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Caracterización del cielo de Copán del 
400 al 900 d. C.
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Resumen
La ocurrencia de eventos astronómicos, en muchos casos, es un suceso que se 
puede predecir, existiendo herramientas y métodos para pronosticar diversos even-
tos astronómicos que suceden y/o que han sucedido en el pasado. Particularmente 
los mayas conocían el movimiento de los astros con gran detalle, la ocurrencia de 
estos eventos pudo haber sido registrado por los mayas en Copán, por lo tanto, 
se pretende aportar información que pueda apoyar al trabajo de búsqueda e in-
terpretación del legado astronómico dejado por los mayas en Copán. El objetivo 
consiste en identificar los eventos astronómicos relevantes, visibles a simple vista y 
eventuales, en el sitio de Copán durante el período 400 d.C. al 900 d.C., mediante 
la identificación de la ocurrencia de eclipses solares y lunares. El período de tiempo 
seleccionado del estudio coincide con el desarrollo de la Dinastía maya de Copán, 
del 400 al 900 d.C. La investigación es de tipo descriptivo y analítica, las variables 
en análisis incluyen el tipo de eclipse, fechas de ocurrencia de eclipses, tiempos de 
duración y magnitud observable del eclipse. Para la recolección de la información 
se han utilizado las bases de datos del Goddard Space Flight Center de la NASA 
para el período del estudio y en la ubicación geográfica de Copán. A partir del estu-
dio se han identificado los datos para 160 eclipses solares y 236 eclipses lunares, 
incorporando las fechas julianas y clasificando en función de la Cuenta Larga co-
rrespondiente, se definió que durante este período no ocurrieron eclipses solares 
totales en esta zona y que en el período de Durante el período de Waxaklaju’n U 
B’aah K’awiil se produjo un eclipse solar anular, 3 eclipses solares parciales con 
más del 75% de magnitud observable y 19 eclipses lunares totales.        

Palabras claves: Eclipses solares, eclipses lunares, Copán. 
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Abstract
The occurrence of astronomical events, in many cases, can be predicted, existing 
tools and methods to predict various astronomical events that occur and / or that 
have happened in the past. Particularly, the Maya recognized the movement of the 
stars in great detail, the occurrence of these events could have been recorded by 
the Maya in Copan, therefore, this information can support the work of research and 
interpretation of astronomical legacy of the Maya of Copan. The aim is to identify the 
relevant astronomical events, visible to the naked eye, at the site of Copan during 
the period 400 AD to 900 AD, by identification of solar and lunar eclipses. The selec-
ted time period coincides with the development of the Mayan Copan Dynasty. The 
research is descriptive and analytical type, the variables include the type of eclipse, 
dates of occurrence of eclipses, time duration and magnitude of the eclipses. For 
the collection of information,it have been used Goddard Space Flight Center of 
NASA databases for the geographical location of Copan. From the data, they were 
identified 160 solar eclipses and 236 lunar eclipses, incorporating the Julian dates 
and classified according to the corresponding Long Count.During this period, no to-
tal solar eclipses occurred in this area and during the period of Waxaklaju’n UB’aah 
K’awiil there werethree partial solar eclipses with more than 75% of observable 
magnitude, an annular solar eclipse and nineteen total lunar eclipses.

Keywords:  Solar eclipses, lunar eclipses, Copan. 
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Introducción
 La ocurrencia de eventos astronómicos, en muchos casos, es un suceso 
que se puede predecir. La astronomía de posición actual tiene herramientas para 
predecir con exactitud muchos de los eventos astronómicos que suceden. Pero 
también, se conoce suficiente para detallar los eventos que han sucedido en el 
pasado. El registro de la ocurrencia de los eventos astronómicos ha sido efectuado 
por múltiples culturas. Los mayas conocían el movimiento de los astros con gran 
detalle, llegando hasta dejar registros extensos de los movimientos de Venus, la 
Luna y Marte en los códices (Aveni, 2005). Por lo que conviene analizar los even-
tos celestes ocurridos en Copán en el periodo del 400 al 900 d. C. utilizando las 
herramientas digitales actuales para tener la posibilidad de identificar sus registros 
en Copán. 

 La Arqueoastronomía, en parte, busca identificar las prácticas y usos de 
los conocimientos astronómicos de las culturas antiguas. La identificación de los 
eventos celestes que se dieron en Copán durante el período de desarrollo de la 
ciudad puede aportar conocimientos para los estudios que se realizan en el sitio 
arqueológico, especialmente los eventos astronómicos observables a simple vista 
y eventuales durante el período 400 d.C. al 900 d.C., en la ubicación geográfica de 
14°56’ N y 88°51’W. Existen diversos monumentos erigidos en Copán durante esa 
época,contienen inscripciones, éstas pueden contener información sobre eventos 
astronómicos registrados. 

Los eclipses de Sol

 Las culturas antiguas se percataron de los movimientos de los astros en el 
cielo, diversas culturas dejaron registros de esos conocimientos (Ruggles, 2005). 
Los mayas, particularmente, en los códices, han dejado registros relacionados a 
Venus, Marte y eclipses (Aveni, 2005). 

 Los eclipses de Sol son eventos astronómicos recurrentes, que pueden 
provocar gran interés y curiosidad. Este fenómeno en la bóveda celeste, se produ-
ce con la participación del Sol y la Luna, cuyos tamaños aparentes en el cielo son 
similares, permitiendo así que en determinados puntos de su recorrido la Luna cu-
bra al Sol y su luz. Para un observador en la superficie de la Tierra, se visualiza que 
el disco solar, poco a poco, está siendo cubierto por una sombra circular oscura, 
esto es lo que nosotros llamamos eclipse de Sol. Esto permite que aunque sea de 
día, el ambiente se oscurezca y se puedan observar estrellas brillantes y planetas. 
Este fenómeno solo ocurre cuando la luna está en su fase nueva. Este eclipse pue-
de tener diferentes disposiciones, puede ser un eclipse parcial (donde solo llega a 
cubrirse parte del disco solar), eclipse total (poco a poco llega a cubrirse toda la 
superficie del disco solar) y eclipse anular (cuando es cubierto todo el centro solar 
pero queda un anillo brillante del disco solar alrededor de la sombra oscura).  
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 Sin embargo, la posibilidad de observar un eclipse total o anular, en cada 
vez que ocurre un fenómeno de este tipo, solo es posible en un franja angosta de la 
Tierra, en el resto de la superficie del recorrido del eclipse solo se observan diferen-
tes grados de parcialidad, es decir que el Sol solo se cubre parcialmente. La zona 
de la Tierra donde se observa el eclipse total se conoce como banda de totalidad, 
suele medir entre 40 y 100 km de anchura y varios miles de kilómetros de longitud, 
que se debe al movimiento de rotación de la Tierra y de la Luna. Esta zona tiene 
un inicio, que es el punto de la Tierra donde se observa primero la totalidad y luego 
se va trasladando. En esa zona, la luz del Sol llega a desaparecer totalmente, de-
pendiendo cada caso, durante un máximo de 7 min 31 s, si es un eclipse total, pero 
en general dura alrededor de 3 minutos de duración(William, 2006). Por ejemplo, 
puede ser que en una ciudad particular se observe un eclipse total, pero en otra 
ciudad cercana o de la misma región solo sea observado un eclipse parcial, por lo 
que los datos de los eclipses solares no aplican por igual a todas las regiones.  

 En la imagen 1 se muestra un mapa de la Tierra donde se grafica las zonas 
donde se observó el eclipse de Sol del 21 de octubre de 450 d.C., en el centro del 
mapa se observan dos líneas paralelas, muy cercanas entre sí, estas líneas defi-
nen la zona en la Tierra donde se observó el eclipse total de Sol, donde la superficie 
visible del Sol fue ocultada totalmente por la Luna. En las regiones que están in-
cluidas entre las otras líneas paralelas a la zona de totalidad se observó un eclipse 
parcial de Sol, dicha parcialidad va disminuyendo a medida que la región está más 
alejada del área de la totalidad. En el resto del planeta, que no está incluido en la 
zona marcada no se observó el eclipse. Cada eclipse transita diferentes zonas de 
la superficie. En este caso, para este eclipse, en la zona de Copán el eclipse obser-
vable fue parcial, dado que no coincidió con la zona de totalidad, pero la parcialidad 
fue mayor al 50%, es decir que más del 50% de la superficie visible del Sol fue 
cubierta por la Luna.  
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Imagen 1: Mapa del Eclipse solar del 21 de octubre de 405 d.C.
 (Espenak, Five millennium catalog of solareclipses, 2009)

 En relación a la ocurrencia de los eclipses de Sol, se le conoce con el 
nombre de período Saros a un lapso de 6,585 días, es decir, alrededor de 18 años 
y 10 u 11 días (según haya años bisiestos en este período) al cabo de los cuales 
se repiten aproximadamente los mismos eclipses con características similares (Wi-
lliam, 2006).  

Los eclipses de Luna

 Por otra parte, los eclipses de luna se producen en el cielo nocturno, coin-
cidiendo con la Luna Llena, es decir, una luna que está en su máximo brillo. La 
Luna inicia a oscurecerse, de forma tenue con una sombra circular que poco a 
poco va cubriendo a este astro, esta sombra se le llama penumbra, pero que no 
es muy evidente a la observación a simple vista. Seguidamente, la Luna va siendo 
cubierta por una segunda sombra circular, llamada umbra, más oscura pero que le 
va dando una apariencia a la Luna Llena de color rojizo. Si la Luna llega a cubrirse 
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totalmente por la umbra será un eclipse total de Luna, y en el caso que se trate de 
un eclipse parcial solo la cubrirá parcialmente. Puede suceder que la luna solo sea 
cubierta por la sombra penumbral, por lo que ese tipo de eclipse se llama eclipse 
lunar penumbral, pero esta sombra es poco apreciable a la visión humana. 

 Los eclipses de luna son más frecuentes que los eclipses de Sol, cada año 
ocurren de 1 o 2 eclipses de Luna, pero visibles desde todo el hemisferio nocturno 
de la Tierra y, por lo tanto, resultan más fáciles de observar. Asimismo, la duración 
de los eclipses lunares es de mayor tiempo, con un promedio de 3 horas en la fase 
umbral (Martínez, Miralles, Marco, & Galadí-Enriquez, 2005).   

Los Mayas y los eclipses

 El Sol y la Luna eran elementos importantes de la cosmogonía maya. Se 
han estudiado las diversas formas que los grupos culturales de la región mesoa-
mericana han relacionado al Sol y a la Luna, como padre y madre, como abuelo y 
abuela, madre e hija, como esposos (Thompson, 2006). Por lo que resulta relevan-
te cada astro por separado como los eventos astronómicos donde se relacionan, 
por ejemplo en los eclipses. El Códice de Dresde presenta unas tablas de números 
y glifos (página 51-58 del Códice), estos registros han sido estudiados por diversos 
autores, asociándolos unos a datos lunares y otros autores a registros de eclipses 
lunares (Ruggles, 2005). Sin embargo, queda claro su relación a los movimientos 
sinódicos de la luna y el Sol, dado que en las tablas se reproduce (contabiliza) el 
período de Saros de 6,585 días.

 Según Rice (2004), los antiguos mesoamericanos comenzaron a elaborar 
registros permanentes de eventos astronómicos alrededor de la primera mitad del 
primer milenio después de Cristo, posiblemente casi simultáneamente en la región 
del Golfo y en Oaxaca. Esta astronomía predictiva que practicaban los mesoa-
mericanos tiene que basarse en un gran cúmulo de registros observacionales por 
siglos, permitiendo el reconocimiento de periodicidades. 

 Por otra parte, en cuanto al significado atribuido a estos eventos, se plan-
tea que la ocurrencia de un eclipse se asociaba a eventos catastróficos o desafortu-
nados (Ruggles, 2005).Las explicaciones populares de los eclipses de sol y de luna 
varían considerablemente entre los pueblos mayas, creencias de que los eclipses 
se deben a peleas conyugales entre el Sol y la Luna; que los eclipses lunares son 
causados por un jaguar, una variedad de hormigas o algunos demonios (Thomp-
son, 2006) o que implicaba que la Luna era atacada, mordida o comida, por lo tanto 
se enfermaba o estaba muriendo (Ruggles, 2005). Asimismo, lo relacionaban a 
enfermedades que pudieran sufrir las personas. Una costumbre que todavía existe 
consiste en hacer mucho ruido para distraer la atención del agresor y salvar al Sol o 
la Luna (Thompson, 2006). Estos aspectos demuestran que entre los mayas, tanto 
el registro como la significación de estos eventos resultan relevantes. 
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Metodología  
 La presente investigación es de tipo descriptivo, transversal, analítica, no 
experimental. Para la recolección de la información se utilizaron las bases de datos 
de eclipses solares y lunares del sitio web del Goddard Space Flight Cente de la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) para el período del 400 al 
926 d.C. en la ubicación geográfica de Copán (14°56’ N y 88°51’W). A partir de los 
datos de eclipses solares y lunares, se clasificaron por tipo de eclipse solar (total, 
anular o parcial) y tipo de eclipse lunar (penumbral, total y parcial), identificando 
la ocurrencia de eclipses cada tipo y cuantificando la ocurrencia de cada tipo de 
eclipse.  Asimismo, se analizaron los datos en función de su duración, magnitud del 
eclipse1 y tipo de eclipse, diferenciándolos en función de la fecha de Cuenta Larga, 
bajo la correlación astronómica 584285. Los eclipses anulares de Sol se relaciona-
ron a los gobernantes que regían en Copán durante la ocurrencia del fenómeno. 

Resultados
Eclipses de Sol

 Para el período estudiado se identificaron 160 eclipses  de Sol, de los cua-
les el 3% fueron eclipses anulares y el 97% fueron eclipses parciales (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Eclipses solares en Copán del 400 al 900 d.C.

 Según la magnitud observable de los eclipses parciales (Tabla 2), se reali-
zó una distribución de la frecuencia, resultando un 30% de los eclipses con magni-
tudes menores al 25%, un 28% de los eclipses con magnitudes entre 25% a 50%, 
un 22% con magnitudes entre 50% a 75% y un 20% de los eclipses con magnitudes 
superiores a 75%, se puede observar un descenso en la cantidad de eclipses en 
función que aumenta la magnitud del eclipse solar parcial. 

                                                              
1 La magnitud observable para los eclipses de Sol está definida como la fracción del diámetro del Sol inmerso 
en la sombra de la Luna y la magnitud observable para los eclipses de Luna está definida como la fracción del 
diámetro de la Luna cubierto en la sombra de la Tierra.
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Tabla 2: Eclipses solares parciales por magnitud observable  

 Un 42% de los eclipses (65 eclipses) mostraron una magnitud por encima 
del 50%, es decir, más de la mitad del diámetro del disco solar cubierto por la 
Luna. Estos eclipses con magnitudes mayores son notablemente apreciables. 

 En el gráfico 1 se describen los eclipses anulares ocurridos en el período 
de estudio (5 eclipses anulares), se presentan los tiempos en minutos del máximo 
del eclipse (tiempo durante magnitud máxima en eclipses totales y anulares). Los 
tiempos de los eclipses anulares de Sol van desde 2 minutos 15 segundos  hasta 9 
minutos 11segundos. El eclipse con el tiempo mayor durante la magnitud máxima 
del eclipse sucedió el 19 de enero del 744.

 



50 Facultad de Ciencias Espaciales

rEvista CiEnCias EspaCialEs, volumEn 4, númEro 2 otoño,  2011

Gráfico 1: Eclipses solares anulares por duración y fecha, en Copán (duración en minutos)
Elaboración propia. Fuente: (Espenak, Five millennium catalog of solar eclipses, 2009)

 En el gráfico 2 se muestran los datos de los cinco eclipses anulares de 
Sol, específicamente se describen las magnitudes observables de estos eclipses 
pero el eclipse de magnitud observable. Dado que en los eclipses anulares queda 
visible la sección perimetral del disco solar, las magnitudes observables no llegan al 
100%, pero si sobrepasan el 90%. En este caso, los eclipses presentan magnitudes 
que van desde el 92.2% hasta el 94.5%. El eclipse con mayor magnitud sucedió el 
del 6 de mayo del 924. Mientras que el eclipse de mayor duración durante el máxi-
mo, el eclipse del año 744, solo presentó una magnitud del 92.2%.
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Gráfico 2: Eclipses solares anulares por magnitud y fecha, en Copán
Elaboración propia. Fuente: (Espenak, Five millennium catalog of solar eclipses, 2009) 

 

 En la tabla 3 se presentan diversos datos de los eclipses solares anu-
lares, se describen las fechas julianas, fecha de Cuenta Larga, Tzolkin y Haab, 
las horas de ocurrencia de la parcialidad y máximo de cada eclipse, la magnitud 
observable, la duración de su máximo, la duración total (incluyendo desde el inicio 
de la parcialidad hasta su final) y se agrega el nombre del gobernante durante ese 
tiempo. Por ejemplo, el eclipse sucedido el 19 de enero del 744, tiene una fecha 
de 9.15.12.10.17 4 K’aban 10 K’umk’u. Este eclipse inició temprano en la mañana, 
(8:45 a.m.), la fase anular se produjo a media mañana (de 10:34 – 10:43 a.m.) y 
finalizó después del mediodía solar (12:41 p.m.), con una duración total del eclipse 
de 3 horas y 56 minutos.   
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Tabla 3: Eclipses Anulares de Sol del 400 al 926 d.C. en Copán

 A partir de la tabla 3, se puede conocer que los eclipses anulares que 
sucedieron en Copán en el período de estudio, fueron eclipses que pudieron ser 
observados completos, es decir, dadas las horas de inicio y final de la parcialidad, 
sucedieron durante el día para la ubicación de Copán. Por otra parte, en relación 
a la duración del eclipse completo, el eclipse anular más extendido sucedió el 3 de 
agosto de 696, durante el reinado de Waxaklajuun Ub’aah K’awiil y el más corto el 
eclipse del 9 de mayo de 552. 

 La dirección de Copán durante estas fechas de ocurrencia de estos eclip-
ses se tiene que para el eclipse del 9 mayo del 552, se menciona que reinaba el 
noveno gobernante de Copán, Sak Lu; para el 2 de julio del 642 corresponde al 
período del doceavo gobernante K’ahk’ U Ti’ Witz’ K’awiil, y en el eclipse del 3 de 
agosto del 696 sucedió durante el mandato de Waxaklajuun Ub’aah K’awiil. El si-
guiente sucedió el 19 de enero del 744 en el período de Kák’ Joplaj Chan Káwiil y 
para el 6 de mayo del 924 no se registra algún gobernante definido (Tabla 3). 

 Asimismo, para los eclipses parciales se observa en la Tabla 4, la fecha ju-
liana para cada eclipse parcial, la hora de la máxima parcialidad del eclipse, la mag-
nitud observable (porcentaje del diámetro solar cubierto) y la duración del eclipse 
en horas, minutos y segundos. Para algunos de los eclipses se da la situación que 
el Sol se levanta por el horizonte, es decir, amanece, pero el eclipse ya ha iniciado 
(salida del Sol eclipsado), o por el contrario, se oculta por la tarde y el eclipse no 
ha finalizado (puesta de Sol eclipsado), información que aparece en la columna de 
observaciones.  
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 A partir de esta tabla se puede detectar que cada katún presenta de 2 hasta 
10 eclipses por dicho período. Durante el primer Katun del noveno Baktun ocurrie-
ron 10 eclipses con magnitudes que van desde el 16% hasta un eclipse que llega 
a una magnitud del 93%. En este período se observa que el Sol durante el día 2 
de enero de 447 se oculta eclipsado. A continuación se presentan los eclipses que 
ocurrieron en Copán desde el siglo V al siglo X, pero clasificados según el Katun de 
la Cuenta Larga en el que ocurrieron: 

Tabla 4: Eclipses parciales de Sol del 400 al 926 d.C. en Copán
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Fuente: (Espenak, Five millennium catalog of solar eclipses, 2009)

Eclipses de Luna

 En el período estudiado se identificaron 246 eclipses de luna totales y 309 
eclipses parciales. Para los eclipses lunares totales se observa en la Tabla 5, la 
fecha juliana para cada eclipse, la hora de inicio y final del eclipse parcial, la hora de 
inicio y final del eclipse total y la duración del eclipse en horas, minutos y segundos. 
Asimismo, se detalla en la columna de observaciones, cuando la Luna aparece 
eclipsada durante la salida sobre el horizonte, o al contrario, cuando la Luna se 
pone en el horizonte durante la ocurrencia del eclipse, esta información esta re-
lacionada con el tiempo de duración del eclipse, dado que no es visible el eclipse 
completo en la región de Copán (se presentan en color gris los datos de las horas 
donde el eclipse no es visible).  A continuación, en la tabla 5 se detallan los eclipses 
lunares totales de la zona de Copán en el período de estudio dado: 
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Tabla 5: Eclipses de Luna totales del 400 al 926 d.C. en Copán   

Fecha juliana 
Inicio 

Eclipse 
Parcial 

Inicio 
Eclipse Total 

Final 
Eclipse Total 

Final 
Eclipse 
Parcial 

Duración Observaciones 

Cuenta Larga: 8.18.0.0.0 
401-Dec-06 15:43 16:54 18:16 19:26 03:43 Salida de Luna eclipsada 
401-Jun-11 19:45 20:46 22:19 23:20 03:35  
405-Sep-24 04:59 05:56 07:30 08:27 03:28 Puesta de Luna eclipsada 
408-Jan-28 17:06 18:17 19:09 20:20 03:14 Salida de Luna eclipsada 
408-Jul-23 17:26 18:53 19:35 21:01 03:35 Salida de Luna eclipsada 
409-Jul-12 19:16 20:30 21:37 22:52 03:36  

412-May-12 04:44 05:42 07:22 08:20 03:36 Puesta de Luna eclipsada 
Cuenta Larga: 8.19.0.0.0 

416-Aug-24 03:03 04:11 05:38 06:45 03:42 Puesta de Luna eclipsada 
418-Dec-28 19:39 21:03 21:37 23:00 03:21  
419-Dec-17 23:55 01:05 02:28 03:39 21:39  

 
Fecha juliana 

Inicio 
Eclipse 
Parcial 

Inicio 
Eclipse Total 

Final 
Eclipse Total 

Final 
Eclipse 
Parcial 

Duración Observaciones 

419-Jun-23 03:03 04:06 05:31 06:33 03:30 Puesta de Luna eclipsada 
423-Apr-11 17:24 18:30 20:10 21:16 03:52 Salida de Luna eclipsada 
426-Feb-08 01:39 02:53 03:38 04:52 03:13  
427-Jan-28 17:36 18:38 20:00 21:01 03:25 Salida de Luna eclipsada 
427-Jul-24 02:06 03:14 04:38 05:47 03:41 Puesta de Luna eclipsada 
430-Nov-15 20:47 21:50 23:28 00:30 03:43  
434-Mar-10 20:49 21:50 23:25 00:26 03:37  

Cuenta Larga: 9.0.0.0.0 
437-Jan-08 04:07 05:33 06:01 07:28 03:21 Puesta de Luna eclipsada 
438-Jun-23 02:43 03:55 04:46 05:57 03:14 Puesta de Luna eclipsada 
441-Apr-21 00:05 01:10 02:55 04:00 03:55  
441-Oct-15 22:02 22:59 00:35 01:32 03:30  
445-Feb-08 02:07 03:08 04:33 05:34 03:27  
448-Jun-02 19:26 20:25 22:02 23:01 03:35  
448-Nov-26 05:17 06:19 07:58 08:59 03:42 Puesta de Luna eclipsada 
452-Mar-21 04:31 05:31 07:09 08:10 03:39 Puesta de Luna eclipsada 
452-Sep-14 17:51 18:56 20:34 21:39 03:48 Salida de Luna eclipsada 
455-Jul-14 17:53 19:06 20:00 21:12 03:19 Salida de Luna eclipsada 

Cuenta Larga: 9.1.0.0.0 
456-Jan-08 16:08 17:18 18:44 19:54 03:46 Salida de Luna eclipsada 
463-Aug-14 16:15 17:18 18:57 20:01 03:46 Salida de Luna eclipsada 
466-Jun-14 02:46 03:47 05:17 06:18 03:32 Puesta de Luna eclipsada 
470-Sep-26 01:27 02:31 04:11 05:16 03:49  
473-Jul-25 01:28 02:54 03:13 04:40 03:12  
474-Jan-18 00:06 01:15 02:44 03:53 03:47  
474-Jul-14 17:46 18:47 20:09 21:10 03:24 Salida de Luna eclipsada 

Cuenta Larga: 9.2.0.0.0 
477-Nov-06 15:31 16:28 18:05 19:02 03:31 Salida de Luna eclipsada 
481-Aug-24 23:34 00:37 02:19 03:21 03:47  
481-Mar-01 18:45 19:45 21:16 22:15 03:30  
484-Dec-17 22:21 23:23 01:01 02:03 03:42  
488-Apr-11 19:37 20:36 22:17 23:16 03:39  
492-Jul-25 01:25 02:24 03:53 04:52 03:27  
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Tabla 5: Eclipses de Luna totales del 400 al 926 d.C. en Copán

   Fuente: (Espenak, Five millennium catalog of solar eclipses, 2009). 
Se presentan en gris las horas que no es visible el eclipse en el sitio de Copán

Discusión de resultados
 El análisis de la información nos presenta que durante este período no se 
observaron eclipses totales en el sitio de Copán, solo eclipses anulares y parciales. 
A partir de los datos de los eclipses anulares y hasta 65 eclipses parciales con una 
magnitud superior al 50%, se demuestra que en el sitio de Copán se pudieron ob-
servar eclipses que es poco probable que pasaran desapercibidos por la población 
de esa zona. De los 246 eclipses lunares totales, 194 de ellos tuvieron una fase 
de totalidad completa, es decir, que se observó la Luna completamente eclipsada, 
mostrando el tono rojizo que toma en esta etapa. 

 El registro de eventos astronómicos en Copán ha sido tema de varios au-
tores, comentando registros de eclipses en la escalinata jeroglífica, en las estelas 
y en los templos. Schele y Looper (1994) plantean que en el Templo 11 de Copan 
y en la Estela E de Quirigua existe el registro de un evento cercano a la fecha 
9.17.0.0.0, que lo asocian a un eclipse solar. Ese eclipse tuvo una magnitud del 4%, 
dato muy bajo para que sea un eclipse fácilmente evidente. Este registro pudiera 
haberse logrado a partir de la predicción de los fenómenos que realizaban los ma-
yas, más que de la simple observación, dada la magnitud observada. 

 Los datos de este estudio permiten visualizar los eclipses que resultarían 
más interesantes para ser registrados en las inscripciones de la ciudad con su 
respectiva asociación al gobernante que regía el sitio de Copán. A partir de la infor-
mación resulta inicialmente relevante la ocurrencia de los cinco eclipses anulares 
de Sol, los 31 eclipses solares parciales que presentan una magnitud observable 
de más del 75% y los 194 eclipses lunares totales. 

Los eclipses durante el reinado del Décimo Tercer Gobernante de Copán
 A partir de la información antes mencionada se puede describir la ocurren-
cia de eclipses durante un período determinado. Durante el período de reinado del 
Décimo tercer gobernante de Copán llamado Waxaklaju’n U B’aah K’awiil, del 4 de 
julio de 695 al 27 de abril de 738, se produjeron los siguientes eclipses: 
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Eclipses de Sol:  Se produjo un eclipse anular en la fecha 3 de agosto de 696 
(9.13.4.8.4 13 k’an 12 ch’en), con una duración total de 4 horas y 6 min de tota-
lidad. Para los eclipses parciales de Sol, ocurrieron 13 eclipses parciales, donde 
solamente 3 sobrepasan una magnitud de 75%, y con un eclipse solar, 3 de mayo 
de 710, con una parcialidad del 91%. 

Eclipses de Luna:  En este período ocurrieron 19 eclipses lunares totales, cuya 
totalidad pudo ser observada completamente  y 27 eclipses lunares parciales. 

Conclusiones
 Durante el período de análisis se identificó la ocurrencia de 160 eclipses 
solares y 555 eclipses lunares. En el caso de los eclipses solares, se encontró que 
no se produjeron eclipses solares totales, pero si se produjeron 5 eclipses anulares, 
con duración de la totalidad desde 2 m 15 s hasta 9 m 11 s y 155 eclipses solares 
parciales. Durante el período de Waxaklaju’n U B’aah K’awiil se produjo un eclipse 
solar anular y por lo menos 3 eclipses con más del 75% de magnitud observable. 

 Los eclipses lunares que se produjeron en este período incluyen 246 eclip-
ses de luna totales, de los cuales 194 de ellos pudo ser observada la totalidad com-
pleta y 309 eclipses parciales. Durante el período de Waxaklaju’n U B’aah K’awiil 
se produjeron 19 eclipse lunares totales, que a partir de las horas de ocurrencia se 
puede definir que la totalidad se pudo observar completamente. 

 El registro de eventos astronómicos, como ser eclipses, puede ser buscado 
de forma intencional a partir de los datos definidos en el estudio y las inscripciones 
del sitio de Copán, con énfasis en identificar registros de eclipses solares anulares 
y eclipses lunares totales, en cada período y gobernante correspondiente. 
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