubbIe (obo,.o). En 
reoIIdod son cuotro If1'1ÓgE'nes de un qOOsar 

~¡ano. ongonod:I por (KJ(l go/(mo (en el 

cenrro) .-eKIte ve<es mds próXIlnCJ. que 

e,ten:e de lente gtavrtoclOtlOl (Izqu.eroo). 

unidas. pero fuera de ellos la 

e;.;pansiÓn del l'Spado las separa 

im';.;orablememe. 

L ENTES GRAV ITAC10NALES 

A finales de los alios setema. en 

una fOlo¡''1'Jfia tomada en el cielo 

de Palomar. se detec!aron un par 

de quk¡1'S idé'micos. con una 

galaxia. d':bil¡wro d<,nsa. interca ~ 

bda ,'ntrl' ellos. La g.lb.~ia y el 

qu,ísar confirman paTle de la reoria 

gt'm'ral d,' Einstciu. referida a (lile 

bs fm'ntl's gra\'itaciollall'S pueden 

desviar luz. La ¡::ral'ntad de la 

galaxia actúa como uua lente. des

viaudo la luz dl'l quásar k·jano. dé' 

tal mancr;¡ qm' p,lTece doble. 

DeMk entonces. Sl' hJIl ido 

delCilbriendo casos m,ís e.~óticO'!. 

con las gala;.;ias distribuidas de tal 

mam'ra qUl' lO'! objetos mas kj.1!1oS 

plasman un li,'uzo de' hermosos 

arcos. 3mllos y otras figuras capri
choSo1\. Una d,' ella~, la llamad.1 

Cruz de Eimtein. ,'St;; ran 

<'srraré'gIC3m"nt" ~ituJd.1 qm' ,,1 

quásar que hay cktr.ís ~" transfor
lila en cuatro pen,'nas 

ima¡;enl'S_ 

V. M. SlI'HER 
(1875-/969) es 

conoodo por sus 
_~do 

pIono-las, IM'buIosas 

Y goIoxras remot~ 





CAP ÍTUL O TRES 

INSTRUMENTOS 
, 

y TECNICAS 

El espectáwlo celeste es domillio de todas las miradas; pero, 
sigllielldo algu/los cOllsejos práct icos y IIsalIdo illS(rlllll ellf OS 

elemelltales, se pl/ede convertir el¡ l/l/a experiellcia imborrable. 
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Instrumentas técnicas 

ASTRONOMÍA A SIMPLE VISTA 

Dllrallte mile1lios liemos diifmtado del espectáCl/lo I/Oclllmo del cielo 

sin necesidad de prisl/láticos ni telescopios, simpleme1lte dapa1ldo 

E s posible contemplar sin 

ayuda óptica multitud de 

fenómenos celestes como, 

por ejemplo. las grandes zonas 

oscuras dl' la Luna -resultado del 

choque de grandes objetos hace 
casi cuatro millardos de a¡ios-, tJn 

evidentes a simple vista qu", han 

dado lugar a leyendas qm' afimlan 
que. en su sup",rfici",. habita un 

leñador. o que una liebre campa 
en ella por sus respetos. 

Además, sin otro instmmento 

que la simple mirada. se puede 
seguir la I1,lta nocturna de cinco 

/1uestra mirada en la oSCl/ridad del espacio, 

OBSERYADORES RURAlES . Antiguos 

astrónomos, pmtodos por Doooto CreIJ 

(l671·f749). 

inmensidad de nuestra galaxia . la 
Vb Láctea. serpenteando por d 

cielo juntO a sus tres vecinas. 

También se pueden avistar 

sa télites artificiales. lluvias de 

meteoritos y. desde puntOS lejanos 
del norte o del sur. disfrutar de la 

fabulosa exhibición pirotécnica de 

las luces llleridionales o septen
trionales (la aurora boreal)' la 

aurora austral). 

sola noche. En d ténllino de dos 

horas. !."Sln'lIas que estaban C!.'Tca 

del horizonte oriental brillar:ín en 

d ciclo mis alto. y otras dejar:ín 

dl' verse. una Vl'Z culminado su 

ocaso por d oeSll'. 

SALIR AL EXTERIOR 

Mientras para la mayoria dl' 

nosotros d crl'púsculo marca el 

final de! día. para un aficionado a 

la astronomía (a menos que el 

objeto de sus estudios sea el Sol) 
marca el comienzo de su activi

dad. Aunque una noche clara 

invita por sí sola a salir fuera }' 
Los CAMBIOS DEL CIELO COntemplar el cielo. algunas 

El cielo cambia constantemente. noches concretas ofrecen sesiones 

la Luna sale, por ténnino medio, extraordinarias. C0l110 un eclipse 

cuarenta minutos mis tarde cada lunar, cuando la Luna cruza la 

noche, por 10 que. al igual que su sombra de la Tierra. o una lluvia 

fase es diferente cada vez que de meteoros ---que. como los 

asoma. su posición en rdación con anteriores, también son preded-

las estrellas también varía. bles-; dan pie a apagar d Iclevi-

Los plant'las, por su parte. sor y cOrllemplar el ciclo. 

aunqul' se mueven mucho más 

lentos que la Lu na. tT:lZan de- ESPECTÁCULO A SIMPLE VISTA 
gantes recorridos l,mre las cstrellas. (dered>a). Venus (ambo) y Júp¡ler (centro) 

}' es facil seguir los movimientos ocomp<lOOn a k! Luna. Un agudo 

de lo, cinco más cercanos si Sl' abselV<ldor 10m!>", podró o;ef o Men:;una 

observan durante una temporada. en!re las órtx>les,JUsto enomo de Jos nubes. 

planctas. reconocer las ochenta }' Las estrellas se retrasan unos 

ocho constdaciones dl>sde un cuatTO minutos cada noche, cifra 

punto u Olro de la Tierra, dibujar que aunque no parezca '."xcesiva. si 

las fonnas tradicionales de las se acumula. supone casi una hora a 

estrt'llas}' observar cómo algunas las dos semanas y un día a lo largo 

de ellas --sobre todo las varia- de un año. 

bles- cambian de luminosidad a Incluso son perceptibles Illodi-

10 largo de los días. las semanas o ficaciones en el cielo durante una 

los meses. Es fkil distinguir cúmu-

los de astros. como las PI~yades OBSERYAR H CIELO CON NIÑOS 

en Tauro. }' nubes de gas. como la (deredla) mer-ece kl pena. No es preciso 

Gran Nebulosa en Orión, y en nrngtin telescopIO p<lra coolemp!llr kls 

una noche oscura abarcar la m<lfGV!llas del urwerso. 



Astronom ía o simple visto 

Cu~ se observa el ~ielo por 
pnmera vez. 00 cOnYIene 

precipItarSe en aprender las cosas 
tal como renejan los mapas de los 
buscadores de estrellas. 

Para un principiante, más si es un 
niño, el cielo es un estimulante de la 
imaginación. La primera noche 
combine las estrellas para esbozar 
sus pro~as formas y figuras. y deje 

volar la fantasía Se divertir.!. y. a la 
vez. se le quedará grabada la 
posición de los astros en sus cons
telaciones. Así. su afición a la 
astronomía tendrá un prólogo 
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entos técnicos 

CIELOS URBANOS Y SUBURBANOS 

¿Es preciso salir al campo para eSC/ldrillar la oSC/lridad del cielo? 

J\ro lIecesarialllellle, Desde las IIrbes también se puedCII ver las cOllstelaciones, 

situar los planetas y diifiwar de las estrellas dobles, 

HALA ILUM IHA(.IÓH, És te es un ejemplo dl' luz que hay como hlcia dónde 

dósoco de uno seña! ¡Iummoda desde abajo, va dirigida, 

con /o luz dongoda Moa el c~1o. Si bien es ci~no que se necesita 

un alumbrado efi c k!ll~ por 

Cualquia ~spacio abinlO es motivos de s~guridad pública y 
bueno, pao uo l'Jbe duda que, si tr:insilO. ~,te no es incompalibk 

l'S posibk l'S más idóneo estJr COI! los anhelos de quicnes desean 

IlJos de IHlJ iluminación directJ, teller un ciclo I1\~S comrastado. 

No es dific il locJlizar ~lglm lugar UIl] calk pU~dl' lena una illlmi-

cacano gUl' rdmJ condiciones y, nación abundalHe y, sin embargo, 

l'l1 pocos minutos, encolltrarse pobre, sobrl' lodo si su distribu-

F
n;nt~ al dl'vado cOlllraste l'scrlllJndo d cil'lo J nuestro 

que ofreC\' d cido en d gusto, 

campo, ¿quc pUl'de {lcpJ-

rJr1lOS d firnlJllll'nto iluminado dl' CONTAMINAC IÓN 

una ciudad o de sus suburbios?, LUMINOSA 

¿vale la pellJ dirigirle la minda? El astrónomo D~vid Crawford, 

R otundamente, sí. Dl' alguna del ObservJtono Nacion;ll Kitt 

manera. para d astrónomo pnn- Peak, ha c~kuhdo , no sin ckrta 

cipiante un cido iluminado l'S irollía, que los Est~dos Unidos 

preferible a un cido OSCllTO, b>:lstan unos dos milbrdos de 

porque así no tiene qUl' luchar dólares al1u;tles en iluminar la 

contra una avalancha confusa de panza de los p:ijlros y los aviones, 

tres mi l estrd!Js dcbiles, Es mis El problema con la il uminación 

cómodo adivinar las silul'tas dl' las de las ciudades, desde el punto de 

principall's conste!JciOl1<'s l'IIUl' vista y los intereses de un 

alglllus docenas dl' l'st rl,lIas do:sta- astrónomo, no es tamo la cantidad 

cadas: por otra partl', obsl'rvar la 

Luna y los plalwtas l'S tan 6cil el1 

la ciudad C0l110 en d cJmpo. UIl 

grupo IbmJdo Astrónomos 

CalkJeros dl' SJ n Fr:mcisco 

Ofrl'('l' al público b posibilid~d d~ 

l'xplor.lr l'l firmJl11 l'nto urbJllo 

COII un telescopio (k-sdc su propio 

l'ntOTllO , 

PJr~ un pril1cipi~ntc, el m~jor 

lugar p~ra ohs~rvar el cklo l'S l'l 

j~rdin, el pordw o incluso el tlja

do de su ClSl. 

ILUMIN ACIÓN UR BA NA, Imdgenes 

como é¡w WI1 f,ecuem~ Tamo los t<1I(¡-

56 cm como el oelo es!ón muy ,Iumnodos. 

ción lOS irregular y Sl' :llcl'man :írl'as 

brilblHes con zonas oscuras, La 

solucion esri en tl'lwr instabciOlwS 

bien disdladas que proyectl'n b 

luz hacia abajo y dementos pro

lectores que impidan gIl<' la luz de 

las bombillas incida l'n la vis!a. 

Algunas ciudades, como 

Tucson (Arizona), utilizan un 

alumbrado de sodio '111<' - espe

cialmente d dl' baja presión

emitl' un l'Spl'~tro de colores sim

ples: los astrónomos pUl,dl'n 

filtrarlo 6cilmentl' y dif\lnd~ unJ 

luminosidad tamizada gue 110 

deslumbra, 



LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

DEL CIELO OSCURO 

En 1987. David Crawford y 

Tim Humer. un aUTónomo 

3ficiomdo de Tucson. fundaron 

b Asociación [ntanacional del 

C ielo O scuro, que se marcó como 

finalidad fO I1I<:ntar una nueva 

planificación {lcl alumbrado 

que penlliticra preSl'rvar la Sl'gU

ridad y la economía y, al mismo 

tiempo, conscrvara lo m;Ís intacta 

posible la belleza dd cil'lo 

nOClumo, 

Como b tarl'a de persuadir a 

Us autoridades locales para que 

ardua y laboriosa, mejor contar 

con el apoyo y consejo de una 

entidad como la Asociación 

Internacional del Ciclo Oscuro, 

Cielos urbonos suburbanos 

ESTRELLAS EN LA CIUDAD, Se pueden 

ver las esvellas de Orión sobre el honzome 

de VOtICO<JVe(, aunque lo (otogro(oa muestro 

/TlÓ<¡ de las que el ojo puede oIc<lllZar. 

BUENA ILUMINACiÓN . Los 

expertOS Pf!!(oeff'n lo luz 

(JITI(Inllo que proyeao la 

oh..monooón de sodio. eléctnca· 

mente su(Kjf'(lte. El diseño de 

luces de este opoll:OOl,ento 

(iz(jUlerOO) es un ejemplo. ¡gual 

que los puertos de la (ábriw 

(arriba). aunque éstos están 

porque lo ¡nstoJoci<\n bien 
proyectado ~ende O dirig.r lo 

luz flooo oOOJo. donde es /TlÓ<¡ 
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Ins trum e n to s y t é cni c as 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

C01l algu1I0s sellcillos métodos de mediciólI 

y COII tiempo para adiestrarse ell Sil mallejo, 

se puede disfrutar ellormemellte la observacióll del espacio. 

A l entra r en una habitación 

oscura. después de estar 

en un lugar iluminado. 
nuestros ojos tudan en 

acostumbrarse a la penumbra y 
nos movemos con dificultad. Este 

proceso de adaptación a la 

oscuridad. que dura entre quince y 
vcinte minutos. 5(' da por bien 

empleado si se desea esrar óptima

mente Ix:nrechado de f.1cuhade-s 
vi~uak'S para una sesión de obser

vación. ])urame ese intervalo. las 

pupilas de los ojos se abren por 

cOlllpleto. b'Tadualmeme [J mm 
los nilios y unos 5 mm las per

sonas más mayores). par.! pemlitir 
que enlTel:r. luz de las estrellas. 

C lyde Tombaugh era granjero 
en Kansas cuando se aficionó a l:r. 

astronomia. P3Ta sacar elllláxirno 

provecho del ciclo que le cubria. 

lo primero que hizo (ue acostum

brar sus ojos a la oscuridad. per
maneciendo semado en una 

habitación cerrada durante una 

hora. Su afición a mirar el cielo se 

(ue incrernel1lando y a la eebd de 

veintidós años empezó a u'abajar 

St.·riarnenle en el observatorio 

Lowell . Un allo más larde se 

corweniria en el descubridor del 

planeta Plulón. 

U na vez adaptada l:r. vist:! a la 

¡cubus ESTRELLAS! lkIo~z 
ocostt.mbrodo la >OS{<J a la asa.ncb1 se 
puedfn _ muchos mas ~ 

oscuricl:r.d. no hay que mirar hacia adaptar b vista a la oscuriebd 

ningún punto de luz brillante. Si durante las sesiones de observación 

d obwrvatorio N djardin, deben y disponer de cierta capacidad ek 

apagarse las luces, cerrar las vcn_ visión. 

tanas y corr('r las cortinas para evi- Uasta un Irozo de pl:islÍco rojo 

tar la iluminación interior. o de ccloran en la linwm:r. par:r 

Conviene proteger siempre los obll"lll"r lu~ sufickllle :r. fin de leer 

ojos de una luminosidad dl'Slum- y sah'ar obsláculos. 

br.lllll·. pUl'S a mayor exposición a 

la lu~ solar durant." el diJ. m:r.)·or 

ser.i el periodo de adaplación :r. la 

oscurid:r.d. 

LUCES ROJAS 

Al b'ltrrOS :r.nrónornos aficionados 

utili ~an débiles luClos rojas. o 

liulemas con un filtro roJO -ya 

que I:r. luz blanca brillarnl' cil·Tr.I las 

pupilas cn pocos wgundos-. pJra 

lA lUZ ROJA. lkIolinlt'lllllnarmolcoo 

un fJtro rop de pIdstoco es un oc<esono 
eseoooI paro ~ los mopos del oos· 
cOOar de estrellas (capitulo 5) .. 

A'lien/ras que o/ros ollill/ales 

i"dill(/// 1(/ ((/[,eza y mimll a{ 

sudo, Él hizo al hombre 

l'Igrlido, ;'Jlli/á"dole a mimr 

Iwria el rielo y le,,(/Ii/ar la 

cabez a haria I(/s es/rellas. 

JlkIJl"W'I'/Wlis, 0\'11>10. 

(43 •. C.-17 d. C.?). POl""¡ romano. 



M EDIR TAMANOS 
y DI STANC IAS 

Los ast ró nomos util izan una escah 

de j,'TJdos, minutos y segundos 

COl1l0 unidades ti<- ml,dida para 

C2lcular tamatlOS y di S(an c i~s en el 

cido. Por ejemplo. noventa gra

dos es el ánf,'1tlo del ho rizonte 

hasta el ",:,nit. punto mis alto en 

vertical sobrl' nuestras cabezas. 

La l una y el Sol presentan discos 

de un tamai'lo de medio grado 

o dl' 30 minutOS de arco. 

El tatt1atio m:ís pl'querío de los 

objetos o fenómcnos que d ojo 

puede diStinguir ~in ayuda óplÍca 

es ele un tninulO o 60 segundos de 

nco. 

Una mano extendida con el 

bnzo alargado lendr:í veinte gra

dos de ancho dl'Sdc la puma dd 

pulgar hasta la punta del n1l'liique 

CALC ULANDO 

OISU NCIAS 

e<l el oelo. 

~"
comoorma. 

Para sacar el máximo 

. rendimiento de nuestra 

exploración celeste es importante 

vestirse adecuadamente. También 

en verano se puede coger fn'o si 

se está quieto durante largo rato 

a la intemperie. por lo que es útil 

llevar una chaqueta o un jersey. 

Huelga decir que las Mas noches 

de inviemo serán 

mucho más llevaderas 

con un equipo de . 

montaña. 

Es muy importante 

proteger la cabeza 

con una gorra 

forra

d" 

- equivalenfC a la distancia entre 

la primen y la última (:s trella de la 

O sa Mayor (el Carro). visible 

desde el hemisferio norte-. l as 

distancias más pequeiias se pueden 

calcular con el brno eStindo y el 

pl1!lO (unos diez 

grados) o el pulgar 

(unos dos grados). En 

Té cnicos de observación 

«MANOS AL CIELO». La mano puede 

ayudar o cakular <l5lancias en el "eIo. 

Mis rarde, se puede milizar este 

método pan detenninar el tamalio 

relativo de las diferentes constela

cionL'S y de b s zonas más gnndes 

del cielo. En los mapas de las 

constdaciOIK'S del capítulo 5. unos 

el primer caso. equivaldría símbolos indican el tamalio de los 

a la distancia emre b franja 

luminosa Rige!, de color azul 

pálido, en Orión, y en el segun

do. con d pulgar, nos dará una 

n1l'dida cuatro veces m:ís ancha 

ql1l' la luna. 

Expaimentar r~ ta técnica 

durante algún til'mpo prn nite 

coga d truco para calcular las dis

tancias etllft' las diversas l'S trd1a ~. 

UN EQUJPO AD~ECUADO 

impermeable. aunque es p.refe

rible una capucha unida al resto 
del equipo que mantenga 'el 

calor' sin resquic ios. 

Si hay que estar expuesto a las 
inclemencias del tiempo durante 

unas horas. no está de más 

proveerse de una tela impeJ1T1ea

ble o una manta para sentarse o 

estirarse. un refrigerio y un 

teJ1T1O con sopa cal iente o cafe. 

Los frurs secos también sirven 
para combatir el fn'o y. cuando 

haga buen tiempo. será necesario 

algún producto preventivo contra 

las picaduras de·insectos. 

Finalmente. prudencia. En casa. 

hay que memorizar dónde están 

cuerpos celestes en relación con la 

mano extendida. 

LISTO PARA 

es complemenw 

caso ,mpn"SOll(1.bIe 

para e-¡ercer 

nues!ro oflClÓn 

'0' 0""""',0; 
pues es fácil 
chocar en la 

oscuridad 

contra los 

muebles del 

jardín o caer.;e 

a la piscina. Si 

hay que 
desplazarse lejos 

del domidlio. 

conviene dejar 

información sobre 

el lugar hacia 

dónde vamoS". por 

que carreteras y el 



y técnicas 

ESCOGER y UTILIZAR , 
PRISMATICOS 

Los prismáticos SO/I los illstYl/ /1/entos de obsemaciólI /l/ás versátiles, Podemos 

utiliz arlos para mirar pájaros, para seguir l/N partido de fiítbol o la ópera )', 

especialllle/lte, para admIramos e/I el cielo, 

L os prismáticos son, básica

rm::nte, dos telescopios de 

poca potencia unidos de 

!ll~n era que se puede mirar por 

ellos cou los dos ojos en lugar de 

uno. Por algunas de sus earaetl'ris

ticas son los mejores instrunll"ntos 

para observar el cielo. 

Por el precio que CUl"'Sta un 

tdescopio pequeilo y de poca cali

dad. se pueden adquirir unos 

buenos prismáticos con ópticas dl' 

categorb para toda la vida. Con 

ellos se alcanza a ver los cráteres 

de la Luna. las lunas de jlrpitl"T y 

cinco o diez veces más nÚnll"TO 

de estrellas de las que podrian 

observarse a simple vista. 

Conviene senta rse l'n ulla silla 

redinable. y ajuswble a ser 

posible. de !llanera que pueda 

conse¡:,'uirse la postura ideal para 

observar vistas cerca del horizontl' 

celeste. Si la silla tiene brazos. 

éstos si rven para apoyar los codos. 

objetivos 

PRISMÁTIC OS DE PRISMAS.PORR O. 

Son 105 más conocidos. Su (Otm() y nombre 

se deben a lo colocación de los prismas 

que. graciGs a = eswdiadas refkxlQfle'; de con pnstn<J re¡ado SOIl más pequei'ios y SU 

lo !uzo producen una .mogen vertK:al, que es combinacIÓn de pnsmas es '¡'(erente. pero 

lo correaa Por ot(Q potl.e. los pnsmálKos ofrecen los mismos !MUlrados. 

sostener los prislllhieos y wr las 

estrellas con pulso firme, como 

punros de luz r~os y no como un 

gnrpo de luciérnagas revolotean

do. T ambién es útil apoyarse con

tra una pared o valla para estabi

lizar los prismáticos. 

Algunos obscrvadures instalan 

los prism;Íticos cn un rripodc. que. 

por otra parte. es necesario si sun 

muy J,'T:tlldes, porqu~' su p~so 

requierl' un esru~rzo considerable 

para sostenerlos Illuchu tiempo. 

CLASES DE PRI SMÁTICOS 

Los prism;Íticos. para oblener lml 

imagen dl'recha o vrrtical. utilizan 

UN TRI'ODE SÓ LIDO ag<JOflwrá perfec
tamenle cualquier t.{IO de pnSnlÓIKOs. y es 

esenoal SI éstos SOIl de gran !amaño 
(lentes de 70 u 80 mm). 

prismas. pues dl' otro modo la 

imagen Sl' vería illVl'rtida y 

desplazada dl' izquiada a darcha. 

como ocurre con un tl'kscopio 

sencillo. 

Las dos principales dasl's d<, 

prismáticos se direrl'llciall. sobrl' 

todo. l'n la fonua dl' orientar esos 

prismas. El prisma-porro es mh 
sencillo qUl' el prismJ tejado y. 

adualmentl\ es el que mis se uti

liza l'U los prismáticos. El prisma 

Iljado. qu<' l'S más caro. tiem, la 

vcntaja de ser un poco más ligero 

y más compacto. 

¿QUÉ TAMAÑO DE 
PRI SMÁTICOS? 

El rendimielllO d<' los prism;Íticos. 

al igual que sucede con OtTOS 

instrumentos ópticos. {kpende del 

diámetro del objetivo (Ia~ Icnll's 



PETER (OLLlNS 

E ste ilustre investigador: que 

busca en la extensión de la 

Vía Láctea las explosiones 
estelares conocidas como novas, 

ha llevado a cabo sus incursiones 

espaciales con un par de 

prismáticos. 
En marzo de 1992 descubrió 

la cuarta nova de su carrera, una 

_déb~ estrella en la constelación 

del Cisne, que 

más tarde se 

volvió tan 

intensa que 

podía ver.i a 

simple vista. 

ddalller:JS) . a~í como dd aUIII<:rHO 

que propo rcionan lo~ on,]are~. 

Como muchos astrónomos 

dedicados al descubrimiento de 

novas. Collins llegó a memorizar 

las formas de las estrellas en la 

Vía Láctea, donde aparecen casi 

todas el las. 

Consiguió este trabajo, 

aparentemente imposible. de 

manera imaginativa y sugerente. 

creando sus propias miniconste
ladones, en las que cada modelo 

de estrellas tenía unos dos gra

dos de ancho. U('la, por ejs:!mplo, 

parece uno de los extraordina

rios telescopios de Will iam 

Heru:hel. 
Los prismáticos le bastan. Es 

todo lo que necesita para disfru

tar del cielo, conocer las "for

mas de las estrellas 

a fondo y observar 

los soles que 

explotan. «El 

cielo tiene per

sonalidad», 

afi rma 

pu<:den reco¡;a y daivar hacia d 

ojo y. por 10 ta llfO. penllitell una 

pl'Tcepción llIejor de los objetos 

u tili z ar áticos 

superficies de venta SUl'l<'11 resultar 

inoperantes e indicace~ par:J 

lIuestros propósitos, ya quc, a 

menos quc las dos lentes ópticas 

~'Stén a1in~'adas COtl precisión 

milim':[J;ca. se vcr;\tI im~g<:nes 

liger:lm<:IlI" dif<:rentes <:Il c:,da ojo. 

Los ojos se forlar.iu para 

igualar las im:í¡;elles y promo 

aparl'cerá la f.1tiga , que oblib""r.i a 

abandonar la obs,'rvaciÓn. 

l'ar:J comprobar la COIT<:cta 

colimación (alineación) (k un par 

de prismáticos, basta con I",dir a 

alguien qu,' tape una de las kntes 

con un libro. o algo similar, 

mi"ntr.ls se mir:J hacia algún obje

to 1<-jano a tr.l\'l'S dd apar:Jto. 

Mantl'ni,'ndo los ojos abi\'Ttos, se 

retir:J el libro II objeto rápida

mente. y si d resultado es la 

captación dl' dos imág"'ws que, 

luego, d c\'Tcbro til'11\' qlle 

resumir en una, los prismáticos no 

est~n bien alineados. 

Es preferible adquirir los pris

m;Íticos el1 IIn estable<:imiento 

especblizado. {]"e tambi':'n Sl' 

el1carg;¡r;\ de fijar la colimación si 

alguna VCl reciben a]6>{,n golpe 

qll<: los desalinea. 

Es pr,'cismll'IJ(" b combinación 

dI.' km", y ocubr,·' b que ofrl'ce 

una con ~idl'r:Jbk ¡;al11¡l de 

po,ibilid.l(k , . 

m¡is peqlll:lios o d':bilme11te i1mlli- lOS PRISMÁ TICOS proporrlOOOn 

l'.lTa b< ob,<'I"\':I("ion<:' noctur

nas , 10< <'xpenos r,'comkndan 

u<;J.r un par de prism,iticos de 

7 x 50, {IUl' ,i,'mpr<: utilinn d 

prisllla-porro. Par.1 ,'menda b 

nOJlll'nebllna emplcad.1 en lo 

sun-si,'o, hay que seil,lbr que el 7 

S!.' r<:linl' ,,] 3\1111,'1\10 Y d 50 al 

diánwtro de cada una de la, klltes 

dd obj<,ti\'o (l'n mm). 

E~ 1,h,-Illl'lHal qll,' CU,lIlto más 

b'r:lnde sea d diámetro de las 

j¡'lItes, más ClIl 

d,ll dI' luz 

nados. Aunql1l' los prisndticos sen fódles de 

de 10 x 50 u 8 x .t0 pu,'den S<:I"\'ir utihzar. espect<:llmente 

tambi':n para la nochc, no encajan 

con la misma idoneidad con 

la luz disponibk alojo adapt,ldo 

a b oscuridad. 

Los prismáticos con 

obj"ti\'os dc hasta 

SO mm de diámetro son 

flcilml'lHl' aSl'quibj¡,~, 

pcro muy pl'sados. 

COMPIl.UE 13 E A N TES DE 

COM I'Il.A Il. 

Los prismáticos baratos qlle S<' 

pucden encOlltrar 1' 11 las gr:Jnde~ 

NO MIRE NlINCA KAC IA EL SOL CON 

PRISMÁTICOS, No ut,lIce ,,,,nca los pn~!ICOS po,o 

obseMl.el Sol. Aunque rolo se<l ul1<l SImple Ojeada, puede 

ql'edo= oego. (Po.o observo. el Sol con segundad veanse las 

póg'l1<ls 64-65.) 61 
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Instrumentos t ec nicos 

ESCOGER y UTILIZAR 
un TELESCOPIO 

Los telescopios, desde ql/e Galileo eufocó el Sl/)/O /tada la LlI/l(l JI Júpiter 

hace casi marro siglos, hall sido wlllpaiieros il/separables 

de los astróllolllos. 

TElESCOPIO REFRACTOR DE 80 mm 

en un soporte a/¡oznnul de buerla cobdod 

' lile SIlS eknwlltos ópticos ~C' 

tapa dc'salirll'c'n. Sin mrbargo. lo<; 

lentes rC·(r.lctorc's ,1<- linos 100 mm dl' 

del ob,etMJ ap,."nur.l son fisi,'amc'nt<' m:is 
"'OC ___________ bust.ldor gr.lnd<~ qm' sus primos rdl<oc tonos . 

un dato imponant<· ~ lI."nn <'n 

--------------- ocular c uenta si s<' d<."SCa tr.lnsponar d 

t<'lescopío. 

-------- botones de enfoque t os aficiollados con pre-

~--~-____ controles nexibles 
de cámara lenta 

supuesto limitado t<'ndr.in que 

deca rr tarse por UIl rctll'ctor con un 

espejo de 100 mm (1<.- diil11l·¡To. 

rllielllras que un obsl'rvMlor 111 ;¡~ 

serio (o pudiente) put'de escoger a 
tripode panir de 200 mm dt' diirllt'tro 

Po r encima de cualquier 

otr:! consideración. a la 
hOr:! d\· comprar un 

tekscopio hay que tener en CUt'lI!;l 

su tamalio y su estabilidad. 

Desde un punto de vista practico. 

l'S mljor adquiri r el que disponga 

de b lentt' dd o bjetÍ\'o o l"S]XjO 

m:i§ bl},'Q. Por regb gt'lwral. 

un telescopio rt'fl\"Ctor l"St3. dmado 

de ópticas mayort."S que un 

re fractor del mismo !;lnmio, 

ya que los \"S]Xjos son mas bar.t.IOS 

que b s lentes. El r\"Sultado <'s 

que el ojo recibc' mis luz e imJ

genes mis nítidas de' las estr<'lIas 

)' g~la1(ia~ mis d':,bí les. El 

lek-Kopio debe estar bi<'n \'n

S.111tblado. pUl"S un dL"S;1j usle <'n 

alguno de sus compolll."nI\"S. como 

un pie que cojee. por ej\'mplo. 

cOIl\"enici las lie"Sione-s d ... obscr

"ación ... n dificiles. rnole-sfJs l' 

indican.":S. 

Hay otros facrorl"S qm' t:lmbi~'n 

pueden influir <'n la <·I<.·cción dd 

aparato. Por eJ<,mplo . los 

refractores tienden a dar imágcm's 

rll:is brillarm"S y fi nas qm' los 

rl'flectores de similar apl'nUr.l. 

gr.¡cias a la rl'mota posibilidad d,' 

UN TElESCO PIO REFRACTOR !.

<..nalen¡e oo,elMl c~.oa. qoo fI1(oge la 

~. M un e.ol$11O. y un o<:ukJr. que 

Q\NTletlta la omagen (()ffIl(}(ja por la len/e. 

en el otro. 

Es la dose de telescopoo ~ ~ ve 
~ por lo bóYedo de.los 

obstrvotonos ~ ~ ~sentan M .los 

-y-.. 

c'n ~ddame . Un r<'fraClor dt' 60 o 

75 111111 puedt' ser una bUl'na dl'c

ción para el principÍJrlIl' )lu~"S. 

3unq\l~' se cOrlsidt'rarl a \"t'C<."S 

dl'masbdo pequerios, ~ou idónl'OS 

p:rr:l la iniciación. sobre todo p:rr:l 

los nÍlios. 

Por último, adqnirir l,l¡d<'sco 

pio en un cel1lro especializado y 

no c'u unos !,'l"andl"S alm3Cl'nl"S 

T!.'\lOn;¡rá un uwjor aS<.""SOramkmo, 

El TElESCOPI O REFLE CTO R fue 
rnvenwdo por lsooc NewWt1 en 167/. En 
vez de tener <..na !ente ombo del IUbo. es 

un espeJO cóncavo Ifl(enor el que re<:oge la 

r 
luz y la dewew 11000 el e.olft'l1lO del 

tubo. donde. ~ el ~ de NewlOt\ 

otro espeJO sea.ncb>o. pequeño Y pkn:I. 

lo ,ru~ y la ~ a ..... oaAor 

coln:bxe. 



Escoger r ulilizor un celescopio 

al polo astronómico~.oII"/-":~ 

~ ~ 

~ moVlmoento 
, , 

" ) de altit ud 

eje de 
decl inación 

~'" ~ / 1 
mOVimiento 
de 
declinación 

ele polar 

una amplia oferu de gama dc 

.lpJ ralO~ . ¡lila mayor prand.l dc Sil 

cal idad y un servicio I<'cnico a(l<- 

ruado en ca~o dc d,·saju'I'·. 

O\llpO de visiólI (kl le'ks(opio 

de'bido a );¡ rOI¡,cióll de la Tkrra. 

,'s t:lcil 1lr1p:lrlo de' nuevo en la 

lom de observación 1II(>viendo el 

lelescopio sobre a lllho~ ejes. 

CLASES DE SOPOR TE Con el sopone ,·cuato';a!. mis 
U n Il"kscopio sin un buclI sopone complejo y wfisricado. puede' 

e-s como un cocll<" ,ill rm·das. seguirse' una eSlrelb con UII simple 

fu nciona pero 110 all(b. EI.>opone. lIIovimie'nw. aUllque se dt"splaC<' 

con mayor o lI1<.'nor "ers1Iilidad en virtud de b rotac iólI de la 

S/:b'1Jn ~u calidad, ayuda 1 dirigir Tiara. Est:i instabdo de \IIancra 

el rckscopio, a 111O"crlo suan' - que el eje pobr sellala hacia el 

melllt" y a mant,'nnlo firme. polo astronómico 1I0rle o sur, los 

ClASES DE SOPORTES , EJ soporte 

seoo!lo oIIaz,mut se uulrzo, generolmeme. 

en /os pequeños re(r<x/Otl.'S (pnmero. 
IZqUIerdo) yen rntlChos de /os más 

potentes re,'lewxes poro afooonodos. 
EJ sopone e<:uatonol. que efe<:túo sus 
mol'lrTlren!os <xaonodo por un motor. se 

encuenlro en /o moyotÍ<I de refle<:!OIes 
comerooles y presento dtveosos 

modol.oodes. desde la germ<ln.ca 

(lZqurerdo) has/o el sopone de hoIquiilo, 

uullZado. ~ tado. en tele>copoos de 

oiseña Sdlrrndl-C~o'" 

punlO" del ciclo sobre los qu,,, 

aparellll'ml'llIe. giran la, e~trdbs 

E~/o alinca lO'! cje~ sobre' los que ,~ 

mue\'C d telescopio paralebmenll' 

con el eje rotacional d~ la Tkrra . 

Un mOlOr adicional pcnnite 

mover l'l telescopio a vl"1ocidad 

continua (1 5 gradO'! por hora), 

contrarrc'stando l'l movimiento de 

la Tierra y pnmilit"ndo mantl'm'r 

la mayoría dl' de'mentos de obser

vación en l'1 mismo campo visual 

dllTante' largo tiempo. 

Los mJ' g<'¡wralizados SOIl el 

w pone' altazimlllal y d sopone 

ecuatorial. El primno. como 

su lIombr,' illdio , ¡;ir:1 sobre 

'ISAAC NEWTON 

dos eje' , 11110 (JI": lo h:l(e mover 

"eniC11111<'1I1\' (lllovimil'llIo de 

~I titud) y o tro que lo h:lce girar 

o;obre' d plallO hori7.0llIal 

(moviminllo n imul), Cuando el 

objrto (1.- e~wdio se s,l lc dd 

LOS TELESCOPIOS CATADIÓPTRICOS . 

la mayona de los cuales son de <*seña 

Sd>'rudl·Cossegro,non. son /elesmplOs 

refle<:/ores que prerenton uno len/e 

<:Or1f'(to{O en la pone supenot poro ayudor 

O formor la Nnagen. Cuando la luz ha 

posado por el COtTeC/or. se refle¡a en el 

~ pnnwno. después en el espejO 
=undollO (UMJdo y, finolmente. posa por 
un agujero en el espeJO pnoopai y llego 01 

00JI0r. Aunque eS!o~ teles<opoos son muy 

coros. son popto/(lres por SU pequeño 

u.mailo y su mooeJObobdod y foobdod de 

uons¡xme 

G raduado 

en mate· 
máticas. por la 

Universidad de Cam· 

bridge en 1665, año 

de la Gran Plaga, se 

vio obligado a volver 

la su casa. pues la univer

sidad había cerrado. En los dos 

años que duró la cuarentena, 

realizó todo tipo de investiga

ciones y, cuando volvió a 

Cambridge, había enunciado las 

leyes que regulan la rotación de 

los planetas ~dedor del Sol. y 

una teona sobre la naturaleza 

de la luz, el color y el arco iris. 

En 1671 construyó un 

nuevo teles~opio que utiliza

ba un espejo para reflejar la, 

luz, en lugar de una lente 

para refractaria. 

A pesar de ' 

estos logros 
prodigiosos, neceo 

sitó dos décadas y , 

el apoyo de su amigo Edmund 

Halley para perfeccionar y 
publicar su trabajo sobre la 

, 

63 
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InU f umento s y t éc nic o s 

I N STALAR El. 
TE LESCO I' IO 

l Una \'0;1. el tdescopio nbra e ll 

nUL'Stro podt·r. primero hay que 

comprobar qUt' 110 le f3lta nin!,'1I11a 

pieza. Ya t'nsalllblado, hay que 

familiarizarse con ~u fonlla, pt'SO, 

volumen y controk:l, '1 vigi lar que 

d tri pode '1 d tekscopio ('st:in 

correctalllelllt' fijados al ropont·. 

2 Se dt·b.: alinear el bUSC.1ldo r con 

elteI<-scopio. l'ara hac~rlo tluranlt' 

d dil, lo IIlt'jor es tomar COIIIO 

r.:fe rt·ncla la copa dt' un árbol 

lejano, y por la 1I0che, un farol. 

Ajustarlo mirando un.1l L'Strdla es 

mis dificil debido a qm' no SI: 

cst:ín quiel.1ls en el ddo. 

3 Si el telescopio se suministra 

con un sopone altazimut, ya está 

li sto paT;1 s.acarlo fuerJ, colocarlo 

en cualquier posición y empezar a 

observar. Si tiene un soponl' 

ecuatorial. h.1ly qUt· dirib';r d tj l' 

Soporte 

ecuotoflol 

s 

E 

OBSERVA NDO UN COMETA en 1860. 

~ uno ~~ta wUr>ea de Pan'$. 

polar d l·1 mislIlo hacia el po lo 

ast ronó mico no n e o sllr (V<'l~' 

ilusu';ldón inferior). 

Esra opcr.l.d ó n es (¡¡di de 

han 'r; ~ enfoca h¡lda el hemi~ fe_ 

rio norte y se busca a I'olaris, en la 

constelación de la O sa Mellor. L~ 

< .... ' rella 1X)!ar sur de (luin¡;¡ 1113 blli 

Illd Sib'llla (a ) O Cl311, is <~ mucho 

luminoso o nlla estrdla. Cl'nt r.ldo 

ell el buscador, :t cominua-

ción se Illira por d tdl'scopio 

principal. Si el buscador no l .... d 

perfeCl3lll l'lIte al ineado COII d 

lekscopio p rincip~1 habrá qUl' 

ajustar d :Ipar.uo n-nical y 

horizomalmt· ntl·. LIc":lr.í ti l·mpo. 

pero mat'ce 1.1 pena alineJ r 

d buscador cui{bdosan1<" llIe 

1'31"3 encont r.l.r d Objl'tO sd eccio

nado. Una \"\"1, localizado. se 

mas dificil de enCOrllr,lT, l';i r.l. (IU'" bloqu ... an loo¡ ljl'S del sopont', 

~'3 m.ls f;ici l reconoc('r el polo h~ )' mo mento crudal --(lue rl·cib.: 

que comprobar que el soport<' eo¡t,¡ d nombr ... de ' primer.1 luz_, 

hori 1.ont .. I, que el eje pobr se,i :lla en el qm' eltek o¡copio I'l' b luz 

hacia arriba tk...:k d ,,!auo dd de un objeto n'k <tt' por prin1l'r.l 

hori~onte \'1\ ángulo de lat itud de \'<.'z. 

su posición, '1 que estJ o rient3do 

alnOTle-sur (nont' r.:a l. no 

magll <·tico). 

Alln(jll t' esta malliobra puede 

]lJrecer COll lplic3tb, be ' le r.I],llCllle 

'iÓlo tOS m·n ..... 1ria par.l. obte ller Ulla 

alint'acióll aproxim3(bll le ll lt· 

correCla '1 que. tic t'Sl t' modo. ~'a 

poo;ible sej.,"lJir d camino {le !Jo; 

t .... tr.:lbs f:ic ilmente, al llWllos 

durante unos minutos. 

4 S.: dt'b.: introducir d ocular con 

la lent t' rocal mis larga: SI: obtiene 

un .1IUlllt'ntO nll'nor, pl' ro con un 

n mpo dt' visión mi s amplio '1, 

por lo lanto. con más posibili (b des 

de localizar fe llómenos u objt'tos. 

S Sdl'Cciona un Cllt'rpo brillant t' , 

como la Luna. un pbnetJ 

6 Es c l,i ~t'guro (jUl'. al prinCl l,io, 

d objeto apar.:cer:i como UII 

borrón de hl 7., o UII buiiut'lo ~ i St' 

trata dt' UII rcilcctor, por lo (IU t' 

habrá 'lUt' enfocar l·1 ocu!.lr 

IIIO"it'II(lo el botón dt' enfo<]u t' 

hacia un lado: si la lII:mcha o t·1 

bmi ul'lo :Jmlll'nlan, ~. b';ra hK,a el 

otro lado hasta tI Ul' d objt,to SI: 

centra en un pUnlo . 

N o se debe mirar nunca al 
Sol directamente sin una 

adecuada protección. Una sola 
décima de segundo de luz no 
filtrada puede producir una 

- ceguera pennanente. poi'" lo que 
no estaría de más transmitir este 
mensaje de precauoón a 
fa·miliares y amigos. 

Si su telescopio tiene un f¡ttro 
para el ocular, tirelo. Estos filtros 
no deben utilizarse nunca, as{ 

como tampoco el buscador. 
para mlf"ilr al Sol. ya que hacerio 
a través de un VISOr sin filtro es 
muy peligroso: es mejor cuOOr el 
buscador. 

Para observar el Sol con 
segundad, siga los siguientes 
pasos. M,re hacia qué dirección 
se prpyecta la sombr.!. del teles

COpio y muévalo hasta que su 
sombr.!. sea la mínima. Asi, el Sol 



EL MITO DE 

L" PO TEN C I A 

Pan obse'rvar e'l cielo, el objetivo 

no ha d~ ser ne'ccsariameme, de 
gran JUlllemo. I'or regla general, 

b potencia mis alta que b 
m;¡yoria de observadores utilizan 

es un espejo de 2.4:>.: por IUIlI 

de diámetro. por lo (]\le 240x se'-.í 

el miximo allnlento para un 

t~k'SCop¡o con un di:ímctro de' 

100 mm. 

A lllayor potenda. mayor<'S 

dificultades habr.i para encontrar 

lo que se busca y Illalltenerlo 

~ncerr.ldo en nUestro campo de' 

visión. Además. las pote'ncias 

elevadas son m:ís sensibles que las 

dislorsionl"S qm' pucda sufrir la 

imagen J conse'cm'ncia de las 

rumulendas en la almósfera de la 

Tierr.l . 

Incluso en una noch<' clara. el 

ccmelko de las <'st rellas <'s seiúl de' 

un ... visión pobre. las pOle'ncias 

al ias rcsullJn indicaCl's e'n noches 

como esta . ya qm'la imagen 

obtenida Se' mowT:Í y apafe'ceri 

borrosa y distorsionada por d aire 

variable. lo que hace imposible 

que se pueda de tectar cualquier 

detalle de im<'Tés. 

OBSERVA NDO l o\ lU No\ moo.omc 011 

refrocuK con 5OpOI1e ecualoool, 

pales. Estas caracte'rislicas smik"S 

V IS iÓN ALEJ ADA son mis facik-s de fl'conocer si se 

Para apre'ciar las joyas más débik"S mira . por el rabillo del ojo •. Il'cni-

dd cido hay que armars(' de' ca mis conocida C01110 vis ión Jle'-

paciencia)' praClicar mucho. La ja{b. Para conseguirlo. hay qm' 
prinll'ra vez que miremos hacia cambiar ligeramente, el centro de 

Saturno. por ejl'mplo. apenas atención. mientras nos concen-

sabremos distinguir sus anillos. tramos en el objeto. Así podremos 

p<'TO J ml'dida que va)'Jmos ver los detalles más apagados, )'a 

adquiriendo expcril'ncia podremos que en ':Sle lipo de visión se uti-

ide'miticar la zona oscura que los !izan las barras mis sensibles de la 
separa del planeta. e incluso Tetina. COIl prioridad 

podrelllos dist inguir el vacio exis- sobTe los conos 

leme emre los dos anillos prind- dd ccnlro. 

OBSERV AR EL SOL CO N SEGURIDAD 

brillar.!. hacia abajo a través del 

telescopio y hacia fue~ a través 

del ocular. Proyecte esta 

IITlagen esbozán<:lola en un 

trozo de papel y proteja esta 
«pantalla)) de luz solar directa 

fijando otro papel alrededof 
del ocular. de manera que la 

imagen del .501 a traVés del 

telescopio se pueda ver 
claramente. Entonces ya 
puede enfocar el ocular hasta 

obtener una imagen nítida 

Otra de ~as ventajas de este 
método es que perTflite que 

un grupo numeroso de gente 

mire-el501 fácilmente y con 

seguridad. 

OBSER Vo\ CI ÓN SEGURo\. Te'escopó:! 

prolegd:> por uno pantalla que lo preser. 
'0'(1 del Sol. cuya 'roogen se concen/ro ro 
la f»!I.oIIo flI(erior. moenttas que la po<>

lDIIa ~ la oru/w de la luz, 

, 

\\. 
r 

í~ 

~ 
\11 

\ 

Siempre que 
se utilice esta téc· 

nica con niños. un adul· 

to deberá estar atento para ase· 
gurarse de que ninguno mira 

hacia el 501. Tape los objetivos 

del telescopio cuando no lo 

utilice para evitar que se calienten 

las lentes o que pueda producirse 

cualquier deterioro. 

Una altemativa a este método 

de proyección es disponer de 

un filtro sol¡¡r ensamblado en la 

parte delantera del telescopio. 

Los mejores están hechos de 

mylar reflectivo o cristal. 

Se deben ignorar las sugerencias 

de utilizar filtros como películas 

descu~ertas o cristales de 

soldador. para evitar posibles 

accidentes. los ojos son 

demasiado preciosos para 
arriesgarlos. 

6\ 



Instrumentos y técn ic as 

ENCONTRAR OUJETOS 
Durante las primeras semallas de 

prictica con el telescopio, con

viene concentrarse en los objetos 

qu~' sean 6cilmente visibles, <.'Spe

cialllll'nte la Luna y los planetas 

mis brillantes. b primera. la mas 

scncilla dc cncomrar. indudablc

mentc, ofrecc un especticulo 

difaente cada noche_ Con la vista 

y algo de imaginación Sl' puedl' 

"iajar por el borde de sus cr.itat'S, 

escalar sus montañas y explorar sus 

valles. 

Con mis expt'riencia se aspir:l a 

mir:lr objetos mis d':biles. por lo 

que será íllil consultar algím mapa 

del buscador de t'strellas par:l 

t'ncontr:lrlos (capítulo 5). 

Convatir los puntos imprt'sos 

sobrt' el papel en l'strdlas dd dl'lo 

t'S un proceso que rl'quit're 

práctica y que hay 

que hacn con calma. 

Primero, hay que 

delimitar un grupo 

pequcilO de estrellas 

¡ MÁS AUMENTOSl 

¡ObsefV<)l"l(jo el 
cometa Hal~y 
en 19091 

y, luego,buscarbs en d cielo, 

estrella Iras estrella. dd mapa al fir

mamento. hasta encomr:lr los 

puntos que conteng.1]} cada objeto. 

Utilin.ndo el buscador dd 

¡descopio. '1m' suck tener un 

campo de visión de .lIlOS sl'is gr:l

dos. hay que concentrarse en una 

estrella cacana a este obJcto, prl'

ft'riblcrnente a un grado (o a la 

punt;) de un dedo con l'l brazo 

alargado). Dl'spuc's, usando d 

tdescopio pri ncipal y d ocular de 

ml'nor pOletlCiJ. hay quc mOVl'TSl' 

kntamente' t' n dirección al objeto 

que St' bllSca . Quiz;Ís no salga bim 

a la primt'T;]. pero hay qUl' tenn 

l'n cm'nta quc. si csd a poca dis

tancia dc la t'stre lla a simple visu. 

no dcbl"T,í l'star a mis dI' 11110 o dos 

campos de vis ión del tekscopio. 

A CCESO Il.l OS 

Ocula res 

Se utilizan con d tekscopio par;¡ 

obtt'r1l'r nd~ aumcnto. Exi_te una 

amplia variedad, con unJ cxtl'n'a 

gamJ de aumentos y múltiples 

campos de visión. 

A ,·eces. los tc/escopios se 

suministr:ln con un ímico ocular 

barato}' se precisará adquirir 

~¡b'lUlO mas; se debe tener en 

cuenta que no se venden según la 

potencia - ya que el aumento 

depende dc! te1cscopio al quc irán 

~'nsamblados-, pero están 

disponibles en diversas 

lentes focales medidas 

en milínll'tros. Cuanto mas 

lX'qudlO t'S l'1 diállletro d~ la lcllll' 

focal. mayor el; d Jumento qut' 

proporcIOna. 

Par:l un prillcipiant~ pue(k .. ~cr 

muy Íltil un ocular de 23 mm. 

comple'mt'ntado con uno de 

12 . qUl'. l'n un refractor (k 60 

mm. produCt'n aUlllentOS d~· 28x )' 

60x respl,ctivamentt'. Los milrHOS 

tamailos de oculares. etl un rdkc

IOr d~ 100 mm, Jurnent¡lr:in 40X y 

85x. Es im<'rl's.1nte saber <¡ue la 

Luna t'ntera no encaja en el 

campo de visión a 83:-:. 
Un bu<,n cons.:jo es ignorar a 

quil'llcS afirmar> que un telescopio 

p<'<]uerio puede ofrecer pOlencias 

lit- varios nnteuares. Un limite 

d<' IIllOS loox l'S rtI~S realilta, si 

bien un buen rdkctor d~· lúlo 75x 

pt'rmite (Ij.¡fnrtar de excekllll'S 

vi.lI,lS. 

Fiualmente, alglmlS indica

cio lle\ sobre !nI divl'rsal cbsl's de 

aculare ... Por ejemplo, ha)' ocu

lare" de 25 mrH (I¡> diveNOs 

tJlllaiios y . por consiguielllt'. pre

cios_ Las principales difl'Tt'ncias 

estriban en la calidad de las ópticas 

y el campo dc visión. Los oculart's 

con mi diámetro de caja más 

grande son. generalmentt'. SUpt'

riores en ambos aspectos y 

produc('1I ulla imagt'n nll'jor. 

aunque son mis caros y no l'nCJ-

ondltJro del deOO C()I1 el brozo olargodo. 

Con Jos pnmátICQS (centro). la !ITlOg('fI 

parece mós detallada, aunque el oumemo 
sOlo es de UIlOS h o 10x. Sólo c"" ...., 

CA MPO DE VIS I6 N. A SIlI"IpIe VlS!O teleseop>o (izquleida) «ln un aumemode 
(derecha), el oseo de la Luna, con su med>o SOx o más. la ll.Ifl(lllena el wmpo Vt$UOI y 

grado, es muy pequeño, Inferior a la descubre su supe""lf: llena de crotefl'S-



ACCESORIOS , Oculares (de!l'ás) y (¡Uros 

de color. Laleme Barlow (Ilbajo ozquren:1ll) 

se ur,¡J¡;w con un ocular poro duplK'" SU 

/lUI'I'Ien{o. El odapwdor (deredlll) ocop/<l 

UI1Il Cámorll 11 un ¡elescop¡o. 

Filtros solares 

Algunos telescopios pequelios se 
\'enden con filtros sobres que 

enqjan en el ocubr ° cerc~ de éL 
Ya 1I0S referimos a ellos y aconse

jamos que no se utilicen nllllC~ 

porque que puedell (bl1~ r h..-ave

mente el ojo. Si tielle uno ¡drelo! 

Si quiere 1I \.1 r UII filtro sobro 

compre nno gramk (P1" S" pueda 

~ tar a la parte d<:!:lIllera. 5011 los 

m:ís SI;¡;1ITOS. También qlll;da el 

r('curso de proyectar la ima)!:l;lI del 

Sol C0l110 SI; dl'scn])!; l'n las 

paginas 64 y 65 . 

Buscador o Te1rad 

La mayoría dI; tl'll'scopios 

astronómicos incorporan un 

buscador. Elnombrc franc~s dI; 

est" instrulllen!o, /,' dl<'rd'Cllr, 
lOS un término que (kscribe 

elt'gal1lcmel1!c' su función: buscar 

en una amplia árl'a dd cido par:! 

CC' I1Ir:!r d tdl'scopio l'n un obJcto. 

El buscador proporciona un 

amplio campo (1<- visión (de unos 

5 h..-ados) con aumemos dl' 

5" hasta IOx. 

El Te' lrad, una alternativa de 

rcciemc' invc'nción , parece 

proyectar un ojo de' bu"y rojo 

pál ido hacia el cido, que luego S" 

l'ncarb'J de n'n!r:!r d objeto que 

Se' busca. 

C ontroles de cá.mara lenta 

Estos útiles anilugios pcnnitell 

movl'T d tdescopio knta y sual'e

l11ente sobrl' cada 11110 de los lj"S 

dd soportl'. Son l11uy tltilc's par;¡ 

hacer los ajustl's m'n'sarios a la 

utili~or un teles 

sopon" ecuatorial Sl' puede 

observar un obje,to dUr:!n!l' vanos 

minutos sin neccsi(bd dc' ajusur d 

tekscopio. porqu" el motor se 

"ucuga de b';rar el cOl1lrol de' 

c;Ímara knta en d "j" pobr. 

Sin ('mbargo, 1)lra que la fracción 

sea eficaz, el eje polar dd teles

copio tienl' que "star seiialando 

con p"'dsión hada el polo 

astronómico none o sur. 

hOr:! dl' c'ncontrar un objeto y COlllrol po r o rdenador 

par;¡ mantc"ll'rlo cl'n!rado, una vez Actualmente: gracias a la 

fIJado , en d campo dl' I'ision dd implantación masil'a dI; la infor_ 

observador. m:itica, la mayoria de lo~ tdesco-

Con los sopones c'cuatoriaks, pios de mayor precio se pu,,(kn 

gir:!lldo d control dc' c:ímara kma controlar por ordenador. Con este 

cn deje pobr, el objc'to pc'r- sistema basta con programar una 

Inanecerá en d campo d~ .-ision secuencia de instrtlcciom's par:! 

aun cuando la rotación de la quc' d tdl'Scopio encuentre y sig.1 

Tierra 10 aleje, al Cl1l'rpo cckste o fenómeno 

d,,,c'ado (\"éasc' pág. 70). 

Tracción 111otora lIuscar un objc'to concreto no 

Permite ¡ll telescopio hacer d c'S tan atr:!Clivo, aunque si dejamos 

scguimielllo de una estrdb qUl' d ordenador haga todo d tra-

cuando se mueve por cI ciclo. bajo pcrderemos b oportunidad 

Con "ste nlotor illsttlado en 1m de conocer d ciclo mis a fondo. 

MANTENIMIENTO y' lIMPJEIA 

-T ratar los componentes 
. ópticos con cuidado, 

manteniéndolos tapados siempre 

que sea posible, evitará limpiarlos 

cqn frecuencia. 

Generalmente, un poco de 

polvo o una pequeña marca en 

la lente del refractor no tiene por' , 
qué afectar a la imagen. El polvo 

se eHr;nina util izando un cepillo

fuel le de cámara. Si la marca 

persiste, hay que limpiar la lente 

con un paño húmedo libre de 
pelusa, moviéndolo circular

mente como se han'a con la lente 

de una cámara fotográfica. Para 

eliminar las marcas más persis

tentes, ;e debe pasar un paño 
humedecido con alcohol eOlico 

por la lente y luego s&arla con 

otro paño seco, teniendo cuidan

do de no dejar ninguna mancha , 
ni sacar la lente para limpiarla. 

Limpiar el espejo de un 

reflector es una opet<l.ción poco 

frecuente, Primero hay que 

quitar el espejo del telescopio 
siguiendo las instn.Jcciones del 

manual, con la precaución de no 

rayar la capa de aluminio que lo 

impregna por delante: luego, hay 

que mover el espejo en un plato 

con agua tibia y jabón, aclararlo 

en agua limpIa y quitar las gotas 

tocando, no frotando, la superfi 

Cie COfl un pequeño paño libre 

de pei'l:lsa: y, finalmente, hay que 

instalar el espejo y alinearlo de 

forma que dirija la lu~ correcta

mente hacia el ocular. 

Lo habitual es tener que 

limpiar los oculares más a 

menudo que la lente o el espejo 

del telescopio, debido al polvo 

que tiende a acumularse y a las 
huellas de la manos. Se deben 

.limpiar del mismo modo que la 
lente de un refractor. , 
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Ins lr um e n to s r u!c nicos 

ASTROFOTOGRAFÍA 

Obtener imágenes del cielo es mue/lO más complicado 

que IIacer 1/11(1 simple Jotogrqfta. Las claves SO Il paciettcia y féwica. 

E 1 m~tcri~J fOlob'T.Ífico es I~n 

sensible quc. \'n pll!no dí~. 

con una e:..:posición de 

centl'Simas de SCb"undo o menos. 

es cap~z de c~pllr suficieme luz 

para fonnar un~ imagen , Sin em

bargo. fOlo¡;r:¡fiar el ciclo nOClll r

no r~'<']uerir.i d('S.:!e varios SCb"un.:!os 

hasta una hOf:l de e:..:posición. 

Paf:l ~'mpctJr ('S suficienle 

disponer <le un CI]uipo b;isico: 

una dmaT:l provista (k 1111;1 opción 

(indicada como lJ o '11 (lue 

I~ rmita tomar t':..:posicioIK'S brg:as; 

un Clblt° dispaf:ldor y una P'o'licub 

de sensibilidad ad~'(:uadJ . 

ESTE LAS, Estos cbs (ofogro(ios de 

los estrelos ~ ~ los 

Mrlcodoreso, de lo ~ del Sur fueron 
lomadas de$de el ml$lTlO Iugcr, lo 

emrooo de (n(I cuevv tn ti SIW de _. 
Motn!ros ~ (n(I exposoDdn cooo 

(00ClIfr>l0 ~) lI'llJeS!ro los 

<'Wt'Ios t'I1 SIl (onno WJ(I/ (aonbo). IA:I 

expo5lOÓt1lorgo (cbs horas) prodKf: 

68 estelos k.m<nosas (derrxha), 

ESTELAS 

FoIOb'T:olfiar cl c ielo cs compliado 

porque la Tierra gif:l hacia el t'SllO 

y, por consiguielHl". Iodos los 

objelos celeSlt'S se mUl'ven hacia d 

Ol'Sle. lo que implica qmo, con una 

e:..:posición convencional. las l'Strlo-

1I.u apulocaán como lineas cur

vadas, J menos qUlo fUl-s..° posibk 

delener la rotación (k b T ierf:l, 

¿Por qu':' no emlx:zar fotogf:l 

fiando las losld as de las eSlrdlas? 

COI1 una película de color los 

rt.'Suhados scrin sor}Jreudelllt'S, ya 

<lile apareclT.in impresiolladas 

unas linclS conas de colort'S, 

Una plolícub ripida dt'luz dt· dia o 

una diaposifiv~ con una wlocidad 

ISO dtO unos 200 son suficienfl'S 

paf:l obtl'lwr rloslJludos. 

El ml10r 1110llW11l0 paf:l b 

fotogf:lfb lOS lol ~lIIancce r , Esto 

ayudari allabor.uorio ~ con~r b 

plolicuh COrftOCfJmCmlO PU('S, de 

otro 111odo. si no s..0 indica 

c:..:prl'SJllwntlo <IUI.' 110 scparen las 

fotob'TJlbs. pUl'(k qu,' conen h s 

m(]s pálidas por ,°1 IIn'dio. 

Con la d mar.l sobre un 

lripode. se debe.' COlleCI;!r 1111 cabl<, 

disp.lf:ldor y l'nfoclr al intinilO 

COII b wloci(bd <lt-I obWT:ldor ,'11 

e:..:posicióll (H o 11 )' el diafra!;ma 

completamenle abicno (f/ l,8), 

Abieno el oblUT:ldor mediame el 

cable. se plU.'de pTob~T una 

e¡¡posición de [rcinf~ s..'gundos, 

OfT:l de cinco millutos y Olf:l dtO 

diC1: _ Con un objelh'o d~o 50 mili, 

el primer <Iisparo no mostf:lri 

ninguna eSlela, pero las 

exposiciontOS pOSleriOrt°S captarin 

l"Stebs cada \'l'~ 11125 largas. 



FOTOGRAFíA DIlUGIDA 

E,u 11I00blid~d fmo¡;r.ifica 

rl'quil'r~ pr:inica y un equipo m:i~ 

eomplc:jo. Es prcd~o cns,lmbbr 

Ll dmar,l :11 tl'kscopio. ya s~a 

.1rribJ, par:1 "b:lrc lr !;ramk. zona, 

dd eil'lo, o ~n d ocuLlr, 

para fow~r:tli.lr l"trcll.\s y p!anl'ta, 

Jllml'l1!ados. El «'!;lIndo ('''<o 

Tl'quinl' un .ldapta<loT ''''perial. 
11m ci,mra con obJctivos 

i1HI'rDlubiabk, y un soporte' 
,'cu,.wri,,1 COl! motor, COIIIO 110 

dirig,'n " la pnfl'cción ni los 
ml:jorl" motoTC<, p,ua (-omr"lar 

",nupulo<,mll'1Hl' la dirl'cóón dd 

tl'k,(opio hay qUl' auxili"rsl' dd 

,~"idfsr"J!r (prqul'i1O tckscopio 
ill,r;:lbdo sobrl' d td~"opio prin

cipal) {J de una guía ' (Ul'TJ del 

e:jc. , 'Iul' prrmitJ n'r 1111:1 pl'queria 

p"rte del campo ópti(-o dc" 
Ja c;illlara. Par,l malHc"III'r b 

"ltrdh lll'rfl'ct,lml'lItl' celllrada Sl' 
pued,' empkar 1m (orrl'ctor (le 

trall~misión. 

1':lra astrofowgrafias con largas 

l'xpo,icio11l's. una alineación 

dd >oponl' má~ precisa <[Ul' para 
una obser\'ación visu:I!' evilaT:Í 

probklllas posteriores. Algunas 

marcas f.1brican td~s"opios 

de alim'a(-ión ",p,'ciak~, 

qUl' pue(kn uni",,' al ,:j,' polar 

dd 'oporte. 

A s t ro (o t O g ra fía 

VENUS Y LA LUNA . Esto e.>:posiOOn de 

diez ~ más un ,mervalo de ~s 

m.nutos con lo cómaro uIblerw. 5Og<nÓ Q lo 

estelo tloronte qurnce m,nutClS. 

Los PLANETAS 

P.lTa fotob'I"Jfiar planetas, mI ocuhr 

ddtrkscopio en d ad'lptador de 

la cámara transmitid la imagell 

r,'cibidl por aqua a la pdícub, 

con el aurnerHO corn:spondklllc" 

La e:.;posición re'qlll'Tida varia 

Si:b>inl 1,1 brillo dd objrto escogi

do. el aumento d~'SCado y la sensi

bi lidad de la pelicula. Una pdícub 
lcl1t~, como una jO ISO, es la 

idónca p3r.l registra r con detallt: 

una pcquóia imagen plar1l'taria. Es 

imprl'SCindiblc enfocar corrl'cta

men¡c. sin olvidar que es más fJ.cil 

enfocar a la luna o a una ,'strdla 

qU(' a UI1 planeta. 

CÚMULOS y GALAXIAS 

Es d h'l":ln rclO d<: los aficionados a 

la asrrofolOhorJfia. ParJ plaslllar 

Cúlllulos y !-,>:l.b"ias se nen'sita una 

l'.~posiciún dc quincl' minuto< 

corno minimo, y es convenÍ<:lII<: ir 

probando pdícubs <ll' difnl'lIles 

wlocidadl's. 

DAVID MAlIN 

En el observatorio anglo

australiano de Australia el 

astrónomo David Malin rubrica 

algunas de las mejores imágenes 

de' objetos celestes jamás 

obtenidas. En el campo de la 

astrofotografía, como en cual

quier otro. escoger y'componer 

un objeto supone la mitad del 

trabajo. pero en el laboratorio se 
obran milagros. y Malin es un 

maestro de la e-specialidad. 

Es el pionero de la técnica de 

Q(ultacióro...borrosa, en la que 

una copia en positivo. ligera· 

mente desenfocada. está 
exactamente alineada con 

el negativo de forma que. 
en fa composición resul

tante. destacan las partes 

más tenues de la fotografía 

y se ir'Clpide que dominen 

las zonas más intensas. El 

magntlico trabajo de Mali n. 

plasmado en este libro. revela 
los matices más sutiles de color 

y fOl1T1a 
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Instrumen tos técn jcos 

ORDENADORES PERSONALES 
Y ESTRELLAS 

• 

Si ames ousenmr el cielo}' e/leo/IIrar ///1 

11/1 objeto era l/l/a lavor persol/al, ho)' 5011 los 

ordmadores los mrargados de hacer/o. 

En h ~ctlIalidad \xxl ... mos 

C0l1eCI,1T dircccamC!lIe a 

l1ue~ITO Ielescopio un 

ordenador, el CII~I, convenicn

Icme!lle prob'1';lm~do, lo dirib"¡r.í 

hada donde qucr.uuos, avis"r.í 

cuando haya 1I"'¡;;ldo allulpr 

corrl'cto y mostrara una palU;db 

repkt:l de infonnadón sobre IOdo 

lo qm' pn'ciWlllOS saocr l'n 

relación con la ol)S(' r"adón que 

nos intae~l'. 

M AI'AS DE ESTRELLAS 

Entre los millcipk"S PIUb'TJmas 

di 'óCliados par.J observar el ddo, 

los más codiciados y conocidos 

.Ion. básicamente. mapas I."Stelaro:s 

,omplt""mt""nt~dos con un cat:ílob'O. 

Loo; mt""jon"S (i('rlen un mal):! de 

todas bs zon:IS dd ciclo con 

abundante información. Si, por 

ljemplo, nos $ilUamos en la 

constelación dl' Orión y 

scitalamos con d pun

tero tkl cunor l'ncima de 

Rigd. aparl'n'ran detalll'S sobre Sil 

luz, las distancias, sus s,llidas uoc

lUmas conCrl'lJS y un .infin dl' 

datOS. Tambi':n podl'müS s,lba su 

posición .'n cu:tlquier mOlllellto 

del db o d,' la uOI:hl·. de.de cual

quier lupr y a dl·ntos d., atios ,'u 

el pasado o cn el flttllro. 

M APAS DEL 

SISTEMA SOLAR 

Algunos prob'TJ1Il3S pemlÍll'tI 

MAPAS ESTElARES EN PANTAllA. En (otmosde.bs«ns:teboone$.la~y 

este mapa de Onón Y {onsIeboor!es Ild¡o. la tro)'ffiOllCl SA'lUOSO de ..., pIonew (zona 

rentes se ven Ia$ C$11l'1los mós bnllolt(n los supenor de<echa) et> T aura. 

CH OQUE DE UN COM ETA. Umonfor 

de e';le ~ mo..oesrro de cen;o el 

mpooo del cometa ShoetrlOked.e>y en la 

cara oscura de Júp¡fer 

trazar Ia~ p·osiciollc·' dc' todos I~ 

plam'us desde difl'rentl'~ ]lumos de 

\'ist~ y t;ullbien ofren'n la posibili

dad de dispom-r dI.' un plano del 

cido noctunto. con I~~ poskiotl"s 

dl' la LUIlJ y los plan<·ta~ prdijada$ 

d,"Sdc' un dl'lt'ntlin~do lugar (k 

obs~:rvación. Por olra p~nl" pu<-de 

ab;mdon~TS<.' la ]lerspecli\'~ de la 

Tierra y d plano dd Si<l,'ma Solar 

pat";l "er la disposición de planctas, 

comCl;tS y 3Slcroidl'S en sus órbitas 

~ I rededor del Sol. 

P R OG R .. AMAS DE 

IMAGINACiÓN 

b acc<"Slbilidad l los d~tos de las 

naVl"S lospaciall"S, prinCl]laltlll"Ttle ck 

la NASA. Ita pm"Sto al alcance 

dd ¡.:r:m pLtblico una in~entc 

colcc("Íliu d,' imig"tll"s nll"diaTtlc' 

un simple oT(lenadoT con un 

]lro~ .. r:lIna dl· caplur.J gráfica. 

!',tr;¡ quil'm"S l"St;Ín abouado« a 

r"dc's inform;ÍticJs. como 

CompuScTvl' o ITtlc'TIl'·!. hay 

disponibk~ nntidad dc' fiche'ros de 

fotogr.Jfias y una t'Xlen~ ";¡riedad 

ck programas d.: a~tronomía 
procedcntl's de {Olio el n1lmdo. 



PRI MER PLANO DE URANO . Algunos 

programas ofrecen un pnmer pkJno de los 
planetas. UratlQ. en eSfO ,mo~n. es!<l 

(}COlado por uno ,uOOricukl que oyuOO a 
encontror los polos y observar su dio de 

,,,,,rento y dos onos (pag. 151). 

D ISI'OSITIVO DE 

ACOPLAMIENTO DE CAIt.GA 

(CCO) 
El CCD .. "' un dispositivo d~crró

nico lows"'nsibk qm" limm 

las dma ras (k "idt'o modnnas. 

Alb'lIllOS CCD ~st;Ín pcrf~,'

la111~nt<: calibrados para grabar 

imág<:n<:s de objl"tos n·k,tl" 

d'::bik, . v rc"sultan tan dican:s 

qu<: pUl"den grabar la imag~" de 

\lna uebulosa o galaxia a treilltJ 

v<:c<:s mcís \'docidad que lUla 

película d~ fotografia. 

Puesto que ahora se pued .. · 

conecrar una cámara CCD a un 

lekscopio por un coste inferior a 

cil"n mil p<"s<"la5. se est¡i pro

duciendo una revolución l"n la 

a<tronomía para aficionado<. 

FUNClONAI\·IIENTO 

DE LAS CÁMARAS CC D 

Cuando ". ¡lbr .. · d ob!l1rador (1<

una címMa CCD. 1.1 luz inci(1<- <"n 

un chip d"ctrónico dividido en 

diminuto, cuadrados dl' imagen 

llamado, pixels (pullfitos). Cada 

pix...! recogs y memoriza la canti

dad (k luz que nec~sit.l para una 

Ordenadores personales y estrella s 

pane de b imageu y. cuando se ha 

acabado la exposición" d chip 

lrausfil're la in formación al 

ordeuador. en cu)'o monitor se 

UlUl"stra l"1 resulr.ldo. 

Dado que la capacidad dl" los 

pixds para recoger la Inz ,·ariJ. 

el ordenador pn"cisa compom"r 

la imagen . para lo qll .. " tl"ndrá q\l~ 

compararla. pixel tras pixd, con 

una plantilla qUl' se habr.í 

obtenido. antes . de un campo 

virgl"n ,'omo l)lll"da s.:r 1111 cil"lo 

crqnt\,·ubr. Las cámaras CC1J 

lambil;n (kfl:nan un cil'no 

ni"d dl" ~eiial (1..- fU lldo. 'lul' ~l' 

PUl"(1<- l"nfriar - a1l"lluar- y cali 
I kg~r a diminar sub,tr.lyendo, 

l"n d or(knadur. Ull:l imag"'n dl' 

. campu Il"'gro> tomada COIl 

ro(l;) la luz bloqll .. "ada deS(k la 
CCD. 

V ER LA IMAGEN 

Algunos detalks ocultos eu 1II}] 

imagl"n CCD pUl",lc-n desvelarse 

milizando un program3 de 

lratamil"nto dd brillo y CO!llraSll' 

dl" la imagl'n . Por lJemplo. si 

hl'mos obtl"nido dl"talks l"n el ,,'n

tro dl' la galaxia. los brazo<; más 

d':"biks pu .. "d<"n parl"n"r invisibit"s 

pao. Jjustando d contrastl' . Sl" 

podr.ín lTr las nubl's de gas de los 

brazos, aunqul' d cemro dl' la 

galaxia pasará a ~,'r demasiado bri-

113m .. ·. Programa, m:is solisti,'ados 

I)\I<."(I..-n Inanipu[;,r la imagl"n y 

conjul1lar la vi,ualización dl" 

delalks lalllO en l"I (,,'l1Iro como 

l'n los br:ozos de b gala:»ia. 

M 51 EN PElíCU LA Y CCO. La goklx'a 

RemaI.no (M 51 J. en los Perros de Co;:o. 

caplada en película ('zquJefda) y mos!rada 
por un programa CCO (omba). En el 
segundo caso 0lIJe5lfO mós delalles en su 
nUdea br.&lme y en el de su compoiiem. El 

programa "'formóoco prmm!e e:;cox/niiar 

alg..nas caroc:tens(¡Cos de la goklxoo y 

01<JS!0I" !a lummoS>dod y el cOI1!roste cOn 
mélOdos menos yersá~les y m<ls dir,,'les de 

consegu" en un laoora!Ono 71 



In s tr u me ntos téc nic os 

CONTRIB U CIONES 
del AFIC I ONADO 

AlglIll OS aficio11ados a la as trollOlllía dedica l/ tal/tas lloras 

a observar y estl/ diar el cielo q/l e obtienell 

res ultados digl/os de 1/11 profes iollal, 

N o cabc duda dc que la 

mayor p~ne de los últi

IIlQS avanccs y hallazgo<: 

,'n a~lronomia se dchcn a profl~io

mks qUl' Irab.1jan con lek-scopio<: 

de mediana )' 1,'1":111 polencia. Sin 

('mbJI},.'O, 10'1 :l$lrónOrllOS 

aficionados licncn .... ~r.·ado Ull 

1)31)1:1 imponantl' en la ciencia 

moderna, porque puc(kn o!)<;l'rvu 

de manera a<iduJ una amplia 

eXll'mion del ciclo. co~a quc 10<: 
primerol no pueden pennilÍrn.'. 

Los ~ficionJdos cornrobn 

nllillari~ml'nte la evolución do: 

milC'S de <'Slrellas \'ariablcs y 

dCl('clln l'xplosioncs do: algunas 

irregul.uC'S. Muchos comct:ls. 

novas y supcno\'as hall sido avist:l_ 

dos primero por aficionados quc 

dedican gran cantidad de su tiem_ 

po y experiencia a la observación 

cllidados:[ y sistemática. 

O FIC INA CENT R AL 

PARA T ELEGRA MAS 

AST RONÓM ICOS 

Si dl'SCubrl' alb'O lluevo obs"rvan

do el cido. como ulla nOV3 o un 

cometa. no du(1(- l'n informar al 

C,'nlral Uurl'all for ASITOnomical 

T"ll'gl':lIll$ (Oficina Cl'mml par.l 

Tdeb'f'3maS AllTOllónlicQ<; 

CBAT). A IT;lV':'~ dc unas ¡rclci,·!!

ta~ circubTl's anllaks. el CIJAT 

in(orl11:1 wbre (i<"lc" brimk'ulO< (i<
aficionados y pTOfcsionaks. ¡)(lbli

ca bs posiciones dc cometas y 
lSleroidl'S y wrsa sobre las 

obscr.'JciollC'5 de objelO'l, desdc 

[\\et,'Or05 h:l$t:I C'5uclbs. que 

emitan r.lyOS X. 

Sin emb~rgo . s~ r<-,eomienda a 

los afic ionados qu~ eot,'jen 

~us descubrimientos antt'S dt 

prescnr.trlos, ya que más del 

novent;¡ por cil'llIO dt in(ormts ,1<-

TEUSCOPIO DE AfiC IONAD O 

Schnodt~-. de 200 nvn. COII la 

ún:t. v~ San.mG y }úptf.~ 01 fondo. 

nuevos pbnetas han sido falSls 

abnnas. Persista t'n <u ob~"r.':lción 

las nocht'S sigui"llIe<. o pida a un 
l',~perto que lo haga, pam 

comprobar si ha habido algún 

cambio o movimiento. 

LUlIE C. PElTIER y LAS ESTRelLAS VARI ABL ES 

U na tarde de mayo de 1915. 
Leslie Peltier, un foven 

granjero de OI1io. paseaba por el 
campo. <<Algo ---relata- me 

alzar la vista durante un 

Luego. de 

"';::t~;',~me pregunté: 
~ no conozco 

i una de estas 
estrellas?» Decidido a 

ahorrar para comprar un 
telescopio, recogIÓ noventa 

kilos de fresas en la granja, a dos 
centavos el kilo, para conseguir 
los die<iocho dólares que costa-

bao Tres años más tarde~ entUSIas
mado con su juguete. empezó a 
observar estrellas variables. y así 
continuó el resto de su VIda. 

Su fama como afiCionado a 
la astronomía se fue extendiendo 
hasta que Henry NOr;is Russell. 
del observatorio de Princeton. 
le' dejó utilizar el refractOf' de 
ISO mm. 

Tres años más tarde. el ¡) de 

novtembre de 1925. Pett.er 
debutó con el descubnmlento de 
su primer cometa. uno de los 
diez que llevan su nombre. 



La madrugadá del 20 de mayo 
de 1990 (a las 3 de la / 

mañana) estaba algo nublado y 

oscuro cuando entré en el jardín. 

di unos pasos y quité el techo 

cuadrado (3 x 3 m) del 

observatorio de mi cobertizo. 

Aunque desde nacía unas noches 
se habia podido ver el cometa 

Austin con prismáticos. ahora se 
había puesto Además. no quena 
observar cometas viejos, sino 
buscar nuevos. 

Quité la funda del reflector de 

400 mm y enfoqué el telescopio 

hacia el este. Luego. con el ojo en 

e l ocula~ y la mano en el telesco

pio. moviéndolo. empecé a bus
car poco a poco 'por el cielo. 

escogiendo un campo visual dis

t into cada vez. deteniéndome 

ante cualquier objeto borTOSO 

que pudiera ser un cometa. 

. Encontrar estos objetos débiles 

es fácil. pero la mayoria resultan 
ser galaxias. nebulosas o cumules 

de estrellas. 
Al cabo de una hora, la LUJ)a 

menguante salió por el este. 

Cuando está arriba, como su luz 

inunda el cielo y eclipsa a los 

cometas más pálidos, general

mente abandono la búsqueda, 

pero esta vez no lo hice. Moví el 

telescopio más allá de Alferatz 

(Alpha [o:J Andromedae). una de 

las estrellas en el cuadrado de 

Pegaso y lo' desplacé por ella. 

I Minutos después dejé de 

move~ el telescopio y estudié el 

campo 'visual. iHabía. una 

mancha borrosa! 

Conocía 

¡;tESCUBRIR UN COMETA 

El COMETA LEVY .99 0C se m0\.t6 
resptx¡o q Jos ewellos W<'a'lle eS{(¡ 

exposición y chO como resuJtodo estas 

'mógenes de IN\(lS eS1ekls. El ¡e/eswpIo 

per;eguío el núcleo del comew que !ie /lo 

perdido en lo ,ábel!ero más grande. 

tan bien esta parte del cielo que 

SOs,?eché que era u.,n cometa 
auténtico. Me puse en contacto 

con el CBAT por correo elec

trónico e informé de la posición 

del objeto y de.su luminosidad. 

Al día siguiente. cuando 

corroboré que el cometa se , 
movía.lentamente. el CBAT lo 

dio a conocer como el cometa 

\ Levy (199Ck). Cuando lo des

cubri. estaba mirando hacia algo 

que nadie había visto antes. Me 

pareció que el 

«Muy bien. David. ya que has 

estado mirando fielmente durante 

tanto tiempo. aquí tienes algo 
especial». I 

. En una semana. otros observa

dores informaron de I~s posi

ciones exactas y determinaron su 

órbita Las notiCias eran buenas: 

se esperaba que el cometa fuera 
lo bastante luminoso como para 

ser observado a simple vista. 

A finales de junio, el cometa Levy 

era una presa fácil con prismáti

cos, y continuó brillando durante 

todo el verano hasta alcanzar su 

mejor momento a principios de 

agosto. Recuerdo que dirigí el 

telescopio hacia un lugar oscuro 

de la carretera. Estaba a punto de 

girar el campo hacia el cometa 

cuando miré hacia arriba y vi el . 

Triángulo de Verano. con sus 

estrellas Vega, Deneb y Altair en 

lo alto del cielo. Las había visto 

treinta años antes. cuando 

empecé a aficionarme a la 

astronomía, pero esta n<;>che_de ' 

agosto la vista fue difere~te. ya 
que en medio de este triángulo 

estaBa el cometa Levy. Nunca lo 

olvidaré. 

EL CUADUNO DE OBSERVAClÓ.N es 

impresandible en el equipo de un obser
vador. &te penene<;e o DoYid'levy. que 

opunw en él SU'; noW5 sobre comews-

7J 



Instrumento s y técnicos 

OBSERVAR UNA 

ESTRELLA VARIABLE 

Explorar la ac tividad de las 
estrell as variables es. quizár;. el 

trabajo mar; asequible para el 

aficionado. ya que todo 10 que r;e 

necesita wn unos prismáticos. 

Para aprender. sólo tiene que 

tomar ejemplo del f.1moso 
observador de estrellas variables 

Leslie l'e1tier (pág. 72). 

En cada una de las 132.000 

observaciones sobre estrelbs 

variables que Peltier hizo durante 

su vida. siguió un procedimiento 

inalterable. Después de encontrar 

la variable con uno de sus 

telescopios. escogía como refe

rencia dos estrellas cercanas. una 

un poco más brillante que la 

variable y otra más débil. Un 

mapa celeste hecho especialmente 

para la variable debe tener 
selialadls estas _estrellas compara

das •. juntO con sus magnitudes. 

que podrían ser. por ejemplo. 

de 8.2 y 8.8. Luego. interpolando 
ambos datos. calculaba la 
luminosidad de la estrella variable. 

que seria, en el caso anterior. 

de 8.6. 

Durante sesenta aijos. 

Peltier informó d ... sus oruerva

cionl's a la Asociación Americana 

dl' Obsl'rvadorl'S de Estrellas 

Variables (AAVSO), qu .... instalada 

en Cambridg<' (Ma.sachust"tts). ha 

seguido el comportamiento d<· 

más de mil es trellas variables desde 

74 1911. sirviéndose de infonnes de 

El COMETA IKEYA SEKI . llamadorw· 

M honor a dos asU"ÓnOmOS a(scoonodcs 

jopanese5. [(N() Ufl(l .... sta ~specwrular 

deSl.1e algunos partes del mundo en 1965. 

Uegó tan cerca del Sol que se le cOl>OCiÓ 

como el cometa qu~ rozó el Sol. 

comparadO'> y detallados. y guias 

dirigidas al aficionado que desl'a 

dedicarse a conocer estrellas 
variables. 

A NOTAR 

LAS OBSER VACIONES 

Anotar cuidadosamente los fenó

m ... nos observados, sus datos y 

aficionado. de todo el mundo. Los coordenadas en un diario o 

ast rónomos prof ... sionales recono- cuaderno l'S, sin duda alguna. el 

(en que la AAVSO l'S una institu- mejor modo d ... recordar las 

ción seria)' (ni!. l'xperil'ncias con d tek'scopio. Si 

la Asociación Astronómica r;e d ... sl'a l'stlldiar las l'strdlas 

Británica (BAA) y la R. ... al variabJ...s serianwnte, buscar 

Sociedad Astronómica de Nm'va cometas con l'X ilO o han'r 

Zelanda (RASNZ) publican fotografias rdevantl's . lkl'ar UI1 

programas conjuntos. Las tres diario de marwra sistl'mática 

asociaciones ofrecen mapas resultará muy útil. 

ENSEÑAR A lOS PROFESORES 

L arT)' Lebofsky es un científico 

planetario con una carrera 

excepcional. Descubrió Larissa, 

una luna de Urano, la existencia 

de agua en algunos asteroides y 

el asteroide 3439, que lleva su 

nombre en su honor. Pero. 
actualmente. tiende a emplear\ 

Pr:i~ticos en lugar de grandes 
telescopios y pasa más tiempo 

con profesores que con 

¡¡strónomos. 
Este nuevo rumbo de su 

carrera surgió a raíz de una ' 

visita que su esposa Nancy 
hizo a la clase de su hija. El 

profesor de Miranda 

había preparado una lec

ción sobre las fases de la 

Luna -<uarto creo. 

ciente. llena y 

gibosa-. Lebofsky se 

preguntó por qué estaba 
estudiando asteroides 

cuando parecía que los 
profesores no sabían 

qué e~ un Luna gibosa, por lo 
que él y Nancy unieron sus 

esfuerzos para hacer un progra

ma que iniciara a los profesores 

de p~maria en la enseñanza de Ir 
astronomía. Hoy, en las escuelas 

del sur' de Arizona se imparten 

sus talleres de formación sobre 

astronomía para profesores. 



OBSERVATORIOS 

EN ElJARDíN 
Para dedicat>e a la astronomía 

con un" ciena soln'ncia y 

serkdad. resulta muy útil cons

truirs<.· un observatorio l'n d 

jardín. donde se puede instalar y 

utilizar con comodidad y calma el 
telescopio_ 

Algunas marcas f.'1cilitan la rarea 

proporcionando estructuras 

prefabricadas. desde tkndas 

lldaptadas hasta observatorios de 

metal o fibra de vidrio. Para los 

mas ambiciosos y pudientl'S se 

puedl" pl"nSar. incluso. en :ldquirir 

una cílpub. 

Tambié'n es posibll" construir 

un observatorio con tl'cho 

corredizo fuera dl" un cobl"nizo, 

llunque l"sta hipótl"sis dependl" mis 

de b destrl'za eon d manillo y d 

destornillador. que de la capacidad 

de obsl'rvación. Con estl' disl"iio. 

cuando d tl'cho l'sta 

oo.jado, Sl' puede ¡;irar 

d tell-'Scopio para 

llbarcar todo l·l 

cielo en lugar ¡Ic

una panl·. 

Pero las condiciones 

idó neas par.l ('mpezar un progra

lila serio de observación pasan 

por dispom'r dl' IIn lugar exc1usi

V:tmente dl,dicado a observatorío. 

lEUNIÓN DE OBSER VA DORES. Una 

~ h; ~IO¡OS de perrene.:er <l ur1<l 

<IKJ(J(ldón es la posibilidOO de salir I!fl 
f1IJPO por la noche <l <lbseN<lf, /l(J!>Iar con 

mos a(iOooodos robre tel=op¡os. 
(IrnfXIr!.lrlos y COO/roSt<lf eJ<penenoGS. 

LAS ASOCIAC IONES 
DE ASTRONOM íA 

Después de observar el cielo por 

mIO mismo dur.lt1te IlIla tempora

da, resu lta illteresante uni rse a 

algún colectivo de aficiouados que 

compartan su fascinación por el 

espacio. 

Algunas ciudades tienen 

asociaciones de astronomía. y 

pertenecer J una de ellas puede 

ayudar a n'solver los posibles 

problemas con d telescopio y sus 

circunstancias. Si el problema es 

dec:mtarse a la hora ,1.; adtluirir 

uno -características, potencia. 

l·tC.- . puede obtenersl" consejo y 

Contribuciones del aficionado 

OBSERVATORI OS pora a(lCJOfIO<Jos hay 

de muchas formas y 1Dm<l00s. desde la 

OOsKa cúpula (aba]<l) h(lsw el pottá¡j( que 

es una ~I!fld(l m<.>d<(wdo (ozcperda). 

probar diferentes 1II0ddos. Si el 

inten:s radica en alcanzar un grado 

serio de observación. no f.lltarán 

compalieros entusiastas para 

iniciars .... o profundizar en la obs<'r

vacíón de variables. la búsqu<'da 

de cometas o la 

<'SJlectacular y 

emotiva vist;1 de 

b l'xplosióll de 
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Inst ru m e ntos téc n ic a s 

RANDES TELESCOPIOS 
• 

telescopios CO I/ pote /Hes óp ticas ql/e I/ tiliz al/ 

los aSTrÓII01l10S profesio l/ales SO/I la f l/ ellfe de la 

e uanIQ m:is gr.md<, S<'J un 

tck'SCopio. más luz podr:í 

asimilar y más profunda

meme puede penetr:tr d <'>pacio. 

G<,org:~' E!1ery Hale. nacido l'n 

Chicago en 1868, er:t conscientc" 

dl' esto y <,xclam6: ' iMás luz! •. 

Astró nomo dl·stacado. Hale <,s una 

piC"za fundalllC"ntall'n la historia 

dd tell'scopio de la prinll'TJ mitJd 

dd siglo xx. 

A finales de siglo. p<:rsuadió a 

Charle's Yerkes. un ho mbre de 

negocios dc C hicago. par:! que 

patrocinara un refractor de 1 m en 

la costJ de Williams llar. en 

EL TELESCOPIO REfLECTOR (arriba). 

'''''S!tIJ,do por W.U,om HeOOIeI en '789. 
hene un espeja ~ '.1 m. 

MAUMA KEA. en Hawoi. es la fJlQiO(ja de 

105 lelescop<os K«k (' O mJ 

/Ilayoría de las herll10sas fotografías de este libro. 

\VisconsilL Uno dl' los telescopios 

más bellos del mundo, el 

de Yerkes. ostenta todavía el titulo 

dl' rcfr:!clOr mis gr:!nde en 

funcionamiento , Hale dedicó los 

fondos 3 construir un rdlector 

dl' 1,5 m y, pOSll'r iOT1l11'11Ie, OIro 

dl' 2,5 m l'n Mount Wilson 

(California). Pao. sobre todo . su 

[1ma deriva cJe.1 rdlc'ctor de :; m 

dl' Mount Palomar. l'n California. 

milizado por primera vez en 1')..\8 

Y que lle'v:t su nombre. 

A principios de los ailos setenta 

Sl' cerró una época de grandes 

creaciones con un grupo de tdes

copios de ~ m en Australia . Chile 

apar:!tos dl' 8 a 10m. T OIlos dios 

<:mplean t<:enologias de V3n

guardi1 <:n b constru<:óón dd 

espejo. d alrazilllllt simple' (en 

lugar de ecuatorial) y controles 

inform:itieos extensivos. 

OTROS OJ OS 

EN EL C IELO 

Algunos aficionados Sl' han 

Jventur:!do l'n l'l nuC\'o t<'Treno 

(le la TJdioastronomÍJ. Junque 

l'stJn muy limitJdos por 11m 

tccnolob>Ía que miliza. tr:!dicional

mente', la luz vis ible para exploror 

d universo. 

Sin embargo. ya que la 

y Arizona, aunque actualmente astronomia profesional ha amplia-

se ha abierto unJ nucva era de do Sil horizonte más allá de csta 

telescopios gigantes. El primero de visión litnitada dd lI11iverso. seril 

éstos. el Keck de 10 m. se temlinó 

recientt'mente en Mauna Kea 

(Hawai) y está ll en proyecto Otros 

i1~l1sto negar la importancia de 

anal iza r otras fonllas de ndiaÓÓll 

además dt: la luz. aunque boTan 



parte de ellas 110 llegan a penetrar 

en la atmósfera de la Tierra. 

RA])IOASTRONOMiA 
l;¡ r.ldioastronomb consiste en el 

estudio de los cuerpos celestes ;1 

tr.l\'Cs de las ondas de radio que 

emiten y absorben, Su aport3ción 

a nucstr.l ciencia ha sido inl'S

Timable. pues ha pennitido des

cubrir la natur:lleza y fonna de la 

Via Láctea y o tr.lS galaxias. La 

mayoría de r:ldiotclescopim sigucn 

cl camino marcado por Grote 

R clwr el ario 1940 en los experi

mt'mos que reali~ó en su jardín, 

t'mpleando gr:lIld~'S platO'! 

parabólicos de l11et~1. espejos que 

conCentr:lll las débi les senales de 

r.ldio que reciben, A veces, una 

combill3ción de esos platos b';gan

tCSCOS obtiene los mismos resulta

dos que un telt'SCopio grande, 

EL CIELO INFRARROJO 
Entre el reino de la luz visible y el 

de las se ri ales radio se encuentr:l!l 

los dominios dd espec trO infrarro_ 

jo (I R). parte dd cual es accesible 

desde un jardin u otro observato

rio dom ':'Stico. M ediante los 

infrarrojos, los u tTÓnOTllOS pueden 

explorar b profundidad de bs 
nulx'S de gas y lkgu al núcleo de 

TElESCOPIOS EN El ESPACIO 

T V ilizar un telescopio óptico 

U en la Tietr.l es casi como 

mirar hacia el cosmos desde el 

fondo de un lago. Los efectos 

producidos po!" las turbulencias 

en la atfn6sfer.!. de la Tierra 

difuminan las Imágenes e impiden 

que los telescopiOS más grandes 

- akancen sus obJetivos. 
Las técnicas modernas de 

ópticas adaptables reducen este 

impacto midiendo y depur4ndo 

esos efectos. 

pero el paso 

Primeros astrónomos-astronau

tas soñaron en pone~ un gr4n 

telescopio en el espacio. 

Los pequeños telescopios en 
el espacio les sirvieron de estí~ 

mulo. lo que culminó con ellan"~ 
zamiento del Telescopio Espacial 

Hubble ~H) en 1990" 
Después de una espeaacular 

misión de reparación. en diciem
bre de 1993. al TEH se le augura 

un fructlTero futuro, explotando 

su excelente resolución y 
trabajando paralelamenté con los 

más grandes telescopios de la 

T tetr.l. 

Grondes te lescopios 

EL TElUCOPIO ANG l O

AUSUUIANO es <XIO de 10010$ 
tefl«tcres (4 m) con soporIt I.'C\.IOlonoI 

ocabodo t<l la d«oda de los setenta, 

l OS MAPAS DE RADI O SOIlIaS<llffiá. 

geneP) ~ par rodiorPltscapKJ$. 

~te es ..., mopa del conromo del AniIo 

do ""'_ 

las galaxias mili z¡¡ ndo telescopios 

!lllS o !lll"nos cOI1\"encionales. 

ULTRAVIOLETAS. RAYOS X 
Y RAYOS GAMMA 
La r:ldiación de energía más alta 

que b luz visible ha de rer 

observada desde cohetes o ut~litt'S 

an ificiales. Mientras que lO'! teles

copios convencionales se usan 

par.l deteClar ultravioletas (UY) y 

rayos X de baja energía. los dis

positivos !llenos sofisticados 

sirven para estudiar las (uentes 

exólÍcas y energéticas de los 

rayos X y r:lyos gamma de 

al ta energia. 

LA GRAN fORMACiÓN en Nuevo 
W¡oco ut.úzO platas de 25 m de 

6dmWo paro /lb(enff resultados 

~es a ..., fQ(io(t!ltsc:ap«I 

dH 2 I<rn de 0I'ICh0. 





CAP Í TULO CUATRO 

ENTENDER los 
CAMBIOS del CIELO 

Al/l/que el cielo pueda parecer 1/1/ IlIgar desCOllcertatlle, 

SI/S maralfillas, SI/S elegantes ciclos y SI/S mOllimielltos 

es táll al alcalice de fa 1IIalIO. 
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Ent e nder 

MAPAS de ESTR E LLAS 

Aunque ya sabemos que la Tierra 110 es 

el celltro delulliverso, esta visión /10S puede servir para el/tellder 

por qué eljirlllQlIlel/to cambia cOHoS falltel1lel/te, 

¡ MÁS ALL Á DE LA EHUA CELESTE! 

Es!e grobodo ~ dtI .sogIo XVI 

plasmo la onl<gUO creencia de que la T/e1T{) 

ffiÓ rodeoda por una inmensa ,,,pule 
!optzoda de esrrellas. 

posiciones de ];¡s estrellas y el 

modo aparente en que Sollen y sc 
ponen, es útil imaginar que 

nlK'StTO planeta esti envuel lO por 
una enOlllle esfer.l celeste. 

LA TI ERRA y 

lA ESFEltA C ELESTE 

AntJilo existÍl la creencia I}ara detellninar ];¡ posición de los 

de que las eSt rellas estaban objetos n'lestes en el fiml alllentO, 

ensambladas en una los ast rónomos desarrollaron un 

enomle esfera que gir.lba sistema cuadriculado de pu ntos y 

alrededor de la Tierr.a una vez;,tl líno:'as do:' referencil similar al lIti-

dia. Hoy sabemos que las cstrdl;¡¡¡ lizado en b cartografh ICrrcstre. 

y demás cuerpos celestC$ cst3n ~ 
diferentes distancias de la Tiern, y 

aunque parece que se n11lev<'n 
alrededor de la misma (de este 

l oeste) es porque éSla gira 

sobre su eje (de oeste l eSle). 
Sin embaf!,'O, al establecer las 

SegUn esta téCll icl. el conceplO 

de Ulll esfen celeste que nos cir

cunda :¡dqukre gran importancia 
prictic:¡. 

Si imagilllmos quc la Tkrra es 
una bob c:¡pn de inflal'$e hase:. 

llen.1T la hipotcliCl esfen celeste, y 

tr.msferimos los pumos y líne:¡s 

más importantes de su superficil' al 

mapa de <'Sta esfera, se euablcce 

una correspondencia entre los 

ecuadores de ambas figuras y de 

los polos celcstlos con 10$ 

polos rotacionales nortl' y 

sur de b Ti<'rra; b s lineas 

d<' longitud y latitud sc 

conv<'nidan en coorde
nadas celestes, conocidJS 

como JKemión recta y 

LATITUD Y LONGITUD MIKIQ 

ToerT(I ~ de(ndo$ por los 

polos I\OI1t Y Slr. por Jo5 que se P<Iede 
JoroIozar CUCJ/qlMr pOXi!o. 

dl'dinación, y la ed í ptic~ 

-trayeclOril aparente dd Sol 

aln:d<'dor d<' la esfera cdeS«.~ 

estaría inclinada formando ingulo 

con d ccuador dd fimlalllento. 

E l SISTEMA DE 

COORDENADAS 

ECUATOR IALES 

l a d<'clinació n en el ci<'lo se mide 

dd mismo modo qu<' la latitud en 
la Tierra, COnfOnlle a una esula 

de grados, minutos y SCb'1.mdos:¡1 
norte y sur del ecuador, en este 

caso del cdeste. las cotas de refe

rencia son de O grados en el 
ecuador hasta 90 grados en los 

polos; la declinación del norte 

es de signo positivo (+) y la 

dd sur negativo (_). Por ejemplo, 

MER ID IA NO Di GlEEH WIC H setloIodo 
por uroo li'Iea M el arw.guo fWd 

ObsetvoIono de ~ ~a de 

Londres. Aqui se puede estar a wbaob 
en!te ell>em!s(eno este y el oeste. 



LA ES fER A CElESTE y sus s<stefJlQS de 

cooroenOOas '<E'«(l(!!Onales>I ,mltan la 

supel1k~ de la r>erro. la carocterisuca 

Importante es /o edipuca. /o trayffi'OfI<.l 

aporente del Sol por el (ando de /o e!(ero 

celeste. 

La estrelb Polar Iiene una declina

ción de +89 grados. y R igeL en 

Orión. está a - 8 grados y 15 mi

nutos. 
El equivalente celeste a la 

longitud dé' la Tierra se llama 

ascensión recta (AR) y el sistema 

de medida que se utiliza no está 

basado en grados, como la decli

nación. sino en unidades de 

tiempo: horas, minutos y segundos 

(24 hons equivall'n a 360 grados 

y. por consiguit,nte. una hora 

abarca 15 grados de arco). En e! 

ejemplo utilizado. la ascensión 

recta de la estrella Polar es de 

I hora y 49 minutos. y la de R ige! 

de 5 horas y 12 minutos. La línea 

cero (O) de la ascensión recta 
(proyección del meridiano terres

tre de Greenwich de IO llgitl1d) 

atravieSJ e! puma en que el Sol 

\ 

El sistema de coordinación 

altazimut es prácticóy claro 

para explicar la posición de un 

objeto celeste en un momento 

determinado. Este sistema se usa 

principalfDente en la navegación. 
pero también permite a quienes 

observan el cielo especificar la 

p?sición de un cuerpo celeste 

con respecto a sus horizontes en 

un momento dado. utilizando 

las co ordenadas 

wnocidas 

como 

altitud 

y 

w 

estrella 

e 

polo sur celeste 

cnlza el ecuador celeste el primer 

día de primavera en el hemisferio 
norte - punto vernal- o Las horas 

en la ascensión recta se miden 

hacia el este. tomado este pumo 

POSICIONES EN ~EL CIELO , 
azimut La ilustra'Ción variar:á en 

cada caso según la posidó.n del 

observádor y la hora. 

AlTITUD (TAMBIÉN LLAMADA 
ELEVACIÓN). Es el ángulo sobre 

el horiz(~mte del observador. El 
punto directamente por encima 

de su cabeza. a 90 grados. se 

llama cenit 

cenit 

/ 
meridiano 

5 

Mapas de estrellas 

como origen. hasta llegar a las 23 

horas y 59 minutos. Un minuto 

más tarde. completado el ciclo de 

24 horas. nos encontramos nueva

mente en el punto de las O horas. 

AZIMUT. Es el ángulo que se 

mide a lo largo del hori:¡:onte, en 

el sentido de las agujas del reloj, 

desde el norte hasta el punto 

que está bajo la estrella. Por 

tanto. nos basaremos en las 

siguientes referencias: N = O o 
360 grados. E = 90 grados, S = 
180 grados y O = 270 grados. 

MERIDIANO . Es un gran círculo 

imaginario que atraviesa el cenit' 

de· norte a ~ur y divide el cielo en 
una mitad oriental y otra occi

dental. Esta líriea es importante 

porque cuando un objeto la 

cruza signi fica que está en su 

punto más alto. 

El Sol atraviesa la línea del 

meridiano diariamente alrededor 

del ~ed iodía. momento en que 

alcanza, como cualquier estrella, 
su punto cumbre. 

81 
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Entend e r los camb io s de l c iel o 

UNA TIERRA QUE GIRA 

Hora tras hora y día tras día l1uevos paisajes celestes se exhibell 

sobre I/I/estras cabezas, y todo porque la Tierra gira . 

N
uestro planeta semeja 

un globo ~'Sferico que 

gif;l robre su propio eje, 

una línea imaginaria que lo 

atf;lviesa y pasa por su cent ro 

desde el polo none hasta el polo 

sur. Si no fuef;l por la tf;lyectoria 

de las estrellas, allende la atmósf<'f;l 

terrest re, s<'ria dificil demos{f;l r 

este movimiento, ya que todos los 

elementos nawf;lles que nos 
rodean - tierra, aire y océano$-, 

gif;ln simultáneamente con 

nosmros. 

U N HORIZONT E 

CAMBIANTE 

Dado que la Tierra gira de oeste 

J este, nuestra percepción es que 

las estrellas, el Sol y l odos los 

elementos del fimlamo:mo so: 
muo:ven en dirección C011tf;lria. 

do: est!."" a oesto:. Sin embargo, d 

movimiento aparente de las 
o:strd las o:n d ,ido depende de 

nuestra siw ación en la T ierra. 

Una vez más el cri terio de la 

esfera cdesto: (pág. 80) puede ayu

damos a o:xplicar qué estrdlas 

podemos ver y cómo parecen 

EN EL POLO NORTE, 90 · N 

estrellas 
siempre invisibles 

moverse r!.""specto a nu<'stra 

posición. La clave o:stá <'n la latitud 

del puma do: observación. 

Una persona situada en Canadá 

v<' las o:strdlas con la misma 

perspectiva quo: las situadas <'n 

Europa Centl"Jl , none do: Japón. 

Buenos Aires, Ciudad dd Cabo o 
Ad<'laida, tal como mueStf;ln las 

ilustl"Jciono:s do: la pane inferior de 

la página. 

En el polo norte, 900 N. 
Paf;l este observador. el polo none 

celo:ste. marcado por la estrella 
Polar, se corresponde con el 

cenit -el puntO del cielo situado 

juStO o:ncima nuestro--. 
Desde esta posición en la 

Tierra. el ecuador celeste es para

Ido al horizonte y. como la tra

yectoria de las estrellas sigue este 

horizonte. sólo las que están en la 

miud none de la esfera celeste son 

visibles penllanentemente. 

ESTELA DE UMA ESTRELlA con 
esrrellas citl:umpolares en formo de 0"0 

orededcr del polo nooe celeste. 

asciende por una línea wnical 

imaginaria trazada desde 
el horizonte y paS-,1 por el n'ni!. 

Los polos cek~tes llone y 

sur están exactall1l'lltc l'n d 

horizonte. bs estrellas dd l'stc 

suben en linca recta y bajan otr.¡ 

vez por el horizontc l'n dirección 

OC5tc. 

A 40° la titud sur. En el 

abanico restante dl' posicion<'s que 

están l'ntre l'stas latitud<'s 

extremas, hay una pane dd cido. 

la que roJea el polo celeste del 

hemisferio opuesto, que sio:mpre 

pemlenece invisible. Por otra 

panc, el área dd cielo cercana al 

polo próximo siempr<' se ofro:ce a 

la vista y las estrellas nunca se 

ponen sino qm' parecen b'¡f;lr 

illCl'santementl' alrededor del 

En el ec uador, O°. Desde esta mismo. Estas l'strellas reciben el 

latitud. un observador puede tener nombre dl' circumpolarl'S, y cuan-

todas las estrellas al alcance de su to más n'rca <'sté l'1 ob>e rvador del 

vista. Aquí, el ecuador celcste polo, más l'strellas abarcará. 

EN El ECUAOOR, O· A 40 · UTlTUD SUR 

cenit mollÍmiento 

e<:vador celeste 

movimiento 
aparente de las 

estrellas 

siempre inllisibles 



mOtltalla dllramt! I/"a mediallO(J¡e 

clara como ésta casi puedetl palpar 

el movimiemo giratorio de la Tierra 

I/(Jcia el es/e. 

!JjO! d~1 ..... "d~,,~1 ""dD. 

THOMAS HAIU)V ( 18~o- ' 92I1). 
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Entende r los combio s de/ cielo 

HORAS y ESTACION ES 

A la vez qJJe la escorada Tierra gira alrededor de 5/./ eje, talllbiéll traz a 5// 

trayectoria alrededor del Sol, Estos dos 11I000il1liclltOS, jlllltO COIl I'II/cstro 

lugar eH el planeta, dcterl1lillafl la visión del cielo ell cada II1OIIICl/fO, 

• por que hace m,ís calor t'n ¿ verano que en invierno? 

En una pdicula reden

te, titulada Un universo par/lm/ar, se 

planteaba esta cuestión a un gnlpO 

de licenciados de Harvard. La 

mayoría no supo dar la respuesta 

correc ta y arh'lllllentnron que era 

debido a que la Tierra l-St;Í m;Ís 

cerca del Sol <;:n verano. 

LAS EST AC ION H en le Tierra se deben 

a kI inc /inociÓll de la m,sma sobre su e¡t y 

00 al cambio de djs!an<:ia r/;Spe<:!O or Sol. 

L A RAZÓN 

DE LAS RAZONES 

La T ierra gira alrededor dd 

Sol a una distancia media de 

150 millones de km. Pero como 

su órbita no es drcular sino 

ligeramente diptica. unas veces 

está más cerca del Sol que otras. 

tal como afirmaban los licenciados 

de Harvard. Pero la causa real 

que pro\'oca d ciclo de las 

diferentes estaciones tiene 

que ver mis con la inclinación dt' 

la Tierra con re!ación al plano 

LU ESTAC IONES pe,.","'(<eCJd<h 

pmtadas por Waher Crcne (/845- /915) 

el.; Sil órbila a lr~'dedor del SoL 

qm' con la distancia entrt' 

dIos en las difert'ntcs <'pocas dd 

allo. 

Desde la Ti~'rra, d $01 St' ve 

proy~'ctado contra d tdón de 

fondo dt'la esfera cdeste, y su 

trayectoria apart'nte alrededor dd 

ddo a lo largo de un ailO rt'cibe 

d nombre dt' eclíptica (t' n los 

Ill~pas dd buscador de estrdlas t'n 

el capitnlo 5, la t'clíptica se 

representa con una línea 

puntf'ada). Dado qtlt, la Illayoría 

de los planetas giran alrl'dedor 

dd Sol en un plano mis o Illl'nos 

horizontal. sus trayectorias. 

vistas dt'sde la Tierra. tiendl'n a 

pennanecer cerca de la l'clíptica. 

Esta franja de constelaciones que 

ronda la eclíptica ya era conocida 

en la antigüedad y configura el 

zodiaco. que ha tenido sit'lllpre 

Equinoccio 21 de marro 
Sol sobre e l ecuador 

pnmavera norte 

Solsticio 21 de junio i~~~r __ '::O:'O:':O:':;"~C .. ~¡.. .. _ 
Sol sobre el Trópico de C:':'~;"~f-'","''''''''''-''l~~ verano norte _ 

Equinoccio 21 de 
septiembre 

Sol sobre el ecuador 
otoño norte 
primavera sur 

verano sur 

" ........... ..¡~,.,':Plano edíptico 



gran influencia en las ciencias y las 

religiones. 
Sin embargo. el eje de la Tiem 

no es perpendicular a la ecEptica. 

sino que tiene un :ín!:;ulo de 
inclinación de 23.5 grados. Por 

consi6'1liente. la ecl íptica tiene el 

mismo angula de inclinación 

n:spec!o al ecuador celes!e. razón 

por la cual los hemisferios norte y 

sur e"perimentan estaciones 

opuestas_ 

En junio. en el hemisferio sur 

es invierno porque se aleja del 

Sol. mielllras que d hemisferio 

norte paS:1 por d solsticio de 

vcr:lIlO. Ya no llegan al polo sur 

los rayos dd Sol y durante 

medio ario éste no sale. por lo qu~' 

siempre es dl" noche. 

Seis meses después. en 

dicil"mbre, la Tierra habr.í dado 

media vudta alrededor dd Sol: Sl" 

invienen los papeles: d 

hemisfl"rio norte esti ahora en 

solsticio de invierno. mientras que 

el hemisferio sur está en solsticio 

de verano. Ahora. en el polo sur. 

el Sol pennanecer:í sobrl" el 

horizonte durante Sl"is nwses y 

originar:í el fenómeno llamado Sol 
de medianochl'. Sin l,mbargo, en 

marzo y septiembre Jmbos 

5oJstlOO de verono 

E 

, , , , , , , , , 
1 .. ./ . 

'o 

hemisferios comparten por igual 

el día y la noche. 

DíA y NOCHE 

l a lar6>a duración del día en 

verano y la consiguiente 

parquedad en invierno aumentan 

a medida que el Sol se desplaza 
hacia latitudes más elevadas. 

En invierno cstá bajo en el cielo. 

lo que provoca que los días seJn 

conos y las nochcs largas: 

adcmis. los rayos del Sol tienen 
que atraveS-lr una atrnósfera mas 

gruesa que absorbe partc dc su 

C:llor. y el pequeíio ángulo desde 
el qU\! vien\!n los rayos significa 

qll\! estan mis esparcidos. 

E11 verono. por el contrario. el 
Sol cnlza el cielo por la ruta más 

aha desde el amanecer hasta el 

ocaso, y origina días mis largos 
que en invierno. Además. como 

durante esta estación está alto. 

sus rayos estin más concentrados 

y calientan la Tkrra más intensa 

y directanterl1e. 

El MOVIMIENTO 

DEL SOL EN EL C IELO 

En la mitad del recorrido-al 

mediodia- que hace entre su 

~alida y su puesta. el Sol alcanza el 

' o 

Horas estaciones 

ANTIGUO MAPA DEL MUNDO que 

m!leStro lo Indio r los Indios Onentoles 

rodeadas por la esfero celeste con la bondo 
prom/neme del zOOiaco. 

EL SOL Di MiDIANOCHE. VIS«! desde 

MQIO${)() Base. AnlÓftlda. jfustro cómo el Sol 

no se pone ntIIICO en ~rano en las ~ 

ÓltlCOS o ontÓItICas. 

punto mis alto en el cielo. Si 

durallle el transcurso de un aiio 

observamos la sombra proyectada 

por un palo sobre un terreno 

liso. se apreciar:í gr:ificamente 

cómo varia la altura del Sol en el 

ciclo al mediodía con el paso de 

las estaciones (vbnse ilustraciones 

en b pane inferior). 

Durallle el verano, en d 

solsticio, la sombra \!s más corta 

almediodia y el db tiene más 

horas de luz. Es el momento \!n 

que el Sol alcanza su punto más 

alto del año. Sin embargo. en 

invierno el Sol tra~a su trayectoria 

m:i~ baja \!n el cielo el día del 

solsticio de invicmo, momento en 

el que el Sol proyecta las 

sombras mas largas y el dla tíen\! 

menos hoTa'S de luz. 

TRAYECTORIA OH SOL EN EL CIELO 
en ck(eterlte<; épocas del oño, desde el 

punto de lIlStO de un observodor del 

helTllS(eoo llOIte. Uno del hemjs{erio $Ur 

mronl hado elllOIte y 00 hado el sur poro 
contemplar los lTlISfflOS efectos. 

SoIsocio de jnvrerno 

~
' "', 

r , , 
~ • • r 

'- . ' ¡ 
J- '.' , S " 
;,N . , . , . . "I r 
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Al mediodia de los primeros 

dias de primavef:l y otorio la 

longitud dl' la sombf:l proyect<lda 

por el palo esta a medio c~mino 

entre d mínimo estival y el 

máximo invern~l. Estas jorn~da~ 

son los equinoccios primaverales y 

otoriales (alrededor dd 21 de 

mano en primavera y dd 21 de 
septiembre en otoño, en el he

misferio norte), cuando el día y la 

noche tienen la misma dUf:lción, 

TIEMPO SOLAR 

Y SIDERAL 
El movimiento diario del Sol 

detemlina el ciclo temporal más 

básico: el día y la noche. Nuestro 
día de veinticuatro horas es el 

tiempo que tarda la Tierra en 
completar una rotación alrededor 

de su eje con relación al SoL Los 

relojes indican el tiempo sobre 

esta base y nos referimos a el 
como <tiempo medio solar». 

Podriamos suponer que la 

esfera celeste gira alrededor dl' 

nosotros en el mismo periodo. 

Sin embargo, durante d ario 

en que la Tierra gira alrededor dd 

Sol parece que las estrdlas salgan 

UIJOS cuatro minutos antes 
cada noche; en Otf:lS palabras, 

un observador verá una emella 

deternlinada en la misma 

posición CUlt ro minutos antes 

cada noche sucesiva. Por 
consiguiente, en relación con las 

estrellas. la esfera celeste gira una 
vez alrededor de la Tierra en 23 

horas y 56 minutos. Dado que. 

para nuestros fines, consideramos 

que las estrellas están (tias en el 

espacio. éste es el auténtico 
periodo de rotación de la Tierra y 

es la base de lo que llamamos 

. tiempo sideral., al que se refieren 

los astrónomos cuando detenninan 

la posición de un objeto cn d 

espacio. 

UN ANALEH A es unsiinbolo poco wmún 
en (ormo ~ ocho qu~ S~ tncuenrm en 
fQmloS <fo;eI'ioOS en 'os re~e$ de sol más 

preosos. La foto dustro $U oogen 
conS(Q(Qnc!o kl posrc,ón ~I 50! en el "e'o 

onenlal de los EVA a las 8.10 am cada 

I O dio~ Los diferentes po5JCJlXleS del Sol se 
deben a la ondJnoción de la edipto:o con 
reloción al tcuador celeste, sumada a los 

pequei\Qs cambios de la ~lo6dod diana 

del Sol a través del coelo 

Husos HORARIOS 

Todos los dalOS de eSle libro están 

expresados en horario medio 

solar. En realidad utilizamos un 

sistcma de horarios l,stándar que 

divide los 360 b'TJdos de longitud 

alrededor de la Tierra en 24 husos 

horarios. cada uno con una 

anchura de 15 b'r.ldos. Dado que 

la diferencia entre el horario solar 

)' el es1:Índar suele ser mínima. 

la longitud de nuestra posición es 

casi igual a lo que vemos en el 

cielo. aunque la latitud es 

difereme (véase pág. 105). 

Cuando decimos. por ejemplo. 
que Orión está en el meridiano a 

las 10 pm ellO de enero. par:l 
todo el mundo significa lo mismo_ 

(En el caso de Orión es literalmente 

asi. ya que atr:lviesa el ecuador 

celeste y se puede ver. al menos 

OR IÓN, morando h<xKl tI SUr M ,~mo 

de5de Edimblugo. 8cooo_ E5(QS dos "5(Q~ 

estón lomadas a las ""SITIO hora. pero con 

dos seroonDS ~ di(erencro. ~ ~usrmn el 
lentO mowrlJe<1 10 del oelo durante ti 0110. 



en parte. desde cualquier lugar de 
la Tierra.) Las !O plll se refiere a la 

hora local. 

Pero ¿qué ocurre cuando 
alguien de San Francisco quiere 

compar<lr sus observaciones sobre 

d eclipse de un~ estrella v~riabk 

en Orión con alguien de Nueva 

y ork? P~ra ambos. Orión eSI~rá 

efectivamente en el meridiano a 

las 10 pm hora local el !O de 

enero. pero, de hecho. el oruer
vador de San Francisco la verá tre<; 

hOr:ls más tarde. Si ambos quieren 

PRECESION 

E l eje terrestre ¿señala siem

pre en la misma dirección! 

En realidad. no. A causa de los 
efectos de la marea del Sol y la 

Luna. la Tieml «se tambalea» 

como una peonza. haciendo 

_ que la dirección del punto 

vernal cambie en el cielo. Este 

vaivén se llama precesión. El 

sistema de coordenadas del 

cielo cambia junto con este 

tambaleo durante 26.000 años. 

Cuando decimos que un objeto 

Sol 

tiene una ascensión recta y 

una declinación determi

nadas. tenemos que 

especificar un momen-

. to preciso. cqmo el año 2000. 

para definir nuestras coordena

das celc;stes, y a este momento 
se le llama época. El punto 

vernal está ahora en Piscis. pero 

durante la precesión se despla- 1 

zará por todos los signos del 

zodiaco. Los polos celestes 

también se mueven, de manera 

que Polaris. nuestra estrell~ polar 
norte, no nos servirá dentro de 

mil años, como 

sirviÓ'"8 los 

egipcios. 

Horas y estaciones 

\'er el eclipse de la estrella en el 

mismo momento. tendrán que 

lener en cuenta la diferencia 

hOJ":lria al hacer sus observaciones 

---digamos que las !O pm en 

Nueva York son las 7 pm en San 

Fr:lncisco-. 

El s istem~ mas facil para 

rL"mlvrr estos desajustes ha sido 

adopt~r un horario que pueda lIsar 

todo el mundo: el horario univer

sal (H U). que es b:ísicamente el 

horario medio de Greenwich 

(HMG). es decir. d hOr:lrio local 

de esta c.iudad. Ahor:l, los dos 

obs<'rvadores pueden acordar sin 

confusión qu<" d eelipse elllpiez~ 

a la 1 HU del !O de <"m"ro (id db 

siguiente!) porque a esta hora se 
verá en Greenwich. 

Sin embargo. esta sencilla 

descripción se complica un poco 
con el _ahorro de luz. estival. 

cuando addant~mos nuestro reloj 

un~ hora para evitar que el Sol 

salga demasiado lempJ":lno. Esta 

medida ya la propuso Benjamin 

Fr:lnklin en 1784 p~ra ahorrar el 

coste de la iluminación. 

LOS HUSOS HORARIOS (arribo) Sirven 

paro que paises, estados y prov¡ncios ten
gon un mismo harorio. En consecuencia. en 
algunos lugares hay varios minuws de dife· 

renclO emre el horon'o loco! y el estándar. 87 
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Enl en der los cambios del cielo 

Los NOMBRES de las ESTRELLAS 

DI/rante miles de mIOS il'llwmerables C/lltl/ms 11(/11 pI/esto 

Los nombrt"S de las estrellu. 

procedelll t"S sobre todo de 

los ar:lbes y de los griegos. 
resultan exoticos y divertidos. 

Uno dl' los m:ís curiosos es Zuben 

El Genubi. antiguo nombre ar.lbe 

de b estrella mas luminos;¡ en 

Libn, a b que ambos pueblos 

considenban la representación de 

la cercarl1 pinza sur de Escorpio, 

qm." LOS lo que significa este 

I."splendido nombre. La estrella que 

l1l~rca b antigua pinza norte se \ 

llama Zuben Eschamali. 

Betelgeuse es otro nombre 

l1lemonble del que algunos 

lextOS antiguos dicen. incorrccla

rnent l.", que se pronuncia 

bmlt-jrrirr (zumo de 

inscctos), 10 que dio pie a la irouíOl 

de algunos que se preguntaron 

por que una eslreJta tan majestuosa 

había de ser considerada un 
refresco para insectos. bcl-rl-jOO;z'f, 

(lue en árabe significa 
<casa de los gemelos. , es la 

pronunciación correcta, y su 

JOHN fUHSTEEO. pMJer<.rSllÓnomCl 

leoI de ~etrO Y pMJer ~ del 

~ Real de GreenwdJ. nos lfg6 
su gral cotdlogo H,stona CoeIesllS 
1lntannN;0I (! 725), que se.oob1k6 ~I 
de su muerte. 

Hombres a l(/s estrellas y 11(/11 proyectado 

. , SI/S SI/e/los eu ell(/s. 

PTOLOMEO 

(izquJerOO), que 

absetvo la L(.V'O(l con 
uron.o. es ti poUÓll 

fl"tgo de Jos ourónomos. 

LA URANOHETRIA DE BAYER (/603) 
(i.¡t el pnmtr mJas ~ stIIO, 

CXIn Ion mapa de6cado o coda 

uoa de las cuoremo y ocho constelocJonH 

~ En tsro iIusuoción OjlOfI!(ffl 

CenwuM --<el Cen/QW)-, lupus ~ 

Lobo- Y úux --/o úuz del Sur--. 

nombre se explica porque los 

~r,¡bcs la consideraban como una 

parte de la constebción vecina, 

Geminis. Ahora marca el hombro 

de Orión. 

LETRAS B A YER Y 

NÚM EROS F LAMSTEED 

A principios del siglo XVII, el 

astrónomo akm.in Johann lJarer 

detenninó bs posicionl'1 y 

bs m~gnilUdes de todas las estrellas 

conocidas. de un modo siste
m;Ítico. Su atlas celestl· Umrw· 

m.,/n/l, publicado en 1603. 

clasificaba muchas de bs estrellas 

p<·rceptibles a simple vista 

utilizando un sistema bas.ado en el 

alfabeto griego; así. la l"slretla 
más luminos;¡ generalmente se 

lbmabl: alpha (a ), la sib'llientc 

en irm·nsidad bela (Ol , y así 
sucesivamente. Por eso 

lktcJgeuse también se Ibma 
Alpha (a ) Orionis; Oriouis es 



d genitivo del nombre de la 

constelación _Orión>. 

A principios dd siglo XVIII, d 

reverendo John Flamsteed, nom

brado por el rey Carlos II dt" 

Inglaterra primer astrónomo 

re~l. amplió la lista de eSlrellas 

_catalogadas< añadit'ndo números 

árabes y abarcando Olros astros 

mis débiles. En su sislema, las 

t,stre[[as se enunH::ran de OeSle" a 

este denlro de una consldación . 

de manera que Iktdgt"use 

también es 58 Orionis. 

Parece que cuamo mis débi l es 

una L"Slrclla. mcnos imeresame 

resulta su nombre. Por ejemplo. 

cerca de Zuben El Gt'llIIbi en 

Libra está .5 Librae de Fbmsteed. 

que se puedt" ver con prismáticos. 

y la SAO 158846 dt"1 Obser

valorio Astrofisico Smithoniano. 

una ('strdla dl' magniwd 9.2 
d('masiado débil para ser vista sin 

tclescopio. El catilogo SAO. 
qu(' incluyt, 258.997 cstrdlas, es 

otro indice con el que tropiezan 

a menudo los astrónomos 

aficionados. Otra relación mis 

cXI('ns.J. y recieme es el catálogo 

de ('strellas del Telescopio 

Espacial Hubble (TEH). quc 
incluye unO'i diecinueve millones 

d(' estrdlas. Tambien hay diversos 

EL ESPEJO DE URANI A (i825) ero un 
JUego de cortm que represemaba las 
cOIlslelooolles Aquí apare<:e (e~--«J 

&lllena-. el monS1NO matlO1O. con otros 
cOIlslelociones como la anlKuada 

Psoitenum GeorgH y Madlino flean(a. 

catálogos de cúmulos de estrellas. 

nebulosas y g:.J b.~i as. El catálogo 

Mc >sier. sin embargo, es d más 

(.,moso. seguido por d NGC y d 

IC (véase ab;Uo). 

Los nombres de los estrello s 

A las estrellas que conozco y 

distingo las llamo incluso 

por su nombre. Se llaman 

como yo, claro. No sé cómo 

las llaman los demás. 

MUJEIl MAYOR CITADA !'OR RUUERT 

COlf.5 EN n,r 0101 Or,e, Qf "'fU' Mr.\";c". 

El CATÁLOGO MESSIER 

, A
medida que los 

astrónomos 

progresaban en el uso 

de lo~ telescopios y 

exploraban el cielo, 

encontraban cada vez 

más objetos y más 

débiles. 

En 1759. el 

astrónomo francés 
Charles Messier 

empezó ~ enumerar 

todos los objetos borrosos que 
encontraba mientras buscaba 

cometas nuevos. Reunió 103 

objetos en un catálogo publicado , . 
en 178 1, que postenormente se 
revisó y amplió. El inventario de 

Messier incluye 110 

cuerpos celestes -la 

mayoria cúmulos. ne

bulosas y galaxias_ 

le"janas- esparcidos 

por casi todo el cielo. 

Hay otras rela

ciones de objetos 

celestes. la más cono

cida de las cuales es el 

Nuevo Católogo 
Generol (NGq de 

1888. Éste. junto con sus dos 

índices (Iq. comprende unos 

13.000 objetos. Como muestra. 

la famosa Gran Nebulosa. en 

Orión. se clasifica como M42 Y 
NG<; 1976. 
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Entender los camb io s de l cie lo 

LUMINOSIDAD 
y COLOR 

Como las luces de /I /W calle, las estrellas se ven lIlás débiles Clfanro más lejos 

están; pero algllnas, al/I/q//e parece q/le brilla/l lIIeHOS, SO Il s//pergiganfes )', por 

tallto, más llllll illosas q/le las enallas COIII O el So l )' SI/S vecinas, 

Lo prinwTO que sr obsl'r'\'a al 

mir.Jr d cido una noche 

clar.J es una amalgama dl' 

estrellas de difl' rentl' intensidad. 

¿Cómo pod<, mos describ ir la 

luminosidad de las estrdlas y los 

planetas? 

LA LUMINOSIDAD APAR~ NTE de las estrellas, como /o de /os (arolas 

(abaJo). depende en jXlfTe de su distanoo. PoreJempJo. el cantador r.~.., 
centrol en lo IhIstroción (dereffia) está 01 doble de diSlOrlOO de ~ , \ 1. 

~~ 
\ 

/o luz que el de/omero y. por lOmo. /o imensidad que marco es 

M AG NITU D APARENT E 

Nuestra tabla de . magnitudes. data 

del siglo 11 a. C .. cuando el 
ast rónomo griego H ipareo dividió 

las estrell as en seis gn'pos de 

luminosidad, desde b más intensa. 

de I 'magnitud, a la más debí!. 

de 6.' magnitud. 

En [856, Nonllan Podgson. 

dd Observatorio RadclifTe, cuan

tificó ~[a rdación asigrlando a una 

estrella de 1.' magrlÍtud una lumi-

uno COOt10 porte, mlentros que el más olejado 

alconzo sólo una noveno porte de mtenSldad. 

nosidad cÍl"n veces mayor que la Podgson ca talogó a !'obris, la 

de la mis dé-bil visible sin tdesco- Estrella del Norte, como un dc'-

pio. Una e~trdla de 2.' magnitud mento de 2.' nl:'gni tud, oll'goria 

C'r.J . por consiguientl', 2.5 vecc"ló en la qUe' militan la 111:lyUrh de 

mis d':,b il quc' una dt' l.': una dc' mic'mbros de la OS:1 M:lyUr. Veg¡' . 

3.'. a su vez. 2.5 Vt'n's mis débil. y la estrt"lla mas brill:Hlle ~. " d 

asi S\lc~sivamcntl'. Triángu[o ek Vcr~ lI (> . cs de 111:'g_ 

'\:= ~ :~::: simple vista 
I prismáticos 

mm 

' 25 L __ j--;~;:d~ telescOPiO 

llitud O, y d (l'crpo más luminuso 

dd cido, Sirius. dene una 111~gni

tud n~g~tiva de - 1.4 . L1 Lun~ y d 

Sol. que son aparen!emt'ntc' más 

brillantl's, <"st,i n ~d" l't ~dos tOn la 

l'scala a - 12,6 (Luna llena) y - 26,8 

resp<'c tivan1l"n!e, 

M AGNITUD AlISO LUTA 

Las estrellas tienen difnm tc's 

LA ESCA LA DE MAG NITU D 

APAR ENH comprende un (oC(Qf de unos 
/00 milJordos en lu~ paro abateor 

los eweDos mós bnlJomes y 105 goloxoas 

mós déboles VIStas con telescop¡os grandes, 

3m 

magnituc!t-s por dos motivos: algu

nas porque est;Íll mis caca y otr,\! 

porque son rc'a lmc'n!t' m;Ís 

brillantt'! en t':'rminos absolllloS. 

Para dt'lc'rminar la luminosiebd 

imrínsl'ca dl' una ~mt'lla. los 

astrónomos han ddinido la l11 ag

Iliwd absol llla ('omo la magnitud 

apar<'''w quc' una e~{rdb lc,,,dría ~i 

c'sw"ie", a 1 O pa«en (> 3.1 aiio~ 
luz de no~o{ro~ (\'é:'~e p:íg_ 28). 

ILUSIÓN y REAUDAD 

Para comprender b diferc'nda 

c'mre Illagllillld Jp~rc'nte y absolu

ta b~sta con mirar las f.1rolas ,k 

una calle. Aunque ,odas IÍc'llen la 

misma potencia. las m.1s t'<'Tcanas 

parc'n'n más brillalltes que LIs nl.Ís 

akJadas. Sin embar¡,'O, los focos 

dc'l apaTCJmÍt'mo al final de la calk 

parecen mucho m:;5 luminosos. 

aUll{lu<, c'st;Ín mudlO mis kjos. 

porque' realmentc' son mis 



intcnsos. la mayoria de referencias 

dd libro a la luminosidad de una 

l""Strelb se: reficr¡:n J su brillo ¡:n d 

cido "islO dcsdt' b Ti¡:rra. ('S 

dl'cir. su magniwd aparente. 

Sólo cuando (lucramos establecer 

la hl111ino<idad real dt, una 

l'<trdJ.¡ UuhZJrl'mo< magnitudl""S 

al,.;olut .• ~. 

COLOR ES 

Al 111IrJr Jll'n t,U11l'ntl' d ciclo SI." 

compoll'ba qm' la, C'lrl, lIao; no 

ILU UÓN , REA LIDAD . Las eswfos 

QVt forman lo O$a Mayor (El Corro) lo 

hocen por poro C<JWCI;dod yo QVt. en 
lMiidod. est.:ln Cl diferentes diSronoos de la 

T.eITCl. 

sólo son diferentl'S por su lumi

nosidad, S1110 tambien por su 

color. Si observamos a Amares en 

Escorpio, Aldl'baran en Tauro o 

Betelgeuse en O rión, apreciare

mos una tonalidad rojiza. de un 

rojo ddicado y no vivo como el 

de los Sl'miforos. Veb'J. en Lira. y 

Rigc!, l'n Orión, son de un azul 

p;ilido. 

El color de una <'Strella nos d;¡ 

b clave de Sil naturaleza. Mientras 

que el azul sib'11ifica que es mis 

calienle 'lile el SoL el rojo indica 

que L""S mis fria (veas< poig. JO). 

los colores son dificiles de 

matizar po r d ojo humano. pero 

en fotografia resultan más 

llamati"o~ porque están sometidos 

J la semibiliebd d<.' la pclicula. 

LAS VEINTE ESTRElLAS MÁS CERCANAS 

N~ ... Constelación Magnitud Distancia 
'or'IÓCCl QVt 1.etIf c~ aparet1te (años luz) 

!'rol<1tTIiI Centaun Centa...-o -1-1 1.1 4.24 
Alpha Cen~· C~""'" .().27 4.37 
Estrella de Bamivd Of~o +9.5 '.0 
lobo 359 Loo +13.6 7.8 
lalande 2! 185 Osa Ma)'Q!" + 7.6 8.2 
luyten 726·8· Ballena +12.3 85 

"""" Perro Mayor .1.42 8.' 
Ross 154 Sagltano +10.5 9.' 
Ross 248 Andrómeda +12,2 10.3 
Eps.loo Endarll Erídano + 3.7 10.6 
Ross 128 Virgo + 11.1 10.8 
luyten 789·6 A<w~ + 12.2 11.1 
Groombndge 34- """"""'" + 8.0 11.2 
Ep$IIon Indo '00" + 4.7 t 1.3 
61 CIsne· C,", + 5.2 11.3 
Sogma 2398· Dr.og6n + 8.8 11.4 

T~ "'" ", ... + 3.5 11.4 

Proqon" p~ "'"'" + 0.35 11.4 
tacallle 9352 Pez Austral +7.3 11.5 
G 51·15 """~ + 14.9 11.8 

Fuente: Pasad"lOff. Joomey Througt> !he IJmveI1t (Saunders CoIlege Publishing. 1992). 

El ojo tiene sensibilidad l il1lita~ 

da pan los coloTl""S; mielltns 

dislinb'llimos el amarillo y el "erd<.' 

COI1 nitidez, la luz infrarroja o 

los rayos ultr.wiol<.'ta (UV) nos 

Tl""Sultan in"isibles. 

l :15 magnitudL""S qu<, encon

tnmos nonllalmente reciben el 
nombre mis apropiado d., 

mab'11imdes " isual<'S (V). ya qUl' 

dl'tenllinan la luminosidad de lu 

estrellas tal como las ve el ojo 

humano. Pero C0l110 algunas 

<""slrellas son muy pálidas a la luz 

"isible. pero brillantes bajo la 

infr.moja (que nos está "l'dada). 

podemos concluir que nu<'Stro 

sislema dl' mab'11ilUd visual ofrece 

un pobrl' reflejo de b potencia 

real de estaS CSIrl'lIas. 

El ( OLOR DE UNA EST REl LA rm 
0'Idm su tetnperoWro. P¡¡r¡¡ mudlCJs 

-SCJbre lCldCJ. las de secuenoCJ pmopoI

el ClumentO de tffi1~turo. p¡¡r lo ~11MJ1. 

esl6 d<reaomenle ~Iocionado coo el 

ClUmento de tCJmCJilo. 

El ( OtOR DE LAS ESTRElt AS. los 

(o«:ogro(iCJs no deswbten los ~ 

<lIUnucos ~ los estreIIos bnb1Ies 

nn:b1la pe/iaIIa con/a Lz y <IJ:IInC" 

~. ~f'I foco de la CÓfflQr1:l 

dI.ronle la exposooón de la ~eIa de (n;I 

esueI:J evotCl este efe<:tJ:> e<tenóend:o la luz: 

y regowaoda bien f'I color de woo esveICJ 
en olgún PUn(Cl de su /r'ayf'C10tl0. 91 
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EL MOVIMIENTO 
DE LA LUNA y 105 PLANETAS 

• 

A diferencia de otras estrellas, la LIIIW y los 

planetas están cerca y, por consiguie1lte, 

podemos observar sus movimie1ltos en el cielo. 

H PLANETARIO era un 
dispositIvO rne.:ÓnICO util;zado 

paro ilustrar el m'Wlmren(O 

de los planetas o/rededor del 

501, como se plasma en eSle 

lienzo del p¡mor bmÓf'l/(O 
Joseph Wrigh! (1734.1797) 

Esle planetario P<lrece mostrar 
los ~s de los pJone!as en nov.embr'!' 

de 1757. 

vemos tambicn varia durante su 

órbita mensual debido a la 

relación cambiante entre ella. el 

Sol y la Tierra. A esta variación le 

damos el nombre de fas.:s. 

En la f.1se de luna llena. la Luna 

se encuemra freme al Sol desde 

nuest ro pumo de vista y. por lo 

lamo, vernos la cara complela que 

mira hacia nosotros baiiada por la 

luz solar. Cuando hay luna 

nueva. el Sol incide en la cara 

lunar más a/cjada, de manera que 

la zona iluminada queda oculta. 

En otras fas.:! sólo vemos parte 

de la sup.:rficie alumbrada por d 

Sol. pero sit'mprt\ tanto si está 

iluminada como si no, vemos sólo 

una cara de la Luna. 

En la Tierra. las subidas y 

Luna creciente 

L a Luna tarda un mes en dar 

la vuelta alrededor de la 

Tierr:J., y el mismo tiempo 

en girar sobre su eje, como 

conSt'cuc'ncia de la atracción 

gravitacional entre ambos cuerpos, 

d.: manera que mantiene siempre 

la misma cara dirigida hacia 

nosotros. Sin embargo, esta cara 

apar.:ce unos cincu.:nta minutos 

más tarde cada noche. cuando cuarto creciente 
la Luna se desplaza entre 

las estrellas. debido a su 

órbita alr.:dedor de la Tierra. 

La cara ¡]unllnada que 

gibosa 

Luna llena 

gibosa 

Luna nueva 

marea atta 

marea alta 

~'- , LAS FASES DE LA LUN A Y LA S 
.. ~ MARU S CuonOO lo Luno g.ra alrMPdor 

.... de la TIerra su aspecto !al como vemos 

cuarto me nguante 

(rmágenes e~ tenores). cambio de Juno 
nuevo o lleno y do /o \lUelto. Lo otrOCClÓl> 

gr(M!()ooool Pf()';(XO Ms mareos. 



bajadas de las marcas recuerdan 

constantemente la influencia 

gravitacional dt' la Luna ("hse 

pág_ 239). 

EL VALS 

DE LOS PLANETAS 

Aunque s(' mue,·en mis Icmos 

qUt' la Luna. los planetas trazan 

ekga111es trayectorias entre 

las <'strellas que se pueden seguir 

6cilnlt'nt<' observándolos 

durante' una tempoT:lda_ Cuamo 

más kjos esté un plancta m:is 

kmanwm(, parecc moverse en el 

cido. 

Durame varios mes(.'s podemos 

obst'Tvar cómo la Tierra va 

sobrt'pasando a un planeta, 

igual que vem~ cómo un coche 

r<'trocede cuando 10 adelantamos 

t'n b carreteT:l . Al producirse 

d adclantamiemo. parece 

qUt' el Otro coche reduce su 

velocidad. luego retrocede y. 

finalmente. continúa J,'anzando 

una vez que lo hem~ dt'jado 

atrás. 

Moviéndose alrededor del Sol 

más lentamente' que la Tierr.l . 

Maree. Júpiter y Saturno presentan 

el misnio lipa de dt'splazamicmo 

hacia el eSle; parece que dt'n mar

cha atrás cuando los adelantamos y 

El movimien t o de lo Luna lo s 

luego r('emprenden su viaje hacia 

el eSle_ ESle proceso se l!ama 

Illovimiemo retrógrado. 

Los PLANETAS 

INTER IORES 

Mercurio r Venus eSI:in nJ:Ís cerca 

del Sol que' noso tros y giran a su 

alrededor más rápidamente. Sus 

movimientos parecen muy 

diferentes de los de los planetas 

exteriores. 

Venus, por ejemplo, asomará 

una tarde temprano ('<'rca del Sol. 

Luego. e'n c1lrallScurso de las 

semanas. pareced que se aleja 

dclmismo: posteriormente 

reducid su velocidad}' durantc 

unos días aparent:lr<Í moverse 

mur lentamenle. pcríodo cono

cido como la gran elongación. 

A 47 t,'Tados del Sol COI1\O 

máximo. empezará a moverse más 

cerca Olra vez hasta aproximarse 

tanlO que no podrem~ verlo_ 

Esta situación aparemenK""nte tan 

cercana al Sol se llama conjunción. 

Realmente, en este punto no 

está más cerca de! Sol que lo 

normal sino que está casi en línea 

con la T ierra }' e! Sol. DC'ipués 

vuelve a aparecer en el cielo 

matutino y comienza nuevamente 

su ciclo. 

El MOV IMIENTO RETR ÓG RAOO se 

prodoce CUIlIIdo la T.erra adelanta a los 

planetas ~~{e~s en su &bita mós rópi. 

da Aqui. una C;UM1 reuógada de Marte se 

superpone a las estrellas de Tauro. 

Mercurio se mueve dd mismo 

modo. p(.'ro su función tiene un 

desenbn' mucho más dpido que 

el de Venus y nunca !lega a cst:lr a 

má( de 28 grados de distancia del 

Sol. 

NEPTUN O CRECI ENTE. VlSIO de~ el 

Voyager 2. ilvsuo cómo un pionero que 

estó m&.; cerw de! Sol que e! observador 

puede mostrar UIXI fa se creciente 93 



Ente nder los comb ;os de l ci el o 

E eLIPSES de L UNA Y de SOL 
---

Si h/fbiera /f ila relacióll de las diez vistas II/(ís 

Todo d mundo deberb 

intentar Vl·r. al menm una 

"ez. un eclipse IOlal de 

Sol. Admir,¡r cómo la luna se 

sitlla eXlCllmeme entre la Til·1T.l 

Y el Sol y lo esconde lcntame11ll' 

es IIn.l de las mar:willas de eSle 

mundo. la mayoría de norolros. 

par,¡ ver un eclipse como este. 

tenl'mos (lile ir :l al¡,'ún IU¡;<1T 

donde la estrecha sombra de la 

l una caiga en la TielT.l. Cuando 

la TklT.l gira. la sombra dibuja 

ECLIPSE TOTAl DE SOL prOO.ood:J por 

la lenta (~ de !as uayeaonos del 

Sol r de lo Lulo. 'offiO desde Lo Paz 
(W~lCo) el , / de p.o de /99 /. 

¡ECLI ' H I EI~fragmenlolnwloso 

de lo superfICIe del Sol está a pu'>!o de 

ótsoporK!f' detrds del borde de lo LLIIC !f'I 
~!O Knprl1S1Onome (OtogrorlC del pre/uOo 

94 de vn eclipse talO' de Sol. 

S/lgestilms )' espectaCII lares delll/JIlldo, 

el eclipse total de Sol estaría elltre ellas. 

ECLIPSE EH 1688. obsetvodo medocn!e 

pn:lyt(0Ófl a lfOI'és de lM1 telescopIO por 

unos je$ln!CS que esperon al rey de Srom 

(onllgu:! nombre de Toilondia)_ 

una trayectoria oscura de U11 0S 

trl"sdentos kilómt'tros <k ancho y 

mik~ dl' kilómetros de largo. 

CUllquicr lugar dentro de <'Sil 

proyección l'Sla r:í oscuro duranh.' 

unos minntos. 

])l"5(k clmollwnto en qUl" 

la Luna iml"nta mordt"r d Sol por 

prim':'ra "l"Z se encamina hacia 

un inquiclltlte abr;¡w. Al prin

cipio puede que la (T<"'cil"lIIe 

oscuridtd del cido no !leJ 

evidente. como si una ligera nube 

hubicF.l cubierto el Sol. pero 

cuando se mira a trJn:s de un 

tdescopio con un filtro adccu'ldo 

(vbse pig. 65). el Sol se h~br:i 

vucllO creciente. Cuando las 

cuatro quintas plrteS del aSl ro rey 

.'stin cubk rt:ls, [a oscuridld 

aU11W11t.1 r:ipidamente. l a bri$.3 

S(" (klklH.'. la lempeF.ltur:t 

baja)' hasta los animales emF.l11 

l'11 UI1 !.'Sudo de ClIma que 

prcludia un eXlr:uio lnochecn. 

C uando mir.u11m hacia <'[ 

horizoml' una sombr:1 nq.;r,¡ 

:1\':ln1.1 r.ipidanwntc. y al dirigir 

IJ mir;¡dl hacia el Sol Olr;¡ vez. 

':'Sll' ha dl-:saparecido dejando 

una incaneleKeme corona 

en su IUg<1r. 

Minulos eI<.-'Sp Ufos comienzJ a 

iluminarse una cara del Sol. lrtOjl 

IIn dt'stl·Ho el!., luz y l·1 MJrprl'n

dente espenacu!o llq;a a su tin. 

El Sol reapMece. 



EClI~SE SOLAR ANULAR (o¡ogroflOdo 

omes ~ Jo puestO ~ sol. En ~s¡a ocaSIÓn 

el dis<:o ~ Jo Luna ero ~mas<odo pequeño 

como poro topor el $01: 

U N ANI LLO DE FUEGO 

Si la Luna está cerc:!. del puntO 

más lejano de su órbita alrededor 

de la Tiemll, es posible que no 

tape toulmente el Sol. Estos 

eclipses se llaman anulares porque 

un mmll/IIS, o anillo, de luz 

brillante simibr a un cerco de 

fuego aparece alrededor del 

circulo lunar. siempre que C5té 

centrado en el disco soJar. 

luz nos pemlice mirar fijamente 

al Sol sin entomar los ojos. Se 

puede miror eOIl seguridad 

directamentc a un eclipse total 

en los pocos minutos que dura 

cu:!.ndo ningun:!. p:!.ne del 

disco solar es visible, pero 

:!.segUrm de ap:!.nar los ojos 

juStO cuando el Sol reaparezca. 

El eclipse total de Sol ofrece 

b única oponunidad en la 

Ticrr.l en que podemos ver 
f:ícilmcme la cálida y tenue 

atmósfera ex(erior, o corona, del 

Sol. En situación normal 1:1. 

deslumbronte luz de b superficie 

solar inunda el resplandor 

OBSERVAR tenue de la corona. T:!.mbi~n 
UN ECLI PSE SOLAR podemos ver lu Ilam:!.s de g1Is que 

No mire nunc:l. direClllmenl<.' a un !.alen de b su¡xrficie dd Sol 

Sol parcialmente eclipsado o sin en fonna dc protuberancias. 

un filtro solar adecuado en el 

cl'kscopio (vCase p:íg. 65). Podría EC LIPSES DE LUNA 

quedarse ciego durante csta fase Cuando la Tierro paSJ entrc la 

dd eclipse. porque cI bajo nivel de Luna y el Sol. en nUl'stro plancta 

¡VENUS A ~UNTO DE DESAPARECER ! 

Los 0CI.IIt000ne$ ~ predicen cuando Jo 
!.<.na posa por dtIorn~ de 00 oqeto más 

reJOno. Aqu( Venus est6 e ,wn1O de qlJl!dor 
ocu~o por Jo L~no etee<ente, en su """fe 

Ilaaa ~ este, COIlttO un lelón de estrellos.. 

se produce un eclipse lunar de 

noche. Generalmentc, la Tiemll 

pro)'ect:l una luz cobriza y páli<b 

sobre la Lun:!., mis que una som

bra oscura. pero debido a las 

grandes enLpciones voldnicas., el 

polvo en la atmósfera terrestre co

lorea el eclipse de rojo o marrón. 
[)uronte un eclipse total, toda 

la Luna está en la sombra de la 

Tierra. a veces durante una hora. 

El eclipse parcial se produce cuan
do la sombra sólo afeCla a una 

p:l.nc del disco lunar. 

ECLIPSE LUNAR PARCIAL. Esto 

omagen ~ n.zo abnendo ~ obwrodor de Jo 
cómor'o duranle '/ .. de segundo coda 20 o 
JO rrunut05 durome el !!dpse. 

ECLIPSE SOLAR 

.",,'" 

,..,..-
área de echpse total 

área de echpse ¡¡¡reoal 

r~-------------

ECLIPSE AMULAR 

.",,'" 

""~"" ;!rea 6e ec~pse anular 

r~------~ 

ECLIPSE LUNAR 

.,,"'" 

'"" ------=='--- . 
EC II ~ S ES , Cuando Jo sombro de /o !.<.na 

onode en Jo ~ de /o ff@fR1 ~ 
pt06xe 00 t6pse wwI (orribo) o onu/or 

(centro) -paro 1.1'1 observodoo-"denl/tl 000 

(~ ewedlo-. En 00 eclipse hxIar 

(abajo) Jo s<woo6n se onvrerte y Jo sombro 
~ la Treno. ml-'Cho m6s grande, rodea 

(6oImenle a Jo !.<.na. 
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« E S T R EL L A S FU G A e E S » 
• 

COII J/ í/11IJellle llamadas ((estrellas jugaces', 

1/0 SOIl tales, sino diminlltas partíC/llas que elltra ll 

rápidallle1lte en la atllló~fera terrestre desde el espacio. 

L
~ mctcoridos son diminutas 

panicubs dd !amarlO de un 

grano de art"na" general

mentt" residuos de cornetas que 

giran alrededor dd Sol en órbitas 

dipticas. Si un llwteorido se 

encuentra con la atmósfera 

superior de la Tierra, se evapora y 

transforma t"n 10 que llamarnos un 

meteoro. Si d objeto es tan 

grande qm" traspasa la aUlIÓ<;fer:r. y 

cae en el suelo. lo llamamos 

meteorito. 

O BSERVAR UNA llUVIA 

DE METEOROS 

Amparad~ por la oscuridad dd 

ciclo. se puede observar alredcdor 

dc una docena de mcteoros por 

hora en cualquier noche del arlo. 

Pero alf,'lInas noches. según la 

situación de la Tierra en su órbita 

alrededor del Sol. nuestro planeta 
se inunda con lluvias de meteoros. 

METEORITO (omba,lzqulerda) de unos 

250 mm de ondlo y de 8 kg de ~so. ~ 

en@'I\fÓ en lo AnlÓrtrdo. pero 
probablemente procedio de /IiIorte 

como ocurrió especraculamlenre 

durante la tonllenra de leonid en 

1966. cuando algunos observado

res pudieron contar cuarenta 
_meteoros_ por segundo. 

Cuando miramos una vía 

PRINCIPALES LLUVIAS ANUALES DE METEOROS 

Lluvia Fecha Cada h Cometa padre 

Quadrat1tids 3 enero 40 

Lyrids ""22 abril 15 Cometa Thatcher 

Eta Aquarids 5 mayo 20 Cometa Halley 

Delta Aquarids 28 julio 20 
Perseids 12 agosto 50 Cometa $wift· T unle 

OrioTllds 22 octubre 25 Cometa Halley 

Taurids 3 nOVlembre 15 Cometa Encke 

Leonlds 17 noviembre 15 Cometa Temple·Tuttle 
Gem,nids 14 diciembre 50 Asteroide 3200 Phaethon 

Ursids 23 diciembre 20 Cometa T uttle 

Las (ed!as pue<:len variar ligeramenle. El Olmo de coda lloro represenw el 
número de meteoros que podrio ver bajO un delo oscuro ClJfJndo el rodian¡e está 
cerca del cenrt Podrd ver muchos más s, lo IIvvia es fuerte. 

H ETEOROS l EON ID (omba) Una fa/S{) 
,mo~n /NI color de es¡e!<ls de me¡eoro 

proceden/e de /o 11\MO de 1966, con los 
estrenas /NI el fondo. 

fcrrea a 10 largo. los raíh:s parecen 
converger; 10 mismo ocurre 

cuando observamos una lluvia de 

meteoros. Por motivo de la pers

pectiva parece que estos irradian 

desde un único punto del ciclo. 

razón por la cual casi todas las 

lluvias se bautizan con el nombre 

de la constelación (el radiante) 

donde se localiza ese pumo. 

M ETEORITOS 

los meteoritos pueden ser 

espectaculares. El 26 de abril de 

1803 una lluvia de miles tlt" 

piedras cayó sobre el noroeste {k 

Francia" y aterrorizó a la 

población. El 30 dt" noviembre titO 

195~ una mujer de Alabam3 
tOstaba tOn su casa cuando un 

peqm"lio lllettOorilO dtOstrozó su 

ttojado" hizo saltar la radio y la 



golpeó. ~llnque sin herirla de 

consideración. 

Los h~bil~ntl"i dd O<.'Ste de los 

EEUU presenciaron una bola de 

fuego brillante como un (llano de 

luna la tarde dd 9 de ocmbre de 

1992. Iluminando d cido del 

sudoeste. lardó unos quince 

sc.·b'\lIldos en cmur d ciclo 3m~"S 

de de~pJrl'n'r por ,,1 no rO<."Ste. 

Minutos despu':'s Sil final de 

lr.lyeClo fm' <'vidente cuando 

Michelle KnJpp se asustó a uu~ 

de un choque fuer:l de su ca$:l en 

I'e<'kskill (Nueva York). Encomró 

d malelno de su coche aplastado 
y una roc~ deltamailo de una 

pclou de fiitbol al lado. 
lnfonnadas las autoridadl"S dedu

j,'ron que era un meteorilo cuan

do vieron que er.l muy pesado y 
que alm estaba (aliente. 

CLASES DE METEORITOS 
.... unque~"S dificil p3T3 un inexpt"r-

10 decir si una roca l'S un meleori-

10. pUl'de atenerse a algunos indi

cios pJr.I idenrificarlo. Si b roca 

tielle superficies lis:.s o bordes agu

dos y allb'lllares no sen un meteo

rito, ni t:lmpoco lo sen si es 

cristalino. Sin embargo. si hay una 

CRhu DE METEORO tfI""-n~ 

1.1 km dt oncho Y 100 m ~ proJUn<jócJd 

(omtado por ~ dloqJe dt IX) meleol'l{O en 

lo TlO!fIll hoce UlIO$ 50,000 olios. 

corteza exterior . fundida . es un 

indicador de que 13 roc~ ha 

atJ'¡¡"esado la ~t rnÓsfen. 
Un meteorito rico en hierro 

sen atraído por un imán_ Si cree 

haber encontrado un meleorito 

que comielle hierro puede hacer 

la . pn..eba de b r.lyao que (onsiste 

ell limpiar b mUl'Str.l con orin y 

frot~rla por una bald0S.3 de 

cer.imica no vidriada. Si deja una 

raya gris. es probable que s,'a mag_ 

nelit::l. Si no deja ninb"lII tr.lZO. 

po<lria ser un meteorito. 

.... ctualmente. la Ill::l)'orh. de 

lHeteori tos S(' encuentran gr.lcias a 

METEORO coplOdo 01 ~ogrofPor lo C${m 

de lo consIe/oodn Onón. 

las ín\'C$tig:tciond de ciemificos 

y especialistas. Los lugares 
preferidos son :ireas al aire libre y 

despobbd:u COIIIO b Lbnur:¡ 

Nulbrbor en .... ustnli3. Qui:cis 

bs más productiv::Is en los últimos 

tiempos hayan sido las capa~ 

heladas de b .... nt:irtida. en 

donde se puede enCOlltr.lT una 

exten~ rebdón de lIIil~"i de 3.ios 

de mel~'Oritos c~ido$ en e$la.do 

original. 



OTRAS VISTAS CELESTES 

e liando las panículas 

CMg::lcbs de las árcas 
aclivas en el Sol anúcn 

r~'dproca l11clltc con la atlllósfaJ 

tk la Tkrr:J, podr.í cOnlcmpbr 

una aurora. Esws cspcclkulos 

se dan sobre todo alrededor de 

los polos magnéücos de la Tierra: 

l'!l d none como '!lITOr;] 

borcal y en el sur C0l)10 JUTOra 

austral. 

Estos fcnónl('1l0S presentan 

diversas fonllJS: la más basica 

es UIl brillo verdoso cerca del 

horizonte. Si el briHo es más 

intenso puede funnlr un arco d ... 

luz. y si tiemblan y bailan rayos 

sobre' el arco s<,.' puedl' contem

plar un cspl'C{,ículo resplande

ciente. Cuando los rayos se 

intensifican. pueden cOllvcnil"'S(' 

l'I] trémulas coninas de luz. 

A veces. el impresionantl' cspcc

tkulo nocturno Sl' cu lmina con 

\111,l corona dl' rayos. 

ARCO IRIS 
El arco iris LOS la mis conocida y 

quizás la 111,\S rom:ímica de las 

vistas CclCSIL'S. Se produce 

cuando la luz sobr se refracta a 

travcs de gotirns de agua que 

actúal1 como un priSl11a. COI1 

CORTINA AURORAL sobreJoselegontes 

bosques de AJoska. EJ grupo de esUl'l1las 

sobre los árboles de la ¡zqu~rdo es la cons-
98 te.loc.iOO del Delfjn. 

• 

A l/ roras, halos y arco iris - algl/I/as de las i/JIágel/es 

más heril/osas del cielo- l/O estál/ lejos el/ el espacio, 

sil/O cerca de I/ I/es tra atlll ó~fera . 

ARCO IRIS I'rluoogrotlpcen:ade 

Burdeo!i. I'rl Fronci<J 

diwTSOS (olon:s origi111dos por 

aql1l'lb qm' es dc'sviada por 

ángulos y el1 call1ida(k~ ligcra

l11l"nte diferelllc's. 

Un arco iris no es en realidad 

un arco. pUC's forma un círculo 

completo n'lll rado sob,,; d pumo 

frentl' al Sol. Por cOl1siguic'IlI<;. 1111 

arco iris l1unca aparecerá cuando 

el Soll'SI;í Cl'rca dd cenit. 

H ALOS 
Cum(\o los cirros altos se mueven, 

puede parecer que el Sol o b Luna 

forman un halo. EStoS SC' producen 

cuando h luz sobr o lunar ~ re

fracta a travcs de cristales de hielo 

que actúau como una knte eu las 

nubl'S. A Vl'n'S se desarrolbn halos 

doblcs o sc forman cadl'nas 

cUludo unos h"los van originando 

SlICl'lil'ameme OIros halos. 

Si los círros Sl' l'spl'San puedcn 

aparc'Cl'r parcdas tk luz llamadas 



oscureCt· la luz solar. es posible 

que c·sta y d parhelio aparezcan 

igualmentl· luminosos. 

SATÉLITES AR,T1F1C1ALES 

Si un obsl"rvador dl· siglo XIX 

viviera hoy. ~l· sorvrendaía de 

los Ct·lHl·narc·~ dl· luces 'lile se 

nme·Vl·n por el cido. Estas ll1ms 

artiti(iak~ bnZ¡l(!;¡s c·n órbita 

sobre b Tierra, sobrc' IOdo por 

los Estados Unidos y la antigu:1 

Unión Sovktica , pueden verse 
mljor (kspucs dd ¡Itardecer 

y ames del :lIuaneca, cuando 

la IUl sobr Sc' rdkja en l'lI05 

r d cido c'sli rdativanll'llIl· 

oscuro, 

Sin c·mbargo, no crea que d 

s.lt~·litl· qUC" envía un selial (k tl'le 

vi~ión a su antl'na parl'cl'T,í un 

pumo móvil dl' luz cuya trayecto

ria pm'da seguir. Estl' satditl' <'stará 

en órbita geoc'sracionaria a unos 

3:',70 km sobre la T il"rra, lo que 

significa que Sll wlocidad orbital 

concuada con la rotación de la 

misma y, por consiguicllll' , sil'm

pre l',teí sobre d mismo lugar. 

ESTELA DE UN (OKETE desde 

una pruebo de MlIlUtemon 3. <foi.perwdo 

por los ohos ~n!os. los ",stoles de hielo 

producen c~s como el oreo ms. 

EL KA LO, con un rodio de 22 groOOs. es 

el más bnllonte y (re<;uen te que puede 

verse. Los holo5 se deben a los cnstales de 

hielo hexagonales en lo nubes ohos. El 

cereo imenor "'lizo es frecueme_ 

LOS PARHELIOS (derecho) estón 

reJocrooodos con los hoIos de 22 grodos y 

suelen OfXJrecM (uera de ellOs. 

T¡lIuhicn ser:i visible a <imple 

vista. 

OllJETOS VOLAi': TES 
NO ID ENT IFlC ADUS 

Cualquier objeto qUl' aparezea en 

el espacio y que no se corn·sponda 

con ninguno de los ekmemos 

conoeidos recibe el nombre dt· 

objeto volame no identificado 

(OVNI), 

Aunqul· algunos obSl·rvadoT('s 

expenos los han visto al¡,'lIna vez, 

la mayorb de infOTllles sobre 

OVNIS proceden de aficionados, 

Mochls veces, Venus o un I11C 

(~'oro brillante se cOllfunden 

con OVN1S. La mayoria de 

nosotros, ellamo lilas tkmpo 

pasemos observando el cielo y 

farniliarizandonos con sus 

elementos, menos probabilidades 

tendr(·l11os dl· localizar un 

OVNI. 
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CAPÍTULO C I N CO 

UNA GUÍA del CIELO 

Cuando la Tierra gira l/a deswbrielldo IIIIa ga ma variada 
de paisajes celestes. Los mapas del buscador de estrellas 
le guiará!, a través de las CO llS telaciolles, que aparecen y 

desaparecell por la l/Del/e, y por las es taciones, que se sl/ cedell. 
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ORIENTARSE 
EN EL CIELO 

O nelllarse en el cielo 

puede rl'sultar, al 

principio, dcsalentador, 

pero cn rcalidad no e'ló nJ:Ís dificil 

que leer un mapa de carrl'ter:lS y 

cs mucho 1I1~S relajallle. Cuando 

conduce por una autopista. l'n 

cuc,[ión de segundos til'm' que 

OSA 
MENOR 

NORTE 

• 

Encontrar constelaciones es /1 11 esrÉlIlI/lo para el 

principiante. La clave es empezar idelltificando 

las más brilla li tes y IlIego ((salrar estrellas» . 

lOS CONOCIMIENTOS ASTRONÓMICOS 

eran muy úMes p.:¡ra los oovegantes. como 

re{leJll Comehs de Baei/letJr (1607- 167 J J. 

COlllpar.lr las seriales dl' tráfico con 

las del mapa so pl'na dl' equi vo

carse de en[ec. En compar:lción, 

las estrellas no corren: al contrario, 

paren' que deambulan suave

mente' por el c iclo. Y adcnds, 

mañana por la 1I0d1l' scn1t'jar:ín las 

mismas. 

CASIOPEA 

P .... 

I'l'rO ¿cómo CnCOIllr.lr d 

camino a un punto dl'[l'rminado 

en un cido tan inmenso y 

abarrotado dc l'strdlas? Muy ffieiL 

ut il izando una l'strdla como 

r(.' (erellcia y l uq~o . saltando. de 

estrella en estrella. 

E NCONTRAR EL NO R. TE 

Para los pobladores del l1l'mis(l'rio 

nonc, el ciclo presenla una l'strl'lla 

bri llamc cerca de) polo nonl' 

cdeS[l" que l'S un buen punto par:l 

in iciarse. T ambién par:l enwntr:lr 

l'S.J estrd la hay un manual de 

instrucciones. Localice la O sa 

Mayor, dibuje rllemalrllcnte una 

línea que una las dos estrellas al 

fin al dd saco, alárgucla cinco 

Vl'n 's y eSlar.í en la estrella Polar. 

Esto seria udL claro es[ ;Í. si la 

Osa Mayor estuviese en d cido, 

es decir, l'n btitudl's ml'dio 

sepwntrionalcs , cada noche del 

aiio. Sin embargo, es posihle qUl' 

cn otOlio y cn in"iano no la "ca a 

menos que haya un horizolllc 

daro . Dcsde d sur de los Estados 

Unidos, la O sa está prl'Sl'llIe bajo 

el horizonte dUr:lllIl' bs Ilochcs dl' 

illvkmo. 

Si la Osa esti abajo, la W dl' 

Casiop.:a . CI1 la otra car:l del 

polo, l·staT:Í arriba. No marca d 

camilla [.111 cbrnmclltl' como la 

antl'rior. pero Ic daT:Í una idca de 

la dirl'cciÓll de la l'strclb pobr. 

ENCONTRAR EL NORTE es (óol para <NI 

obwvodor del herms(eno homómmo 

porque I'oIans. la eSlfella bnllame. esrá muy 

cerca del polo n<me celesle 



EN CON TR AR El SUR tsmÓ$d(d 

potQUt no hay nor>gIiI e~to .luminoso 

c=o del polo. pero ouos estrellas bnIOn!e5 

nos dan ~rertnoos de w poSlCJÓn. 

ENCONTIl .. AIl.. EL SUR 
Para el o!n;ervador <1<-1 hemisf~·rio 

sur. encontrar ("Se punto cardinal 

no es tan uci1. l'~'ro 3unqU(' d 
polo sur c~'l~'sl(" no CSle jalonado 

por unJ cstr~'I1J brilbme, hay 

divnsos modos de encontrarlo. El 

m.1s faeil ~'s alargar el largo brazo 

de Crux. hl Cruz dd Sur. cuatro 

v('ces )' media para accrcarsl' al 

polo. Este e~t:l muy c<'rca, scriab

do por b e~trdb Sigma (o) 

Ocrnntis, (IU~' resulta dcmJsiado 

debil para ser Íltil. 

OTROS VIAJES 

SENCILLOS 
u ÜSl Ma)'or pm'd,- s..' r un buen 

lazarillo para conducirle a otras 

estrellas), constdaciom's. Uniendo 

las Irt'S o:strellas de la vara so: 
fonnara una Iírw3 curva o un arco. 

Si prolonga la lin0:3 h~cb afuerJ de 

la Os.,. sigllil'ndo d arco 

~eom<'tr1 (o. ll\1t'(],;, Ikg:¡ r hast3 
ArClurus. la l ... trl·lI~ más brillante 

dt' Uo)'no. l'l Pastor, y lUl'go 

_com'r> t'n la mi~ma dirección 

hast., Spica. 1:1 mas brillam" dt' 

Virgo. Ca1cubr ,,~tas distancias "11 

d cido puede ~er difici l para un 

Spica 
VIRGO 

Rigil 
Kenlaurus 

Hadar 

POLO 
CBUlS'l'E 

SUR 

principiante, pero sólo rcquit're un 

poco de practica. 

I'uedt' planificar sus propios 

viajl"S l"Stt'lan."S panicndo dc un 

cuerpo brilla11l" y d"plaúndos<' 
por d cil'lo, dt' ~"Stn'lIJ cn cstrclb. 

h3Sta IIqpr 3 su destino. U S COIlS

tebciolll"S que contienen una 

t'stn~lb brilbnte destacad;¡ escin 

~erial:ubs con un símbolo t"Special 

en los 1I1 :lpas. 

OSA 
MAYOR 

CROZ DEL SUR 

G~ 
Nab.de --

CRUZ 
FALSA 

CONSTEL.ACIONES 
BRILLANTES 

Al oricnrars.: ell el cielo. Sl' d;¡r;Í 

C\lelll.\ d l'idamcnte de que 

~Ig\ln~s constebcion t"S se di5-

tinb"lll'n por su luminosidad y son 
5cik"S de encontr.lr. En CStOS 

mapas dichas constdac ioll ~"S ~"Still 

calificadas con un 1 en la escala de 

visibilidad y SOIl puntOS practicos 

parn salt:lr dc estrella ell es trella 
por el firmamento. 

Por ejemplo. Orión l"S visible 

en el ciclo d<."Sdc la mayoria de 

observatorios durante los 

primeros lIK"ses dcl año y mis 

o menos ddamc de Orión 

estí Escorpio, ell cl ciclo del 

vcrano septentrional -que 

corrt"Spondc al invicrno meridio· 

nal- . Otras marcas conocidas 

SOIl la ÜSl Mayor. la W de 

C3siopea. Leo con su hoz. el 

Gran Cuadrado dc Pcgaso y Cmx, 

b C mz dd Sur. 

.AIIQUEARSE NASTA ARTURO . e _ 
cGlfflO!fldo hosIa 5poco» son e~~ 

(~ tnU'l' los ~rY<rl:IrM del 
herrns(eno nQf!('. ~ aprn¡den a <>nent(lr$(' 

etlU'l' Jos eSU'l'llas brillantes. 103 
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Los MAPAS del BUSCADOR de ESTRELLAS 

L os mJp~s del buscJdor de 

estrt:llas son sus guias 

noctum~s. Empiece con los 

mapu celestes y luego utilice el de 

unJ Constclació n concreta pJn 

conseguir su objetivo. 
Los mapas puedcn us;¡ r.;e en 

cualquier parte del mundo, pero 

recuerde que no todas las cons

telaciones son visibles desde un 

mismo lugJT: por ejemplo, las 

pcrtelleciemes a la región polar sur 
siempre tostarán ~jo el horizonte 

pJn un observador en latitudes 
medio Septentrionales (véanse 

p~gs. 80-8 1). 

EI1 los mapas, las líneOlS sólidas 

unen alb'Unas de las principales 
estrellas que habi tan en las cons

te laciones individuales. Actual

mcnte hay ochent~ y ocho 

constelacioncs reconocidas, pues 
una comisión de la Unión Imer

nacional de Astronomía detenninó 

sus límites en 1930. Las líneOlS 

que cOl1ectan grupos de estrellas 

dibujan lu configunciones que 
sirven de base a las leyendas 

OISociadas con cada constelación 

y su nombre. 

". 

L OS MAPAS CELESTES 

Los mapu celestes bimensuales le 

ayudarán a orientarse entre las 

estrellas. Seleccionando el mapa 

adecuado al honrio y IJ fec hJ de 

observJción, la vista escogida 

del cielo corresponderá a la 

carlogr:íficJ. 

La serie consta dc doce mapas 

celeStes, seis del hemisferio norte y 

seis del hemisferio sur, cada uno 

dividido en dos partes. El mapa de 

la izquierda mira hacia el norte y 

d de la derecha hacia el sur, con 

un margen de superposición con
sider,¡ble en el medio. Para mirar

los hay que o rientarse con la letra 

venical. 

El tamaiio de los puntos 

que representan las estrellas 

ind ic~n la luminosidad relativa: 

cuanto m~s gnnde es el punto, 

nlayor interuidad. En cada mapa 

aparece la cUve de los símbolos. 

La mayori~ de las estrellas 

trazadas tienen UIU magnimd 

de 4.5 o m~yor, lo que sign ifica 

que son suficientemente bri llantes 

para que puedan verse a 

simple vista. 

LA LATITUD 

ESCOGER UN MAPA 

C ELESTE 
Parece que las constelaciones visi

bles desde cualquier ¡nne del 

mundo recorreo una sexta pane 
de la trayectoria gi raodo alrededor 

dd cielo cada dos mt'S<.'S, por lo 

que a la misma hon de la noche, 

cada dos meses, vemos 60 b'T.ldos 
5uplementa rios de ciclo en el este 

y perdcmos 60 grados de vista en 

el oestc (excepto en los polos). 

Cada mapa es v~lido para horas 

especifias eo di:lS señalados. Por 

ejemplo, el mapa 1 es v~l ido para 

las 12 all1 del 1 de enero, las 11 

plll del 15 de enero. las 10 pm del 

[ de febrero y :lSi sucesivamente, 

COUlO se indica junto al mapa. El 

mapa 2 es v:ilido pan cuatro hon s 

m:ís lardc en cualquler:J de ~'Slas 

fechas, y las flec has mueSlr:Jn en 

que dirección gin el cielo. 

Cada mapa celeste tambien es 

vilido para otros meses, pc'ro en 

horas diferentes de la noche (iO 

del dia!). EscojJ el mapa que 

mejor encaje con la fecha y la hora 

que d~~ee, como indican las tabl:i$ 

de los mapas celestes siguientes. 

• •• 
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Enero 15 

'''''''" , 
Febrero 15 
Mano 1 
Mano 15 
Abril 1 
Abril 15 
"')'O , 

Mayo 15 
J~' 
Junio 15 
Julio 1 
Julio 15 
""",,o , 
Agosto 15 
Septiembf-e 1 
Septiembre 1 5 """"'" , 
""""'" " Noviembre 1 
Noviembre 15 
Diciembre 1 
~1 5 

''''''"' , Febrero 15 
Mano I 

M=o " Abri , 

Abril 15 
Mayo I 
Mayo 15 -, 
junio 15 
Julio 1 
Julio 15 
Agosto I 

"""'" " """"""' , Septiembre 15 
Oct""'" , 

~" 
~ , 

Nc:Mernbf"e 1 5 
Diciembre I 
Dicierrbre 15 

Mapa 1I 
Mapa 1I 

En estas tablas. el borde de las 

zonas m:ís clar,¡s indica la puesta y 

salida dcl Sol. pero en realidad el 

ciclo tiene un margen de una hora 

y media par,¡ OKUTecersc. Es muy 

impomnte tener en cuenta la 

diferenda enlre el hOr.lno cscim:br 

y los cambios de hOr.lno p;1r.1 

ahomr tiempo - DST en los 

mapas y bs tabl2S-. 

Debajo de cada mapa hay una 

sene de lineas curvas que 

Lo s mapas de l bu sca dor de est rellas 

representan el ho rizonte en 

diferentes latitudes (el mapa de la 

página anterior le ayudará a ftiar su 

latitud). Cualquier est.-ella que 

esté por debajo de la línea del 

horizonte aplic,¡ble a su sitUación 

no será visible. En la pan e 

alta-media de cada mapa. el cenit 

(el punto directamente encima 

nues tro) del observador de 

cada latitud est:í señalado con el 

signo <mas' . 

"m 

La eclíptica (el plano del 

Sistel1la Solar) l"Stá señalada en 

cada mapa con una linea de pun

tos. La Luna y los planetas. si están 

encinla del honzonte. se 
enCOlltra rin ceTc,¡ de est:l línea. 

U na <estrella. brilb.nte cerca de la 
eclíptica pero que esté en los 

mapas seri un planeta. La 
zona pilida ondulada que aparece 

representa b banda de la Vía 

U ctea. 105 
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25 E5T1:ElW MÁS BRlWIfTES * 
Nombre Nombre de la M~ 
común constelación 'pp. 

Sirius (d) a Can Mayor -1.46 
Canopus a Quilla --0.72 
Alpha Centauri (d) a Centauro --0,0 1 
Arcturus a Boye~ -0.04 
Veg. a Lira 0.03 
Capella (l Cochero 0.08 
Rige1 !l Orión 0.12 
Prooyoo (l Can Menor 0.8 
Achemar (l Eridano 0.46 
Hadar (v) !l Centauro 0.66 
Betelgeuse (v) a OriÓfl 0.70 
Altair a Águila 0.77 
Aldebaran (l Tauro 0.85 
Acrux (v) (l Cruz del Sur 0.87 
Antares (v) (l Scorpio 0.92 
Spica (v) (l Virgo 1.00 
Pollux !l Géminis 1.14 
Fomalhaut (l Pez Austral 1.1 6 
Deneb (l Cisne 1.25 
Beta Crucis (v) !l Cruz del Sur 1.28 
Regu lus a Loo 1.35 
Adhara E Can Mayor 1.50 
Castor (d) o: Géminis 1.59 
Shaula (v) A Escorpio 1.62 
Bellatrix X Orión 1.64 

(d) = estrel~ doble (v) " estreI~ variable 

L ONG ITUD 

DE SU POSIC iÓN 

Aunque crea lo contr.Jrio este dalo 

no es demasiado importame. El 

observador de Tucson y el de 

Te! Aviv (a pe¡.ar de estar en dos 

zonas de longitud separadas) 

. verán el mismo ciclo en la misma 

hora l(>(a/ - pongJ1llos las 9 pm 

en cada sitio-- porque comparten 

la misma zona de latitud. Habrá 

pegueiias diferencias porque 

el tiempo civil se bas., en zonas de 

tiempo t:'St-índ.,r y no en 

zonas de tiempo loca l, pero este 

efecto es menos relevante. 

GUíA PASO A PASO PAR A 

USAR LOS MAPAS CELESTES 

I Antes de pasar a los mapas 

celestes, fÚl" e l hemisferio y la lati

tud de su posición consultando el 

mapa de la pagina 104. 

2 Utilice una tabla dI." la pigina 

105 para encontrar qué' mapa 

corresponck a la fecha y hora 

de obSt'rvaeión y luego pase al 

mapa indicado. 

3 Decida si t'stá orit,ntado cara al 

nortc o al sur}' consulte la mitad 

pertinente del mapa. 

4 Mire las líncas del horizonte 

del mapa y dClennine euál 

106 corrcspondc a su latitud: cncuen-

tn,' tamhiéu el correspondit"ntt' 

pumo del cenit (el punto más alto 

en vertical directamente sobrt' la 

cabeza). 

5 Escoja dos o tres de las eS lrdlas 

más brillanles (los puntos más 

b'TJndt"S del mapa) e intt'nte 

enconlrarlas en el cielo; fij es" 

en qUl' lugar están con rt'l ación 

al horizontt' y al cenit. 

6 Cuando haya idenl ificado una 

de estas estrellas, intt'nle t rn~r la 

corlStelación de la qm' forma parte 

y luego dibuje las figuras de las 

constelaciones cercanas. 

Ejemplo. Si vive en San Fr:m

cisco y decide observar el c ic lo a 

las 10 pl1l (11 pm DST) del db I 

de abriL debe proceder de la 

siguiente fornw: 

1 Vaya al mapa de la págim 104 

para encontnr la latitud dt' San 

Francisco, que es aproximada

mente 40° N (para ser más 

exactos, 37° 48'). La línea del 

horizonte y el cenit pt'rtinentt'S 

estarán señalados, por consi

guierlle, a 40° N en todos los 

mapas celestes del hemisferio 

norte. 

2 Según la tabla del hemisferio 

norte en la página 105, debe pasar 

al mapa celeste 2 de las páginas 

1I0ylll. 

3 En la mitad sur del mapa 2 verá 

que la constelación de Orión 

pUl."de encontrarse en la partt' 

inferior, en el ciclo occid t"ntal. 

con la brillante estrella ct'Tca 

del horizonlc suroestt'. 

4 Si quit'TC averiguar más sobrt' 

Orión , paStO al mapa de la cons

tt'lación en la página 194 (t'S acon

stjablt, utilizar el pUnlO dt'l libro 

paTa volver, si es Ill'cesario, ripida

menlC al mapa anterior). 

• • • 
•• 

(j). 

c:¡O o 

L os M APAS 

DE LAS CONSTELACIONES 

Cuando esté preparado para 

comt'nzar con una constelación 

d~t<'1'minada, past' a los mapas. 

EstJn en ord~' n al6bético, con el 

norte (N) arriba y el cste (E) a la 

izquiada - a diferencia de los 

mapas leTTeStreS, pt'ro oportuna

mt'nle para que correspondan con 

nuestra visión del cido--. 

Dnu,,' de la constelación 

aparecen las estrellas hasta ma¡,.ni

lud 6,5: las qu~' cat'n ¡",'rd de la 

co nstelación son de hasta magni

I\ld 5,5. Por cOllsi,b'lriente. todas 

las estrellas seííaladas StO puedt"n ver 

a simple vista bajo un cielo 

oscuro, pero l'n pueblos o ciuda

des posibkmente St' neC\"Sitar:ín 

prism~ticos para distinguir las más 

débiles. (En la practica. los límites 

de magnitud adt"cuados son: ciu

dades. 2 o 3: suburbios. 4: subur

bios lejanos. 4.5 o 5: pueblos, de 5 
a (,,5.) Adelll;Ís de las estrdlas 

localizablt"S a simpk vista, los 

mapas selblan las posiciones de 

o tros dementos importantes, 

como clllllUlos de estrella" 

nebulosas y galaxias: la mayoría 

de ellos requit'ren ayudas óplicas 

para poder ser vistos. Sc incluyen 

ohjetos de i!llt'rés espccial hasta 

magnil\ld 11. 

En el punto del libro hay lI11a 

clave de los símbolos utilizados en 

los mapas (\'é3st' abajo) para con

sulta rápida. Tambit;n aparece d 

alf.,h,to griego como guia de los 

nombres dé' las é"Strellas. Ca(b mapa 

va acompariado de descripciones 

de los principales objetos de 

illlt' rés para el aticionado, con una 

recornendación del inSlrulllelllO 

necesario pan verlos, prism:itÍ<:OS 

o telescopios en In mayoria Ik los 

• • • • . 
., 00 

<:><> 
00 o 



",,,el de VIsibilidad 

mano -----------1-~ 
referencIa mapa ------+~ 
estrella más bnllante 

melor época -------{-

abreVIatura ___ , 

L----.·-,..-_ .. ~....---_ .... _~ -_ ..... _ .. ~ ... _, -------_ .... R ____ ....... __ ,-----_._---_ ......... ----, _ .... --... -...... _._...... _---_ .... ---------- ,."'1' · ... . "' .... " "". ---,----_ ........ _.<.-"". 
'-0,0-,-"-'--"-

S
-~_w_ .. -.----_ ..... --......... _-- --_._--

< :::::-~::::!::.:' ... _-----,.. ............ -
-'-"'--'-'.'~------_._---_._---_ .. ..... ,.-... ' ... _ ....... -""-_ ... ~--_. __ ... _0. 

'._-"---

casos con apl.'rwra~ (k kme 

frontal dI.' 60 mm. Evidentelllel1ll." 

si los objl.·\Os se observan con un 

telescopio más gr:mde sc dl.'scu

brir.ín más dl.,tallcs. 

CARACTERíSTICAS 

DE l OS MAPAS 

DE CONSTELACIONES 

Cada uno (k los mapas de las 

constelacioncs prl'sc!J{a la inror

mación siguielUc (Vt'ansl' páginJS 

dl' mUl'Stra arriba): 

o Una guia con c1nombrc' tl;(

nico y la tnducción comltn d", la 

constdaciÓn. 

• El gcnitivo cid nombre (k i;l 

constelación. utilizado al 

dcnotllinar correctamc'l1l" los 

objl'lOs ,'n la misma. 

- La abrC\"Í1IUr.! l'stándar de tn"! 

!etr;¡s del nombre latino de la 

constdación . 

o l a mejor e'poca (k observación, 

" . .. 

<¡ UI.' C'S la recha aproximada en qm' 

Ia l'onStc1:tción csta cn d mc

ridiano (es (kcir. mas aIta cn el 

cido), a las lO pm dc'la noche' 

hora cst,indaT. no DST. 

• Un niwl de visibilid.l(1. basado 

"'11 lIna l'scala de I a 4. <¡uc 

repr~"!cnta la f.1Cilidad con qm, 

1)l1l'(!e WTSl' la constdación. 

• Una mano, quc' indica el 
número de manos c,xtc'mlidas (dc 

unos 20 grados dc ancho cada 

una) que cubrirán la cOllstchción 

de l'Stc' a oc'stc (izquie'rda a 

den'cha en d mapa). (Véase ~'n 

p:ígina 59 la c .~plicación de como 

nwdir distancias si rviéndose (k la 

mano.) 

• Una rdcrencia a mapa(s) 

cekste(s) concrcto(s). donde la 

constclación cst:í n:pres"ntada. 

• Dondc sca pertineme. un sím

bolo qlO'" indica quc una de las 25 

l'strcIlas mis bri llantes está 

a simple 
"ista 

repreSentad'L ~'n la constelación 

(\'¡'ase la tabla de las 25 cstrellas 

más brillantes cn la p,igin:t \06). 

• Unos dib\~os que indican si un 

objeto pucdc WTSl' f:ícilmcnte a 

simpk vista, con prim;Íticrn o con 

un telescopio peql1l'ilo. 

U NA ÚlTIMA I)AlAJjRA 

Los t1\3pas CelC'Stl'S bitllcnsualc's 

y los mapas dl' las constl'lacionl.'s 

son 6cilt'S de usar. pao :ímwsc' 

de pacil'ncia --sobrc todo la 

primera nocll<~ y asegúrcse dI.' 

que empie'za con c'l mapa 

corn:cto. 1' r;¡ (\iqul' en prima 

lugar con una constelación . 6cil •. 

como Orión o I'c¡;aso. 

o una que tenga un nivd de 

visibilidad 1. par;¡ ir tom'lIldo 

confianza)' e:,<pcriencb ames dc 

centr;¡rsc cn constelaciones 

más ··cscurridi23s". 
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El cielo septentrional está aquí cuajado de luces 

brillantes. Con el Cochero y Gt-minis casi sobre 

nuestras cabezas, apart"ce tapizado de espléndidas 

estrellas como Capena. Castor y l'ollux. La Osa 

Mayor se sostiene sobro: Sil brazo cuando 5.111.' por 

el nOTOl'ste; lt"o está arriba. bcia el este. y a Sil 

lado se dibuja la figura de la hoz. 

En la pan ... superior. hacia el oeste. Perseo 

y Andrómeda están clar;,ullcntc dife

renciadas y también destacan las 

Pl':'yadcs en Tauro. Éstas for-

m al1 un tupido cúmulo 

(k estrellas que a 

111<;I1\1do se 

ÉPOCA-
enero ... ... ,12 am 

15 enero .. ... 1 I pm 

I febrero .... 1 O pm 

15 febrero .... 9 pm 

etc. 
• Madi, uno /Joro por DST 

confunden con la Osa Menor ¡l causa d", su fonna. 

Ésta. colgando de la estrella pobr. es m:ís grande y 

difícil (k ""r, 



O rión es la principal atracción del ciclo de 

mvicrno. En el puntO más alto dd 

firmamento. se caraclcriz.a por el cleg::¡nte cinturón 

de ¡res estrellas alineadas, entre la brillante Rigc!. de 

color azul claro. en su cabecera, y Betelgeuse a sus 

pies. Durante ~'Stas Ilodu:s el ciclo tiene suficientes 

puntos de luz diseminados para ronllaT algunas 

siluetas interesantes, como la ~G Cdest("o que 

empieza con Aldcbar:ín, la estrella roja e intl'nSJ de 

Tauro, y contimh con las mas brillantes de 

Géminis. Castor y Pal1ux, hasta Procyon en 

Can Menor y SírillS en Can Mayor. el 

astro más luminoso del cielo. La 

curva de la G se para en Orión, 

en Rige!. y luego va desde 

ésta hasta Betelgeuse. 

MAGNITUDES 

• . 1 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4(5) 
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En este caso la Osa Mayor esti en el centro dd 

cielo septentrion:ll y se puede utiliur COIllO 

guía para encontr:u otrn (;Strellu. us dos estrellas 

que n.:maun el cuenco x:ñabn hada la estrella PoJar 

y las del br.l.zo _se arquean hacia Anuro., la estrella 

central de Bootcs ---el Boyero--. BOOI(,5, que 

parece mas ulla .cometa> que un boyero, 

se erige en la figur.l principal del cielo 

meridiom.!. 

La vecina septentrional de la 

cometa es la constelación de la 

Corona Boreal. formada por 

un semicirculo de estre-

lb s. Hcrcules está 

tPOCA-
marzo ....... 12am 

I S marzo .... 1 I pm 

I abrir ......... IOpm 
15 abril .......... 9 pm 
etc. 
• Modir una hora por DST 

alnjo. en el este, y en la zona oeste est;Ín Pollux y 

Castor, los gemelos luminosos de Géminis, con 

Capella, en el Cochero. al none. 



Sobre ambos hemisferios, la hoz de Leo tiene 

la fom13 característica de un signo de 

interrogación invertido. Para cnconlrarb, imagine 

que llena el cuenco de la Osa Mayor con agua y 

hace algunos agujeros en eJ fondo. C uando el agua 

salga, ¡Leo cst;¡f;Í duchándose! 
Las brillantes estrellas de Orión, con su r0I1113 

CJr.Jctcríst ica de cinturón, empiezan a ponerse, 

aunque continúan dominando el ciclo occidenta!. 

En el ene hay un grupo de cuatro estreHas relu

cientes y alejadas llamado el Di3mantc de 

Virgo. Spica, Arcturus, Dencbola (la que 

ocupa el extremo este de Leo) y Cor 

Caroli (en los Perros de Cna) 
jalonan los extremos de ... 'Sta 

piedra imaginaria. 

MAGNITUDES 

. -1 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4(5) 
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A rquearse hasta An:uro_ es la melodía de este 

« mapa. Aunque aquí b Osa Mayor se ve 

claramente, la mayoría de siluetas son dcbiles. Draco 

---el Dragón- , aunque abarca mucho espacio 

cuando serpentea entre la Osa Mayor y la Menor, 

tiene estrellas dificiles de ver. 

En el oeste destaca la hoz de Leo y en d l'Slc el 
ciclo <..'Sci mucho más concurrido. En d 
noroeste, la piedra angular de Hércules 

es facil dI;' reconocer, ya que t:S el 

semicírculo de estrellas qu'-' 

forma la Corona Boreal. 

EPOCA-
mayo ... .... .. 12 am 

15 mayo ..... , I I pm 

I junio ......... IO pm 

15 junio , ....... ,9 pm 

. to 
• Añadir una hora por DST 

El Triángulo dl" Vnanu, que c"0l11l'0llcn Vega (en 

Lira). Deneb (en d Cisne) y Altaír (en el Águila). 

está sa lit'ndo. y puedt' verse la Vía Lactl"a. 



Aunque la Osa Mayor ya está fuera del mapa. 

todavía podemos asir su brazo para «arquearnos 

hasta Arcturuso. Ahora es posible extender la línea y 

«acelerar hasta Spicao, la estrella más brillante en la 
mas bien débil constelación de Virgo. Justo en el 
suroeste est;Í la fOnlla casi cuadrada de Corvlls-el 

Cuervo-, ulla constelación impresionante y a 

menudo olvidada. 

Las ticas constelaciones de Escorpio y Sagitario 

empiezan a aSOlllar por el sudeste, y mirando 

direClamente hacia el centro de nuestra 

galaxia. si el cielo está suficientemente 

oscuro, podremos ver la Vía Láctea 

en toda su plenitud. 

MAGNITUDES 

. -1 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4(5) 
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Vcp., de color azul c!:aro. domina el centro del 

cielo $eplcnlrion.al, jumo con los Otros 

miembros del Triángulo de VCr:IIIIO - Dcncb y 

Altaír- en posición este. l;¡ Vía !.actea está 

suficientemente alta para ser distinguid:!, a 

menos que la mala ilunúnación del cielo lo impid:!o 

Hacia el eSle está el gr.m Cuadrado de Pegaso. 

cuyas cuatro estrellas son faei!es de veor ya 
que no hay demasiados objetos que 

interfieran. M is hacia el este se 

cncucntr:J el ci rculo de Piscis. 

En el oeste . e l ciclo está 

lleno de ('''tnñas for-

mas: b piedra :mgular 

tPOCA· 
julio .......... 12 am 

I S julio ....... 1 I pm 
I agosto ...... IO pm 
15 agosto ...... 9 pm 
etc . 
• Añadir !NI(! hora por DST 

de Hércules, el semicírculo de la Corona Borc:;¡] y b 

cometa del Boyero. La Osa Mayor apar«c abajo, 

en el noroeste. 



El Triángulo d", Ver:lllo, qut' fonnan las 

Tesplandedentt's Vega. Deneb y Altaír, domina 

el cielo en ~~Ie mapa. Aunque Ofiuco. El Portador 

de Serpientes. ocupa una gr.1Il extensión en la zona 

sudocste. la mayoría dl' sus estrellas son débiles y la 

constelación es dificil de descomponer. Cruzando 

Ofiuco, la Serpiente culebrea hacia d semicírculo 

de b Corona Boreal, con Arcturus y la comela del 

Boyero cerca. 

El centro galkrico. con las conslelaciollt"S de 

Sagitario y Escorpio, domina el cielo meri

dionaL Libr:l esta situada JUStO en el aes!.'. 

y las grandes pero débiles fonms de 

Capricornio, Acuario y el 

Cuadrado de Pegaso seño

rean en d este. 

MAGNITUDES 

. -1 e O . I . 2 . 3 . 4(5) 
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La G deforme de C asiopea, b R ein;, eru ahora 

dibujada en lo alto dd cielo nordeste. Su esposo 

Cereo. el Rey, parece una casa invertida con el 

tejado scñab.ndo n:,¡cia Palaris. En posición este está 
la hija, Andrómeda, todavía encadenada a una roca. 

Su ulv;¡dor, Peneo, se halla hacia el nordeste y 

Pegaso, su caballo alado, cabalga por el sur de 

Andrómeda. También hay una j irafa ..------ca

melopardalis--c:n el conjunto, pero sus 

estrell;u son tan débiles que es !idl 

perder esta constelación. 

En la antigua tradición 

medi terránea, siempre 

que Capella se levan-

tPOCA· 
sept . .. .. .. .... 12 am 

15 sept .. .. .. .. 1 I pm 

I octubre .. .. 1 O pm 

1 S octubre ... . 9 pm 
etc. 
• AJSodir vno lloro por DST 

taba por la noche, como sucede en este mapa, 1:1:5 

tormentas de invierno esuban cerca; aparedn 

por detris. 
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Con el Tri~ngulo de Vcr.mo ponicndose en el 

oeste. ti ,enn a celeste lo recoge ahor.l b gran 

Escuadr.a de l'eg:oI5o. El cí rculo de débiles cSlrellu 

1 

que coronan la a beza de Piscis está inmediatamcnlc 

al sur. y más abajo todlvía de la Escuadra de Peguo. 

pasado .... cu:.ario. 11 solitaria Fomalhaut. brillamc 
estrella de Piscis Ausu-aJis ---el Pez Austral- . 

El cielo oriemal. con escas;¡s luces y pocas fOnllas 
definidas. está dominado por las acuosas constela

ciones de Pisces - los Peces-, Cctus - la 

Dallena- y la flu vial Erídanus -Erídano-. 

Aldcbar.ín, el s:lIlguinolento ojo de 

Taurus - el Toro-, esti cmpeun

do a uornu, con la compa'l:!. 

estrucWr.II de lólS Pleyades 
sobre su cabeza en direc

ción nordeste. 

MAGNITUDES 

e ' . O e l . 2 . 3 . 4(5) 
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El cielo oricnu l aparece aquí plagado de estrclbs 

prougonisw, desde Capella h~u Castor y 
Po[]ux (los gemelos), Procyon y Sirius. Si el cido 

está suficientemente oscuro se puede ver la Vía 

licIta arqud.ndose en lo alto y atravesando por el 

oeste el C isne, punto en el que adquiere una viveza 

que decrece en su parte este. Lejos del ccmro 

gaHctito. e$la es la parte más apagada de la 
Via LiCita . 

Casiopea esd en lo alto, con b 

W al reves convenida en M. 

Es probable que en este 

Illomcmo las estrellas de 

la Os;¡ Mayor eslen 

tPOCA· 
nov ........... 12 am 

1 S nov ......... 1 I pm 
I dic. " ... ,, 10 pm 
15 die ............. 9 pm 
etc . 
• AAodir LNlC1 horo por DST 

dem3SÍado bajas para ayudamos a encontrar c:l polo. 

pero podemos uti liur Cefeo, cuyo tejado puntiagu

do sugiere el camino hacia Polaris. 



Hacía el sur, el cielo parece dividido en dos 

campos. La Escuadr.l de Pegaso domina en el 

oeSle, mientras que al sur está Acuario y la 

majcslUos.a Fomalhaut en el Pez AustT:l1. Orión rige 
el campo oriental y su cinturón de tres estreHas 

sc lialJ hacia el oeSle, hacia Alrlcbar:ín en Tauro. y 

hacia Sirius en el este. 

Entre el eSle y el oeSle, los dos terrenos quedan 

divididos por una pálida frontera imaginaria fonna

da por Erídano y la Ballena. Siguiendo el curso de 

esta fromera hay dos pequeñas constclaciolle'l. 

Una es Aries ---el Camero--, y la otra 

Triangulum -el Triángulo--, con 

sus tTes estrellas, cuyo nombre 

hace gala de un escaso alarde 

de imaginación. 

MAGNITUDES 

. -1 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4(5) 
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Como la Os:a M~yor en el none, Orion ('5 un 

punto de particb ütil p:l.I'':lI loo.liur otros grupos 

de estrellas . Si dibujamos una linea que nlZ(:l en 

R igel y alr.lviese Betelgeuse encomramO$ Geminis, 

los Gemelos. Podemos !ieguir hac ia el sudeste, desde 

el cinturón de tres estrellas hasta Sirius. el astro más 

rutilamc de ambos hemisferios. o hacia el nor-

oes!e hasta Aldebarán en Tauro. 

Al este de Orión está Monoceros 

-el Unicornio--. una de las cria
IU I'2$ m2.s fantásticas jamás crea-
rla por la imaginación 
humana, pero que en su 

versión celeste está 

llena de estrellas 

ÉPOCA· 
@nero ........ 12 am 

15 enero ..... 1 I pm 
I febrero .... IO pm 

15 febrero .... 9 pm 

etc. 
• Ai!od;r uno lloro por DST 

debilcs y es mediocre. En el este se h;¡JJa la enonnc 
extensión de Hydr;¡ - la Hidr;¡ hembn- . y en el 

oeste Erílbno, que se v.I extendiendo en la lejanía. 



S
iriu~, la protagonista absoluta de la intensidad 

celeste, y Canopus, su segundo de a hordo, 

dominan el cielo de este mapa, con Rige! y 

Achemar completando un gr.1Il semicírculo encima 

nuestro. El cielo es un estrecho oasis de bdleza, con 

la Vía Líctea ent re constelaciones tan bellas como 

Puppis - la Popa-, Vela - la Vela-, Carilla-la 

Quilla- y CnLX - la Cruz del Sur-. Hacia el 

oeste está el débil fulgor de la Gran Nube de 

Magalbnes (GNM), que se encuenu<I en [a cresta de 

su apretado circuito por el polo celeste. Al 

fondo. en el sudeste, está la 

impresionante constelación de 

Centauro. que rodea por tres 

lados a la pequeña 

constelación de la Cruz 

del Sur. 

MAGNITUDES 

. -1 e O . I . 2 . 3 . 4(5) 
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En Leo. R egulus a r,¡cteriza el centro del cielo a 

esta hOI<l. M ientras que los visitantes dd 

hemisferio norte podrán contemplar un ciclo 

cxtr.l¡IO en el que la hoz de Leo. como rodo 10 

demás. aparece al revc!s, paro los habitaml'S del 

hernisff'rio sur Cst:l es su posición nonnal: Orión 

está en el oeste, Rige! uriha y Bcu:lgcusc abajo. 

Spica y Arcturus brilbn m.is que todls las 

otr.u t"Strdlas del ciclo este aunque 

pertenezcan J conslcbciolll"S 

- Vi rgo y clBoyero- de 

poca relevancia. 

enter - la Copa
y COIVUS --el 

~POCA · 
marzo , .. " .. 12 a m 

15 marz o ..... 1 I pm 
I abril " ........ 10 pm 
15 a bril.. , ..... 9 pm 

etc. 
• Ailodif una hora por DST 

Cuervo- escin en lo allo del cielo. ESGI. última. 

con sus es trellas nltilames )' su aspecto romboidal. es 

la 1Il3S fadl de distinguir. 



La Vía lictea mcrid'<JII.oI ." .,IIZJ por 

este ,ido desfilando majcStllOs.ll1lcntC. El cor-

1<:jO l'mpicza con las elegantes Alpha (a) Ccntauri 

(o R igil K.'1J{aurus) y Ikta (13) C{"ntauri, los 

.indicJdorcs~ de la Cruz del Sur. cOminl'J a travcs 

dl' las ricas nubes de .-'Strdbs {k la Quilla. rematada 

por el broche de Canopus. y acaba <'11 Sírills. En d 

cido norte y sur no hay casi nada que se le pueda 

equiparar. En el sur están las cstCrilcs constelaciones 

q\le rodcall el polo. de las que la Cnlz del Sur es un 

indicador. Octans..-----el Octante--, Tucana -

el Tucán- , Rcticululll --d Retículo

y Phocnix ---el Fénix- son como 

Ull erial, pero si el ciclo csci 

oscuro podremos ver al 

menos las dos Nuh\.'i de 

Magallancs. 

MAGNITUDES 

. -1 . 0 . 1 . 2 . 3 . 4 (5) 
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Con Arcturus en el centro, en este punto del 

cielo hay una gran variedad de constelaciones. 

El centro galáctico está en lo alto del sudeste y las 

fOmlJS majestuosas de Sagitario y Escorpio 

centellean en la oscuridad de la noche. Saliendo por 

el noreste están Lyra -la Lira-, con su brillante 

estrella Vega abriendo camino. y Aquila---el 

Águila-, con Altaír como puntO mis 
reluciente. Ofiuco está en el centro del 

cielo este compensando su escasez 

de estrellas con su gr.m 

extensión. 

Leo, Virgo. el 

Cuervo y la Copa 

tPOCA* 
mayo ........ 12 am 

I S mayo ...... 1 I pm 
I junio .. .... ... 10 pm 
I S junio ....... .. 9 pm 
etc. 
• Ailodir una horo por DST 

dominan el oeste, extensa área donde sólo dos 

estrellas brillantes, Regulus (en Leo) y Spica (en 

Virgo), parpadean. 



Con la complicidld de un ciclo oscuro puede 
verse la Vía Láctea extendiéndose en todo su 

esplendor. a través del Águila Y Scutum ---el 

Escudo de Sobieski-, hacia el centro galáctico en 

Sagitario y hacia Escorpio. La Vía Láctea continúa 

a través de Ccmauro, con sus . insignias. Alpha (0:) 

Ccntaun (o Rigil Kcntaurus) y Beta (~) Centauri 

selialando hacia la Cruz del Sur, ahora en lo alto 

del cielo, la Vela y Puppis - la Popa- o Si la vista 

del centro del cielo no está cclips.ada por ninguna 

materia oscura, éste aparecerá mucho más 

luminoso. Si nos dirigimos más hacia el 

sur encontramos la Gran y la 

Pequeña Nube de Magallanes, 

nuestras dos galaxias 
vecinas. 

MAGNITUDES 

• 1 . 0 e l . 2 . 3 . 4(5) 
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D os pajaros surcan el ciclo '~leridional en esta 

perspectiva, d Cisne y el Aguila, dirigida por 

JU brillante estrella Alt:l ir. VCg:I, otr:J estrella de 

intensidad considerable, cruza el meridiano muy 

ccrca. y arque;Índo~ sobre nucstras cabeus 

podemos ver con claridad, a no !it"T que estemos en 

una ciudad, la Vía Láctea con su vivo cOr:l.:tÓn en 

Sagit:uio. us constelaciones Delphinus----el 

Delfin- y Sagina - la Flccha- son 
pequeñas pero claras. 

Hacia el este . Capricomio y 

Acuario aparecen tan 

ÉP O CA -
ju lio ..... ..... 12 am 

15 julio ........ J I pm 
I agosto ....... I O pm 
15 agosto ....... 9 pm 
etc . 
• AñadIr uno horo por DST 

gr:andcs como débik'S. micmr:as que el Pez Ausu;ll 

es fati l dI." cncontnT gracia;¡ a FOlllalhau{, Sil solitaria 

estrella bri llan!e. 



El bri11:l11l<: núcleo de la Vía LiClCl instalado t'n 
5.ab"; t-ario. CIl venic;ll sobre nU\.'SlrJS c~bczas. 

domina el cido. D ... 'Sdc alli el no de estrellas nuyc a 

tnvés de la cola de Escorpio hacia la Cruz del Sur y 

la Quilla. 

En el sudcste, entre las bri lbmcs estrellas de 

Fomalhauc y Achcmar y la Via LáClca. pueden 

encontrarse vnbs constelaciones pájaro. COIllO Grus 

- b Grulla-, Pavo -el Pavo Real-, el Tucán y 
el fabuloso Fénix. Apus - el Ave del Paraiso- está 

cerca de la Cmz del Sur. Estos p:íjaros com-

pi ten con un inscClO. Musca -la 

Mosca-, y un pez. Volans --ell'cz 

Volador-. 

MAGNITUDES 

. -1 e O . I . 2 . 3 . 4(5) 
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Esta vista del cielo, dominado por Fomalhaut, la 

solitaria y brillante estrella que ahora cruza el 

meridiano, es poco frecuente ya que en toda la 

mitad este no hay ninguna estrella importante. Las 

grandes pero débiles constelaciones de Eridano, la 

Ballena y Piscis vigilan esta zona invernal del cielo, 

aunque quien domina es la Escuadra de Pegaso. 

Las constelaciones de la Vía Láctea 

ennoblecen con su presencia el norte y 

el oeste. Mis hacia el oeste todavía. 

la Vía Láctea se ensancha a 

medida que se acerca a su 

~POCA· 

sept . ..... .... , 123m 
15 sept .. ... ... 1 I pm 
I octubre .... 1 O pm 

15 octubre .. .. 9 pm 

etc. 
• Añadir uno hora por DST 

centro galáctico en Sagitario. Capricornio. 

Microscopium -el Microscopio-- y la Corona 

Austral completan este panorama. 



Ulla hilera de c$uclbs reluciemes que 5(' dirigen 

hada el sur anima el ciclo meridional. 

Fomalhaut, siempre solitaria en el Pez Austral, es la 

más septclltTional. ~ reuhib sigue a Iravi'S de 
Fenix, pasa por Achenu r en Eridallo y acaba en 

Canopus, b ("Strella mis brillante de la Quilla. El 

cielo occidental esl:Í. surtido de las ricas constela

dones de b Vía Ü CICl. con el centro de b gal:.r.xia 

en lo allo. 
b Illit:ld oriemal de este ciclo queda mis dcsan

gebcb pues cslá desprovista de estrellas sígni

fiC3rivas, con la Ballena y Erichno ocu

pando casi todo el espacio. Las 

Nubes de Magallancs vuelven a 

destacar en el sur. 

MAGNITUDES 
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En su rc~p;u'¡ción en el cielo. Orion se mucstr';l 

más brillanle que nunca y hace sombr.l a bs 

demás constelaciones. Hacia el este est:in Sirius y el 

Can Mayor. Lepus -la Liebre- corre hada el sur 
bajo la ¡¡(Crlla mirada del ojo de Columba - la 

I'aloma-. Aldebarán. la esplendorO$;l estrella. está 

cn el norte, con Capclla exhibiéndose cerca del 

horizonte. Penco atr;¡vics:t clmcridiallo por 

el norte , abajo. con la Ballena. Erídano 

y Fomax - el Horno--- instaladas 

más uriba. 

En el oeSle, junIO a las 

gr.llldl"S pero débiles 

ÉPOCA-
110 ... ........... 12 am 

J S nov. . 11 pm 
I die. ..... 10 pm 
15 die. ............ 9 pm 

etc. 
• AñodIr lH'I(I hora por DST 

constelaciones de Pegaso. Piscis y la Ballena. sólo 

hay una estrella luminos;¡, la irredt-ma t"nllit;nia 

Fomalh;¡ut. que ofrece su acusado contr.lSIC. 



Cuatro cstrdbs domi nan ahor.l el ciclo: 

Betelgeuse. Rig<'1. Sirius y Canoplls. Una 

quintJ, I'mcyon, sak por el este. En el sudeste hay 

restos de un b>r.lll barco partido --ames fue una 

inmensa constelación conocida C0l110 A'1,'O Navis- , 

que debió hacer vacilar a los exploradores marinos 

del sur. Entre esos restos encontramos la Popa, la 

Quilla. la Vela y Pyxis - la Brújula- . 

Difcrentl'S fonnas de pájaros como la Paloma y, 

hacia el oeste, el T ucán. el' Pavo, el Ave del PaT:líso. 

la Grulla y el Fcnix, y pcquci\as constelacio

nes corno el Microscopio, Indus - eI 

Indio-, T dcscopium - el Tclcs

copio-. Ara -el Altar- y el 

Triángulo Amtral completan 

estc mapa. 

MAGNITUDES 

IJI 
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Andrómeda 
La Prin cesa 

E s una de las primeras constelaciones que fucron 

bautiz.1das y su antigüedad ha dado {¡('mpo a 

generar una rica y variada mitología a su 

alrededor, pues incorpor.l las leyendas de otros gmpos 

de estrellas identificadas postcrionncntc. 

Andrómeda fne la hija de Casiopea y CCrl'O, b'Obcr

nantes de la JlltilP.Ja Etiopía. Cuando Casiopea se jactó 

de ser más bella que las Nereidas. hijas del dios """¡ ,,,o~~ 

Naco. Poscidóll se indignó y cllvió al monstnlo 

el'tus (la l3allena) a asolar el reino de los etíopes. 

AconscjadOi por el oráculo de AmmÓn. que st:1lt<'nció 

que el s.acrificio de su hija a la Ihllena era el único 

modo (!c apaciguar al dios. el rey y la reina cnca-

dC11JTOn a Andrómeda en \lna roca cerca del mar. 

Sin embargo, Perseo, <'llamorado llegó a tiempo de 

rescatarla montando sobre Pegaso, el caballo alado, 

Pcrsc'o pudo salvar a Audról11eda d,' su dCStillO cnlel 

descubriendo la horribk cabt'za ¡k Medusa a la 

U.lllena, l' iUlIll'diatal11t'lIIl' el gr:m lIlonstnlO S<, 

convirt ió eu piedT:l, 

Detalle de una p'n/ur(l de Fredenc leog"too (/830-1896), donde 

lo Ballena es t6 a punto de devor(lr(l lo desamporodo An<.Nómeda. 



Los bnllonles estrellas de Andrómeda <aroc¡enzan a lo galox,a del 

mrsmo nombre. lo más cercana a la Trem!. 

Andrómeda es (,mosa por la enorme y lejana galaxia 

que conliC11l' y, aunqu<' sus estrellas no se distinguen 
por su brillo, ('S facil de <'ncolltror al sur de la fonna en 

W de Casiop<'a y fuera de un extremo de la Gran 

Escuadra de Pegaso. De hecho se considera que 

Alpheratz, la estrella qm' ocupa el extremo nordeste 

de la Escuadra de P<'l;aso, pertenece a Andrómeda. 
<m> La galaxia Andr6meda (M 31). En nn 

principio se creyó que Andrómeda, la galaxia más 

important<' d<' las que nos rodean, era una m:bulosa, 

y asi se clasificó en el catalogo del cazador de coml'taS 

Charles Mes.:si<'T, en el siglo XVIII. Es una galaxia 

espiral muy parecida a la Via Lictea, un remolino con 

doscientos milbrdos de soles y un torbell ino de 

nubes de polvo y g:¡s_ Tiene la suficiente luminosidad 

como para ser observada con prismáticos desde una 

ciudad y a simple vista bajo un cielo oscuro, y es 

uno de los objetos mas lejanos visibles sin ayuda 

óptica. En el alcance de unos prismáticos potentes. o 

utilizando un telescopio pequeiio . pueden 

distinguirse sus dos g:¡bxias elípticas vecinas. la M 32 . 

que es pequeña y compacta, y la M 110. más 

grande y difusa y. por consiguiente, m;Ís dificil de 

localizar y observar. 

,<' Gam ma (y) Andromcdac. Es una estrella 

-J\ doble cuyo colorido la dota de gran belleza. 

l a unidad m:ís brillante del par es amarilla como el oro 

y su compa/jera es azul vadosa . 

... R Andromedae. ESla <'strelb Mira tiene una 

y escala de 9 magnitud<'s. 

Lo gol@oAndrómeda. con M 32 (lZqu,eldo) y MilO (dere<:ho). 

Con un te~S(op¡o pequ!ño rolo se ven los regrones centroles. 

~ N GC 752. Cúmulo abil'rto que se halla 
a unos S grados al sur dI' Gamma (y) 

Andromedal' y es facil de encontrar gracias a sus 

estrellas rebtivaml'ntc bril1antl'S. Como ocupa una 

extensa zona es m:ís facil de ver con prismáticos que 

con tdescopio. Si utiliza éste. h:ígalo a baja potenci~. 

,<' NGC 7662. Este objeto aZl11 verdoso es \ln~ 

-J\ nebulosa planetaria muy brillante que puede, 

vista con un lek~copio pequeño, confundirse con una 

esudla. Pero a través de un telescopio de 150 mm de 

potencia moderada, s<' convierte en un punto de gas 

luminoso y elegante con una amplilUd de unos 30 

segundos de arco. 

,<' NGC 891. Esta galaxia es todo un reto 
-1\ incluso para un tel<'scopio de 150 mlll. Sin 

embargo. con buena visibilidad y un ciclo propicio, 

constituye uno de los lll<'jores ejem

plos d", galaxia espiral. 

¡Alldrómeda! ¡Dulce dama! 

¿Por qué te e1l1retielles tml 

tfmidamellte e1l1rc 

las estrellas? i Vell aq¡¡{! 

Úllete a esta b,illm!te lIIultitl/d 

y sígl/ela ágilmemc. 

E .. Jymio ... JOHN K EAT"S (1795_1821), 

poe(a ingles_ IJJ 



PYXIS 

CENTAVRlIS 

Antlia 
la M.iquina Neum.1tica 

L lamada Andia l'ncumatica -la M:iquina 

Nt'umátic3- , como el invenlo del fisico 

Roben lJoylc, del siglo XVI!, es unJ 

constelación meridional. El astrónomo Nicobs-I..ouis 

dc u caille le puso ~"St e nombre mn poco poético ('n b 

époc:! que C$tuvo u'lbajando en el observatorio del 

Cabo de Buena Esperanza. dt:sde 1750 hasta 175.¡ . 

[)cspucs de observar unas 10.000 csfl't:lbs 

mcridiona1c ~, Lacaillc hizo una div¡~ión del ciclo 

sur con ,atoree nuevas constelaciones. entre las (ualtos 

<-"!irá Allllia. 

Amli~ l'S \lna cOJ15tcl.adÓn PCIIUcil.;l r di·bil. ex{r.l

l11\1ros de l:t Via Liclca IIwndional )' 

no muy lljallJ a la Vela y la Popa. 

Su estrella alpha (<x) l'~ d dt'mt'lIto 

más brillantl" {k 1,1 c0115tl'1ación y no 

tiene niul,olm nombre dl'tenllinado. 

Es de color rojo y posiblemente' su 

rnal,.nitud tOS va riabk. 

,(' NGC 2997. Es una 

-1\ galaxia t'Splr:l1 gr:mdt' y 

d~bil. COI1 un mkko t'Sldar. 

Ih'sulta muy dificil obsl'r"';lTb 

con UI1 ¡de,copio pCqUt"1lO dados 

su t:lmano e IIllt'n<l(bd. 

MX. 2997. Una goio.<JCI ""~e con 
los brazos en e5porol fonnodos por es(fe/los 
a.,.uIe~ rwbes rosos de l'IIdróg<otlo Y polvo. 



Apus 
El A ve de l Para iso 

E
St'l débil coustdación se halla bajo d T riangu

hUI! AII~{ ral -Tri,inb>1 11 0 austral-, Esd eacana 

al polo sur )' 110 puedl' verse dt's'!.: las latitudes 

m:is scpll'mriollaks. A¡!HS t'S una antigua pabhrn g ricg.l 

qm' ~ibnifi ca _sin pies- y pro\'icnc d t' I I¡JUs ¡U/lim. el 
nombre' cid Ave del 

Puaíso de b India. 

Este magnífico 

pijara fue rc¡;:.bdo ~ 

los europeos. pero 

antl"S de que sus 
dcsagr.l(bblcs pa tas 

fucr:m cortadas. 

/ S Apodis. Es 
-1\ una nova 

_¡ardía., Nonnal

mente su lumino-

Apus Qpor1!Ce M lo 
.. ~ ..... u~ dejohonn 

Bode con los _tes 
limMs e5l<l~ poro 
las conueloclOMs. 

V'S!O de lo NGC 6101 
lOmado O través de un 

telescop.o de 300 mm. 

sidld alcanza una 

magnitud supt'rior J 10. 

suficicmc pUJ St'r \·isl:I 
mediante un telescopio 

de poco calibre. pero a 

intervalos irrcl;ulJrcs se ento rpece su visibilidad ya (Iue 

entra en erupción y posiblemente provoca una 

emisión d<: nlJtcrial oscuro. pu<:cido ;1I hollín. J su 

atmósfera. Luego se apaga unas cien vec.:s. hJstJ 
akanzar la magnitud 15. y dt'S l'u('S de lIlamen.:rse 

debil durame varias SClllall:l.5. \'ucl\'c lcmalllem.: a su 

luminosi(bd origin~ 1. 

/ Thela (9) Apodis. L:a magnilud de cm 

-J\ e$lrc1b \'~ri~ble oscib elllrc 6..1 hJsl~ mcnos dc 8 

en un ciclo St:cmircf,'tlbr de unos cien Jlios. 

/ NGC 6101. Es un cúmulo globular dcbil, 
- /\ grande y ligeramente im!f,'Ubr, que I'u<,de verse 

como una manchJ pequei'la y vaga a través de un 

telescopio pcquelio. Il\ 
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CAPlUCOllNVS 

Aquarius 
E l Acuar i o 

E 1 Acu~rio data de los tiempos de Babilonia y 

es tá oportunamente situado en el delo no lejos 

de un delfin. un no, ulla serpiente marina y un 

pez. Entre sus muchas asociacionf"S mitOlógic~s, a 

veces ha sido identificado con Zeus 'Icnh."ndo las aguas 

de la vida d~-sdc los cielos. 

.. M 2. Este eleg:mlc cumulo glohulu apar«e 
y como una mancha bo!T{)5;l de luz a InV" de 

unos prismáticos y de telescopios pequerlo!. Sin 
embargo, con un telescopio de 100 mm puede ver'$(" 

la imagen jaspt:ada 

del cúmulo, y uno dl" 

150 mm pUl."dc 

descomponerlo en 

estrellas. 
Nebulosa 

SattJmo 
(NGC 7009). Esta 
pequeria llcbulosa 

lo ntbuIoso Hehx. a .50 
años luz. ~ /o mds ,en;aoo 

a la fierro 

Aquanus. el Acuono. 

repres~nlodo ('(1 un 

malltJ$Cnw ,¡<lljarl() 

del Siglo XII. 

planetaria fue hau· 

liuda así por lord 

Rose porqut:, con 

su gr.1II tel("S(:opio 

reflector. lo prinwTO que fue qm' sus rayos 

!kIlil'J1{l'S I('nbn un as!'<'cto parl'cido 3 una I'l'rsion 

pálida dl' SatunlO rodeado de sus anillos. A tral'c5 

de nn telescopio puede verse como un punto de 

luz I'l'rdoso. 

,(" Nebulosa H elix (NGC 7293). La mJS 

-1\ grande y cercana dl' las nl'bu!os.;¡s pbm't~rbs . 
ocupa la mirnd del diámNro angular de la Luna. Su 

luminosidad invadl' una extensa área y. por ello, se 
puede ver más fiicilml'nte con un tdescopio de baja 

potencia y campo amplio . o con prismJticos, en un 

cido oscuro. 

<§> Deha (O) Aquarids, Esta fuene lluvia de 

IllL'lCo ros alcanla Sil cenit el 28 de julio de cada ario. 



SctrnJM 

SAGITTARlUS 

Aquila 
El Águ il a 

1 demificada como un águila por los astro nOlll05 de 

la cuenca del ÉU(r.llCS. Mtl constelación tom3 su 

nombre dd ave que perteneció al dios griego 

Zcus. El princip~l compromiso dc Aquil3 Cr.I llevar al 

joven y bello l110ml G~nímed{"s al eido para servir 

como COJX"ro de su señor. 
En el Aguila han aparecido dos nOv.J$ illlportantcs. 

La primen. el 389 d. c., alcanzaba b intensidad de 
Venus. y la segunda. de$Cubicrta en 1918. era más 

brillante que Altai r . la e$trella más esplendorosa 

del Águila. Altaír. una de los amos más brillJmcs de l 

ciclo. es un fa ro destJcado en la Vía Láctea emre 

Sagitario y el eisn .... 

<1> Et a (11 ) Aq u ilae. Ena estrella supergigamc mi 
considerada como una variable Cefcida brillante cuya 

magnitud expt'rimcnla cambios. desde 3.5 hasta 4,4. 

en un periodo cscas;¡mente superior a una s(nuna. En 

su mom('IltO m:;Ís brillame rivaliza con Delta (o) 

Aquilae y ('n el m:;Í~ ilgido alcanza b magnilUd de 

Iota (1) Aquilae . 
.... R Aquilae. La magnitud de em ('strella Mira 

V" oscila de-sdc 6 hasta 11.5 durante un período de 

284 dias. 

.... N G C 6709. Este ctimulo abierto es un grupo 

V" de pumos d(' enrdlas que se muesrran apdoto

nadas contra un fondo rico en cuerpos celestes. 

El 13 de novkmbre de 1984, descubrí el cometa 

Le\1'-R udcnko. como un objeto vago y debil, en el 
mismo campo visual que este cúmulo. El par fOnllaba 

una vista impresionante. ll7 
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CBNTAURUS 

~ 
....... 

ClRCINUS 

," 

Ara 
El Altar 

S imada al sur dt, E~orpio. su 

nombre !atino original aa Ar:l 

CCr1t:J.u';, el altar del centauro 

de la T icrr:I. An r.llllbicn ha «'nido 

OIr.tS asoci~doncs como ser el altu de 

Dionisia. conSIT\lido por NO<: 
después del dilU\'io. el altar 

consagr.ldo por Moisis e incluso el del Templo de 

Salom6n. 

/ U ATac. Esta variable lipo Mir:l es lo 

-1\ suficil'ntcrnCnlc brillante corno par:1 ser visla 

con un telescopio pequeño cuando alcam:a su m;Íxima 

magnitud de 8. Sin embargo. luego (.lec~c ('11 cinco 

magniludt"S. ames de salir otra vez. duramc un periodo 

de uds de siete Illt'SCS • 

.. NGC 6397. I'osiblcmcl\lc el cínnulo glohubr 
y mis cercano a nosotros. tosta brillamc 

ab'f\Lpaci6n cst~ emre Beta (1}) Arae y Theta (9) 

Aro. el Altar (ambo). en lo edio6n de Ural\OlTletna de)ohonn ~r. 
en 1723. 

Arae. Se encuentra rdatiVJ111ClltC disperso. dI' modo 

que un ob~ervador con UllOS prism:iticos pOlt'ntes 

podrá d<,tectarlo sin dificuhad e incluso descom

ponerlo <'n sus d':'biks <,strellas. Posiblemente tkm· 

cincuenta ~i\os lu~ d<· 311,ho. 

Aro. (110 Iar¡o de lo VIO tdc!ea. COfl NGC 6397 enue 8eto (fJ) Y 

The!<J (6) Ñ«:. 



Aries 
El carnero 

Los antiguos babilonios. egipcios. pcrsa~ y 

grkb'QS llamaron J este grupo d~ cstrdbs el 

Carnno. En 1m3 versión el,:: b leyenda griega. 

d rl")' de Te'salia tenía dos hijos. Frixo y He!'::, 
de qUiCllL-S abusó su Illadr;mra, El dios Hcrnws envió 

un can1<'ro con un ,'cHocino de oro par:! conducirlos 

a bm'u pm'no sobre su espalda. Hclc cayó dd 
carnero cuando volaba por el estrecho que divide 

Europ~ de Asia. una rn;w de a¡,'uJ que los griegos 

llamaron el Hclk-sponl. que significa d mar dt' Hdc 

(ahorl conocido como los Dardandos). Frixo 

fm: condl1cido a bs COStaS del mar Negro, donde 

sacrificó al carnero y dejó d vellocino bajo la custodia 

de un dragón insomne. Es aquí donde 

Jasóll y los Argonautas prota¡,'onizaron su 
robo. 

Las ewellas mds bnlotlle5 

de Anes. coo la ewellos del 

TllÓIlgulo ~n el none. 

Aries es la primera 
constelación del 

zodiaco. ya que el Sol 
en ciemt cpoc~ 

emTÓ en elb el dil del equinoccio de pumo vemal. 

ju~to cuando Jtr.lVil~ d~l· b l1Iit~d meridional de la 

t:ifera cc!l-ste 3 b septentriolul. Sin embargo. debido 

a la prl·cesión dl· la Tierra. el Sol se sitúa actualmente 

l·n I' isci~ durante l·Sl· equinoccio. 

Aries es muy conocida y no l~ dificil dI." I."ncontr:lf, 

aunque tiene pocos objetos interesantes. 

,,(" Gamma (y) Arietis. En 1664. Roben 

-J\ Hooke seguía el movimiento de un cometa 

cu~ndo encontró est~ henllOSól estrella doble. una de 

lu primeras en s.:: r detectada con un telescopio. Esta 

!:Strella tiene una separación de 8 segundos de arco 

y es f5.cil de encontrar y observar. 

Repre~m<lOÓIl ,/{ll,ona de Anes. del s.glo XIII. 139 



Hapas 
CtleslH 
1, 6, 7 
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Auriga 
El Coch e ro 

E sla henllosa 
figur:l de 

rnúlliples cara5 

o:'s flícil de enconlr:lr, 

séqui to de tres cabritos. Las antiguas 

leyendas representan a Auriga como un cochero 

llevando un~ cabr:l en el hombro y dos ° tTC"$ cria$ 

en el br:llo. El cochero t~mbién ~pa rece corno 
Erecteo, el hijo de Hefesto (el dios romlno Vulca

no), que inventó un carromato par:l mover su 

cuerpo lisiado. 

Capelb ha sido consider:ld~ la estrella cabr:l dewe la 

<'poca de 105 ronunos. Casi a cincuenta años luz de 

din;¡ncia, se parece 3 nut'Suo Sol. pero es de tamaño 

nuyor. 

~ Epsilon (e) Aurigae. Esta estrella supergigame 

constituye un extr:lordinario s~ern3 v:ariable, y se apaga 

cuando su compalier:l pasa por delante una vez cada 

Au~¡a (ambo). con la bnl1<lme Co~ffa dl!uÓs. en l.1li 01105 

dl!1 SIglo X1I. 

veintisiete ali os. DUr:lnle un eclipse, su luminosidad 

baja dos tercios de magnitud. La fase más profunda del 

eclipse dUr:I un año. lo que indica quo:' la compalier:l 

está rodeada por un enonne di!iCO de gas y polvo. "t' M 36. Este bri llante cúmulo abierto está a unos 

5 grados al sudoeste do:' Theta (8) Aurigae. 

y contiene un~s sesenta C"Strell:.tli más débiles de 
8.' magnitud. 

... M 37. Es un cúmulo abierto excepcional. c.ui 
V' dellamalio de la Luna y uno de los más 

elegantes del ciclo septentrional. Con los prismáticos se 

observa como una mancha borrosa, pero un tdescopio 
pequeño revelar;Í. su cantidad de es trellas. 

... M 38. Este 

V' pl'queño 

cúmulo parece la leEr:I 

griega n (Pi) cuando 

se observa con un 

teleKopio pequelio. 

A 4.600 cr'os luz. M 37 

CO)Il(lt)ÚO s~ndo l.1li 

espect6culo mogn!(rco. 



El Boyero 

B OOlt'S, cuyo nombre 

proviene de la pabbr.J 

grk'ga I¡¡,)'ao, era el 
hijo dc Dcmélé"T. Se dice 

qUl" fu<' premiado con un 

lug:n en el cielo por haber 

im'cncado dando. 011":1 

Icyen& convicnc a 

y Anllro. en 

hijo de Zcus y 

mujcr d,· Zcus. casi fu<' asesinada por su hijo cuando 

estaba cuando. Zcus la rescató y se la llevó al ciclo 

dondc St' convirt ió en Ursa Major. la ~ MJ~·or. 
El nombre de Arcturus (la estrella nlis brillante de 

b constelación) proviene del griego y significa 

0suardian del Oso., A ,'cces aparece guiando a los 

perros de (au d,'1a cercana Canes Venatici y llc\'ando 

El Boyero (ambo). con Arcwrus sobre w rodillo. (01 como aparece 
en 105 cortos de jos coosleloooncs del Espejo de Uran ia. 

8061es. dominada por An;turus, lo 

bnlklnle esl1ella g¡ganle eh coJor 
amarillo onoronp:lo. 

a los osos de Um Maior y 

Ursa Minor. Si se ullcn las 

tres estrell1'ó del 1ll.allb'O de la 

Osa Mayor y se .arquc.l 

luna ArctunlSo. $(' encon· 

tr.lri ota constebciÓn. 

~ Arcturus. A1pha (a) 

Bootis. Esta estrelb enlre 

amarilla y anaranjada está a 

treinta y siele ailOS luz y ~'S 

una de los astros brilbntes 

más cercanos. La anual 

posición de Arclurus en el cielo 11.1 cambiado unas dos 

veces el diámelro lpnenle de b Luna en los últimos 

2.000 años y los aSlrónomos dicen que tiene un gran 

movim;nrl<> propio. D~l1bri el comela l evy (1987) 

cerca de ArclUrus una larde de !iCpliembre de 1987. 

CD 
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Caelum 
El Buril 

U na de las menos notables de todas las 

constelaciones, el Buril es una de las muchas 

regiones en el cielo del hemisferio 

meridional que fueron bautizadas por el ast rónomo del 

siglo XVIII Nicola- Louis dt, Lacaillc. Abarca una 

zona en gran parte vacía entre las constelaciones d<, 
Columba -la Paloma- y la nuvial Eridanus 

- Erídano-. 

.. R CacHo Variable tipo Mira. Su rna!,'11itud 

y cambia de 6,7 a 13,7 durante un periodo de 

unos trece mcS<..'S. 

Pequeño parc~1a del oelo 

mendiooo!. CAPlo Sc.:ulp!OnI 

de LOOjS de LocoU/e. con lo 

hefJ(lrroenw del f.sc1l11Or 

conooda ahora como 
Cae/um. el Buril. Sus pocos 
y débiles ewello$.. ((111 una 

magrnwd móx,mo de 5. 
podio" haber (omoodo 

parte eJe lo cercano 

Paloma o eJe EnOOno. 

CONSEJO PARA OBSERVAR EL CIELO 
, 

T ornar notas de. las propias obseNaciones es. en 
. - muchos aspectos. fan importante como ha-
cerlas, Tanto si las escribe como si las dibuja ó graba. 

aumentará sus facultades de observación. Las notas 

han de ser sencillas y precisas. He aquí un ejen:-'plo 

de las que tomó un observador del hemisferio norte 

en su intento por localizar a Caelum: 
~ 

·- He intentad,o encontrar a Caelum. pero no he 

podido ver-ninguna estrella a través de la niebla del 

horizonte, hacia el sur. 

• He"divisado Alpha' (n) y Beta (~) Caeli a pesar de 

la niebla del horizonte. 

• He visto un meteoro brillante. magnitud (. Ha 

emp~ado cerca de la faja de Orión, luego se ha ido 
hacia el sur a través de Lupus y ha desaparecido en 

,Caelum con una luminosa explosión. ~olor verdoso. 



LYNX 

Camelopardalis 
La Jlrara 

Q lIe haCt' una jiraf.l al lado ¿l' dos osas y 

• UI1 dragón en el frio cielo. ca ra dl' b 

) Estrella I'obr? Call1l'lopardalis (ue 

t... ideada por l3a rtsch en 1624 porque k 

pareció (lile rcpr,'sentaba el camdlo que llevó ~ 

R ebeca hasta lssac. (.Camdlo-lcopardoo era el nombre 

qUl- los b"';t'gos d¡non :1 b jir,¡fu por su dob]': 

CondICIón ~ni1ll3 1 ya qUl' p ... nSólban que tenía la cabcu 

NGC /50/. de mGJ/llltud /2. ~ ~ poro los {~~scop.os notrTIQIes, 

pero con uno de 500 l7Vn se ve ha~w w es~1Io de mogMud /4 

La joro{o es una constelo· 
<IÓn <orOCleriwca de El 
e~Jo de Ul<ln'i (1825) 

de camello y [as manchas de 

en una gran arca emre el 
Cochero y las OSólS. 

/ Z Camelo pardalis. Esta ,"S¡relb vari3blc 

-1\ y catadismica entra en l"rupción cada dos o ITes 

selllanas desde una minin13 magnitud de 13 hasta la 
máxima d,' 9,6. que continllJ siendo muy d~biL Su 

parecido a OIr:lS variabl."s n"SJ cuando" al apagarse" deja 

de cambiar y penllJnece ."n una magnitud int."nlledia. 

Ene .t'St:lnc~lIlÍt'nto. pued." durar IIll""SC"S ant."s de que 

continúe el ocas.o. A finall""S de los atios Sl."tl"nu. Z 

CamelopJTdalis pemuneció en la magnitud 11 "7 

durante \'arios años. 
<1> VZ C amelopardalis. Fluctú;¡ iTTegulanllenh." 

cntr., las tt1Jgnitudc-s 4.8 y 5.2. Siluada cerca de 

I'obris. VZ Camelopardalis pUl"de verse cada noche 

del atio desde !as latitudes más septettlrionaks. 

Ibpal 
(tlelltl 

1, 6 
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Cancer 
El Cangrej o o Cá ncer 

En la mitología griega Cáncer fu e enviado a 

distraer a Hércules cuando luchaba con el 

rnonnruo Hidra. Hércules aplastó al cangrejo 

con su pie, pero como premio por sus esfuerzos Hen 
lo puso cm~ las estrellu . El símbolo del zodiaco 

rcpr~nta las pinus del cangrejo. 

Hace milenios el Sol alcanzó el solsticio de verano 

(la posición nds septentrional -declinadón 23,5 grn_ 
dos none-) cuando estaba ddante de ( SU cons

(eb eión. Ento nces. encima nuestro había, en una lati

tud norte , Jo que llamamos el Trópico de Cáncer. 

Como comecuencia de la prcen!ón, b posidon más 

•
........ ~scPtcntrional del Sol se ha movido ... n 

d;;:,:::~":, este. hacia d límite de 
~ y Tauro. 

Cáncer está entre Géminis )' 

dos obras maestras del cido. 

una luminosidad superior a ~ }' 

fama se debe al zodiaco y a su 

los débiles es~Jos de 

Cáncer (om>on ~ cUmulo 

M44. uno ~ los mas 

~~gílnte$ dtI c.elo" 

hernlOSOSO cíunulo 

MH 
<m> La Praesepe 

o Colmena 

(M 44). Uno de los CíUllUlos mas elegantes del cielo . 

es f.icil de \·er con prismát ieos desde una ciudad y a 

simple visla desde un lugar oscuro. Hay Unl! 200 

estrellas en el Praesepe. Esparcidas. abarcan 1,5 grados 

y se ven Illejor con prislIladco! . 

.... M 67. Este cúmulo abierto lienell 500 cslrellas 

dcbiles. que ocupan 1.5 grados. Aunque se 

puede encontrar con prisndtieos. se \'c mejor con el 

ocular de poca potencia de un telescopio pequeíío. 

~ R Canen . Esta variabl ... brillame dl' largo 

período puede verse fficilmcllIe con prism:ít icos 

cuando alcanz:¡ su magnitud ma"ima dl' 6.2. Baja halla 

1 1.2 Y sube al cabo de casi un alio. 



ORACO " ,>, 
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VRSAMA,JOR 

Canes Venatici 
Los Perros de Caza 

E
'~'l constdadón, oculta al sur ,kl 

brno d" la Osa Mayor, ('oluienl' 

unl gran vari<:dad d" obj,'ws 

n'¡"'I"~, Conú'bida por I'kvdius en IMl7, 

CJlll'$ V"Il,Iuo:i ~Oll los kbrcl,'s ASI,'rión y Charol, 

SUJc'lO< JXJr ,,1 IJ.oy<,ro HUlldo T'<'COTTl' los ddos dd 

!Hm,' ¡'uS(',mdo a las Os.;lS d,' Urs;¡ Malor )' Ursa Mmor, 

<m> C or C aroli, El ('orazón d~' Carlos, A1I,ha (0: ) 

Canulll Ve naticormn, s,' ('T,',' qm' fue baulludJ. 

por Edmund j'blll-y ,'n honor dc' su mecenas Carlos 11, 

Es una dobk ¡lUcha (20 Sl'sundos de ar('o d,' 

«-p"ración), Gdlml'm,' divis,1ble con un Il'kscopio 

jlC'{lu,'rio, 
.. M 3, UllJjO)'" ,'xtraria d,'1 ciclo nOM,', l'SIC 
y cúmulo ¡::Iobul"r ':SI,í a m,'d,o camino ,'mr,' Cor 

Cuoh y Anuro. ESlj a unos 35.000 alios luz y líen.: 

uno< dO'ld,'ntos d.: ancho, Las l'Strdbs qu.: comj>On.:n 

M 3 "mlJl<'zan :r. diviS.1nt" utilizando un tcll"SCopio 

jX'qu"tio, 
<m> y Canulll Ve naticorum (E_B 364), Lllmada 

La Supl'rba por S,,('('hi l'n d siglo XIX, ,'sta l'strdb de 

5.' magnillld l'J; d,' un rojo cspl':ndido. Su magllillld 
varb ¡k 5,2 ha<ta 6,6 durante 157 dias, 

.. Galaxia espiral (M 5 1), Famosa 

y galaxia {jUl' apar.:c.: como un rl'spbndor r.:don

do de 8.' magnitud con un m'tclro brilb ml', Un tc\.:<

(,opio d,' 300 mm mOSlrad su ,'SlnlClUra ,'spiral. 

los /'etro$ ~ Ccza (~) aporr-c~ sqelOS pot' lIoOtfl, ti 

~ en ti Espejo de ~ (1815). /.ti gaIcDoo en esptd M 

SI ysu COI'upo'\e'a NGC 5195 (otqo) ~ tnC.I ~ los 

~ rl1Ó$ conood:Js en ostronomict 

., 
Hap¡l 
(t~lItl 

l.l. 8. , 
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Canis Maior 
El Can Mayor 

El C m Mayor. una di." las conSldaciol1~"S más 

impresionantes. se caracterin por la bri lklmc 

SírillS. mh conocida como la Estrl' lb del Perro. 

d <:kl11<'l1Io más brilbntt, dd cido. S," culpa ~ Sirill~ de 

los calurosos y bochomosos .{Ib s de 

p .... rro. cid IW111isfcrio nort,', ,' n 

scplicmbn.-. St'~"m b k Yl·mb. 

como Sirius Sl' k"JllIa J la 
l11i ~ma hora que d Sol J fina]l'S 

ck v,'r;mo. Sll~ 

luminosid;l(ks 

Sl' lI11en y 

produn 'll 

El Can Mayor y su constdal' ¡ón n-cina. C.lI1i~ 

Minor - el Can Menor-. aparC'{TIl ,'n 1111,,:h:l' kY<'n
das. En una di.' db~ los dos paros "Still s<,nt;ldos 

paó,'lItcmcm<' bajo um 111<:S3 ,'n la qUl' (,'nan lo;; 

G,'mdos. Las dl'bik~ ,'stn:llas qUl' pUl'(kll n'l"Sl' di~p<·r. 

S3S por el <.:kl0 " lIt T," d C an M"llor y e l'mini, ..... 
inwrprctan COIIIO las mi¡;as C]u<'l<x Gemelos hJn d~do 

a los ani1113k's, 

Sq ... ·ün los ami¡':\los b'Tiegos, el Can ~'ia yor pU<'(!.

(orra a una inn dbk wlocidad. laelaps, (01110 b 

llamaban. ¡.:ano UII ;I (a rr<·r.1 ( ol1tr.l \1n zorro, qu<' "'!.Ib,1 

(omi<krada b .;riatur.1 111 ,\' r,i pi<b del IIl1l11do. Z,'u, 

puso al p<:rro ,'11 d ddo para (01HII,'11l0r,lr 

1.1 ViCIOli:!. 

En OlrJ kY"lId,1 l11i\oló~ca. d Can Mayor r el C:1I1 

M,'nor a)'mbn a Orión m kmrJS pf:l( lica ' u dq)on,' 

f.1I'orilO, la c:\ZJ. Con el ojo p11<"51O ,'11 lqlll~-lJ 

li,'brl~, ag.l ch,ulo d,'b~o <1" Orión, d Can ¡\Obror 

parl"'" dispu,-<¡IO a <.ala r, En otrJS n'rsiOll<'< d,' J.¡ 

leyenda, Siri\l\ ,"i el p,'rro d,' ,'aza <1<- Orión, 

Can,s Motor, el Can Mayor, represemodo en kl$ corras de kl$ 

consleloclOlles del EspejO de Ut<lnla (1825) 



s.nus, la gran e~trt1lo. dorrun<l dorameme es!o ""S10 <:!tI Con Mo)oQt: 

aunque su gran disco no §e ve O OJo- lo 'magen es una 
mon,puloc..m (oI0grá(oca debo:la a la gran lum'na5ldad de la ewella 

l os :lIuiguos q;ipcios tenían un b'f¡1n respelO 
por Sifills. Despu':'S (1<- est~r cerca del Sol dur.mt(' 

linos Illl'"S<.'S, 1,1 l'SlrdJ:¡ empczar.i a salir anl('S dd 

amalll'cer a finall"S de "er.mo. SUC("SQ conocido como 
s;¡liru 11l'liaca y qUl' anuncia la inundación anual 

d('1 "alle dl·1 Nilo. cuando las Jb'tlas fenili:unn los 

campos con sus ~'dimer1los. En un acontecimi.,nto 

tJn imp-orr.ul1e para esta civilización qm' s6\abba el 

comienzo de su arlO. 

<1> Sirius. I'rot3b'Onista por ('xcelencia d,'1 cielo, 

sólo está J 8,7 allOS luz dl'la Ti('IT.l.. Su b'TJn 

luminosidad t:rmbi~n SI.' ddx~ a que es unas Cuarerlll 

\"«es más brillante qm' el Sol. 

En 183-1, Friedrich Ikssel obscn'ó que Sirius 

hacia un extr.llio Illo\'imiento. como si se tlmbaleasc 

hacia su posición sl'iialando un compalicro inadver

tido. En 1862, l'l famoso óptico Al"an CJark, miclltns 

probaba un mll'VO refraclor de -160 mm con Sírius, 

descubrió a su lado la débil estrella que ahora 

conon'mos como l' l Cachorro. Es IlIla enalla blanca, 

cuya (I<-nsidad ''s tan enomle que un trozo dd 
tamailo (1<- l'~te libro podria p-t.'S.lr unas doscÍl'ntas 

10ndJdJ~. Ai~b(bml'n le, el Cachorro S\.,oa una <'Slre lla 

rl'Spl·ubk. (le l11a¡:;niurd 8,-1. visible sin dificuhadl"S 

con un H'k~opio, pero su proximidad 3 la pOlellle 

Sirius la conviene en un objelh'o dificil y s,' 
nl'Cl'~ilJ un Ide~copi() dc' 250 mm <1<- apertura y 

llllas cOlldidon,,~ de visibilidad muy est;lbks )l:lra 

cOlllc' lupbrb , 

En las obscTV::Icion("S dc' los antiguos b'1Ícgos y 

rom~nos, Sirius 31'3rc'(:\' dc'Serila ;r. n1l'llIulo como una 

c'Strdb .roji:u •. ¿ Era rl'alnwllIe roj;¡ l'n un paS!ldo 

no Illuy kjallo? AClUaln1l'llIe se duda de l'Sa posi

bilidad, ya que ot ras estrdbs brillantes a veces l a lllbi~n 

han sido dc'scntas como rojas. l'osibk

mellll' eS3 tonalidad se deba a los Illa

tin'i de l'itOS cuerpos Cc1t.'SICS cuando 

ccmdlcan. 

~ M 41 , Este hemloso cúmulo 
y ¡¡bieno está rodeado por un 

lienzo de fondo cuajado de estre lln 

Si lo obsen'~llIos bien con un 

tek'SCopio. podemos deleCtar ulla 
l'Slrella roja cerca del centro del 

cúmulo, 

/ NGC 2362. Es un cúmulo 

-1\ compacto de varias docenas de 

t.'Slrcll:lS ;r.l rt'"dedor de Tau (t ) C anis 

Maioris. l o que no está daro es si 

T ;¡u (t ) es en realidad un miembro dd 

cúmulo o una estrc1b casual que se 

('ncuentr.l en primer pbno. 

M 41 es un gran raomo galóctoco y 

luminoso. ,a$O <:!tI !ama~o <k la Luno. 147 
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Canis Minor 
El Can Me n o r 

CaniS Minor. la compJlkra más pcqm'jtJ d., 

Canis Maior -d Can Mayor-, ~Io tietl<' 

dos ('<trellas de una Iuminosid~d superior a 5 

11I a¡:;r linr(!.:<: I'rocyon (qUl' en b'Tie¡;o si¡.;ni fi c.t . ames d 

pl'rroo, y.l qUl' <;.1ll' aml"S qUl' Sirius) }' G omdsa. 

Además (k ser 11110 d l' los ¡X'TTOS de CJU dl' Onón, St' 

d ice (l ile d C~n Ml'nor umbi<'1l l'ra uno de los 

pO{kncos ,Il' Actco lI . Un di" An<:oll >orprcndili a 

Árll'lllis. diosa d~' la caza y de 1m \Iosq"',". mkIUT;1\ s,' 

bailaba t'n ull a b:11<,1 con \IIS com¡mriCr1S_ Fa<cinado 

por su gr.m bdkza le ,kll1\'o un monWllW y ..lb k 

I'io. Furiosa pon:llI t' UII mon:l] b había \'i,[o (1.:<l1ud.l. 

Ánt'mi< k cOlwirtió t'n 1111 \'l"uado. lanzó su jaurb de 

pod"neo< lra< ':,1 y fm' d,'vorado. 

<a> P Toe )'on : Alp ha (a) Cani.'! 

Mi no ris . Esta IWnJlOQ <"Sln,n.1 

3m.mlta slgm'los pa~ dt' OrlOIl 

por l'1 cido. SÓ10;1 I 1.3 ,1¡lOS 1111-

de di<l.móa, "<{.í l{·ompaliad.l 

de un;1 ,'11111:1 bblKJ IllUdlO m.i< 

d~bil '1m' d Cachorro qUt' 

lcomp:lil.l J Sirius . 

... He ta (~) Canis Minoris. 
y- El\;! ,"Irdb l"SIJ t'n un .:.11111'0 

que cOlmen,' otro a<lro ti<- Im,'ni¡() 

color rojo. 

Procyon ambo a kllzo:perOO. Smus al fondo 
y 0n6n a la d<etedIo son (aras celestes que 
alumbran caSI cada año 



Capricornus 
el Capncorr'lIo 

e al'rkornu$ h3 Tl'cibido el nombr.: dl' . cabra_ 

(k~{k 10< tÍ<'lllpOS dl' los cald ... os y 10\ 

babilonio., A v<'ces aparc'cX' C0 l11 0 11m cabrn, 

p,'ro !;<'Il<'raIUW11tl' 'l' k ailad ... b {'ol;¡ de un pelo T kllc 

que' \ '0:1' con b kycnda sobre el dios Pan. C1\lkn. 

(uando hui.l dd mon~mlo Tifón. se .:-ehó al Nilo. La 

pan ... SlIl1Il'l):,eb <" (011\'I"i6 en la cola de pelo 
mkmr:ts qm' b <up.-rior continuó siendo de cabra. 

I'bn' r1ll1<~ ek ai,os. <,1 Sol alcanzó Sil posidon mjs 

]]1<'ndioI131 ,'n d cido (el solsticio d ... invierno. -23.5 

gr.ldo< 'UT de' d,'dilución) cuando ('st;lba ddallt\~ el,' 
Capricornio. DUTamc ,'<[l' licmpo se' hallaba el 

T,o",k" de' Capricornio <:11 bliwd SIIT. Todal'b se 

Ibm;l alío JlIl1q\l<: d Sol. como TC'sultado d ... 

b pn:cc,iÓn. ahor:t o:sd. cn Sab>ÍIJrio dUr.lntc 

d solstióo dt, inviemo. Capricornio. la 

con'I.'ladón menos visible {kl zodia

co. posiblenR'Ilf" ~l' 

.'neuenlrJ 

uni.'ndo Ia~ 

IT.'S .'~Iro:

Ib~ mi~ 

bTillalltes 

El tnóngulo de 

es~s que forma 
Capncom,o es 
(oo/mente 

aOselYObIe aunque 

éstas no pason de 

laJ!magnmll1 

dd Áb'Uib. t'n 

una lim'a trJU

da hacia d sur. 

~ Alpha (0:) Capricornio Esta doble cst rdla tiene 

una separJción d., 6 minutos de- aTCO p<'rceptihle :L 

simpl., vista .'11 una noche- claTJ y .:stabk. B un doble 

por casualidad. pero cada l'"SITdla e-Il sí misma <'"S una 

amémica binaria. 

/ M 30. A unos 40.000 aiios luz, este cúmulo 

-J\ globular rien.' un c.'mm muy denso. No se

apr<'cia bi<'n en 1L'!l-scopios pcquelios. 

Capnc:OtruO. representoda ti! un fresco de VIlla Famese. 
Caprarola. lra loa (1575). 

H,p" 
CelWH 
4.5. 
10,1 1 
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Carina 
La Q u i ll a 

E sta constdación dd hemisferio sur l"S!:i en 

medio de uno de' los yacimientos más ricos de 

la Vía láctea y bajo un (ido oscuro t'S 

asombrosa. Con prismáticos se puedl'n obst'rvar en su 

interior al menos media docena de brillante's C"Ílllmlos 

abil'nos. 

La Q uilla es pan ... de 11m cOllstcbción qm' ant t'S se 

conocía como Argo Navis (el Barco de Argo). la navr 

en la que Jasón )' los Argonauws embarcaron para bus

CJr el Vellocino de Oro. Argo Na";s cubría mi árt"a 

tan CXll'Ilsa del ( ido 

que fu<: dividida en 

cuatro constclaciont"s 

scpar:ulas: Brújula . 

Popa. Vela y Quilla. 

<§> Canopus: 
Alpha (0:) C arinae. 

Esu SUpl"rgigamc 

la magruTICo nPbulosa Ew 

(Jt) Connoe es un regalo (} 

lo v'sw desde cuolqu.et 
pnsmállCO O telescopIO. 

Jmuilla es la st"gunda t'strdb m;Ís brilbnrc dd delo y 
esti a unos 74 aiios luz. 

.... E la (11) Carina". En 1677. Edmond 1-1all~\' 

y ob,~rvó qu,' ~sta ~stT<'11a sr habb iluminado. En 

1 il27 alcanzó I;¡ l.' magnitud)' dUr.llllr unas srmanas 

dr 18-13 fue. junIO CO II Sirius. ,,1 astro m;Ís brillalllr dd 

cido. En los último, aiJOs. sin ,'mbargo. Eta (11) ha 

sido demasiado d"bil P:IT,l Sl"r "ista con prisndticos. 

Su (una k vkn~ . sobr,· lOdo. por la cirnmdant" 

Eta (11) Carinae Nebu la (NGC 3372). la nebulosa 

uds ddiCJda de la Via L:ict<·:I. Til'nl' dos grados (1<

aucho. con OSCUT:lS grktas que p"r"c<'" rompnb. 

Supapul"su eu la pan,· m:\s \)rillalll" (1<- la m'bulos.l 

"sd la oscura udlUlosa Ojo de la C erradura (N G C 

3324). 

~ NGC 3532. Es!,' brillante cúmulo abinlO. 

.... a unos Ir,'s gT:ldos d,' Ela Cari lla,· . ~s d m;¡~ 
clcgallll" d~ los qu,' formau la Quilla, con unas 159 

cm~lIas visibks ,'u un 1l"I<'scopio (i<" poco lllll l'·UW. 

/" IC 2602 . ESIl" cúmulo abierto de' ,·'trdbs 

-1\ ~sparcidas por Thela (9) Carinac s,' pU('(k ,"er 

bkll con prisII1:\ ticos o cou d ocnlar dr un (¡:kscopio 

de campo ancho. 



Cassiopeia 
Ca s iop ea 

E
sta sorpn,nd,'l](e figur~ ,'11 (orl1l~ d .. · W l·~t;í en 

la Clr:l opucsw d .. · I'obris vis!;l desde I;¡ O sa 

Mayur. M¡¡s \kstacada el1 d ciclo invernal del 

ll<~misti:rio lIon .... CaSiOpl'J 1)l1<.'d" wrsc durante todo 
d aiio d':Sik 1:1, bdw(ks Il lcdio scptcllItiomks. En la 

mitología gnq;a na la rt::inJ de la antigua Etiopía. 

esposa d,o Cd .. ·o y madre' de Andrómeda. 

Para los romanos. Casiopea estaba encadenada 

C0l110 (¡ISligo por su presunción. lo que conlkvó d 

castigo y rCSCJIl" ,1.: Andrómeda. y s¡!lIada l'l1 el cido 

JI rn'cs. Las CUltllr.1S ;Írab .. 's rcprl'Sl'lJ{aball l'sta 

cOIl<;{cbdón como UIl CJllldlo ;ITrodilbdo. 

<i> Gamm a (y) 

Cassiopeiae. Esta 

.:str<'lb <'sd 
en l.'] « 'mro d,' la 

W de Casiopea y 
es la terena m:is 

La W de Ca~pe<l 

es un r05go 

,ocon(und,ble del erelo 

sep¡enuional. 

COSIOpeo segUn un grabad? de 

Jocob de Gheyn (161 1). 

bril!arlle d~' la COllS

(e!ación, a(kln~~ d,' 

(r:J (3 rs,' d" un3 \'ariablc 

irr"gubr. En 1937 

(tu.', dUr:Jme unas (~~:'!~:::::==_~L~ 
Sl'manas, la que 

más inten.idad alcanzó en su constelación y llegó a ~er 

,'as i tan luminosa como D,'neb t'n l'l C i. m' . C onocida 

,'omo una l'strclla escudo. Gamllla ('(¡ Cassiopeial' 

pierdl' masa kmJmerll l' ('n un disco o concha 

qUl' la rO(ka; las ah<""Taciones en d esp('sor dl' la concha 

podrían St.'r la CaUs,1 de las oscilacionl's irr,'gulares dl' su 

luminosidad. 

,(" M 52, Estl' gmpo dt' unas cÍl"n eSt rellas es 11110 

-1\ de los más ricos l'l1 la mitad septentrional dd 

cido, pl'ro sólo l'S uno de los dive rsos «Ilnulos 

abiertos qm' habitan l'l1 Casiopea. 

,(" NGC 663. Pequl'iio cúmulo abierto (k 

-1\ estrellas débilt-s, NGC 663 t'S muy atractivo si se 

observa con un tcleSé"opio p"quelio. 151 



Centaurus 
El Ce n ta uro 

E stas ~"S( r<'lbs T.:-present:ln J ChiTOn, pCr'SOl1ajc 

tr.::CUC nl<' de la mitología b.nq ;a. qu e' fue un 

(,'nlallro , híbrido de hombre' y caballo. Al 

comr:.rio que Olros centauros. monst ruosos y bn lta!<'s, 

Chiron era muy sabio y ensenaba a hmnanos como 

Jasón r HérclMs. Hcrcuk-s 1,- hirió por accident", y 

ChiTOn , ,'mI'<: grandl"S 

/ 
, 

" ~ 
/\ 1?{, 
iJ ' '/ ' 

\ , 

víctima dc su 

proplJ lllmOT

{alidad. suplicó a 

los d ioSl:s quc 

Jl'abar.m con ~1I pac!.-ccr. Z ... us pcnllitió qu .... murk r.a 

y k colocó enln' lls ,'Su,-lIas. 
Esta , ' nOn11<' consl,'b ción incluy,> la brillante Via 

L:Í(:tt"3, n'rcana a la Cnrt cid Sur. 

<1> Alpha (a.) Cenl3uri . Esta a los pi<-s dd 

Centauro. a 1:111 sólo 4.3 :I ijos luz. y l"S b n-cina 111:í~ 

n'TCana al Sol. Es UIl J ,le- las l'strdb s binarias uds 

]X'llas. y cada lll lO de sus ,'ompO m ' 11fl'S gira alrl'dcdor 

dl'1 Olro ('ada odll'nu atios. La s~pa r.l~ i ón tOS dt· lutOS 

20 st"gundm d~ arco. P,"ro d atio 2035 St"r.í d~ unos 2 

sq;undos dt" arm . Alpha (a ) y Beta ((3) Ccnla uri 

son las . b.llins~ brilbtlll"' <jUt" indican la CntZ dd Sur . 

.<' Proximll Cen lllurL En 1915. R. T . Inn t"' 

-1\ <"SIal);! ut idi ," ndo los mo" imil"n{()S dt· IJ, ,-<¡u ,"lb s 

:tITi·{kdor dl" "lpha (a ) C' ·tllauri cuando ,·ncottlró IUU 

El Cefl1(1uro. en ¡Jrl grabado de Jocob de~)fl (! 62!). 
Un fJl(Ij>(! de lo regIÓn cercarlO (1 PrOXlfJl(I Cenwun «lmba) 



la Ú!U del Sur. en la parte 1Il(enar derecha. 
es!d ((1:\1 rodeada y M'/)eqt.teñeclda po.'" E.1 

Cen!aultl 

e<!Tdla dc'bil de nl.lgnillld 10,7 

mO\lc'n<lo'<" J la m!'ma \"l'locidad y 

,'n la m!~m.1 ,hT,'n:ión {llu: la~ dos 

' .... fTd1.J~ obJ"1O d,' '\1 obs..'T"\'Jeióu. 
¡,,"ro lino' do, ¡':r:ldO'l mis I.jo<;. Es,a 

"'frd1.J. uu.\ enJU,l roja mur 

po.·{lueil.l de -.ólo \"l"!nf!{"inco mil 

.uio' luz (1<- .mello. ,·\l.í 1111 poco 

mh {·,'T,"'l .1,. no'orTU' (l"~' !as 0[1":IS 

do,. p<"rU por <\1< e,lraClerisficas se 

n,',' qu,' \',1 ;)eompa!iindobs. A 

n'n', n·'pbnd~'n·. ,ucr.:memandoS<.' ,'11 u1<"di~ 

ma~nll\1d o m;;1 }' volví,'ndo J su luminosid.1d nonJJ:l.l 

,'u !Il<'du hor.1 <-seas;¡. 

<1> Omega (00) Celllauri. Est<, d"nulo globular 

,',. '<"f."ÚIl 1.1 opunÓIl d,' ,'xpcrtos r aficionadOl, d 

'J"mplo m-is dq;:l11t,· tld cido. y ¡onuJ 1111;\ eolol1iJ d,' 

"'Tca (1<' un IIlIlIón (1<' miembros. A ,impk "i<t.l 

J¡llTCCe ("omo UI1.\ <"'Irdb bOTrO'ia d,' 4: lIIa¡.:nímd. l.m 

Tl"'pbll(kcklH" 'lue Jolmlll lIaycr. a prim'ipioj dd 

,í¡.:lo XV1I, k dio d nombre d,' Ol1wga (00). Sim;ltb J 

una d"I,lIlci,\ ,k d"'ci,i"le mil ailo, IU1. ,., uuu 

,1<- los ciullul", m.í. ,,'n'aIlO< J 1I0<0lro<. ,lilo ,up<"rJdo 

,·u proxl11l1,bd por NGC 6397 ~'U d Aluf. A d!I"i.'

r,"1<"1.I d., J.¡ IIlJYOri,l de globubn .... He"" (nnna 0".11 )' 
no r,'domb. Con uUlel<-,cop'o (1.- 75 111111 '" ))lH.·(1<

n'r un .11""0 ¡.:r.lIId,' r oorro<;o ("Oll hor.k, 1lI00,·,ldo<;. 

mientTJs qur con uno 

d,' 150 mm S<." pued,'n 

distinguir las <""S1r,'lI.I'. 
A tI";),·,;s d,' uu 

h:kscopio alm mi, 

¡.:raude y bajo UII {'il'lu O,{'IITO p;ln'{T ,'nOTme, y con el 

("ampo d,' UII ocular (k b.lJJ l'0tenl"ÍJ aparen' 1I.'na {¡.' 
,·~trdb~ d~;b,k ..... 

~ NGC 5 128. A 4.5 ¡::r:ldO"\ ~I 1I0rt,' de 

y Onu'ga (00) C~'I1!.l\IT!. ,'~tJ g;l].¡xia díptic.l "" 

dl~tingu~' por IIn~ extr.lil.l b.lI1d,l oscura '1Ul' cruza 

~II Cl·mro. I'rob;¡bJ.'m"l!te Tl'sult.ldo ,le
UI1;1 coli~iólI {'on ulla gal.lxia l"piral. 

EI[;I (orlll'lc1un. III1J e.~tr;¡il a fuent" 

de <'II,' rgb dl" radio {"ono{"i,b por 

lo~ ra{\ioaslrónolUos como 
Cenlaurus A , ~'mit~, mis d~' mil 

"{'nOS b l"nl"J1...¡a d~' r:ldio de nlllostTJ 

gabx;~. l a (l';(ura banda d{' polvo 

SI: \"l' ,bTJmcm,' ooJo un eido oscuro 

con un Id,-seojllo (1<- lOO mm 

o !luyor . 

. A"'" NGC 39 18 . Es una l1ebulo,:, 

-J\ pbm'l,ma ~j¡u;¡d;¡ no IIIl1y 

J.~o~ <1" la Cruz dd Sur, 'lUl' !ir,w 

un di'Co azul n'rdo,o dr ¡1Il0' doce 

mmll101 de arco ti" ancho )' 

\{' I'f,""'<'nt;¡ como ulla v{'r<ión m.ls 

¡;rlnd{' d,' Urano. 

lo es~ vtróe ~ la !>onda de paNo de Na. 
S /28 es......, supemavo que eltl bnlanle sóJo 

cUOt>da la omagen ~rde de esta campas>co6n 

fOJolverde!azuf fue (OlOgrofjoda. 153 
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LACERTA 

CYGNUS 

Cepheus 
e e feo 

e deo aa d rl"y del amiguo reino dl" Etiopia" 

esposo de Casiopea y padre de Andrómeda. 

Su csposa c hija están reprL"SCntadas por 

constdaciones; el! el apartado dedicado a Andrómeda 

(pág. 132) ~e cxplica la leycl!da que lo rOdl"a. 

Cdeo es una cOnstelación discreta. Sus cinco 

NG<: 6446 (ambo) es una gollw a esp¡roI de 9." mog/\/lud pero (JO 

!elescopro de 400 mm deSC(JDtIll:i SllS !>rolllS en e5p"al. 

estrellas bri llames son f:icilt"s de l"ncontrar porque l"stán 

frente a la W de Casiopea. Tienl" la forma de una casa 

con un tljado puntiagudo y aunque en realidad la 

cima dd tejado no sC" liala hacia Polaris. sí indica la 

dirección hacia d polo l'n IlIla ':'poca dc"1 alio en {lUto 

las estrdlas indicadoras (k la O sa Mayor no son 

fícihnente ac(:esibll's. 

~ Deh a (o) C cfcidas. Es una dl" las l"strellas 

variables m:i, tamosas y prototipo de las variabks 

Cdeidas. La vari¡'ci"" de Deha (o) Cdeidas fue 

descubierta por Joh" Goodricke. "n adolclcente 

sordomudo. en 1784 . Su magnitud nli\ alta es 3.5. 

tan bri1l¡Ulle comu su Wci"¡l Z eta ( ~) C efcidas y 

deCTc'cc hasta 4.4. b l\lmi"OIidad de Epsilon (E) 

Cefeidas. Completa un ciclu (;l(\;! ';.4 dias. 

~ Mu Üt) Cefeidas. ESI:lc'Slrdb el tan roja quc 

William l-k rschd la llamó la Estrelb Granate. 

Compar:índo)a con Zeta (1) y Epsilon (E). se pucck 

observar la variación irregubr de su luminosidad 

durame ciemos dl' días. 



ERlDANUS 

SCUIPl'OIl 

Cetus 
La Ballena. El Mo nstruo Marono 

e olloddo por los antiguos gtiq;os C0 ll10 d 

IllOllllnlO que ~'Stu"o a PUllto <k (kvor:lr ~ 

Androlllcd:1 cuando Perseo 10 destrozó. m:is 

lank se fOIl,i(kro (1"e CctllS repTl'sl'maba la balkna 

que' s<: comió a Jonis. Ct:IUS lil'"l1l" l'strdbs dd)iks. 

pno ocupa una gr.lIl zona (k (ido. Su cabeza es UIl 

grupo (k <,;;[rdbs no l,jos de Tauro y Aril's. y su 

Clll"-P0 y cola Sl',iabn hacia Acuario. 

$ Mira: Omicron (o ) Ceti. Conocida como 

'''lira. (11 nombre aUlla ClaSl' de l'strdbs y es la variabk 

(k pe'nodo b~o m:is fllnosa. El 13 de agosto de 159(, 

d hobnd':'s David Fabricius obsl:rvó una l'strdb llueva 

en la lhlkna. Las siguie llll"ó selllallas Sl' apagó. 

d,'sapare'ció y luego rl'apareció en 160'). En 1662 

)oha111"'<; Hcwlills la llamó Mira Sldla. la Estrdb 

Cetus (amba). representada por Bayer en $U U",nometna (1 603). 

en la que se ,ntroduJeron letras gnegas pora c!as,(¡wr lal estrellos 

M~ravil!osa. La l11agnitud d<· Mira oscila de 3.4 hasta 
un mínil110 de 'J .3 en one<· l11eses. 

/' M 71 . La nds brilbnh: d<· bs g.lbx ias en 

-1\ Cetus. es una espiral (k 'J.' l11agnitud con un 

núcleo brilbnte a cu)'o alred(,dor s<, pucd<' observar llll 

d\'bil disco circubr con un telescopio (k 100 111111. 

Mora alcanza CQS¡ $U máx,ma fumH10sidad en esla "'S!(J de (etus 
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Chamaeleon 
E l Cama l e ón 

]

Oharm (}ayer dibl~Ó C'St:l constelación en ,,1 

siglo XVI! siguiendo las dcscripciollc~ de a1b'lI11 OS 

cxplor.ldorcs marinos dd sm. 

El CJ111a!c'ón L"S un p"'qudío bgal10 encontrado 

en Africa. quc pm'de cambiar de color par~ J(!Jptars ... al 

medio qm' ¡l' ro.:!,'''' y dt'f,'ndcrw dd cmomo hostil. 

Actualmcnll' se CTee que el animal cambia d,' « )Ior 

como resu ltado de un (.'nO I11 <.' l1o <l uímico (1.: rl'~p\II'Sta a 

los súbitos Cllnbio~ de luz y tClll \K'r,ltUr.I y al Chn(]Ul' 

,'marional. 

El Camaldm. una d,' las cOllst<,hciolll"S m:h 

¡x'qul'rias y 1Il,'1I0S l1orabks. qu<:d1 001113 ,'11 ,-1 ddo. 
Cantil'll<" unas pocas l'Slrdlas d':'biks y l"!'ci n 'rca <id 
polo sur , <"1''$1<' , al sur ,k la Quilla y juma a b 

CüllSll'];¡ción pabr de 0"1311$ -...·1 Octlnl<~ al <ur. 

/ Z C ha m acleo nt is. Esta d':'bil "str,'lb \';¡riJbl.: 

-1\ ,'nlra ~n ,'nlpdóll ~riódicalll<'lIt", L3 magnitud 

lII ín ima qll" :1k':mz3 ~~ d,' 16,2, illVisibl<' ,'xc~pto ,'11 

(descopios ,i<- 300 111111 o lIIa)'ort's, Sill l' lIIb,lrgo, ,'11 UIl 

pl'ríodo d,' ,'IllT" Ir,'s r nl:ltfO III,'S,'S ,'xlwrílll"llla ulla 

cxplosiólI r ,'11 l}()l':IS hor.ls akmza 1111:1 1II:1};lIitlld d" 

11.5, 10 que' l)<'nlllll' n:rl.1 dur.ml" unos ,¡ í,l~ l'OIl un 

tck"SCopio <1<0 150 111111, Aun ~sí no l'OllstilllY" 1111 

Objl'lívo 6cil"11 1111 ,'XIT,'IIIO dd ci,'lo {'o n ¡liXJ 

pobbd ó u l'Sll,br, 

El CGIII'IOIeón, 'eprescr>lado por )ohonn Bode ffl su 
Uranograph la (/801), se eltlJerlde ~ oIIá de los l.mles modernos 

de /o constelacIÓn, 



Circinus 
El Co m pás 

L
os pnllWTOS l'xploradoTl's de' los mares del sur 

csr.lban menos inll'Tcsados en la mitología que 

<:11 los instrullll'lltos modernos. que necesitaban 

para onl"ltJfS<.' por los maTes desconocidos. El Compás 

es UI1 ;1 de las IlUIIlaos.1S y recónditas constelaciones 

bautizadas por d astrónomo Francés Nicobs-Louis de 

C.ONSEJO PARA OBSERVAR El CIELO 

1\ acostumbr.n~ a la escala'es una de las cosas 
firnás difíciles. Si en sús primeras tent~as no 
consigue encontrar una"constelación con facilidad 

puede ser porque desconoce su tamaño. 
En primer lugar, mire al lateral del mapa de 

la constelación para ver cuántos palmos se 

necesitarán para abarcarla de este a oesté. 

Luego 'tompare el nuevo mapa de la constelación 

con otros conocidos. 
Cuando utilice los mapas editados al principio de 

este capítulo piense que los gr1Jpos de estrellas al 

borde /:te los mismos aparecerán más grandes de lo 

que son a causa de la distorsión. 

la Uranograph;a (f 80 1) de 

j ohann Bode fue el ptlfJlef Ollas 

completo de ewellas qlle 

pueden >'elle a :¡¡mple VIsta. 

como se puede comprobar 
cOOlpOrondo su mapa de 

ÚfCNIIIS can el mopa mademo. 

Lacailk que trabajó en 

un Observ;¡lOrio en el 

Cabo d<' Buena 

Esperanza desde 1750 

has{J 1754.}' compiló un 

catálogo de más de 

10.000 estrellas. 

/ Alpha (a) 

-" Circini. Em 
<"Strella de 3.' magnitud 

es la más brilbnte de la 

constelación. Vecina de Alpha (a ) Cemauri, aunque 

mucho más intensa, ('Sta a unos 65 Jiios luz y tiene una 

compañera d(' 9. ' magnitud. 
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Columba 
la Pa l o m a 

e olumba es lln~ constelación modeml. 31 sur 

del Can Ma)'or, bautizada por Petrus 

Plancius, teólogo y CartÓb"",fo holandés del 

siglo XVI. Este discreto grupo de C'Slrelbs honra a la 
palonu que Noé envió d~-sde ellra. cuando cesaron 

las lluvias del d iluvio univcl'$ll pan ver si podía 

encontrar tielTIl seca . 

... T Columbae. Est:l ~"Strdla. una variable Mir;¡, 

y- tiene una magnitud maxim3 de 6,7. Desciende 

ha sl~ una magnitud de 12,6 y luCJ,,'o vuelve a subir 

durante un periodo de siete 1Il1.."SC'S y medio . 

..... NGC 1851. 
BritlaJ1{c y 

grande, l"Slc ,umulo 
globular d~' 7, ' 

magnitud es una 

mancha vaga \'ISI3 con 

prismáticos y bajo un 

buen c ielo. Con un 

telescopio de 150 mm 

empezará l dislinb'uir 

las (.'slrellas más 

brillantes. 

fJ ~ de johoM 8o<r M la UranographJa (180') (OII1Clde 

con bastante eJto:~(ud con /o ex{~ o(1(J(I/ de COo\Imb<:r. 
NG(;. 1851 (olqo¡erda). de unos (ltICe ml/llJ(OS de ontho. 

es un grotl fOCff'l'lO globular. 



Coma Berenices 
La Cabelle r a de BerenIce 

E 
IItr,' Arturo y Dl"l1cbob (lleta 1131 Ll'onis). 

Com~ Ikr.:niccs IlO tiellr l'strc·lIas bri llantes v 

l'~ dificil {k distinguir. pao ocupa una eXtCtlS¡1 

árl';l. Con,p de' unas ( llamaS l'strdbs dcbilcs 

<upapUl''I¡as en una Ilubl' dl' galaxias. al límite 

wptl'mnoml del cúmulo de' ¡;ab:das ('n Virgo. 

Esu V<'z la kyl'm!J de la constelación trata de pc'r

,on.l' r<'ale" lkrl"llice, 1.1 bdb esposa dd allliguo rey 

l'gipcio PtOIOllll"O 11 1. prol11<:tió sacrificar su brga y 

dorada cabdkra a Afrodita si Sil esposo volvía sano y 

<'llvo á" h batalla. Así lo hi lO. Su cabdkT:l fm' CXpUl'S

la c'n dlcmplo pao (kSapafcció. El rey eslUvo a 

PIl1](O de' cj..,,:lItar a los guardianes dd [l'mplo cuando 

l'l aSt rónomo de la cortl' anunció que Afrodiu , ellcall

tada con d re'galo. la babía colocado en el cido para 

sn admirada. 

La Cob.-Ilero de BerenICe entregado a las 

ewella~ en el EspejO de Urania (1825)_ 

la golalCl(I esp.ral 0)<1 Negra 

con su oswra (oJo de polvo. 

~ M 53. Esll' 
cll111Ulo globular 

til'rl(" un di.1nwtro d.· 
unos tTlOS minutos 

de arco y SI." halla 

sitllJda n'rca de Alp ha 

(a ) C omae Be re

nices. 

/ La galaxia 

-j\ Ojo Negro (M (4). Es ulla galaxia I."xtT:lIia. 

Par<'" una fOnlla,ión común <·n espiral. con brazos 

muy curvados. p<'ro con un telescopio de 100 a 

ISO mm o mayor pU<'de vers<' una enorme nub<, dI." 

poko dominando su cell1ro. lo que le da d asp<'c to 

de un ojo rwgro. 

/ NGC 4565 . Bajo un ciclo oscuro y con un 

-!\. tek"SCopio pcquerio. este debil objeto apa rece 

como una fina linea de niebla. Es una galaxia en 

espiral. con una fija de polvo m uy clara. visible 

l11ediante un tck"SCopio de 200 m m. 159 
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SERPENS CAUDA 

OPHIUCHUS 
-Jo. 

SCORPruS ...... 
-<o. 

NORMA 

Corona Australis 
La Cor ona A u str al 

Una dI: las (uart'"nta y o<:ho (onst~'1adonl'S 

originall'S (alalogadas por I'lolon1l'O l'n el 
siglo 11 d, C, es ,'Sil' pl'qUl:lio y di,(rI:IO 

b'TI'I''Ü, sobre IOdo deiódl' el Ill'lI1isfl'rio nOrll:, 

st'" lIIid rcubr y dI.' débik'S estrl'llas, Es!.Í al sur de 

5.1girario y se dice' qUI: reprCSl'lIIa un (orona de hojas 

En lo Urar.ometna (1603).10 C()rI.)nQ auwal de~, tS uno 

corona de kJtJrel que $e daba o los Olleras gonodorts. 

de laurel o ,k olivo. UII;' IcYl'lIda (Uent;1 'lul' 1,1 , umlll 

pl:fll:l1l:H J Chiron. 

En la .lfrMIII,>tj<lSis <1<- O\'idlO hay 0lr,1 k y,'nd" " :1;:

fl:IIIC J la (OrOlll . )uno dl~lIbrió <llll' SlIl'Spo<;O, 

)Üpil"T,l'r.! d amante <Il' Sl'mdl',juI'cn hUllllna. 

Haci':'ndo$': 1X1$.1T p'Ür una , n3th cll' la monal S':'I1I<'I<', 

Juno k sugirió qUl' Illdll'r.! a Jilpi!"T qm' al'ar,'cina 

amI: dla 1:11 tod,1 m .doria, É~tl: <l' horrorizú ame' <u 

petición, pl'rU no 'e nej.!ú, Cuando <,lb lo I'io <'n ql 

cspk ndor ,<' cOINmlÍú pur d (Ul'gO. Sin emb"rgu. 'u 

fUlUro hijo ~l' ~akó y 'l' cunvirtió l'n thco, dlo~ dd 

I'ino, qUl' honró a <u m,1dn' ponil'ndo la (oran.' l' n l'l 

(ido, 

/ NG C 6541. Cúmulo globular qUl' pn 'wnl.l un 

-J\ ,,.,.qudiu dl~o llI:buJo«o \'i<lO con un l<'Il"\('OlllO 

pcquelio, Un Idl-<COplO d.: l OO mm cOll\'l:rlld ~u 

bordl' 1.'11 l ... tT<,II,I~, 

La NGC 6726-7 (omba) r la NGC 6729 (debajo), pore<tda a un 

cometa, estón caSI ta/lgen!eS coo SaguollO, 
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Corona Borealis 
La Corona Boreal 

A
20 gr.ld~ JI noroeste de ArC!l1rll~ es tá la 

Corona Uore:l!. UII pcqucí'io semicírculo 

(1<0 cllrdbs débiles peru cbras. 

Leyendas de diferentes culturas explican la prc~c l1 -

ci~ de <'SIl corona en el ciclo_ U 111iIOlol,;i3 b'Tkg:¡ 

"finna (\11(.> b di~dcl1\a pertenece:t Ariadna. hija el.: 

Minos. fl'y dl' Crct;¡. Arhdna no queria ac:cptaT b 

propul'SIl el.- matrimonio de Dioniso (que tenia fonull 

monJI). ya que no dcsc~b:t casarse con un hUlllano 

ckspu ':'s (k qlle Teseo b abandonar.t. Para probar que 

l'ra un d¡~. Diuniso se quitó la corona y la bnzó al 

cido. Ariadu,l, " tisfccha. $<: casó con él y se volvió 

inmonal. 

~ R Coro nac Dorealis. Una (1.: las <'slre llas mh 

y- noobk .... R CUT Bor. como Sl·la conoce. LOS ulla 

nu\'a que repite su ciclo de cambio de magnitud al 

r.:pcntinauwn{c h;ma alc~nZJ r, 

La COIl'IllO del norte apa/ece como una 

JOya real en el E!.pejo <re Ur<lnIJ (1 825) 

Un pequeño y doro $e~ de ~rreIIOS do!btles floce que la 

Corona Boreal seo {OOI de reconocer 

a n'ces, magnitud 8 cuando un malerial oscuro enlr.l 

en empción en su almósfer.i. Luq,'o, cuando el 

mall'rial se disipa, S~: recupcr.i lentamente. 

lit" T Coro nae Do realis. En 1862 alcanzó de 

-J\ rept:nte b m:tf,'11illld 2 y actualmente brilla con 

una maf,'1litud de 10,2. Conocid1 como una nova 

recurrenle. (."Sla ('"Sl reJla repitió su actuación 

in~"Sper.ldame lll e en 19.¡6 y hay muchas posibilidades 

de que lo vuelva a hacer. 16 1 



SEXTANS 

HYDRA 

10' 

Corvus y Crater 
E l Cuervo 

A rQUéCSC hasta Arturo. , acelere hasta 

/( Spica. gir<' al oeste}' "t:r.í un pequelio 

\' grupo d", cuatro estrellas al que los 

antiguos llamaron el Cuervo. Crater es una 

constcbción m:ís débil y parece una copa. 

Enviado por Apalo a buscar una copa dl' agua. el 

Cuervo tardó en volver porque estuvO esperando a 

que madurara un higo cerca de \ltlmanantial. Trajo la 

copa (Cr.ltcr) y \lila SCrllic!l1C de af,'ua entre SII S garras y 

dijo a Apolo que se había retrasado porque la serpiente 

le habb ataodo. Apalo. sabiendo que d Cuervo men

tia . puso a lo> tres en el ciclo. La COln csd al oeste dd 

Cuervo. ccrca. pero la sl' rpkmc no k deja beber. 

Lo NGC 4027 es una débol 

goklxoo esPIro! dis[~onodo. 
en el CueM>. 

La Copa 

El Cuervo y la Cop.:¡ en los 
cartos de 105 conSle1ooones 

del Espejo de Urama (1 825). 

... R Corvi. Em 
V- estrella I'niabk tipo Mira tieue uua magnilUd 

que oscila entre 6,7 y H,4 durante unos diez mesl."S . 

/ Estrella de Tombaugh, Esm:lla variable 

-!\ y ca tac!ismica muy d';bi!. TV Cor\'i fm" 

d<:scubicna como uua nova por Clydl" Tombaugh l'U 

1931. micmras buscaba planl'tas. LU l"gO fm' olvidad.l 

h:t,ta que ¡rop~' c,; con dla illl'<:stigando la biografia d~ 

TOtllbaugh. Dl'SP"':'s ,k ~.~alllinu 360 fOlografias , vi 

qu<: habia rl'pctido Sil l'xplosióu dil'z vecc"s. En 1990 

obsav,; uu" l'xplosióu de la l"strdla cou uu t~ le-scopio 

,le- 400 mm. 

/ La galaxia Cola de A n illo . Tambit'u 

-1\ llamada Anteua o g:llaxi" Cola ,le- Rata, NGC 

4038 y NGC 4039 fomau uu dé'bil par d~ gal.Jxias ,le-

11.' maguitud. que l'SLÍU interaccionando o chocando. 

Cont imhn sil'ndo tillO dl' los parl'S mis brilbnt<:s dl' 

galaxias conectadas y paT:l I'l'rlas 'l' Ill'CC'sitJ 1111 

tekscopio de 200 mm. 
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Crux 
la Cruz de l Su r 

L ;I C0 l1 s~.-I adÓll111l"ridion31111:is 6mOSJ , la Cruz 

cid Sur. :lpaTece ,'11 las banderas dc dive rsas 

1l:lcion~'s. Su c.1r:lctaísticl (onl13 sirvió d" gUÍJ a 

los Illariu.:ros duranlr siglos. ya qm' el cxt~rno 

superior de' la (mz ~'i1ab el camino hada d polo sur 

cckstl'. Por su l,janÍJ. b Cruz dd Sur no s;¡ lió c'n los 

mapas como ,'mida,1 s,'parada hastJ 1592. H3!t;¡ 

,'mOlle,'S. fonnaoo pan" dd Ccnt.1uro. 
l.a Cruz dd Sur comí,'nl::' ,,1 p~r dC' opucStlS mis 

imprl'S ion.'llltl'S -...1 Joyero y d Saco dc Carbón

enclavadas ,'11 la Vía Lin,'.) mc'ridionaL 
/' Ac m x. E~ el nombre' popular de Al!,ha (a ) 

-1\ C rucis. I:i dobk c'strdb brillam ... al pie de la 

cnr~. a lillOS ·L:¡ sq;undos dt" arco. Hay una {erccra 

cstrdb de' 5.' llIagnitud a unos 90 segundos de arco. 

~ Gamm a (y) Crucis. Tambicll conockL1 como 

Gacrux . ,'s una ampli~ dobli.' t'Sudla. que caraClcriza 

i.'l "x~r;,'mo nOrle tI.- b cnlz. Es una doble óplic~. con 

Ulla t'Sul;'lb tk magnitud 6.4 3 casi dos lIIimuos de arco 

dI;' una prim~ria y brilIJllle naranja . 

.. El J oyero. Supi.'rpuesta en Kappa ( K) Crucis. 

y l'5 lino de los {-Ílmlllos más dCf,'<1!lles. Aunque 

Pi.'qu.·lio. ("<'ntdka visto a (raves de cualquier 

, ."~" ... :,. '. ",' .' . :~". ... . •.. ~ ... . . ~ .. '.. ~ ...... . 
1:' , . ' ... .. 
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Los colores conUOSfoOos ~ la WTeo ~ tres es~Jlos en $U corozón 

son ca<'OCrerisbcos del ~ 

instnlrni.'ntO y ti.·n.· "arias \'Strcllas de coloTt."S 

contrastados. 

<1> El Saco de Carbón. Es una de las lIt"blllos.:ls 

oscuras 1Il~5 f,'Talldcs y (knsas. Está ~l esti.' de Acrux y s.: 

VI" cbrallli.'nu: bajo un <:ido oscuro contra las llub.·s de 

estrellas de la Vía U ctca. 163 



Cygnus 
El Cisne 

e ygnu~ es IJ respueslJ del hcrnisfl."rio norte J b. 
Cruz del Sur. Parecida a una gran cruz, el 

Cisne atrav iesa la Vía Láctea scptcmrional que 

en esta p~nc del ciclo alcl ll la la plenitud. Uajo un 
ciclo despejado podremos ver el Cisne en b Vía 

Lktcll., que 3parcce dividida en dos panes. Una 
nebulosa oscura entre nosotros y las est rellas nlis 

Icjan.u orib';nan cst3 apa rente divergencia. 

Dt'sdc la epoca de Jos cald..-os. diversas civilizacio
m:s han im~ginado C'Sta constelación como una l"Spccic 

de p:íjaro. U na leyenda dice que el Cisne es Onco. el 

11l"roC de Tracia. que , amó y tocó la lir:llan bellamen

te que los animales salvajes y los :írboles iban a 
escucharle. Se dice que O rfco fu e Ikvaclo a los ciclos 

como un cisne, para que pudiera l"Sl n o;:crCJ de Sil 

querida lin, Scb'lin OID leyenda es el mismo ZCIIS dis

fra u do de dSllc. la fonna que tomo plI.r::I S<,.'(luci r a 
Lc(b (M: 8 pJrtJ. 

<a> De neb (A1pha (a ) Cygni). lJ/"IIrbsib'llifica 

.cola. en árabe. y es la pan:e del cisne donde esta la 

estre lla. [b'llal que Rigel en Orión. tOS ulla de las mas 

potentes: 25 veces más densa y 60.000 veces más 

164 l umino~a que el Sol. A llllOS J. SOO l tios luz, D"'neb <.'5 

E1E~jode 

Urania (1825) 

sitúa Deneb 
entre Jo~ pies 

dO """. 

la eSlre lla mis I("jana dd famoso 

Triángu lo de Verano. que fonll3 con Vega)' Allair. 

Vega está.1 veinticinco años luz y I\l lair sólo.1 

dieciséis. 

<§> Albireo (Deta I ~ l C ygni). Tanto si 

observamos eStl estre lb desd e el campo o de~de la 

ciudad. Albireo. al pie de la enlz. t'5 una de las 
patlodmica~ mis hermo!;ts del ciclo. Sin tdescopio 

se vc como una sola <.'SIrelb: mediante él $e tr:ms(ont lJ 

en una doblcX'Sp-cClJcular. con una seplT:lción (k J'¡ 

segundos de arco. Uno de sus miembros ( '$ b'l.lalda 

dOT:ldo con magnilUd J )' d Olro ('5 azulado con 

magnitud 5. 

/ 61 Cygni. Apodada la Esm:lIa Voladora 

-1\ debido a su r:1pido movimk!llo .. 'Il relación con 

las CJ;rr<: lbs 11\5s lejanas. esta doble pm'd.· d"'scompo

nene ffic ilmelHc con un td escopio pequetio. Los dos 



COlllpOIlC lll e~ girall 11110 ell torno al otro durante 

UII pniodo de IInO$ 650 ailOS. Posiblementt: 

61 en,.ni lien~' IIn~ o más comparierls ocultas, 

cuerpos ctly~ mas:! se C3.kula que es cinco o diez "eces 

la de Jupill"T. Si ~'Sro Cuera cierto s.:TÍan planetas 

gnncks, pero d~m~mos {kmJsiado pequt:lios para ser 

;l\ltclllicJS l'slrdbs. 
<t> Nebulosa d e NOrleall1é ric a. (NGC 

7000) . Un~ de las ml'jorl'S nebulOQs bril!anh.'S, ~'SIa 

~~ll11l"SCa IIlIb,' eSI,; iluminada pOT Denel>, que 

SI' l'lIcuentra 'ólo :1 ITl'l grados hacia d oelle. A ca ll sa 
dl' ~II t,lIlI,lilO de',·otllunal. el dificil de v..:r COII 1111 

tl'll"SCopio y, CUriO!.llll,' nt..:, se aprecia a simple "ist:I en 
una noch,' oscur.!. En las Corog!';lfias <'Sla n..:bulos.l 

11,'11{' ulla rOTIII~ paT,'cldJ al con romo de 

Lo úuz del Notte (~) en e/Osnt ~ o ~ de.lo 
..., Lócteo seplenlllOnCJ{ La nebufoso de Noneaménco 
(NGC 7000), a .lo ozcperdo de Deneb. se apreoo m6s dorO'!leme 

Noneami:rica, pero a simple "isla ('Sra semejanza no es 
lan e,'idente, 

~ M 39. Esta esm'l1a abierta puede verse 
COII prism:ilkos ell su nwjor mOlllenlO, 

En una noche clara se puede contemplar J simple 

"isla. COIIIO ap:lrcmclllellle hizo Aristútcl..:s..:n 

d alio 325 a, C. 

~ C hi O'J C ygni . CUJndo alcanza la m:ixillla 
luminosidad, b"'lIerahm:nt" dl' magnitud 

.¡ o 5. esla "ariable de largo p..:riOl\O pued..: 

obs..:rvars..: J simpll' "isla. Uaja hasta magnitud 1.1 y 

luego sub<.: dUT3nt..: un plazo dI' un poco m:h de 

ITlXl' nK'Sl'S. 

,,('" SS Cygn i. Una de b s 1II11l1..:r0S3S y di:bill'S 

-1\ \':I riabk'S..:n CYb'lIll~. SS CYb'lli es una l'Sudb d..: 

clase "ari~bk y cataclísmica que ,'lIIra en ..:rupción 

cada dos IIIl"$c.~. Ueb':l. J alu nzJr una mab'llilUd 8, si 

bil'll lo nonn~ll~ que cn est..: pt: riodo dl' acti"idad St,' 

qu,'dl' cn magnitud 12. 

,,('" La n ebulosa d el Velo (NGC 6960, 6992, 
-1\ 6995), Em bella Ill'bulo<:i(bd, rl~to de ulla 

antigua supernovJ, r<'quieT": como mínimo un 

Ielescopio d..: 150 mm para su correCta visualización. 

NGC 6<J60. el arco oeste de b .rl..:bul0S3, al!';l"icsa 52 

Crb'lli, lo quc b hace mis 5cil de encontrar pero m:is 

dificil de "eT. 
,,('" L.'l n ebulo sa Maldil:1 (NGC 6826), 

-1\ Esla nebulosa plan":laria ticnc una cs!rl:lIa central 

relali"arn..:nte brillanle. Si se concentra..:n b esuclb, la 

nube circundante dCS:lpaTece, 

NGe 6992 Y 6995 (orman ti arco tsle * lo nebulosa del Velo. 165 
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Delphinus 
El Delfin 

D clphinus ~'S una cOl1Stcbción pcqueila con 

ulla (onna característica. que ha sido 

considerada como un {!,'lfin (ksdc la 

amigiicdad. S,, dice que b sirena Amphitrill' accedió 

l casarse con l'OSl'Ídón. dd cual habb intcntado 

cscapar. aconsejada por un dc1fin. l'oS<-"Ídón ~'Stuvo 

1:111 3b'1':ld.:cido al dclfin qm' 10 5imo Cnlrc bs C'Slrdbs 

junIO a las demás. A n'ces. !."Sta cOlmcb.cióll tambien 

~e lb.ma el AIJlld de Job. auuqul' k' dl'KOnOCl' el 
motivo de tan siniestra denominación. 

Es!\: pequeño gnlpo de débiks ,-slr,'lbs parcH uua 

comet;¡o Su (st r"lb 

alph:¡ (a) s<' Ibma 

Sualocin y b beta (IJ) 

ROI:m"\'.l1ombr,'s 

ambos <'SCogidos ,'11 

hOllor de un obs..' r

I'ador. Niccolo 

NGC 69J4 ts un zIobuIor 
de 9," ma¡norud. coroc:rt
tJJ:odo por la CCiCona esvelk> 

relalMlmenle bnIIome. 

DeIphtnus 110 parece un delfltl moderno en este grabado de }ocob 

deGleyn(I62/). 

CJCdJIO~, sodo del f3 IUOSO O\)S<.'f'\·ador del ~iglo XIX 

GiUS"Ppt-' !'iau!. Lo~ alias (k ("Slrdbs de la ~I}()Cl 

incluyeron estos nombn.'s sin l'.~Jllkadon,'S sobre' su 
origen. pno l'I rl'l'erl'ndo Thom:1S \Vebb 3veriguú 

qm' los nombre'S. l'~critos :tI rev\' s, son Nkobus 

VenalOr. b I'ersión btini~ad,l dd nombre dl' 

CJCCialOre. 

/' Gamma (y) Delphini. Es un3 dobll' úptka 

- /\ con una .k·par:tciún {Il' 10 ~'-'I;undos de aTeo. 

El mis luminoso dl' sus componl'ntl"S tienl' una 

magnimd de 4.5 y d m:ís d~bil. dl' lono ligl·r:tml'llIl· 

I'e rde. dl- 5.5. 
/' R Delphini. La magnimd de l"Sta l'strdb Mir:t 

- /\ oscib desd(' 8.J hasta 13,3 dur.mtl· un p('riodo 

de 285 d ías. 
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Dorado 
El Dorado 

S 
iruada hacia el 5ur, "S{;J. constelación fue 

rl'gislrada por primera vez por Baya en su 

atlas de cstrdlas de 1603. El Dorado no debe su 

nombre al pececito 'Iue hahí!:!. en muchos acuarios 

ns.:ros. sillo al dondo lropiclIl. d mahi-mahi. 

miembro de [lI familill de los Coryphacnidae. que 

pUl'de fener m:is de 1,75111 de largo. Puesto que 

nadan r.ipido y a 111<:l1udo saltan del aguajuguclcando. 

los marineros consi(kraball qu<' su prt'Sencia era un 

buen pres:Jb'¡o. 

~ G ran Nube de Magallancs (G NM). Es una 

galaxia compalkra dl' la Vía Láctea que está a 168,000 

J I1 0S IUl de 

distancia, t'S decir. 

a menos de la 

décima parte de la 
disl:lIlCia hasta la 

lonebulowdeJo 
T~ es la mu,'Of 

de los MbuIosos /OSOS 

en la (;roo Nube de 

Magolkllles 

Un cUmulo de ~ 

jávenes e rtl("andescentes. 

cenrrodo oiredtdor de JO 
DorocM. ...,.."., la l7'I(M'(¡ 

nebuloso de la TorO-IwIa. 

galaxill Andrómecb 

(M 31). En come

cllcncia. abarca unos I I grados del ciclo y se puede 

observ~r bicn desde el hernisfeno sur. Desde <·StJ 

g.¡bxia hizo sus ~,.uiños y destellos la supemova 1987A. 

La Gran Nube de Mag.¡lIanes pucde verse bien b~jo un 

cielo oscuro. pero se pierde 6cill11ente bajo las luccs 

urbanas. 

~ Nebulo sa de la Tar;intula (N G C 2070). 

y- Se llama tambien 30 Nebula Doradus y es una 

esplendida nebulos:a de cmisiOn. a pesar dc la distanc i~. 

Su tamaño es unas Ireinu veces el de la famos:a Gr.ln 

Nebulo~ en Orión (M 42). 

~ S Dorad us. Es la única est rella supcrbrilbme 

y- en el ,úmulo abieno N GC 1910. La lurni. 

nosicbd de S DOr.ldus vari~ irreb'1.llannente enne 

lu mab'llilud<·s 8 y 11. Es IIn~ de las estrellas conocidas 

mis resplandccicmes. 

" 
Hapas 
(~I~S les 

7, 12 

161 



URSA 
MAlOR 

Draco 
El Dragón 

E su constcbcion es circumpobr desde gran 

parte del hcmisfcrio nonf' y lo/;' ve mejor 

dUr.Ultc' los meses mi§ cálidos. El Drab-On. 

~\l<o''''''''';ó,,, ,.-."d, y débil. es dificil dc dibujar y~ 
enrosca entre l~ Os:a Mayor. el 

Hércules. la Lira, f'1 Cisnc y 

Cereo. Micmr.n qul" los nld('OS, griegos y 

rOlllanos "dan UI1 dr.lgón. la milOloboi:l. hindú 

die<' que es un caim~n y los Pl'rs;¡S descubrieron :l un 

hombre comi<:ndo una scrpicme. 

El Dr:¡gón se ha identificado con diH'~ Ic-ycmus 

griegas. Una rebo como un dragón vib'¡bba b. cnlr:l.da 

dI.' las ¡-kspéridl'S, donde cTccinn las manzanas doradas. 

y Hércuk'S lo mató. Tambicn Atenea bnzó un dr.¡gón 

al ciclo. dl"SpU~"S dl' que b alacan mientras luchaba con 

los Tita lll"s. 

Thuball. d ckmcnto mis brilblllc de la cons

¡elación, <"Suba considerada en b. :lntig(icd1d como b 

estrella polar. pero (I<-'$<k' ('ilion," b preCl-sión dI.' la 
Tierra ha l1Iovido el polo hacia Polaris, 

<E> Quadrantids, Es mu de 12$ lluvi2$ de I1IC1<."OTOS 

m:ís fl1enl'S. La época dI." m:íxinll aClividad es hacia el 
168 3 dc cncro y dur.! pocas hor.!s, 

<E> DraconidJ, Esla lluvia dI." mell'oros I."Sd , 
fonnada por panículas pron'denl''S del COI11,'la 

periódico Giacobini-Zinllcr, En 1933 Y 1946, .,1 <) de 

oclubre, se pro(h!io b Iluvi~ dl'Spués {k quc d COI1l,'13 

cnllar.! Id órbi ta dl' la Ticrr.t y d Tl."Sullado fu<' m.ís 

bien um IOnl1enta de meteoros, 

/ NGC 6543, Esta nebulosa planl'lana <l., 
-J\ 8.' l1Ia~,.niUld l'St:í ascnl"ada a 111<'dio cJl11ino 

cnm: las losw:lIas Delta (5) )' Zeta (1;) Dmcollis, Es 

d .. color awl verde brilbm,', pero s,' 11,'c,'sita una 

polencia :lIt:! par.¡ 
dislinguir su disco 

p.'qul'iío y 
borrOS(), 

Droco (omba), el 

Dragón. dtbuJodo por 
joOOM 80ytr en su 
Uranometna (1603), 

serpentea en el c.elo. 

NGC 6543 (deredta) 

1.'$ uno de los nebulosas 

pbletonos más 

bnlIOI1!e5. 



Equuleus 
El Cab allo Menor 

C
on la <'XCCpciOIl dl' la Cnlz del Sur. E(lUulcu~ 

ocupa 1lH:1l0S l'spacio que las otras cOl1stcla ~ 

dOlll'S. Se halla al sudeste' del Dclfin y eOlllo 

110 ,'sr;Í provisto dl' "strdbs brillantes su imcr\:os l'S 

CONSEJO PARA OBSERVAR EL CIELO 

Es recomendable que anote todo lo que 
observa. No sólo podrá recor\:larlo mejor. sino 

. que le ayudará a fija~e en detalles significatIVoS':" 
Ucve siempre un cuaderno para escribir y dibujar y 

siga un método a la hora de tomar notas. La infor

mación que apunte debe incluir: fecha. hora y lugar 

de observación. instnJmentos. condICiones de. 
visibilidad ~ dibujos de las vistas. 

N ebulosas. cOmulos de estrellas y galaxias son 
algunos de los objetivos más interesantes . 

para los arlCionados a la astronomía. En genera!. se 
/ ' ,. . , necesita poco aumento y un amp 10 campo Vlsua 

para observar el cielo, y sobre todo no ten~a 
"!iedo a experimentar. 

escaso. Alpha (a) Eq uulei, su eslrella mas luminos.1, 

se 113m3 Kjtalph~, nombre .1r:1bc que significa 

' pequcrio caballo •. 

Se cree que el famoso as trónomo griego 

Hiparco pergerió b constebción en el siglo 11 ~. C. 

Se coruidenb~ que represcm~ba ~ Celens. hcnnano 

de Pegaso (el Cab~llo Abdo). regabdo por 

Mercurio ~ Dswr (uno de los gemelos simboliz~dos 

por G~min is) . , 

Equuleus, repn~ntocb M la Uranometria de Boyer (1 603) . 

Probobl~mt se llamó ti Caballo Menor pora dlsungwrla ckI 
Pt gD$O. llamado el 
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FORNAX 

Eridanus 
Erí dano 

Si otras constelaciones se distinguen por Sil 

CXIC.'llsiÓn. la que lleva el nombre del .río Erídano 

lo hace por su longitUd. Su (ueme ... -slfi al ocste 

de Rige!. ('11 Orión, con una ('strdb llamada CUrs.l o 

lJeta (1}) Eridani. y Sil curso sigm' hacia d sur hasta 

[lrgar a la desembocadura en Ach ernar (Alpha lal 
Eridan i). caca dd polo sur n·kS{l" Ulla l'Sm::lla muy 

brillante que' pocos obs<'rvadon.'s Sl'ptl·ntrionak s han 

visto. Dl'S(k el hl"mis(l'rio sur Se" pUl'de seguir ti curso 

del río. J \mquc las estrelbs son d~biks. 

D<'5de la amigiicdad se ha tenido la n·rteza de que" 

esta constelación era UII Tio, gcncr.11mcntl· d Éufrall's o 

el Nilo. Para los 

primeros ob>eTvadorcs 

dd sudoeste de Asia. d 
río se c:'<tcndia tan al 

sur como Acamar. o 

T hcta (e) Erid ani. 

NGC I 300 es UIIO esporol 

barrada (o COO1 boml). 

objetIvO sólo paro 

¡ekscoplOs grandes.. 

porqul' no podían wr las l'strl,llas qUl' l'st~ban m.ís all:i . 

En el Libro 11 de la .HrI"'1t<>rfl'.'¡s. O"ioio din' qUl' 

F~eló l1 (ue lanzado dd carro dd Sol y Sl' ahogó l']) d 

Eri d;HIO. 

/ O micron 2 (02) Eridani, Esta l101~lble triple 

-J\ se componL' d,' \lna el1al1;1 nar.mj;1 de m:lgni

lud 4 . una emn:l bbnca (1<- magniwd <) y \lna en;lIla 

roja de magnitud 11. Las enanas roja y bhnca forman 

nl1 par (con separación (k 8 segundos de arco) y 

est;Íl1 distanciadas de la estrdb lIl:is brilLulll' por 1I110S 

80 sq~lIndos de arco. La ellana blanca C5 la única 

(1<: su c lase. flcil de va con un tl'l,'scopio 

pl'qUl'!io. 

<1> Epsilon (E) Er idan i. 

Sólo a 10.8 aliaS luz. l'sta 

estrella l'S ImJ vasión m;Ís 

peque!la de IIII<'$lrO Sol. Los 

sin é.~üo indicios que indiqul'n 

i1Helig~,tlte. 

Eridano con la Imllame Ac/l(>mar en la 
desemboca<1ura. á¡/nJJado por Boyer en 1603 



SCULPTOR 

" 

Fornax 
El 'Horno 

N
icotaS-LOlliS de Lacailk irll'cmó esta 

(o!lS{<'lación, fu<:r.t dc las di'biks estre llas en 

IIlll cu rca cid río Erídano. en honor do:! 

f.111IOIO químico franeé, Antainl' Lavoisia. 

guillorimdo dUr.lllll' los 'un'sos de la lh'\'olucióll 

Fr;II](e,;¡ l'U 17<)-1. 

.<' C úmu lo de galaxias Famax. Aunque' no 

-1\ hay pumos brillantes (i<- imcn:'s c'I] Fomax. CO I1 

un td"'copio ~rJndc 'l' Obsl'T\'J ,'Sle l'scimubmc 

clllll\llo (k ¡!.11axias errea dd límite d,' Forna: .. -

NGC J 365. es uno gokw <l 

esporaJ barrodo y uno de los 

goloxlOs Fom.:;¡x mcls 
bnJJames. de 9' magnotud. 

EridallU>. Con un 

ocular dc' campo ancho se pm'den n'r hasta Imeve 

galaxias ,'n un rolo campo visual. La galaxia uds 

brillante', N G C 13 16 también rt la (m'nte' de' radio 

Fomax A. 

/ Sistcm a Fo m ax. Aunque' <'Sta galaxia enana 

-1\ - un 'ni"llIbro dilllinu¡o d<' nucstro grupo 

local (k ~,.;1I;1;>.;ias- cs poco ha'!; ituaL fornuciones 

como esta pucden ser tre(uc!l!CS cn c1uni"cf$(). 

Es un go,po b'f:ln(k de cstrellas muy debilcs . dc fonm 

<'stCrica . qU(' incluyc algunos cúmulos globulares. 

Es dl'masiado debil !lara \"erla con un tclescopio 

dl' aficionado. peTO el ((IInu[o globular NGC 1049, 

de mlf,'1,iUld 12.9. se puedl; llegar a ver COI1 un 

tekscopio dl' 25Q mm. 

Fragmemo dt-I cúmulo dt- gol<J>(I{IS FOm<J~ en un compo dt

un grado de ancho. 

x 1,5 

Mapas 
Celestes 
5,6,7, 
11, 12 
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CD 

TI 

AURIGA 

Géminis o Los G emelos 

GC111ill¡S. silueta celeste fal~liliu. fonu:! paTte 

del zodiaco. y las diversas culturas la IlJ11 ido 

aso dando a gemelos. dioses. hombrt:s. 

:lni malC"li o plantas. Los b'TÍq,'OS lIalllaron a b s dos 

~"Slrdbs mis brillantes d.:- la conSh:];¡ción C;mor y 

I'ollux. igual q Ul' los gemelos qm' sali,'ron del c:tSCaron 

de su madre Lt"da después ti., s.:r seducida por Z.'us. 

Los gcmdos l"Slaba ll <'ntre los hhocs qUl' Ilan:garon 

con Jasón en busca dt"l Vellocino de Oro)' ayudaron a 

iJ lva r al A~ dd naufragio duralll., una lOn!l<' n t J . por 

Jo que Jos navegantes tenían como carism5dca eSI;} 

c0l15lchción, 

William Hcrschcl 

dt'SCubrió Urano cerca 

de Ela ('1) Ccminonull 

en 178 1 'i e l)'d" 
Tombaugh hi¡:o 10 

propio con Plutón 

CCTCJ d., Delia (/)) 

Gcminomm ,'n 1930. 

M 35. con lo NGC 2158 01 
oeste 

GémInIs según un (reKo 
de vna .,110 !Wllono (1 575). 

/ Casto r 
-1\ (Alpha (al 

Ge m in o rum), 

Esta t:Slrclb WXlUl,b pUi.'de \WSi.' sólo COl1l0 doblo: :1 

IT;\VCS dc un Ickscopio pcqu<.?,io_ Tk,w \lna s~'par:ldón 

d i.' 3 segundos d\' arco. 

~ Eta (f]) GClI1 ino rull1. La m3l,.-¡,itud de c-Sla 

variabk semirregubr osci la l'mre 3,2 a 3,9 y rl'lrocC(1<

clr ,r;lrllC unos ocho ml·Sl'S . 

.. M 35. Es UI1 brillante cÍl l11ulo abierto. muy 

V' bello visto con pri~l11,iticos y espcclandar 

observado con UI1 Idescopio lll'queiio. La NGC 2 158 

es nds pcql1l"lia y dé·bil. Visl" COI1 un lel<'scopio 

pequelio par\'(\' una mancha: \':SIJ ;¡ una dist;rncia (k 

16.000 arios luz, c inco WCl-S la qm' hay h~st;r M 35. 

/' Cara de Payaso o nebulosa Esquimal 
-1\ (NGC 2392 ), Esta c'xlra,ia 'll'bnlos.l pbnl'ruia 

dl' magnitud 8 lil'l1(' ul1a brillalllc est rdla cCnlral. El 

IOno azul I'l'rdow (1<- Sil disco d,· -10 segund(K de arco 

¡¡cTIl lilC descubrirb. 



La G r ull a 

E
n su atlas de "strcJlas de 1(¡OJ, Johann Uaycr 

bautizó J ,'sta constelación con d nombre de 

Grus - 1:1 Gn,lIa- en honor dd Jl:\jaro que 

los aMróno1l1OS del amiguo Egipto utilizaban C0l110 

símbolo. ESl'- gn,po de CSlrc!bs --considerado 

otr.lS n'ClOS como 

un~ db>iit: li~. 

un flamenco o una 

( 3th de pescar

tieue poco au"activo 

si $e ob:k.'rvJ con 

Ull telescopio 

pcqu6ío. aunque 

algunas galaxias 
d~bill"s se aprecian 

bien con telescopios 

d ... 200 mm d.:: 

($ lrlIeR'SO/lte comparor 
lo GrIllo ~prtwuodo 

por Bode t<1 lo Urano-

t\>::tfjojc:;j graptua (/801) con 
II/;i n~wo m<lpa. 

Grvs. con (0fflI0 de 0\11: • .se 
puede ('fI(Or!!fOr (ÓClJmeme 

01 sur de Fomalhout 

apertura o mayor<'S .. 

Grulla sólo ticrlC 

m .. "S estrellas COIl 

luminosidad de cierta 

rcle'"anda. 

Alpha (a) Gruis. 

también conocida COUlO Alnair. l"S una estrella de 

secuencia principal. grande 'i azul, ullas se tenta veces 

mis luminosa que el Sol. Está a cincuenta y ~ iete alios 

lu1:)' es la más brillante de !Js tres estrdbs, aunque en 

l"SlC caso su brillo 5\.' debe sobmenll' a su proximidad 3 
nosotros_ 

Beta (13) G ruis \ '5 Ulll gig;¡me roja mucho más 

¡;nnde, unlS ochodemlS H"Ces mis IUlllinos;¡ que el 

Sol. pero sus 140 l lios luz dl" distlllCi;¡ hacen que 

parezca mis debil qlll" Alpha (a ) Gruis. 
Finalmellle, Gamma (y) Gruis, una gigante awl. 

que es m:is luminOSJ que las OIr.lS, parece mas dcbil 

que ellas" ya que esd a 230 alios luz. 

" 
flap," 

( tlnlfl 
10, 

11, 12 

l1l 



Mapas 
(elestes 
3,4, 
9.10 

CYGNUS 

'9' 

BOóTES 

OPlUUCHUS 
CAUDA 

D esde el hemisferio 1I0ne. 

Hércuks. COI1 su . piedra 

angula ... de cuatro cSlellas 

- Epsilon (E), Zeta (S), Eta (1l) , 

y Pi (rr)- , es una de las mejores 

constelaciones ('¡livales. 

Sl' llama así en alusión a tillO de 

los héroes d:isicos m;Ís (11110505. 

(m'rll'S y wnerados dl' todo el 

Ml,dilnr.ím'o. Era d hijo Illl'dio

mortal de Júpiter)' c'staba involu

crado c'n muchas y nobil's proaas; la n¡;Ís f.11110\.1 

fue la promesa de los don' trabajos. Al final de 

su vida. como Im'mio por su vakntÍJ. Júpill'r k 

concedió la gr.Kia tI.: estar CnlTl' los diosl's y lo situó 

en el cido. 

<m> El c{nllulo de Hércules (M 13). Es d cíUllUlo 

globular mis imprcsiOllll11<.' dd ciclo none. A simpk 

vista Sl' ve C0l110 11m mancha (kbil )' borros.1, pero con 

la ayuda <k un tdescopio es digno de cOrHempbr. 

Con un Idl'KOpio (k 150 mm w aprecbn las eSlrdb~ 

de los l'Xln:mos. Cuando se obsavJ l'Sle clll1lulo. se 

174 mir;¡ 23.000 a11m hacia atrk 

M 13 (,zqwerda). el pnmer raomo globular del (,elo sepIM!nonal. 

Hércules e H,dra (dere<:ha) en uno p,nwro de An!MJO POIIllJuolo 

(1432-1498) 

.. M 92. Primo de M 13. un poco Ill.is pequl'lio 

y y dtbil. eSlC 1'11l11l110 de l'Slrdbs e,tú a unos 

26.000 ailos luz. 

<§> Ras Algcthi (Alpha [0:1 Hcrculis). Es un.1 

l'strdb mu)' roja. ClI)'a magnitnd I'arh (k 3. I a 3.9. 

Tambi,'n l'S una doble .. con una compaiil'r;¡ azul vadl' 

(k lllagnitud 5 a una di,tancia ,1<- llllOS 5 sl'gundo, de 

arco de un pbnc'ta primario I)ar;¡nja. 



PORNAX 

PlCTOR 

" 

Horo ogmffi 
El Re I o I 

E 
Sl<' lJ<'quóio grupo (le- l'sm:llas a1l's(l' dl' 

Achnllar l'S ulla d~ LIs cOllSt¡;]aciolll'S tr'l~ adas 

por Nkolas-Louis dl' Llcailk. Llamada 

origilla lul<'lHC Horolo¡.;i11l11 OscilblOriul1l. han' honor 

al Tl'loj (le p':'ndulo iUVl'lltado por el cientí fi co 

hobndc~ ChrislÍaall HU )');l'lls ,'11 1656 0 1657. 

H\lygl'!l~ fu.; UI1 distin¡.:uido pensador ¡kl 

CONSEJO PARA OBSERVAR El CIUO 

O bservar un meteoro en grupo puede ser una , 

experiencia muy gratiflCante. Se pueden 

organizar tumos para que cada perwna pueda 

escudriñar una parte del cielo durante un peri0do ' 

largo. con I,! ventaja de poaer conver.:ar para que 

los participantes no se duerman. Puesto que 
observar un meteoro implica vigilar constante y 

atentamente el cielo. es recomendable acudir 

"'provistos dy sacos de dormk y sillas recl inables para 

evitar posibles dolores de cuello. Se necesitan 

como,didad y paciencia para obten~r resultados 

saJ.isfactorios. 

Un lelescop.-o de 250 mm 

copl6 esto Nl'logen 

delNGC 126!.ws!O 

(l uno <0CtlO<1 de 70.000 
años luz. 

R enacimiento. 

Apl icando la ley del 

p':'l1dulo dcscubkna 

por Galileo . aUlllcm ó 

la l'xactitud d<: I~ relojes. La s"gunda gran conrri

budóll d l , I-Iuygcns a la ciencia fue d {kscubrimicnto 

del anillo d", SalUrllO. 

~ R Horologii. Esta variable dl' largo periodo 

y fue dl'scubil'na dl'Me una ,'slación que la 

Univers idad de ]-b rvard solía dirigir t'l1 PnÍl . En trl'n' 

meses y medio completa su c iclo dc' variación 

oscilando entrc' magnitudes dc' cinco a catorce' y luego 

rt'lrocc-dil'ndo. 

,./' NGC 1261. Estc' c llmulo globular de 8.' 

-J\ magnitud tic'nc' sólo 6 Illinutos de arco de ;mcho 

y pl1l'dl' vase' bil'n con un telescopio h.,.ande. 

" 
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Hydra 
La H , dra Hemb r a 

H idr.1 era la serpiem<: dI::' Im.:'vc c~beus que 

Hércules tuvO que matar <'11 uno de SIlS doce 

u":.bajos. Cada vez que 1<. cortaba una cabeza. 

le s.alían olras dos. Cuando Sil sobrino quemó d 

murión de los cllellos corudos. e impidió ~S¡ que 

crecieran nuevas cabeus. Hércult."S consiguió Sllir de 

esta pesadilla. A mit;ad de la lucha. Juno " I1\'i6 a 

Cincel", el cangrejo. a que ataca ... )' disn;¡jcr:I a 

Hercutes. El cangrejo pellizcó a Hércuk s y l"SI<' le pisó 
y le mató. Juno premió al cangrejo por su val.'mb 

si tuándolo en el cielo (véase Cancel" en página 144). 

Al igual que con otras grandl'S cO rlstdacio1ll-s. 

.11gUll0S cart6¡;r:lfos han inwntado acabar con la form" 

de §crp irnle el.' Hidra. En 1805 el astró nomo fr.lllcés 
Joscph Labnd.,~· entretuvo hadendo una cOIJS{c!3ción 

llamada F':'lix d GalO. _Me b'llstlll los galOS., escribio 

bbnde .• EI , ido l""Slrdbdo me ha ~bllrrido siemprl'. 

así qm' ~hor.l puedo gastarle bromas .• 

bbnde (onno su g;l IO con 

las estrell as de Hidr.l y Amlia. pero no ha sobrevivido. 

Hidra conlÍllÍla serpenleando por d cido. 

... R H ydrllC. Es una de las priml"ra ~ variabl.::s 

.- conocida.l . Los cambios d<' luz de eSla eSlrclb 

Mir.t se observaron por prin1l"r.I vez a finak"S dc 1 (.oo. 
DUr.lnle trece ml"SC."S su JIIJb'llimd va ria de un miximo 

de 3.5 ~ un mínimo de 10.'). 

/ V H ydrlle. Em gigante roja de baja 
-1\. lemper.tlUr.t (Iue produce carbono l'S un .j .·m

plo extr.tño de estrdb de eSle tipo. PrccisalllenR' St' b 

puede encomr:1T con f.,cilidad por Sil color cannesi. 

La magnitnd d.' esta est rella oscila ck manera irregubr 

entre (, y 12, con d os períodos superpueslos, tillO ,k 
unos dieciocho IIll'ses y OtrO (k unos dieciocho alios. 

En Jo Urar.ometria (1603). 8ayer presentó a Hidra como una 
se'p¡(;nte de mar y no como una se'p'ente de nueve cabelas. 



~ M 48 (NGC 2548). COllsidcr.ldo un 

ObJl·tO M~"Sskr padido 1'0l"(llI<: al principio se 

r.:glStrO arOlWaI11CrlI,' $U posición. ahor.l se c ree que 

M 4S l'S d mi~lllo qUl" NGC 2548. UI1 gr.lIl cíUllulo 

abierto que puede "..,nlC bien COll pnsm:iticos o con UIl 

tdcscopio (1<- campo amplio . 

.. M 83. Es ulla galaxia c'n l'spiral de aspecto 

y- l'X{r.líío. con tres brazos C"U espiral. De 

magnitud K resulta una de" las galaxias mis brillantes 

visibks COIl prismáticos; con un telescopio gr.mdc 5<' 

obWT'\'Jr:ín muchos mas d."lalks. Vigile con las l'StTdlas 
. nuevas. , ya qu~' M 83 lOS prolífica y ha producido 

M 83 re c/oSlfICO ge~faJm~me como una eSp'rol de borro. En esta 
(ologra{ja ptJede apreoalle la oorro del nUcll!O. 

Imagen cco ~ ~ roomo de goIoXIOS de HIdra La mognolud 

de bs eweIIc.Is m6s bnIornts es de la 

/ La dirusa Nebulosa de Júpiter (NGC 3242) . 

-1\ Es b nebulosa pb.nClaria mis brillante de H idra 

y de esta pan,:, del ciclo en gener:l.L T iene unos 

16 grados de :l11cho )', si hitn ~ dificil de captar. 

con telescopios de 250 mm puede WfSe biC'n su 

C'~truClUr:I.. 

" 
H¡pas 

!tItiles 
2,7,8, 

9 
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Hydrus 
La Hidra Macho 

la desembocadura de! río Erídano. y b anidó 
CONSEJO PARA OBSERV ~ R EL CiElO 

]

Ohann l3aycr dibujó ""sta cormebción y la publicó 

en su atlas de 1603. la situó cerca de Aclu.'mar. 

L·ntrl' la Cr:ln y b Pcquc,ia Nube de Magalbnl"S. u na fría noche en Flagstaff. Arizena. CJ)'de 

Hydnu l"S a vcn"S conocida como b Serpiente Macho T ombaugh -el astrónomo.que descubri6 
de' Agua p:l.r::I c"it:lr la confusión con H ydl"J. una Plutón- observaba el cielo a través del ocular de su 

scrpkmc hcmbr:l de nueve cabezas. como se h:l. visto telesc?pio, como guía de una exposición de una 

en la piboina :l.Iltcrior. hOfa. Aunque se esforzaba para no donnirse, paSada 

,,(' VW H yd ri. Esta estrella es b variable' la hora se dio cuenta de que apenas podia moverse 

-/\ cJlaclísmica más popubr dd hcrnisfcrio sur. por el (rio. DesesperanzadO tuvo que cerral"el 

En Sil estado habitual tiene ~~;~:~~~~S~~ telescopio e irse a otra 
una l11~ gn itud de 13, pero habitación. donde se sentó 

c II ~ lIdo Cnlr:l c'n enlpcion, durante unos minutos aliado 

lo qm' ocurre CO II de una estufa para , 

periodicidad 111('1151131. pllede 'A''''',eo,.o, 
llegar a alc~nza r b. 1113b'llitud Tenga cuidado, Cuando 

8 en un plazo breve' dl' lIIuy se está tan coocentícldo 

pocas horas, observando el cielo es,fácil 

En lo L/I'ar.ographoa (180 1) se 

~presen(C a H;d'us se~leando 
alrededor de Nub«uIa Mrnor, lo 

118 Pequcfra Nube de Maga/Iones. 

coger frío, Camine alrededOl" 
}Ie',e',,,,,op,;opa,~ estimular 

la circulación o entre en una 

L::::::~~:¿~~Q:::'--=¿':::2!~:>"~L~ habitación., 



Indus 

]

OhJn lla}'o;:r :I,iadió l"Sta const<.'lacioll al ciclo sur 

<'11 honor de los americanos nativos <lul' los 
exploradores europeos encontra ro n en sus vi:tics. 

La fib"llr.l dd Indio <"'ti situada <'litro: tres p:íjaros: 

Cms -l:L Gnllb- , Tucana --el Tudll- y l'avo - eI 

I'J\'O Real-. 
<§> Epsilon (e) Indi. A 11.3 alios lu to es una dl' las 

<-slrellas más n'rnnas al Sol y con Ull:1S C3r.1Clc rinicas 

muy similarl'S. 

Su di:inWlrO mide' las cuatro qUill[;¡S panl's dd 

di:imctro del Sol y b luminosidad equiva le' a su OClava 

j anc. Los ócntiticos considl'T:m qm' va le' la pc'na 

mvcsti¡;:.r Eps ilon (E) ludí par.l buscar pb nc'!!ls 

e indicios <le illtdil.wncia <'xtratar,'strt:, la!.:s como 

sciialcs de' r.ldio. 

A prindpios de los arios sesenta. cuando Fr.lI1 k 

Dnkc Clllp<'~Ó;¡ indagJT St"ñaJes de vid;¡ en la g:lIaxia. 
uti liló ''Sta <'Strdb como lIllO de sus objcli\'o5 y pumo5 

dl" rcfcn·'lci~ . En 1972 d ,¡;¡ Iélilc Copenlicus buscó sin 

cxilO scñaks de láser. 

El Indo enlfe dos de sus veono~ a~' el T",oo (.zqu~) y el 

Pavo Reol (deredla). 179 



Lacerta 
El l agarto 

L acerta está demasiado al norce par:a ser 
circumpolar en las latitudes mcdio~ 

septentrionales m:ís alias. ESr:l al sur de 

Cef<'o. 

El astrónomo a1cm:in Johannes Hcvelius sugirió en 

1690 que eSI<;" grupo di.' estrellas se llamara Lagarto. 
¡K'TQ se hidcron varias revisiones .mt~"S de que este 

pequeiio marnifcro de cola larg:¡ se convirticr.l en una 

corutcbción. Algunos cartógrafos sugirieron otros 

nombres en honor de los monarcas Luis XIV de 

Fr.lllcb y Federico el Gr.md<' de Prusia. :mnquc fueron 

dcscslilll~dos. 

/' UL Lac ertac. Estc objeto varÍJ de 13 a 

-1\ 16, 1 Y por consiguiente es invisible par:! la 

mayoría. excepto para los telescopios de aficionados 

m:ís !,'T.lndt'S. Sin embargo. vale b pena obs.:rvarlo. 
aunque 110 sea ulla estrella sino el núcleo de una 
galaxia cliptica lejana. Panc de estOS objetos del 

tipo Bl Lacena.: (I3L uc) cJmbi:lr\ haSl .. dos 
magnitude$ en un solo día. Albyurl3S (eorias 

I.oceua. el Lagarto, ~presentodo en 10$ canas de /o 

180 constelocoón El Espejo de Uran<a. 

recientes sugieren que los objetos 13L b e, los qu:isars y 

otras galaxias de gran energía están muy relacionados, 

Es ta potente fuente de energia en el eenlro puede Sl'r 

un agujero neb'TO rodl'ado por ulla masa turbu lenta y 

compleja de gls y polvo. 

CONSEJO PARA OBSERVAR EL CiElO 

Según avance en su afición a la astronomía 
y se integre en alguna asOciación, es muy 

probable que empie<:en a abrumarle colf' 
invitaciones para asistir a reuniones sobre estrellas, 

No desperdicie esta oportunidad para 
conocer gente, preguntar, compartir 

~.,~""",;", ",mp"~' "',,,,;, mirar a 
", """ de diferentes telescopios, 

Acuérdese de coger alguna linterna 
roja para maniobrar en la os<;urldad sin 

molestar a nadie y dinjala hacia abajo, alejada 
la vista adaptada a la oscuridad de otros 

~ontertulios. 
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SEXTANS 

lIYDJlA 

Leo y Leo Minor 
El León El León Menor 

A
difercncia de la mJyona clt' las constdaeiOllcs 

dc1lodiaco. Leo, COll la hoz (o signo dt' in

tcrrog;.ciÓn invertido) dibujando una gran 

cabeza. puede rcpn-scnt3rs<' como su homónimo. un 

¡l'ón sedentc parecido a la esfingic ,·gipcia. 

Los mbilonios y otns cul!U r.lS del SlITOesl:C de Asia 

asociaban a l eo con el Sol. porque d solsticio de vera

no sucedía cuando aqu¿l t"Staba en <"Sta parte del ciclo. 

Leo Minor. inrroducido por Johannes Hcvc1ius 

duramc el siglo XVI!. se ha incorporndo recientemente 

al ca tálogo dI.' con,t l'lacioncs . 

;1(" Gamm a (j') Leon!s. Esta hcnnosa estrella 

-J\ doble (i!.'"nI." unos componentes de color 

nar;mja Jllluillcnto de 2.' )' 3.' ma!,'llitud separados 

por 5 st .. gundrn; d" arco . 

.. R Leonis. Em variable Mira es ficil de 

y ,'l1comrar n'Tea de Rcgulus. Su magnitud oscib 

cmrc 5.9 )' 11 durante unos diez meses y medio. 

~ R Leonis Mino ris. O¡r.l estrella Mia cup. 

y magnitud OKib entre magnitud" 7,1 y 12,6 

duranle un ano. 

~ M 65 Y M 66. Estas dos galaxias espirales cerca 

y de Thela (9) Leollis pUl'den verse con 

prismáticos, pt'ro s<' observan lm'jor con un telescopio. 

Otras galaxias imcresames son 135 NGC 3628, M 95, 

M 96, M tOS Y NGC 2903. 

<1> Leonids. Esrn lluvia de mcteoros se produce 

:mualmenu: el 17 de noviembrc. En 1966 se 

comabilizaro n hast:l cuarenta metC<lros por segundo. 

En ~I EspejO de L!n.ml. (/825) l~ ~UI $Ol{Ondo más que 

d<!sconsodo (ambo Il<IUltrda). L~ ~SlÓ oC/u" (oboJo) dominado por 
el ozul doro de ReBulllS y el onorOTlJodo Delro (o) Leonos en lo I>oz. 

CEO 

CD 

CM' 



12 

181 

ERlDANUS 

-20" 

Lepus 
La L ie bre 

E 
S ¡lila constelación d;:'bil pero faeil de 

cncontT:lT porque cSdjuSIO al sur de Orión. 

En la Jmigüedad se creía que era Sil silla. l os 

observadores egipcios la considé'raban el barco de 

Osiris y los griegos y [os romanos la idcmificaron con 

la Liebre, dado Ql1l' a OriÓll k gusnba cazar estos 

3nimaks y pareóa oport uno silU3r \l11 a a sus pies ,'n <,1 
cido. 

/ Gamma (y) Lcporis. F:1ci! de dl'scomponcr en 

-/\ cualquier ¡deseopío. esta estrdla dobk con 

colorl's contr:lstantcs ril'lW una scpar:Jción (!L- 96 

segundos de arco. Está relativamente Cl'rca de la 

Tiara. a veintiÍln aiios luz y forma panl' dd ¡''1l.'PO 

de b Osa Mayor. 

.t. Estrella Carmesí de Hind . Parecida a una 
y- gOla de sangre en el cido. R Lcporis t'S un 

elemento variabk al que 

d astrónomo d,'1 

siglo XIX]' RlISSt'1l 
Hind bautizó 

El cúmulo glob¡¡lof 

M 79, copWOO 

con un telescop.o 

de JOOmm. 

romo btrlolla 

Carmlosí. ])ur,¡ntr 

UI1 período (1<

catorce !!l~ S('So su 

11Iagl1itud varia 

dcsd~ UI1 máximo 

de' S5 hasta UI1 

m;lI ;mo d~ 110 7 , Es UI1 l'Spe'((~rlllo obSlof""r "lI 

imprl'sionante color cU:U1do d cido lo"t:; o,curo), b 

l'st rella dl' Hind s~ h:l lb a punto de' alcmnr SIl m:lxima 

luminosidad. 

/ M 79o Con el ccmro ¡:;¡II;\Clico ~n Sagitario. 

- /\ se lonClIrlHra ~n un lugar dd ~<pacio rn el 

qUe' sorprendl' ve r racimm globubr~" . Sin ~mbar!:oo 

M 7') est,; aqui par,¡ seducirl.;. sobrr lodo si ((I<;n[a ron 

un trksropio dc' 200 111111 o m:\, grand.; . (!"r k 

pamitir.\ l'mpC'zar a distinguir Ia< l'slrdlas (k sus 

extremos. 
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,,' SCORPIUS 
,6' , .. 

Libra 
la Balanza 

L
ibra. con ~' I,..no (k una C0111,'la 1'01.ulor:l, ''s 

(kil d,' ,'ucomr;lT trazando UIl rc'('orrido hacia el 

oc'! ... (1.-5<1,- AlHMl'S y sus brillanll'S ",'c inas ,'1\ 

E~Qrpio. La lin<'a llqp hasta UI1 punto entre' Alph:l (<x) 

y ik{.] (~) I. ibl';l<', 
Libr.l <.~ \JIU ,k bs consldJciorws cid zodi¡l(o 

r~' JSQciaoo l T ... mis. la diosa griqp d ... bj\l~lkia. 

cuyos ~!nbUl ()<i ('r.m un par d,' 

habnZJs. OT1¡;iuJlnl<'lm' St' cn:ÍJ 

{lue ,',(JI <~lr<·lb, ,'ral! pan" 

d,' ES{'orpio, Lls ,',ll'd1.1s alpha 

(a ) y b"la ( ~) Ii"!len l1ombr,', 

.írab,'" 

El prinwro ''s d I1l'TmOSO 
y 111\1<j01 Zub,'n El G,-nubi. 

lJ . pinza (kl suro. y d Sl'b'lllldo 

Zub.:1I E!;ChanuJi. Id .pin:u 

Ubro guío Jos bnb"I!t! tsuellas <k 

EscOrpiO. Los pnzos <kl =0tJ>IÓtl Y 

Amares. fIljO y bnl/anle. don"unon la 

parte rn(enor <k le 'm<lgen. 

DetoJ!e de LIIl 

fresco de wlo 
Famese (lwllQ) donde 

aparece Lbro. Jo 

"""'. 
d ... l none •. Parcn' que' Libra k' COll\'irtió en lIll.1 

conSh.'bdón indl'pl'ndil"n l~" dUTJ IlI <" la epoca d<" los 

allliguos romanos. 

~ Delta (O) Librae" 

P~T<"cida l Algol. la magnilUd 

de <"sra variablt" <"clipsable 

s<" apa¡:,'a cada 2.3 días y 
oscila ClUr(" -1.9 y 5.9. El ciclo 

pUl'dc obsl'rvarsc :¡ simple 

visra. 

,(' S Librac. S Libm". 

-1\ una <"Slre lla Mir:¡. oscila 

l'llIre un miximo dI."" 8.4 Y nn 

mínimo dl" 12 dur:l11ll."" un 

p."nodo d<" poco Ill:h d<" sl·is 

1ll<'St"S. 

, 15 

Hap¡s 
Ctleltts 
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Lupus 
El Lobo 

L UpUS. el Lobo. al sur de Libr.l )' ~l este de 

Centauro. es una constelación pC<J ucli~ con 

algunas estrellas de 2.' magnitud. Esti c~si unida 
a CCI1I~urO, como si eSta acaridara 311000. su mascota. 

Los anti b'UOS griegos y romanos lb.mab<lll Thcrion a 
estc b'T\lpo de {'Slrellas. representación de un ¡¡nimal 

Sóllvajc i nd~·tcnllinado. 

Dentro de b fr.lIlja de b Via UClca. ~'Sla 

consl<'bción tOS el hogar de alb'Unos cúmulos abienos y 

globulart'S. 

'CONSEJO PARA OBSERVAR EL CIELO 

L as variables tienen nombres extraños. la prime· 

ra descubierta en una constelación, Lupus por 

ejemplo. se llama R lupl: la segunda S. luego T. hasta 
la Z. Luego se llaman AA Lupi. RS hasta RZ. luego SS 
hasta $Z y finalmente Z7- En constelaciones con 

muchas vanables grandes. la lista continúa con AA 

hasta AZ y luego hasta QZ, pero se omrte la J. Si se 
encuentran más de estas 334 variables. el sistema 

continúa (de manera más razonable) con múmeros 

como V 1500 Cygni para la nova 1975 en el Cisne . 

.,("" R U Lllpi : !tU Lupi l'S una nebulosa 

-1\ variable d~'bil. <IUl' no Il.:ga a alcanzar I1lIno 

una 1113f,,'nitud slI¡>C"rior 3 9, Su variación irref,'llbr l"l 

C3r.lCl<.'risrica d.' las <"{rdbs jÓn"Ilt"l ro<k adas dt, 
nebllJosidad, 

NGC 5986, "" globular v'$Ib1e con pnsmó~co$. cerc;arlO a estrellas 
de 6, · Y 7, · magnru.od, 



Lynx 
E l Li nce 

Con sólo una estrdb de 3.' magnitud. d Linc<' 

es una de las constelaciones más dificilcs dc 

enC011!rar. )ohanncs Hevdius trazó rsta figura 

en 1690 y apart'11!eme11!t' la llamó asi porque sr 

necesi ta la vista dl' un linn' para localizarla. Suct,d~ 

igual con sus objetos. 

..<' Paseo ln te rgaláctico (NGC 24 19), 
-1\. A llllOS 7 grados alnone de Castor, la es trella 

lIlás brilla11!e dt' G~minis, se 

halla t'ste cúmulo globular, 

lIluy d~bil y ltjano. Está a más 

de 60 grados de cualquier otro 

globular. A 210.000 aiios luz, 

esd más l<jos que la 

Gran Nubt' de 

EII,nce es un gato de colo cono en el 

hem,s(eno tIOne. En esto ,Iustrooón del 

Espelo de Urania la cola es muy klrgo. 

ÚlSP en el exuemo. NGC 

2683 es uno galaxpo espProl 

de magm¡¡>d 10. ptÓx pnw 

a Cáncer. En los brazos 

esporales de la cara izquierda 

de la galaXKl hoy poiKI . 

Mab>:lllancs y tan 

remota que puede 

escapar de la atracción 
gf;\vhacional de nuestf;\ 

galaxia. Por ello, el 

astrónomo Harlow 

Shapley la llamó Paseo 

Intergalktko. 

Con un tdescopio 

de 250 mm o mayor, 

la NGC 2419 parece 

un difuminado Ino de 

luz. 

x 1,5 

Hapas 
(elestes 

1,1 
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Mapas 
(t!tstH 
3,4, S 

ti 

Oeneb 

CYGNUS HERCUU!S 

SAGITTA 

AQUIIA 

Lyra 
La Lira 

E 
sta henllosa conSlclación esta dominada por 

Veg.1. una de las ('St r(·llas l1Iás brillamcs del 

cielo. UIlO pu('de il1lJgillJrst: las cuerdJs d,o la 

lir.l (Oxlendidas por el par.llelogr.\1110 dc' nmro lOSlrcol b s 

quco la acompaña. 

Apolo regaló la lir.ll su hijo Orf,"O. quil"n b IOcaba 

tan exquisir.lrIl(· IIIl" qUl' 10li 3nimalc"S .uh'ljl'<; qu,odJban 

encamados. Amlba tan aplsiollawmcome a Sil espoSol 

Euridicc qUlo cuando ésta murió oojó J 10li infiemOli 

para Sollvar1a. Persuadió a 10li diOSl"S par.l tlue la libc~ 

• • •• 

.. 
. 

lo uro. con lo dtsll.ltTlbronie Vega cerco * lo porte 

superior. en el EspefO de Uranla. 

fue desped3~ado por un gmpo de lll\ljeT(OS despm\, d,o 

(lile ignor.lr.l sus i11$inuaciomos. Al fin. los alllanttOS j.C 

T"unieron y Z,'us los distinguió situando la !ir.l dtO 

OrfC"O tOn el cido. 

.. Epsilo n (E) Lyrae. Es una l"Sudb . dobl,o 

y dobk •. Con ayllda de óptka tI,o no l1Iudla 

pmencia j.C putO(kn obsl'I'Var las "Slrdbs d,' 5: 
111agnillld El )' E~, 1.;1\ dos son dobl,os. con sq,ar.Kion,"S 

infnior,os a 3 s,ogundos (ilo ¡Ireo. UIl t,oks.:opio (It-

100 111111 op,or;mdo a un a<ll11(11I0 dl' 100 o m¡\, 

c01lS<'f;uir.i j.CP:lr:lrI¡l' a ambas. 

·0 · 
la uJir.lr.l dUT;llIte d 

viaje. P,'ro Orfloo, 

impacÍl'llIt" miró a 

Euridicc lntl"S dtO qu,o 

l1(ogar.m al 111undo 

SUp<°rior y elb fUt° 

tr.lllsportJda al Hades 

par.l siemprto. 

Dl"SConsolado. OrftOO 

<§> Bela (/3) L)' rae. ESla variabk .°c1ipS;lbk oscila 

.'1111'.° mlb"ilUt!(OS 3.3)' -lA (on tren° días. 

/ Nebulosa d el A uillo (M 57). Esu 6mosa 

-1\ nebuloSol I'l.ul\'tari,l .ost,í a lmodio camino ,'mrtO 

11<'1:1 (~) )' Gamm a (Y'J L)' rae. Con un tekscopio de 

75 mm o mis aparen° como una loStr..ila (ks.:nit)(,uIJ .\ 

bajo lllllltOnto. Un.1 pot.·IKi.l nlJyor p,·nnitir.í apr,oci.lr 

su fonu:! d .. :millo d.o IIllOS dos minutos (It- arfO d,o 

ancho. 
lo famoso Iltbuk>so *! 
ond!o 



Mensa 
La Mesa , Mo n t e Mesa 

Me.usa es la Ílnica constdJción que se rdil'rc' 

a un Objl'!O IllJterlal concreto. Origi nal 

mentl' fue bautizada con d nombre de 

MOlls MCns,l por Nicobs- Louis dc' LJcJilk. C0 l11 0 el 

111011\<.' Ml"sa, al sur dd cabo de' (3ul'm Esp<TaIl ZJ , en 

África del Sur. donde' trab;tiaba. Creó esta pcquclia 

constelación partiendo de' cstrc'lIas <,mIl' la Gra ll N ube 

de Magalbncs y Octans - <'1 OctJI1t(~. 

Mcnsa. sill11ingullJ cstTc'lIa brillante. es puco 

itltcn:sallll'. aparte' de' las c'xCl'kllcias de' la Gran Nube 

de Magalbncs. Las l'strdbs más septentrio nales de la 

constelación, que' Tc'prcS<.,mall la cima de la lUOIl\aiia, 

5<.' esconden en la Gran Nubl' de' Mag;.lIallcs. dd 

mismo modo que' d monte Mesa a veces se oculta <:ll 

!:Js nubes. 

~ A1pha (a) Mensae. Esta estrella enana IklW 

una Illagnitud aparente d<' 5 .1 . Alpha (Ct) Mens3e está 

comparativanll'1lt<· cerca de nosotros y su luz tarda sólo 

28 aíí()'; luz en alcanzar la Tierra. 

<m> Beta (~) Mensae, Muy ccrca del é'Xtremo de la 

Gran Nube dt' Magalbnes. esta débil estrella de 

magnitud 5.3 está a UIla distancia dé' ciento cincuenta y 

cinco arios luz, 

CONSEJO PARA OBSERVA~ Ú CIELO 

C asi topas las variables que citamos pueden 

verSe a simple vista en su máxima luminosidad. 

~unque nuestros mapas incluyen sólo las más 

brillantes. de modo que si una cae por debajo de la 

?'" magnitud será dificil identificarla. Las estrellas Mira 
pueden reconocerse por su colo~ rojizo. 

Encontrar una variable representa sólo ui'l'a'parte 

del desafio. El resto supone calcular la magnitud de 

la estrella comparándola con las estrellas cercanas: 

Por ejemplo. si Delta (ó) Cephei ~véase pág. 154) es 

un poco más débil que Zeta (1';). de magnitl!d 3.5. y 

mucho más brillante que Epsilon (10). de 4.4. Delta 

(ó) Ceph"ei tendrá una magnitud de 3.6 o 3.7. 
Pero iY si no se conocen liis magnitudes ¡:le las 

estrellas Q y b? Si la luminosidad de la variable If 

fuera las ]/4 partes de la escala desde Q hasta b. el 

cálculo qUe se escribiria seria «JJ. 3. v. 1, b¡¡. De e~ 
manera se puede detenninar la luminosidad cam-, , 
biante de V sobre el tiempo. 
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Microscopium 
El M i croscopio 

E sta pequclia y debíl constelación, situada al sur 

de Capricornio y al este de Sagitario. fue 

configurada por Nicolas-Louis de Lacaille 

alrededor de 1750. Conmemora el crucial invento del 

microscopio, cuya paternidad se atribuye al óptico 

holandés Zacharias Jannsen, alrededor de 1390, 

y a Galileo, entre Otros. 

CONSEJO PARA OBSERVAR EL CiElO 
~ 

• _T iene un buen telescopio? Una noche en que 
" la atmósfera sea estable. puede compropar 
su cal idad intentando descomponer estrellas dobles 

de igual magnitud. Beta (P) Monocerotis. por 

ejemplo;>; es un sistema triple. Dos estrellas de . 

magnitudes 4,7 y 5,2 forman un par separado por 

2,8 ~gundos de arco que p!Jede aislarse con un 

telescopio de 60 mm a IOQx.aumentos. La t~rcera 

estrella, a 7,3 segundos de arco es más fácil de 

separar, Theta 2 (8:¡) Mkrospii es otro triple, pero el 

par cercano, separado' por 0,5 segundos de arco, es 
todo un reto para un telescopio de 250tlTlm. 

Bode dibujÓ un m"roscoP'O de w époco (180 1). 

"" R Microscopii. Esta dcbil Mir.l vari~ble tiene 

-1\ un ciclo cipido que dllr.l wlo'¡.5 meses. dUr.l!He 

el cual baja de magnitud 9,2 a 13.4 y vuelve a subir. 



PUPPlS 

Monoceros 
El UnIcorn IO 

D 
ebil COllS!('hción disl',iadJ por d Jstrónoulo 

Jlcm.ín Jakob I3artsch alrl'dcdor de \624, 

.1I<!1J<);rrtls l'S la terminología la tina de la 
palabra b";Cl}1 qUl' significa .un solo cuerno_ y. Sq;llll 

paren'. b imaginari~ ,'xistcncia del mítico unicornio es 

COrlS\.'cucncb de una dl"SCripción COllfUSól de un 

rino(t·rOlllc . 

D,'SO,'osos d,' cn'ar un cqui";!lcll!c i11"cm31 al 

Tri~nb'lllo d,' Verallo d,'1 hemisferio nonc. algunos 

o\)S('I"\'adoT<'S ddi,'ndcn un triángulo de invierno qUl' 

linde COI1 lkldgCIISl' (en Orión). Sirius (en Can 

Mayor) y I'rocyon (cn Can Menor). Monoccros. 

c1 Unicornio. y la franja de la Vía LácteJ. llenan ,,1 

,'spacio ,'11 l·~tc lriingulo. 

El ~ L/rII(:Qr'IljO, ~n los cortos de 

los conslelocoones del EspejO de 

""""-

forman un trnIngulo ~ 
alcanza la (nTl(I wpenor 
(wr) de esto wnagen. 

.. 1\1 50. ESle 
y- hcnnoso cumulo 

abil.'"no. si tuado a un 

H.'rdo de b distancia 

ernre Sirius y Pnx:yon. 

l"'l 5cH de encontr.l r. 

AI¡''ll11as de sus estrdlas 

están dispul's{~S en hermosos arcos. 

/' Nebulo sa del Roseló n (NGC 2237). 
-1\ Con un 1,'Ic."SCopio de 250 mm eSIJ nebulosa ,'n 

fonn~ de ~nillo y el CÚl1\ulo abieno que contiene 

(NGC 2244) ofrecen una t'SCt'na de delicada belleza. 

Un tc!C'S(;opio más pequeño)' unos prismáticos 
mostr.n-án la nebulosa en noches muy daras. 

/' Cúm u lo del Arbol de N avidad (NGC 

-1\ 2264). Debe su nombre J su parecido con \111 

abeto de Navidad. 189 
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Mapas 
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Musca 
La Mosca 

M
\lsca es \lna constelación fleil d,' encontrar, 

al sur de la Cruz del Sur. Al principio, 

Johann Bayer la denominó en su atlas de 

<'SlreHas de 1603 como Apis.1a Abeja. M~s tarde, 

metamorfoseada por Edmond Halley. pasó a Ilamar.l'· 

Musca Apis, la Abeja Mosca, )' culminó w 

lransfonnación a manos dé' Nicolas- Louis (k Lacailk, 

que la llamó Musca Auslr:llis, la Mosca AUSlral. par;! 

no confnndirla con la 

mosca ,'1) la ,'spalda de 

Aries, el Carn<'fO. 

Ahora qm' esta mos.;a 

sl'ptentrional ya no ''s 
una consteb dón, la 

Mosca austral ha 

pas,ldo a s,'r la Mosca. 

La Ctw de! $;Jr (Ctux) y el 

Soco de Carbón 
ensombrecen fas eS!relfas 

más déboles de M usca. al 

sur. en e! extrema bt!1!ante 

de lo Vo'a Léctea. 

Musca. la MO:iCa. 

dibuJOda en la 

Uranograph,a (J801) 

de jol1onn Bode. 

,(' Beta ( ~) 
-1\ M uscae. 

Eswekgante 

estrclb doble tieue 

dos estrdbs de .¡: magnitud, qu,' gi rau una ''u torno a 

la otra en un periodo (k ó ,'uro, (k :u10S. El par esti a 

lUJOS 520 a ii o~ luz <k la Tkrr.L La ~q):,r;!(iou de 1.(, 

segundos de arco ''s mu)' ,'5(<'(h" ~ ' Tl';ulra \m ,,'lO 

para un [cle~copio de 100 !Hm. 

.<* NGC 4372. E~I" clllnulo ~I(}bubr ,',1'\ enca 

-1\ d,' Gam ma (y) Muscae )' sus (kbik' 

,'strl'llas se cncucntr.m "¡parridas por IR mimuos de 

arco, 

.<* N G C 4833 , Es un cÍlmulo c:lohular d<'hil V 

-!\ graml.- a Illt'nos (1.- llll ¡;Tado d,' Dch a (ó) 

MlIscac . S,, 1l<"T~ila un Icl<'Scopio ¡I.- 100 mm o m:ís 

potl'lKia para sl'parar y disti nguir las ,'stT,'llas dd 

d'lllll lo, 
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CBNTAtJR.US 

ARA _ ... ~ 
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~UANGUWM 

AUSTRALE 
PAVO 

Norma 
La Escuadra 

E 
sta pcqU~',ia corlSldacióll UallladJ Norma - la 
E~undra- Se' l'l1CUCntr:.1 all'~{l' tk Cl'll(;lIlTO y 

del Lobo. Cuando b;llItizó ;1 est,' grupo de' 

l,.trdb,. Nicob.· Louis dl' Lacailk dl'l.:idió lI.nmrlo 

Nonna el Rl'!,ub. la Escuadra y d Ni\TI. COl1l0 los 
instnuUl'mos <k un carp intero. D"Mk cll!onn .... sin 

CONSEJO PARA OBSERVAR El CiElO 

U na noche clara no significa que sea i~1 para 

observar el cielo. Las mejores son las que 

tienen buena transparencia y visibilidad. 
Una noche sin nubes. niebla ni contaminación es 

una noche transparente. Sin embargo. si la atmósfera 
es turbulenta. las imágen~ que verá por el telesco
pio ondearán como banderas baJo la brisa. Cuando 

esto ocurre decilllOS que la visión es pobre. BaJo 

estas condiciones su telescoPIo no pemutJrá ~ las 
estrellas más débiles ni podrá descomponer las 

dobles. Sin embargo. vale la pena esperar para 

contemplar detalles planetarios precisos con buena 

visibihdad. 

NCZ 6067 es un grupo 
de es~flas de mogrutlld 
87 y mó~ débffe~ 

que cubren ~ (ondo 
de la VialóclM. 

cmbarb"O. el Niwl ha 

ido pasando.1ol olvido 

y h.1o qUl·da.do sólo la 
EsnLadr:l. L:a const'-!aóón l'sd junto a Cirrinus 

- .:1 Compás- o '1Ul' fUl' bamizada l"n aqud mismo 

tiempo. 

SimadJ al sur d~ la Vb LÍl"tl"J. Norma pr~s~LH.l 

bnenos campo,; par.L lo,; pri~máricos . COll di,,~rsos 

cúmulos abil"T!O"i. P.lr.l ser una cOLlSrelación pequ~ria. 

ha tenido SlLl"nl" con la aparición di: novas; se recuer

dan una cn 1893 y Otr.l cn 1920. 

~ NGC 6067. Es un pcqut'rio cúmulo abieno. 

UnO"i prismjricos ¡;r.lndcs o un telescopio 

d<."SCubrir.in unJS ckn csrfelb s en un campo 

sorpn."nd."nte . 

.. NGC 6087. Es otro de los espectaculares 

y- clnllulos abiertos ck Norma. 191 



PAVO 

~1W¡¡;'IruWM AUST. 

MUSCA 

CIWX 
.,~ ~I"n.u] 

Octans 
E l Octante 

En honor del octante, inventado por Jo hn 

Hadlcy en ! 730. Nicolas-Louis de Lacaillc 

fOnllÓ esta constelación del poJo sur y la llamó 

OClans Hadlcianus. Precursor del :;extanrc, e l oc tante 

er.t un instnmll:nto utilizado pan medi r b altitud de 

un cuerpo celeste. un dispositivo bisko par,¡ que los 

navcg:ulte5 est;lbleci~n sus m us de navCg:lción y los 
astró nomos orientasen sus obsc:-lVOIciones. 

Ocwns, CC)f'1Jc¡ 

$.MC arriba (J la 

izqUierda y las estrellos 

de Apus abajo a la 

"""'" 
<t> Sigma (o) 

O ctantis, Es J:¡ 

estre lla del polo 

sur. De magni tud 5.4. apenas puede divisa= a simple 

vis ta en una noche oscura. de modo que. aunque 

caracterice el polo. no es una cSl rdla selial indor.'l tan 

adecuada como Pobri s. 

Los polos celestes se mueven a medida qm' ,,1 ,'j,' 

terrestre se desplaza o se balancea como una pconzl. 

dumllle unos 26.000 alios (\'éasc página 87). l a wz 

que Sigma (O) ÜCtamis estU\'o mas cerca del polo. a 

menos de medio gmoo. fue al rededor de 1870. Estará 

a un grado al rededor del l IjO 2000. 

De aqui a unos 3.000 años el polo empezará a 

moverse por la Quilla y en 7.000 lños plSlr.i cerca de 

Delta (/) C arinae. En 2.' magni tud. es b estrella mas 

brillante del polo SIlT que la Tierra verá jamás. 



SClITUM 

Ophiuchus 
Of i uco 

O phiudHls, emoscado con la 
constelación de Serpens-I:I 

Serpi~'nt~~, cubre una gran zona 

dd cido y üc'ne muchos puntos interesantes: incluye 

algunas (k Ia~ nubes de estrdlas m;\$ ricas de la Vía 

Línea, Nombre griego que significa ' portador de 

sl'rpientl's, . Olll1co suele idemificarse con Asclcpio, 

dios (k la medicina. 

Según una leyenda. Asrlepio conoció d poder 

curativo de las pbntas por una serpknte. Sus habili

dades médicas eran tales que incluso podía resuc itar a 

los Inuertos. para ,ksesperación de Hades. dios dd 

nll111do tern:naL Éste persuadió a Zl"US. su hermano . 

para que matara a Asclepio con un rayo. LUc'b'O Zl'US 

10 situ-i en d ciclo en reconocimiento a su cic'ncia 

médica . jumo a la Serpil,ntl". su nm.'stra. 

EI9 de octnbre de 1604. en Ofiuco tuvo lugar la 

slIpemova m;Ís reciente de nuestra b'Jlaxia. Conocida 

como la estrella ,1<" Kepler, durantl' varias semanas 

brilló mis que Júpitl'f. 

.... _ M 9, 10, 12 , 14 , 19 Y 62, Estos cúmulos 

y globulares ofrecen diwTSos ljemplos de 

di(,rent(.'S concemraciolll'S de estrdlas. M 9 Y 14 son 

ricas. M 10 y 12 son mis vab'Js. M 19 es oval), M 62 

tiene un contorno un poco irregular. Todas e llas 

pueden verse con prismiticos. pero se m'cesita un 

telescopio de 150 o 200 mm para apreciarlas nwjor. 

,,(* R S Ophiuchi . Esta nova reCUITellll' 

rl\ entró en enJ!lCión en 1898. 1933, 1958. 1967 Y 

1985. Su magnitud mínima es de 11 .8 y Ilq,'J hasta 4.3 

dUf:lllh: las explosiones. 

,,(* Estrella de Barnard. Descubicm por E. E. 

r 1\ lJarnard en 1916. cI movimkmo aparente 

de <'Sta enana roja de magnitud 9"5 es el m;ÍS 

grande de cualquier estrella conocida. A 6 nJios luz. 

l"S la mas próxima después dd sistema Alphn (a ) 

Centauri. 

En Jo Uranometria de 

Bayer (1603) Ofouco 
opoff'Ce SlJl"fOndo o lo 
SerpIente. Serpens (orriba. 

rzqu-erdG). 

M 62. uno de los cúmulos 

globulares. COPlOOo por un 

lel= opro de 200 mm 

(derecha). 

,2 

Mapas 
Ce lmes 
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Orion 
Orión 

O ríón ~e ha considerado un destacado grupo 

de Mlrclbs durante muchos años. Los 

caldeos lo llamaban Tammuz, corno el mes 

en que la faja de estrellas salía por primera vez después 

de la pu.:sta de sol. Los sirios lo 

denominaron Al Jabbar, el Gigante, 

mientras que para los antiguos egipcios 

mano gemelo. Apolo. viendo que Orión nadaba hacia 

el mar. desafió a su hennana a golpear 10 que no 

era mis que un punto entre las olas. Sin saber que se 

trataba de Orión, Ártcrnis disparó una flecha y le 

mató. Mis tarde, cuando el cuerpo dI.' Orión fue 

devuelto a la cOSla, vio lo que había hecho. 

Desconsolada, colocó su ctlerpo (,ll el cido. junto con 

sus perros de caza. Su pena explica por qUt la Luna 

mira tan triste y fríamente. 

Orión es un {t'soro. con Rigd. Uctdgcusc y sus tres 

estrellas en línea iluminando el cielo desde el mes de 

diciembre hasta abril. Las l'strellas están situadas de 

"",,,1', con modo que se puede v<'r la figura de un cazador con la 

I noctur-

piel del león en su mano der<'cha y un garrote en la 

izquierda. 
<§> Betelgeuse (Alpha [<x) Odo nis). Betelgeuse 

(pronunciado bCI-el-joou) es impresionante. 
Su nombre viene del árnbe y significa <casa 

de los gemelos. , aparentemente debido a la 

constelación contigua de Géminis. Es una es trella 

variable cuya magnitud oscila de 0.3 a 1.2 durame 

un período de casi siete años. Sin embargo. la 
naturaleza scmirregular de la variación significa 



So! ~ .-erdoromenlt!a Gron NebuIoSll en 000n M 42 (derKlIa) como !a ts.trella 

ctntrol dt!a tspada. ~ cuelga dt!a (oJO dt IftS tsuellos. AbaJO. tS IO imagen Il'I't

lodo dt monero esptCKlI descubll' detolles en el CorozÓl1 de M 42. con M 43 enCImo. 

que se pueden ,klecllr cambios en el pIno de pocas 

scmanas. 
<E> Rige! ( Uela [PI Orion;s). El nombre de R igC"! 

Ilro\'kne d,'1 \'oc~bubrio árabe y significa .pic •. Esta 
pOI.'nI.' ,up~:rb'¡g;Ulle. a unos 1.400 años 1m: de 

diSIJncb . • '~ Illl ~S cincucml mil \'l'(l'S m:is luminos:l 

' IUl' d Sol. 
<E> La Grun Nebulosa (M 42). Est.' nido dl' 

,'strdbs ,·st.í con. iderado como una de las m:is bellas 

p;mor.imic a~ celestes 'lile se pu.:den COn!l·mpbr. 

Conocida f:unbi,;n como nebulosa de Orión. es 

apreciable a simple viSla bajo un ci,'lo oscuro, 

aunqu.' se pue,k observar igualment" con prismiticos 

dl'Sde una ciutbd. Los lorbdlinos d., nebulosidad 

que pTt.'St'n!a se e:-;tkndell ,Iesde su nÍlcko dl' cuatTO 

l'Slrdbs llamadas el T rapczilllll y dan CUl'rzJ a la 

Ill'bulosa. 
Las fOlografias suden ' quema!"> la región imenor de 

esta nebul~1 )' em¡lJIian las .'strdlas dd Trap('zium. 

En 1880. uti1izau,!o M 42 como objetivo, Hcnry 

Drapcr fue b primera perrona en fotografiar con '::-; ilO 

una n,'bulo5-1, 

~ M 43 . Es una peqlll'1ia pan:cla de ncbuloskbd 

y alno r!e dd Clll'rpo principal de la Gran 

Nebulosa. D.' h.'cho. d complejo de M 42 es 

simplemente la parte m;Ís brillante de IIna nube de gas 

que cllbre la COIlSlebcion de Orión. a linos 1.500 años 

IlIz. 

/' Nebulosa Cabeza de Caballo (IC 434). 
-1\ Conocida tJlllbit-n como Bam ard 33. esta 

ncbulOla oscura 5C pro)'l'C{a contra un fondo brumoso 

)' difuso. junto a la bril1anle 
cstrdla Zeta (Q OriQnis. 

Puede ser muy dificil de 

ver)' generalmente se 

nect'Sita un cielo oscuro y un potell te tdeseopio de 

200 mm. 

~ NGC 2169. Es uu ciullulo pt:<¡ueiio. bril1ant l' 
y )' abierto. de unas IrdUla l'Slrellas. 

lo (omosiJ nebuloso Cobeza de Caballo, capeada par el 

ttlescopoo AngIo-AusIt'Ollano (AusIrOlto) de ),9 m. 
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Pavo 
El P avo Real 

P
avo, el Pavo Real. no esta Icj05 del polo sur 

celestc. al sur de Sagit':lrio y de la Corona 
AlIstroL Es una constcb dón moderna. ideada 

por Joha1ll1 llaycr y publicada en su alias de estrellas 
de 1603. 1'000iblCIlIcmc pensaba en d mítico pa\'o 

consal,'T':l cto a I-ICf;l en b mitología b'TÍeg;¡.. 
!-lera sospechaba que su mando. Zcus. se habil 

enamorado de la monal lo )' que habb transfonllado 
a su amante en una \'aquilb corno disfrn par,¡ 

ocullarb. En consecuencia. Hcra pidió a A'l;uS 

Panop l~'S - un gigante con cien ojos- que \.jgibra 

a la vaquilla. Zcus envió a H<,nm:s parol que matan a 

Arb'uS y cua ndo J-Iera se enteró de b mucrtc cid 

giga ll lC distribuyó sus ojos por la cola del paco en su 
honor. 

4> Estrclla de P~IVO (Alpha l a) Pavonis). Esta 

esm.'lIa estl a 150 aiios lUlo Es UIl sistema binario 

cuyos miembros briran IIIlO ell tomo al otro en meno< 

de dos semanas, I)o\.'ro l"Stin <kmasiado unidos par;¡ 

distinb'1.lirlos con un tekscopio. 

... NGC 6752, Cúmulo globular e'J>Cctacubr, a 

V' tilla dist;¡llcb de 17,000 alios luz, ,'sta ,'Ilorme 

(1milia d,' eSlrdb_ e_ d {,'reer cúmulo globubr m:í, 

grande' (,'u IJmalio aparente) despu':'s de Onwg;] (Ul) 

C,'ntauri y 47 TucauJe. 

/ NGC 6744, Ena gabxia dl'bil pero Iwnllo~ 

-1\ l'S uua d,'Ia, l" pi r;¡k, cou barra mi, gr.llld,"S eJe. 

bs obs;.'T\'ada' ha'lJ ¡'Imomemo. Los tdl'SCOPlO< mi, 

Iwqul'ilO'O ,610 rl"'eb ll las Tl'gionl" rmcll>Jrl" }' pJTl 

esnrdiarb ml:io r "" Ul'n'Sl(J 1111 rdl"Copio el<- 250 mm 

o mayor, 

Grande y bnHoote, Na 6752 es uno de los ~lare5 cúmulos 

globulores. poco conoodo debido o su :i/(UOC'ón mend<onol 



.... 

CYGNUS 

Pegasus 
Pegaso 

S
i bien eSll COIlSh:hcióll 11<) 11c '!l' cSlrdb~ 

brill,mh:~. su localización no ofrece d<: l ll;I~i;l(b< 

di/kulra(ks porqw; SlII l'strdlas mh lumillOS:I<, 

jumo con Alpha (a ) AlldrOl1wd:w. (onuan el Gr.m 

Cludrado d .. , I'l'¡;aSO. 

El cab~lIo Jbdo $<.' l'l1comro en las Jntib'lIJS 1:lbb~ 

dd \'llk dd Eu(r:m:s y en las 11101ll"(b~ ¡",'Tk),";ls acuriadJ< 

''u d si¡:lo IV a. C. 5q .. "\111 la lq"'mb griq::a. cuando 

1'<'1'<,'0 ¡kcapiló a la Ml'dusa GOrgOIlJ . Pegaso ,krramó 

<\1 s.11l!~n·. CUJm!o este cab:lllo alado fue lIt'vado al 
1110,n .. , J-Idicón, UIlJ coz suya hizo llIanar el manalllbl 

. . . . 

. . , .• 
. ' .. .- . 

: 4í:~. . . 
. . ' . 

dt' Hipocrclll". 

(UCIl!l" dl' 

inspiración dl' 10< 

pOl'tas. 

(OOlro de las goIaxI05 

deJ Qu¡nlelo de 

Eslebon Opo1E'«('il 

oc,"""'" 
redptoco:menle. 

deswtudodose en~ 

~ yuazondo 

auroras de eSlrellos. 

su enodopedra de, 

lWWl'tSO. Fons 
M ....... Um~,~,~.~ 

.. M 15. Uno d., los lIlt"jOrt"S cÍlmulos 

y- globulares ~cJlh .. mr¡onJl<·s. (·st.í a 3.¡.000 ai\os 

luz. Aunque COII pri~m~ t icos paTe'n' UIlJ paTcda 

Ill"bulosa. J tr.II'CS de un tdcscopio l'S una alllé'mica 

obr;¡ lllal"Str.\. 

de 9. 

NGC 733 1. Esl<l galaxia cspir.d lOS b mis 

brilblUc de Pegaso aunque' su magnitud es sólo 

Qllilllc to d e Eueban. Este gnlpo de 

galaxias muy ,kbil l'Sli J medio gr.ido al sur de 

la NGC 7331. AIIl1C\m' paren' que una JUTOra boTe'a l 

dl' mall.'rial (orWCla la mas b'T::llldc de las gabxia5 a las 

otr.JS. un l"Studio def:llbdo illdic~ que <'SI:! fonnación 

probabkllu."mc <'Sta mis cerca de rlOS<Xros que las 

otras. Este quinh:IO no l"S el mi<; apropiado para I1n 

principiante. )'3 quc $e 11<"(l."siI3 un td~copio de 250 

Illm para vc'rlo cbr.lI1 wll1l" . 

CD 

" 
Mapa¡ 

Celutts 
4, S, 6, 
10. 11. 
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Perseus 
Pe rs e o 

P
erseo. una bdla constelación que C!'\Iza la Vía 
láctca , esd en el cielo none entre julio y 
marzo. Sus estrellas fOnllan Ull arco desde 

Capclla. en el Cochero. hasta Casiopea. 

La hazalia más famOSl de este héroe. hijo de Zeus y 

de la monal Dánae. fue m:u;¡r a la Mcdu~ Gorgona. 

una de las tres hemlanas. tan espanlos:uucmc horrible 

que con su minda podía convenir en picdn a 
(ualquicr.l. Urili.undo el escudo dt, bronce de Atenea 

como ~'Spcjo, partió la cabeza de Mcdus:l e hizo brotar 

su $.1ngrc. 
<1> Algol. La ... sndla que centellea es la m:ís famos., 

de las variables cclipsabk'S. En ciclos dl' 2 dias. 20 
hon! y 48 minutos su 

llJ3gnimd comien:u a 

dl."SCcmll'r dt-sdc 2.1 

hasla llegar a lA en un 

eclipse que dUr:I diez 

hor.ls. 

Na '499, lo nebuloso de 

Cc/.(om>o. no es (óc~ de Vf::f 

porque es grande y ~b<I. 

Perseo JIevondo 

lo cabeza de Medusa, 

en un delolle de 
Perseus y Androrneda 

" """"-
~M 34. Estc 
y brillarllC 

cúmulo abicno 

l'S(á Cll medio ck 
un rico campo de 

csm:lbs. Es una 

vista interesante. 

ya Sl'a con prisndticos o con un tdl"lCopio. 

~ Cúm u lo doble (NGC 869 y 884). Dos 

ljemplos muy dq;:mtl"l de cúmulos ~bienos, 

NGC 869 y 88.¡ (h I'erwi y ehi Ix l I'l'rsl:i, 
rl"lpeclivanll'nte) son m~gníficos vislos con pri sm~licos 

o con d nmpo de baja potencia de un tdl'SCopio. 

<l:;>Perseids. Una de las nwjol'l's lluvias de 

meteoros procedentes dd eomela periódico 

Swift-Tuulc alcanza el punto máximo los días ti y 

12 de agoslO. 



HOROLOGIUM 

Phoenix 
El F é n i )( 

E
l Ave F':;nix es el símbolo del n;nacimicnto por 

excelencia_ En la mítología, el Fénix era un 

p:íjaro de f,'Tan belkza que vivió durante 

quinkmos aiíos. SC había construido un nido de ramas 

r hojas olorosas dl'stinado a estar iluminado por los 

r,~yos sobrl~ deln1l'diodb, hasta qUl' fue consumido 

por el (uego: pcro un pequ6io gnsano sU11,o-ió de las 

cenizas. se <kjó acariciar por el Sol y r.ípidameme se 

convirtió l'n un nuevo F~nix. En el antiguo arte 

egipcio y en algunas monedas romanas Sl' han 

enCOrllf:ldo reprl'sl'ntaciones pictóricas de eStl' pájaro 

mila¡,'Toso. 

Aunqm'la constelación apareció por primera vez 

en la Uranometría de Lhyer en 1603. la idea de un 

Fénix data de los antiguos chinos. que representaron 

un p:ijaro dl' (uego conocido como Ho-neaou . 

.. SX P hocn ids. Es el mejor ejemplo de una 

V enana Cdeida variable. cuya magnitud oscila 

entre 7,1 y 7.5, Y remite en sólo 79 minutos y 10 

sef,'Undos. Aunque los períodos Ce(eida son nlUy 

exactos. en !.'"Stl' caso la escala varía con una 

luminosidad máxima de 6,7. Esta oscilación 

probabkml'nte se produce porque la ~strella tiene dos 

NGC 6ZS es uno débU gokma Irregular (magrotud ¡ 2). que estó a 
veinte o tre,nta millones de años !uzo 

constelacionct diferentes que evolucionan a la vez. 

La variación de luminosidad es difícil de controlar y 

requiere una cuidadosa comparación con las estrellas 

vecinas. 199 



lOO 

Pictor 
El Caball ete del Pintor 

E sta constelación meridional fuc baududa 

originalmente como EquulclIs l'iclOris. el 

Caballe'!c del Pintor. por Nicobs~Louis de 

bcaillc. Actua lmentl' su nombre abreviado se limita al 

l'inl0r. Es un pilido grupo dl' l"Strdbs al sur de 

la l'alom3. junto ~ b brillante C~nopus. 

Una nova inhabitual apareció cn esta constelación 

en 1925. Aunque cuando (ue descubierta Cr:l Ulla rcs

plalldccicllll" estrella de 2: 111 ;1¡;l1itud. incrc lllcmó su 

brillo hasta alcanzar casi la magnilUd 1 y ('JUonn's 

cmpczó a apag;¡l"SI." pero sin abandonar su brillo de 

magnimd 2 hasta dos 111Ck"S mis (;tT(!c. 

<1> Bela ((3 ) Picto r is. Esta l'Strclb dl' -4.' magnitud 

.:s el inquilino de un disco dl' poko y cristal ,'S 

de hielo. por lo qUl' posibkmcntl' k' tratl' d., un 

sistema pbncmrio en fonll:1ción. La ncbulos.a <¡u,' 
la rodea sOlo pued,' verse milizando l,;cuicas ,·~p'·C i;lJ.'S 

cn teklcopios grandes . 

.. Enrella d e Kllpt cyn . A 12.7 ailOs 1111.. 

V- este cuerpo fue de<.c ubil'l'to por d 6tUo~ 
astrónomo holand",s Jacobu~ KapteYI1 ('n 1897. S,· 

niu('W r.ipidameIHe emre !al Iljanas cstrdla\ <id fondo. 

tra:t.1ndo 8.7 ~b'lmd()\ <1.- arco por aiJo. la Jnchura (k 

la Luna cada dos siglos. Con 8.8 d,' magnitud. pU"d,' 

wrs,' COI1 prism:it icO<o y lcll~opios p"qUl'ilOS. 

En /o.magt'll se ve el disco de poNo Y hielo o/rededor de 8tw (fJ) 
PicWtlS, cerca de! txuemo. E.! citrulo Cet'ltrol y 105 lineas oscuras son 

m<lIlJpuloclOtles del procc$O de rtYeIodo. 



D tirante ciemos dl' arios . esta débil 

constdaciólI zodiacal ha sido considerada 

como IIllO o dos pc'ces. En la mitología 

grecorromana. Afrodita y su hijo Haos fueron 

pcrsq,'1lidos por d monstruo T ifón. Par;¡ c'scapaT. Se' 

corll'inil'TOn en pen's y se alejaron IlJ(bndo con las 

colas atadas para no scpar:u'Sl', 

El anillo de cstrdbs <'11 el pez occidental. que cst:í 

bajo Pl'gasa. Se' llalllJ d Círculo. El pez oriental está 

bajo Andróllwda. 

En agoslO del año 7 a. C. tuvo lugar IOn Pisc is UIlJ 

rrÍpk conjunción. ell la que Júpiter y Saturno se 

mostraron (<c rca Lino del otro tres veces en un solo 

:tiio. lo qu<: produjo Ulla \'isión inJudita en el éter. 

Este c:.:traiio fenóme no es Ull candidato destacado para 

,t:fvir de c:<plicadón a la aparición celeste conocida 

como la lostrd!a de Ik1én. 

,(' Z eta <O Piscium. Una bdla estrella doble de 

-/\ magnitudes 5.6 y 65. con sus componentes 

s~parados por 24 sq,'lmdos dt' arco. 

E I Pe z 

/' M 74. Vista de frell1~ es ona b'31axb espital 

- /\ cercana a Ela (rl) Pisci unt. Aunque es b 

mis brillante de Piscis, es muy dcbil en tcnninos 

absolutos y se ncc~"Sita un cido oscuro y un telescopio 

d~ 200 mm o mil b .... nde para verbo 

/' ESlrella de Van Maanen. Es un extrario 

- /\ ejemplo de !.""Strella bbnca enan3 que, con \lna 

m3b'lritud d~ 12.2. puede Vt'rse con un tdescopio de 

200 mm. 

El Pez en el Espejo de Urania (1825), con sus coJas otodos. según 
la leyenda (ambo. izqu~). 

M 74 es débil, pero es un ejemplo dásico de galaxia esp.rol con un 

núde<.I desrocado y unos bnuos espirales muy desarrolladas (ambo) 

x 
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Piscis Austrinus 
El Pe z Austral 

A l sur de Acuario y Capricomio, Piscis 

Austrinus. el Pt'Z Austral, l'S relativamente f:i.cil 

de localizar gracias a su única t'Strelb 

brillante. Fomalhaut. llamada a veces La &/illlria. 

repetidamente tomada como punto de rden:ncia. Los 

persas. hace 5.000 anos. considcf:lban que CT:l ulla 

L"!trclla real que ostentaba el privilegio de ser una de 

las vigilarllcs del ciclo. 

El Pez Austrol 
d¡bujodo 

por Bayer 

(/60]) 

parece más un milico nlOnSU!JO manno 

que cualquier pez que se pueda encontraren el océano. 

Algunas de las antiguas canas de los cidos mUL'Str.II! 

al Pez Aust ral bebiendo el agua que se derf:lIllJ de b 

jaITa de Acuario. 

<§> Fomalhaul. Dc 1.2 de magnitud. esta <,strella 

es tá J 22 aiíos luz. muy próxima hablando en t~'nllin os 

c'ltdan:s. Es ¡lilas dos Vt'ces más !,'Tandl' que llU'-'Stro Sol 

y catorce veces mis luminosa. 

A unos dos grados de arco hacia el sur hay una 

estrella enana de magnitud 6,5 que pareCl' compartir d 

movimiento de Fomalhaut por ell'spacio. Estan tan 

alejadas qUl' no S<..' las puede calificar dl' sistl'ma binario 

y. posiblemente, son las dos únicas supervivicn1l's de 

un címlUlo que se disipó hace tiempo. 

FOffi(Jlhaut se dewxa como un foro en P'S<J~ Austnnus 
y en el ere/(). 



Puppis y Pyxis 
La Popa 

P 
uppis se l'nCUCnlra jumo a Can Mayor y 

corTL~pOndl' a la popa del barco A~". Es el 
pumo más scpll'mrional de las constelaciones 

que (onuan los TC'StoS de la embarcación, La Vía Líe!ca 

atraviesa la Popa. que ofrece un sunido de cúmulos 

propicios a 105 prism:i ticos o telescopios. A su lado esLÍ 

la constelación más pl'quciia y debí! de I'yxis - la 
Brújula-. qUl' allles fue Malus. el m:istil, hasta que 

Lacai!1c la convirt ió e n ese inS¡T\l IllCIlIO de orientación , 

$ Zeta (Q Puppis. Este sol nul y SlIpcrgigantc es 

una de llUl,straS ga1a¡,:ias más grandes. A tillOS 2.000 

años luz. es dl' 2.' magnitud. 

<1> L' Puppis. Es \lila de las estrellas variables rojas 

. 
~ . 

más brillantes. Su 

magnitud oscila 

entre 2,6 y 6.2. 
considerables valores 

de brillo. dUr3ll1c un 

:If cido de cinco meses. 

-. 
LQ Brújukl, dibUjado por 

Bode en la Ur<tnographia 

(/ 80 /). 

la Brújula 

Busque el débó/ ond/o l1lfO 
de /o net>u/o$a p/orle¡ono 

NGC 2438 en el coodrome 

noroeste (amba Izqurerda) 

del cúmulo M 46. 

... M 46.lJd10 
.... clllllUlo abieno 

que a través de un 

tdeseopio pequeño 

se presenta como una 

nube ci rcular de 

C'l {rella ~ débiles dd diámetro aparente de la Luna. 

l a débil nebulosa planet~ria NGC 2438 parece ~er 

pane dd cúmulo. pero en realidad no (omu pane 

de él. De magnitud 1I y con un minuto de arco do: 

ancho. se neces il~ un telescopio de 200 mm o mayor 

para verlo bien. 

,(" T Py"idis. Una nova recurrenle con un~ 

-1\ magnitud mínima de 16, T Pyxidis puede llegar 

a alcanzar la 7.' m3k'11itud durarue sus periodos de 

erupción, lo que ocurre a irueTValos de doce a 

veiruicinco años. lO] 



Reticulum 
El Ret íc ulo 

P
equeña constelación de estrellas dcbilcs ;\ medio 

camino entre la brillante Achernar y C~nopus . 

Rct icululll fue llamado primero Rhombus-el 

Rombo- por Is:aak Habrcdll de Estr:lSbuTb'O. 

Oc L:ac~ilk c~rnbió su nombre por R ClicululIl en 

honor al retículo, la cuadricub dd ocular de un 

\ 

(O.NSEJO PARA OBSERVAR EL CIELO 

O bser.@rel cielo COI) niños es una experiencia 

enriqu&edora Cuando les indique las 

constelaciones. déjeles que formulen preguntas y si 
no sabe las respuestas no tema re<onocet1o. Una 

niña de ocho años me dijo una vez que el racimo 

globular M 13 pareda un «perrito cubierto de pelo». 
No era astroITsica. pero apuntaba el comienzo de su 
re lación con el cielo. 

telescopio que sirv(' para Cl' Iltr:JT y enfocar. T~mbicn se 

la conoce C0l110 In Red . 

... R Reticuli. Es,~ estrella de categoría 

y Mira presenta Ull "ivo color tannes; y en su 

máxima luminosidld alcanl:l b magnitud 7. D"r:II1I(,' 

nueve meses baja ; m~!;Jl¡lud 13 y luego \'u<'l\'e a 

recupeT:lr su máxima luminosid1d, 

E.I dibujo de Bode refltto el ~ de RetICu/um en (0fflICl de rombo 

en lugar de su ic!en!'(ICOC.oo mcl$ octual, pareoda Q la escala en el 

ocular de un !elescopoa, 
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Sagitta • 
La Flecha 

A
unque $1.' {rata de una constelació n ¡wqu6\a. 

Sab'íUl se ~'nc uclllra a medio camino entrc' 

Altaír, e ll el Águila. y Albirc'o (Beta I ~ I 
eygní). Realmente' han' honor a 511 nombre', los 

ami¡;uos hebre'OS, pcrs..u. :ir.Jocs, b'licgos y romanos 

cOllsidcnron qm' .'stc b'Tllpo de l"Slrdbs l'ra IIn~ flecha 

y §l' 11"6-0 a idcmificar con la sact:J qUl' Apo lo lIIilizó 

la Flecho. ~5ef1I0d0 por 8ayer ('ti $U (amoso (I!/Qs: de ewellos 
Ura~ (1603), 

para matar al Ciclope. con una de las fll'c has que 

Hércult."S disparo J los P.íjaros de Slymphalia o COll el 

dardo de Cupido. 

~ U Sag ittae . CiCla 3,-1 días. esta binaria 

y- edips;lblc (lit" d., IIIJb'llilUd 6.5 a un mínimo 

de 9.3. 

/' V Sagiuae. Aunqm' L"SIJ t.·mella es débil y 

-1\ desciende irrl'b'ubnncl1{c de l11a6'1Jimd 8.6 hasta 

13.9, es ;mc rcs.1l11c pU CSIO qu<: cambia un poco casi 

cadl noche. Posiblemente. hace tiempo dc,bió de ser 

\lna nova. 

,,("" M 7 1. Al sur del pumo medio de una linea 

-1\ imaginaria que une Deh a (O) y Gamma (y) 

Sagittae. M 71 lOS un Cllmulo ICnil de estrellas débik""S. 

Genenlmeme se le cOllsidero un Cllmulo globubr 

pobre y poco poblado. en lugar de un cllmulo abien o 

y abigam.do. 

M 7/ e!i un cúmulo globular muy $Utlfo. SIn el btillonle r'IÚCk<l 

cenual wro(fcnSIlCO. 105 
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Sagittarius 
Sagitario 

E s una de las doce constelaciones del :todiaco. 

Su r:lsgo más característico es el b'fllpo de 

estrellas que habita en su imerior, que P3TC(C 

una tcter.!, con mJngo y pitorro incluidos. Los IlUp:U 

marcan el grupo este de las estrell:n mis brilbntL"S dL' 

~gitario como un cuadrilátero. que tOS el nungo de la 

tetera: el grupo oeste, un triinb'1.do. es el pitorro. y el 
mango se sost iene sobre sí mismo como sucede con b 

ÜS;l U ct.ca. 

Los amiguos árabt'S. buenos astróno mos pero que 
no 5.,bían demasiado sobre teteras. crcían que el tri:in

gulo occidcrlt:tl ero un grupo de avestnlCcs que iban a 

beber de la Vía Láctea, y que el cuadri l~tcro l'S{C Cr.1I1 

las mismas aves que volvían de refrescarse. 

Generalmente se cree que Sagitario t'S un ce!l

tauro - miu.d hombre, Illitad caballo- y se le ídemi

lit::!. con C hiroll, quien t:l.mbicn ostCnI:r. la titubridad 

de la cOIJS(elación Centauro. Sin emhugo, S~gil:l.rio se 

representa llevando un arco, 10 cual no ($ propio de 

Chiron, que debb su fama m.is a su ubiduri:t y 

JIlllbilidad. Algunos dicen que Chiron creó b 
constelación para guiar a J asón y los ArgonaUlJ.S cuan-

206 do nnvegabm en el A ~o. 

Sagitario est:l en la Vía Láctea, en la dirección dd 

cent ro de la galaxia. donde la banda es mas ancha. 

aunque aparece atravesada por oscuras lineas dl' 

polvo. Supone un tesoro de cúmulos globularl'i y 

galáclicos. qu~' :tdem:is lOS rico en nebulosas brillantes y 

OSCUI"J.'i. 



... M 22. El Gran Cumulo de Sa~'¡lta ri us es 

y un globubr muy gr.mde. el lmjor .'mr.']os 

nUll1CTOSOS globubres de b cons{(.'bción. Con su 

lIl~gni1Ud de 6,5 f,"'l un objl."to 5cil de n~ r con 

prism~ l icos. pero con un Ick'scopio ~c;lbJr.í dc 

descubrir su hdlcz~. A diez mil Jlios luz. es uno de las 

racimos globubres mis cercanos y con un telescopio 

clt' 200 111m padr:i dt'scomporwrlo en innumerables 

estre llas. 

~ M 23. Es 11110 cit' los muchos cúmulos 

y ' galiclicQ!'i prt'st'mt'S e n Sagitario y COlll icl1l' unas 

dell t"Stn:lbs tOn un;¡ i Tca tan (,>xlcnsa COIIIO la Luna. 

Con los prism.íticos o con un telescopio de poco 

JUllwntO ofn'ce una "isra imprt'Siona lllc . 

.$ Nebulosa dc la laguna (M 8). 81:1 for. 

mación difu \;! y ."SPcCI:lcubr rodea el clImulo de 

t'strcllas NGC 6530. En \lila noche oscura puede 
distill!;uirst' J ~implc vis la al none de la parte m:is 

~nil dl· la Vi:. LkICa de Sagitario. En im1gl·.Il"S 

fo!Ogr:ific3~. la extensa nebnlos..l se caracterin por 

varias manch~s pe{luábs y oscnras ~ las qm· llart 130k 

ídl·mificó como ,,16bu10'! en lO'! qm· st· fonnan nuevas 

lostrelbs. 

La bnllonte m.tad occodentol de Sog,ta"o co,ncode p<!!{;olmen¡e con 
105 nubes de e$Uell<:ls de lo Vio l6ctw. q~ m"on hac.o el cent'o 
galámco. El bnllo ,osa de lo nebuloso M8 es opa'ente y se aprecIo 
ml/)' cerco en lo lOna ,nfenor. romb,~n pueden d,sce'O<f5e otros 

'osgas carocteri5tJCos y bn~antes de EscorpIO y Sog,tooo . 

.. Nebulosa Trífida (M 20). Situada a Ull 

y grado y medio all1oro<.oste de la nebulosa de la 

Laguna. la neblllosa T rifid.l e$ posiblemente parte del 

mismo complejo de nebulosidad. Su nombre se debe a 

que tiene tres r~jas de nubes oscuras 'I\le la dividen y 
traz:m una red de c~minos muy bella. Con un 

telL-scopio de 150 mm. bajo un <:id o oscuro y 

condiciomos ~trllosrcri cas propicias se pueden detectar 

lostas fajas oscuras. 

.. NcbulO$a Omcga (M 17). Tambicn 

y llamada el Ci~ne ° b I·krr:ulur:l. esta nebulosa 

puede veTSl· c1ar:lmentl· '011 la ayuda exdusiva de l o~ 

prismáti,os: \'ist:1 ,o11 un telescopio b'r:lllde su 

obscrva,ión lOS impresionanh:. 

M II 0.'$ el cUmulo gIoOuIor más so<preoool!e de 

~,t(lfl() (ambo) 

La nebuloso Omega (M 17) 01 exuemo de ~,IQOO y 
~rpens (oudo ('ZCj<Jterda). 207 
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Scorpius 
E l Escorp i ón 

E 11 la mitología grio:ga. Scorpius es el escorpión 

que mató a Orión. Por eso. las dos 
constelaciones están en lados opuestos del (ido, 

para evitar conflictos emre ellas. 

Escorpio --C01ll0 más populanncr1te se la cono« .. ~ 

es una hcnllo~ constelación del wdi3co, ll ... na de 

brillantes estrellas y ricos campos estelares. en la Vía 

Láctea, que simula un 

l'Scorpión con cabeza y 

3gllijón. Esta cerca 

del extremo nort\' 

y dibuja una línea de 

tres brillant<:s '5Irt'

lbs. con la roja An

tares (. rival dl' Martt'. 

en griego) en el centro. 

Han' unos 5.000 arios, 

los persas crcÍJn qUt' Amares. 

junto a FOlllalhaut. era una de las t:strl' 

lbs reales. vigilantes del cido. Los amiguos 

Represemoo6n Ilall<lr1<l de EscorpfO, en el SJglo XII, COI1 Amares 

cerca del centro del cuerpo <kI escOl'plÓn. 

chinos se referían al brillo rojo de Anwrcs como al 

.Gran Fuego' en el cor¡lzón del 1)T:lgón dd Esw. OtT:l 

leyenda china alude a Amares y a sus dos asisterHl's 

comu el Ming T'ang, la _Sala de la luz. o la _Sala dd 

Cunsejo del EmpCT:ldO T>. 

<1> Anta res. Los romanos llamahan a esta potentl' 

estrella Cor Scorpionis, que significa d _cor;lzón dd 

escorpión>, nomhre que también es dd "¡"'Tado de los 

franCl'Sl'S - Ll' Coeur de Scorpion- . A unos 520 arios 

luz, Amares l'S una SUIll'rgigame roja de mil millones 

de kilómetros de ,meho y nuevc mil \'l'ces más 

luminosa que el $01. Sin l'mbargo, con una ma S-l (k 

sólo diez a quinCl' \'l'ces la dd Sol. no l'S muy dl'nsa. 

Su interior puedl' Sl'r como un vado muy ealil·ntc. 

/ Be ta (1}) ScorpiL Es unJ l'strl"lb dobk cuyos 

- /\ comp011l'n!l'S, de magnitud 2,6 y 4,'J, ticnen 

una sepaT:lción de 13,7 sq~undos dl' aKO. Un 

tdescopio (k 50 mm podrá sepaT:lrlos. 

~ M 4. _Hay varias M 4. , dijo Walter SWIt 

y- Houston en 1992 a la e(lad de 81 alius. SCOIt se 

referÍJ a que este extrailO cúmulo glubular presentJ 

aspectos diferemes según d apaT:lto qUl' Sl' utili ce' . 

Los prismáticos mlleStT:lll una !Hancha borros., de' luz, 



Eslo lIII<lgeIl tncromc!/OCo rJlUeWO o AtlI~s 

enwel¡o en nubosidad. abajO o fa ozqwerdo. 

con el (urrwla glabular M 4 aloesle 

(deredoo). la nebulaWad Rha (p) 0phIuchi 

(/C 4604) C/flO'Ke ambo. 

un tekscopio pe(IUeiio rdkjll Ullll 

b'T:Ill mancha de neblina mOleada y 

un tek'SCopio de 100 o 150 mm 

,'mpieza ~ diSlinb'llir las estrellas. Es 

uno de los mejores globubTl'S para 

observar con telescopios d,' 

pequcilo tamaiio. 

<D>Ctí mulo Mariposa (M 6) . 

Las estrellas de t'SI,' gran clmllllo 

brilbllle s,'m,'jan ulla mariposa 

cuando se obSl'rvall con 

instrumentos d., b'1'Jll potencia. 
<i> M 7, Para apTCciar 

plcnan1<'ntc <'SI,' cúmulo abit:no. 

!,'T:lm!c y brilbnt". qu,' está al 
SUdeSll' de M 6. s,' necesita el 

campo visual !,'r.md" de unos 

prismaticos. 

a NGC 623 1. Medio ¡;r.odo 
y- JI nonl' de Zeta ( ~) 

Scorpii . ,'~{l' ¡::r.l11 cúmulo brillante 

habitJ ,'n una nca región de la 

Vb Líct,,:t. Se observa mejor con 

pris mjllc~ o con un ¡dl'SCOpio a 

baja IXJtl'neh (IUe con bT,uuks 

Jpar.llo~. 

a M 80. E~le pequerio y 
y- bril l:uue cllllmlo globular 

puedl' ,·,· rs,: con prism:iticos, pero se nen'sita un 

lXJten!" lekscopio de 250 mm para observar 
cbr.uneme sus <'Strdbs. 

,,(' Scorpills X- I , 
-1\ Es um ,'st rdb 

binari:t ,'n la que uno 

de sus miembros 

<'xpuls:t gas sobre d 

Otro. ulla cstrdb d.'IlS;¡ 

que podría ser una 

enana blanca. ulla 
estrella de Ileutrom-s o 

UI1 3!,'lljero negro. Es 
una brillante fuente (1<

rayos X. pero a la vista 
parece Ulla est rella 

debil de 13.' mab'llillld. 

El aXnuIo gfobuIor ~e we/(o M 4 se enc\IefIlro f~e 

a",", grod:I al oeste de Mtcns (ambo). 

EscO<J»O (ozquoerda). con lo esp/MddcI MIares, es UI'lCl de los po('QS 

consteloaooes que se parece a lo (OOlUra que le do 1'ICIt1"Ibt'fo. Su (00 
robre los nu~'i de ewelfas de fa Vío Lóctw, difuminadas y 

atravewda<; por oscuras fajOS de polvo 209 



Sculptor 
El Tal l e r de l Escu lto r 

E 
sta constelación, llamada originalmente 

L' Atdier du SculptcuT (El Taller del Escultor) 

por NicoJas- Louis de lacailk. Lostá al sur de 

Acuario y la Ballena. Desde entonces. Sil nombre es 

Sculptor. Tiene pocos elementos de ínter':> y Sil r.lsgo 

!lÜS relevante es un pcquciio cúmulo de ga1a "i~s en 

l'spiT:l1. 

~ NGC 253. A traves dI.' un pequ.;,io u:l<.'scopio. 

y esta galaxia SI' pn .. senta como una dl" las m ;ÍS 

intl'Tcsantcs de la panor:ímica Ccl l'sto.', sobre todo vista 

desdl" cllll"misfcrio 

sur. Grande y con 

apariencia aplanada. 

fm' (kscubiatJ por 

Caroli rw Hcrschcl. t'l1 

1783. mientras buscaba 

NGC 253. de magn'tud 7. es 

una 8<110)/00 esp¡ral grande y 

brillante. A una dostonoo de 
! O millot!ts de anos IliZ. es 
el miembro mch grande del 

grupo Seulpror de gokIx,as. 

La representación de 

Swlpt()(en lo 

Uranographia (1 801) 

de johonn Bode parece 
más el w ller que el 

escultor. 

cometas. Vista 

mediante unos 

prism~tkos par~'Cl' 

una linea d~' trazo 

grueso pero muestra sn textura l'vide!l!l' en fotogr.llhs, 

cuando para impH'sionarlas se utili zan inst rumentos 

ópticos más sofis ticados. 

.. NGC 55 , Es otr.l excelcntl' galaxia aplanada, 

Y" parl'cida a la NGC 253. Vista con un lekscopio 

de 200 llllll , presl'ma un extremo nlCÍs brilbml' que d 

otro. 

Tanto NGC 55 como NGC 253 son mil'mbros 

imegr.mtes del grupo dd Escul tor, uua (orm:lcióu 

de varias galaxias a la '1m' podemos co usidl'rar 

como el grupo local mh cercano a UOl'OlrOS en el cos-

1ll0S. 
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SAGflTAlUUS SCORPIUS 

Scutum 
El Escudo de Sobieski 

A unque' SCUlum no es una constcl~ción gr:lIldl' 

ni II ... no: estrellas brilb mcs. 11 0 es dificil de 

I'llcomrar ,'n \111 ciclo ~Cllro porque ent re' sm 

compolle'm,·s s,' localiza una de las nubt:s de est rellas 

d,' la Via L:íctl'a. JOh31111('S Hc\'clil,ls discli6 b 

COllst,'bción l finak-s dd siglo XVII. y b bautizó con d 

nombn' (k SeU!!"U Sobkscianurll (Escudo d" 
$obicski) ,'n honor dd re)' )ohn 

Sobicski. soberano ,1<.- Polonia que 

rn'nó con ,;xiw la invasión dC" los 

turcos J ~Il pa i~ im('nrada en el Jlio 

16H3. 

a R Se mi. Es una estrella 

y varbbk Sl'mirrq;ubr 

tipo 11. V Tauri. Dl'SCÍ<'nd .. d,' 

llIagni tud d''SI:k 5.7 hasl.l 8.4 y 

Tl'Sraura su brillo ,'n un ciclo dt, 

cinco 1lll"Sl.'S. 

El (..mulo PotO 5oIvo¡e. M il. 

es un lIIdo I~no de ew~ 

y o(re<:e una glOllosa \05(0. 

... Cúmulo Pato Salvaj e (M 11). Em' cspcc

y- [acular cil111 Ulo abierto ql1e se ve clar,¡memc 

con prisll!:l[icos, ~'S una joya obscrvado COI1 un 

tek'SCopio pcquclio y pasa a ser impr~'S ionamc con uno 

d<' 200 mm . Es 11110 (\<'Ios cll111Ulos abiertos mis 

compactos, y b. pr<'S<.'nci~ dc ulla .'Strdla bri lblltc 1.'11 Sil 
fondo ac~b3 d., Tl-s;¡ltar su bdl,'za. 

Kapas 
ÚIeIlH 

J.U 
9. 10. 

" 
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Serpens 
l a Se rpi e nte 

E $ la unk" COllStelación que se nos presenta 

dividida en dos partes, La cabeza (Scrpcns 

CapUl) y la cola (Scrpcns Caudal t.'5tán 

scpandas por b c;:onstdación de Ofiuco. considcr.ldo 

el Portador de SCrpil."ntl"5. Antiguamente. ambas 

fonllaban una SQb consldacion y casi huelga se.i :llar 

que. por su frecuentación biblicJ y mitológica. h 

Serpiente aJ f.1 miliar a los hchrt."OS. :íralx"5. f,'Ticgos y 

romanos . 

.. R Serpe nt is. ESlrella dl' l ipo Mira. casi a medio 

..- camino entre Beta (~) y Gamma (Y) 

Serpe ntis. l"St:I variabll' lil'I)(' 

una luminosidad m:ixima de 

6.9 y decae hasta 13.-1, aunque 1.0 nebuloso del ÁguoIo:¡e bno m¡ dri1Ido a las sugefCnles formas 
a veces pUl-dC Ikgar a de poNo OSCllftl que se ap.-eoar! en el re!1tl) de /o (CXogrn(lO. 

ex,remos de mayor debilidad. 

Su periodo es de un ;1110. 

Ouo de los se~nles enrolJodas del 
oelo (ambo). La blg<tud de lo 

Setp.e'ue quedo ~e oculta 
por 0jiuc0). M S (~) es un 

e>:ce/eme WmuIo globular de S." 
magm!1.ld en 5erpens (apuL 

~ M 5. Este ((1111ulo !:tloblll.lr fan i lllpr<'sion~nt<' 

esd :l IIIlOS 26.000 :lIio~ I\lz. 

,(" Nebulosa dd ÁgU;I:l (M 16), A f r.l\· ':·~ (k un 

-1\ tel,"S<:opio de 200 111Ill o mayor <'n IIn~ noch<' 

oscura. l'~I~ combinación de nebulOSl y cúmulo de 

eSf rel las es sorprend,'me. C on telescopios m,i~ 

pequcilos lamb;c:n podr.i d;~(r\lt¡¡r ck ~ u V;'t'l. 
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Sextans 
E l Sextante 

S 
c¡,:tans Uranbr. conocida como Sr.~tJns -el 

ScX!ant l~. fuI.' creada por Johanncs I-Icvclius. 

que la llamó así para conmemorar la destrucción 

dd sextante que utilizó ulla vez para medir las 

posicioll<:s dc las l'strcllas y orientarse en sus 

observacíoll!;S Jstronól11icas. 

Jumo al Tl"'ó!O de HIS instrumcnlos. el sexunte 

r<..'S lIhÓ destruido por Ull incendio qUl' sufrió 

en septkmbrc de 1679 . • Yulcallo Se' cOllvirtió en 

Uranía. , sentenció tristemente Hcvclius sobre el dios 

fuego que. por t'sta Vt"Z. había vencido a la IllUs..l de la 

astronomía. 

Situada entre Ll'O e Hidr.J, la estrella rnJs brillamc 

dd Sextante, dl' Illagnitud 4.5 . apenas puede verse sin 

ayuda óptica. A Pt'SaT de ello. c'n la Jmigi icdad. los 

chinos escogieron unJ d ... , las estrellas más débiles en 

Scxtans para repre'se'mar a Tien Seang. el Ministro de 

Estado en el Cido. 

NG( ] 115 es uno goIGxKI ex((aiia. Y<"I que C(I/I tele:;capio de 

a{",onodo se ~ ogual que en (otogroroa. aunq...e quozós los eXlfemos 

punMgudos no se djsungan tan "'en. 

.<' Galaxia de Spindle (NGC 3115). 

- /\ Esta galaxia de 10.' magnitud que vcmos casi 

aplanada. tiene aparclllemellle la fonna de una lente. 

A diferencia de' muchas galaxias débiles. la galaxia de 

Spindle ofre'ce una vistJ satisfactoria con ocularCi d.., 

alta pol<'ncia. Parece ser una galaxia emre elíptica y 

espiral. 

1,2,3, 
7,8,9 
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Taurus 
Tauro o El To r o 

A l noroeste de Orión, T:ll1nlS es una destacada 

constelación septentrional que contkn(' dos 

de los ((1I11ulos visibles mas grandes y 

emblemáticos del espacio celeste, las Hiadas y las 

PI':yadcs. Desde la época de los ,aldl'os. haCl' cinco mil 

años. esta constelación ha sido considerada como un 

toro_ 

LOi torm han sido, dt'sae la antigiil'dad hasta 

nues tros días . Objl'lO dI' culto y adoración corno sím

bolos de fuerza y fl'nilidad. Su pr~'SCnciJ en leyendas y 

representaciones es constante. desde los antiguos 

egipcios que adoraron a Apis. el Toro de Mcnfis. un 

toro real considerado la encarnación de Osiris. hasta 

los israelitJs que se pOStr.lTOll ame el lkccrro de Oro, 

pas.l ndo por los asi rios en 

cuyos pabcios había bor.Jbados 

de toros alados. 

El) la ':-poca ckisic~, [os griegos 

Represell(adón de Tauro. la figura del 

zodiaco, en un (reKO del palacia de 

Sc/)i(anora en Ferrara. I!alia. p.tl!ado par 

crcían que la constelación d<, Z<'us <'I'a un lOro dis

frazado. la leyenda dict" qut" Zt"us S<' <'namoró de la 
bella Europa. hija d<, Ag<'nor. rey de fenicia. Un dia, 

jugando a[ bord<' dd agua. Europa s~· fijó ~'n ul1 lOro 

blanco y lllajes!lIoso - Z<,us en fonnJ Jnimal- que 

pada cntr<' la lllanada de su padre. El lOro se arrodilló 

ant<' ella . y Europa s<.' subió en su 10"'0 y adomó sus 

cuernos con flores. lC\'Jnl~ndosc de on sal IO, d lOro 

se diri¡,'Íó hacia el mar y nadó kast:! Creta, dond<' Z<'us 

convirtió a Europa en so ama11le. Uno de sus Ir<'$ 

hijos. Minos. se ría más tarde ,,1 rey de Crl'ta. En la 

consleladón sólo s<: ven lus cuaTlOS delanteros dd 

lOro. CUi nO si sal i~'ra (k las olas. 

214 Fraoces<;o del Cassa (1436-1478). 
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es/a espe<:/ocutar 

fo/ografia, ooilada en 

Pléyades (lzqwer'OO). 

~ Las Pléyades (M 45). Conocido también 

como !Js Siete Hermanas, es el cúmulo abierto de 

e,trdlas m:ís famoso y da fomla al hombro del lOro. 

Una kycnda grief,'J dice que las hennanas pidieron 

ayuda ;¡ Zeus cumdo er.:Ul persef,'1 lidas por Orión. 

Zeus las convirtió en palomas y las colocó en el cielo . 

Alcyone (Eta 111 1 Tauri) es b hennana m:ís 
dt'slumbrallle. Esta acol11paííada de Maia (20 Tauri), 

Asteropt'l y ][ (la estrella doble 21 Tauri), Taygeta (19 
Tauri). Celaeno (16 Tauri) y ElcCtra (17 Tami). 

Finalmente. esd Merope (23 T auri), una estrella 

rodeada por una hennosa nube de granos cósmicos 

qUt' producen un nebulosa de reflexión azul. Atlas 

(o Pater Atlas. 27 Tauri) y Pkione (Mater Pkione, 

28 Tauri) representan el padre y la madre de las siete 

hemlanas. 
En un cuento americano. las Pléyades son siete 

hemJanas que. paseando por el ciclo, se perdieron y 

nunca volvieron a caS<l . Penllanccicronjumas para 

Dllrallte I1l1IdlllS /loches lle "isto 

a las Pléyades, salie/ldo por la 

SI/ave sombra, briffar romo 1/11 

elualllbre de lllciérnagas ellre-

dadas ell 111/(1 trellza de pla/a . 

LH-J:.ley Hall, AlFllEl) LOII;I) T ENNYSON, 

(1809-1892), poeta ingles. 

siempre <'n el finnamento . La scptima 

hennana es la m:ís dificil de avistar 

porque desea volver a la Tierra y 

sus l:ígrimas de aiioranza empañan 
su brillo. 

Durallle una noche oscura se 
pueden ver al menos seis de las 

estrellas de las Plcyades a simple vista; 
en buenas condiciones. se pueden 

contemplar nueve. Las Plcyades. con 

más de quinientas estrellas. están a 

unos 410 alios luz y cubren un arca 

unas cuatro veces superior a la de la 

Luna. St' ven mejor con prismáticos. 

~ Las H,iadas. Igual que las I'lCyades, tambiéll 

es un cumulo Jbi<,no. pero está tJn próximo a nosotros 

(cicnto cincuenta alios luz) que incluso a simple vista 

$t' puede apreciar la separación entre sus estrell as . 

Las componentes de las Hiadas son las que fonllan la 
cabt'U del toro. 

<1> Aldebaran (Alp ha (a) Tauri). Esta gigallcc 

t'St rel!J naranja l'S la mis brillant<· dl' Tauro. Su 

nombre significa .eI scf,'Ilidor> (par<'ct" que de las 

Pléyades) l'n :írabe. A sesenta alios luz, forma el ojo 

del buey. 

,(" Nebulosa del Cangrejo (M 1). Esta 

-1\ nebulosa caracteriza el lugar de la 

supemovJ avistada en 1054. En una noche oscnra y 

con un telescopio de 100 mm se ve claramente 

un bri llo de fonna oval, 

pero esto sólo preludia 

la cOlllpleja estmctura 

que puede verse en 

fotof,'rafias realizadas con 

aparatos de b'Tall 
aumento . 

M '. lo nebt>losa del 
COIlgre¡o. es un brillo oval M 

5 mmu/os M arco M ondl<.>. 
en telescopiO pequeño. 
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s ..... 

Telescopium 
El Telescopio 

L lamadJ originalmente T ubus Tclescopium, eso 

constelación fue creada por Nicobs- Louis de 

Lacaille durante el siglo XVII1 t'n honor (le este 

clltr:t íhblc instrumento, Era el (mico gr.11l lek-scopio 

dd espacio h;¡so el lanzamiento delll'l t'1Copio l"Sp;¡cial 

I-Iubbk- en ]990, Telescopium .. "SI~ rodeadJ de 

Saboilario, Ofiuco, b Corona Auslr.d y d Escorpión, 

De lacaille .lOmó pn."Sladas. algunu t:'Stn' lIu de <"Slas 

conste lacionl'S p~ra crearla, 

,(' RR Telescopii. Aunque l'Sla t'Slrella <'S 

-!\ dt'l1lasiado débil para los telt'Scopios pl'querios, 

l'S una de las novas m:ís intcTt'S.11lles, Antes de ] 944, 

oscilaba dur.lIlte tTeCe meses entTe las magnitudes 12.5 

15, pero aqud aiío alcanzó la 

rll3gnilud 6.5 y pcnnaneció a~í unos 

cinco anos. Cuando la nova decayó 

en los alios siguientes. todavía mostró un 

¡x'riodo de trl'ce ml'Sl.-"S. Se cree que la 

l"Slrdla puedl' ser un sistema binario donde 

gr.m <"Sl rdb roja es la responsable de las 

Un seoollo telescopIO refraclor hoce honor o lo .mpottcrnoo 

NG( 6584 e$ un cúmulo gIot>uIorde 9. · mcrgnrlud de!TlOS 

6 1TWl(J((J$ de orco de oncho. ES/o ornagen rlJ(' lomada c"" <Xl 

telescopoo de 2S0 mm. 

variaciOl1l'S mcno rl"S qm' lienen lugar, y una l"Sln'lb 

más pequl' ria y cal ientl' l"S la Tl'Sponsablc d .. ' una parle 

de la aC luación de la nova. 

216 del m$l/urIleI1ro (J$uonóm"o en el Espelo de Uran,a (1825), 



TAUR.US 

Triangulum 
El Triángulo 

j T rian¡,'UIU111 es 11m conSld~ción 
pcquclia y d~bil qlll" cxtil' ndc 

;;: • sus posesiones al sur de 

. Andrómeda. caca ,k Ikla (~) y GamlllJ 

(y¡ AndrOIlll"dat,', A pesar de su f.llta de di$linción y 

n'lc"ancia. d b'Tupo clt., nuellas e ra y~ conocido en la 

antib'Ücdad )', (kbido a su p~ recido con b. le lr:l griega 

dcha (6). lomó a \'«e-s d nornbrl" de Ddu o 

DCltOIUIll. ~ ha asociado con el del ta del río Nilo y 

umbicn se ha rehcionado con la ida de Sicilia. que 

¡iene b. fon nJ de un triánb'1.llo. Los antiguos hebreos le 

dic ron el nombrl' como asociación con b fonn a de un 

imlrumcnto musical triangular. 

~ Galaxia del Molinillo (M 33). Esta fonnación 

es uno de los miembros más brillantes y grandes de 

nuestro grupo local; b vemos en fOnlla de hilera 

porque apar('ce d .... freme. u galaxia liene una 

magn itud de 5.5. pero su luz So! eXliendc por un área 

tan amplia que a muy dificil de ab...rcu. Aunque 

en noches muy cbras puede verse a simple vista. a 
preferi ble observarla bajo un cielo oscuro y con 

prismáticos porque así se aprecia un brillo difuso más 

grande que el diametro aparente de la Luna. 

Un It'kscopio COll un campo visual ancho pennitirá 

ver la galaxia. pero uno de campo ~Irccho 11 0 dejará 

observar liada. 

En l<I Uranometría (J6OJ) de 8c-;er el TnónguIo uene una (omIO 

sendIa (omba, ¡zquoerdo) . 

M JJ (~J ~ una ¡roIaKlll HpII'Ilf suelta Y l<I gokIKIIl moiI ~ 
del grupa /0(0/ ~ de lo Vio l6c1t<! y los goIax.oos de 

~(MJ'J. 

217 
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CARlNA 

Triangulum Austral 
El Triángul o Austra l 

Dibujando una fib'\lr.l dt: tres CJr.l$ en el cido 

I1lcridion~1. Triangulum Austral aparl'ci6 

por pril1l~'ra vez <:11 el imponal1lc atbs de 

JOh31111 llayer, Um,,.'mrrria, en 1603. Esd al sur de 

Nonll3 --el Ni"cl- y al este de Circillus - .:1 
Comp:ís-. inSlnlEllcntos de uro obligado por los 
carpirllaos )' los nawgantes en las c:-:pl·dicionl'.S al 

h,'misfaio sur. 

~ R Trianguli Australis. Una de las diwTS.1S 

Ccphcid en b constelación , <'su intcr" s~ ntc 

variable oscila prkticamc1Hc en una magnitud de' ,'así 

un plintO. dI." 6,0 a 6.~. Puesto q\le L~ una \'ariablo: 

C,'f,'ida, CJ r:lCl t'ri~ada s por la n.'gularidad. COIIOú'l11OS 

su período exacto. qUt' es de 3.389 días. Mn<','" I.l 

pella obst'""ar las r.ipidas "ariacion<-s de' magnitud qUt' 
se p roducen ,'n <"Stas Ccf.;· idas_ 

~ S Triang uli Auuralis. 

y- Es otra brilbllll- varbbk C ct"'ida 

qUl- pasa de magnitud 6_1 a 6,7 

}' rl-tron-de duralHl- un pl-riodo de 

6_323 dias . 

... NGC 6025_ Es un cúmulo 

y- abiconoo Ploqul"iio. dr unJS treima 

I:"Slrlolbs dlo 'Jo' mJgnimdo con un fondo 

dlo lomdbs mis dl-bilc-s. 

T~ AuslroI. UI'ICl consrelocÓ'l ~ 

peto f~le ~11IJ(lCobk. f'S la rtpIICo 

mend>oool de Tnongu/um Alpho (o) Cf'fI!OUtI. f'(I 

e! extremo derecho de lo (ol<Jgraroo. edlpso los 

lfes eSlrtllos más bn!kl~tes de /o cOIlsleloclÓn. 
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Tucana 
El Tuc án 

P 
riml'ro Johal111 B~ycr llamó TUÓll a ~S t ,l 

('ol1~t,'bcióll, p':fO COI1 eltkmpo pasó a 

ll:umrw Tllc:tl1a, <11 1I0mbr,' latino, Lo< t\l ca n ~~ 

)on 10< rqll'<:<l'l1tJ1U':< m.í. gTJnd,'s del g':'nero 

H."'''plt''SI<>$, p,ijJf()<; de color,'s brilblll"< y grande< 

picO'<, n:bciOl1adO'i COII 1m pájaro< c~rpilllcro<, (l ile 

5<' ,'ncuelllTJll ,' 11 la Ami'rica tropical. Dc«lc sus 

pnml'r,¡s rl'pr"'i\.·macioll'''< gr.ific~s. el Tucán Sl' semaba 

sobrl' la I'cqucila NlIlw 
de Ma¡;;llhllc<, Ulla de 

hs gahxb< m,i, 
cacana<;I b Vi:! 

Linea . cnid,iudob 

,'omo un hucvo, 

<m> 47 Tucan ae 

(NG C 104). Desde su 

percha a 16.000 3.ios 

luz. este ciullulo 

¡;1obular brilla con una 

El Tvc::án, ffl Jo 

Uranographla (/801) de 

'"><, 

Lo ~iIo Nube de 

Mogollones (PNM). coo el 
espectoculor cumulo globular 
H Tvc::OrlOe, NGC 362, (ltl 

gIobuo\:.Ir mocho mds ~ Y 
pequeño. ~{Ó oIl1OO't~ 

(ambo) dio Jo 5MC. 

mab'llimd de 4.5. 
Aunque puc{I,' 

distÜlb'1.li!"S" ~ simple 

vista . un telescopio de 

100 mm o 11I3yor d,,<tJca lo mejor d,' est,' cll111Ulo. 

qm' compite con Oml'ga (w) CClll ,lllri por l'l título del 

cúmulo globular mis "<pl':'lIdido de todo el ciclo. 

En cl centro ,'"Sd mis comkn\.ado que su rival en 

Ccnt.1uro. 

<m> Peq ueña N ube d e Maga l1an ts (PN M) : 

Mi('mbro de nucstro ~,.rupo local. t'Sta galaxia puede 

"('!"S,' ~ simple \'ista. ('11 buellas condiciones de ciclo )' 

atmósfera. aliado de 47 Tucanae. A menm de 200.000 

años luz dc distancia, la nube tiene unos 30.000 añm 

luz de ancho. 219 
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Ursa Maior 
la Osa Ma yor 

Una de las constelaciones más antiguas. Ursa 

Maior - la Os.a Mayor--. l"S también la 
m:ís conocida. lnl1UIllCrabks k ycndas 

,k d¡vc~s culturas y países hablan dc' este I;mpo de 

si,'!1." l·strdlas y aluden en la mayoría de los caws ~ su 

repn-scnlaci6n de un carro. nombre' por d qm' 
también ~ b conoce. 

En ulla leyenda chcrokec. el brazo dd calTo 

rCprC$Cll [;1 un b'TUpo de C2udores q\lC pcrsigu<'n pcrti

n;¡ZIllCn!l' ;¡ la 0$:1 d~c que asoma en el cido o:n la 

Ursa M O!(l(, es .sólo uno parte de /o 

cooste/Qci<ln que aparece en el 

Espejo de Uran¡¿ 

primavera h;Ufa qUl' St· pOlI<' en las nodl<'s de olOil0, 

Cada noche. la osa y sus pcrsq;uidorcs se (kspbnll 
un poco hada d o<:ste. 

Los iroquois del valle dd rio Se La"'fl'n,x. <:11 

Canada, y los Ill icmacs d,' Nu(,>\';¡ Escocia. IÍl'!l,'!l una 
leyenda m;Ís cbboradJ. R l'prcS<.:l1tada por el ellc'ueo 

dd carro. la 0S;l l"S pcrscsuidJ por sic1\' gUl'rTeros, Cada 

primavera empk~~ el acoso, c"Judo b os;¡ deja la 

Corona 130n,'a l que le si r ... ~' de guarida, y 110 ces;¡ ha'{J 

el mo ño, cuando b os;! nmen; y su ~-sq uel<'{O pa

mJtleH l'n l'l cklo hasta la primavera siguieml', 

EmonHs, otra l1\1l'va osa abandona la Corona 13orl'al y 

empieza la caza otra ve1., En lugar dc una osa, los sioux 

dd cemro de Am~rica lid Norte Vl'n una mOfl'{a de 

larga cola, 

Scgím una leyendJ chinJ, las t's{rdbs dl' la Os;! 
Mayor fonllJ ll unJ mo numentll medida de ;iridos pJra 

emreg;¡ r Jlinll'ntos en gr:mdl'S can{idadl'S J la 

población en ':'pocJ de l'SCI$t.'Z , Los antiguos hl,brl'os 

{a111 bi~n aplicaban ('S{l' criterio agrimensor, 

AmiguJmenll", los britinicos crl'Ían que la Osa 

Mayor fonnabJ el carro de su I<'gl'ndario rey Arturo , 

l11i l'ntras que los germ:inicos suponían qUl' el grupo dl' 



romano~ consideraban que era un ¡''TUpO de siete 

bueyes. uncidos al polo y ¡;uiados por ArctllnlS, 

En una leyenda ¡''TÍega. Zeus y Ca1isto. ulla mortal. 

tenbn un hijo !Jamado Arcas. Hera. la celosa esposa de 

Zl'llI. convinio a b amante ,'n una osa. y un db. 

lml'mra5l'Staba CJ.~a11{lo. Arca$. sin saber qm' b 0S.1 er.l 

su madr,'. casi la matJ.. Z,'us R'SCJto a CallislO y los 

coloco. a ella )' a su hijo. a quien tambi~n convinió en 

oso. JI111tOS ('n d cido. Calisto l'S la O~ Mayor y Arcas 

la ÜS.3 M,·nor. 

<1> Mizar (Zeta Ir;¡ Ursac Majoris) y Alcor . Es 

la f.1111o~a dobk ," trdb apaR'nte situada en medio del 

br.110 del Carro. Ti"Ill' una separación de 12 minutos 
dl' arco y, por con,iguil,nte, a simple visr.. se divisa 

C01110 un par. MizJ. r e' una l"Strella binaria real, 

s';para(b por 14 «'¡''1ln<los de arco. 

M 101 (~). uno goIo~", esporol sueha. es uno de los rnOs 

grondes Y bnllontes del oelo. 
U= MalO' (abaJo) es la tell::era constelacIÓn mó~ grande del c~1o. 

en la cual lo Oso MO)'(II' es lo parte rnOs destacoda. 

~ M 81. Esta b"alaxb l'spiral puede verse 
..- 6cilll1<'11Ie con prismáticos, incluso desd(" una 

ciudad; cuando se observa en condiciones óptimas l"S 

imprl'siona11l". El disco ovall'S más l'vid("11I(" cua11l0 

mayor cs d tamaiio deltell-scopio. 

~ M 82. Es Ulia gJ.bxia alargada y cstr«ha, 
y- a 111("dio gr.tdo de M 8 1. En un telescopio de 

100 mili aparece C01110 unJ nebulosidad fina y b'TÍs, 

pero con uno de 200 111111 o l11ayor se pueden apreciar 

mas demlles. Sin embargo, inclll50 en telescopios o 

fOlografias b'T:lndes. no se distin¡''1le bien qué clase de 
galaxia cs. 

M 10 1. Esta b'T:ln y extensa espiral puede 

\'crsc con pcquClios telescopios si el ciclo esci 

oscuro. Se necesita un clmpo ancho y 

un ocular de baja potencia. A dieciséis 

millOI1~"S de años luz, es una de b s 

galaxias ~'Spink"S mis próximas l la 
Via Lktea . 

. ,('" Nebulosa de la Lech uza 
-1\ (M 97). Es ulla ncbulos.1 

pbnetaria 011.1.1 quc tielle la fo rma de 

una lechuZJ cuando se observa con Ull 

teldCopio de 300 mlll. Es grande y 

bol'T'OU Y pan enc01llnrb se necesitl 

como minimo un telescopio de 

75 mm o mayor. 

M 81---i,K1(l galaxia ts~tacular- tS muy 

par«Jóo " lo Wo Lá<;tM visto <ksdt fuero, 22 1 



Ursa Minor 
La Osa Me n or 

Conocida también como la Osa Menor. Ursa 

Minar parece una cuchara cuyo mango ha 

sido doblado por un niño juguetón. Este 

grupo de estrellas fue reconocido como constelación 

el año 600 a. C. por el astrónomo gric,b'O Tales de 

Mileto. 

La O S.l Menor. sc!,'im la leyenda griega narrada en 

el :tpanado anterior, es Arcas, hijo de CalistO - Ursa 

Maiar, la Osa Mayor-. Situada en el cielo por Zcus. 

él y su madre se siguen mútila y eternamente a1ft'dedor 

del polo none celeste. 

-4> Palaris (Alpha (n ) Ursac Minoris). 

Entronizada corno la estrella polar dd hemisferio 

nOrtl' , esta variable Cdcida eSlá cas i a un grado del 

polo exacto. La pn:cesión del ejl' de la Tierra llevara al 

polo a menos dl' unos 27 minutos de arco dl' Polaris 

alrededor del :tljo 21 00 Y luego cmp<'zar.í a alejarst' 

otra vez. 

Polaris cstá a 820 aiios IlIz" COll lI11a compaliera de 

9.' magnitud diSlonciada unos 18 scgulldos y mcdio de 

arco. Un tdcscopio dc 75 mm podri descompo ncr 

cstl" par. 

222 Micntras viajaba por l akc District (Ingbtcrra) cn 

1819" un John KealS grave"meme l"nfl"nnO pensaba en 

l'olaris cuando escribió esus lint"'as: 

Emdb brillant' .. oj.llá fu,"ra tan inq","brantabk roma tu ,m·

m,,-' '10 rl"Sphnd~..:i~ndo solit,rio ,"n lo al to dd (ido 

ni o,ira"do con ,·tcmos pJrp.dos allados. 

Co,nO \111 l"IlfCnllU \' dl"S,·dado Er~",it.l.:k la N, turalaa. 

Lo Ow Menor (orriba. 'ilqurerdo). en lo Uranometría (1603) de 

Boyer. el primer 01l0s de estrellas modemo. 
Los estrellos fl'lo~vomente débrles de Urro Monor se balancean 

alrededor de Po/MS cuarlda el Clela gira par la noche (abaJo). 



HYDRA 

CENTAURUS 
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"""" , ';; CRUX 
MUSCA 

Vela 
la Vela (de Argo ) 

E
sta COll ~u:lación.jLl11to COll Carina - la 

Quilla- y I'yxis - 13 llrí~ub-. formaba pane 
de UI1 <: l1or1111: grupo de estrellas el1 el ciclo 

I11nidiollll conocido C01110 Arg05 Navis. el !JaTeo 

Arb'O. (111<.' CT:l la llave <'11 que Jasón y los ArgonautaS 

navegaron en busc~ del Vellocino dc Oro. Argo Navis 

fm' dividida por Nicob.s-louis dl' l aca illc al rededor de 

1750. )' COlllpanl' sus esl rd l;¡s con bs cuatro 

constelaciones Tt."SulIJntl"S. Esto dejó a Vela sin cst rellas 

de'siglladas alpha (0.) o b<'\;I (~) . 

~ La Falsa C ruz. Delta (Ól y Kappa I K] 
VclOnlm. j unto con Epsilon (E) y Iota (1) C arinac , 

constinl~'cn UIlJ wrsión corregida y Jumcmada. pero 

más d~'bil. dl' la C ruz del Sur. por lo que se la conoce 

como la Falsa C ruz . 

... Gamma (y) Ve1orum. Esta estrella doble 

y puo:de n,'rse con \lElOS prism;Íticos y el pul:;o 

finne, l:!. estrdla principall'S una \Volf-Rayet, muy 

caliente )' luminosa, 

.<" NGC 3132, Esrn brillante nebulosa pIa11t;t~ria 

-1\ acomp~l'ia ~ los di\'e1>Os cúmulos en Yeb , 

~unque se encuentra en la frontera con Antli~, Con 

una magnitud de 8 y 1 minuto d~, arco de ancho, se 

lo ~eIo de un SO(&te WO\'teSO uno porle pequeiIo de /o e .. ¡= 

nebu/oSIdod ~ foonan los ~SI05 de /o superno..J Velo. 

considera b version nwridional de IJ nebulosa del 

Anillo de lira, pero con una estrella central mucho 

más brilbntl' , 

"5 

'bp~s 
{tltllH 
7,8,9 

1lJ 



Virgo 
Virgo. La Don ce ll a, L a Virgen 

Virgo ~"S la Imica fib'llr.l femenina. algo ;u í como 

la cuom de rcprl'SClltación de nuestras 

modernas instilUdoncs, C!ltre bs 

constc1aciol1N del zodiaco y ha 

una extensa ¡;ama de 

divinidades d t-s<1c los 

de los babilonios: con 

ASlrc'a. b diosa TOmana 

¡jID,,,,,',,,, b dios:a 
de b cO$<-oc lu 

romana Ccrn). 

h Virgo 

aparece sosteniendo un~ 

encantadora V'rgo. en ~ EspejO de 

'-".0o u""'' de 1825. 

espig;J de Irib'O o It.:\'~ndo L1 s balanns ell' Libra. la 
constelación adyaú·lJ{c. 

4> Spica (Alpha lal Virgini.s). Spica. una cmdb 
blanca)' brillam.::. ''s la ,'spiga d,' trigo qm' 1I",'a Virgo. 

Es de l .' magnitud. aunque' ti,'m' una ligl' ra \"ariación. 
Está ~ 220 aiios luz y su luminosidad ,'s dos mil ,·,'c,'\ 
superior;\ la dd Sol. 

/ Porriltl3 (Gamm a IYI Virg inis). 

-1\ Es una de las mejores estrellas dobll"S. ,' 11 la cual 

cada uno dt' sus compo11em~'S brilla con U11a magnilud 

de 3,7, A U11~ separación de 3 Seb'll11dos de arco, el par 

es facil de (ksco l11 poner, pero en d 3i\0 2017 

aparc'cedn masjunl'ls, 

EL R EINO DE LAS G ALA XIA S 

Esp~rcidJS por Virgo)' b Cabdkr:J de U~'rcniCl' hay 

mis de Irl'ce mil g:tbxias, Conocida como el cltmulo 

Virgo o d r:Jcimo Co nu- Virgo, esl':l polelll l' ;¡soci;¡ 

ción dl' sistemas l<'janos tic eslrellas imprl'siona cuando 

SI." observa con un tdl'1COpio tIl' campo ancho l'n una 

noche OSCUr.l, Par:J verlo con detalll' Sl' m'ceSitl un te

lescopio d i.' 200 mm como l11ínimo, Aquí prcsl'llIamOS 

a1b'llll aS de las galaxias, pcro se Puc(!t'n WT lIluchas mis, 



.... M 49 . ESI.l g.lb.~ia díptica es ulla de b~ l11 ,is 

y brilbm,'s ,'11 el cúmulo d<: Virgo. Es 1111 poco 

mas grJnd,' y brilbm,' 'lile NI ~7. 
.. M 84 Y 86. Esras dos galaxias cliptica~ (><;1:'111 

y- (kmJllado n'Tea Jl~r;a ser ,,¡sras en el I1I1~mo 
CJrnpo tk un td,>iCop'o de pon porl·llcia. En ulla 

noche (XClIrJ ~. l1CCl'SÜ;¡ un lckscopio de 200 ml11 

pJI"J olw:r"';' T \'ariJs ¡;al:txias m:ís ])I.·qucñas en el miSl110 

campo . 

.. M 87. E~I;I I;ab.~ia díplica ''s ulla de 1:15 I1l~S 
y- pO!<'!nc~ que (0110C,'11105. A tr.LI'':S dIO UI1 

Idc~copio p<'qul',io :'pan:c.: una zona lUl11iu l»J de luz 

difll~J de una IU J¡::lIilUd mayor que M 84 )' M 8e.. 
Los rdl"SCoplOS uds grandl"S no alc~nlan a va mucho 

mk Sin <:1111>.11).:0. <:11 los d(' calibn: profl"Sional 

apaTl"Ccn más (1(0 1311,"5. Con un tcl<"S(opio de 1.5 m. 

por ejemplo. s,' pUl-de \"('r un colwtc surgiendo del 

n'ntTO de la galaxia, y las fOIO¡''T.lfias lOmadas con un 

tekscoplo de 5 m mIK"Str.1II mis de cuatro mil cúmulos 

globulares en las explosiOlws de la ga laxia. 

/ G¡llaxia del Sombrero (M 104). 

-j\ A\ln'IU~' esta galaxia está muy ll'jos. al sur de h s 

principales concentraciom"S. parl'«' sl'mirsl' ¡¡tr.líth por 

la gravedad hacil d l'l1jambre de forma ciones. y por 

dio se cn'l' que forma panl' de él. Es b mis brilbme 

de bs g::tllxi3s de Virgo: una f.!ja oscura atr.wieu su 

l'(uador )' hace qm' U'l1b'<l. fon1la de sombrero vist:l con 

un telescopio de 200 ml11. 

lo goloxrQ ~ Sombrrro aIc(lllzO lo 8' mogruwd y ~ 8 mmlllOS 

de orco de ancho. Es (ácll de ver en 105 telescopIOS más ~iIos. 

AIglloos de 1m m~btus m6s bnllontes del sorprendente cúmulo 
Vil)/O. oom",o<lo en esta .. sta por las goloXIOS eliplKas M 86 

(cenl1t» y M 84 (derKho). la moyorio de goIcxlOS en el nxxno 
eSl6n o I.0'I05 65 ~ de orlos luz de jo T.erro. 

/ J C 273 Vi rgirt is. Es d quisar mis brilbnte 

-1\ que se conoce. pero sólo l'S de magnitud 13 

y $<.' 11('cl'Sir,J un tek-scopio de 200 ml11 para i,kl1-

ti/icaria. Está a tres billones de aí10s luz y l'S d objeto 

m:is lejano (lile los aficionados pueden ver con sus 

tdescopios. 
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Volans 
El Pez V o lador 

L a COllSldación de Piscis Vo[ans --..-1 Pez 

Volador- (i ta al sur de Canopu! y rue 
imroducida por Johan Ilaycr el! su Uml"'IU,'uíd 

de 1603. Actualmente es conocida como Volan!. 

Los llJwg:II1!CS de los manos del sur afi nmron haber 

" isla bancos de ~Cl'S voladoft'S. lo que pudo in!pir.Jr 

el nombre. Las :I.lctas pcclor:J k'S de estOS pCCl.-S son 

Illl b'1'3 l1(k-s como bs ~ Ia!i de los pájaros )' se dt:s1iull 
por el agua en T('corridos que akanzan los 

cUJtrociemos ml"! ros. 

\ 

CONSEJO PARA OBSERVAR El CiElO 

Para fotografi ar estrellas y planetas con 
exposiciones largas es importante alinear el 

soporte del telescopio con más precisión que 

cuando se observa el espacio. De este modo se 
ahorrará problemas posteri~ Hay diversos 
métodos de alineación y algunas firmas hacen 
instrumentos de alineación especial que pueden 
uni~ al eje polar del soporte. 

NGC 2442. uno gokrxlO esflltai de ¡ 1, · magorwd COI1 barro. ...sta de 

caro. Su poco lurrwIOSIdod Y w tc.moño de 6 mItl(j(O$ de Me) lIcxen 

que se lI«e5Ite l.A'l t~ de lOO mm. 

.. S Vo lanlis, Es una l'Srrdla M ir.l que 

y- gcner.tlnH:Uf<' ril:m: una maf,'ni rud de 8,6, 

aunque ocasiomhu<' nr l' ha I1qpdo a 7,7. Su promedio 
minimo es de 13/,. ES!;1 est rella cOlnplct:¡ su ciclo e l1 

poco menos de c uoree meses. 



-+ ... 

.. 
Vulpecula 

la Zorra 

Es,a cOllSldación, idl·.ld~ p'or johalllws HCl'l'lius 

en 16')(1. no cs!:Í asociada J Ilingmu leyenda 

¡mere'same, rdacllc;:l miwlógica. rebto 

popular ni Illorakja. ¡'kedius IJ llamó Vul¡x:cula C um 

Ansl'T. b ZOTr.l con d Gauso. ¡>o:ro ahora SI: llama la 
Zorr,¡o 

... Nebulosa de Dumbbell (M 27). Es una 
y l .. ~n·1<·11ll· ll<'bulOSJ plane'laria, muy adecuada 

para la l'xplor.lción con Idl'scopios pcquciios. Grande 

)' brillante', es facil dl' cncomr.1T al non.: de GaUlIllll 

(y) Sagiuae. De' mal;nitud 7. puede cm¡x:zar a 
distingui= con prisl11;Ílicos. ;lImquc sólo.se I'er;¡ ulla 

débil lIIallchl nebulosa. Con un Ick-scopio pequeño. 

se: podr:i ¡X'Tgl'riar su romu c1(u';lIia, y con un aparono 

de mayor,'s dimensiones se llega J ver su l'5trdb de 

13.' Illagni tud. 

Vu/p«uIo. la Zorra. con el ganso que ohoro yo no (lene. en el 

de Urania (1825) 

Lo nebulosa Dumbbell puede verse desde cua/q<Her telescopoo. 
Cuanto m6s ¡rancie $e(! el mSl1\Jmento u~lozado, m6~ <lelll"es se 
verón en el diSC(l <le 5 monuws de m<:;o de le;¡ nebuloSll. 

Aunque la elllision de gaS<.."S de <'Su nebulosa se 

ext iende a una eelocidad de veimisict\' kilo metros 

por segundo, b humanidad no eomempbr.i ninl,.un 

cambio d\':SIJculo \'n ella por la irnperceptibilidad del 

fenómeno a nue~ l ros medios ópticos. 217 





CAPíTULO SE I S 

U N VIAJE por el 
SISTEMA SOLAR 

Las llaves espaciales luJ/I desCllbier fo la magia de los planetas. 

Los telescopios II OS aproximall a IlIIcstros ,!edllos, 

más il/mediaros y IIOS ofrecell !lilas vistas fascil/al/ tes. 



u" el SiS!ema Solar 

EL NACIMIENTO del 
S ISTEMA SOLAR 

I magine una gran nube fria 

y oscura que ha pennanecido 

latente en el espacio durante 

muchisimo tiempo. Cerca, 

en alguna pane, una est rella se 

volvió inestable al agotarse 

su combustible y explotó 

vertiendo la mayor parte de su 

contenido en esa nube que, como 

resultado de la aportación de 

Él, que puede atravesar la 

gran inmensidad, ver lodos 

los mlltldos, abarcar 1111 

universo, observar la vida de 

todos los sistemas, obserl/ar 

cómo gira/l los pla/letas 

alrededor de otros soles . . . 

podrá decimos por qué el 

Cielo /lOS ha hecho como 

somos. 

,"maya ,ah" ./ H ombr., 

AlEX ANIJER POPE (1688-17H). 

poela ingles. 

Según una teoría, III"/a antigua slIpemova il1a/lguró 

el proceso que acabó con la formaciól1 de lIuestro 

Sistema Solar hace l/nos 4,6 lIlillardos de 0;105. 

, UN NUEVO SISTEMA SOLAR l 

Una estrello muy jcNen en la nebuloso 

0n6n, rodeado de polvo. copIado por el 

telescopio espoool Hubbk (izquiedo) 

nnevos materiales, se enriqm'ció 

con elementos pesados de la 

¡CÓMO SE FORM ARON LOS PLANETAS! 

Seguramenle noaeron de un doseo de gas Y 
polvo que rode<.lbo 01 Sol. oclNOdo por Jo 

expJoWn de una estrella (derecha)" 

colisiones enlre ellos y con objetos 

mis pequeños. Sólo los más 

snpemova, incluido el carbono grandes se consolidaron. se en-

- la base de la vida- o y empezó a fria ron y se convinieron en los 

colapsar. Cuando se cOnlrajo, nueVt' planetas que conocernos. 

inició una vertiginosa rotación y El disco dc material conocido 

sus partículas se agruparon. La como disco de acreción continuó 

mayor parte del materi al gravitó girando y las temperaturas aumen-

hacia el centro. donde un pOlentc taron en su centro. Cuando su 

protosol genninó. empezó a núcleo ---el 501- . prendió •. 

crecer y a calentarse. expulsó los restos de la nube y 
¿Fue así como comenzó a for- dejó un naciente Sistema Solar 

marse el Sol~ Por alguna razón. compuesto de un grupo de 

una nube de gas empezó a colapsar pequenos y cálidos planetas 

para fomlJrlo. pero ¿qué pasó con interiores cercanos al Sol. de 
el resto de la nube cuando el Sol algunos planetas mis grandes, frios 

se hizo más fuerte? Algunos y alejados. y de cometas pequerios 
científicos creen que las partículas y helados en los extrcmos 

de material procedentes del disco exteriores. además de rocas. Todo 

se comprimieron en bloques esto ocurrió muy r.ípidamcnte. 

sólidos. Dado que había multitud hablando en I':nninos cósmicos. 

de estos cuerpos. chocaron entre sí Se calcula que desde que la nube 

y fon11aron otros más grandes, empezó a colapsar hasta que el Sol 

llamados protoplanetas. que sc encendió no pasaron más de 

son los planetas que vemos 

actualmente, micmras que algunas 

de las piezas restantes, de tanl31io 

inferior, se convirtieron en 

cometa<;. 

Según ot ras teorías, durante 

unJ época hubo muchos proto

planetas que aumentaro n de 

tamano. pero se rompieron a 

consecuencia de las repetidas 

cien millones de arios. 

DISTANCIAS REL ATI VAS DE LOS 

PLANETAS RE SPECTO AL SO L. 

De pzqweroa <1 deredlo (obo¡o): So( 

Mercuna. Venus. TremJ. Mane. asrero.de 

8e1tjúprte~ Saturno. Urano. NeplUfl<) 

y Plutón. En Jo ,lustrOCJÓ(¡ de Jos 

págs. 228-229 aparecen los pioneros 

IIPS(OS de (erco y sus tamaños wmparados. 



El noc;miento del Sistema Solar 



Un por el Sist ema Solar 

EL TURBULENTO SOL 

E
l Sol ¡.os una 

esfer.l de gas 
cuyo calor sc 

genera debido a un 

canddad("S enon11l:S 

de energía que con cllkmpo S;' 

e~eJpan del Sol 3 Ir.lVes dt' su 

lurbuknta fOI~f"r.l, la sup~'rficit' 

quc vcmos. La IcmpCr.lIUr.l dt' la 

fOlmfer.l oscila sobre los 5.800 

~'I<ldm, un rdente prima\' ... ral 

eomplrado con los 15 millon("S dt' 

~'Tldos dd núcleo. 

Sobre la superfici .... d Sol tieru' 

una 3unósfera compleja compu("Sta 

APOlO (ambo). el dos gnego reIooonodo 
con el Sol. 

Es el respol/Sable 

de IIl1estra existencia, ali,IIentacióll 

y ICl1Iperatllra. 

por b cromosfer.l y la corona. 

Aunque la corona se ex tiende en 

el cspacio imcrplanetario. tkn~· 

casi la misma temper.ltur.l qm' el 
rukko. 

M ANCHAS SOLARES 
A JK'S.1r dc que y3 hace dos mil 

31ios que los antiguos chinos 

obser ... aron manchas OSCUr.lS t'n el 

Sol. fue Galileo quien ~'ntt'ndió 

¡IU~' estas manchas se forman 

en el ~s!ro . se exlienden por la 

snperficÍ\' a medida qUt' gira y 

IUt'go des..lpan:cen. 

En 1828. mas de dos siglos 

dt"Spu.:s. Henrich SChwab ....... n 

De-ss.:au (Alcm3nia). emp ... zÓ a bus

e3r un posible planNa l!Jmldo 

VUlc31l0 que SupuClitam ... nte 

sr cruzó ent re la T ierr.l y el Sol. 

pero t'n vez del pbn ... ta mistcrioso 

descubrió que el número de 

CUOR 

SOlAR . No 

~=, 

01 Sol con pn$

rTI<lliCos o con 
un lelescop.o SIn (Y. 

uu (viose pág. 65). 

manchas sobrt'S cr~'cb y ¡hsmll1ula 

dUr.lllle IIn ciclo. 

Dur.lIne una m('dia dt' o uee 

,uios. h actividad dd Sol sube )' 

dl·c Lt·. como IllUt'<!r:LU las m:Luch:L~ 

solares: :Llcam:ó d POIHO máximo 

cn 1989. En b T icrr.l. s<' han 

cncontr:Ldo hudbs dt' <'Slt' ciclo 

lllalizando la lllchura d ... los lnillos 

dl' los ~rbolC"S. 

DATOS 

Distancia de la Tierra: 
150 millones de km 

Período de revolución 
sideral: 365.26 días 

Masa (Tierra = 1): 333.000 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 109 

Tamaño aparente: 
32 minutos de arto 

Período de rotación sideral 
(en el ecuador): 25,4 días 

lA EST RUC TURA Del SOL, La 

~ ~ del Sol. con sus mondlas 

oscuros y sus ~""'''1eI1OO$ (rosos), CIbon:o 
las copos """'entes de c~ Mds al 

"':en<.>'", lo ~ brolO del núdeo del 

/lomo Olómoco (b/orlco). Sobre lo superfICIe 
e$IÓ jo f¡()() cromosfera (1050), ~ $e CJIie 
o jo corono. 



¡Dmlme el mfl.!!.lIifim )' 

sill'llrias() Sol, ((m SIIS 

d('sl"mlmlllles destellos! 

W AI.T WltrrMAN (IMI'J- ll1'12). 

pocl~ ~m~nc~no. 

Una mancha 50lar consÍ$te en 

una región oscura (la umhr.a) 

rodeada I)()f \ln3 rt'b'Íón mis ciar.! 

Oa penumbra), 3unqul' l"li frt'c\ll'n

le encontrar varias umbr.J.s 

rodeadas por una sola pl'numbrJ. 

Las manchas surgl'n cuando el 

campo magnl'!ico dd Sol L"lid 

conccm rado e impidl' el flujo 

de ('IWIl,'Ía. En rt'alidad las man

chas 5Obn"li son OSCUr.lS sólo en 

u:nllinos rdJtivos, ya qu .... la 

umbra til'ne unos dos mil b'fados 

menos que la fOl osrera y parece 

oscura en rl'ladón con sus 

brillantes alrl'dl'dores. 

O IlSER VAR EL SOL 
L:as manchas tienen di\"t"rsos 

lamJlios y formas, y.se prl'SCnr.ln 

con fn'Cuencia l'n colonias. 

Un grupo ¡;r.lIltk puede Il'lIer 

100.000 km de ancho, ¡ocho 
\'cC<"li d di;Ínl<'lTO de la Tierra! 

Incluso b s manchas lIlás pequeñas 
son f.icill's (1<- ver con un IClcsco-

pio pequeño, siempre que se actÍle 

con prudencia. 

A medida que el Sol gir.! . las 

manchas avanzan por la sUJX!rficie. 

Dural1te un JX!riodo de diez dias 

un grupo viajar.í des.de un 
extremo al Olro. Observar. dibujar 

o (otogrn(br rmnchas sobr<'"S 

mientras que cambian es una 

ac tividad f.1scinarlte que puede 

complcmenwr sus observaciones 

nocurma~, l';¡r:ldójicamente, el 

I,roblcma de observar dUr.!llIe el 

MANCHAS SOLARES (~) VISIOS lXl 

00 ~e (en:a de su mdxmo en 
/989. 0bWvese el mowntenlO " tnMs 
del (10$("0 y los comboos en ..., solo dio. 

LOS R, 'OS X SOLARES. 1.0 btiblte 

_""'~~ X de la wrt>'>O que ~ 
esto ~ !OmOo:b desde lXl cohete 

pequMo. cubre los octr.os rl"IIlfIdlas sobes "'.-
dia IlOS lo plantea el propio Sol 

que, aparte de las precauciones 

que se requieren para mirarlo, 

caliema la tierra y el ai re 

provocando lurbulencias y, por 

consiguiente, b visibi lid~d LOS peor 

que durante la noche. 

COROMA OE NIEBLA, 

1.0 OlIIénto::o corona del Sol 

es débil y ~ edpsado 

por el cisco saIor. petQ la 

noebla local na produodo 

~S!a brillante ««IfOOOI> de 

(aJor (izquierdo). III 



LA LUNA: 
~ 

LA COMPANERA DE LA TIERRA 

FI/ ente de impiración. para los poelas y de estl/dio para 

los cien tíficos, Se/ene es n.ues tra vecina ¡/l/IIedíala . 

_~~í-.... ara tener ulla idca de la 
dcstnlcción que ha sufrido 

DI ANA. la OOso romana iden~(lCoda (011 

/o !.una aparece muchas ~~s como una 
cazadora. como M esro pmruro de Oruoo 
Genri/e<;doi ($igIo >MJ-

la TiclTJ en los últimos 

cuatro mitlardos de arios, basta 

observar la vim1enta y castigada 

superficie de la Luna. Sólo se 

necesitan un par de prismáticos o 

un telescopio pequerio para 

auscultar Tan desolador panorama. 

La Ticrr.l ha companido siem

pre el mismo patio de vecindad 

con la Luna. aunque tiene una 

superficie mucho más grande y, 

por ello. podemos estar seguros de 

que nuestro planeta ha sido 
mucho mis castigado. A ¡rav';:s del 

tiempo. numerosos impactos han 

erosionado la Tierra. aunque se 

aprecian mis clar.llllcfltc en la 
Luna porque no tiene atmósfera. 

¿CÓMO SE 
FORMÓ LA L UNA? 

La Tierra es el único de los 

planetas interiores que tiene un 

s,1télite natural propio. la Luna. 

Diversas {Corias explican CÓIIlO 

ocurrió. Es conocida la idea de 

que hace 4,5 milbrdos de aí'ios 

algunos objetos grand\.'S golpearon 

b Tierra y arrojaron materbles 

que se juntaron en su órbita 

alrededor de esta. Las piezas 

chocaron entre si repetidamellle. 

se amalb'llmaron y se fundieron. 

par.! finaln1l'nte enfriarse y 

El HOMBRE EN lA lUNA . 

El ostronooto Jomes Irwrn. ~I módulo lunor 
y el coche lunar de lo misi<ÍI1 ApoIo 15. 
en k> <Iew!odo superfioe de lo !.uno. 



convertirse ~'n la Luna. Con el 

transcurso del tiempo ésta se ha 

ido separando de la TieITa como 

consecuencia de las mismas fuer2as 

de atracción que provocan las 

marcas en los mares de nuestro 

planeta. 

Durante quinientos millones 

de ai¡os después de su fonuación, 

la Luna y el resto del Sistema 

Solar sufrieron el bombardeo 

inc~'"SJnte de las rocas que aún 

sobrevivían. La fase final 

de los cT:Í terl'S dio como rL'Sldtado 

b fOlll1ac ión de grandes 

depresionl'S que posteriormente 

SL' inundaron dl' lava y formaron 

áreas de roca suaH' y oscura. 

ESlas regio'K'S oscuras se conocen 

como ",M,a (singubr. mare) 

o "''"cs. MarI' 1mbrium (Mar de 

la luna: la cam añera de la Tierra 

Lluvi3s), por ejemplo. es una 

depresión de mil kilómetros 

de ancho. rodeada de montanas. 

que se formó hace unos 3.9 
millardos de anos y que más tarde 

se anegó de lava. Ln suaves 

sU¡ll"rficies volcánicas de todos 

los mares presentan nuevos 

cT:Ítaes no muy profundos. con

secuencia de impactos mis 

recientes. 

El resto de la superficie de la 

LUlla. las zonas no inundada ~ por 

la lava. forma b~ brillantes tierras 

alIas. Estas áreas est;in pobladas de 

cT:Í terl'S bastante profundos y su 

LA LUN A LLENA "'sro desde Jo T.erro, 
domnodo por ,<'OCéano!») Y (<mOreSJI 

oseutm. y PI briIIan¡e ero[er de radio T¡odJo 

(C/!f(l de! fondo) en Jos uerras (llros 

Mardrtk ordClló a la Lrma 

que apareciera; le C01ifió la 

/loche, la Irizo S il criatura de 

la oSCl/ridad, para medir el 

tiempo; y cada mes, 

collstallfemcll/e, la adornaba 

COII /lila caralla. 

De E",,,,,,, E/isr,. ¡~bbs .Id 

siglo VII a. C .• dond~ 5~ cncucOlr.ln 

leycnd:u :uirio_babiloni:u sobre 

la cre.ción del Olundo. 

pulverizada superficie es mis 

bril1ante que los mares. Los 

cT:Íteres pueden ser fosos pequl'nos 

o gr.Jndes bocas con protube

rancias montanosas en el centro 

y llanuras cercadas. como Clavi us, 

que lÍene mis de 225 km de 

ancho. 

MON TA ÑAS Y CRÁTE~ES . 
las ~etraS altos de Jo Luna. 
magrnados (lZq¡nerda) Y 
desde Jo ~ espacial 

ApoIIo (centro). Abo¡o. 
Jo .Qor¡",ro de Java 



Vioje por el Sistemo Solor 



lo luna : lo compañero de lo Tierro 



Viaje p or el Sist ema Sola r 

FASU DE LA LU NA desdr cteOo!I'Ke a 
¡<bosa. de JIMa a metlguame. ~'Io tooa 
estd ooentoda como sr se....ero desde el 

llems[eoo sur. 

LA lUZ CENICIENTA .ok.mn;¡ 

~ el6s<:a 0$(1.00 de lo luna. 
rnottltros que lo parle OKIeI>{e Unnada 

por el Sol esló sobree.>rpues:la. 

\ 

la rOlación de la Lum esta 

s ujel~ a ~u p<'nodo de revoludón 

alrcdedor dé' la Ti<'m y, por 

eonsib'lliemc, nunca "cmos su ena 

lejana, pcro las (O!Ob'T;lIi~s 

espadalcs rc"dan una imagen 

similar, aunque parece (IUI: alli no 

hay gr.tndes lllarl:~. 

C R ÁTER ES V 

SISTEMAS DE itA VOS 

Si ulili:u unos prism;itieos o un 

Ielescopio pl'qlll:ño paf3 mirar a la 

Luna cuando e~t.1 casi IIcna, eon

Icmphr:i d brilbme er:iler Tycho, 

rodé'aJo dI: lln si~t"111 a (Il' rayos, 

ExalllinaJos cuidadosamcnte, wr,í 

que algunos de l'StOS rayos 5<.' 

extienden ha>!:! el extremo 

oplleS{() dl' b Luna, Cuando un 

cometa o astcroide (onnó estl' 

crá ter, posiblemcnte hacc cicn 

millones dl' arios, amncó un trOlO 
de Luna dt, linos nOn'ntJ kiló

metros de ancho )' <'r",ió rocas 

GALILEO Y LOS PRIMEROS PLANOS DE LA LUN~ 

.G alileo o,yó hablar tarde del 
nuevo mstrumento't¡ue 

podía acercar los objetos lejanos. 

En septiembre de 1608, el 
óptico holandés Hans LJppef'Shey 
solicrtó ur:a patente para el 

telescopio, aunque otros 
también la habían solicitado, 

Antes de que Galileo conociera 
el nuevo invento en I~, en 
Francia ya se vendían telescopios 
de 4x aumentos. 

Galrleo no inventó el t~lesco

pro pero aumentó su potencia 

desde 9 veces. en noviembre de 
I ~, hasta 20. Con él empezó a 

estudrar la Luna y observar su 

aspecto cuando atravesaba su 

cicló de fases, Sorprendido por la 

in-egulandad de su superll cie, 

Galrleo drbujó como mínimo 

ocho montañas. llanuras y otros 

rasgos CircUlares. 

Al "f que la superfrcie lunar 

era parecida a la de la Tierra, 

Galileo tenía una base para 
imaginar que la Luna era un 

rl'IIJ(l(\o parecido al nuestro. 

GALILEO GAllLEI en 16]7, 

do~ por jus{us Sus(etmQlJS 

(l597-}681) y algunos ~~ de lo l.nno 

"""" "'" Gdoko 



que hor:ubron la Luna fonnando 

esl~' sistcma r:tdial. Todos los 

Cr:llCrl"$ ticnl'n conjulllos de r:t)'os 

cuando son jóvenes. pcro el 
llIall'rial sueho no sobrevive [amos 

billones de ailOs como los 

impaclos de micrOIlH,'H'orilos y 

otros efectos (Iue erosionan la 

mpcrficie. 
Los I".l)'os se destJcan cuando la 

Luna eSIl J[ena, pero eu otras f:HeS 

este fenómeno no se puede ver. 

Cuando ('StO sucede así se puede 

obser\'ar, en Cllmbio. una zona 

crepuscular emre sus panes 

brillames y QSCur:ts. Conocida 

como rrnlliullle>r, es una región de 

sombT:ls variabl,cs en la que 

los cr.ileres y bs cadenas mon

tañosas fomml un rdieve inhóspi

tO y desolador. l os astrónomos 

estudian la misma i rea de la luna 

l'n diferentes condiciones dl' luz 

pua apreciar d paiujc que se 

extiende ame ellm con cualquier 

telescopio. 

Por lo quc a los requisitos 

minimos par:! rotografiar la Lum 

se refiere, esta es lo suficiente

lllente brillante como par:! bastar 

exposiciones de un segundo o 

menos y d~"5dc luego es un lema 

ideal pan cualquier aficionado a la 

astrofolografia. 

M AREAS 

Quicn luya t:stado en la pla)'a de 
un oceano en la T ierra habrá 

observado los movimientos de 

pleamar y bajamar --"Subida y 
bajada- de las mareas. En 

muchos lugart:s esta oscilación 

cambia radiClllmente el paisaje y 

juega un papel fundamental en la 

vida de la costa. 

HARE UUIUH esel«l'l'lOt>loswrtl. 

conrraS{QÓJ y Clfl:uIar. de esta \'IS!a desde 

la rlQV@ApoIla 8. 

Lo Luna: lo campañua de lo Tierra 

La gr:!vedad de la Luna, 

y en menor medida la del Sol. 

prO\'oca dos mareas altaS diarias 

en la Tierra. una cada 12 hOT:ls y 

25 minutos, Este in tervalo 

de tiempo lIlarca la rO[;lción de 

la TiclT:l y la de la luna alrededor 

de aquella. 

Pcro ¿por qué hay dos lllareas 

cada día y por que en un caso 

asciende y en otro descicnde el 

nivel de las aguas? la fuetn de la 

gr.¡vecbd dI." la luna atrae a I:a 

Tierra y provoca que las aguas del 

lado que esti delantl." se acumulen. 

lo que explica una marca alta. 

La marca al ta del otro l:ado sube 

porque la fuerza de la gr<Ivedad dc 

la luna alr:!e a la Tierra hacia ella. 
Este movimiento provoca que Ia~ 

agu3s de la can más alejad.:! se 
_atrasen_ y se acumulen. En medio 

de estlS regiolll'S de marea al[;l 

<.'Stín lls reb"¡ones donde se pro

duce la nu rea baja, en las que el 
nivel del agua dt"5Ciende al míni

mo. (Vease ilustración p~g. 92.) 

DATOS 

Distancia de la Tierra: 

384.400 km 

Periodo de revoJución sideral 

(alrededor de la Tierra): 
27,321 días 

Masa (Tierra = 1): 0,0 123 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 0.272 

Tamaño ap.arente: 

JI minutos de arco 

Periodo de rotación sideral 
(en el ecuador): 27,3 días 

Todos SO /1/0S CO/1/0 ul/a 

Luna, COtl /lila parte que 

IIIII/ca ellseiiamos. 

N"""" (" /tllda,;,, dr lI'iI,o,,_ 

M"It.~ TWAtN ( 18J~1910). 

escritor , nleriClIlO. 



MERCURIO: 
PLANETA de EXTREMOS 

AUl1que /vlerw rio es el planeta lIIás próximo al Sol 

tiene 111M de las Hoches más frfas 

M
ercurio es el planeta 

de nuestro SiSIClllJ 

más dificil de 

reconocer a simple vist<l. Se 

mUl'''\, rápidamente y nunca se 

~t('jJ a mis de 28 b"ndos del 

dt'Slumbr:IIlIC Sol. Duramc ullas 

s<'manas se deja ver ;d atardecer 

par,¡, tiempo mis tarde. reaparecer 

al lmJlwccr. Aunque ya los chinos 

y los egipcios 

de Iwestro Sistema. 

MUSAJERO DE lOS DIOSES . 

M~ ~senwdo con un =0 oIodc 
por F""",OIS fIoocher (J 703·' 770), en I.0'IO 

ponn.oo del SIglo xw. 

conocian esle planeta, ha sido 

su identificación con la 
mitologia romana la que 

ha prr\'alccido a la hol':l de 

consolidar su nombre. Mercurio 

Cr.l una divinidad romana, el dios 

del comercio. qu.: lic rw su 

paralelismo con el dim b'Tiq;;o 

Hc."nJles. el cipido mcns.ajcro de 

los di~. cnactcrütico por 

su 3tucndo. el (:asco abdo 

y 13s sandalias. 

, 

SOBRE M ERCUR IO 
Ya hemos dicho que ('SIC pbncIJ 

est¡\ fisicameme cerCl del Sol. 

Gira ¡l su alrededor J una distallcia 

de 58 millones de km una '·el 
cad~ ochent;l y ocho días. 

Aunque los arlliguos lrat;ldos 

de :tSIronomia dicen que el dia de

Me-rcurio tiene b misma duración 

que- su alio. los estudios de ndar 

hechos en 1965 probaron que tal 

c:ilculo no era exacto. De hecho. 

el planeta b'Ín una Vt"z cada 

cincuenta y nuel'e dias. Dado 

que d {lb del pbnetJ dUTJ las dos 

{("rcens p3rtcs de su ailO" 

desde algunos parajcs de Mercurio 

k" podria ver cómo el Sol 
zigzaguea locamente por el cielo. 

sobr." b linea del horizonte. 

duranl." no\"ema días al mismo 

tiempo. 

Mercurio no ti.'ll<" ninb'lllla 

clase de Jtrnósf."ra qu." hab'J 

de barrera protectora de su 

superficie frente a b inmensa 

radiación solar que recibe. y que. 

por lamo. sua,'ice la difcT."nda 

lOS (RATERES DE MERCURIO 

opor«lm bien de(ndos 1m este mosooco de 

mdgenes lomadas por la lIO\'e espoooI 

MOOnl'f 10.." 1974. desdt una dis/onoo 

de 100.000 km. 



de tc'mp,'r.llura c'mrc' d día )' la 

noel1l'. LJ t"mpna!llra dc' la (ara 

(jue' m;r.1 :,] Sol <:s de unos ~OO 

grados y lu<:go ca,' c'n picado hasta 

doscic'mos gr.ldos bajo cero por la 
noche. 

DUr.lllle los arios 1<)7~ y 1975. 

la na\"<" c'spaeial Marinl'T 10 

de la NASA hizo tres c'xplo

r.lciom's por d planeta y tomó 

una seeul'ncia dc' excepcionaks 

fotogr.lfi.1S qUl' mostraban la 

sup"rtl{'il' de' Mercurio llena dc' 

cr.i tl·r,'s de' todos los umailOS y 

t""!lIras. Igual que sU{'cdb con la 
lum . Ivkrcurio to(lavb tiene 

su pid marcada por los flwn,'s 

impactos de roca que rccibió 

dur:U1!e b prdlistoria dd Sistema 

Solar. 

ESTRELLAS AL ATARDECER. LaLlI1!(l 

con Mercuno JlIsto enoma. Y Venus y las 

esU't"lcJs ~ Escorp¡o mas ambo. 

Mercurio : planera de e xtremos 

MERCURIO EN TR ÁNS ITO. Un dtruwla 

Mercurro con mondlos negros a!tCleOtldo 

el exuemo de' disco solar en ! 993. 

OllSERVAR M ERCU R IO 
SOll'rc'mlemelllellle. muchos 

astrónomos nunca han visto a 

Mercurio. Si se sabe dónde y 

cuando mirar. es un planela fficil 

de local iza r. ya sea abajo. en el 

oeste'. después de qu,' s,' ha puesto 

el Sol o en el este. al alba. 

Median!<: UIl tdescopio pc'querio 

se puede distinguir su (.1><" cuando 

se llluew alrededor del Sol. 

imitando a la l una cuando 

disminuye a la f.,se menguant". 

Muchas veec's la visla es pubr" y 

deficiente crrca dd horizolll". 

por 10 que hay que comentarsc 

OBSERVAR UN TRANSITO 
DE MERCURIO uu!j¡:ondoUtl 

(rluo >OIar de abertura completo. 

con UllJ imagcn l1"na de colores )' 

bailarina. 

A intervalos irr"gulares. de 

una dL'cada aproximadamente. 

Mercurio se imell'orw directa

mente e!llre la Tierra y el Sol. 

A esto<; SUCl'SO<; se les da d nombre 

de tránsilOs y. con técnicas 

adecuadas (véase .Observar d Sol 

dc mancra segura. , pág. 65), 

Mercurio se ve como una diminu

ta mancha n"gra avanzando 

kmaml'm,' por la Ca r.l del Sol. 

DATOS 

D¡stancia del Sol: 
0,39 AU 

Período de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 88 dias 

Masa (Tierra = 1): 0.056 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 0.382 

Tamaño aparente: 
5· 13 segundos de arco 

Período de rotación sideral 
(en el ecuador): 58,7 dias 

lunas: ninguna 

• 



u, el Sjstema Salar 

VENUS ola ESTRELLA VESPERTINA 
y MATUTINA 

• 

l/el/ l/S, elllJ/lelro eu I/IIa l/libe, 

1lIo "////4//e es el plalleta lIlás brilla/He, talllbiéll 

es e/lllás rellli:iO a descubrir SI/S secretos, 

EL NA CIMIENTO DE VENUS . Dewlle 

del (amoso J.otonzo de Soodro Bowc~. 

acabado cerco de ¡ 4 70. <:¡Ue se encUl'flItl:l 
en ro goIeria de los U(fjzZJ en flotet>oa. 

wd" elb (1<- cli".~icl" (k Clrbono. 

po(kmo-l concluir (jUl' V"1H" 

padece UI1 (un{,· ,·t.·no 

iUI"\'nlld,·m. La radhóóu del Sol 

calkn{,1 1.1 ~lIlx'rfick. l):tlJl (11ll' l. • 
• 'morno son muy p,ln'eida~ 3 la_ d., dl'l,l Tlerr,¡. IX'm <·1 calor no 

un infierno. pUl·d., disp"NlNo,' a [I":)\"\OS de la 

Venus lost,í cubit'no por nub ... ~ t~pl'\.:l e"P:1 de dió:-:ido dt' 

L
I:lmada una~ WH'S de VJl)()r dt' agua)' ácido ~ulf(lrieo (.lrboIlO)' nubl·s. Incluso por l.. 
l-k <pnius. cuando (OS lllll r.m dt'nsJs (jUl' no ¡xxkmos wr noch .... b lempt·ratur.l .• pena, 

e$lrdb matutina, y OIr.lS tll supnficic sin sis temas de radar di' lll inu}'<·. 

pósforo. como ... strelb vo:spertina. tOtislic.ldos. como el de b n:lW Las vi,tas dt" Venus rn-d.1ll un 

V,'mls t':S el sug,"stivo nombre' d<..' e'parial Magalbnes. las tt·mpcr.l - pais.ljl' d,"sobdor, con rr.lgl11t'11I0\ 

b J11Iib'lla d iQS:l romanJ de la IUras t'n la superficie- del p!ant·ta d," rocas \'okánicas t'n tierra dt' 

bdlcn )' del amor. La verdad e-s S<' accrnn a los +60 b'Tados, las mis grano b'Tllt'SO. En 1 <J<)J. b na\"t" 

qUt' d nombre no puede S<'r m:is alt<ls del Sistema Solar, )' la pre-sión t" pK i;¡1 Magalbm-s rt'llizó la 

comr.ldictorio con las car,¡cteristi- e-s mis propia de una olla. pUC"S b S{""cuc'neia mis compll'(J dl' m.lpJS 

CJS del planelJ. porque aunque lt.-ctura con un barómetro alcan- de la sUJ><·rfici ... dl' Vt'ml~, qu,' 

Venus t'S dd mismo t<lmJlio que b zana \lna cirra den Vl'CeS mis altl Tl'vclaron d"tallt's propio;; de' 

Tierra. las condiciones de su que la de la TieTr.l . zonas comim'llIa!t-s )' cr.itt·r .. '~. El 

VOLeAN ES . lo rnogo.on del 

nxbr ITIUeSV<I "'*<.lnes que los 

~ purden enfoco
desde cua/qt.oer dnguIo (ooiba). 

to VIStO del Mons Moat mues
V<I los comentes de laYa exten
diéndose oenros de km desde 

242 uno oma de S km (derecha). 

Dado qm' la 3tmÓSfer.l <..'s casi 



FASES DE VENUS. Veoos(dofI.'Cho) 

y MCfCUrlO) e ... penmenwn (ases porque 

eslOn lTlÓ$ pr6xmos 01 Sol ~ /o Toerro 

Venus oIcon.w su /l"lCÍ.uncllmnosodod 

cl.O'>do mutSl"fO sólo troa (~ 

~me grande y (na. porque 
enlOfl(es está muy cerro do /o Toerro. 

(OIl'l'Clll'IICb de 10< impacto< d.· 

.I<l,·rol<k< y COIU,·t." ,ugicrl' 

'1Ul' J.¡ <uperi1cÍ<" \'l'nu,iall~ l" 

Tl,1.III\'Jml·me jon'l1: po.;ibkme[Jll' 

b .lcll,·ubd \"oldlli;:J d.· h.K.· 

UIIO< ochoc Í<"lIlO< millom" (k 
.lliol . rl"llaurú . J.¡ ,upalici,' del 

p bllelJ. 

l.o" IIllllll'TOSO< dl'lIIelllo< vi.i 

bk~ '1Ul' $l.' dibluall l'lI los 

1IIIIllll"iosos mapas m'c"SlIaban 

lbmafSl.' d~ .11gUIIJ (onm pJra se r 

l(kUlllicado, facilmelH,·. la UlliólI 

Jl1Il·nla,·ioll.11 dl' ASlrouolllL, 

(IAU) dl'cidió '1Ul' lo. Ilombrc' 

d~ los .hfal'Ill''S rasgos d,' Vl'lIUS 

11.Ibi.1II d., ser 1<"III.'f1mos .• 'n 

( OIl<oIIJIICia ;:on d g.;I1.·ro dd 

pl,U1,'ta. A,i nos ,'I1COlllr.1I110< UII 

,·.I (I.-III.;nllll dl' d,·tlomm'lciOIl'·s 

di'par,·<. d~,dl' UII <;:omin,·lItr . 
(I"l' <~ Ibma Afr()(lita, COIIIO b 

dlO<3 ~riq;a. J un crit<'r '1u~ se 

lbnll Billil' HollidJY. l,¡ C;¡mantl' 

dl' Jan. Sin ('mbJfb'O. hay una 

l>;>; cq x- ión: l'l fisico <.'SCoc':s Clak 

M a;>;\\"dl l" . d [mico hombrl' d~ 

V"ml"', l'lI los MOlHe< M,L~\\'l'11. 

Venus: la estrella vespe rt ina y matutina 

LAS NU BES DE VEN US ~oIg\n)s 

dol'*s m /o omogen del PKn!er Veros 

rIlI!doorne L¡ ~Ia. !.as rOl.ogro(m do 

CO$l no ~ nado do los 
por óodo 5U/tÜnc:o y 

I I<.rJómettos por encnIO do /o 

10BSE,,, VA" VENUS 

pUl'de perdel"Sl' a Venus 

I ,,,,,,,,io eSI~ bien coloc~do en el 

cido pues es la <cslrella> mis bri

Ibnt., d(' I()(hs. De hecho. si 

sab(' dónd~' mirar cxactamente. 

incluso podria verla a la lu~ 

del día. Cuando ~r3 alrededor del 
Sol. Venlll pl·fln.lllecc \lila 

estación en el ,klo I"espertino, 

se¡;llida de Olr,' cn d cielo matuti 

no. a \111;[ dista[J;:b de ~8 ¡;r:ados 

Iltol Sol. 

A Ir:lI'':'s ,k nn t,'k's;:opio 

pe(ludio, V.·lIm <'S d('slumbrant(' y 

luminos,l y, ;:omo la Luna y 

Mncurio. sus movimientos s.' 

<"f.,,,,..;,,, por t:,ses. Cuando 

DATOS 

Distancia del Sol: 
0,72 AU 

Periodo de reyolución sideral 
(alrededor del 501): 225 días 
, 
Masa (Tí erra = 1): 0,817 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 0,97 

Tamaño aparente: 10--64 
segundos de arco 

Período de rotación sideral 
(en el ecuador): 243 días 

'lunas: ninguna 

-
AI/flql/e el dfa wdmlÍa 

sllbsis/e, el rosado JÍlego de fa 

estreffa IICspertil/a )I{/ {el/teffea 

1'11 el ciel" azul (e!l'SU'. 

W lll H l KlOOS (185'}- 1938), 

pOC1J )' cnsayiSl. ho l,nd' .. . 

presrtlta una bSl' crecicllte. se 

puede wr un débil brillo cn la 

I"Cb';OIl mas oscura. conocido 

C01ll0 la lu~ C.'nicicntJ. que varia 

de illl;:llsidad. Otros rasb'OS de bs 

lIubes, sutiles)' elillwros. hacell de 

':'11I1l pl:lllela n·splamkcicllle. 

Junque al¡;o difu~o. 

LA BRillANTE VENUS es ... eIemeoto 

del ~ orodomol <M' aparece IroS /o 

pue$!(l do wI wf(lme vanos meses 01 año. 

Aq1.I· va ocomp.:¡olondo a lo Luna OWeme. 143 
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Un viaje por el Sistema Solar 

LA TIERRA: un MUNDO LLENO DE VIDA 

La Ti erra es lÍll ica ell la f a 111 ilia del So l. Es l/l/a f rágil esfera 

C//bierla de ag l/ a )' oxígello, l/ella de 

lIIaravillosa )' variada, 

De IOdos IOJ 

pbl1 <: las, la 

Ticm eJ 
lmica por difereul<:s 

motivos, Para cualquier 

ob!;Crv~dOT del Sistema Sobr, pre - -"'~-""¡:::::=-r.t; 
Sl'Ut:a u lla alll1Qsfcra din:imic~ con lA 

un 21 1)()r ckmo dl' oxigeno, CRUCION . 

AUIlIIUl' unas rlulx'S (1<' vapor dI.' DIOs ~ (1 Aódn segú-lun delc* 

agua ocultan una partl' variable dl' ótI ~o de MgueI Angei que 

la ~upl'rficie, hacen de ella un fJro CorotlO /o Cap.la s.~lH'Icl en el 

brilbllle en el siSlema wlar inll'- VOIKano (Romo. 1508· 1512) 

nOT. Po~ibkn1l'nte , la más d.,staca-

da de lodas sus l'xcell'ncias s<'a <,1 

h.'cho dl' que el 70 por ciento de 

SALIDA DE LA TIERRA, DESDE lA 
LUNA. VIS«! ~ tl1nI6nco Olem¿qt' 

~ del ApoIo ¡ /. en ¡ 969. 

su superfide <'SIl' cubÍi;rll de 

~gu~. bien en fo nna líquida o 

bil'n sólida (hielo). En ninf,o-ún 

Olro planel<l. so,' ha podido 

encontr.lT agua (t'n fas<' líquida) 



VIDA EH LA TIERRA. laab<.mOOme 

y drversa VIda <J'WrIOI Y ~WI 
es tw:"JttUf'. sobrf' lodo en Jos se,I,os 

de Jos ~ uopcale$. Aq.Á. LO'I<l 

hembra ~ Y su 1,,0. en ..... 
bosque de &meo. ~ 

de Jos CIlIlluros mds complejas f' 

IOlellgen/es ~ pueblan 

nvesw pklnela. 

A~1.'1Í1I (fía 111(' g l/staría estar 

ell 1(/ LIIIIlI, rewrrer W/l 

la mirada all.'lIl11lS milhmes 

de kilómetros )' decir: 

«Esta I/II{hl- /UI)' 11//(/ 

Tia((l 1111/)' /¡ewWStlIJ, 

LT. COL Wn. I . I~.'1 H . I~AN~IN 

(n . 1'.11"). aUlor allleri~,11I0. 

Lo Tierra : un mundo lleno de vida 

El APOLLO 11 , 

~te\1$lOde 

ruewo pionero que 
se e><"t>ende desde ef 

sur de Arobo:I Sa.d 

que tiene vida. 

De hecho. la presencia de vida 
en la Tierra no es r.m evideme 

vista desde el esp~cio. Es pmib1c 

que los enonnes campos de las 

regiones ~gricol as del mundo sean 

una sclial de agricullUr:t. 

Por supu t'Sto, la imagen noc-

GEOLÓG ICA IUm) de la T ierra se distinb'"lle por 

Gl'Ológicalllellle la las alfolllbr:ts de luces que lapizan 

Tiem es muy acliva, en las ciudadt'S. Dur:tnle los últimos 

COlllraSlC con su planeta años, OI1":l R'ña l de la pr~'sencia de 

hcml¡U!o. Venus. La supcrficit' vida inu:ligcnt~, podrb obtenerse 

est,í dividida en placas que flotan como resput'Sta a las ingentes can-

en un lIIalllO rocoso. Los tern'- tid:ades de emisiones dt, radio que 

motos, la act ividad volcinic;:a y 1:15 b.nzamos al espacio. 

mOIlt."\i1as est;in conCCIl1l'lllios a lo 

largo de los 1im1tL"i de t'Stas pbcas. 

Como consecurncia de t'sta 

act ividad, ac1cm:ls de la erosión del 

viento )' 1:L lluvia, la supt'rficie 

terreStH' no mUl'Sl r:t dcmasia~ 

cicatrict'S de los impaClos dc rocas 

r:tll frccuen ll'1 t'n la prehistoria del 

Sist<:IIlJ Sobro Los cr.íl~'rcs quc hay 
<:sr,in, en la mayor paTle, g:lSlados 

u ocultos. 

P R ES ENC IA DE VIDA 

Indudablclll<'mc. lo mis extr,¡ordi· 

naria tI<: todo, scbri1n hemos 
podido camtanT, es que la Ticrrn 

t'S d únicu pbncI~, al menos 

DATOS 

Distancia del Sol: 1,00 AU 

Período de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 
365,26 días 

Masa (Tierra = 1): I 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): I 

Período de rotación sideral 
(en el ecuador): 23,93 horas 

lunas: I 
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Un viaje por el Sist ema So lar 

MART E : el PLANETA ROJO 

Marte, seglÍlI la cabalística paplllar, 

es probablemente el plalleta del Sistellla Solar 

que alberga más vida CI/ Sil ¡tlter;"r. 

E 11 1938. la adaptación 

radiofónica del libro /../1 

G" l'fm ,Ir I,>s A'¡,md,>s, de 

H. G, W ells. magistra lmente 

dr.unatizada por OT'SQn \Ve lls. 

aterro ri zó a muchos O)'ellll'S que 

CR')'~'ron a p ies julltilbs que los 

marcianos hablan invadido N ueva 

JCT5l'Y, 
l a base ,Il' ~'Sla ficción b 

establ,'ci6 J filiales del siglo XIX el 
astrónomo iuliano Schiapardli, 

q Ul ' observó li rwas largas y r,'ctas 

que pareda ll form ar una l'sln rc· 

tura ,'11 la sup,'mcie ,le Marte. 

l as llamó (mmli, cJnall'S. y aunque 

se refc ria J conducc iones natural~'S 

,'n un paisajl', en ingles tiene 

más la acepción dl' ('Stnlcturas 

~--

MARTE , DI OS DE LA GUERRA, en un 

detalle de un k=o del SIglo xw. p¡ntodo 

por Goovantv &WSI<l Carlone. 

artitiebll's, lOS {keir. idea<Lls por 

al byulla imelig,'rKi,l sup.: rio r. 

¿ V IDA EN M ART E? 
I>e rcival l owdl quedó f.ucinado 

COII {'StOS canal,'S. SU]lQnÍJ '1m' 

tramabJIl \lna complcj.l rl,d qu,' 

una civili z;Ición de marcianos 

inwlig"rHl'S habí:t con ~Inlido para 

llevar el agua de UII lug;.r a otro. 

Algunos observadores, utilizan· 

do lelt'Scopios pOtell les. fueron 

incapact'S de ver ningún canal. 

pt.'ro la posibi1i(bd de vidl en 

Martl' ya había arraigado en b 

irnaboinación popuhr. la idea de 

MARTE DESDE EL Y' K'NG 

con el delgado 

C:Hl:lks ,'n M ane (nl' (kfini l i v~

nll'nt,' (k st t'Tr.lda mjnlio (k 1965. 
cuando h nave e~pacial americana 

M ari n.:: . 4 C!llZÓ el phneta y no 

encontró nillb.un indicio de 

conSlO,cciÓn. En 1976, dos 

atemuj o::s del Viking e:o<plO1':lron la 
superficie de M an e. pero no 

pudi.::ron .::nCOlltrar sigilOS dc vida 

cn su IIK'dio dcscrtico y frio. 

SOBR E M ART E 
M ane Ii,'u,' una superficie <urca(b 

de cr.i lcr('s, pero no ,'S¡;Í" t:m 

LA SUPER fi CI E OE HARTE 

IroS Jos atemzqes del VoI<Ing 

0fXRC#: como l6l(I 0ffl)Q rop 
y (.na (u!:Herla de rocas de un 

ITI#:UU de and>:>_ 



«Las posibilidades de 

Syrt,s Maoor ---/-- -----,';0, ----->,¡- Isidis Planilla 
rlÍda IIIIII/(/f/(/ en A1arte SO" 

S,nus Sabaeus 

UNA CARA DE 

MARH~ 

-~ telescopoo di! 200 

~ """'" . 
pIonr!O es!obo cerco de 

/o TIffltl Y ~obo un 

"""""'" 
a~rup~dos como los ,1<0 la Luua o 

Ml'rcurio porqUl' la l'Tosióu. sobn: 

IOdo dl' 1O'i \,,·ndavaks. los ha dl'S

g.l'l.1do. Tal1lhi~'n hay sigilOS 

dc l'Tosióu ,kbi,b a prcl~'rilas 

corri"m,'S ek J):ua. , Dónd.· <-"St;Í 

Jhor,¡ "1 a):ua? Una pan.' $.' COII

('<'!JIra ,'U los d.'lgados CJS(lu<,t<!'S 

pobrl'S d.· agua y crislak's dl' 

dióxido dl' c,1Tbol1o. 1'0siblo:mClltc 

d rl'Sto ,·st.í .'11 ('apas hebd:ls bajo 

b supl·rfi cÍ<'. 

Manl' li.·u .. :11gUIlOS :lCcidcnt .. s 
gl·ogr.ít1co< .·<pl·ClJ( ul :m,,~ : c!llJ;ÍS 

(k<t;I(,ldo l·' ..t 111011[.' Olrmpus. 

U11 l'1I0nl l<' ' ·ole,i". ap:lfl'rIIl'-

111<'nll' don11ldo. 111¡¡, J:..'T:1u(k 

(Iu,' cu.II{ll1in mOrll;ai,J el.: b 

Ti.'TTJ. I.os " Jlk. Mari11cris 

IJmbí"n n·<"h.l impf,'Siollaml's: 

wn un ,i<I,'m:l (1<.' ',ilion .. , 

,k 7 km (1<- profundid,1(i 'Iu" 

fOrm:111 UU:1 ¡:rÍ<'l.l d .. 

4.000 km. 

OUSERVA lt M ARTE 
Marlc. m,í~ ;l1,j;1(lo dd Sol qm' 1.1 
Ti,·IT:I. p"" ,k aparl'Cl'r cn 

cllJlql1il'f pan,' ¡id cido l'n la 

.:eliptica. ,'11 lu¡.:.u ,1.: l',lar sil'mpn' 

" 

.\ la l11ism.1 dis · 

I.1n,ia. como 

. ---\--Hesperia 
1'1.""0 

---.... 1-1 H,,,,, """'" 

-"-,,.-<¿'<-- casquete polar ~ 

de 111/ millón collfm 1/1/(1 11, 

(lijo. 

L> G, ... rr~ Jr /,'s M""J~s. 

H .G. W r.u .s (1116( .. ..-194(.). 

Cu~ udo l'Sf;\ 111 ¡\S lWCJ d<' L AS LUNAS DE MAR TE 

b Tiar:l I:i diSI:lI1da con nosotros E11 1726, Jon~[han Swift e~ribió 

rou(b lo~ 56 milloul'S de km r en L,s Vi,y'es /Ir Gull",.., sobre 

su lumillosidad 1I"g;J l duplicar la el (kscubrimiemo de dos lunas en 

dI..' Siri\15, la l'strdla mis brilbntl'. Martc. ¡Un siglo y mcdio 

En OU';l~ epocas, la I.'xcl.'mri - dCSpUl~. As.a.ph Hall las descubrió! 

cid~d dc su órbi la pUl.'dl.' :I.lejarlo Esru Pl:queñas lunas. conocidas 

hasla 400 millonl."'l de km. Cuando como I'hobos y Dl.'imos. 

alcanza l'Sta diSlancia !:In rl.'lllOla son probablemente pt:queños 

parcel' m\l~' diminuto incluro aSll'roid!.'S caplllrados en órbil~ 

si Sl' obSl'rva eksde lel l."'lcopios por la fm·r.!~ dI.' la graVl'dad de 

pequ'·lios. Martl'. 

C uando sc Vl' uílidaml.'n!c. sus 

d.,tal1 .. ,.ro11 asombrosos. Igual quc 

b TÍ<'rr.l. lÍ<'nc "slacio11<'S y s.: 
pUl'(k <,<,r {'ómo cn'('<' o s.' 11II1uk 

11110 d.· sus CJ" IU.·ll'S poIJr,'i a 

ml'Ciida {IUl' a"JIlZJ un cielo. 

Los r.1SgOS ,k la oscura slI]J<-'mcil' 

• ·n d l1<'mísf,'rio sur. como Solis 

l:1cus (d . ojo dl' Man,·.) y Synis 

Maior. son l:ieiks de' ver si su 

rot.Kíón lo pnmilc. Otros rasgos. 

,'omo Mar .. Acidalium cn el 

h,·mi.fnio nort,·. varíall d,' im"I1-

s;(bd (k Utl :11"0 a olro . De h,·cho. 

{'así 10d.IS sus s,:ñas de idcnti(bd 

{'JmbiJll un poco cad;¡ "el. 
A ,""e,·. s,' fonn:\I1 finas nubes 

aln'(kdor d,' la' monrnñas }' si "1 

plan.·I;l h:l p:1<ado su perihelio 

- l·1 pumo m~, Cl'rCJno de su 

órbíta :llr<' ckdor cid Sol- pucd,' 

sufri r un:l IOrl11,'Il I¡L de polvo 'lu,· 

ocuh:m¡ c Lsi IOdos sus ckmcnlOS 

dur.nn,· <,¡,rias semanas. 

PERC IUl l OWEll.(omosopor=er 

qve hobHl VIdo ~ Mane, dtdcó ponl' de 

Neptuno. Este pionero. Plutón. 

descubret!o en t 930. cotoree a~ 
d!!spvés de $U muerTl'. 

MARCIANOS. W, ma6000s 00n ~ 

~wdos,omo 

CIIOfunJS "f'fdes Y 
ull'llOlo$. Estl' 

""""",do 
pie,,", mpMo 

-~ . """",,, 
AstOl.W'ld,ng 
Sc~e Foctoon 

et1 /954. 

Distancia del Sol: 
1,52AU 

Periodo de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 687 días 

Masa (Tierra = 1): O, I 08 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 0,53 

Tamaño aparente: 4-25 
segundos de ;¡rco 

Periodo de rotación sideral 
(en el ecuador): 24,6 horas 

Lunas: 2 
147 
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JÚPITER. el GRAN GIGANTE 

J úpiter, igual que el dios 

suprelllo de 105 rO/1/a1l05, es el 

g igante de todos fas plallclfls. 

e 011 una masa equivalente 

3 300 V~'O .. ><; la de la 

TiclT:l y ullas 2,5 veces la 

Illasa de todos los otros pblH;tas 

juntos. Júpiter es el planeta 

dominante del Sistema Sobro FuC" 

el prima planeta que estudió 

Galileo a través de su Ick"Scopio. 

SOBRE J Ú PITER 

JUniO con SatunlO, Urano y 

Neptuno. Júpi ter es un gig:mu: 

gaSt'oso. mucho más macizo y 

mucho I11t'110S denso que el mas 

pcquciio y rocoso planeta del 
Sistema Solar imemo. Su atmós

fera es una amalgamJ de hidró

geno. helio. metano y amoniaco. 

Bajo la parte superior de las 

nubes que vemos hay cstT:ltos de 

núcleo pcquciío y 

rocoso situado en el 

medio. 
Júpiter gira vcrtiginosamcnt<: 

¡una vez en tll<: Il OS de diez horas! 

Esto aplana el disco del plam'!a t'l1 

los polos y fucr~a las dinámicas 

fonnas nU;lcorológicas dc las 

nubes que envuelven el planeta, lo 

quc provoca r:ipidos cambios en 

sus dementas, Su nebuloso disco 

ticne unas banda~ con unas zonas 

brillanu;s pero variabks. 

U N REMOLINO DE VIENTO 

La IOnllenta m~s grande de IOdos 

los planeta l'S la G"lIl Mancha 

Roja de Júpiter, de 50.000 km de 

largo y un tercio de csta cifn de 

ancho. Es la principal camctcrística 

un ¡<:Nen mortal sewe5vodo 

por JUp¡ler (dls[rozodo de 

ógwkl), do w nombre a kJ "'na más 

grande del planew g.g<>nte 

sur y tiene unas cuatro veCl'S d 

tJIIlJíio de la Ticrr;l . 

Roben Hooke fue el prinu.'ro 

en verla en 1664. Varía de intensi

dad y time de arlo en al10. E~le 

enorme remolino de viento 

es d ejemplo mis dest:tCado de 

ovales, fenómenos parecidos en 

las atmósfCTas de lodos los planetas 

gigantes. 

LAS LUNAS DE GALILEO 

Descubienas por el ih1Stre cientifi

ca que les da nombre. las cuatro 

gT:lndl'S lunas de Jlipita son de las 

mis f.1scinam~'S del Sistema Solar. 

ta l como revdó d Voyagn 1 l'n 

su exploT:lción de 1978, 

lo, la mis cacana a Jllpit,'r, 

está tan afectada por la fuaza dl' la 

gT:ll'edad que está altl'T:Jda: su 

superficÍl' cambia constantl'ml'ml' 

debido a las erupciones volcánicas 

su lfurosas, Mis kjos l'S!OÍ Emopa, 

cuya superficie helada y, paradóji

camente, fresca, paren' una pista 

de patinaj", Las lunas l'xtniorcs, 

Ganínwdes y CaJista, lil'nl'n tam

bién unas supl'rficies de hido muy 

antiguas , ambas con cf:Ítl'TCS, 

pero compuestas de dcmcntos 

difercnll's, cuya l'xplicación es otra 

historia, 

JÚPITER y LA MANCH A ROJA. EstannagencOflelcoóy 

rwlzOOo. tornada desde el Voyager l. mlJeStra detalkJdon-Jen(c las 

nubes, $Obre toda donde se (= la Gran Mancha Ro¡a. 



Se puede obstMlr aimo c<ll11boorl contn.IO

mff1!e a trovés de un lelescopoo ~i\o. 

LA ACTIVIDAD YOLCÁNICA DE 10 . 

Puede ~ cOmo 5t' oogo'"O"' pUnas 

dr m!lIeno! ~ por enema del meo. 

O USER VAR J Ú P ITER 

El modo mis Ríc;1 de' ob~e'r"lr 

ji'pitcr es r~pe'l ir d ~xp~rim~ l1 (o 

dl' Galileo y anOlar b~ po~iciol1l"S 

C~l11biantl"S tll' las cualro gr.lI1dl"S 

l\ln~s. Ull~ noche se "~r:ín lodas. 

nU<:lIl1":lS qUl' Olra sólo se "erin 

dos, ~l1nql1t" J una Il"rCera. ocultJ 

I>or t.'StJr ddJnte de Júpiter, la 

delata su sombr.l proyeel~da en 

el pbneta. 

También es interesante 

tlibl1j~rlo. Con un tek"SCopio 

pcquerio. utilizamos d 
aUI1ll"n!o imprescindible par.l 

n-r las. bJmb~ y las lOn¡l~ cl:1r.l-

111~nll·. A m l'S de el11pe'z~r ob'l"r";l

mos d pl.lnl·ll dUr.lrltl' unos 

rmnUlOS y. con ello":1 c~·krkbd. 

drlnlJarnos (con IIn lapiz 2 U) lo. 

I'rrnC1p~I,"S TJSb"OS en UI10S die'Z 

, , 
" 

Júpit er : el gigante 

~t!.~:::.-:=-__ -=:~~!o¡¡¿==== reglÓn polar norte 
r::;¡ un satélite Galileo 

,------"1._--- sombra de satélite 

zona tropical o¡¡rr 

~c~ai~~~b"""'=PI.d.'" mancha ~a!l'a 

Gran Mancha Roja 

""""-~ 

mrnut~. ya (¡lIl'la rOlaciol1 ,!.- DIBUJO DE JOPITER ullUO/1dclun DATOS 
Júpiter lo~ ¡Ih<:r.l r:ipidamCI1I~. M ,¡. (elesc:opoo de 200 mm. AC¡W: el SQ(8I(e 

I,m!.- t~ podr:in compkt.lr l~ 

del,llI,..; y re'locar el boc,'IO. 

GaI,1eo, con SI! sombra. es un rasga 

on/lobocual Fue caplado en !s"Óf1SIla por .- Distancia del Sol: 
5,20 AU 

Período de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 11,9 años 

Masa (Tierra = 1): 318 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 1 1,2 

Tamaño aparente: 31-48 
segundos de arco 

Periodo de rotación sideral 
(en el ecuador): 9,91 horas 

lunas: 16 

LA GRA N HAMCII A ROJA se mueve 

en rri:Ioón '00 los l'IIbn ~ la rodea<1, 

Y forma complqas olas (al como 
mueslro el color realzada en e$IO .mogen 
del voyager I 249 



u, r el Sistema Solar 

SATURNO' EL SEÑOR de los ANILLOS 

S
aturno l'S homónimo dl,l 

antiguo dios romano de b 

cosecha y padr<' de Júpitl'r. 

Cuando aphqm' l,l aumento {kl 

telescopio y \'<'J l,l Pl'qUl'1lO y 

lejano globo dl' Saturno rodeado 

por sus elegantes Jnillos. Sl' 

quedará sin respiración. 

Los anillos l'sf:Ín formados por 

numerosos trozos de hielo de 

diferentes tanlJlios. desdl' polvo 

basta bloques dl' bs dimensi01K""s 

de una cas..l . Estas maS<lS hebdas 

configuran los tres anchos anillos 

visibles desde b Tierra. llamados 

desde el exterior A. U Y C. Las 

dos naves Voyag<'T rt,gistraron 

otros cientos dl' u nillitos. eStTl'-

SATURNO. EJcolordelo ItI1()gen es 
fXJreddo o lo de JVp¡rer (p.:lg. 248). 
ounque las nubes de Solumo no tIenen 

las txmda$ y los c~s de la atmós· 

fera de aquél. 

C(J/ltelllplar Satllrno, COII Sil atractivo sistema de 

anillos, cs /./110 dc los espectáwlos lIIás geniales 

q//e podemos obtener CO/ I walquier telescopio. 

SA TURNO. dios de lo cosecha. rodeodo 

de siinbolos romanos y de productos 
ogricom. 

chos fonn ando paTll" de sus 

hennanos Illayores. Entre 

los brillallll"s anillos A 

y 13 l"sti la I'artición 

a un pbrl<"ta. podía sa dividido 

por la fuerza de l"ste. 

En d pasado. uno o varios 

obj,"tos debil"ron pasar dentro del 

. limite dl" Rochl"' de Saturno. se 

rompieron y diaon lugar a los 

anillos. 

Ahora sabemos que Júpiter. 

Urano y Neptuno til'rwn anillos. 

vacía pero que pao ninguno de l"llos es tJn 

el Voyagl"T rl"vdó que l"staba llena majestuoso o fíc il de wr como los 

de anillos. aunque de muy baja de Saturno. 

densidad. 

Edouard R ache" un mJtl'm,iti - L AS LUNAS DE SATURNO 

ca francl"S" Jwnturó por primera Saturno til"m" dit'ciocho s..ltélites 

vez en el siglo XIX d probabll" ori- naturaks. de los que Tit5n es el 

g<'n de los anillos. cuando sugirió sl'gu ndo mh grandl" dd Sistema 

que si un objeto como una Sobro después de 

luna pl"quelia se' 

ace rcaba 

demasia

do 



H I H AS sólo toene J9Q km de adIuro y ...., 

cn:lte< de la cuarta porte de su tcmoño. 

AN ILLO S. Los m,le, de arullos pequeoo$ 
que (otman los mds ¡rondes y 

corocter>socas no son (óoIes de >el" oquo; 
pero el (olor te<k<Jdo de la omogen ~ 
wWes loO'>C.IOOtIeS en su compasooón. 

GaninH."dl'"s. Con ~U$ casi 5.150 
km dt .. anchur,¡ ¡¡("n(" una 

:I!1nOsf('ra dc" nitróg,"no y mCI:I11O. 

y ,'S d Ílnico s~t':"1itc" C0110cido 

quc la po>cc". 

L05 otros ... lti .. ln,,,, dc" $.:)[U010 

l1el1,'n <upcrticic" de ludo 
y ~r.lIldc"~ cr.ítc"re~ . cad.l uno 

, ' 011 dit' .. n·!l{e' Clractcristic.1S. 

LAS VISTAS 

CAMBI ANTES de los 

onoIIas de Sau,mo se deben 

a la ndnoc.oón ~ .,e de roroc.ól de "'-

Sotu rno: el Senor de los Anillos 

""" . ~ .... ,.. ' / 

, " 
Mimas allx-rg.1 un b'T:In Cral"r lla

mado J'krschd. coml"cuenci~ de 

un choque qUl" p-or su \'irulc"ncia 

casi debió haba partido la IUlla. 

lJpelUs es un mistl"rio de 1,440 

km dc" di.íuwtro .. cuyo h,"mbfcrio 

trc"pallo r. (IUe mira hJcil domk 

l·1 <;"lt~li le ha vi:tiado l"n §u orbil~. 

sc' pare"ce a los dc' los Olros 

<.lI~l iles .. pao d Ill""misfe rio princi

pal sólo tiem" la d':cirna p;1ne 

dc luminosidad)' ,·,ti cubi,"no 

con una capa rojiza)' oscur,¡ 

de origen de'conocido. 

OUSERVAR SATURNO 
Mir,¡do a tr,¡,'(~ de UJ1tclescopio. 

e$t,· planeta ofrece una ¡nslam.in,"a 

nll""morablc. Inclu<o con 

pri'111itieos. sin lle¡;ar a distin¡;uir 

los :Inill05 .. Sil fonllJ alargad1 lOS 

inconfundible. 

Aunque tiene m:ís sombr,¡s 

mi'lerios.u y sus cambios no 

son lan r.ipidos C0l110 105 de 

Júpiter .. 105 anillos d,' S:lIU010 son 

f.1scinallws. C ualquie r telescopio 

pequelio pcnnill' ver:t Titan y 

con un Idc~opio de 150 mm se 
podran d ivisar como minimo trcs 

lunas mis. 

A difc~ncia de las lun:!S de 

Júpiter, quc siempre paren"n cst:lr 

alincadas. las de Satunlo pucdc'n 

estar cncima o debJjo dd plam't:! 

porque, C0l110 la TicrrJ, esli 

indin:tdo en rclación con d piJno 

del Sist .... ma Solar. 

Dado <IUt' Sam010 b,;ra alrcde

dor dd Sol una vez c~da "cimi

nueH' arios. d aspl"ClO dc los 

anill05 sufre una tr.msfonnacion 

ralemitada. D ur.mtc UIlO$ ari 05 

ap:lrecen c'.~{endidos y \llIa 

<'C'Z cada catorce alios l'Sl:in Cll 

posición ,",""nical r. por cOllsi

guientc"". ~n c:!Si invisibll'S. 

Dos <'l"n"s por cada órbila alcam;an 

una inclinación m:ixima haSla 

Ill"g;r.r a la li nea dc" los ojos. Ulla 

cuando ~n visibll'S dcsde arriba 

)' otr,¡ cuando son visibllos d l'S(!.: 

abajo. 

DATOS 

Distancia del Sol: 9,54 AU 

Período de revolución sideral: 
29,5 años (alrededor del 50 1) 

Masa (Tierra = 1): 95,2 

Radio del Kuador 
(Tierra = 1):9,5 

Tamaño aparente: 15-21 seg. 
de arco (disco del planeta) 

Período de rotación sideral 
(eñ el ecuador): 10,48 horas 

lunas: 18 
151 



Un viaje par el Sist em a Salar 

URANO: PLANETA en PIE 

Girando sobre 51/ propia cara, UraHO JI/e 

T omando un ángulo de 98 

grados respecto a su plano 

de órbita. este planeta 

¡'''¡¡'''lrlte verde-azulado yace sobre 

su cara. 10 que produce algunos 

efectos extr.uios. Por ejemplo. 

durantc su órbita de ochenta y 

cuatro a¡ios alrededor del Sol. cada 

Ull0 de sus polos miran hacia d 

astro rey periódicamente y 

experimentan un día que dura 

cuarenta y dos a¡ios. 

Ur.lno. un gigante gaseoso 

comu Júpiter y 5atumo. tie¡w 

una atmós(er;l similar e impene

Tr;lbk cumpuesta de hidrógeno. 

helio. metano y amoniaco. 

primer planeta descubierto 

en los tiempos I/'Iodemos. 

-:X .... , • . A ( 1 ' 

URANUS. el dios del úelo en la 

""t%gÑ1 gnego. vencido por su hijO 

Titón. Cronus. 
!?..a:r .; fra- "';') ~ ".·I.o-f1!.F ..... .. "'-L~·2' 
.... l ~ ' .p.;f. _...... \ • 

El DESCUBRIMIENTO DE 
HERSCHH tolcomoloanot6el 

Udemarzode /78/. 

..., .. ....,,,0«;. 

l a tcmpl'r:lIUr:l l'n ms 

nubt's Supt'riort·s se calcula 

qUt' t":S de unos - 220 gra-

dos. una cifra en la qu<: se supont· 

que d amoniaco exist ir:i en forma 

dt' cristalt":S de bido . 

L AS LUNAS DE URANO 

Las principalcs sorpresas dcparadas 

por la se¡,'Unda visita dd Voyagl'T a 

Urano t'stán rdacionadas con sus 

lunas; la mis gr.¡nde. T itania. es la 

mitad de la nuestra. Excepto 

A" :"t ~·I':;¡); 

~J 
Umbrid (d . dllende melancólico_ 

del po,'ma de I'0Pt' 'l1w Rape ~f Illr 

1. .. 1(1.0) los principalt's sat~li!e s s<, 

llaman igual qllt'los pt'rsonJjes de 

Shakespeare. 

VOYAGER EN URANO. M(lI'lwje grafICo 

de kls lunas que rode<m a Urono (sentido 

do> kls agujas del reJo¡ do>sde el fondo).' Anel. 

Umbrie!. Oberón. rowma. y M.,<lllda. 



Titania, Obaón y Umbrid 

par(.'cen St'r geológicamente 

~ ranquilos, Pt'ro Miranda y Ariel 

tienen una supaficie que sugiere 

un pasado dt' actividad frenética y 
viokma, 

En 1977 d paso de Urano 

freme a una es~rclb. interceptando 

<u campo visual, fue detectado 

desde la T ierra y f.1cilirÓ el 

descubrimiemo de nUt've anillos 

dt'biles alrededor del planeta, 

El Voyager enCOrllró dos mis, 

adt'mas de numerosos y diminutos 

anillos y a rc~ de anillos, 

OBSERVAR URANO 

A través de un lekscopio, Urano 

parece un disco "t'rdoso que 

nunca alcanza la magnitud 6 y 

prcserna un Clll'rpO un poco 

elíptico debido a Sil r:ípida rOla

ción, La combimción de un disco 

pcqueiio y Jos efectos visuales 

producidos por la atmósfera 

MI RANDA tiene (racwros y un ptJIWJC 

impreSlOll<'lnte t¡!Je /X'Slblemcmc 

indica que fue destruida y luego 
reconsuUlda despues de un ~ Q 

pnnopiGs de w hislOriQ 

terrestre hacen dificil " I."T los 

detalles del planeta, Incluso b s 

im:igellt's del Voyager muestran 

una atmósfera monótona. 

WILlIAM HERSCHEL 
y EL DESCU,BRIMIENTO DE URANO 

N acida en Hanover, 
Alemania, en 1738, 

William Herschel. hijo de un 
músico, estudió la misma disci
plina. Se traslad? a Inglaterra en 
1757 pensando en consagrarse 
como músico, pero se interesó 
por la a5tronom(a después de 
leer un libro sobre ella. 

En 178 1, Herschel se dedicó 

a estudiar el cielo utilizando un 
telescopio construido por él 
mismo. El 13 de marzo del 
mismo año encontró una 

estrella en Géminis que «parecía 
más grande que el resto .. 
Sospeché que era un cometa», 
escribió. A finales de agosto, con 
Géminis saliendo en el cielo 

matutino y el nuevo objeto 
visible una vez más, el 
matemático finlandés 
Anders lexell anunció 
que Herschel habia 
encontrado un nuevo 

planeta. 

Su carTera y fama florecieron. 

. En 1782, jorg.e 111 le nombró 
astrónomo real y pudo 
dedicarse de por vida a su 
pasi¡;Sn éeleste, Hizo telescopios 
aún más grandes y descubrió 

dos nuevos satélites de Satumo ' 
y otros dos de Urano. 

DATOS 

Distancia del Sol: 
19,2AU 

Período de reyolución sideral 

(alrededor del Sol): 84,0 años , 
Masa (Tierra.: 1): 14,6 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 3,9 

Tamaño aparente: 3-4 
segundos de arco 

Periodo de rotación sideral 
(en el ecuador): 15,6 horas 

lunas: 15 

AN ILLOS. El Voy<Jger 2 mJrooo iloda el 

$01 (XJro wplOr C510 Jmogen de 105 orolJos 

de Urano. las ,m.:jgene~ de lo ewello en el 

fondo defaron estelas durante la expoOOón. 253 



u, el Sistema 

NEPTUNO AZUL 

Neptullo es ellÍllÍlIlo y más lejallo 

plalleta de los giga1ltescos IllI//Idos 

exteriores que exploró el VO)lager 2. 

E SI(' pbnet:l se llam3 como 

el diOli romano del ag¡.13, 

ami¡;Uaml'nte t:lmbién 

adorado C01110 nn dios dl' la 

fenilidad. Su reladón con el mar 

ha T\.'SlIhado ser muy adecuada, 

ya que las fotografías del planeta 

mu<.'stra n que es de un azul vivo 

y oscuro. El 24 y 25 de agosto 

de 11J8'>. el Voyager 2 se paseó 

por NeplUno y sus lunas. L:as 

llamad, la Gr.m Man~ha N(.'¡;rl . 

L:as instan,;in(.'as dd plan(.'la 

lambién mOSlrlron briltanws 

nulx.'S d~' criSf:lks d(.' hielo d(.' 

melano 110tando en la aunósf(.' ra 

y confinnaron que el plan(.'l:t tiene 

un déhil sistema de anillos, lo que 

\'e rificó las sospechas qUé' 

alberg:.ban los a~trónomos d<.'s{k 

hacía ~ li os. 

im:íb'enes mostraron que la LAS LUNAS D E NEPTUNO 

atmósfera de NeplUno nene zonas U n mes despué-s de que se des-

similares a Júpiter y localizaron cuhriera NeplUno. 
una lonu(.'ma gigante ahon WiIliam 

NEPTUN O (derecho) presento un dsco azul oscuro 

con brillantes nubes de oista/es helados de 

metano. Lo Gran Moncho Negro e5 del 

CIRROS (ombo~enlo~de 

Nepwno, proyecto som!Iros sobte nubes =hs 

~ eS{<!n 50 !r.m mds obo¡o. EJ pIonelO 

llene uno ~n(e l<dimar%gía» poro 
2 S4 e$ttl{ ton leJOS del Sol. 

El TRIUNFO OE NEPTU NO 

en 00 mo5OlCO, en 5usdl (Tunez). 

LJsscll dl'scllbrió Tritón. un 

sa lé'li lé' de un lamailO parl'cido a 
l1Ul'Sll"J Luna. A di(e rl'ncia de 

los otros gI"Jndl'S Sólli·liu.'S pblw
tarios. Tri tón gira alred(.'dor d(.' 

Neptuno en una órbi,a retrograda: 

t.'S decir. se mueve l'n din:'cción 

cOl1lr.lria a la rotación del planet". 
O tro s,1 lclile lu5s pequci!o. 

Ncrdd. descubieno en 194<), 

tiene un di;Ímetro ¡ilo 320 km )' 

gira trazando una br¡,':l dipse. 

El Voyager 2 localizó sds 

nuevas lunas entre Nepnmo y 

Tritón; una de ellas, Naiad, til'm' 

400 km de ~ncho . 



¿ Es ésta "l/a época para 

/l/ arearse )' desma)'tlrse, el/ 

qlle la ciel/cia ex/iel/de srls 

brazos pllra ir de 1/tI mIli/do 

al Olro )' el/((mla (011 SI/S 

secretos des(le lo lí l,;mo limo? 

1" .\lr"""",,,, (pub¡ic~do en 1850. 

cualrO ~ilos de~pu~s de que Se d~"",u 

briculI NCI'"n,o. y su luna Trilon). 

AlFII.E!} lOIlI) T~NNYSON 

(UI09- UI92). poel3 inglés 

OUSERVAR NEPTUNO 
I'na un obsen·ador esporádico. 

encontrar Neptuno en el espacio 

bdo de Illagnilud 8. supone todo 

UI1 rcto. 
Hay que saber su pO'lición 

detallada y ICIlCT UIlO'l buenos 

mapas, aunque sean de una rcvist:l 

de aSlronom Í3 nonllal. pan 

disliub'1.lino <'11Ire b inmensidad de 

dcbil~'$ cstrdlas. COIl§.eguirlo es 

cdcslC. con su pequeño disco azu- emoci0l13l1tl'. 

ADAMS, LE VERRIER y 
EL DESCUBRIMIENTO 'DE NEPTUNO 

En 1845. un estudiante de 

velntrtrés años llamado John 
Couch Adams acabó los caléu
los que IndICaban un nuevo 
planeta que afectaba a la áfbita 

-d.e Urano. En septiembre de 
aquel año elWló sus cálculos a su 
profesor. John ChaUis. quien se 
los dio a George Airy. el 
astrónomo real de Inglaterra. 
Airy pareóó interesado pero no 
orderió mnguna investigación. 

A finales de 1845. un 
astrónomo rrances llamado 
Uroaln .lean Joseph Le Verrier 
pronostICó la po~ión de un 

planeta nuevo. a 
menos de un 

grado de donde 
Adams dijo que 
estaba. El 9 de 

empezó a investii\ar estrella iras 
estrella en una extensa zona del 
Cielo. alrededor de la posición 

pronosticada. y pasó dos veces 
por el planeta 'sln reconocerlo. 
, Mientras. Le Vemef". después 

de intentar sin éxito que el 
observatorio de Pans investigara. 
se dingió a Johann Galle. en el 
observatorio de Berlín. Intrigado. , 
Galle empezó a ir¡vestigar la posi

ción de Le Venier con su 
ayudante Heinrich d'Arrest No 
tardaron demasiado en encontrar 
una «estrella» de magnitud 8 que 
no estaba registrada. Se confirmó 
que e~Jeto que se movía entre 
las estrellas era el nuevo planeta. 

Después de anunciarse el des-, 

cubrimiento. Airy intentó talTl
bién que se reconOCiera a Adams 
el descubrimiento. lo que enfure
ció a los franceses. Adams y Le 
Verrier se mantuvieron 
apartados de la dls
CUMn y éuando se 
reunieron cultivaron una 
gran amistad. 

EL POLO SUR DE TRITÓN llene rayas 

0= que pueden ser pequeños vokOI1eS 

o ~rsers que expulsan rullÓgtnO Iiqwdo. 

DATOS 

Distancia del Sol: 
30,OAU 

Periodo de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 165 años 

Masa (Tierra = 1): 17,3 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1):4.2 

Tamaño aparente: 2.5 
segundos de arco 

Periodo de rotación sideral 
(en el ecuador): 18,4 horas , 
Lunas: 8 

J.c. AD AHS. Sultllpl.:oción en el 

~!O de ~(ue el pnmer 

poso de ".-"lO COfI"tfO nowbIe corno 
motem6vco y awónomo (obqQ. ozqu>etda). 

LE VER RI ER oporKusru6onoo lo 
posoo6n de Ntpunl. I!n ts{e ~ de lo 
AstrO<"\OfTOe PopuIaore (1 881) de ComoIe 

FIarnmoIOl' 



Uo el Sistema Solor 

PLUTÓN y EL MÁS ALLÁ 

Plutón, el planeta más lejano de nuestro 

sistellla, gira alrededor del Sol traz alldo Hila 

extra/la órbita, acompa/iado de SI l gran hma Charoll. 

Plutón tiene el mismo 

nombre que el dios griego 

dd Olimpo terrenal. Los 

astrónomos del observatorio 

Lowell propusieron ese nombre 

poco después de su hallazgo a 

sugerencia de Venetia 13urney. 

P LUTÓN.I~n llamado HoOO~ era el 
rey del mundo Iet1eStre con Jo re,no 
Persé(ana. Ambos apore<:en en eSIa 

escultura de BemNli (1598- 1680). 

Charon y Plutón se eclipsaron 

mlllllamcntc 3 finales de los allOS 

1980. pennitió a los observadores 

detemlinar que el di:imetro de 

Plutón sólo liene 2.300 km. mien

tras que el de Charon mide la 

mitad. Al observar a Plutón 

cuando ocultaba (eclipsaba) una 

estrdla descubrieron que tiene 

una atmósfera fina que probabll'-

una niiia inglesa de once aiios. y mentt' condensa escarcha en la 

apropiadamente, la elección hace superficie a medida que el planeta 
honor a Percival Lowell en sus dos se aleja del Sol en su excéntrica 

primer.ls letms. órbita. 

En 1978,james Chrisf)' Evidentemente, Plutón no 

descubrió que Plu tón tiene una tiene masa suficiente pan influ ir 

luna, llamada Charon . Una serie en las órbitas de Neptuno y Urano 

de succsos fortuitos. cuando del modo que Lowel1 esperaba. 

UN GRAN SAT ÉLITE . Es1o fotogfofoadel 
T ele'>Copio bpo(jol Hubble fue wmooo 
omes de ~r reporodo en 1994. 

lo reparOOÓl> entre Plutón y ChofOfl t'5 de 

unos 20.000 km. 

DATOS 

Distancia del Sol: 
39,5 AU 

Período de revolución sideral 
(alrededor del Sol): 249 años 

Masa (Tierra = 1): 0,002 

Radio del ecuador 
(Tierra = 1): 0,23 

Tamaño aparente: 0,04 
segundos de arco 

Período de rotadón sideral 
(en el ecuador): 6.39 dias 

, lunas: I 

PL UTÓ N l (KARON. PlutÓtl.cub.er!o 

de hielo (pnmer plOIIOJ. y Choron. $U 

soté/ote, pIosmodos por el orusto. 
El Sol proyecto ufIQ (na luz sobre estos 

mundos ~¡OOO$. 



Su descubrimiento fue un éxito. 

no de la predicción matem;Ítica 

sino de la rigurosa investigación y 

de la penetrante mirada de 

Tombaugh. Es posible que 

mejores observaciones anteriores 

hubieran eliminado las aparentes 

anomalías en los movimientos de 

Urano y Neptuno que fonnaban 

la base de la búsqueda de otro 

planeta. 
Plutón 

OBSERVAR PLUTÓN ASTEROIDES EN EL 

Plutón no es un buen objetivo SISTEMA SOLAR EXTER[OR 

para principiantes inexpenos. Con En 1977. Charles Kowal descu-

su magnitud de 14 posiblemente brió el asteroide 2060 Chiron 

esté a[ alcance de un telescopio de girando en una órbita elíptica 

200 mm, pero además hay que entre Saturno y Urano. Chiron se 

identificarlo entre [as numerosas convinió en el primer asteroide 
y débiles estrellas siguiendo visto en el Sistema Solar exterior, 

su rutinario movimiento entre y en 1988, sorprendió a los 

ellas durante varias noches astrónomos duplicando su lumi-

seguidas nosidad y, posterionnente, 

mostrando una cabellera débil 
PLUTÓN. El perro de orejm caídas parecida a un cometa. Chiron, 

de Walt O,~ aparedó par primero con un diámetro estimado de 
vez después del descubrim'eota de su 

celeste, 

200 km. representa una clase 

de grandes asteroides o núcleos de 

cometas que pululan desaperci

bidos en el Sistema Solar exterior. 

Desde entonces se ha descubieno 

un segundo objeto, 5145 Pholus, 

yen 1992 David Jewitt y Jane 

Luu. de la Universidad de Hawaii, 

encontraron cl1992 QBI, 

el primer ejemplo de objeto 

de tamano similar girando alre
dedor del Sol más, allá de los pla

netas más distantes. Neptuno y 
Plutón. 

CLYDE TOMBAUGH y 

¡OTRO SlSTEMA SOLAR! Beta f'icwns 

estó a OIlCuerlIO años luz. rodeada por 
un disco de m<J!e!l<J1 helado y rocoso, 

Aquí oporece obstruida por la luz desde la 

rrusma estrell<l 

EL DESCUBRIMIENTO DE pLUTÓN 

C IYde Will iam Tombaugh 

• , (abajo. con un te[~copio 
para fotografiar satélites de 

diseño propio) nació en Streatir. 

lllinois. en 1906. Interesado en 

la astronomía desde joven. se 

hizo su propio telescopio para 
-dibujar los planetas. Envió 

bocetos de Marte y Júpiter al 

ob~rvatorio Lowell para que 

opinaran sobre e~los. El director. 
v, M. Sl ipher. debió quedar 

impresionado puesto que le 
ofreció trabajo en Lowell. 

Cuando llegó. Sl ipher dijo a 

T ombaugh que sú principal 
proyecto sería continuar la 

búsqueda de un nuev:o planeta. 
que Percival Lowell había 

empe3'ado en 1905. Para ello se 

utilizó un dispositivo llamado 

comparador de destellos que 

examina dos placas fqtográficas 

de la misma parte del cielo 

tomadas durante dos noches. 

. diferentes. Las estrellas estarian 

quietas. pero cualquier objeto 

que se moviera durante el 

inte~alo se delataría en las 

imágenes: 

El 18 de febrero de 1930. 

T ombaugh estaba comparando 

dos placas. centradas en la 

brillante estrella Delta (8) 

GeminOr\Jm. no lejos de donde 

se descubrió Urano casi ISO 
años antes. Se fijó en un débil 

obj~móvil. Después de 
comprobar la imagen con una 

tercera placa era evidente que . 

había encontrado lo que 

buscaba. 



ASTEROIDES: 
LOS PLANETAS MENORES 

Los asteroides, ClIerpos rocosos lIIás peque/los que los plalletas 

}' que girall alrededor del Sol, presagia/t desvelamos II/ lIcJUlS illcógllitas 

sobre la evoluciólI de Ill/estro Sistema Solar, 

E 11 1766. el alemán Johann 

Titills de Wincnbcrg 

dividió la disrnncia entre d 

Sol Y S~{Umo. ('monees el pbl1cl~ 

conocido mis ltj:l.llo. en 100 

unid~{ks o ' putt-s-. Mcn::urio esci 

a" pant"$ del Sol. Venus ~ 7 (4 + 
3). la Ticrr:J ~ 10 (4 + 6) Y Marte a 

16 (4 + 12). T itius dt'dujo una 

progrt'sión IllJlt'miliea qUt' ~. basa 
en que cada vez qm' St' duplica d 

st'gundo númao se alcanu un 

lluevo planeta. hasta SamnJo, 

csceplo en 28 que no hay ningún 

pbncrn. 

Johann Bode. <Id observatorio 

de Berlín. se int l"resó por la lt"or1J 

de Titius y empt"zó una campalia 

pan buscar el planeta pt'rdido mis 
all:i de Marte. Puso tanto Cmpt:ilO 

pnw nal en el imemo que abor.! 

est':l Icaria sc lIamJ ley de Uode y 

no Ie~' de Titius-Bode. 

ganiur b. búsqueda sis¡cma¡ica 

del planeta perdido. Dividieron 

el pbno de los planctas. la cclip

tica. en \'arias regiom's y asignaron 
un ~agente astrónomo. a cada una 

de clbs. 
El 1 d., enero dt, 1801 (m'ron 

L A POLlciA CELESTE cOrllr.llados por GiuS('ppe Piuzi 
En 1800, un b'T\lpo de astrónomos del observatorio d., ]>al.'nno. ('n 

bautizado como Policía Cell'SIC, Sidlb. que dl'SCubrió un objeto 

!i<.' TCunió en Alemania par.! or- parl.'cído a una estrella qUl' s.: 

componJba como un 

planeta. Este pbl1<'u 

lIIel10r. lIalllado Ccres. 

esta en cl lul:,'ar correcto 

y cumple b ley de 
Uode. pcro ¡il'nc menos 

de 1.000 km dI.' anchur.! 

y es muy pcquclio. 
El 28 dt· marzo dI.' 1802, 

b Polida C.'lcst., ellcon-

AHUOlon 143 ID A. 

TIefle 52 km de ~wa el 

doble de! 10I"I"I0?00 de Gaspro 

ASTERDIDES 951 GASPRA. El 

CM!rOSlt SI' ha (onodo en esta mogen 
lomado dHde la ~ ~ Ga.\Ieo. 



tró un sl'gundo asteroide, ahora 

llamado Pallas, y m:ís tarde loca

lizó Juno y Vl"Sta. 

Últimamente los descubri

mientos Sl' han increnll"ntado y en 

la actualidad conocemos la órbita 

dl' mis dl' 15.000 asteroidl's. La 

mayoría cmnpk las palitas dl' la 

Il')' de Titius-Uodl'. aunque 

todavía no c'stamos seguros del 

significado dl' l'Sta ley, si lOS 

qUl' lo IÍl'n(". 

C LASES DE ASTEROIDES 

Astc roides dc 

Cinturón Principal 

La mayoría de aSI"roid"s con 

órbitas conocidas "stan ,klllro del 

Ólllurón principal d" asteroides. 

cmr" las órbitas de Marte y 

Júpita. Últimamente los cientifi

cos han tratado de juntar sus 

historias clasificándolos l'n dife

rentes familias. Rl'troeediendo en 

cl tiempo, a partir de sus órbitas l'S 

posibk deducir que cada familia 

Sl' gl'nl'ró por la fragnll"llIación dl' 

UI1 único gran astl'roide qUl' Sl' 

rompió despu':'s dl' un choque 

)' produjo los fragmentos que 

Vl'mos hoy. 

Troyanos 

Hay dos rcgiolll's el1 la órbita (k 

Astero ides : los plane tas menores 

ElEANOR HELIN 

Eleanor Helin. descubridora 

de asteroides. empezó a 

trabajar en 1969 investigando 

una docena de asteroides 

Apol lo. Estos asteroides se 
acercan a la Tierra de 

vez en cuando a 

medida que 

giran alrededor 

del Sol y 

pueden 

golpearla. 

Utilizando la 

cámara Schmidl 

de 450 mm de 

Jílpiter donde los asteroides 

pUl'den quedar Tetl'nidos. 

Lbnlados I'ulltos Lagralll,'Íallos. 

una está a un sexto de una 

órbita ddallle de J ílpiteT y la otra 

l'Sti a un sexto dd camino 

detds suyo. Los astl"Toidl"S dl' estas 

regíonl'S se llaman Troyanos. 

diámetro. en Monte Palomar. 

Helin empezó a buscar más 

ast~ro·ides. Recuerda estos 

difi"ciles días como la primera 

mujer que trabajal?a allí 

regularment~. «Estoy segura de 

que en Palomar no creían que 

durara un año». dice. 

El prograr:na de investigación 

de Helin continúa y ha descu, 

bierto ~merosos asteroides 

y cometas. En la época del 

acuerdo de Camp David (1978), 

Helin descubrió un asteroide ~er-

cano a la TielTa al que _ 

'lIamó Ra-Shalom. igual 

que el dios egipcio del 

sol. Ra. y la palabra 

~ebrea paz. en honor 

del acuerdo de paz 
alcanzado entre Israel 

y Egipto. 

igu~l (IU~ las fib'l'TaS d~ la 

legc'ndaria gucrr¡1 de Troya. 

Los b'l"icgos (con Héctor 624, un 

espía troyano) preceden a Jllpiter y 

le sib'llell los troyanos GUillO con 

clespía b";eb'Ü P:ltroclus (17). 

Aneroides p róximos 

a la Tierra 

En 1989 Henry Holt descubrió 

un asteroide Apollo que S~ 

aCl"Tcaba a menos de 800.000 km 

dl'la Til'rr.l. En 1993, Tom 

Gehrds encontró otro. de 10 m 

dl' ancllllra. que Sl' había apro.~i

mado a menos de 140.000 km de 

la Tiara. dentro de la órbita de la 

Luna. 

Ahora conon'mos urlOS 

doscielltos asteroides más grandes. 

cuyas órbitas Cnlzan la de la Tierra 

y qu~ alb>llll día pueden golpearla. 

l'rob~blemcnte hay muchos más 

de 1.500 km de anchura e incluso 

nlayorcs. 

H CINTURÓN DE ASTERDIDES. y los 

asteroo:1es Troyanos que comparten la 

órb<ta de Júpiter. En realsdad. sus posiciones 

no estón tan bien loca/izadas. 259 
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COMETAS: los 
VIAJEROS D E L ESPACIO 

e liando un cometa está 

lejos del Sol es un cuerpo 

(rio. de algunos km de 

anchura. con aspecto de una b'TIlll 
y sucia bola de nieve. Creemos 

que la mayoría residen en una 

inmensa esfera de comet~s que 

rodean al Sol, conocida como la 

Nube dI.' Oan, en honor del 

astrónomo holandés Jan Oon. 

Esta esfera esta mas all:i de la órbita 

de los planetas mas lejanos. De vez 

en cuando, una bola de nieve 

sucia sufre una altcr:!ción en su 

tr:!yectoria interior hacia la 

Procedentes del Sistema SoLar exterior, 

los cometas han dejado de evocar creencias 

supersticiosas y miedos ancestrales. 

EN LA ADORA CI ÓN DE lOS MAGOS 

de Giouo <Jj 8ondone (1266-1 336) 
aparece un come!O. como la estrella de 

Belén. qUJZós KlSpirodo por la aparicIÓn en 
1301 del cometa Haller. 

00 $ EST RElLAS brotando lejos 

de un cometa ruando estó cerca 

del Sa/---tJIl(l eSlela ~ta de gas (ami) y 

(N\(l eSleIo curvo de poIYo (omorilla)-. 

luminosidad del Sol. A medida 

que se acerca. el hielo empieza a 

hervir y se fomla una cabeller:! de 

gas y polvo. El material deja el 

cometa par:! fonnar melenas 

separ:!das que fluyen lejos del Sol. 

A veces el material explota como 

si fuer:! un cohete. 

De vez en cuando un comcta 

pasa cerca de un planeta, gener:!l

lllcntejúpitcr, y la gr:!vedad de 

Órbita de JUPite~ 
V Cometa 

~ E" 'e 

~::' de " - \t;¡t-
¡ ' c ometa Halle 

~ 

/ 

CAROllNE HERSCHEL 
, 

este cambia la órbita del cometa. 

Los repetidos encuentros pueden 

producir una órbita rutinaria que 

hace que el cometa reb'Te>e una Y 

otr:! vez al Sistema Solar interior. 

Con su ciclo de 76 años. el 

cometa Halley es el ejemplo r1I:ís 

familiar y mejor conocido de 

cometa periódico. 

I I gual que William Herschel 

(pá,&. 253), su hija Caroline 

, Lucretia también se interesó por 
la astronomía. Además de 

ayudar a so hermano en su 

trabajo, en los años 1780 

empezó a buscar cometas con 
un reflector de 150 mm 

construido por ella misma. 

El I de agosto de 1786. cuando , 
William estaba en Alemania. 

descubrió el primer cometa. 

El segundo cometa 

descubierto por Carolina. a 

finales de 1788. resultó' ser un 
cometa periódico que , 

regresaba cada 150 años. 
Descubrió dos 
cometas en 
1790y 
otro a'"""" 
finales de 
1791. Su 
octavo y 

fue en 

1797. 

Los andallOS y los comeras 

hall sido venerados por los 

mismos morillOS, SIIS largas 

barhas y sus predicciolles. 

JON ATHAN SWI FT (1667-1745). 

<"Seritor ang!o-irland<"S. 

El COMET A WEST ( 19151) (deredla) 

mostró una estelo azul de gos muy debol y 

0{f(J mós notable de poIYo amatillo cuondo 
rodeaba al Salen 1976. 



Come l as : los viajeras del es pocio 
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Un viaje par el Sjstema Solar 

1 NDICADOKE$ 

D E COMETA$ 

Gcncr;¡ lmclllc. para t'nCOlllrar 

un comCIJ se requiere mucho 

Ikmpo. cxpcrit' rlCia. pacit'ncia 

iY un poco de suelte! Pueslo qut" 
la Illa)'ori~ de cometas nut"vQS 

son dcbrles. busque sólo UIlO. 

dur:rnte una noche clar:r y sin 

luna. uliliz.ando un telescopio 

\ 

con un campo visual ancho. 

Busquc en una zona. moviendo 

d Idescopio lentamente para 
de tenninM las estrellas y los objt:

lOS v3b"OS que hay en ead~ campo 
visual. 

El ciclo esta lleno de objetos 

v3b'OS COIllO galaxias. nebulosas 
y cumulos de estrellas. muchos de 

los cuales son raciles de confundir 

El COMETA HALLET escoboenel ifn,,[e 

de los constelooones de Sag.1OI'IO Y 
Capncom.o Y SItuado ffl el ~s{eno .sur 
wondo fue tomada esta espJtndda 
fotogrorr<J (J medoadas del mes de m<l1'20 
de 1986. 

con cometas. Si d cido esl:i. muy 

oscuro. pronto podrá encomrar 

alguno. Cuando lo consiga, 

localice su posición cuidadosa
nlt'me l"n un albs dt, eslrdbs o en 

d mapa dl" b comld ación dt' eSle 

libro . Si t'n d mapa no hay St'liala

do ninglll1 objt'to difuso allí, :11 día 
siguil'me comprucbt' si St' ha 
movido. 

Si encuentra un objt'lQ borroso 

y cree que t"S un conu:tJ. corro

bore (Iue se ha 11Iovido la noche 

siguiente. AscgUresc bit'n y. si 

hace f.1l tJ. corllpnl<:'bdo con Otro 
observador mas expelto. Luego 

informe al CelltTlI Bureau for 

ASlronOllr ical Telegrarns (CJ3AT) 

(v('asc Directorio de R CCIITSOS) , 

proporcionando la pmición 

l"xacta, una descripción detallada y 

la estimación de su luminosidad. 

Si infonna del comela ames que 

lo vea alguien mis. illevará su 

nombre! 

DOS BUSCADORES DE COMETAS MODERNOS 

1\ finales de 1973, el cometa 

fi Kohootek pasó ceroca del 

Sol. despertando el interés de 

mucha gente. pero no fue tan 

brillante como se esperaba Casi 
nadie observó un segundo . 

cometa. casi tan brillante como el 

Kohoutek. que rodeó el Sol 
meses más tarde. Detectado 

desde Adelaida (Australia). fue el 

segundo cometa descubierto 
por W illiam Bradfreld. 

• 

, 
Desde entoj1Ces, Bradf~e l d ha 

decubierto casi más cometas 

visualmente -es decir. con el 

ocular de su telescopio---- que 
nrnguna otra per.;ona. En una 

época encontró dos cometas en 
drez días y después de dieciséis 

descubrimientos aun pe~vera 
Mrentras William Bradfield 

busca con el ocular, como hacén 

la mayoria de aficionados. Carolyn 

5pellm'Y' Shoemaker busca 
pelfculis fotográficas para 

cometas y asteroides. 

Caro/yo Shoemaker empezó 

su carrera de astronomía 

ayudando a su mando Eugene. En 

1981 los Shoemaker estaban 

haciendo fotografías con el 
t~lescopio de 450 mm de MoulJ,t 

Palomar y el «ojo de águila de 

Carolyne». como dice ~u marido. 
empezó a encontrar objetos 

nuevos. 

En 1983 CaroIyn encontró su 
pnmercometa.En 199 1 ya eran 

.... erntmuno. y en 1993. treinta. 

Muchos cometas llevan su 

nombre. 



COMETA SHOEMAKER-LEYl 9. EL NOMBRE DE LOS 
COMETAS 

Según la tn dición establ l'cida 

d<."S(!t: hace nús de dos siglos, los 

conwtllS Ilue\'os !IC.' ~coslUmbnn a 

Ibmu Igual qUl' sm descubridores. 

aUll<lue hana qm' se confirm a un 

Paroodo a un ,o/k:rr de ~rla$ o un ontw'lln 
de llIces en I.N\(.I ~ espoooI. el 'omelO 
S-l. 9 e.>eploló en (ragmen!os -de mrtIOS 

de '.5 1m de onchuro- cucndo ~ 

COllll'tJ. se pUl'de' atribuir hnqa a Así. 1982i (.'5 tambicn [986 Ill , 

lres obs~rvJdo res. ya qu~ el cometa I'blley fue el 

Al principio. el ClIAT atribuye l~rc~r cometa que rodeó JI Sol 

una denominación al nue\'o en 1986. 

(,Iemelllo. El COllletl I-b lley. por Observar COllll'las nuevos que 

('jl'mplo. lleva el reb'¡SITO 1982i reb'Tl"'S.J1l puede ser UIlJ expt""riencia 

porqu(' fue el noveno cometa 

descubieno o n:cuperado en 1982 

(la . i. es la novena ktra del 

Jlf.tbcto). Algunos aiíos despul's 

de ser aviSlados. b C I1AT 

renombn a los cometas segím el 

orden en que rodeJron al Sol. 

divertida y est imu!Jnte. ya que 

l'S um actividad mis dinámica. 

pues en vez de observar alb'O 

inmóvil. se sigue un objeto que 

se desplaza de una noche a otra. 

L~s posiciones de los COlllelJS 
brillantl'S aparecen en las revist3s 

de astronomía o en boletines de 
red<.'S infonnáticas. Asegim::se que 

el que busca es suficiememenle 
brillame_ Si practicJ la observación 

desde un suburbio, por ejelllplo. 

el comela debcr.i ser de 7.' Illagni

tud o de mayor luminosidad. 

Los cometas más d~'bil('s son difi 

ciles de \"er contr.l el brillo del 

cido UrbJIlO. 

UN COMETA CONTRA JÚPITER 

Los choques entre cometas y planetas 
escasean. pero esto es lo que ocurrió 

entre el cometa periódico Shoemaker

levy 9 Y Júpiter a mediados de [994. Un 
cometa choca contra un planeta tan 

grande como Júp!t.er cada mil años. la 
mayoría de estos choques habrian tenido 
lugar sin ser vistos desde la Tierra, ya que 
e[ tamaño pequeño del cometa lo habría 
hecho invisible antes del impacto. 

No ocumó así con el Sol 9. El cometa 
tuvo la cortesía de rozar la superfICIe de 
las nubes de Júpiter en Julio de 1992, un 
choque cercano que dMdió al cometa en 
una cadena de fragmentos y provocó que 
bnllara un céntuplo. Fue suflclentemente 
bnllante para ser observado y su trayecto
ria haCia Júpiter fue trazada con precisión. 

Durante la tercera semana de julio de , 
1994. la mayoría de telescopios de [a 

Tierra apuntaron al cometa y a Júpiter 
cuando se encontraron por segunda y 

¡CHOQUE! ~OItÍSIJCOdelos 

/iO¡¡rnenros dd 5-t 9 (con t$(~ sMaIon

do hooo el Sol) dIocondo cornra júptter. En 
el mpoao. coda uno de ~ lt>etó más 

ene¡gK! que una exp/osldo nuclear. 263 





CAPÍT U LO S I E TE 

SONDEAR el UNIVERSO 
-

El ll1li llcrso tl OS flama a explorar más allá 

de llues tro plaueta, lCll ál ha sido /tl/estra respuesta? 

¿ Qué misterios hemos resucito y 

qué es lo qlfc todavía " OS desconcierta ? 



Sondear el universo 

EL PRINCIPIO Y EL FINAL 
del UNIVERSO 

Las «gralldes preguHtas» sobre e/ I/ /liverso SOIl las II/ás 

difíciles de responder, pero las observaciolles de los últimos 

ail0s per1llitell CIleajar algunas sorprendell tes (eOnas. 

L a mayoría de astrónomos 

aceptan ~n la actualidad 

que el uniVt'rso puede 

expandirst' en los tenninos 

definidos por la teoria del Big 

Lhng. Esta teoria sostiene qu~ la 

materia y el espacio ~staban 

comprimidos, en un tiempo 

indeterminado, con unos valort'S 

de fl'mpt'r.tfUr.t y pr~sióll 

increíblemente altos; .1 partir dt' 

EL MAGNiFICO DISEÑO. Dios.eI,<Gmn 

Arquill'CtOl> (arriOO). en IID(I bibIio fioncew 
de 5iglo XlI. 

~l1tonCl'S el un iverso s~ ha ido 

~xp.1ndielldo. 

Con la ayueb de ordenadores 

podt:ruos .1V(·llturar la hipótesis de 

qu~ una fracción de sef,'undo 

d~spues dell3ig Bang. el universo 

fue una masa calkme e hirviente 

ele radiación y paniculas exóticas. 

Cuando se expandía. se enfrió y se 

fueron orib"¡nando m;Ís clases 

dt' mat~ria. Finalmente se fonnó 

hidrógeno y helio, qUe' 

actualmt'llte son los principales 

dementos qUt' 10 componen. 

RADIACiÓN DE 

FONDO DE MICROONDAS 

En 1965, Amo l'etlZias y Roben 

Wilson, de los Labor.ttorios Uell 

T e!cphont' , buscaban las fm'ntt's 

de interferencias en el sistema 

receptor de un radiote'lescopio. 

Incluso despnc's de haba tensado 

las conexiones del apar.uo y 

haber eliminado :llgunos nidos 

de la antena, había una fu ente de 

<ruido. que no pudieron llegar ;¡ 

eliminar. Al fin descubrieron que 

er.t ulla r;¡diación de fondo funcla 

menr.tl proccdeme de todo el 

ciclo l un frio extremo - 2.7 
grados por encima de cero absolu

to--, que resultó ser el ceo del 

mismo Big Bang. Gr.tcias a 

este descubrimiento Penzias y 

Wilson ganaron el l'rl'mio Nobel 

de Física en 1978. 

En abril de [991. los invt'SlÍ

gadort'S d~ la NASA rl'velaron 

que el sa t<,-lite te!t-scópico COBE 

había detectado algunas pequellas 

variaciones en la tt'mper.lIura 

dt, la radiación cIt' fondo. Los datos 

dd COUE indicaban qu~ t'l 

univl'rso cOn!l'nia las semillas 

dl' su última estructura, trescil,ntos 

mil arios dt'spuc's dd Uig Uaug. 

De' t's{as pt'querias irrq,'ulari

dades surg;aon los potl'ntes 

cúmulos de g;lbxias st'pJr.tdos por 

los inml'nsos vacíos que Vl'mos 

Jctualmt'lItt'. 

¡ EL BIG BA NGl ¿Cómo podtlO'nos 

representar el &g Bong? El deSle!/o de lo 

expJosiOO ~ apcre<:e aqui no es IID(I 

representoo6n adecuado. ya ~ lI(JII{a 
podríamos eSlar fuero del pnnc.p¡o del 

UfIrvetW. El &g Borlg fUe uoo "exp/oslóro¡ 

de e¡poDO. no IID(I en el espo(1o. 



GRAVEDAD y MATER, IA 

OSCURA 

¿Qué scrá el uniwrso en un 

futuro lejano? ¿Se extenderá eter

namente o irá aminorando su 

er<'cimienlO hasta detenerse 

durante ulla fracción de se¡'"lmdo. 

antes de empezar a cOlllracrsl' y 

Kabar en un I,oTan crujido y quiús 

en aIro Big Hang? 

La cbve de eSI~1 prq;ullla está 

en la graWdld. Si hay suficiente 

rnaS<l en el Imiverso, las fuerlas 

de la I,oTavcdad seT:Ín lo bastante 

1\":rtC5 como para hacer que la 

expansión sea m,is Icnta y 

(IIIC algún día sc detenga, Si no, 

Ja expansión será más !cnta, pero 

nunca cesará, 

¿Hay suficiente masa en d uni 

VCI'IO para que ,leje, d<' expandirse? 

Es <:vidente '1m' hay más maS<l en 

las panN l'xt<:riores dc nuestra 

¡,-a!axia dc lo quc wmos, Las 

eSlrdlas giran alredcdor del ccntro 

galáctico de'm.1siado rápidall1cnte 

para qm' sea de Olro modo, El 
mayor de los clmlUlos dc 

galaxias más próximos, el de 

ONDAS EN EL fO NDO DEL 
ESP ACIO , El50lélile COBE produjo 

esta imagen de la rodioo6n de (ondo 
de mouoondas --el briUo del Big Bong 
esparcido por el delo-_ Las r;>ndos fOSOS y 

azules represenlan el oogen de la 
estfUCWfO que vemos actuaImenle como 

gaIa)(l~ y roomos de galaxias. 

Virgo, También debe Tener más 

maS<l dc lo que podernos ver o, de 

lo contrario, la gravedld seria 

insuficiellle para que las galaxias 

miembros del cúmulo se mantu

vieran separadas, 

¿Dónde está estam31eri3 oscu

ra? ¿Oculta en lo<; agujeros ne¡'oT05 

o en la diminuta masa que pueden 

lenCT las partículas subalómícas 

llamadas neutrinos? ¿En al¡"una 

aIra parle' No lo sabemos. 

En 1')')3, dos grupo<; ,le 

aSlrónomos. in,lcpendienles emre 

sí. registraron una nueva clasl' 

dl' objelO invisible que podría 

sa parle de la reSpllL'Sla - un 

{H(!Si;ill" COmpa(1 1-Ia/1I Objea 

(MACHO)- , Lejos. en las 

afueras o halos de nuestra galaxia. 

los MACHO probablemente' son 

estrellas gr:mdes. no brillantC'S, o 

planetas, 

io el fina l del u nivers o 

LA CREACi ÓN DEl UNI VERSO la 

leMa del &g Boog como Grigen de lodos 

los p/<lne¡a5, esuellm y galaxlOS es 

ampbameme aceptada. 

no los MACHO, los aSlrónomos 

todavía no han detectado sufi

ciente materia oscura p~ra concluir 

'1m' algún dia d universo dejad de 

expandirse, 

¿EX PANSIÓN ETER NA 

O EL GRAN CRUJ IDO' 

En un univl'rso que se expandiera 

eternamente las b-alaxias, con d 

tiempo, $l' llenarían dc l'Strellas 

antiguas, enanas ncgr.lS que no 

brillan, Al ténnino de un plazo 

mucho mayor que la edad dd 

universo, las enanas negr.lS dl'Sapa

recerían y sólo quedaría una niebla 

de paniculas. 

Pero si hay sufici<,nte masa 

para detener la expansión, cluni

verso existirá en un futuro muy 

diferente_ Al cabo de millardos de 

años de expansión. habrá un 

inSlante. una fra cción de segundo, 

en (Iue el universo se parará, 

Empczará a dcmllnbarsc sobre si 

mismo, muy lentamente al princi

pio, y acdcrar:i hasta que, en el 

último momcnto, toda la IIlateria 

coexistir:i en un único puntO, 

Luego, posiblcmcnte el ciclo 

empezará aIra vez. 

Incluso si hay otro Big Ilang, el 

nuevo universo no se acordará del 

antiguo, No qucdar;í nada de éste 

en d que nazca, Puede que inclu_ 

so las k,ycs de la natur.llcza 5can 
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Son d l! or I! / uni ve rso 

EXPLORAR el ESPACIO 

Los telescopios y las pruebas plallerarias, 

cada vez más sofisticados, descubren el cielo 

impenetrable a Ul1a velocidad impresiollallfe. 

En los 31ios inmedi3t:lrllerlle 

posteriores a b SCb'l,J1lda 
i,'1Jem mundial. un grupo 

de ingeniel"O$ y cientificos 

amerinnos ubicados en \Vhite 

MARINER 1,b pnmerooove 

O'lterplanetono de los EVA posó <l menos 
de 35.000 km de Verm en /962. 

UN PERRO EN EL ES PACIO. El Sputnik 

2 fue lanzado en /95 7. con lGW:a 

(deredta). e nstn.me/I{<l5 para medrlos 

ef«tos d6 ou8l ~ M ~ awnal 

Sands (Nuevo M,;xico), tr:Jblj3ron EXPLORACIÓN 

en d lanzamiento de coh~'(~'S V2 PLANETARIA 

capturados a los alem3IK'S. T3mbi ':'n en los ailos se'scma una 

CUJndo los cohetes St' sucesión dt' programas con 

elevaron, los ingenieros 11 :1ves espaciak-s automatizadas 

aprendieron cómo funcionaban y empezó a explorar los plam'tas. 

los ciemíficos se cmusiasmaron El programa de la NASA alcanzó 

ame las poSibilidades que ofn'cian su cenit <'n los arios setenta y 

p:lr.I explor:Jr d cspacio. ochenta con las misioll<.'S Pioneer 

Sin cmba'b'O. d éxito provinu y Voyai,'Cr. que visitaron J úpiter y 
dd otro lado del tdón. cuando. ('1 ~tumo. d Mariner JO en su gir.l 

4 de octubre' de 1957. la Unión por Mercurio y Venus. y las dos 

Soviética sorprendió al mundo 

bnzando d Sputnik J <'n órbita 
aln:dedor de la Til'rr.l. Como 

réplica. los Estados Unidos 

empezaron 1m prob'T:Ima imensivo 

para poner 1'11 órbita un satélite <'n 
un tiempo Ti-coro de noventa dí:n. 

El día 89. d Explorer 1 s;¡ lió al 

<'Spacio, 

En 1m apasionado discurso 

pronunciado en mayo de 1961 . 

d presidente John Ker111edy 

prometió que los Estados Unidos 

rnvbrian un hombre a pis.lr la 
Luna. A pes.lr {Id incendio en qne 

murieron tr~'S astro nautas en 1%7, 

finalme'nte un americano puso el 
pie en nu~'Stro s;lt¿.lile el 2Q d(' 

julio de 1969. 

aun UDRIN en lA'I(I (oIagrofkr del 

ApoIo /1 tamado por N~ Atmstrong (~ 

268 apart'Ce refkJ<ldo en e1>iw de AIdnn). 

navcs Viking. que al~'rrizaron en 

Marte'. 
Los mayort's ,'xitos dc la, l1av,'s 

e'pacia!t-s de la URSS fm'ron bs 

,eries Vener.l. en misión a Vcnu'. 

dUr.lnte los ailOS S<'§<'11Ia y WtelllJ. 

sobre todo por las fotos de' la 

supt'rlieie hechas por las Vem'r.I 9 
y 10 en 1975. y las aproxima

cionl'S dd Vega 1 y 2 JI COnl<.>tl 
l-bUeyen 1986. 

El Voyag<'r 2 ha sido la na\",' 



EL IHTELS.I.T 6 EN ÓRBITA VI$(O 

desde ellfOmbordodor espoool Endeavour 
en 1992 f..s¡esauf¡¡le decOl'l'l<J'llC~ 

no pudo ~ lo órbita ptt'VI$!O d:l$ 

GWIos O'>!es. pero fue mpuIsado ~ 

de que 10$ astronouIas del SOItwe IIIOM>'I w_ 
esp:ldal que ha lenido mil ~xito. 

Enlre 1979 y 1989. visitolo~ 

cualro planetas gig;mtt.-S de ga~ y 

¡¡lgUllas de ~us lunas, y pmpor

ciol1ó ingellll"1 Gllllidadl"1 de 

infomlacion sobre el Sistellla 

Solar. 

Los programas de exploración 

continllJn Pl'ro las reSlricciones 

polític:u y t""conómicas. y algunos 

fr.lGlsos. han enfriado un poco el 

l'¡Itusbsmo. 

OnSER VA TORIOS 

ESPACIALES 
Aunqul' atral'n m.:no:-; F.mf.,rrb 

qUt"" las naves plan.:tarias. las scri .. "1 

dt"" ut~lites asuonómicos en la 
órbill de la Tierra son iguahnenlc 

revolucionario:-;. Han abien:o 

Vl'nr,¡llaS al universo illlccesibk-s 

desd,' la ti erra y cdificadas sobre 

un trJbajo gener.ldo dcsdc 

p.:qucilos cohctt.'S y globos. 

El So11C1ile Einstein nos abrió el 

ciclo de r.I)'os X cn1fe 1978 y 

198 l. Tambi~n lanzado cn 1978, 

cI Explorador Uhraviokta 

Intcruacional (IUE) todavl3 estu

dia lo:-; reinos de las emisiones 

ultr.lvioktas. DiKutibkmente, 

c1111;is revolucionario d .. , todos fm' 

cI Sal~lile Infrarrojo Astronómico 

que t.'SI!ltlió el ciclo infr:lrrojo 

durnnte seis meSl-S en 1983: SIIS 

VISTAS OE ES TRELLAS OESOE EL 

TEM . Cuondo ~ TE.H (ue Ianzodo pt'lXl,o 

ImclgeneS (centro) con uno resoluOOn 

dalOS han demostr:ldo ser muy 

valiosos desde entonces. Lo:-; 

nuevos uIClil~"1 de todas est:ts 

longitudes de onda continu.1.Il 

insistiendo sobre lo:-; fundamento:-; 

'1m" han d .. jado estos pionero:-;. 

E L TELESCO PIO 

E SPACIAL H UBllLE 

El mis famoso - u odioso-

utélite es el T c1escopio Esp.¡cial 

Hubble [fEH). Lanzado en 1990. 

su ventaja no eSt~ rnnto en el 

esp .. jo de 2,3 m sino en la eSlabili

dad de sus imágenes .. ya 'lile 

ob!;Crva cI ciclo d.::sd.:: el exterior y 

fuera de la influeucia de la atmós

fer.l turbulenta de la Tiern. 

]>ero cI T EH salió al espacio 

con un espcjo (lile no enfocaba 

bien. Norm;¡lm.::ntc, un lel.::scopio 

con t'S te problema hubier.l sido 

devuelto a b f:ibri ca, pero en esle 

caso er.l imposible. Se decidió 

pon.::r unas 'gafas. al TEH me

di31lte Ul1 paquete de ópticas 

correctivas, inSlabd3 ~ por aSlro

nautas en diciembre de 1993. 

mo..wi>:.I rnoe;ror -oog.eoes m..d!o mós 

pequer'.os- que desde uerra (~). 
pero con un hoio de luz no dewado. Uno 

Exploror el espacio 

También se corrigieron otros 

problemas y Jctualmem.:: el TEH 

funciona correctameme. 

Dur.mte lo:-; tres aúas tr.lnscu

rridos emr.: ellanumiemo y la 

rep3r.lción. el TEH ha r.::unido 

muchos datos científicos y ha 

hecho diversos descubrimientos. a 
pesar d.:: sus problemas. 

Actualmente está prepar.ldo para 

que descubra mis secretos en los 

limi tes del universo. 

No dejarelnos de explorar, 

y el final de nllestm 

blísqllcda será (liando 

Ilegl/emos doude empez amos 

y couozcamos cste IlIgar 

por primcra II('Z, 

úrd~ C;dJ;~g, 

T.S. EUOT ( ]88!J- ] %~), 

po.:ra británico. dr,nlO!urgo y critico. 

>'ez reporoOO (detedto)./os ~ eron 

muc/lo me,ores. con lo luz concentrada en 
~ núcleo de /o rmogen. como debe ser 269 



Son de o r e l univ erso 

VID A en el U N 1 V E R S O 

La posibilidad de vida ell C//alquier parle 

del HlIiverso siempre ha sido II/Olivo de jascillacióll, Desde hace 

tiempo podemos responder a la pregl/ Nta: ((¿t;s(a l1los solos?» 

S 
abem~ con certeza que hay 

un planeta en nuestra galaxia 

que conticne vIda 

intcligente, Pero ¿es la Ti~rra el 

(mico planeta o es parte de una 

gran red de vida que abarca la 

g:Jlaxia? La vida intcl igellte puede 

existir en muchos nmnd~ y la 

distancia es el único obstáculo que 

impide que entremos en contacto 

con ellos, 

La búsqueda de inteligencia 

extraterrestre empezó en 1960, 

cuando el radioJstrónomo 

Frank Drake empezó el proyeCtO 

Ozma , llamado como la reina 

de Oz en la serie de L. Frnnk 

l3aulll. Esperaba encontrar indi

cios de dos estrellas cercanas 

parecidas al Sol - Epsilon (E) 

Eridani y Tau (.) Ceti- p~ro no 

detectó nada. L~ intent~ 

continúan. y se utilizan las tecnicas 

mis sofisticadas. Los registros de 

rndio se basan en encontrar 

señales, ya sea deliberadas o 

fortuitas. Pero puede 

haber muchas 

el exterior. dL"Sde 

microbios hasta 

civilizaciones. 

que no usen radio. 

Puede que el 

ENTERPRISE de Star Trek; La Nueva 

Generación. presenta lIfl() "S/ÓrI de Jos 
~ .. por ~ espacio en un ruturo en que el 
contacto,,", ouas rozas el h<lb<UKlI. 

detectarlas sea llevar llueStra, 

observaciones tan lejos como 

pod:\1nos. Ya 10 hel1l05 hecho 

dentro de nuestro Sistema Solar y 

muchos astrónomos tienen el 

convencimiento de que ~~ poco 

probable que haya vida como la 

de la Tierra en 105 otros planetas 

del dominio del SoL Las pruebas 

del Viking en 1976 en dos Jugares 

de Marte. los candidatos mis 

probables. no revelaron signos de 

vida. 

EXTRATERRESTRES VARIADOS. 

Mardonos azules (0";00). un lII.IIr;o"'to 

(abqo. jzqu¡erdo), y un arrugado ET (abajo) 

LA ECUACiÓN DE DRAKE 

, D ónde es más probable 
¿ que haya vida inteligente? 

Para tener un punto de partida, 

Frank Drake propuso la fórmula 

siguiente para calcular N. el 

número de civilizaciones en 

nuestra galaxia con posibilidades 

de contactar con nosotros: 

N= N* fp ne fl fi fe fL 
donde N* es el número de 
civilizaciones en nuestra galaxia, 

fp la fracción ,de estrellas 'con 

planetas. ne el número de 
planetas con ambientes 

«adecuados)), fi la fracción de 

planetas en donde ha surgido 

vida, fi la fracción de veces 

donde la vida ha desarrollad,o 

la estrella que sobrevive a la 

civilización. 

Basandonos en lo poco que 

conocem~s, podemos suponer 

que muchos de estos factores 

son de valor 0,1. Con unos 200 

billones de estrellas (N.) en 

nuestra galaxia. resulta que hay 

200.000 posibles contactos (N). 
Algunos cientiTIcos sostienen 

que el origen de la inteligencia es 

muy~xtraño. por lo que nuestro 

cálculo pUege ser optimista. 

Al fin y al cabo sólo una de las 

espeóes tem;stres parece capaz 

de comunicarse 

tecnológica

mente. 

«inteligencia», fe la fracción de Posible-

civilizaciones inteligentes capaces . mente N sea 

de llamar entre las estrellas y fL como 

es la fracción de vida de' nosotros. 



i I H l' AC lO ! RepresentoclÓl> aftÍs!JCa del 
momento ametl<lf (derecha) y posteoor 
(abajo) delrnp!X(O de un ~eto de vanos 

km de anchura. Impactos de este 1<lmaiio 

produjeron ,mteles mucho más grandes 
que marcaron /o wpe¡fK:Of' lunar y que 

puderon mterverur en /o eXUrlOÓn de 105 
._~ 

Los [MPACTOS ALTERAN 

LOS ECOS[STEMAS 

DUr-lnte [os primeros arios de 

existeneb de la Tkrr-l, el m:rterial 

orgánico que forma la base de la 

vida pudo haber sido depositado 

por [os materiales desprl'ndidos a 

consecuencia de [os rl'petidos 

impactos de cometas, asteroides, 

rocas y otros cuerpos. Sin embar

go. ','S posible <JUl' estos impactos 

también deltmyer-ln fonual de 

vida <JUl' ya existían. La vida pudo 

haber empezado repetidamente 

antes de afianzarse. 

Estos impactos pudieron 

afec~rr a la evolución de la vida. 

Un cometa o :lsteroide de unos 

10 km de anchura chocó contra la 

Tierra hace unos s\.'Scrna y cinco 

millones de arios, sobre la 
península de Yucat:ín. Este 

impacto pudo haber eau53do --o 

haber contribuido-a la extinción 

en masa de formas de vida <Jue 

había en aquella época. incluyen

do los dinosaurios. Si este impacto 

ocurricra hoy. acabaría con nues

tra civilización. 

Los ÚLTIMOS DíAS 

DE LOS DINOSAURIOS 

¿Qué provocó la extinción de los 

dinosaurios hace unos sesenta y 

cinco millones de años? Este tema 

ha sido motivo de polémica y ha 
originado divel"S.ls teorías. El más 

popular de los posibles escenarios 

seria el que describimos a conti
nuación. Imagine unor; 

animales vagando pacíficamente 

¡ EXTINCIÓN DE LOS '"",SA"RlOS? 

¿Fue el m paao de un gran meteoro 

ocaWnó el final de los dinasaunos.? 

Vida en el universo 

entre \lila vegetación exuberante, 

\."SCena característica de una Tierra 

apacible que ha durado millones 

de alias. Un cometa o un aSTl'

roide ¡;olpea COnTra el planeta: 
paredl'S de a¡,'ua inundan las áreas 

costeras, y millones de toneladas 

de polvo emergen en una 

gigantesca nube_ La vegetación 

se incendia y la Tierra se cubre 

de polvo y hollin_ El cielo 

¡x:mlanece en la oscuridad durante 

mis dl' uu m\.'S y una densa 

lluvia con icido sulfúrico empapa 

la tierra. 

Si este cuadro de devastación es 

COrreCIO, los dinosaurios (y OtrOS 

animak'S y plantas) no pudieron 

sobrevivir. Sin dinosaurios. OtrOS 

animales (los primeros mamiferos) 

ocuparan sus ameriores nichos y 

se desarrollaron para convertirse 

en las especil'S dominantes de la 

Tierr.l. 

LOS OALEKS. de lo sene de N 

Dr Who. son un ejemplo de lo wpuesw 
amenaza. un lema de CleIlCl<l ficOón muy 

""""" 

111 







D;rector;o de recursos 

LECTURAS ADICIONALES 

Compilado por R obert B/./Y/lha1l1 

L as siguiellt~"S publicaciones pueden ayudar allcctor a 
profundizar más en la astronomia -ya sea desde el punto dc 
vista práctico. que cualquiera puede iniciar a través de unos 

prism:íticos o un telescopio. o desde el punto de vista teórico--
para Jumentar el conocimiento de esta (lscinallle ciencia . Los 
niveles de lectura (que se proponen entre parbllesis) 110 deben 
tomarse al pie de la letra, con lo cual animamos al lector a 
abof(br los teXTOS avanzados si el tcma realmente Il." interesa. 
Hemos imentado h;¡cer urra recopilación dt, los títulos má, 
interesantes en lengua espú'iob. aunque tanrbiérr aconsejarnos 
varias lecturas ell inglés para los que puedan acceder a ellas. 

Historia de la 
astronomía 
HisI<Jry (1 ASlrmromy, Antonie 

Pannekoek (Dover, 1(89). 
Aunque fue escrita en 1961, 
está considerada b mejor 
historia de b astronomÍJ 
desde b antigtiedad hasta 
1930. (INTERMEDIO) 

A Slrollomy of lile 20111 Cellfllry, 
Otto Stntve y Velta 
Zebergs (Macmillan, 1(62) . 

Si bien una historia real
mente buena de b astrono
mía del siglo xx está por 
escribir, ésta abarca los 
principales descubrimientos 
hasta la década de los atlOS 
cincuenta. Es fac il de leer 
porque Struve conoda a la 
mayor parte de las personas 
sobre las que cscribc. 
(PRINCIPIANTE -
INTER.MEOIO) 

Mitología y 
leyendas 
C!tI5siclll My//wlogy, Mark P., 

O. Morford y Robert l 

---

Lcnardon (Longman. 
1(85). No se trala de una 
obra l."specia lizad~. si no de 
una excelellte recopibciórr 
de lo~ llIitO~ gricgos y 
romanos, cuyos protago
nistas dan nombre a la 
mayoria de los ~StrO, que 
conocemos. (INTERMEDIO) 

SliIr Tilles, Ian Ridp~th 

(Universe Books, 1(88). 
Ridpath explica las leyendas 
de la antigüedad clásica que 
han inspirado los nombres 
de las constelaciones y las 
estrellas y que forman parte 
de nuestra civilización 
occidental. (PllINCIPIANTE

INTERMEDIO) 

Astronomía general 
ASlrol1omíll, I'atrick Moorc 

(Vergara, 1(63). Un libro 

antiguo, pero de gran 
calidad, ideal para 
introducirse en csta cicncia. 
(PR.INCIl>[ANTE) 

ASlrollomíll, Brian Jones 
(Martínez R oca, 1981). 

Otro clásico de la 
astronomía que no debc 
faltar en nuestra biblioteca. 
(AVANZADO) 

As/rol/omia Amllle¡¡r, J. 
Newton y P. T eece 
(Omega . 1988). A medio 
camino entrc el princi-

piante y el profesional. esta 
obr;r ofrece b mforlllación 
necesaria para ,>aba un 
poco má, dc astroIlomÍJ. 
(lNTElt MEDIO) 

ASlrrmolld,j l\tIodl"nw, L. Oster 
(Rcvcrté, 1(89). Traudo 

que expone con s~'r1Cilkz 
y amCllidad los dl."scubri
rni~·lltos n:ciclltcs. 
(AVANZADO) 

El U/JI·rll:/"SIl. Su priucipio y SIl 

jiu, LI. Motz. (Antoni 
Bosch, 1(79). Magnifica 

exposición de los secretos 
dd universo, así COl1l0 un 

repaso a las teorías que se 
han forjado para imemar 
conlprcmkrlos IlK:.for. 
(AVANZADO) 

Frmdmllel110S de 111 Astronomíll, 
M .A. Seeds (Omega, 1986). 
Espccialmente recomen

dado para abordar la 
astronomia rigurosamente 
desde el principio. 
(AVANZADO) 

El Unilierso (Enciclopedia 
Sarpe de la Astronomía). 
diversos autores (Sarpe 

1982). Al igual que la 
mayoría de tratados 
enciclopédicos los ternas 
están Illuy resumidos, pero 
In información es muy 
accesible, lo cual ,upone 
una buena fuente de 
consulta. (INTERMEDIO) 

ftu"fÍadón a /a ASlrmwmíll, 
(Oikós-Tau, 1(68). Es un 
libro de ficil lectura quc 
abarca todos los aspectos de 
esta ciencia. (INTERMEDIO) 

1...os Ires ¡m'mnos millulos dd 
¡¡/lil'nso, S. Weinbcrg 
(Alianza, 1(83). Exquisita 
obra, fund~mentaJ 
entre todo'> aquellos 
~ficiorlldos que prelend~1l 



formalizar sus COnOCillliclI
lOS y d~oscubrir b conexión 
el1lre las ~'scabs más b'T.lnd ~'S 

(cosmología) y las más pe
qudlas (panículas elcmell
lab ). (AVANZADO) 

Estrellas y 
galaxias 
Ob$('n'ill.~ Vl/fiaM· Slan·, David 

1-1. L~'vy (Cambridge 
U niva sity Press. 1989). Las 
l'Strellas variabkos son 
materia de estudio debido a 
b s claves que proporcionan 
:a los asuónomos acerca del 
universo. El autor propon ... 
métodos de rt'conocimiento 
y seguimiento de I'stas 
eSlrdbs a través de un 
pequciío lelcscopio de 
afi cionado. (INTERMEDIO) 

Gakán, T imolhy Fems 
(Stewan. T abori y Chang, 
1982). Es un gran libro 
teórico, COll ilustraciones en 
colo r y en blanco y negro. 
La primera t'S la ml'jor 
t'dicioll. (PltlNCII'IA NTE) 

"/J1f" P/mwIJllpill"r, U. M. l'l'l'k 
(Fabcr y Fab~'r . 1981). No 
hay ninguna otra guía más 
ddalb da sobrt, Júpitt'r tal 
como aparrCl' :l11t r el 
td~'scopio. C on datos de los 
vurlos d~' r~'conori lllieJJto 

dd VOy:lgl' r. t'S un libro de 
gr.m uti lidad. 
(1 NTERMEIJIO-A V ANZADO) 

:\1",:1'. Peler CatteTlllole 
(Chapmall y Hall , 1992). 

En los n 'inte úhimos aiíos 
Sl' ha avanzado mucho en el 
cOllocimirmo dd Planet;l 
R ojo . Esta lOS una excd eme 
visió n aclualizada de Martt'; 
sus volcanes. cr:ileres, 
desienos, su attnósfrT;I y sus 

casquetes de hielo. 
(INTERM Emo-A VANZADO) 

S fars mld nu:ir SI'('(lra, Janlt'S 
Kaler (C ambridge 
University l'ress, 1989). 
Casi todo lo que los 
astró nomos s..,ben acerca de 
las estrellas proviene de 
estudiar sus espectros. 
Kalcr nos proporciona una 
visión de todos los tipos de 
loslrdbs que pueblan el 
cielo. (INTERMEDIO) 

Mrr(l/ry: "n I' E/llsiv/' P/al1rt, 
R oben G. Strom 
(Smithosonian lnstitutio n 
Press, 1987). Aunque sólo 
hemos visto la mitad, 
Mercurio es un mundo 
poco habitual que si 
superficialmente se parece a 
la Luna. su interior es más 
similar a la T ierra. 
(INTERMEDIO) 

171c Evcllillg 5/ar: Vcmls 
Obsrwcd, HenT)' S. F. 
Cooper (Farrar Straus 
Girous, 19(3). Coopcr lleva 
entre bastidort'S con los 
científicos del proyeclO 
Magallanes, que envió una 
nave espacial para dibujar la 
superficie de Venus (un 
IllUndo tan grande como la 
Tierra), utilizando r:1dar 
par:1 penrtrar en las opacas 
lIubes del pl;llleta . 
(PlltNCll'IANTE) 

V ¡'/W$: nl/· Grow~i(dl SIOT}', 

Prtrr Canermok'y Uo hn 
Hopkins Ullivrrsity Prrss, 
1994). Este libro comiell r 
los últimos resultados dt, la 
misió n Magallanes y t'Stá 
Illuy bkll ilustrado. 
(INTERMED IO) 

Voy'lgt·S lo S Imm, David 
MOm SOll (NASA. 1982). 

Numerosas fotografias y un 
lexto obligatorio par:J quil'n 
esté imeresado en SalUmo. 
(PRINCIPIANTE) 

n lt, Pldlll'I U rIllIllS, A. F. O ' ]). 
Alexander (Faber and 
Faber, 1965). Abarca la 
prehistoria de Ur:Jno a 

LeclUras adicionales 

tr:JVl-s del Voyager 2, con 
todos sus dt.'Scubrimientos 
científicos clar:Jlllente 
expuestos. (INTERMEDIO) 

Plllllcts X y PIUlól1, William G. 
Hoyt (University of Arizo
na Prcss, 1980). Mar:Jvillosa 
historia de cómo las 
medidas equivocadas y las 
suposiciones erróneas 
llevaron a los astrónomos a 
descubrir el planela Plutón. 
(PRINCII'IANTE) 

OUl (1 dar/mc$$." n/e P/ml('1 

PIII/o, Clydc W. T omb:wgh 
y Patrick Moore (Stackpole 
1300ks, 1980). Clyde 
T ombaugh era \111 

aStróIl01ll0 de veinticu:nro 
años cuando descubrió 
Plutóll . Este libro narra la 
historia d(' los hechos que 11' 
l1('varo n a descubrirlo y lo 
que aprendió acerca d\' t'Sle 
pl'quelio y lej ano Illundo 
hasta d 50 aniw rsario dI' su 
descubri mil'nto. 
(PRINCII'IANTE) 

/l1Irod"ct itlll ItI A SI/'ftl jds . 

Clillord C unninghalll 
(Willi:un- Bell, 1988). Muy 
pocos aSleroidt'S se han 
t'Swdiado al detalle. 
Cunningham lo comempla 
[Odo. dLosdc el número 
(20.000) de astrroides 
descubierto y sus clases, 
hasta las posibilidadL'S de 
que alguno de ellos pronto 
golpee la Tierra otr:J vez. 
(1 NTERMEDIO-A V ANZADO) 111 
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Oirectodo de recursos 

As tro fo t O gra fí a 
Mmwal de Observación )' 

Fotogrqfia Astronómiea, 
J Lacroux y D, Bathier 
(Omega, 1990). O tra 
interesante afición , 
directamente relacionada 
con la observación 
astronómica, es la de 
fotogr:afiar los asnos. Este 
libro indica cuáles son las 
técnicas a seguir a tal efecto, 
(AVANZADo) 

Cosmología 
COJIIIOS, Carl Sagan 

(Planeta, 1991). Basada en 
la popular serie televisiva 
del mismo nombre, este 
gr:an divulgador nos 
propone un alucinante viaje 
a través del cosmos con un 
grnn nlunero de fotogr:afias 
que pennite alleclor 
traspasar los límites de la 
Tierra. (PRINCIPIANTE) 

Cosmología. H . Bondi 
(Labor, 1972). Introducción 
muy acertada a la cosmo
logía, ciencia que se 

encarga de escudrinar los 
confines del universo a 
escalas galácticas. 
(INTERMEDIO) 

'n/r Dig &lIIg,joseph Silk 
(W, H. Frceman, 1989) . 
Tanto si lo considera un 
dogma como el mejor 
modelo disponible para el 
un iverso, el Big Bang 
despierta polémica. Silk 
IllUl'Stra claramente cómo el 
modelo ha surgido despul"S 
de un siglo de investigació n 
y por qué ha probado ser 
tan con~istellte. 

(INTERMEDIO-AvANZADO) 

Exploración 
espacial 
}mml/'Y ;1110 S)Ullr, Bmce 

Murray (No rton, 1989) . 

Subtitubdo . Los lllejoTl's 
treinta arios de exploración 
espacial . , este libro es 
mucho más que una histo-

ria. Murray, un ciencifico 
planetario en Caltech, 
también explica por qué la 
gente debe cxplor:!.r el 
espacio. (PR INCIPIANTE) 

Spacr Age, William J. Walter 
(Random H ouse, 1992), 
Explica cómo las perspec
tivas espaciales han aller:!.do 
el modo en que los 
humanos se contemplan a si 
mismos y a su planeta. 
(PRINCII'IANTE) 

Búsqueda de 
inteligencia 
extraterrestre 
(SETI) 
Is AI/yolle OH -n,rfl'?, Frank 

Dr.lke y Dava Sobel 
(Delacorte Press, 1992) . 
Ésta es la gran pregunta. 
Aunque Dr.lke y Sobel no 
tienen respuestas definit ivas, 
dibqjan lo que los astróno
mos de SETI están 
hacielldo y cómo esperan 
mejorar sus métodos. Drake 
es uno de los pioneros de 
('s te campo. (PR1NCII'IANTF.) 

'111t COsm;( ¡,jla/a Hall', 
Ernmallud Davousl (MIT 
Prcss, 1991 ) . Este libro 
cOrllempla ampl iamente la 
prl'gunta (le qu~' es la vida, 
Empezando con su 

búsqueda el! el Sistema 
Sohr. Davoust examina las 
fo rmas en las cllales puede 
existir y cómo debelllos 
tr:!.tar de ellcontrarh s. 
(PRINCI I'IANTE
[NTERMEI )IO) 

Revistas en inglés 
EST ADOS UNIDOS 

I lslI1mollly 1."S una revista 

mensual ilustrada en color, 
que versa tantO sobre la 
ciencia de la astronomia 
como aspectos de obser
vación para el aficionado. 

n,r Plal/clary Repon abarca los 
últimos descubrimientos en 
la exploración del Sistema 
Solar y se envía a los 
miembros de The Planetary 
Society. 

REtNO UNIDO 
IIJtrollomy Now es una revista 

mensual que alterna articulas 
sobre ciencia y sobre 
observación. 

AUSTRALIA 
Sk)' arrd Space (anterionllCllte 

S mllrrm A Slrorrom)') ('5 UTla 

publicación mensual a lodo 
color que presenta la 
astronomía haciendo especial 
énfasis en el hemisferio sur. 

Telescopios y 
accesorios 
BII;1d Yo/Ir Ol/m Tclrscopl" 

R ichard Berry (Scribners , 
1985). A pesar de la amplia 
gama de instrumentos que 
hay en el mercado, muchos 
se construyen su propio 
telescopio. Este libro 
contiene instrucciones 
detalladas par:!. hacer cinco 
modelos. ( I NTUtMEDlO~ 

AVANZADO) 

Constelaciones 
D ;$(¡)I,(,T ¡he SIl/f), Richard 

Ilerry (H anno ny Ilooks, 
1987). No hay ni ngún 
tfUCO especial para d Io, (liú' 
Ilcrry. Busque la ~ ilu \, t; 1 (k 
un;1 e'trdla que pueda 
rl'COIl{)Cer, como b O sa 
Mayor u Onóll, y sal,!,' 
haci a h , otras. 

(l'I IINClI'IANTE) 

Manuales y guías 
Cuíll d!' Celml" ) d/' IIIS j'sudlllS l' 

/M I,/ml/'llIs, D. A. M ~' ll zd 

(Ed . Omq ,':l , I 'JM3) . C omo 
su l1 ombr~' indic3, l'~ la o bcl 
i,llo:11 p:1Cl s3lir ,k ~' xc llrs i{)1I 



con ella b;tio el br.Jzo y 
descubrir el universo de 
estrellas que se revela ame 
nOSOtroS c~da noche. 
(I NTERMEDIO) 

Guí" drl ¡lnrtÍ"'lIIw AfiriO/lildo, 
J. Vallieres (Alhambra, 
1986). Para empczar;\ 
momar d Idcseopío y 
COIII('lllplar el mar.Jvi lloso 
universo que Sl' l'xt il'nde 
Ins la aUllósfera. 
(PRINCIPIANTE) 

El Ullitwrs,l, J. L. Comellas 
(Salvat. 1980) . Este gran 
astrónomo espaíiol 
escribió esta obra 
indispensable en cualquier 
estudio inrroduclo rio de la 
ciencia aSlronómic3. 
(INTERMEDIO) 

n/,· Sky: A Usc, 's Guide, 
David H. Lev)' (Cambridge 
University Press, 1991). Es 
una introducción a la 
astronomia y la observación 
para d aficionado. Sienta las 
b:ISl'S para un poskrior 
aprl·ndizaje. (PRINCII>IANTE) 

Catálogos estelares 
BUfII/lilm 's Cd,'slj", Hmlllb.ltlk. 

R. Burhalll (Do\'\' r, 1978). 
l'osibklHl'll1e es l'l111ás 
ronsuludo (kI 111undo. Es 
una obra dl' rd~'rl'lKia 
b:ísiC:1 p:lra localizar COll 
l'xKlilud los :Istros 
cOllOl:idos. (CONSULTA) 

'11rl' .\ Ic.isi¡', ,I111mm, Joh1l H. 
Mall.Js y En'rl'd Krl'i1l11'r 
(C1I11bridgl' Uni\"l'rsily 
I' rl'~s . 1979). La lis t,l dl' 
CIl.lrks Nk S!iia incluye 
los 111ljorl's y más bellos 
Objl'IOS (l'k'Sll'S visibks 
l'n Il'k~copios pl'queiios. 
Malla~ y Kn'imer describell 
cad,l Objl·lO. jumo con 
ilustraciol1l'S y fotografias. 
(PRINCI1'IANTE
INTEll,\1ElllO) 

Niños y ast ronomía 
Ll, 11II1<!1I/!'S de /11 .>!,-r"m"míl1. 

(Blume, 1 '181). Esta obr;¡ 

presenta una manera 
divertida y scncilla de 
apasionarse por la 
astronomía, especialmcnte 
dirigida a los jóvenes. Sus 
dibltios e ilustraciones la 
h~cen tremcnd.:l1nenle 
alracl iva. (PRINCII>IANTE) 

E/ GTlIII Ubro de la ASlr,,"omía 
Modema, R . Migliavacva y 
J. M. Q liver (De Vccchi, 
1979). R eferencia obligada 
por su mci! comprensión y 

sus múltiples ilustraciones 
para el público más joven. 
(PIlINCII'Ir'oNTE) 

Atlas 
Al/liS di' A SlrOI1CmIÍII. J. 

Hemll;\l1n (Alianza, 1983). 
ESll' libro bajo d fonnalo 
(k Atlas resuml' 
prácl icaml'nll' toda la 
astronomía en una obra 
muy i1lleres,1l1tc y con un 
nivc1111uy adl'cuado para 
Jos ya i11iciados. 
(AVANZWO) 

S(')' 11 l/liS 2U()().0. Wil Tirion 
(C:lmbridge Uni Vl'rsity 
Pn'.~s. I'JH 1). Es d lll'jor 
alias de l'Slrellas y abarca 
lodo el cido. Es lnil talllo 
para el principiame como 
para los ya iniciados. 
(PllIN( :II'IANTE) 

Uríl ll,lmelria 2000.0. \Vil 
Tirioll, l3ary Rappapon y 
Ceorgc Lovi (Willmann
¡kll. 1 'JH7 Y 1(88). Es d 
adas (lue todo aficionado 
aV:lI1 Z:1do deb,'ria t(IR'r. 

T ambicn hay una guía qm' 
C01llkn ~' una enUI11é.T3Ción 
de los datOs básicos de 
cada objeto no estelar 
sill1ado l' l1 lo<; mapas de la 
Uranon1l'tri:l. 
(INTEllMEDlo-A VANZADO) 

Lec!lsros adicionales 

El Sistema Solar 
n/e Grmlll Tour. Ron Miller y 

William K. Hanmann 
(Workman Publishing, 
1(93). A través de 
ilustraciones en color y 

sellc i ll~s descripciones, 
Hartln31ln y Miller le llevan 
a viajar por el Sistema Solar. 
El libro ha sido aCtualizado 
e incluye infonnación de 
los últimos encuentros del 
Voyager con Unno y 
Neptuno. (Pn..INCI I'IANTE) 

'l7,c NC!/J 50/11 , Sysll'lIJ, J. Kelly 
Beatty y Andrew Chaikin 
(Cambridge Univcrsiry 
Press. 1990). Esta tercera 
edición cOllliene capílulos 
sobre difercllIes temas del 
Sistema Solar. El nivel de la 
presentación es semejante 
a la revista Scirmij/c 

lllllt>n'(tlIl. 

(1 NTEil,\ lEDlo-A V ANZADO) 
Pltmrlilr)' Lmdswprs, Ronald 

Gredey (Chapman & Hall. 
1994). Revisado para 
il1cluir los resultados dd 
vudo de reconocimiento 
Voyager 1 a Neptuno y a su 
luna Tritó n. es la mejor 
g\lÍa sobre la geología de b 
sl/paficie de la Luna y los 
planetas en d Sistenla Solar. 
(INTERMEDIO) 

"1711' ¡\f,WII. Mi chad T . Kili. 
(Kalmbach Publishing, 
1991). Es la mljor guía para 
o¡";,'ryar b luna ron UI1 

tl'll'Scopio dl' aficiol1ado. 
K lit ll' Ik'va a viajar por la 
supl'rfjcil' lunar (cad;¡ noche 
dUra1lll' un I1ll'S) y l'xplica 
lo qUl' se \"l', utilizando 
inforrll:ICiól1 g('ológic<! dl' 
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l~s misiones Apollo. 
(PRINCIPIANTE
INTER¡-"'IEDIO) 

Alllls of IlIc Mom!. Antonin 
Ruekl. (Kalmbach 
Publishing, 1990). Un ~tlas 
detallado que presenta los 
cráteres, montaiías y llanu
r~<; de la cara cercana de la 
Luna en 76 hermosos 
mapas. El libro incluye 
unos capítulos sobre Tlom
bres lun;lTes y misiones 

espaciales y tiene unl pe
gudil clrpet:l de excelentes 
fotognfils lunlres. 
(INTERMEDIO) 

JHoolls lUid PllIlIl'IS, William K. 
Hartmann (Wads\Vorth . 
1992) . Si desel saber cómo 
fuucioua el Sistema Sobro 
éste es el mejor libro 
introductorio sobre el tema 

y es muy tacil de leer. 
(1 NTERMEDlo-A V ANUDO) 

O/¡srrvill,!; rll/' Srm, Peter O. 

Taylor (Cambridge 
Un iversity Pn:ss, 1991 ). 
Una de las ventajas dt"' 
observlr cl Sol. es que no 
m:cesita un ciclo oscuro. 
Taylor explicl cómo se 
put"'de obst"'rvar con 
cualquier teJ.:scopio, 
siempre que se tOllJen las 
debidas precauciones. 
(INTERMEDIO) 

Software para 
ordenador es 
personale s 
A continuación aconsejamos 
l lgunos programls 
informáticos comerciales qUl' 
se pueden ejecutar desde un 
ordellldor personal. Estos 
programas presentan Ulll 
manen interactiva de 
practicar la aStronomía de 
fOfllll muy sencilla. 

Expcrl ASlríJ!l()!II/'r (113M, PC 
cOlllp~tibk y M~cintosh) es 
un progr~m~ rd~tiv~llIe!l[(' 

económico que consiste 
básic~!1lent(' en un pbne-

tlrio en el cual podemo, 
visualizar el a_pedo del 
cielo desde cualquier coor
denada y para cualquin 
f(,cha. 

OI1I1(C q{ lile Plllllels (113M Y 
PC compltiblcs) . 
Excclemes gráficos que 
nos proporcionan unl 
visió n de Tluestro sistema 
sobr dcs(k cmlguier 

posición esplGi:l1 y para 
cualguil'r fecha . 

¡1())'/l..!;Cf 11 (Mlci ntosh). 

Plarll'tario illter:lctivo con 
más de cincuenta mil 
l'strclbs y otros astros del 
espacIO. 

Para aguellos usuarios que 
pueden acceder vía módem o 

con conexión directa a 
Intenlet. informamos de un:l 
dirección electrónica a b cual 
St"' puede acceder vía ftp corno 
«lnonymous., en b !.:l1l1 se 
encut"'ntra un program~ de 
dominio público denon lin~do 

~:llw 113.zip. comistentt' en un 
bbotorio :lstronÓl11ico: 
(micros.t'ns..1.ac.uk) en el 
directorio/ +gopher 
/ +micros/ + ibmpc/+dos 
/+ keyword/+:lll 
/ + Astrollol11y. 

Luces c e le s tes 
Mc/cors. Neil Uone (Sky 

I'ublishing. 1993) . Urw 
gUíl b:ísica para observar 
meteoros y seguir sus 
trayectorias en los mapas -
estelarl's. (INTERM EDIO) 

klc/~w 5111'1I~'rs, Cary W. 
Krorlk (Emlow. 19H8). 
Krouk le lleva a través d(' 

cad;l \.111 0 de los meSt'S del 
allO, idemificlndo todas las 
lluvias de meteoros. 
(INTERMEDIO) 

71wlldcrslOIws 111111 SIHl/JIill.~ 
Sla r$, Robnt T. Dodd 
(H arvard Uniwrsity [> rt'ss. 
1986). Expliclción bn've 
pero clara sobn' mdl'Oritos 
y asteroides. (INTERMEDIO) 

7111' !vf¡>/C,~n"I(" allll "Ji'k/i/c. 

Philip M. Uagnall 
(Willrnl!Hl-Ddl. 1991 ). 

Cub rnallljabk sobre un 
tl'111:1 dl' interés cfL'cil~nte 
entre los lstrónOl11os 
aficio1l:ldos (también cutre 

los coleccionistas de 
ll1ineralcs). (INTERMEDIO) 

"/1/1' IIImml IV/urlwr'.1 
¡-l lIIul/J(lo/.:. Neil J):lvi, 
(University of Absb Jlress, 
1 r)92). Bien ilusmdo )' 
dararnente escrito, eSl~' libro 
apasionará a quierl se 
interese por 1;1'> luces 
!.:clestes. ComielK' muchos 
detalles sobre cómo 
fotOgrafiarlas)' observarlas. 
(PRINCIPIANTE) 

M,!;r'Slic Li~~llIs. R obert H. 
Eather, (American 

Geophysicll Union. 1980). 
Escrito por un geotlsico. 
este libro de gran formato 
sobre la historia dt' los 
estudios borcaks contiene 

cientos dt' ilustraciones. 
(PRINCIPIANTE) 



Obserl'otorios y oerupaciones astronóm ic os 

OBSERVATORIO S y , 
AGRUPACIONES ASTRONOMICAS 

He a(luí algunas de las 
din'cciones del territorio 
t'Spaliol a las cuales se puede 
dirigir dleetor, con el fin de 
recibir oriemaciones o hacer 
cualquier consulta, 

Instituto de Astro6sica de 
Canarias (Coordinador 
del O bservatorio del 
Teide y Roque de los 
M uc hachos) 
38200 La Laguna, Tenerife, 

Instituto Geográfico 
Nacional (Coordinador 
del Observatorio 
Astron6mico Nacional) 
Calar Alto, Almena, 
C / General Ibáricz de 
Ibero. 3. 
28003 Madrid, 

Real Instituto y 
Observatorio de la 
Armada de San 
Fernando (Centro de 
P u blicacio nes del 
Mini ste rio de Defensa) 
Castellana. 109, 
28071 Madrid, 

Observatorio Fabra. 
Cami de l'ObselVatori. s/n, 
Barcelo na, 

Centro Astronómico de 
Yebes, 
Ap!' 148, 
19080 Guadalajara, 
(Radio.1stroIIOtIIÍl) 

ASTER, Agrupación 
Astronómica de 
Barcelo na, 
Passdg de Gracia. 71, 
08008 Barcelona 

Asociaci6n Valenciana de 
Astronomía, 
Apt, de Correos 2069. 
46080 Valencia 

-
Sociedad Astronómica de 

España y América. 
Av. Diago nal, 377 
08008 Barcelona. 

Sociedad de Astronomía 
Balear, 
Ape (le Correos 1206 
07080 Cimb.d de Mallorca 

Observatorios 
fuera del territorio 
español 
Australia Telescope 

N ational Facility (HQ). 
P.O . Dox 76, Epping. 
NSW 2121, Australia. 
Tiene el Parkes Radio 
Obscrvatory y el Australia 
Tclcscopc Radio 
Intcrrcromc(cr. Buenos 
centros para visifar. 

Anglo-Australian 
Tclescope, (HQ). P.O. 
130x 296, Epping. NSW 
2121, Australia. Situado e l1 

el National Park 
Warrumhungk-s. T iclle un 
telescopio dc 3,9 m. el mas 
!:,'f:lllde de Australia. Un 
cxcc1cme (cmro de visit::!o 

Dominioo Radio 
Astrophysical 
Obscrvator")', West 
$aanich Rnad. Victoria. 
British Columbia, Canadá 
vSX 4M6. Hace 
exposiciones, tours y tiene 
un reflector de 1,85 m, 

Kitt Peak National 
Observatory, P.O, Box 
26732, Tucson. Ariwna 
85726, EE,UU, Tiene un 
telescopio de 4 m además 
de algunos más, incluyendo 
telescopios solares, 

Lick Observatory. P,O. 
130x 55, Mount 
Hamilron, CaJifonlia 
95 140, EE,UU, Tiene un 

re/k,ctor de 3 m y un 
refractor de 900 mm, 

Lowell Observatory, 1400 
W, M.1rs Hill Road, 
Flagsraff, Arizona 8600 1, 
EE,UU. Tiene un refractor 
C lark de 600 mm que 
util izó Pcrcival Lowell para 
estudiar Mane y el 
telescopio de 320 mm 
utilizado para descubrir 
PlutÓn , 

Manua Kea Observatory , 
Hilo. Hawaii, EE.UU. 
Tiene el telescopio más 
grande del mundo 
(teb copio Keck de 10 m), 

Mount Wilson 
Observatory, 740 
Hollad.1y Road. Pas.ldena. 
California 91106, EE,UU, 
Tiene un reflector de 2,5 m, 

O ld Royal Observatory, 
Grecnwich . Inglaterra, De 
gran interés histórico y 
situado en el primer 
meridiano del mundo, 

Palomar Observatory. 
Califomia Institute of 
Technology Pasadena, 
California 91 125. EE,UU, 
Funciona el telescopio Hale 
de 5 nl, 

Yerkes Observatory, 373 
W, Geneva Street. Williams 
Day, Wisconsin 53191, 
EE,UU . Tiene el telescopio 
refractor más grande 
del mundo, con una lente 
de 1 m. 

l19 
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INDICE yGLOSARIO 

E n ,e~ta combina.ció.n de índice y glosario, los númcros dc 
pagJ~a en negnta mdICan la referencia principal y las 
CUI'S1vas señalan las ilustraciones y las fotografias. 

A 
AAVSO 74 

Abell, George 51 
Achernar 10J, 106, 121, 127, 129 

Acm" 106, 16,) 

Adams, John Couch 255, 255 

adaptación a la oscuridad Proceso 

por el cual d ojo humano 'lImenta 
Il sensibilidad en condicion<'$ d,' 

poca (o ninguna) iluminación , 58 

adaptadores de cámara 67 

Adhara 106 
' Águila, Nebulosa del 212, 2 12 

agujero negro Objeto macizo tan 

denso que 110 pennit" ",Ii r luz ni 
",¿iación algu"", , 35, J5, 47, 267 

ahorro de luz (DST) 87, 104 

Airy, George 255 

Albireo 37, 164 

Alcor 36. 37, 221 

Aleyone 215 
Aldebaran JO, 32, 38, 91,106> 109. 

117,119> 120, no, 215 

Algol 41. 198 
Alna;r 173 
Alpha (a) Andromedae 1')7 

Alpha (a) Boolis "';dSf Anuro 

Alpha (u) Canes VenalicorulO 
v¿'ur Cor Caroli 

Alpha (a) Can;s Minori. "';,1$( 

Procyo" 
Alpha (u) Caprieorni 37, 149 

Alpha (a) Carina" lora,e CanoplOS 
Alpha (a) Centauri 27, 32, 36, 91 , 

10J , 106, 123, 125, 152, 153> 2UI 

Alpha (u) Citeini 157 

Alpha (a) Cruei. :n, 163 

Alpha (a) Crgni "';clSf DC"Ill'h 
Alpha (a) Geminorum ,.rmr 

C'Slor 
Alpha (a) Grui. ,orM' Alnair 

Alpha (a) Herculi. vfclSf Itas 

Algcfhi 
Alpha (a) Librae 183 

Alpha (a) Mell.ae 187 

Alpha (a) Orión ,or,Uf Betd gc'uS<.' 
Alpha (a) Pavon;s 196 

Alpha (a) Tauri vfmr Aldcharo" 
Alpha (a) Una Minoris ,'''as, 

Pol.ris 

Alpha (a) Virginis vfmf Spic. 
Allair 106,112, 114, 115,124,126, 

137, /J 7, 164 

altitud 63, 6J, 81, 81 

Ame., Adelaide 51 
Andrómeda 29, 51. 108, I 16, 

132-3, /JZ, IJJ 

Andrómeda, Gala"ia 2ij , 46, 4f!, 

49,51. 133, /JJ 
Anillo, Nebulosa del 43, 45, 186, 

186 
Anillo, Cola de, Gala"ia 162 
anillos lorclS( pb"cta~ 

Anla.e. JO, 91. !O(" 18J, 208, 209 

Andia 134, /J4 

años luz Dist.ncia que viaja la luz en 
un a¡lo: 9,5 trillo,,(,s de kiló"'etros. 

28 
Apu. 127, 131. 135, /J5 
Aquarius 115, 119, 126, 136, /J6 

Aqui1a 124, 125: 126, 137, /J7 

Ara 131, 138, /J8 

Árbol de Navidad, Racimo 189, 

'" arco iris 98, 98 

Arturo 32, 103, IOJ, 106, 111 , 113, 

115,1 22,124, 141 , 141 

Argo Navis 131, I.~O 

Arie! 252, 253 

Aristarco 19 
AristÓlelu 18,19 

ascensión recia (AR) Coordenada 

cek'Stc' análoga a la lon~tud c'n lo 
T ic'ITa, SO, 80, 81 , 87 

Asodadón Internadonal del 

Cielo Oscuro 57 

aSleroide (planeta menor) I'c'qm'';o 

objeto ronlSo qm' gi'" aln'dnlor 
dd Sol. ,on un diámetro inferior" 

1<» 1.000 km. 74. 257, 258-259. 

258-259.271 

ASleroides Apono 

ASletOpe 1 y 11 215 
3$lrologia 14. 17 

astrónomo, aficionado 72- 3. 71 
astrofOlografla 68-9. ')1. 23 ') 

Atlas 215 
aunósfeta Ca])J de !p<cs que rodea a 

cualquier objeto cde'te . 

An.iga 108, 11 0, 140. 140 
aurO ra Cortinas y arws ,k IU1. en el 

ciclo visibk'S desde l,ldwdes media~ 

)' altas. Se originan debido a 

pJtticubs proc",kntc's dd 5,,1 'lUl' 

b'Olpean la atmó,f" ... de l. Ti,>rr.I Y 
ha,,,n brillar alguno> de sus ga,,'s, 

54,98.98 
azimnt 63,6.1, 81, 81 

B 
Baade, Waller 23 
Darnard, E, E. 193 

Barnard 33 ,.r~" Caba,l ,1<- C~b,1I0. 
Nebulosa 

Barna_d, Estrella de 27. JO. 91. 

'" Baruch, Jakob 189 

Bayer, Johann 88--89, 15.'1, 156> 
167,173,1 78. 179, 1<)(),196, 2111. 

2 19, 226 

Bellatri" 106 
Beren;ce, Cabellera de ,'¡-,ue COU1;\ 

Bc'ren ice5 
Busel, Friedrich 147 

neta ( ~) Arae 1J8 
Beta ( ~) Can;. Maiori. 148 

Beta (~) Centa"ri 12.'1. 125, 152 

Beta (~) Cefeida 37 
Beta (~) Crucis I()(, 

Bela ( ~) Cygni ,'¡-"sr AlbiH>o 

Beta (~) Eridani 170 

Beta (~) Grui. 173 
Beta (~) Librae lijJ 

Beta (~) Lyrae 40. 186 

Beta (~) Men.ae 187 

Beta (~) Mu.eae 190 

Beta (~) Orión "i-dSf Rigd 
Beta ( ~) Persei 40 

Bela (~) Piclor;. 200. 200, 257 
Beta (~) Seorpii 208 
Betelgeuse 31, JI, 88. 89. 91. 1116. 

10') ,120,131. I¡¡<J. 194-195 

Belhe, Hans 22 

Dig Dang Tc'ori" d.· lo> co,mólogos 

'1m> ""plio el origc'" dd unin''';,,: 

"mpl'zó (0"'0 "n" c-"plOjión de 
" na porción de ",."er;". di", inuta 

)' ",uy caliente. han' entrc' di.·z y 

",'int,> ",;nO!,,"s ,k .¡IOS, 22. 266. 

267 
BL Lacerlae 1110 

Bode, Johanl1 258 

Dode, Ley de 2511 
Bok, Bart 47. 4 7 

B"k, glóbulos de 45 
bola de fuego Cualquier ",~teoro 

""S brill."'tc' quc' V.·n"" aproxi~ 
",.dament.' ,1<- II1a)!n;t\l<l _4. 97, 
')9 

Hoyero 103, /OJ. 11 0. 114. 115. 

122, 141 > I~I 
Dradfidd, William 2(,2 

Brahe, Tycho 20 
Dr;l;sh Astronomical A$Sodalion 

(BAA) 74 



Bu rne y, Ven .. tia 256 

buscador T "k,copio p"<],,ei;o )' d" 

por., pot'·'Ki.1 "nido yalin"."lo 

,on '"'O III,ís !,,,,,,,k. S" III.)'or 
" "'po visu,,1 p~nlli,e 1<x~Ii~"r 
obj~tos cel....,t"s ",js ficiltllente 62. 

64. 67 

e 
Cabeza de Caballo, Nebulosa 

195. 195 

CaccialOre, Niccolo 166 

Caelom 142. 142 
calendarios 14-15. 14 

CalislO 2.t8 

Camelopardali. 11 6. I·B. /43 
Cáncer 144. /401 
Cann Venatid ~8. 1.t1. 145. 145 

Cangrejo, Nebulosa del 

Canis Maior 109. 130 . 146-147. 

1-16. 1-17 
Canis Minot 109. 146. 148, 148 

Canopu. 10J. 106, 12 1. 123, 129. 

131. 150 

CapeUa 32. 106. 108. 110. 116. 118. 

130 
Capricomos 1154. 126. 128. 149. 

'" Carina 121. 123. 127. 129. 131. 150. 

/50.192 
Camlesi, Estrella ,,¡..s~ R Leporis 

Casiopea 20. 102. 102. 103. 116. 

lHI . 15 1. 151 

Caosini, Partición de 250 

CaSlor 37. 106. 108. 109. 110. 118. 

172 
catálogos 89 

CBAT (Cenlral Sureau for 

A.tronomical Telegrams) 

72.262.263 
CCD (dispositivo de doble ca rga) 

DcteClQT dectmuico controlado 

pQT ord"""dor q"e p"edc gr:¡h: .. 
u"a i",agen . 23. 71 .7/ 

Cefeida. 41 . 41. 137. 218. 222 
C .. laeno 215 

Centaurus 88.121. 125. 152-153, 

/51. 153 

Centaurus A 48. 49. 153 . /53 
Cepheus /02. 116. l iS. 154. 154 

Ccre. 158 

Cetu. 89. 116.119.128.129.130. 

155 . /55 

Challis , john 255 
Chamaleon 156. 156 

Charon 13. 256. 256 

Chi CO Cygni 165 

Chiron 23. 257 

Christy,ja1l1es 23. 256 
delos rurale. 56 

cielo. urbanos 56-7. 56. 57 

Circinu. 157. 15 7 

Clark, Alvan 1.t7 

COBE 23. 266 
Cola de Rata, Gala" ia ,,,<><e Cola 

de Anillo. Gab~ia 
colimación Proredi",iento por d 

<]II C s,' "Iill e;>" !;¡, óptica! .1" un 
tde,copio. 61 

Collins, Peter 61. 61 
Colmena ,,;,,,, .. M H 
color, .. strella de 91. 9/ 

Colu",ba 13 1. 158. 158 

Coma Berenices 51. 159. 159 

cotllet:, C m.,.po p,'<]"e;;o co"'p"esto 

de hido y I'olvo qu,' si'" aln'dedor 

del Sol en "'lO ,r;'y'·Clori., ~I.l'b"'(t.. 
15. 23,70.73 .73. ; 4.96.260. 

260.261, 262-263 .161.163.271 
cometas peri6dicos 23. 1(,8 

CompuServe 70 

conjuuci6n Momento en 'loe dos 

objetos cd,'ste, ,e 'C<'rc~n al 

m:í~imo u"o j unto ~l otro "n el 
cielo. 93. 20 1 

Cono, Nebulo.a 43 
con.tclaci6n Una de la, 88 (onna, 

oficiales <]"e fonuan la, "'trell.s en 
<]uc se divide d ciclo n<Xturno. 

contaminación 56. 56 

coordenadas altazimut f! I 
c oordenadas ecuatoriales 81_82 

Copernicus /9. 20. 20. 46 
Cor Catoli 11. 145 

corona Atmo,(ef:l e~lerior del Sol • 

alta tempef:ltuf:l visible desde l. 

Ti""" solo durante un eclipse solar 

totdl. 94. 95. 98. 232. 231. 133 
CotOna Australis 128. 160. /60 
Corona Boreali.lI 0.112. 114. 

115. 161. 161 
Corona de niebla 1)) 

Corona del Norte wmr Corona 

UoreJlis 

Corona del Sur ,'¿nsr Coron. 

Australi. 

Corvus 16.113.122.124. 162. /62 
Cráter 122. 124. 162. 162 

Crawford , David 56. 57 

cromosfera 232, 232 

Ctu" 68.88.103. /03. 121. 123. 

125,1 27. 163 . 16J. 190 
Cruz del Norte 

Crnz del Sur "inse Crux 

Cruz Falsa 103. 233 

cúmulo globular de estrella. 
Cúmulo esICrico que pucd~ 

contener hasta un ",illón de 
estrello., 39. 39 

c,;mulos abiertos de esnella. 38. 

J9 
c úmulos de estrellas 38-39. J8. 39 

cúmulos galácticos (o abiertos) 
de estrellas Grupo d,' ,iemos de 

"sm·lIas unidas po r t. gro,·,·dad. 
'lue ,e ",,,,,\'e" jU ll ,~s ~ ,r.w<-s del 

espacio. 23. 38, 69Cursa 170 

Cygnns61. 118.126. 164-1 65. 164. 

' 65 
Cygnus A 22 
Cygnu. X_I 35 

D 
d' Arrest, Heinrich 255 

índice y glo sa rio 

de Lacaille, N ichola._Louis 134. 

142.157.171. 175. 187. 11l8. 1'.10. 
1')1. 192.200.203. 20.t. 210. 2 16. 

223 

declinaci6n Distancia anb", l:,r de un 

obj"to <",l"st" JI norte o al "" dd 
e,u~dor ccleqe. COIT"spond,' a b 
latitud en la Tic"". 63. 8D-31. 8 1 

Deimos 247 
Delphinus 98. 12(,. 166. 166 

Delta (o) Aquarids 96. 136 

Delta (o) Carinae 192 

Delta (O) Cephei 40, 41. 154 

Delta (o) Draconi. 168 
Delta (o) Geminorum 257 

Delta (o) Leonis 18/ 

Delta (O) Librae 40. 183 

Delta (O) Mu'cae 190 

Delia (o) Sagittae 205 
Delia (/)) Velorum 223 

Deneb 106. 112, 114. 115. 164 

Denebola 1I1 

dinosaurios 271. 27/ 

di~tancia 22. 28. 59. 91 
disco de aereción Lámina plana de 

gas y polvo que rodea a orla 

emdla recién nacid:!o agujero 

rleb'TO o coalquier objeto maci zo 

<]ue ~ume"t:I de tam.;;o r atrae 
nmeriaL 230 

Dorado 167. 167 

Doradus, 30 '''d,e T.rantub Ncbub 
Doble, Cúmulo 198 

dobles, estrellas 36-37 

Drac0 19. 112. 168. 168 

Draconids 168 

Drake, Frank 179, 270 

Oraper. Henry 195 
Oumhbell, Nebulosa 34. 45, 227, 

127 

E 
E-S 364 vtdS~ y Canu", 

VenalÍconlul 

eclipse Cu.ndo un cucrpo cel~'S,,· 

paS:! por dd.llIe dc otro y 
.paga U obscurcCl' Sil luz. l.t. 54. 

94-95 

eclip.e solar 1.t, 94_95. 94. 95 

eelipse solar anular 

.. elíptica 80. 8 /. 84. 84. 85. 105 
ecuador e .. le.te Línea imagi naria 

que rodea d cido cntre los dos 

polos cekstes, 80. 81. 82. 81. 85 
Einstein, Albert 22. 21 
Einst .. in, Anillo de 77 
Einstein, La Cruz de 51. 5/ 

eje Lin"a imJginari~ <]ue pasa por el 
cCntrO dc "" plaucta. e'trell. o 
g:¡b"i,. alrededo r del cual b~ra: 
tambien. line, si",ib r que atravi,'S. 
por ,.¡ sopon,' de uu [deseopio. 

82. 86, S7 
EI .. etra 215 

elevación wmr altitud 

tlipse TraY"ctoria ,elTJda y oval 

sc¡,,,,ida de "n obj"to celeste <]ue se 281 



282 

11"'~V<' por la b"" \'~d:od; por 
ejemplo . un pl.ll1e(, ~Irededor del 
SoL 48. 49, 84 

eclipse lunar ]4. 54. 95. 95 
emisión, nebulosa de 42 
enana b]anea Resto pequell0 y 

c"lieme. pero intrínSCC>lllc·ntc· 
débil, que qut'da cuando um 
emella roja gig:UHe' pierde sus 
capas '· .~te",aS cOmO una nebuloSJ. 
planet.1ria. 31. 34. J7, 41 

enana negra 267 
energía nnclea r 34, 2J2 
Epsilon (E) Aurigae 140 
Epsnon (E) Carinae 223 
Epsnon (E) Cefeida 154 
Epsi10n (E) Eridani 27, 91. 170 
Eplilon (E) Indi 27, 91. 179 
Ep.ilon (E) Lyrae 37. 186 
equinoccio primavera] 84. 86 
equinoccios 84, 85 
equinoccios de otoño 84. 86 
Eqnnleus 169. 169 
Eridanus 117. ]19, 120.1 21, 128. 

129.1 30, 170.170 
... fera celU!e EsfeT3 imaginariJ que 

rod\'a la Tierra y sobre la cual 
parece que yacen estrellas. S'llaxi;¡s 
y OtrOS objetos celestes. 80. 8 J. 82. 
84. 85.86 

Esquimal, N ebu]osa del '-t,ur CaI'J 
,J., Payaso, NebuloSJ. 

espectro 50 
espeClrógrafo Instrumento que 

divide ¡, lu~ de un objeto celeste 
en los colo= que la componen 
para su ,máli,is. 36. 50 

estadones 84-86. 84, 85, 247 
Esteban, Quinteto de 197, /97 
estelas de estrellas 68. 68, 83 
estrellas 15, H. 19,20.27.30-32, 

33,34-41, 46-47.54. 57.86. 
88-89. 90-91 . 90. 9/, 106 

es trellas binarias (eurella. dobles) 
Dos estrellas unid,. por la gr.I \'ed:od 
mutua que gir.m alrededor de un 
Ce ntrO de masa común. en 
comraste cOn la alineación fortuiu 
de dos estrellas vist", desde la 

Tierr:l . 36, 40-41. 40 
estrella binaria eclipsable 40-41, 40 
eurell .... ci rc umpolares Estrellas 

que no se ponen "unea viOlas 
desde un luS'lT determinado. 82 

estrella de neutrones R esto 
colaps3do de ",la estrella maciza, 
compu~'S[Q en su m,yor parte de 
neutrones. Puede scr visible como 
un púlsar. 35 

estrellas dobles 36-37 
estrella enana Estrella , C0l110 el Sol. 

que está en la sccuencia principal. 
30. 3/,34.41. 267 

estrellas fu gaces wast meteori(os 
estrellas giganles 31, 3/, 32. 34. 

37,40 
estrellas múltiples 37 

estrella variable Cualqll ic'r ~strdl a 

cura magnitud paren' cambiar. 
con p<'riodos qm' oscihn de 
mil1utos ~ ai\os. 40-41. 40. 41. 72. 
74. 184. 187 

Ela (11) Aquarid meteoroS 'J6 

Eta (r¡) Aquilae 40. 137 

Eta (r¡) Carinae 150 
Eta (r¡) Carinae, Nebulosa 44. 45, 

47. 150. 150 
Eta (r¡) Geminorum 172 
Eta (r¡) Tauri ,·¡a,,. AkyO!w 

Eurídice 186 
Europa 2~8 
Evan., RobeTl35 . 35 
exploración ,';"se prm'b.ls c'Spoc;aks 

F 
Fabricius, David 40, 155 
fase Parte de l"Il1 inosidJd variabk ,k 

Id Lnna y los plJnelas pro\'oca,b 
por I.JS posiciom'S relati v.lS del 
obj<"to, la Tierr.l y el Sol. 92, 92, 
243 

Fénix ]23. ]29, 131. 199. 199 

filno. 64. 65. 67.67. ')5, 24 1 
filtro solar Filtro que reduce la luz 

so!lr a un nivd en que se puedt· 
obwT\'Jr con un tel,'scopio . 
Estos filtro, qut' t'ncajan en d 
objetivo del Idesc0l';o IOn los 
únicos s.:guros. 64. 65, 67. 67, 95. 
241 

Flamsteed, John 88. 89 
Fobo. 247 
Falus (5145) 257 
Fomalhaut 106.117, 11 9. 126, 127, 

128,129.130.202.202 
Fornax 29, 130, 171, /71 
Fomax, Racimo de la Galaxia 

171. 171 
Fomax, Sistema de 171 
forografia w..,. amofotografia 

fOlOgrafia guiada 69 
fotosfera Superficie visible del Solo 

de una estrella . 232 

G 
G51-15 9] 
G Celeste 163 
Gacrux 163 
Gagarin, Yuri 22. 22 
galaxia Enonne reunión de CSlrel b s. 

gas y poko, unidos por la gr.Ivedad 
}' que tiene una mas. que oscib 
entre tOOJ)(X) ~ 10 trillones de 
\'ect'S la del Sol. Las gal.uias 
pueden Ser e'pi",les, díptica. e 
irregulares. 22, 29, 46-9, 46-7, 
48.49. 51. 266 W,IS' ra",bifll Vi.l 
Láctea 

galaxias elípticas 48. 49, 49 
galaxia en espiral 46-47, 46_47, 

48_49. 48 

galaxias en espi ral cOn barra 48. 
49 

ga laxias irregulares 48. 49 

----
Galileo Galilei 20, 2 1. 21. 46, 232. 

238. 2J IJ. 248 
Galileo, luna. de 249 
Galle, Johann 255 
Gamma ('() Andromedac 37. 133 
Gamma ('() Arieti, 139 

Gamma ('() Cassiopeidae 151 
Gamma (y) Cruci, ,,;,15C Gacfilx 

Gamma (y) Dclphini 166 
Gamma (y) Gru;s 173 
Gamma (y) Uon;. 37.181 
Gam ... a (y) ul>ori. 182 
Gamma (y) Lyrae 186 
Gamma (y) Mu.cae I'Xl 
Gamma (y) Sagittae 205 
Gamma (y) Veloru ... 223 
Gamma (y) Virgini. "",15C l'omm., 
gamma rayo. 23. 77 
Ganymcde 248 
Garnet , Estrella de "f,'!" M" (].t) 

Ccphci 
gas , nubes de 32. 33. 54 
Gehrels, TOI11 259 
Gemi"i 108, 109. 110, 120. 172. 

172. 185 
Geminid meteoro. 96 
Giacobini-Zinner, Comela ]68 

gigante roja Em"'b grande)' roji13 
o l1 .ranja (COtllO Betelgeuse en 
Orión) en la últinu fase de S" 
e\'oluc;ón . Es Tda tivalll,·ntt· fri~ l' 
tiene un di:ill1l'tro unas 100 veces 
d d,' SIl ta1113110 origí,,,,L 31 , 3/. 
32.34, J7, 40 

Gomei,a 148 
Goodricke,John 41. 154 
Gran Mancha Negra 25~ , 254 
Gran Manc ha Roja 248 . 248, 249 
Gran Nebulosa 42. 45. 54, 89. 195. 

195 
Gran Nube de Magallanes 

(GNM) 23. 29. 34. 48, 103. 125. 

167. J67, 187 
gravedad 30. 35, 5 1. 92. 93. 239. 

248, 267 
Greenwich, Meridiano de 80 
Greenwich, Tiempo Principal 

(GMT) 87 
Groombridge 34 91 
Grupo Local de Galaxias Grupo 

de JO galaxias al'roximad.llllente JI 
q"c per(cneee la Via láctea. 29. 
50, 51 

Gru. ]27. 131. 173 . /7J 

H 
HabTecht, lsaak 204 
Hadar 103. ]06 



H ale, George Ellery 76 
Hale, telescopio d e 2J, 76 
Hall , Asaph 247 
Halley, Co m ela 23, 260, 262, 263, 

268 
H alley , Edlno ud \45. 190 
halo. 9B- 99, 99 
HDE 226B6tI J 5 
H elin , Eleanor 259, 2,9 
H elix. Neb uloS<l 1)6 , /36 
hemisferio uo ne 85. 104, 105, 106. 

108-11 9, /08·/9 
hen,i sferio 5ur 84, 104, lOS, 120-

131 , 120·)1 

H eUe 139 
H ércules 110, 11 2, 114, 168, 174, 

'" Hbc ules, e ÚIl1ul0 de 39, 174, 174 
Hench el (cr~ter) 2S 1 
H trlcllcl , J o h" 43 
Henc hel, W illiam 39, 43, 154. 

172,2$3,260 
H ertu ptung-Russell (HR) 

Diag rama G¡;lfieo cuyo eje 
honzontil nu.rc:I d color (o t. 
Icmpcnnur.l) d ... UIL1 .... rrcu.a eontr.l. 
un ~'jc vertical que señal. lo 
lumino:<idad ~te!ar (o m~gni tud 

~blOluta), 30-31 , JO 
HcvcHU I, Johalllle.1 55, 180, 181 , 

185,211,2 13,227 
H ind, J. RUJlcn 182 
Hind , Es tre lla eannu; d e 182 
Hipa rco /8.90, 1/19 
Hall , Hcnry 259 
H ooke , Roben 139,248 
horario 86-37, 104 
Hora.io Unive rsal (HU) 87 
h orizonte 82, 82, 8~ 
Horologiulll 175, 175 
H o u"o n, W.lter Seatt 208 
Hllbble, Edwln 22, 22, 23, 46, 48, 

49. 49,50,5 1 
Hubble , Telescopio Espa cial 

(TEH) 23, 49, 77,77,216, 269 
Hubble, Ley de 51 
Humaso n , Milton 49. 50 
Hunlll!r, TIn' 57 
husos horariol 86-87 
Huygens , Christian 175 
Hyad u 38, 39, 214, 215 
H ydra 12Q, 121, 176-177. 176- 177 
Hydrus 178,178 

1 
Japetu! 251 
le 434 vt"J~ C~bet;l de CabaUo, 

Neblllos.a 
le 16 13 29 
IC 2602 150 
IC 4604 ubm Rho (p) Ophiuehi 

nebulosidad 
IC ca tálogos 89 
lhle, Abra"am 39 
lbya Seki 74 
iluminación de , odio 56, 5 7 
Indieadoru 

Indus 131. 179, 179 
infrarrojol (IR) Aquella po«-ión del 

~peC1ro COn 10ngitud~ de un"" 
m:l~ larg~~ q"e la luz visible ,rus 
roj ~ , 23, 77, 9 1, 269 

lunes, R. T, 153 
lntclsat 6 269 
Intergaláclico, Paseo 185 
Intemet 70 
10 248 
lota (1) Carinae 223 
mAS 23, 269 

J 
Jan. ky , Karl 22 
Joyno J9. t U , 16) 

Jewitt , David 257 

Juno 259 
Júpiter 21, 23, 2J. 55, 93, 24), 

248-249,248,249, 263, 2 6), 268 
Júpiter Esp;riru de, Nebulosa 177 

K 
Kappa (1() C rucis 163 
Kap pa (K) Velo rom 223 
Rapteyn, J acobul 200 
Kape tyn , ESlreUa d e 200 
Keck , T elescopio d e 22, 23, 76, 76 
Ke pler.}o" ann ... 20-21 , 21 
Keple r, EstreU. de 193 
Ko ho urC'k, Cornera 262 
KowD.l, Charleo 257 

L 
1.2 Puppis 203 
LacaiDe 9H2 91 
Lacena ISO, 180 
Lagun a, Nebulo.a d e la 45, 207, 

207 
Lagrangianol, Puntos 259 
Lalande, Joseph 176 
Lalande 21185 91 
Larina 74 
Lassell, William 254 
latitud 82, 82. 115, 105 
Leaviu, Henrien a 22, 41, 4 1 
Lebofsky, Larry 74, 74 
Lechuza, Nebulosa de la 21 1 
len te gravi tacional Galaxi:. u otrO 

objeto nucizo que ",ti entre la 
Ticm y un objeto 11m l~jano. Su 
gravedad ~vía 13 luz del objeto 
lejano y cre~ imágcn~. 
di~tonionadas o ",,,Itiples ,k él. 
51 ,5 / 

lentes 60,61. 62, 62, 67 
Leo 29, 108, 11, 103, 11 2, 113, 122, 

124, 18 1, 18/ 
Leo Minor 181, 181 
Leonid nUleoros 96, 96, 181 
Lepu. 130, 182, 182 
Le Ve"";er, Uroa io 255, 255 

Levy, Cometa 7J, 7J, 141 
Levy-Rudenko, Cometa 137 
Libra 115, 18J, 18) 
Lippershey, Ham 238 
lon gi tud 1:16, 106 

¡ndice y g los ad o 

LoweU, Perci~'al SO, 246. 147, 256, 
257 

luen meridionales , .. t'au '''ro'" 
luces rojas 58, 58 
lumiuosidad Brillo imrin>cco luta] 

de una estrella o y.ln':;a. 
Lu ua 19,22,26, S4 , 44, 65, 66, 69, 

'.lO, 92-93. 92, 2~_9, 234, 235, 
236-237,238-239,2,4,235,236-
237,238_239,241,268. 268 ~ 

r~H,b;¡" eclipses IUIL1Tl'S 
lunar , nl .. lile 
Lupu J 88, 184, 184 
Luu , Jane 257 
Luyle" 726-8 91 
Luylen 789-6 9 1 

l uz 23, 35, 51. ; 6_57, 56, 57. 90 

'''oUr r~",bii" luces rojas: estrdl"s 
luz , afta wour año luz 
luz cenicienta 
Lynx 185, /85 
Lyra 124, 186, 186 
Lyrid n,e leoros 96 

M 
M 1 ,~Cangrrjo, Nebulosa del 
M 2 1)6 
M 3 39, 14S 
M 4 208-209, 209 
M S 39, 2 12 , 2 12 
M 6 vt~¡, M ariposa, R acimo 
M 7 39, 209 
M 8 wOUt Llguna, Ncbul"", de l. 

M 9 193 
M 10 133. 1)3, 193 
M 11 ubm Pato Sil""je. R.ocimo 
M 12 193 
M 13 vtOUt Hén;u]es, R.oei",o 

M 1.193 
M 15 39, 197 
M 16 véOUf Águila, Nebul~ de! 
M 17 vraJt O mega, Nebulol~ 

M 19 193 
M 20 vtm Trifida, Nebulosa 
M 22 39, 207, 207 
M 2J 207 
M 27 ~ I)umbbeU. Nebulos.a 
M JO 149 
M JI vé_ Andrómeda, Ncbulou 
M n 29, 133, IJJ 
M J3 vr,,-" Molinillo, Nebulos.a del 
M 34 198 
M J5 39, 172, 172 
M J6 140 
M J7 140, 140 
M 38 140 
M J9 39, 165 
M 41 147, /47 
M 42 vé_ Güin Nebulos.a 
M 43 19S, 195 
M 44 39. 144. "15 
M 4S l-t_ Plé)...&s 
M .6 20J 
M 48 177 
M .9 22S 
M 50 lB9 
M 51 W~¡t R emolino. G.b xia 28l 
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DIrectorio de recursos 

M 52 151 
M 53 159 
M 57 ''¿d~ Anillo, N,-bul"", del 
M 62 193, 193 
M 64 vf~St Ojo Negro, Nehulm. 

M 651 81 
M 66 18 1 
M 67 144 
M 71 205, 205 
M 74 201, 201 
Mn ~9,155 

M 79 182 
M 80 2()9 

M 81 48,48-49, 22 1. nI 
M 8249, 221 
M 83 49, 177, 177 
M 84225, nJ 
M 86225, 225 
M 87 48, 49, 49, 225 
M 92 39, 174 
M 95 181 
M961 81 
M 97 wase l echuu, Nebulos;o de l. 
M 100 48 
M 101221,22 / 
M 104 w.ut Sombre"" Gilixia del 

MI OS U:ll 
Mut, Monte~ 242 
MACHO M.~,ive Comp.'! 

Halo Objec(, (Objetos de H.lo. 
Compor to! y Macizo.): 
!UpUeSLOS obj elOs, TnJ,iZ05 y 

o!.euros, q"e rode.n. "ucstr~ 
j9ll..~ia , 267 

MagaU" "" •• Nubes de 121. 129 
~ I~",biffl Gran Nube de 

M~gallar>es (G NM); Pequcm 
Nube de Magall.nes (I' NM) 

magnitud Unidad loguíuniC1 que ~ 
uliliu p~r;t mNlir 10 lumino.idad 
6p Li c~ de 105 objelO' cck.res, L .. 
magnitudes nurnériornente ",j, 

p equeiia~ IOn "'~, brillantes que 1' 5 
magnitudes num;;ricamente mi, 
gr~nd<..'$, Una diferencia d~ cinco 
magllitudC$ rcprCM:nt:o un c:nnbio 
de un cént uplo en lum.inosid:.d. 
90-91.90.91. 106, 188 

m agnitud alnolun, 90, 91 

m agnitud ap arente Luminosidad 

de una estn: lb (o (k eual<¡ui" r 
objeto ce leste) "i,ta desde la 
Tiem¡, 90, 9 1, 91 

m agnitudes vi~uale. 
Mala 21 
Maldita , Nehulo~" 165 
Malin, David (,9 
Mapas Cele" .. , 104- 106, 108- 131 

..1:_ m~p;u de comtc!aciom., 
m apas de conste laciones 104. 

106- 107, 132_227 ,~tHt r~",biJ" 

Ma¡ns Celes!es 
Map u de 1(»' Bu..,.,dore. d" 

Es trellas 104- 227 
m ap as de radio 77 

Marciuno~ 2 .. 6, 247 
m areaS 92 

Mare Acidaleunt 247 
Mare Cri .ium 237.1)9 
Mare Imbrium 235, 235. 236 
nluri .. 235, 236-237 
Mariposa, Racimo 39, 209 
Mar!e 23. ')3, 93, 24.1, 246-247, 

N6, 247. 2.~8, 268, 270 
masa, cambio de 36, 3 7 
materia oscura 267 
Maxwell Mon. 243 
mediodía 85 
Medusa 132. 197. 198 
MellJ.a /87, 187 
Mercurio 23, 55,93, 240--241. 2 4(), 

24 /,258,268 
m eridiano Une~ i" uginari4 en el 

cielo que v:t de none a <ur y 

a(r;tvie5.l por ' " cenÍ!. 81, 8/ 
Mero pe 42, 215 
Meuier, Charles 89, 89, 133 
meteorido % 
meteori lo Cu;¡jquief piez;¡. de 

tkrnrol pl.n=rios que ;¡jeanza 
inCleCl l. lup~rficie de t.. T ieIr.l. 
%-97.96 

m eleorito. % 
m eteoro (utr .. Ua fugaz) R. ayo <k 

luz brilLtnre y p.ujero producido 

pUf "n~ pku e'paá,¡ de derrito! 
que se eo",,,me cuando emr:l ~nlJ 
atmÓ!< rerl:l. gr:>Il velocidad. 54, 96, 
97, 175, 181 . 19S 

Miefo.eopium 12S. 131. 188. /88 
,nicroonda. 22, 23, 266, 267 
Mima. 251, 251 
Mira 32. 40, 155, /55 
Miranda 252.253. 253 
Miu f .36, 37, 221 
Molinillo, G alaxia del 29, 46, 48, 

2 17,2/7 
MOlloee. o. 120, 189,18.9 
motor 67 
Mu (1.1) Cefeida 154 
Mosca 127. 190, 190 

N 
N.iad 254 
NASA 70 
navegación 15, 15, 102- 103. 102 
nebulosa Cu:dqu'er nube de gu ° 

de poI"" en el ,",p:tcio; puede ser 
luminQJ¡l u oseur • . 34, 42~} , 

42- 4), 45, 50, 223 
Nebulosa difu~ a, d e J úpher 177 
ncbulou e.pi.al 50 
nebulou planetaria Conch. de g:ll 

fomlada por una eslIelb duranle el 
(¡)rimo período de '" vid:.. Su 
nombre pro"iene de su (onna 
~nerwnenre redonda. 34, 42, 43 

N~ptuno 23. 23. 27. 254--255. 254, 
255, 257 

Neteid 254 
lIelll,in o 2(,7 
neutrone" estrella de ""<U~ ",!rell~ 

de "~U!rom'l 
New!o !l , Isaac 62, 63, 63 

NGC (New General Catalob'Ue) 89 
NGC 35 210 
NGC 104 '''dJtTucanae, 47 
NGC 147 29 

NGC 185 29 

NGC 205 29 

NGC 253 4l! , 210, 210 
NGC 625 /99 
NGC 663 151 
NGC 732 133 

NGC 869 """se Doble. Racimo 
NGC 884 w...", ThJbk·. Racimo 
NGC 891 133 
NGC 1049 171 

NGC 1261 175. 17j 

NGC 130049, 170 
NGC 1316 171 
NGC 1365 171 

NGC 150 1 143 
NGC 1851158, 158 

NGC 1910 167 
NGC 1976 ,"'",~Gran N~bulos;¡ 
NGC 2070 w«se Taníntul •• 

Nebulos;¡ de b 

NGC 2tS8 172. 172 

NGC 2169 195 
NGC 2237 ,'¿~.r Rosetón, Nl'bulosa 
NGC 2244 42. 1l!9 
NGC 2264 ""~,~ Árbol d~ N.vid;U\, 

R~cimo 

NGC 2362 147 
NGC 2392 vf¡Uf Cu. d~ b y.!o, 

Nfb"los;o 
NGC 2419 185 
NGC 2438 203, 203 
NGC 2440 42 
NGC 2442 226 
NGC 2548 wase M .¡.g 
NGC 2688 /85 
NGC 2903 181 
NGC 2997 134, 134 
NGC 3113 213, 213 
NGC 3132 223 

NGC 3242 vf~u J(¡pi ter, E'pír;tu de, 
Ncbulos;¡ 

NGC 3293 38 
NGC 3324 ,~ast Ojo de Cem>dur~ , 

Nebul~ 

NGC 3372 w«sr Ea (ll) C~rirue , 

Nebulos:l 
NGC 3532 150 
NGC 3628 181 
NGC 39 18 153 
NGC 4027 162 
NGC 4038 162 
NGC 4039 162 
NGC 4372 190 
NGC 4565 159 
NGC 4833 190 
NGC 5053 159 
NGC S 128 ,,f.1Sr CentaUTU! A 
NGC 5195 Uj 
NGC 5986 /84 
NGC 6025 218 
NGC 6067 191. 191 
NGC 6087 191 
NGC 6101 U5. 135 



NGC 6231 209 

NGC 6397 UR, 138, 153 

NGC 6446 /54 

NGC 6530 207 

NGC 654-1160 
NGC 6543 1M!, 168 

NGC 6584- 216 

NGC 6709 137 
NGC 6726- 7, 6726-9 /6V 

NGC 6744- 196 

NGC 6752 196. 1% 

NGC 6822 29 

NGC 6826 "f"" Maldita, N~b"losa 
NGC 6934- 166 
N GC 6960, 92, 95 ¡ '¿.b·~ Velo. 

N chuloq dd 

NGC 7000 , 'f.m' Norteam~rica. 

N ebulosa 
N GC 7009 vfa.<f S~tumo , N ebuloS.l 

N GC 7293 da" I I~li~ , Nebulm , 

N GC 7331 197 

NGC 7662 133 
N orma 191. /91 
N ortcó,mérica, Nebulo.a 165, 165 

nova E>tTd l" en;¡¡u bbnc, en un 

, iil<''''" bimrio cuya luminosidad 
aument.1 ,-afi a. magnitud~, cuando 

d gos expulsado d,' ' u "'trdlJ 

comp",'i 'TJ (';0.;1'10\" ('" \ HU 

rl'anió" t~nrlo"ud ~.1r, 4-1 (, 1. 

137. 19 1 200 

«nova inve rsa" -t I 
Nova Cyngi 1975 40 

o 
Obetún 252, 233 

úbjerivo Principal demento óptico 

que recog~ la luz c'n un t"k,copio; 
p,w,k sn U ,," ]cerm , o llH ~'I,~j o , 

60, 61. 62 
Objeto Volante N o Identificad o 

99. 99 

ob.erva torio. 22, 2J. 75, 7,', 76, 
76, 269 

Ob,~n'atorio Astrofi.ico 

Sl11ith<oniano R9 

observatorios e'paciales 269 

obs"rvar y técnicas de 
ob servación 58-59. 102-103. 

106- 107.I,>2.169, 173. 233,2-t 1. 

243 . 247. 249.251. 253 , 255 . 

257. 262 
Octano 123, 192, /92 

ocular Conjunto ,!<- l("Jn,·, util i

zada, p""" ,,, " ,,c,,tar le. irlllge rl 

producid" por un objec iyo 

cde",ópico, 60. 61. 62.64, 65,66, 
(,7, 67 

ocultación Cuando un objeto 

<"km' cs ""bic·rto por otro, como 
cua"do la Lun:< pa,,, por delantc de 

un> estrell o o planet' , vist' desdc la 
Tierra, 25(j 

Ojo de Cerradura, Nebulosa 150 
Ojo Negro, Galaxia 159, /59 

Olympus, Monte 2-t7 

Omega (m) Centauri 39, 153, /53 

Omega, Nebulosa 45, 201, 207 

Omicron (o) Ceti ''''''5~ Mira 
Omicron 2 (02) Eridani 170 

ondas de radio 22. 23, 3S 

Oort , Nube de 260 
Ophiuchus 115, 124, 193, /93, 212 

" Tbi t;, T Tayn'roriJ '''K',ida ,1<-
cu,lqu ier objeto celes'c 'luc St 

mue"e bajo el control de lo 

gravedad d. otro objeto, 
ordenadores 67, 70- 73. 70 
Orión J I. 32. 5 7, 7V, 86--87. 86. 9/. 

103,1()(,. 109. 111 , 119, 120. 130, 

HiI. 194- 195. 19~ . 195.230 
Orión, Nebulo.a de '>f,,;e Gr:>n 

Nebulosa 
O sa M ayor 92 

Osa Menor .,rd'" UKl ",,'l inOT 

p 
Pallas 259 
paralaje C ambio apar(·nt'· ,1<

po,ióóT] d~ \lil a ,~trd l a (crema 
debido .1 ",ovi mi~",o OThil,11 ,k le. 
T ierra alrededor d. l SoL 28 

parhelio 98- 9, 99 

p;órsec Uni,"''' de di, tancia igual a 
J,26 arlo, lu" , Es b di;wucia c'n la 
que ulll e"relb tCrl d ria u" parahjc 
de 1 ,egundo de arco . 2R 

Pato Salvaje, R..,cimo J9, 211 , 211 

P avo 127. 13 1. 196, 196 

Pegasu~ 17, 103. 1 H , 115. 116, 117, 
11') , 12R UO, 197, 1~ 7 

Peltier, L"slie 72. 72. 7-t 
p<,nulnbra rart~ ~xt~ rior de l.l 

sombra ,1<- un ",'Jip" " tambi¿n d 
;ir(\ , lll,i, suave quc rodca (·1 n'mm 

de un A mancha ,olar. 95, 2,'n 

Penzia., Amo 22, 23. 2r;(, 

Pequ eña Nube de Magallanes 
(PNM) 29, 34. 41. 48, 48, 49, 

lO}. 125. 192,2 1'), 219 

p .. rihelio Aprox ;nl.lciórl 1\1." CCrCH\;¡ 

de un com~ta o plan~tJ al SoL 2-t7 

p "ríodo- luminosidad 22, 4 1 

periodu sideral Ti"mpo, m r"f¡",'ó" 
r,,,, 1.1.< ,-"1,,,II,u, que rleLe,ita m\ 

pb net, o lun, par. hacer U'1> 

rotación o revoluc ión alrededor de 

su cuerpo princ ipal. 
P erro , E strella dd "i,¡se Sirim 

Per.eíd.96, 1')8 
Peneu, 51, 10R. ll !>, 1-'0, I'} R, IYX 

Piazzi, Giu.eppe IIj(" 258 

Pictor 200, 200 

índice y glosario 

Pi.eis 114, 11 7, 128, 130, 201, 201 
Pi<ch Austrinu~ 119, 126, 129. 

202.202 

Plauciu., Petrm 158 

planetario 92 
planetas 19,20,21. 2J, 27, 54, (d. 

65,69, 92. 93,9.l, 175. 230, 

230-231 , 230,24-9-259. 2,,0-25/, 
253. 254, 268-269 l'é.;c t.1",bih, 

pm cba, ~'pJciales 

Pléyades 38, .lij, 39, 54, 108, 11 7, 

214, 215,215 

Pleione 215 

Plutón 22, 23, 27, Sil . 172, 
256-257, 2,,6, 257 

Podgson, Nonnan SlO 

Pollux 106. 108, 109, 110, 11 8, 172 

polo norte 82, 82 

polo. celestes Puntos imaginarlm e" 

d ciclo dond~ el ej~ d. rotación de 
l., TierrA, quc sc extic"de hasta d 

infin ito. toc. ri. l. esfer;¡ ,'ck,tc' 

imaginaria, 80. 81. 82, 82, 1$7, 

/02, IOJ. 103 
polo Sur 85 

Pomma 37. 224 

Prae<epe l'é",r M -t 4 

prece,ión lenta vacilación peri ódic" 

,." d cj., de la Tierra camada por la 
f\ana ,k IJ gr",,<"<hd del Sol y la 
luna. 87 

pri. ma porro 60 , (¡(J. 6 1 
p ri.mas (,O, 60, (, I 

pri.mático. 60- 61 , 60, 61, 107 

Procyon 27,91. 106, 109. 118. 1.11. 
14-8 , 141$. 189 

progra ma. de imaginación 70 

protoplaneta Fase en b forrr"",ión 

de un plan~ta en que d cllerpo 

alcanza el máximo tJl1lJ'-lO, 2:\0 

protuberancia . olar nucl~ de g" 
mis frío por em,i¡¡¡;¡ dc la 
mp.rlicie dd Sol, qu~ a vecc; 

entra ~n ~mpción hacia el e'p.1cio 
95,232 

Proxíl11a C entaur; 27, 32, J(" 9 1. 

153 

pruebas espaciales 22-B, !.i6·2}7, 
2 ~1. 2 .. 2, 24(,. 248, 250. ~-, 4 , 268_ 

269, 268, 269 

Ptolemeo 18. 19.20. n, 88. l GO 

pídsa r E"rdla de "~lltrO"es '1",. ,;ira 
rápidamente )" qlle d"'pide r.íf.1g,,,, 

p~riódic", de ~nergia de fldio (y 

"nc, óptic.). 21. 35, }j 

Q 
QB1 257 

Quadramids 96. 168 
qu;ó<ar Ohjc'o O f\\cm,· ,1<- radio 

compacto y C,j; <'<Id" ""yo 

espectro mue,tra un no"ble 

cambio de rojo. Se cree que ,on 

10\ n\Kko, acti, 'o, ,k "ab"ias muy 
leja"a" Ll11l l.1do '.1mb i~1\ QSO, 

22. 23, 49 . . +9, ~ 1. 51 

Quásar 3C273 225 285 
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Directorio de r ec ursos 

R 
R Androrneda;e 133 
R Aqlli]a ~ 137 
R CaeH ]42 
R Can cri 144 
R Carinae 40 
R Ccnta uri 40 
R Coronae Dorn li. 41, 161 
lt Corvi 162 
R De lphini ]66 
R Horologii 175 
R H ydrae 176 
R Leonis 181 
R Leon;, Mino ri . 181 
R Lepa r; . 31, 182 
R Microscop;; 1 AA 
R Reticu]i 204 
R Scut; 40, 2 11 
R Serpenti. 212 
R Triangllli AIl~tral¡~ 218 
IU--Shalotn 259 
radiación 22, 23, 77, 2-.12, 266. 167 
ndiante ]'umo Ml d cido dnde d 

cual puece proceder Un:! lluvia de 
l11e!eo~. % 

radio , si$lema. d e 238-239 
.... dioutronomía 23, 76, 77 
Ras AIgelh; 17. 
Rayo. X 23, 77, 2JJ, 269 
R ebcr, Gro te 77 
Recticulum 123, 204,204 
uflector TdC'Kopio que formo un. 

imagen con O1p<jO'l, 23, 62, 62, 
6.:~, 66, 76 

reflexión, nebulosas 42 
refnctor Telescopio que fonn. un. 

imagen con Un:! ]eote, 62, 61,63 
Regulus 106, 122, 124, 181 
relatividad , teona de la 22, SI 

Remolino, Gala" ia 411, 71, 145, 

'" .e~0I u ei6n , poder de Cap.cid.d de 
un lelescopio pn, rdkjar do> 
objetos J.ep.r.cios • escosa di stancio. 

ntró grado, ,novi"üento 
Movimiento oporente hacia el " te 
de un p~ncto, ' ' 'eroide o comet:::l 
en relac,ón con lo, O1m:lliIs, 93, 
93,254 

Rho (p) Opruuchi , Nebulo.idad 

20' 
Rige] 31, 59, 81, 91. 106, 109, 120, 

121,13 1, 194, 195 
Rigel Ke ntauru. vI~sr Alpha (1) 

Cent:H,ri 
Roehe, Edouard 250 
Roche, ](nl;te de Lo rrci, cerco que 

un objeto celeste puede <:SUr de 
otro ~mes que d objeto m;Os débil 

1C !oCp.;Ire debido ~ efectos de b 
mueo, 250 

roj o, cambio de Dmbio ~p~rente 
de la\ línels dd espectro Ml la luz 
de un objeto hacia d rojo, provo
c.do por el movimiento re!Jtivo 
entre el objeto y la Tieru. 50--51 

Rosetó n, Nebulosa 42, 45, 189 

Ron 128 91 
Ron 154 91 
Ron 248 91 
Rotanev 166 
RR Telescopii 216 
RS Ophiuchi 193 
RU Lupi I B4 
Run eH, Hcnry Norri. 30 

S 
6 1 C )'gni 17, 30, 91, 165 
S Apooi . 135 
S Dorad u. 167 
Secu encia Principal Band:J en el 

Diagraln. Herwsprung-Ku.rell 
donde "tin la. estrdlo, durante 
¡"'T"Jn p.m· de su vid •. 30-31 

sinlp le vista, a.tronomía a 54, 54, 
55,55, 106 

S Lib rae 1113 
S Trianguli Au.trali . 218 
S Volanti, 226 
Sagilla 126, 205,205 
Sagillariu, 113, liS, 124, 125, 126, 

]27,1211, 206-207,206,207 
S~I:iuariul A 47 
Sagiuariu , A* 47 
Sandu]u k -69<' 202 32 

satélite Cu,lquier obj~'to PC<lU .. 'O 
(JIre giro :tlrededor de otro m," 
grande, aunque la p. lab .. \.C utili ._. 
sobre todo p.ra de.ignor objetos 
TOCOS<» O heeh ... por d homb re 
que gir.m .lrnledor de un pl:rnet:::l, 

sa téliles artificialel 22, 22, 23, 54, 
99, 179, 268,168, 269,269 

Saturno 23, 65, 93, 175, 256-251, 
25()-251,268 

Saturno, Nebulosa de 136 
Schmidl , Maarlen 23 
Sch wl'be, Henrich 232 
Scorpiu.1 03, ID,I15, 124, 125, 

127, 18J, 208-209, 208, 209 
Scorpiu, X- l 209 
Sculptor 19, 210, 210 
Seutum 125, 211,211 
Serpen. 115, 193, 212, 211 
Sie te H ermanas wasr l'léyades 
susons 84-36, IN, 85, 247 
Se"ta ns 213, 213 
Seyfen, Ca" 49 
Seyfen galax;es 49 
Shapley, Harlow 23, 41, 46, 51, 85 
Shal,la l O(, 
Sheh o n , lan 34 
Shoemaker, Caro]yn 262, 262 
Sho~maker-Lev)' 9, Cometa 23, 

70, 26J, 263 
Sigma 2398 91 
Sigma (O) Octano . 102, 192 
Sirius ]5,27, JO, 90, 91,106,109, 

118, 119, 120, 121, 123, 130, DI, 

146, 1.7, 147, 148, 189 
Sistema Solar Nuestro So] con todo 

aquello qu~ gin.. <U m ededor: 
llueve piJ"cu, (mi. 'us >J¡élite s) , 
miles de .,!e.oides e im'urn" .. blc¡ 

com~(¡1S, meteoro. r otros obJet ... 
r<JC<.>S<.>s, 27 , 27, 70, 229- 263 

SJipher, Ve~to M , SO, 51, 257 
Sociedades as tronómicas 75 
Sol 19, 20, 27, VI, JO, J 1, ]2, n, 

34, 4J , 4(" 47, 59. (,1, 63, 64-65 , 
65, 801,84. 85-86, 85, 90, 93, 145, 
1'+'),230, nO- I , 232-233 , 232, 
233,241 wasr edipscs de Sol 

Sol de medianoche 
Sol, proyección de 65. 65 
So]i, Lacu~ 247 

solsticio Ti~TI1po 1m que el Sol 
~IcJnu ~u ",.i"irn~ dedinaci<Jn 
septenmo, .. lo ",eridion.!. 8~, A5, 

85 
101uldo de i n~'i e rno S~, 85, 85 
solSlicio de verano IU, ~3 , S5 
Sombrero, Gala"ia d .. l 411, 225, 

125 
sop<.>n e altazimuta] Sopone 

tcl<"!oC<Jpico que gin. de un lodo a 
otto p.;Inlelameme al honlO"t~, y 
vertlco1mem~ _ 63. 63.64.76 

w porte ecu ato rial Sopone 
tdes.::ópICo que riene un eje pan
lelo al 'je rotacion:!1 de ), Tierra, 
de 01,00" q"e el "'o>·imiel11o de 101 
cielos puede \.Cr "guido con un 
único movinüento . 63 , 6J, 64, 64, 

76 
soporte telescóp ico 63, 63, 64, 6~, 

226 
Spica lO3, J03, 106, 111. 113, 122, 

124, 224 
Spind le, Galaxia de 213.113 
Sp"tn;k 1 22, 22. 268 
SS Cygni 41, 165 
Stonclrenge 14 
Su]o";n l('(i 

supergigantc CIa,e. de .meUa m~s 

grande! que"" """'Km. 30, J I , 
34,35 

supernova Explo.ión de un . e~lrell l 

mlci~. ,'n lo que expulsa . us cap:» 
eKlm,~~ de anno.f~u, Dur:mte un 

br,,'e momento, la lurninos"bd ,le 
~ "tre]lo podría ser b de un¿ 
gw . .',ja enten. 20, 34 , 15J, 193 

Supemo,'a 1987A 23, 32, 34 , J4 

superno"., resto de VCtrl!O'l gaseo
sos, rico< en dememm p=dos que 
despide una mpernon ]4, 4~, 45 

SX Phoenici. 199 
Syrtil Major 247,24 7 

T 
T Columbac 158 
T Coro nae Bo.u li. 161 
T Pyxidis 203 
T arintu la. Nebulosa de la 34, 45, 

167, 167 
Tau (f) C anis Maioris 147 
Tau Cet i 27,91 
Taurid. 96 
Tan.n. 501, 109, 11 7, 120, 214- 215, 

11 4, 215 



Taygele 215 
tk nic.s e i",lrumenlo, 54--77 
~~ ,",,,bit,, obsc.'r"u y t¿"nic.s ,k 
Oh>e""1ci6n 

te lescopio. 21, 2 1, 22, 22, 23, -'6, 
52-J, 62-67, 62, 6J, 64, 65, 66. 
67, 70, 71, 75, 7&-77. 76, 77, 
\07,231:1, 269 

Telescopio Anglo _Australiano n 
telescopio ca ladióptrico 

T elescopIo (como el d .. M:.kustov 
O el dc Schnlldl-Cm<:gr.lin) que 
... tihu espeJO»), kntcs J><l'" formar 
una ,magen, 63, 113 

T elescopium 131, 216,2/6 
T eltad Dlip~irivu de obser .... ción 

p~r~ td,:scopios. 67 
terminator 239 
Thales 18-19, 222 
Thcta (e) Apodis 135 
The ta (e) Ar .. e 138 
Theta (e) Carinae 1:;0 
T heta (e) Eridan ; 170 
Theta (e) leonis 181 
Theta le) O rio nis 37 
Theta (e) Scorpi 138 
Thuban 168 
tiempo , ideral 86 
tiempo solar 86 
tiempo 1018r principal 
Tierra 19, 21, 26, 27, 80, 80, 82 , 

84_87, 84, 244- 245, 244.245, 

258, 271 
Titán 250-251 
Titani. 252, 151, 253 
'Tiliu$, Johann 258 
T itiut_80de Law 258 
Tombaugh, Clyde 22. 23, 51, 58, 

172, 178, 257,157 
T Oll1bpugh , ESlrella d e 162 
tránsito IT1,,~!1tt ~" que un ubjetu 

cel ~I Le atr~vie~ el meridiano. 24 1 

Trapcziull1 195 
Triángulo del Sur vr~jC 

Tn~ngu1111Tl Aust ... ie 
Triá ngulo de Verano 73, 112, 115, 

117, 164 
Triangulun. Au"rale 131. 218. 2/8 
Trífida, Nebulosa 43, 45, 267 
tripode¡ 60, 6Q, 64, 68 
Trit6n 254, 255 
Trópico de Cáncer 144 
Tr6pico de C.pricornio 149 

Ttoy"no. 258·259, 259 
Tucan" 123, 127, 13 1, 219, 2/9 
Tucanae, 47 39.3 9, 219, 2 /Y 

TV Corvi 162 
Tycho 236, 238 

u 
U Arae 139 
U Sagiuae 205 
ult ravioleta (UV) Porción del 

es~ctro con longitud"'S de onw 
lÑS con:.as ' l"e la luz vilible ",.H 

llu1. 23, 77, 91, 269 
umb .. Pnte ¡nteriOT OKU ... de 1. 

sombra de un edi~_ T~l nbién. la 
parte centr:d (HCUra de una nu"ch~ 

sobr, 95, 233 
Umbriel 252, 152, 253 
Unidad A.tron6mica (UA) 

Di!tancia media entre la Tic .... y el 
SoI -unOi 150 millones de km, 28 

Uni6n Internacional de 
Ailro nomia (IAU) 104,243 

un;" e r.o 18-21, /9, 5O-S1, 
266-267, 267, 270-271 

Urano 23. 7/, 172, 252- 3.252,253 
Ursa Maior 16,38, f02. 103, 103. 

112, 141. ¡ '¡5, 182, 220-221 , 220. 
22/ ,222 

Un a Mina r 19,101, 108,112,141, 
145,221. 222, 221 

Unid. % 

v 
V Hydrae 176 
V Sagiuae 205 
Valli s Ma rineri. 2~7 
Va n Munen. Es trell a de 201 
.. a ri ables ca tac lí. micas 41 
Vega 90, 91, 106, 112, 11 4, lIS, 

124, 126, 164, 186 
Vela 121, 125, 131, 150, 223, 213 
Vela, te5l0 de supemova d e 45 

Velo , Nebulosa del 165 , 165 
Venus 23, 55, 69,93, 95,242- 243, 

142, 24J, 258, 2611 
Ves ta 259 
Vla Uctea Su.v .. y brillante banw 

de luz que rod~a d cielo. Es el 
di!.Co de la g;ob .. xia <-~inl dond .. 
esta el Sol. \~"o desde 0=0-0, 18. 
29,39, 46-47, 46-4 7,48.51. Sol. 
61,112, 113, 11 4, 118, 121. 123, 
125,126,127,128,129, H8, 1:;0, 
152, 164. 18~, 191. /91, 206, 209 

'lida 145, 245, 2,u" 247, 270-271 
Virgo 5 1, 103, / 03, In, 122. 124, 

159,224- 225 ,214. 125,267 
Vir¡:o , Diamante de 11 1 

AG RADECIMIENTOS 

ín di ce y glosario 

Virgo, RacinlO de 224, ZZ5 
visibilidad MMi&. de la =bilitbd 

de I~ 31mÓ1fcra , Es e¡ .. ncial qu .. 
h1ya buena .. isibili&.d cuando s.. 
utiJiliun ~um~nt<>< altos, 36, 65 

vi sión alejada 65 
Vola n. 127, 226, 226 
volcanu 242, 243, 245, 247, 2411 
Vulpecula 227, 227 
VW Hydri t 78 
VZ c.melopardalís 143 

w 
Webb, Thomas 166 
Wnt (1975a), Cometa 261 
Wibon, Roben 22, 23, 266 
WolfJS9 27, 91 
«Wolf_R-aye N, Enrena 223 

y 
y Canum Venaticorum 145 
Ye rkel, Charl es 76 
Yerkes, Observatorio 23, 76 

z 
Z Can,elopatdali~ t4J 
Z Ch amaeleontis 156 
zénit Punto en la esfera ccl"'Ste 

directamente encima de nu~ .. ¡u 
eabcu. 82, 81, 82, 82, 105 

Zeta (~) Cefeida 154 
Zeta (~) Draconi, 168 
Zeta (~) Geminorum 40 
Zell I~) O rioni. 195 
Zela (~) Piscium 201 
Zela (~) Pup pis 203 
Zela If;) Scorpi; 209 
Zela Ir;¡ Ursa Majori. "¿asr Mizar 
zodíaco ~ 12 comtelacion~ que 

1m\U'Un J.¡, cclipriu a mv~ de la 
cualeo el Sol. la t uno )' 10'l pl.:meus 
parecen mov~= du ... ntc el año. 
17, 17,84 

Zuben El Genubi 183 
Zuben Eschamali 88, 183 

Los editores quien:n agr.¡d«er e-;pedalmenl': J las ~igui~ntcs personas su colabo .... ción 
en l~ producción de este libro: J:a.son Forbe~, F..v", Gordon, Setena H and, Gr~g 1-I:lSS:lIl, Tim Hunt.:r, Mary 

O'Bymc, PCler H ingley (Royal Amonomical Society), LJrry LebotSky, Nancy L~bofsky, JcJ.n Mueller, 

Jonlthan Nally (editor, Sky & Spilce), Jim Scotti, Eugcne Shoemaker, Carolyn Shoc:m.1hr, Olivcr Strcwe, 
Lesa \Vard, David Warren, y al pcr;onal del OhservJtorio AI1g!o-Austnliano, 287 



188 

Directorio d e re cursos 

C RÉDITOS FOTOGRÁFICOS 
(t " ~rribo , b = abojo. 1 .. izquierda • • = tI •• echa. e .. centro) 
Aneient Art and Architccluce Collecrlon , London 141'; 
Ann Ronan al Imlge Selecl, London 1St, 21.1br, 8StI. 253bl. 
2SSbr; Anglo- Au" .... I; . n Observalory, fotos de David Milin 
24-25 yeubicfU (ROE), 32, 34bl. 34bc, 38" 38b (ROE), 39, 
42b (RO E), 43, 44 (RO~l, 451 (ROE). 45b, 48, 491, 6%, n tl, 
91br, 134 yeubi..ru, 1361, 153b, 1601 Y rubi.fU, 1621, 163, 1611 
(RO E), l711 (ROE), 17 1r, 189., 195d, 195b, 209t (ROE), 
212. ,223.272 k page lrim 104-227; Arc Sci .. nCI 
Simularlon. Softwaa 70, 710: AltlCap'" 2Gb1 (Explo •• • ). 245tr 
()e.n-P.nl h "..,ro); Australian Pielu.e lib.ary 16.) {)ohn 
Mile.).1 5tr, 18hl, 18b •. 2D1,2 11, 761. 1401. 15h, 152, l(,6t, 
257hr, 273 (Beun ... n Archive): Courte.y William Uradficld 
262bl: Bridgeman Art library 14t1 (Th. Bntisll Museum, 
l.oOOon), 17b (RayrnoOO O'Sh ... G:ille.y, l.ondon), 21b (printc 
CoIIe<tion), 6k (Royil Society, l.ondon), SObr, 54t (Roy Ma.. 
Gillcry), 921 (lli'rby Museum ar>d An Gilkry), 132 (W:alke. Art 
Gillct)', Liv'rpool), 1441 (8ibliothc.:p.e Nationile, P~m), 174, 
(G.Ueri. deg!i Uffi:oi. f in:nze), 197. (L:unb.lh Palxc Lib",ry. 
I.ondon), 198, (He,milage, SI. Pel= burg). 232t1 (prado, 
M. drid). 234, (Girllldon/ MUsCe d", Be. u" Anes. N.m~) , 2461 
(Fi'zwilW.m Mu,,"m. Univcnily ofC. mbridge), 2481 (G.lleria 
degli Uffizi, Pirenze), 260b (pnv>le CoUection); 88C 0 1994 
D.tlcks cn:~tcd by T cny N~(Jon 27lb.; By p"'n"inio n ofth .. 
Briti.b Library 16tr, 16b; California A.Hociation fo. 
Ra.ea rcb in Aslronom)' 221; W ....... n Cannon 851r: J u n
Loup Ch.m .. ' llbr, 17u , 63b., 6-1., 94" 136r, \391 Y cubi ... -
t>, 208, 254<1; G..off Cb~Sltr, Albert Eintlein PI~n.larium, 
Smilhsonian 1, .. dlul;on 23<:, 9],; Dennis di Cicco 861; 
Lynelle R . Cook 471. 258-25%: Grabam COl<on 35b: 
A1an Dye. 651; Terenc. Dickinson 52--53; Cl D;sne)' 2.'i7d: 
Luk., Dodd ISO, 2191: I'rof, R.O, Eker., Australia 
T .. If>SC0p'" Nuíonal Facility, CSIRO/ NRAOI AUI &: 

Nal ional Science Foundation: 46bI; Leo Enrighl 233br. 
European Soulhun ObHnralory 177. , 199: Evereu 
Collertion 270b1: 8il! and $all)' F1e1ch ... 341, 71 bl. 9'Jb, 
13)b Y cubi.rt:I, 165b. 2381; Akira Fujii 66bl, 78-79, 9~b. 95bl. 
\331.137.138.,1390.140.. 141" 144r. 147. 1 4 8.14~r, 151 1. 

1531. 155., 1 5~r. 16 11, 165tl. 1721. 173r. 181 •• 18Jb. I?OI. 1921, 
195 ... 2021. 20]r, 207d, 207b, 209b. 2101. 21 1. 212h. 215. 2 17 •. 
218, 221t1, 2221. 238-2391 Y Cu!licfU, 251k, 261 Y <ubien •. 
2621; 8y pe .... i'''on ofO", .. n Ging<>rich 8%; The Grange. 
CoUection, N .. w Vork 2, IHI. SOt. 1~91, 172. 183<, 206 Y 
culh.'ft:i, 2-tOt, 2~7r, 2661: Jol>n W. Gri .. d. TII 611: Griffilh 
O b ... nralory 15t1 (l.ois Coh"n): T o n)' I!i: Daphne Hallas 
1741; William K, Han",ann 271t; Harvard Coll .. ,e 
Ob,erv,uory 4 lb: Gordon Hudson 75 .. ; The 1m., .. Bank 
66br (D,vid Come.on), 85tl (Mumty Ah""er). 90 (llern.rtl V. " 
ll~s); International O • • k Sky Msociadon 56b, 57c; 
Richacd K~n 74' ; Franz X . Koh1h au f 4--5, 83; David H . 
Lev)' 12bc, 74b, 262br: Paioting 0 1992 by J on Lomberg 
. nd th .. Nacional Ai. and Space Museum 6-7; Lowdl 
Om..nralory Pholograph 51b; McDooald Observuory, 
Un;"enity ofTe""'" AUllio 3Ot; J aek Ma.ling 227r: Mary 
Evans Pietu.e library jacket skyeh:m. J, 191 (Explo~.). 1%, 
25m.. 270tr; Mendillo Collection of Anriqu8.iao 
ASlro nomieal Printslllllr. 1381. 1551. 16úr. 1681, 169. 17Ot, 
176. 1 ~31 . 202r, 20SI. 212tl. 2171. 22 21; Da~id Mille. 55, 68. 
691. 9Sbt. 97,. 'NI, 99 •. 233bl, 241bl, 243b; John Mirtlc 1981: 
Mount Srromlo and Siding Spring Ob.ervalories. ANU, 
c.an~mI Hb; Mullud R . dio Aslronom)' Ob ... . n lnry, 
C . ... bridg .. , Dn';,j Uuschn. ehris Hmi/f. Juhn B.kh,";n:rnd 
1".,<", Wan1N31b; Th" Mu..,um ofN .. w Zuh>nd Te Papa 
TOllgoltewa, Wellin,ton. l'hoto oo. 111 8727 17tl O. N~uta); 
Jo.eph Myen ISJc, 167r: 193r. 1% ; NASA 22br, Bb12, 2Jcr. 

MOTiVOS DE INI C IO DE CAPiTULO S 
r .igi,," 1: Anónimo i<:al;"no del si;::lo " 'v. Bu"o de. un mr6!lomo. 
r.igi"" 1: Trcho llrlhr. Plolom.,<" s>'n Aguuín. Coptrnico. 

G;dileo)' And~2.S C<-Ibnu> con U ,lu"". de u .st:ronoo,",_ 
rJgi .... J: Fl uniV""D h~hor""rico y 1", signos del zodi:aco. 
NgiNm 4-5: La LUn:l p • ....:r Iluyor c~.C3 del hori!Onle. 
1'.iginiU 6-7: Rr,01'O Jt '" V1g Un"" de Jon Lombcrg. 
1',iginolJ 8-9: Detolle de La II()(M ,s.,dl"d" (1AA9), de Van Gogh. 
/'J.¡¡i"a> 10---1 L fn¡;mento del . tI", Ur''''''lI.''1fi'' (1801). de JOh" UI 

Oorlc . [Xlall. : Capricomi<>. 1. c.b,.. m.rin •. 

23br. 26b ()PL), 2%, 35u. J7d. 51,1 (D.n.lkrryISTSCI), 421, 
51tr, 93b. 234b. 235bc. 242b •. 244-2~ Sc. 2~%, 250b, 2.'i It, 
25 110,2531, 2S3br, 254b. 255" 2561', 257bl. 258 apL) , 263b 
(D.vid Se¡¡)/JI'L.), 264":265, 266b. 2671 (D. n. B=yl STSCI), 
26IId, 26Sb, 26%: National Anlh.opotogicll 
Archivu/ Smilhsonian Irutilul;on photo 1285 ISbr: 
Reproduce<! by Coun es,- o fch .. T",,,~n, T he National 
Gallery, London >\6rl; Na tio oal OpLicII A.tronomy 
Observalori ... 5Th, 145" 154. 1861, 1971, 221u, 22 l b, 22510; 
Nariooal Radio AJlronomy Ob ... rv.tory / AUl 77b,;Jack 
Newton 71b., 185 •. 201r; North Wind PiClure Archive 
235bl; NOVOSTI 22cc, 22cr. 26l:1tr; Va.amonnl/EC 27OtI. 
27ObI; O.vid Pa.khunl 98b; Jay M, PM •• choff Coll«tion 
1551; Oougln P"bl", Photography 7611 (Rlchmi 
Wainscwt); The PbolO libr».ry, S)'dne)' ech~ ",ur cubtcrtl 
(SPUDt F~d Espenak, l~b (p.u1 Thompson) . 22b (SPL), 22d 
(SPL), 23c1 (SPUNASA), 2lbl (SI'l/NASA), 23cr 
(SPUNA5A), 26tI (S PL). 22c (S Pt / ESA) , 27t (S1'l/David 
H mly), 281 (SPl/o.vid P. rl,n), J5tl (SI'L), 36. ($PL/ Chri¡ 
Butle.), 37(. (SPI.IJohn S.nfotd), 40bl (SPL/John s.nford) . 4 6tr~ 
(SPlIRev, Rnnald Ro)',,) , 491r (Sf'lI)"drdl B.nk). 4% (SPL) , 
57, (SPLID.vio.l Nunuk), 58t (rsr), 66c1 (SPL), 66bc (SPlIJohn 
s>'nfotd), 721 (SI'LlJohn s>'nfmd), 731 (SI'LlGo.don G1rud), 
n i. (SPUGlen I Lang>b>n). 77bl (SI'LlNASA). 88b (SPl ), 951 
(SPlJohn s>'nfi.>rd), 96d (SPLI NASA) 96<r (5PUSln~n Jay), 
981 (SPUPelcr RYID), 207tr (SPL), 209c (SI'L), 225, (SPL), 
2lOtl (SPLl NASA), 232b (SPL/ O,vid H~rdy). 235, )' eubi.fU 
(S PL/Joho ~"fold) . 2J.~br (S PlINAS"'). 23% (SPLlNASA), 
2401 (SPlINASA). 242, (llrid~nun Art Librory), 242bl (SPLI 
NASA), 24311 (Spl/NASA). 244b (SPLlNASA), 246bl (SPLl 
USGS), 246br (SI'Ll NA5A). 247101 (5pl). 248b (SPLlNASA) . 
249d (SPLlRev. R on.ld R o)' .. ). 252b (SPUNASA) , 256b 
(SPl/D.,~d H.rd)·). 263< (SI'l/D.V\d)" ..... '" &: j.". lou), 267b 
(SPL/ NASA). 26'11; (S1'l/NASA), 271b1 (SI'UJuh.n fumo): 
J an" l Qui.k 241b. ; SI.,,, .. Quirk 135r, ISSI, 1661. 175, 1771. 
182. ,184.19 1.2051. 2IJ. 216<. 241<: G . Rhemlon 165tr; 
Royal A' lronomical Socioty 10-11. 1191, 1351, I~ 11 , 1~2. 

1~3r, 1451, 146, 156. 157, 158r. 1591. 1611. 162r.I64. 1731. 178, 
179. IAO. 1~ Il , 1821. 1851, Ifl6r. IA H. 1891. 19Or. 192b, 194. 
2011 Y cubi.rto.. 2031, 204, 21D1, 2161. 21~1. 220, 224. 2271; 
Royal O ...... nwkh Ob.ervalory 252tr; Royal Ob.ervuory 
Edinburgh 226: Seala, Fi~nu 1 {Mu«:o del rO¡",n del 
DlIo,",o. f¡~nl<', 12-1 J (SWl2' di IU/&cllo. Vaticano), 21c 
(M""'O...,1b Sc.kn .... Fitenl'e), 54, (P,n:acocea V.neano), 
100-101 (p.bzzo Faro ..... Capnrob), 1021 (P'.lulO Pitti. 
F;",nz~), 214 (polozzo di Schif,mo;., f Hnt')' 238bl (Biblio,«. 
N.zio".j~. Fi.e n~~). 238br y cuh;",. (G~l1 .ri. dcgli Uffiz,. 
Fir~",e) . 2441 (Cappdu S;'ti",. V"ie.n,,). 2,';2 tl (pal",w 
Vccchio, Fi.enzc). 256d (G.\leri. Bnrghese, Ronu). 2f.Ot] 
(C.ppcll. Se ro"c!;>,i, Podon); Sk)' and T elc.eoJ>" Magazine 
72bl (R ob.rt E. Cox); 200 Bradfo .d A. Smith .ud R.i chord 
J . T e"';le; S""thsoniao A.trol'hy~iClll Obse .... ·alory and 
IBM '11>0"''' J . Wat50n Rr.rarch Cene.r 233tr: Oli"e. 
Sluwe ISbl, S4b. S8b)' cubicru, 59, 6Ct>. 61b, 62t)' cul»en::t, 63<, 
67. 73b; G. e"g T hompson 5(". 7St:!. ?5b. 247t. 249<; .,VC 
Regenll / Lick Ob.c .... · •• ory 168" 2.J.6 237, 25Sbl (l\1.ry Le. 
5h • .,< A.chlY~): USGS ~7b (D. R odJy). 149,r:Johu Vicke •• 
1431; WSf / R . Helio 2,,91: Kim ZUllma" 17(jJ. 
La;, ilmt",e,,,,,.,> enc.rg.>dos es .... ci.hncmc p'" "'"~ libro h." 
,ido re.li .. .w por. D avid Wood 27b, 28b., 29(, 3Oh. 310., 
36b~ 4Ot, ~ It, 60tr Y cubiCrtl., 62b, 6Jd, úJbl. 6-Ibl, 65b. 
8Obl, 81. 82b. s.tb, 85b, 86b, 87b, 9(lu, 91<, 92b. 95 .. , 
\02-103.1061>, 230-2Jlb. 2~3u, 257tr, 260tr; lynen e R. 
Cook 3J, SO, 228-229 Y <uh,cn. , Bl; St~"t n Bray 27~-287; 
Annclte R.iddtl1 87, . 104. 

P<Í\'l""" /2- /J: Ll "()Id" d~ A r",,,,. d" 1l. .f.el (14~3--1520) 
P~""" 2+-15: t.. Lllnos;¡ nebulO<.l ("Ah~ll dt Caballo. en Orión. 
P.igitldS 78-7'): 11."'0'" esp"cucuUI sobre Was,II~. AI.o.b. 
rJgitldS 51-5), 1'"'1"-",ti,·o< pon un .. noche n~r .... ndo el cido. 
J>.W'''''' 10/}-101, fINCO de CO"'ICUC,,:m~ en un fi-c.co del 

1'~I:aci<> f.nleIC, luh •. 
P.>gi"M 221J-119: Tam.ñ"" rd.tiv0'5 de 1,» pl.,,~u. y el Sol 

r.igi"oIJ 264-265: Rcpmción del Tdc'SCopio Hubhle ell 1994. 
H;gi"d 171: f' r'l9"ento de la bril b", ~ ViJ U.cte. e., SJgitJrio, 



¡Mirad las estrellas! ¡M¡rad, mirad hacia el cielo! 
¡Oh' ¡Mirad todos los fuegos que hay en el espacio! 

¡Los brillantes núcleos y las ciudadelas circulares! 

Gerard Mm!ley HopkirlS 

Observar el cielo es una guía completa e indispensable 
para comprender la magia y los misterios del cielo, 

desde el brillo de la primera estrella de la noche hasta 
e! esplendor de 

las galaxias 
más lejanas. 


