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PROLOGO

EI Observatorio Astronomico Nacional entrega a la consideracion de I",

personas interesadas el calculo de las circunstancias y cpocas del eclipse total
de Sol que ocurrira en las ultimas horas de la tarde del Domingo 12 de Octu

bre de 1958. Si las condiciones meteoro16gicas son Iavorables, sera visible como

total para los habitantes de una faja comprendida entre Curico y Santiago y
cuyo eje pasa par la ciudad de Raneagua. Para el resto del pais. el fenomeno
sera visible como parcial. En Argentina. la totalidad se producira unos pocos
minutos antes de la puesta del Sol y sera visible desde Tunuyan, San Carlos

y puntas circunveeinos; desde Mendoza. San Luis y San Rafael el eclipse sera

parcial.
En Chile no ocurria un eclipse total de Sol desde el 20 de Mayo de 1947.

En aquella ocasion, Santiago estaba mas Iavorecido, ya que el eje de la faja
de totalidad cruzaba la ciudad; pero el Ienomeno, que ocurrio en las prime
ras horas de la manana, 5610 pudo ser apreciado a traves de las nubes que
impidieron ver los detalles del edipse.

Ejemplares de esta publicacion seran enviados a los miembros de la Co

rnision N9 13. Eclipses de Sol. de la Union Astron6mica Internacional, observa

torios astronomicos, sociedades de astr6nomos aficionados de las republicas
latlno-americanas, etc. Dentro del pais seran distribuidos a las universidades,
lieeos, escuelas y a los particularcs que se interesan por este tipo de estudios.

La seiiora Gutierrez ha preparado este trabajo, siguiendo las normas ha

bituales para este tipo de problema. Sin embargo. el heeho de ocurrir sus fa

ses cuando el Sol esta tan cerca del hor-izonte, la oblige a utilizar metodos de

aproximaciones sucesivas como esta indicado en el parrafo NQ 3.

OBSERVATORIO. 17 de marzo de 1958.

Federico Rurllant
Director
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I. Geoeralidades del Eclipse de Sol del 12 de Octubre de 1958.-Duraote
el afio 1958 se produciran dos eclipses de Sol: uno anular, el 19 de Abril, y
otro total, el 12 de Oetubre. Este ultimo perteneee a la serie 7 de eclipses
totales, de las II que estan actuahnente en desarrollo. El anterior de este gru
po tuvo lugar el dia 19 de Octubre de 1940, con una duracion maxima de I.

totalidad de 5- 35'. EI de 1958 durara, en su maximo, 5- 10', es deeir que
esta serie, que se ha caracterizado por ser una de las que han producido eclipses
totales mas largos, esta ya en su fase decreciente.

Damos a continuaci6n los elementos del eclipse y sus circunstancias [I].

ELEMENTOS

Tiempo Universal de la conjunci6n en ascension recta, Octubre 12' 21' 3- 55'.0 .

• del Sol y la Luna 13' 10- 13'.95 Movimientos horarios 9'.24 y 147'.44
8 del Sol -7' 27' 9".2 l\lovimiento horario del Sol -0' 56".3
8 de la Luna -746 1.1 Movimiento horario de la Luna -II 9.8
Par. hor, ecuat, del Sol 8.8 Sernidiametro verd. del Sol 16 1.8

Par. hor. ecuat, de la Luna 61 23.8 Sernidiametro verd. de la Luna 16 42.9

C,IRCUNSTAN<.IAS

Comienzo del eclipse parcial
Comienzo del eclipse central

Eclipse central a medio dla aparente local
Fin del eclipse central
Fin del eclipse parcial

T. U. Longitud
Oct. 12

h m

18 19.9
19 16.6

21 3.9

22 33.0
23 29.7

Latitud

-172° 23'
-157 26

+139 21

+ 66 37

+ 81 52

+ 5° 33'
- 0 31
- 25 33
-33 39

-27 35

De acuerdo (on estos datos, el eclipse comenzara como parcial a la salida

del Sol (14' 19".9 T. O. de Chile) en un punto del Oceano Pacifico entre las

islas Marshall y Gilbert [marcado "first contact" en la figura I), para termi
nar a la puesta del Sol (19' 29-.7 T. 0.) tambien en el Oceano Pacflico, cerca

de las islas chilenas San Felix y San Ambrosio ("last contact"). De la misma
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figura se desprende que sera visible como parcial en una gran region del Pa

cllico, principalmente al Sur del Ecuador; en la parte oriental de Australia.
excluyendo Tasmania; en las islas Salomon. el Oriente de Nueva Guinea.

TOTAL ECLIPSE OF OCTOBER 12. J958

"'" Tloo ...... __............ ...-Ii • u....oI "-

... iv. 1. Eclipse de Sol del 12 de Octubrc de 1958 (reproducci6n de "American Ephemeris and

Nautical Almanac", 1958, pag. 312).

Nueva Zelandia, la Antartica entre 600 y 1050 de longitud W_ (10 que abar

ca la Antartica Chilena) y en America del Sur incluyendo Chile. Argentina.
Uruguay. Paraguay. Bolivi a, Peru, I. mitad austral de Ecuador y las regiones
de Brasil mas cercanas a los lirnitcs con los paises antedichos. Esta Iase par
cial sera observable en todo Chile. pero muy cerca de I. puesta del Sol. por
10 que el cuarto contacto solo ser.l visible descle la peninsula de Taitao al Sur.

EI eclipse central comenzara a las 15' 16'".6 (T. O. de Chile) en un punto del

Pacifico casi en el Ecuador, al norte de las islas Salomon. La sombra de la
Luna se desplazara hacia el este, y la totalidad terminar.i a las 1811 33 ".0

(T. O. de Chile) en la Republica Argentina. un poco al Sur de la ciudad de
San Luis. La linea central penetrara en el terri Iorio chileno un poco al nor

te de Pichilemu, para pasar por Rancagua y Sewell e internarse despues en

Argentina. En la regi6n del Pacifico atravesada por la sombra se encuentran

solamente algunas islas, entre elias: Atafu, del grupo neozelandes de Tokelau;
Nukunono, de posicion geogr:lfica un poco incierta; Fakaofo; las islas Danger,
donde la totalidad durara 4" 2"; la isla Nassau; las islas Suvarov, pracricamen
te deshabitadas, y los protectorados franceses Scilly y Mopelia [2). Si a esto

se agrega que en Chile y Argentina el Sol estara muy bajo al producirse la

totalidad, tendremos que las condiciones de observacion seran, en general,
muy poco favorables.
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2. El eclipse parcial en Chile.-Para el calculo de los valores que apare
cen a continuaci6n se usaron las f6rmula. dadas por "The American Ephemeris
and Nautical Almanac" [3]. Se eligieron 16 pun to. a 10 largo del territorio,
ademas de las islas de Pascua y Juan Fernandez, obteniendose 10. siguientes
resultados:

Tabla la

Puntos en que el cuarto contacto no es visible

CIUDAD T, P, V, T. Mg 2
.. (Ph (q). P. q.

--- -- -_ -- _- __ --.

h m h m • • • ,

Aria 17 49.1 2550 1470 18 39.2 0.534 89037' -0.27 +1.25 +0.04 +0.17
l'luique 17 47.1 258 149 18 88.9 0.579 89 80 0.80 1.15 0.08 0.22

Antofagasta 17 43.4 265 153 18 87.9 0.690 88 46 0.85 0.99 0.02 0.33

Copiap6 1740.0 272 156 18 86.5 0.809 88 6 0.88 OM +0.01 0,43
La Serena 17 37.6 277 158 18 35.2 0.887 8650 0.43 0.76 -{).02 051

Valparaiso 17 35.2 282 160 18 33.5 0.984 85 49 0.46 0.67 0.04 0.60
Talco 17 33.7 287 162 18 32.0 0.987 8, 12 0.46 0.60 0.05 0.67

Concepcion 17 32.3 289 163 18 30.9 0.948 .3 49 0.50 0.56 0.10 0.71

Angol 17 31.9 291 164 18 30.2 0.917 8352 0.49 0.54 0.09 0.74
Temuco 17 31.5 293 164 18 29.5 0.892 8344 0,49 0.51 0.Q9 0.77
Valdivia 17 3Q.6 294 165 18 28.7 0.859 83 0 0.50 0,48 0.11 0.80

Osornc 17 30J 296 166 18 28.1 0.835 8256 0.50 0.46 0.11 082
Pto. Monlt 17 30.0 297 166 18 27.5 0.809 82 55 0.49 0.44 0.11 0.8;

IAncud 17 29.4 298 166 18 27.0 0.799 82 10 0.51 0.43 0.13 0.85

Pto. Ayscn 17 28.7 304 169 18 23.9 0.693 82 14 0.46 0.34 0.11 095
I. Mu a Tierra 17 30.7 283 160 18 32.2 0.982 79 38 -0.71 +0.64 -{).25

•

I+0.61 I

Tabla Ib

Puntas en que el cuarto contacto es visible

Is1a de Pascua Ilia Mis Afuera I Punta Arenas

T, 16" 50·.2 17' 29".2 17' 27".6

P, 2780 2830 3180

V, 1470 1600 1750

(p) ,
-2'.26 -0'.79 -0-.38

(q) , +0'.19 +0'.63 +0'.13
T. 18" S-,O IS' 3}111.4 IS- 16111.2

Magnitud 0.787 0.982 0.475

Z'P "SO 5' 770 51' 810 SlY

p. -1'.50 -{), .31 -0'.10

q. --01.02 +0'.62 +1'.14
T. 19" 17-.8 19" 28·.1 19· 2-.2

Ip. 1220 1060 710

V. 50 3420 2880

(p) • -0'.90 +0'.06 +0'.22 I(q) • -Of.�O +0'.54 +1'.94

liendo:
T, • T. = Instantes del l.er y 4q contactos (T. O. de Chile).
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PI , p. angulos de posicion de los puntas en que se verifican los (on

tactos, medidos desde el punto norte del limbo solar hacia el
este.

VI I V4 == angulos de posicion de estos mismos puntos, medidos hacia el
este a partir del vertex 0 punto del limbo del Sol mas cerca

no al cenit. P y V estan rclacionados por la expresi6n:
V=P-C

en que C es el angulo de posicion del vertex.

T. _ instante del maximo del eclipse, en que la distancia del eje de
la sombra al lugar de observacion es minima, llamado tambien
instante de obscurecimiento maximo [4].

I\Ig = magnitud en el maximo del eclipse parcial. Es la fracci6n del
diametro del Sol cubierta por la Luna, 0 bien, la longitud de
la recta que pasa por los centres de los dos discos y que tiene
como cxtremos el borde del Sol mas cercano a] centro de la
Luna y eI borde de la Luna mas proximo al centro del Sol,
expresada en funcion del diarnetro solar [5].

Z.P == distancia cenital aparcntc del centro del Sol en el instante Tmo

Los coeficientes p, q. p.., y qm sirven para determinar los instantes T. (0 T4)
Y T. en un punta de coordenadas (I. + tJ.). , q> + tJ.cp) conociendo los instantes

correspondienres en una localidad cercana, de coordenadas (1., q»; para ella basta

agregar a T, (0 T.) y Tm, respectivarnente, las correccioncs diferenciales:

tJ. T = ptJ.).+qt>", (scg) (I)
y tJ. Tm = p.tJ.).+qm tJ.q> (seg) (2)

en que tJ.). y t>cp se expresan en minutos de areo [6]-
Los valores de I' y q para cI Ler contacto son diferentes de los del cuarto

contacto; se designaron respccrivamente par (1')" (q), ,(1'). y (q)•.

Si deseamos una precision del orden del segundo riempo, estas formulas solo
son validas dentro de un radio de algunos kilometres de distancia del punto de
coordenadas A y <p; pero si nos conientarnos (on OID,I. podemos tomar distancias
del orden de hasta 70 kms.

Par aplicacion de las Iormulns (I) Y (2) se ralcularon los valores siguientes:

Tab I a II

CIUDAD T, I Tm

1- .. -

I
,

h m

I
h m

San Felipe 17 35.8 18 33.7

Curtco 17 34.2 18 32.3

Linares 17 33.5 18 31.7

Cauqucncs 1733J 18 31.6

Chillan 17 32.9 18 31.2

Lebu 17 31.5 18 30.2

Los Angeles 17 32.3 18 30.5
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3. El eclipse total en Sudammca.-Comenzamos por caleular la linea central
de la totalidad y la duracidn del fenomeno a 10 largo de esta linea, mediante las

formulas dadas por Chauvenet [7]. Los valores obtenidos fueron:

Tabla III

Linea central

T. O. ). 'I' Duraci6n

h m , ml

18 32 39 72" 13' _5tO 200 226
t2 71 50 3{ 17 2 26
45 71 25 3{ It 225
48 70 58 3{ 11 2 24
51 70 27 34 8 223
54 69 51 3{ 5 222
57 69 7 33 57 2 21

I
33 0 68 1 33 49 2 19

18 33 2 66 37 -53 39 -

En este caso, las !6rmulas para caleular los limites boreal y austral de la
zona de totalidad, a partir de la linea central [8] no son adecuadas, ya que,
como el mismo Chauvenet 10 indica [9], este es un metodo aproximado, cuya
exactitud se pierde cerca de los extremos de las curvas, Consideramos entonces

que el metodo mas apropiado es eI de aproximaciones sucesivas [10], de conver

genda muy rapida: de acuerdo con <'I se verificaron los calculos, con los siguien
tes resultados:

Tabla IV

Limite boreal LImite austral

T. O. I ). I rp " T.O. I x I 'I'

18"'SS· S· 72" 54' -350 39' J811!2-12· 72" 4' _S50 2'
6 72 11 35 37 15 71 42 35 0
9 71 47 33 34 18 71 18 34 57

12 71 21 35 31 21 70 51 34 54
15 70 52 35 28 24 70 22 34 50
18 70 22 35 24 27 69 49 34 46
21 69 39 55 20 50 69 6 34 41
24 68 48 35 15 " 68 17 34 34

18 35 27 66 51 -32 59 1832 M 66 25 -34 19
-

Estes Umites se dibujaron en el mapa de la figura 3.
La visibilidad del eclipse total en la Republica Argentina sera muy pobre,

ya que el Sol se encontrara proximo a su puesta en los instantes de la totalidad
(Z..=88° en San Carlos y Tunuyan), y la Cordillera de los Andes tiene, para
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estos punta., una altura que alcanza 4·.5 en las cumbres mas altas, Par este
motive, incluimos solamente los valores mas importantes para estas ciudades,
que son las principales dentro de la faja de la sombra.

Tabla V

Eclipse total en Argentina
Los instantes de los contactos estan dados en Tiempo Olicial de la Repu

blica Argentina.
"

I
San Carlos Tunuyan Ii

I I
I

!i

T, IS· 35-,8 IS· 55",9
i

I
I

P, 2840 28io

IV, 1610 1610

T. 19" 3.-,9 19' 32-.2

p. 890 710 IV. 3250 3080

T. I 191!. 35·.1 19' 33-.2 IT. I 19 34.2 19 34.2

p. ,
2990 3170

v. II
1750 1930

Duraci6n 2-.3 2".0
Mg II

1.016 1.010

Z.O 870 31V 870 ilY

4. EI eclipse total en Chile.-En Chile, las condiciones son algo mas favora
bles, ya que, adernas de encontrarse el Sol a una altura un poco mayor, no se

interpone .1 obstaculo que signilica la Cordillera de los Andes. La figura 3
muestra que la Hnea central de la totalidad pa.a por la ciudad de Rancagua.
Ademas, el Observatorio Astronomico de la Universidad de Chile, queda com

prendido en la zona de la sombra. Los calculos completes para estos dos puntas
dan los siguientes resultados:

Tabla VI

Eclipse total

I'
I IRancagua Obaervatorio Rancagua
I

Observatorio

I

T, 17" 54",9 17' 35·.3 M, I.Oii I.IJOi

P, 2850 2830 Z
..

860 16' 860 26'
i

V, 1610 1610 (P) I
-0'.43 -0' .45

T. IS· 31",6 18"32-,5 (q) I

I
+0.64 +0.65

p. 1040 470 Pm -0.03 -0.02

V. 3410 2840 q. +0.64 +0.62
T 1811 32-.8 IS· 5"-..2 6.. -0.000113 +0.009620
Tm 18 34.0 18 "-9 P, +0.000031 +0.000032•

p. 2830 3400 q, +0.000269 +0.000270
V. 1590 2170 n +0.009648 +0.009658
25 2ID.4 }1D.4 L. -0.011544 -0.011527
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en que T, P Y V conservan su signi!;cado anterio�, pero releridos ahora .a1
I.er, 29 y S.er con1.c10S; 2 S es la dur,cl6n de la lotahdad; (p)., (q)" pm y q. ue-

R/ffH£1f cOHrAcro.� "RlNCfPtO

ECLIPSE

TERCER CONTAC10._

TE#HJHO ECLIPSE TOTAL

SEGUNDO CONTACle .•

PRINCIPIO £CtJPSE TOTAL

CUAATO CONTACTO._ TERMINO

ECLIPSE

Fig. 2. Fascs Sl\(($lV&S de un eclipse total de Sol

ncn el mismo significado que en los eclipses parciales; y A ... , PI , ql, n y LII sirven
p.ra determinar I. semiduraci6n de la totalidad en un punta A + � A , 'I' + � m.

mediante las f6rmulas [II]:
�I = �. + PI "'I. + ql "''I' (3)

senqs =

L.
(4)

60L,
S. =--<00'1>, (siempre positjvo) (5)

n

Conocidos SI Y �T. _ p. �A + q .. �'I" el comienzo y fin de la totalidad es
Ian dado. par:
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T2_Tm+t.Tm_S,

Ta Tm+t.Tm +S,
(6)

Otras fOrmulas diferenciales sencillas permiten calcular los angulos de po
sicion correspondiente al 29 y 3.er contactos,

Por cstos metodos se obtuvieron los valores siguientes:

Tabla VII

Eclipse total

Tl T. I p. V. T. T. I p. I v. 2 51

h m h m 59J h m h m m

Talagante Ii 35.1 18 52.5 2950 18 53.1 18 33.9 3310 2070 1.6

Melipilla 55.0 32.3 58 294 33.1 33.9 332 208 1.6

Buin 35.2 32.2 66 302 33.1 34.1 321 197 1.9
Sewell 35.1 31.7 101 337 32.9 34.1 287 163 2.4
El Teniente 35.1 31.7 101 337 32.9 34.1 256 162 2.4
Machali 34.9 31.6 106 342 32.8 34.0 282 158 2.4

Doi'i.ihue 34.8 31.6 107 343 32.8 34.0 281 157 2.4

Coltauco 34.7 31.5 III 347 32.7 33.9 277 153 2.4

Requlnoa 34.8 31.5 113 349 32.7 33.9 275 151 2.4

Pichidegua 34.5 31.5 114 350 32.7 33.9 274 150 2.4

PichHemu 34.2 31.5 110 346 32.6 33.9 278 154 2.4
Marchihue 34.4 31.5 114 350 32.6 33.9 274 150 2.4

Peumo 34.6 31.5 119 355 32.6 33.8 269 145 2.3

Rengo 34.7 31.5 124 0 32.6 33.8 264 140 2.3
San Vicente T. T. 34.6 31.5 124 0 32.6 33.8 264 140 2.3

San Fernando 34.5 31.5 138 14 32.5 33.5 249 125 2.0

Santa Cruz 17 34.3 18 31.5 138 14 18 32.5 18 33.5 248 124 2.0

Se incluye a continuaci6n una tabla que proporciona la duraci6n de la

totafidad para diferentes latitudes y longitudes comprendidas en el territorio
de Chile.

Tabla VIII

Duraci6n de la totalidad

�� 690 3(), 700 ()' 700 3()' 710 ()' 710 3(), 72" ()'

-330 3()' 1111 39' 1111 25' 1m 6' DID. 36' -- --

40 2 5 I 58 I 49 I 37 1111 23' JlD 4'

50 2 19 2 15 2 10 2 4 I 57 I 47

34 0 2 23 2 22 2 21 2 18 2 15 2 10

10 2 21 2 22 2 23 2 23 2 23 2 21

20 2 9 2 14 2 18 2 21 2 23 2 23

30 I 46 I 56 2 3 2 10 2 15 2 18

40 I I I 21 I 36 I 47 I 57 2 4

-34 50 -- -- 0 31 I 4 I 23 I 37
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5. Aprovechamiento de las formulas diferenciales para una representacion gra..

fica.-Dentro de los Iimites de exactitud exigibles a una representacion grafica
en este tipo de problema. las f6rmulas del pdrrafo anterior proporcionan una

soluci6n sencilla:

1�' 66' I
32 32"

Ii

Fig. 3. Faja de totalidad en Chile y Argentina

a) En cfecto, podriamos haber ca!culado los Hmites de I. zona de totalidad

partiendo de los calculos hechos para Rancagua. La fOrmula (5) nos dice que:

60 L,
SI== ---- cos 11'1

n

En los Iimites de la totalidad, S, = 0, y como 60 L,ln "'" O. debe ser

cos 't'l == 0, 10 que implies

o sea:

sen'll'l=±l
At == ± L, (7)

Notese que �, es la distancia del lugar de observacion .1 eje de la sombra

y L, el radio de la sornbra, en un plano perpendicular a este eje, que pasa por
el punto de observacion, ambos valores tornados para el maximo del eclipse;
es decir, que la condici6n anterior implica que, en el instante de oscurecimiento
maximo, el punto de observaci6n se encuentra en el contorno de Ia sombra.

AI planrear la igualdad (7). hacemos la siguiente aproximacion: II,. obtenido
diferencialmente a partir de Am, corresponde a un punto del limite; pero LII 10

tomarernos para el punto (A. <p). 10 que equivale a suponer que el plano perpen
dicular al eje de la sombra que pasa por el punto (A. <p). coincide con el que pasa
por el punto (A+6A, <p+tl<p) del limite que se va a determinar. El error introdu
cido can esta aproximacion es, sin embargo. pequefio si se considera que haremos
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una representaci6n gralica en la cual es irniti] dernasiada exactitud. Para Ran

cagua tenemos: L. = -0.011544, Y para el Observatorio, cercano al limite,
L. = -0.011527 (L. < 0 es caracteristica de los eclipses totales; para los anu

lares, L. > 0).
Introducicndo en la ecuacion (7) la expresi6n para d1, obtenemos:

(8)

en que el signo + rige para el limite austral y el - para el boreal.
Esta ecuaci6n representa dos rectas, cuyo coeficiente angular es plfql,

siernpre que la escala en }.. y en q:> sean equivalenres, 0 sea, que nos encontremos

en un punto del Ecuador. Para un lugar de latitud '1', habra que corregir este

coeliciente multiplicandolo por sec 'I' . Eligiendo un sistema rectangular de

coordenadas, con origen en el punto (A, cp). estas recras corraran a los ejes en los

puntos (+L.-d.)/Pl,O) y (0, (±L.-d.)/ql).
b) La formula (2) nos permite determinar el lugar geornctrico de los pun·

tos para los cuales el maximo del eclipse se produce en un mismo instante. En

efecto, bastard dar a

difercntes valores, para obtener este conjunto de lineas. En especial, para
d T. = 0, 10 que implica

pmdl.=- qmd<r

tendremos todos los puntos en que el maximo del eclipse se produce en el mismo

instante que en el punto de coordenadas (i., '1'). Se trata de una recta que pas.
por el ongen y cuyo coeficiente angular es -p./q•.

Si damos a d T. valores C, (i = I, 2, 3 ..... ) tendremos:

(9)

Esta ecuaci6n representa una familia de rectas, paralelas a la anterior y

que cortan a los ejes en los puntos (C,/p.,O) y (0, C/q.).
c) Podemos tambien determinar el lugar geometrico de los puntos para los

cuales el angulo 'I" tiene el mismo valor, 10 que es util, ya que la duraci6n del

eclipse varia en funci6n de cos '1". Partimos de las f6rmulas (3) y (4):

d. + p. di. + q. d'1'
sen '1'1 = -------------

L.

obteniendo:

Es la ecuaci6n de una recta, paralela a los limites austral y boreal, que
corta a los ejes en los puntos (sen '1". L. - d.)/p"O) y (0, (sen '1". L. - d.)/q,).
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Para obtener un conjunto de Iineas igualmente especiadas a 10 largo del
meridiano, damos a 6.<p valores constantes a, 2a , i a y calculamos el valor

correspcndiente de 1jI>

sen 1jl•• Lu-Ll..
ia _ ------

q.

(10)
L. L. L.

Obtenido W' , pa.amo. a cos '1" • Y la duracion del eclipse en cada una de
estas lineas sera la duracion en la linea central multiplicada por cos 'i"

Por otra parte, el angulo 'I'. permite pasar a P por las formulas

Po = No + 'i'.
P, = N, + 180' - 'i'. (II)

en que los valores de N se determinan para el lugar (�, '1') al calcular el ins
tante de cada contacto, Lucgo, las rcctas anteriores son el lugar geometrico de
los angulos P constantes.

6. Aplicacion al eclipse del 12 de Octubre de 1958.-EI origen de coordenadas
es Rancagua. E1 sentido positive de 10. ejes ). Y 'I' esta dirigido hacia cl oeste yel norte, respectivamente,

a) Ecuaci6n de los limites boreal y austral:

0.000031Ll.1'+0.000269Ll.<p==;:0.0 11544+0.000 113

Las dos rectas representadas por esta ecuacion tienen una pendientc dada
por el angulo.

a = 352°.1

y cortan e1 merldiano de Rancagua en los puntas:

Ll. 'I' = + 43'.3 y Ll. 'I' = -42'.5

Es £acil ver que estas rectas coinciden con las determinadas en el parrafo 4.

b) Ecuaci6n de las rectas para las cuales el maximo del eclipse se produceen un mismo instante:

Elegiremos Ll. T� = O�. 1 . i (i = ± I, ± 2 ). Se tendra:

- 0.03 Ll. J.. + 0.64 Ll. 'I' = i : 6'

La inclinaci6n de esta familia de recta. paralelas es:

a = 3'.2
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Fig. 4. Caractertsticas principales de las diferentes circunstancias del eclipse:
Iimites boreal. austral y linea central de la zona de totalidad;
en e1 extremo izquierdo de estas lineas estan indicados los siguientes valorcs com lines a cada una de elias: angulos de posici6n del 29 y !I.cr

contactos y duracion de la totalidad.
hora en que se produce en cada una de estas lineas la fase maxima del eclipse.
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y cortan eI meridiano de Rancagua en los puntos:

1\ <p = 9'.4 i

c) Lugar geom�trico de los puntos para los que �" tiene eI mismo valor.

Demos a A 'P valores a, 2 a, ia = 7'� 14' 7i', Tendremos:

sen 'VI
7 i . 0.000269 - 0.000 II 3

-
---------------

- 0.OII544

Dando a diferentes valorcs entre -5 y + 5 obtcnemos:

Tabla IX

1 t.", I I I Isen "I cos '\j.Il *' P, I P, 2S

I I

I'I

+5 +35' -0.8058 0.5922
I

-530.69

I
500 3380 U

+4 +28 0.6427 0.7662 39.99 64 324 1.8

+3 +21 0.4796 0.8775 28.66 75 313 2.1

+2 +14 0,3164 0.9486 18.45 85 302 2.3

+1 +7 -0.1533 0.9882 - 8.82 95 293 2.4

0 0 +0.00�8 1.0000 + 0.56 104 283 I 2.4

-I -7 0.1729 0.9849 9.96 114 274 2.4

-2 -14 0.3360 0.9419 19.63 124
I 264 2.3

-3 -21 0.4991 0.8665 29.94 134 254 2.1

-4 -28 0.6622 0.7493 41.47 145 242

I
1.8

-5 -35 +0.8254 0.5645 55.63 1 160 228 L4

Se determinan asi once rectus paralclas a los ltmites que cortan al eje de

las latitudes en los 1\ <p indicados; para cada una de elias se da Ia duracion de

la totaIidad y los angulos de posicion del 2Q y 3.er contactos, ealcuIados por las

formulas (II), siendo:

No = 103'.87 y N" = 103'.92

Todos los resultados de este p.irrafo sc han Ilevado al Inapa de la figura 4,
en cl cual estan dibujadas con linea Bena los Iimitcs superior e inferior y Ia

ltnea central; con trazo de segmentos las lineas paralelas a las anteriores para
las cuaIes se indican los angulos de posici6n y Ia duracion de la totalidad aI

decimo de minuto; y con linea de puntos los Iugares geom<'tricos de los puntos

para los cuales el maximo del eclipse se produce en eI instante indicado en Ia

figura. Debe tomarse en euenta que Ia recta correspondiente a 1\", = 0 en Ia tabla

IX no es precisamente Ia linea central de Ia totalidad sino una paraleIa a esta

por el centro de Rancagua, que no se ha dibujado por ser casi coincidente

con la anterior. Las lineas restantes sc distribuyen simltricamente a esta recta,

y no a la linea central.

7. Aspectos del eclipse visto desde Rancagua.-En la figura 5 se ha indicado

graricamente el desarrollo del eclipse, de 10 en 10m, visto desde Rancagua. Con
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este objeto se calcularon para los instantes indicados en la !igura los valores de:

semididmetro de la Luna (semidiametro del Sol = I)

distancia del centro de la Luna al centro del Sol (id.)

0.273

L-O.273

m
------

L.-0.273

angulo de posicion del centro de la Luna a partir del vertex = V [12].

No se tomaron valores mas alia de las IS' 50m, porque el Sol se pone a las

IS' 55- por el horizonte maternatico dellugar.

z

zz

ItOD17:1,(1 ,'-Sf)

ALTURA DEL SOL .-1·

z

I�'O

Z

'.:.2D

z

Fig. 5. Aspectos del eclipse vistOi desde Rancagua a las hon, Indicadaa en Tiempo Oficial
de Chile
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8. Condiciones meteorologlcaa--Los puntos dentro de la zona de totalidad

para los cuales se dispone de informaci6n meteorol6gica adecuada, son: Santiago.
San Jose de Maipo, Sewell. Rancagua y San Fernando. Los datos que mas nos

interesan son los siguientes:

Tabla X

Valores medics meteorol6gicos correspondientes al mes de Octubre

(SeguR los datos disponiblcs en la oficina Meteorol6gica de Chile en Octubre de 1957)

Santiago S. J. de Maipo Sewell Rancagua San Fernando

1861·1946 1935·1946 1912·1946 1911·1914 1911.1946

H urnedad (%) 75 62 51 72 77
Nubosidad " 3.7 3.5 3.3 4.6 4.1

Lluvia en mm. 14.7 27.0 51.5 19.1 28.1
Dtaa de lIuvia 3.9 2.9 4.2 3.3 4.9

Dtas de niebla 2 I 2 6 3

Dias despejadoa 11 11 12 - 7

OCas nub1ados 9 7 7 11 8

*En escala de 0 (completamente despejado) a 8 (completamente nublado).

Se desprende del cuadro anterior que las condiciones meteorologicas no son

muy Iavorables, especialmente debido a que la nubosidad media mensual en

octubre es para todos los puntos cereana a 4 (cielo nublado 4/8). Esto, unido a

la poca altura del Sol sobre el horizonte al producirse eI eclipse. hara que la

observacion del fen6meno sea dificultosa.

Antes de terrninar, quiero agradecer los valiosos consejos de don R6mulo

Grand6n, ex Director de nuestro Observatorio: la cooperaci6n de las calculistas,
Sra. lIfaria Sanguineti y Srta. Guadalupe Cortes, y del tecnico fot6grafo, Sr. Jorge
Barrera. en la ejecuci6n de los dibu jos.

RESUMEN

El 12 de octubre de 1958 orurrira un eclipse total de Sol, visible en Chile

cerca de la puesta del Sol. La linea central de la totalidad, pasara por la ciu

dad de Rancagua para ir a terminar en la Republica Argentina. al sur de

San Luis. Se han calculado: a) las diferentes circunstancias del eclipse parcial
para 26 puntos del territorio chileno; b) las coordenadas de la linea central, los

limites de la zona de totalidad y las circunstancias del eclipse en San Carlos y

Tunuyan (Argentina); c) las circunstancias de la totalidad en Rancagua, en

nuestro Observatorio Astronornico y en los puntas principales de la zona: d)
una representacion grafica de todos los datos de interes para la zona de tota

lidad, partiendo de formulas diferenciales, y e) el aspecto del eclipse visto des

de Rancagua. Se incluye tambien un cuadra resumen de las condiciones me

teorolOgicas medias del mes de octubre para los principales puntos de la zona.
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SUMMARY

On october 12, 1958, there will be a total solar eclipse visible in Chile
near sunset. The curve of central eclipse will cross Rancagua and will finish
south of San Luis, Argentine. It has been computed: a) the different cir
cumstances of the eclipse at 26 places of the Chilean territory; b) the coordi
nates of the central line. the southern and northern limits of totality and
the circumstances of the eclipse at San Carlos and Tunuyan (Argentine); c)
the circumstances of totality at Rancagua, at our Observatory and in the main

places of the zone; d) a graphical representation of all interesting data of the
zone of totality, starting from differential formulae; e) aspects of the sun during
the eclipse. as seen from Rancagua. We include also, a summary of mean me

teorological conditions in October for the principal places of the region.
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