
Un Eclipse Total de Luna en el Mes 
del Señor de los Milagros 

Por MSc. Hugo Trigoso 
Instituto Geofísico del Perú 
trigoso@geo.igp.gob.pe 
 
Introducción 
 
Este artículo pretende dar cuenta de los aspectos más resaltantes de un fenómeno astronómico 
del que muy pronto seremos testigo  
 
El día 27 de octubre del 2004, se podrá ver a la Luna llena oscurecerse y cambiar su usual 
color blanco por uno rojizo. En el presente año, este es el segundo eclipse total de Luna. Que 
será posible ser observarlo en todas sus fases. 
 
Ahora, sin embargo, se aproxima un eclipse que todo Sudamérica, Centroamérica, además de 
las Antillas, parte de México y de los Estados Unidos podrán presenciar. 
 
Su duración será mayor a la de cualquier eclipse ocurrido en el presente siglo (véase anexo1). 
La fase denominada “totalidad” se iniciará a las 21h:23m:28s; el máximo se producirá a las 
22h:04m:06s y terminará a las 22h:44m:43s, y tendrá una duración de 1 hora y 21minutos. 
 
También puede servir como una guía para observar el hermoso espectáculo de un eclipse  
 
¿CÓMO SE PRODUCE UN ECLIPSE DE LUNA? 
Un Eclipse de Luna ocurre cuando nuestro satélite, en su órbita alrededor de la Tierra, ingresa 
en el cono de Sombra de la Tierra. En ese instante el Sol, la Tierra y la Luna quedan alinea-
dos.  
 
El cono de Sombra posee dos áreas claramente diferenciadas: una zona oscura interna deno-
minada umbra o Sombra propiamente dicha y una externa más iluminada denominada Pe-
numbra, (véase la Figura 1). 
 

 
Figura 1; Diagrama que nos muestra la forma cómo la luna entra en la sombra de la Tierra. (Fuente: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/geografia/eclipses/home_intro.htm) 
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CARACTERÍSTICAS DEL ECLIPSE 
 
La luna no se encuentra en el punto más cercano a la tierra (perigeo), por lo que su tamaño 
aparente (30.6 minutos de arco) será 7% menor que el observado durante el último eclipse de 
mayo. El fenómeno ocurre en el nodo ascendente de la órbita de la luna y en la posición sur 
de la constelación de Aries.  
 
Las características más importantes de este futuro eclipse se encuentran sintetizadas en la Ta-
bla 1 y en la Figura 2. 
 

Fenómeno por Posición 
Observar desde la 

TIEMPO LOCAL 
Aparente 

Ciudad de Lima FECHA HORA Acimut Elevación 
Orto de la Luna 27/OCTUBRE/2004 17:55 77.2 ******** 
Entra en la Penumbra (P1) 27/OCTUBRE/2004 19:05:35 72.7 15.3 
Entra en la Umbra (U1) 27/OCTUBRE/2004 20:14:25 66.4 30.6 
Entra en la Totalidad (U2) 27/OCTUBRE/2004 21:23:28 56.3 45 
Mitad del eclipse 27/OCTUBRE/2004 22:04:06 47.1 52.6 
Sale de  la Totalidad (U3) 27/OCTUBRE/2004 22:44:43 33.9 58.8 
Sale de  la Umbra (U4) 27/OCTUBRE/2004 23:53:44 0.6 63.7 
Sale la Penumbra (P4) 28/OCTUBRE/2004 01:02:44 327.6 58.7 
Ocaso de la Luna 28/OCTUBRE/2004 05:52 285.5 ******* 

Tabla 1, La presente tabla nos muestra las características más relevantes del eclipse. 

Descripción de la Tabla 1 
 
En la tabla 1, los datos en la posición aparente de la luna, fueron  calculados suponiendo que 
estuviéramos en la Plaza Mayor de Lima, estos valores serán útiles para la ciudad de Lima, 
pero no se ajustan para las otras ciudades del Perú, mientras más nos alejemos de la ciudad de 
Lima la diferencia se incrementará un poco, 
Observamos en la primera columna, el estado que le corresponde a la Luna; la segunda y ter-
cera columna, nos muestra el momento que se producirá la referida fase del eclipse por obser-
varse. Las etiquetas P1, U1, U2, etc., se encuentran en el diagrama del eclipse que se observa 
en la Figura 2. Finalmente las dos últimas columnas nos indican la posición aparente de la 
Luna en términos de acimut y elevación. Mayores detalles sobre este sistema de coordenadas 
puede extraerse del anexo 1. 
 
Con el fin de facilitar la lectura de la Tabla 1 y la Figura 2, conviene aclarar los siguientes 
términos: 
 

• Se denomina orto el momento que aparece el astro por el horizonte; la dirección 
exacta por donde sale se mide por medio del ángulo denominado acimut, que toma 
como punto inicial el norte geográfico en el sentido de las manecillas del reloj, En 
este caso le corresponde el valor de 77.2°. El fenómeno opuesto al orto se llama 
ocaso. 

• Entrada a la Penumbra (P1). Se define como el instante cuando el disco lunar al 
entrar en la zona del eclipse, toca tangencialmente el borde exterior de la Penum-
bra. Se inicia la parte penumbral del eclipse. 
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• Entrada a la Umbra (U1). Se define como el instante cuando, el disco lunar al 
entrar en la zona del eclipse, toca tangencialmente el borde exterior de la Umbra. 
Se inicia la parte umbral del eclipse; que se denomina también como la fase parcial 
del eclipse. 

• Entrada a la Totalidad (U2). Se produce cuando el borde del disco lunar toca el 
interior de la Umbra. Se inicia la totalidad del eclipse lunar. 

• Sale de la Totalidad (U3). Se produce cuando al salir el borde del disco lunar toca 
el interior de la Umbra. Finaliza la totalidad del eclipse. 

• Sale de la Umbra (U4). Se define como el instante cuando el disco lunar saliendo, 
toca la el borde externo de la Umbra. Finaliza la parte umbral del eclipse. 

• Sale de la Penumbra (P4). Se define como el instante cuando el disco lunar sa-
liendo, toca el borde exterior de la penumbra. Finaliza la parte penumbral del 
eclipse. Fin del eclipse. 

 
Descripción de la Figura 2 
 
Cada eclipse tiene dos diagramas,  
 
La parte superior nos muestra el paso de la Luna a través de la Penumbra y Umbra vista desde 
la Tierra. Aquí se muestra la trayectoria de la Luna por la sombra de la Tierra desde una pers-
pectiva geocéntrica (visto desde el centro de la Tierra). Y se define su posición dentro de un 
sistema de Coordenadas Ecuatoriales como son la declinación (Dec) y la ascensión Recta 
(AR), posicionado en el centro de la Tierra. Mayor información encontrará en la nota explica-
tiva del anexo 1. 
 
Otros detalles que en esta Figura podemos visualizar: 

• Los tiempos que corresponden a la conjunción geocéntrica y a la máxima de la totali-
dad. 

• La magnitud de la Umbra y de la penumbra 
 
Se define a la magnitud de la Umbra (o penumbra) en un eclipse lunar como la razón del diá-
metro de la Luna cubierta por el diámetro la Umbra (o penumbra). 
 
En el caso de la Umbra, si este valor es menor que 1.0 el eclipse será parcial y si es mayor o 
igual que la unidad se trata de un eclipse total. 
 
Durante el máximo del eclipse, se puede ver fácilmente que la diferencia entre las Ascensio-
nes Rectas es de 12h, lo que nos muestra que el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran a lo 
largo de una recta.  
 
Si nos localizamos en el centro de la Tierra, veremos de manera aún más nítida que el Sol y la 
Luna se encontrarán en puntos opuestos; el mismo efecto se observará en la declinación. Es 
por esta razón que se puede afirmar que desde la Tierra el Sol y la Luna se encuentran en 
oposición. 
 
También se muestran los radios de la sombra de la Tierra y el tamaño aparente de la Luna y el 
Sol desde el centro de la Tierra, en el momento del máximo de la Totalidad del Eclipse  
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Figura 2, Diagrama del Eclipse Total de Luna, para el 27 de octubre del 2004. Fue desarrollado por 
Fred Espenak y modificado por el Autor. Esto significa que se han traducido las etiquetas y tablas 
presentes en la gráfica y se ha eliminado algunos elementos del eclipse que no se están usando en este 
documento. 
 
 



 5 

 
 
La Figura inferior nos muestra en el mapa de la Tierra. Las zonas más claras, representan los 
lugares donde se verán todas las fases del eclipse; mientras que las zonas más oscuras señalan 
los lugares donde no se visualizará el eclipse. Las regiones en tono gris representan las zonas 
donde verá el eclipse parcialmente, sea el eclipse en curso, o durante el orto o el ocaso. 
 
El lugar donde se muestra el asterisco, nos indica el lugar en la Tierra desde donde se verá a la 
Luna durante el máximo del eclipse en el cenit. Se encuentra en el océano Atlántico Norte 
frente las Guyanas, sus coordenadas son aproximadamente 50° longitud oeste y 12° latitud 
norte. 
 
CAMBIOS DE COLOR DE LA LUNA 
 
Uno de los aspectos más interesantes en un eclipse lunar es el cambio de color del disco lunar 
conforme entra en la Umbra producida por la sombra terrestre. 
 
Debemos puntualizar que la fase Penumbral no es tan espectacular como la fase de totalidad y 
podría creerse erróneamente que la Luna se oscurecerá completamente durante la totalidad del 
eclipse, En realidad, la atmósfera de nuestro planeta refracta la luz solar en la sombra umbral, 
por lo que incluso en el máximo del eclipse la Luna está iluminada, aunque débilmente. En 
este sentido, debemos tener en cuenta  que, las capas más profundas de la atmósfera terrestre 
son las responsables de la refracción de luz blanca que viene de la fotosfera solar, producien-
do que la parte roja (o componente de mayor longitud de onda) de la luz solar cambie de di-
rección (refracte) hacia adentro generando un efecto parecido al que vemos cuando tenemos 
una puesta de Sol.  
 
En cuanto del eclipse de octubre, se prevé que, incluso durante la fase de totalidad, el borde 
exterior seria un tanto brillante. Esto se debe a que la Luna no cruza la zona de Umbra por el 
centro de la Umbra.  
 
Visto desde la Luna, se trataría de un eclipse total de sol. La Tierra cubre al brillante disco 
solar con un disco 3.5 veces más ancho que el Sol, que corresponde al tamaño aparente de 
nuestro planeta visto desde la Luna. La corona interior del Sol queda oculta pero la ondulante 
corona exterior resultaría impresionantemente brillante. También se apreciaría la parte mas 
interna de la atmósfera terrestre con un brillante halo, como un anillo de color rojo. 

De un eclipse a otro, la apariencia de la luna puede variar considerablemente. Ello se debe a 
que la geometría de la trayectoria de la luna a través de la Umbra no siempre es la misma. Por 
otro lado, está el importante efecto de los procesos de refracción de la luz del sol con la at-
mósfera. Las partículas sólidas que se encuentran flotando en la atmósfera terrestre (cenizas 
volcánicas, restos orgánicos, polvo, etc.) producen el efecto de filtrar y atenuar la luz del sol 
antes de ser refractadas hacia la Umbra. Un detalle adicional a tener en cuenta es que, en el 
caso de haber mucha actividad volcánica, grandes cantidades de ceniza son lanzadas a la at-
mósfera. Cuando ello ocurre, el rostro de la luna permanece de un color rojo oscuro por varios 
años. 

 
El astrónomo Francés A Danjon propuso una escala muy usada para evaluar la apariencia y 
brillo de la Luna durante los eclipses totales Lunares.  Los valores para las luminosidades de 
la Luna durante los eclipses son definidos como sigue en la Tabla 02: 
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Escala de brillo de Danjon 
Para medir el brillo de un eclipse en su fase total se utiliza la escala de Dan-
jon, publicada por primera vez por el astrónomo francés André Danjon en 
1920 y utilizada desde entonces. 
L = 0: Eclipse muy oscuro. La Luna es prácticamente invisible, especial-
mente en la totalidad del eclipse. 

L = 1: Eclipse oscuro. Coloración gris o marrón. Detalles solo distinguibles 
con dificultad. 

L = 2: Coloración rojiza oscura, con la zona central de la Umbra muy oscu-
ra y las zonas exteriores relativamente brillantes. 

L = 3: Eclipse rojizo, usualmente con colores amarillos en el borde de la 
Umbra. 

L = 4: Coloración rojiza brillante o naranja con tonos azulados muy brillan-
tes en el borde de la Umbra. 

Tabla 02, Descripción detallada de la tabla de Danjon. 

El valor de “L”, puede realizarse a simple vista, con binoculares o pequeños telescopios. 
 
También es útil examinar la apariencia de la Luna justo inmediatamente después del comien-
zo, y antes del fin de la totalidad del eclipse. Ya que la Luna se encuentra en ese momento 
cerca del borde de la sombra de nuestro planeta y nos da la oportunidad de evaluar adecuada-
mente a la umbra externa. 
 
Con el fin de generar una base de datos que pueda ser útil sería muy interesante que cada uno 
de nosotros pudiera evaluar las características del eclipse evaluando: 

• Los cambios de color de la Luna y  
• Los tiempos de ocultación de los cráteres de la Luna por la umbra terrestre 

 
Para realizar este tipo de observaciones, es conveniente estar en un lugar con cielo despejado 
y alejado de las luces de las ciudades. 
 
Es necesario registrar tanto  

• La hora a la que hace la observación visual y las condiciones de la misma (si esta 
parcialmente nublado, la existencia de la bruma, etc.) 

• Como también la instrumentación usada (simple vista, con binoculares o pequeños 
telescopios) 

• Registrar cualquier cambio en el color y/o de brillo. 
• Debe de describirse el lugar de donde se realizan estas observaciones. 
• Son muy útiles los dibujos del eclipse observado, mostrando los cambios de color 

de la Luna 
En la página 12 se ha colocado una plantilla que nos permita realizar esta observación. 
Se invita a los estudiantes, y a todos los que de un modo muy entusiasta pueda tomar nota de 
los detalles del eclipse que puedan ser observados. 
Las notas pueden ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:  
trigoso@geo.igp.gob.pe 
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OBSERVACIÓN DE LOS TIEMPOS DE “OCULTAMIENTO” DE LOS 
CRÁTERES DE LA LUNA 
 
Para la mecánica celeste (la rama más antigua de la astronomía) de este tipo de fenómenos 
son una excelente oportunidad de realizar ciertos cálculos relacionados directamente con la 
órbita de la Tierra y de la Luna, para ello es muy interesante realizar observaciones de los 
tiempos cuando los cráteres de la Luna que son ocultados por la sombra de la Tierra. Por que 
nos permite contrastar lo pronosticado con lo observado. 
 
La Tabla 3 nos da la lista de los cráteres y los tiempos correspondientes para su entrada (in-
mersión) y Salida (emersión) después que pasa el cono de sombra de la Tierra. 
 

Tiempos de entrada y salida en la sombra de la Tierra 
Sobre La Luna  durante el eclipse Total de Luna 
Del 27de Octubre del 2004 
Hora Local Nombre del Hora Local Nombre del 
Entrada Cráter Salida Crater 
20:16 Grimaldi 22:52 Aristarchus 
20:20 Billy 22:54 Grimaldi 
20:27 Kepler 22:58 Plato 
20:28 Aristarchus 22:59 Kepler 
20:29 Campanus 22:01 Billy 
20:35 Copernicus 22:03 Pytheas 
20:38 Tycho 22:04 Timocharis 
20:38 Pytheas 22:06 Copernicus 
20:44 Timocharis 22:07 Aristoteles 
20:52 Manilius 22:09 Eudoxus 
20:55 Dionysius 22:13 Campanus 
20:55 Plato 22:18 Manilius 
20:56 Menelaus 22:21 Menelaus 
21:00 Plinius 22:23 Tycho 
21:22 Eudoxus 22:25 Plinius 
21:22 Aristoteles 22:27 Dionysius 
21:06 Goclenius 22:34 Proclus 
21:10 Taruntius 22:39 Taruntius 
21:12 Proclus 22:43 Goclenius 
21:13 Langrenus 22:48 Langrenus 

Tabla 3 Tiempos para la entrada y salida de la umbra sobre el disco lunar. 
Esta predicción incluye el 2% agrandamiento de la sombra de la umbra debido a la at-
mósfera terrestre 
Fuente: Fred Spenak (http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html) 
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Figura 3, Diagrama del disco lunar mostrando la posición de los cráteres  

Fuente: http://www.surastronomico.com/  
 
Referencias   
Eckert, Jones and Clark, Improved Lunar Ephemeris 1952-1959, 1954, U. S. Naval Observa-
tory, Washington, DC.  
 Spenak, F., 1989, Fifty Year Canon of Lunar Eclipses: 1986-2035, Sky Publishing Corp., 
Cambridge, MA.  
 
Páginas Web sobre el eclipse: 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/geografia/eclipses/home_intro.htm 
http://www.astrosurf.com/astronosur/coordenadas.htm#alac 
http://www.surastronomico.com  
http://www1.nasa.gov/lb/multimedia/ imagegallery/image_feature_96.html 
http://www.mreclipse.com/ 
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ANEXO 1 
 
COORDENADAS HORIZONTALES (acimut y elevación) 
Estas coordenadas son muy usadas en topografía, para ello podemos imaginar parados frente a 
un teodolito observando algún objeto lejano. Las últimas dos columnas nos muestran en la 
Tabla01 la posición de la Luna en coordenadas horizontales. Como se observa en la Figura 
A1. 

 

 

Figura A 1, Diagrama que nos muestra el concepto gráfico de la altura y acimut, fuente: 
http://www.astrosurf.com/astronosur/coordenadas.htm#alac 

Ángulo Acimutal (acimut) 
El ángulo acimutal se define en el plano horizontal de modo que cuando estamos viendo al 
norte geográfico, nuestro ángulo vale cero. Si vemos hacia el este geográfico nuestro ángulo 
vale 90 grados y al sur 180 grados, y así sucesivamente. 
 
Ángulo de Elevación (elevación) 
Se define como el ángulo que mide la altura que se encuentra un objeto de modo que, si esta-
mos mirando al cenit nuestro ángulo vale noventa grados, y si estamos viendo al horizonte, el 
ángulo será de cero grados. 
 
Ejemplo de uso 

• Podemos apreciar que la Luna, vista desde la plaza mayor de la ciudad de Lima, saldrá 
por el horizonte, a las 5:55 p.m. del día 27 de octubre del 2004; El ángulo medido des-
de el norte geográfico por donde saldrá la luna será aproximadamente de 77.2 grados 
se denomina acimut. (12.8 grados al Nor-Este). 

• Otro detalle que podemos ver que para ese día, es que el tránsito de la Luna por el me-
ridiano geográfico, será aproximadamente 5 minutos antes de la medianoche (23h55m) 
y en ese instante, el valor del ángulo de elevación será de 64 grados mirando al norte. 
En este momento el ángulo de acimut es de cero grados. 
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COORDENADAS ECUATORIALES 
Los astros se encuentran diseminados en el espacio a distancias enormes de la Tierra, además 
cada uno está a diferente distancia de los otros. Da la impresión de que se trata de una gigan-
tesca esfera, encontrándose todos los astros en su interior. Por estar los astros tan lejos, para el 
observador desde la Tierra parece que todos estuvieran a la misma distancia. Todos los astros 
se encuentran en una gran superficie esférica de radio arbitrario (o infinito), denomina-
da esfera celeste. 
 
Uno de los puntos de mayor interés para el que se inicie en la afición de la Astronomía suele 
ser la orientación en la esfera celeste: cómo observar objetos cuya posición conocemos pre-
viamente a partir de un atlas, o deducir la posición aproximada del objeto que estamos obser-
vando, para identificarlo. Para localizar los objetos celestes necesitaremos un sistema de co-
ordenadas. Conociendo las coordenadas del astro podremos identificarlo en el cielo, ya sea 
directamente mediante círculos graduados de nuestro telescopio o indirectamente mediante 
cartas celestes. 
 
La localización de un objeto celeste en el cielo requiere únicamente conocer la orienta-
ción que debemos dar a nuestro telescopio, ya que para verlo no necesitamos saber la 
distancia a la que se encuentra.  
 
Por este motivo se introduce el concepto de esfera celeste: una esfera imaginaria de radio arbi-
trario centrado en el observador, sobre la cual se proyectan los cuerpos celestes. 
Los sistemas de coordenadas que vamos a emplear en la esfera celeste serán parecidos a los 
utilizados para definir posiciones sobre la superficie terrestre: sistemas de coordenadas esféri-
cas. En la superficie terrestre se emplea la longitud y la latitud terrestre. 
 
Podemos imaginar a la Ascensión Recta (AR) como las coordenadas terrestres de longitud 
geográfica. Se trata de medir ángulos cuyas unidades son horas minutos y segundos. La esfera 
celeste varía de 0hs≤AR<24hs. La Ascensión Recta (AR) se mide con respecto a un punto 
denominado “punto vernal”. Una hora de AR es equivalente a 15 grados. 
La Declinación (Dec) es perpendicular a la AR y es equivalente a la latitud geográfica de la 
Tierra. Del ecuador hacia el norte es positivo y varía entre 0 y +90 grados y del ecuador hacia 
el sur es negativo y varía entre 0 y –90 grados. 
 

 

 

FUTUROS ECLIPSES DE SOL Y LUNA 
En las Tablas A y B se indican las fechas y las características de los eclipses entre 2004 y 
2008 para los eclipses de Sol y de Luna. 
 
En la tabla A se muestran las características de los próximos eclipses de Sol y en la tabla B se 
muestran con más detalle las características de los próximos eclipses lunares 
Los eclipses Lunares tienen dos detalles que los caracterizan: 
En la tabla A se muestran las características de los próximos eclipses de Sol y en la tabla B se 
muestran con más detalle las características de los próximos eclipses lunares 
Los eclipses Lunares tienen dos detalles que los caracterizan: 
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Duración del eclipse 
Indica el lapso que demora todo el eclipse, los valores en negrita corresponden a la fase de 
totalidad del eclipse. 
 
Tabla A 
Eclipses de Sol 
Fecha Tipo de Eclipse Región donde será visible 
19 Abr. 2004  Parcial Continente antártico y la parte sur de África 
14 Oct. 2004 Parcial Norte de Asia y Alaska 
8 Abr 2005 anular total Océano Pacifico y parcialmente en el Perú 
3 Oct. 2005 Anular África central 
29 Mar 2006 Total África Europa oeste de Asia 
22 Sep. 2006  Anular Sur América África Antártica 
19 Mar.2007 Parcial Asia, Alaska 
19 Mar.2007 Parcial Asia, Alaska 
07 Feb. 2008 Anular Antártica, Australia N. Zelanda 
01 Ago 2008 Total Nordeste de Norteamérica, Europa Asia 
 
 
 
Tabla B 
Descripción detallada de los eclipses lunares para el periodo 2004-2008, 

Fecha (UT) Tipo de 
Eclipse 

Magnitud 
Umbral 

Duración 
Eclipse 

Región Geográfica donde 
se ve el Eclipse 

04 May 2004 Total 1.309  03h24m 
01h16m  

Américas del sur, Europa, África, 
Asia, Australia.  

28 Oct 2004 Total 1.313  03h39m 
01h21m  

Américas, Europa, África, Asia cen-
tral 

24 Abr 2005 Penumbral -0.139  ---------- Asia del Este, Australia, Pacífico, 
Américas  

17 Oct 2005 Parcial 0.068  00h58m  Asia del Pacífico, Australia, Pacífi-
co, América del Norte 

14 Mar 2006 Penumbral -0.055  ---------- Américas, Europa, África, Asia  
07 Set 2006 Parcial 0.189  01h33m  Europa, África, Asia, Australia  
03 Mar 2007 Total 1.238  06h09m 

01h14m  Américas, Europa, África, Asia  

28 Ago 2007 Total 1.481  05h30m 
01h31m  

Asia del este, Australia, Pacífico, 
Américas  

21 Feb. 2008 Total 1.1111 05h42m 
00h51m 

Pacífico Central América Europa 
África 

16 Ago 2008 Parcial 0.813 03h09m Asia del este, Australia, Pacífico, 
Américas 

Fuente: Observer's Handbook of the Royal Astronomical Society of Canada. 
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ECLIPSE TOTAL DE LUNA  

PLANTILLA PARA LAS OBSERVACIONES DEL BRILLO DEL DISCO 

LUNAR SEGÚN LA ESCALA DE DANJON 
Fecha :  27 de octubre del 2004 
LUGAR DE OBSERVACIÓN:  
DEPARTAMENTO:  
PROVINCIA:  
DISTRITO:  
CARACTERÍSTICAS DEL 
LUGAR DE OBSERVACIÓN 

¿Luminarias iluminando la calle? :  Muchas Pocas Ninguna 
A las 20:00 el color del cielo es:  
Se ven Muchas Pocas Ninguna estrellas 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
GRADO DE INSTRUCCIÓN                                                                                       EDAD: 
COMENTARIOS: 
 
 

HORA 
LOCAL FASE L ESTADO 

DEL CIELO COMENTARIOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Nota explicativa:  
Para entender el objeto de tabla, refiérase a las páginas 5 y 6 
Para las observaciones de la apariencia y brillo del disco lunar (L) de este eclipse, las observaciones 
deben de realizarse alrededor de las 22:24  (10:24 de la noche) 
Este formato está conformado por dos tablas: 
La primera esta referida a los datos del observador y al lugar de observación, es importante explicar 
las características de iluminación externa del lugar, es decir si existen luminarias o luces en la calle o 
si existe luz de alguna ciudad vecina que ilumine el cielo. 
La segunda tabla pretende describir el eclipse. En la primera columna va la hora; En la segunda va la 
fase lunar (parcial ó total). En la tercera denominada L va el valor descrito en la Tabla 02, de la página 
6. En la columna denominada ESTADO DEL CIELO si esta despejado (1), con bruma (2), o parcial-
mente nublado (3). 
 
Se te recomienda dibujar lo que observas en este eclipse. 
 
¡BUENOS CIELOS, BUENA OBSERVACIÓN! 


