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Eclipses totales que pudieron ser visibles en 
Calahorra desde el año -1999 al año 1000

Total eclipses that could have been visible in Calahorra  
from the year -1999 to the year 1000

Carlos Martín Escorza*

Resumen
El Catálogo de Eclipses de Espenak & Meeus (2006), 
contiene 9.492 casos que ocurrieron en el planeta desde 
el año -1999 hasta el 2019. De ellos hemos seleccionado 
aquellos que cumplieran tres condiciones: que pudieran 
haber sido observados desde Calahorra; que lo fueran 
como Totales (8) o casi (1); y de que hubieran ocurrido 
antes del año 1000. Los que satisfacen esas restricciones 
corresponden a eclipses de los años: -1405, -900, -708, 
-363, 418, 603, 655, 753 y 939. Es decir, abarcan fechas 
de la Prehistoria, Antigüedad y Alta Edad Media, y 
probablemente estos mismos eclipses pudieron ser 
vistos por una gran parte de La Rioja.

En este artículo, se describen estos nueve eclipses 
ofreciendo los parámetros geográficos y astronómicos 
principales que los definen, y para cada uno de ellos, 
además, se intenta ofrecer algunas de las circunstancias 
sociales e históricas en que se encontraba Calahorra 
durante las fechas en que tuvieron lugar estos 
fenómenos.

Palabras clave: Antiguos eclipses de sol; Calahorra; La 
Rioja; España.

Abstract
The Eclipses Catalog of Espenak & Meeus (2006), 
contains 9,492 cases that occurred on the planet from 
the year -1999 to 2019. Of them we have selected 
those that met three conditions: that could have been 
observed from Calahorra; that they were as Totals (8) or 
almost (1); and that they had occurred before the year 
1000. Those that satisfy those restrictions correspond to 
the years: -1405, -900, -708, -363, 418, 603, 655, 753 and 
939. That cover dates of the Prehistory, Antiquity and 
High Middle Ages, and probably these same eclipses 
could be seen by a large part of La Rioja.

In this article, these nine eclipses are described 
offering the main geographical and astronomical 
parameters that define them, and for each one, we 
also try to offer some of the social and historical 
circumstances in which Calahorra was located during 
the dates in which these phenomena.

Key words: Ancient Sun Eclipses; Calahorra; La Rioja; 
Spain.
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Introducción

Por ahora, el eclipse de Sol más antiguo del que 
ha quedado una referencia escrita es el fenómeno 
que se cita en el pasaje del Antiguo Testamento, 
Joshua 10: 12-13, que ha sido estudiado e interpre-
tado como el eclipse anular que ocurrió el 30 de 
octubre de 1207 a. C. que fue observado en Tierra 
Santa 1, y que se pudo ver también en el sur de la 
península Ibérica 2. Por otra parte, el origen de los 
eclipses ya se conoce desde, al menos, el primer 
siglo de nuestra Era a través de las observaciones 
de Cayo Plinio Segundo quien dejo dicho que: “es 
cosa cierta, que puesta de por medio la Luna, se 
oculta el Sol” 3.

Desde la antigüedad, la ocurrencia de un eclip-
se de Sol, sobre todo si era total, causaba asombro 
y temor, y durante tiempos pasados fueron consi-
derados como presagio de desgracias venideras. 
En todo caso, el fenómeno ha sido siempre motivo 
de admiración por la espectacularidad que conlle-
va observar en pleno día su oscurecimiento total.

Hasta mediados del siglo XIX el interés del 
estudio de los eclipses había sido comprobar la 
fiabilidad de las tablas astronómicas y náuticas, 
así como la determinación de la longitud geográ-
fica de los puntos en los que estos fenómenos se 
producían 4. Pero, como veremos, también han 
sido útiles para la precisión de cronologías y para 
determinar un fenómeno hasta hace poco desco-
nocido: la variación de la longitud del día en los 
últimos miles de años.

El objetivo de este artículo es dar a 
conocer los eclipses de Sol totales, o con 
un oscurecimiento mayor al 90%, que 
pudieron ser observados desde el año 
-1999 hasta el año 1000 en Calahorra 
y, probablemente, en gran parte de La 

1.  HUMPHREYS, C. y WADDINGTON, G. Solar 
eclipse of 1207 BC helps to date pharahos.

2.  ESPENAK, F. y MEEUS, J. Five Millennium 
Canon of Solar Eclipses. -1999 to +3000.

3.  HUERTA, G. Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, 
libro II, cap. X, p. 70.

4.  CANSECO CABALLÉ, M. Eclipses de Sol en Castelló de la 
Plana, 1860 y 1905.

Rioja, abarcando pues desde tempos prehistóricos, 
antiguos y de la alta Edad Media.

1. Metodología

Analizando las tablas y los casi 9.500 diagramas 
publicadas por la NASA 5 que abarcan desde el 
año -1999, he logrado entresacar la ocurrencia 
de nueve eclipses totales de Sol que pudieron ser 
observados desde la ciudad de Calahorra, y muy 
probablemente desde toda la región de La Rioja. 

También he tenido en cuenta los datos y mapas 
de los eclipses calculados y visibles elaborados por 
Takesako (2016). Y para la determinación del por-
centaje de ocultación del círculo solar he utilizado 
el software PLSV, 2006, de Lange y Swerdlow 6.

2. Resultados

Algunas de las características astronómicas de 
los nueve eclipses totales de Sol que pudieron ser 
vistos desde Calahorra:

Tabla: en la que se muestran algunos de los 
parámetros de los eclipses: C= clase o tipo de 
eclipse; A= altitud; D=duración; W=anchura de 
la banda de ocultación, en km; ΔT, s= delta de T, 
en segundos; ΔT, h= delta de T, en horas, obteni-
dos por Espetak y Meeus, 2006 (D, ΔT, s, ΔT, h) 
y Takesako, 2016 (A, D, W). 

5.  ESPENAK, F. y MEEUS, J. Op. cit.
6.  LANGE, R. y SWERDLOW, N. M. Planetary, Lunar and 

Stellar Visibility.

Fecha C A D W ΔT, s ΔT, h

-1405, 14 de julio Total 71 4’ 16” 181,3 33.231 9h 14’

-900, 5 de noviembre Total 68 3’ 26” 139,6 23.575 6h 33’

-708, 17 de julio Total 61 4’ 25’ 224 20.360 5h 39’

-363, 13 de julio Total 59 4’ 30” 236,7 15.020 4h 10’

 418, 19 de julio Total 69 3’ 52” 163.1 6.157 1h 49’

 603, 12 de agosto Total 46 4’ 33” 300,5 4.749 1h 19’

 655, 12 de abril Total 36 2’ 05” 168,9 4.229 1h 10’

 753, 9 de enero Anular 25 10’ 07” 807 3.345 0h 56’

 939, 19 de julio Total 65 5’ 42” 266,9 1.935 0h 32’
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También fueron visibles en Calahorra y La 
Rioja los eclipses totales de: 3 de octubre de 1614; 
8 de julio de 1842; 18 de julio de 1860; y 30 de 
agosto de 1905, pero no los recogemos aquí por 
ser más modernos que los límites de tiempo anti-
guos y medievales que nos hemos impuesto para 
este análisis y por qué, dado el volumen de infor-
mación existente sobre ellos, el incluirlos haría 
rebosar el límite de texto que consideramos debe 
ocupar este artículo.

2.1. Eclipse del 14 de julio de -1405 (1406  
a. C.)

El eclipse se inició en el Caribe a eso de la 10:22 h 
UT, y después de pasar por el norte de la península 
Ibérica, centro de Italia y sur de los Balcanes, se 
dirigió hacia Asia Menor y Mediterráneo oriental 
(Lámina I, figura A). Allí, este fenómeno toma 
peculiaridad histórica, ya que para algunos in-
vestigadores 7 representa el fenómeno que se men-
ciona en la Biblia 8, y que fue observado desde el 
valle de Ajalón.

Otro rasgo singular de este eclipse es que el 
punto medio de su trayectoria se dio en las coor-
denadas 42° 20’ N, 2° 30’ W, es decir en las cer-
canías de Villasur de Herreros (Burgos), donde 
ocurrió a las 12 h 3 m UT, y se prolongó durante 
4 minutos 16 segundos.

Este día cae dentro del periodo del Bronce 
Medio pleno (1500 – 1250 a. C.) durante el cual 
en el valle del Ebro predomina la cerámica campa-
niforme. A lo largo de este periodo la vivienda en 
cueva va decayendo hasta desaparecer en su final, 
siendo sustituida por asentamientos al aire libre, 
como el de las Eras de San Martín, en Alfaro 9.

2.2. Eclipse del 5 de noviembre de -900 (901 
a. C.)

El eclipse se inició a las 6:36 UT, en el NO de Ga-
licia, atravesó el NE peninsular, el Mediterráneo, 
NE de África, el océano Índico y acabó al E de 
Malasia a las 10:48 UT (Lámina I, figura B). 

7.  LAW, S. Is this solar eclipse readly Joshua’s miracle?
8.   JOSUÉ, 10:11-13
9.  ANTOÑANZAS SUBERO, A. e IGUACEL DE LA CRUZ, 

P. Edad de los Metales, p. 48.

Esta fecha se inserta en el periodo del Bronce 
Final (1250- 750 a. C.), durante el cual en el área 
de Calahorra se hallan yacimientos como, por 
ejemplo, el de las Eras de San Martín (Alfaro) y 
Cabezo Marín y de la Torre (Aldeanueva de Ebro) 
donde hay fondos de cabaña en forma circular; 
y los más cercanos a Calahorra de Piedra Hin-
cada (Pradejón), Torre de Campobajo, la Marcú 
y Sorbán. Todos ellos con viviendas de plantas 
rectangulares o tendencia circular 10. En conjunto 
la población entonces existente en la mayor parte 
de La Rioja eran berones que tenían su origen de 
la primera invasión celta proveniente del centro 
de Europa 11.

Teniendo en cuenta la hora de inicio, la de su 
punto medio y final, se puede considerar que, por 
ejemplo, desde Calahorra se pudo ver hacia las 8 
h de la mañana.

2.3. Eclipse del 17 de julio de -708 (709 a. C.)
Este es un evento singular cuya banda de total 
obscuridad transcurrió desde el SO de la España 
hasta China. No hay noticias de su observación 
en España, pero en los Anales chinos de Chunqiu 
aparece citado con su fecha, así que este eclipse se 
considera que es el más antiguo de todos los que 
se relacionan en esos documentos y, por ello, es el 
que goza del honor de ser el primer fenómeno de 
este tipo en el mundo que su fecha fue registrada 12.

Por contener el dato más antiguo, este eclipse 
ha sido tomado como referencia para el estudio de 
una cuestión que supera la escala de estos fenóme-
nos y que atañe a un tema, quizás poco conocido, 
como es la longitud del día. En efecto, basados 
en los datos de numerosos acontecimientos as-
tronómicos (eclipses de Sol y Luna, ocultaciones, 
etc.) ocurridos desde ese año hasta los 2700 años 
siguientes, se ha llegado a determinar que la Tierra 
no rota sobre su eje con un valor constante, sino 
que varía 13, de forma imperceptible a lo largo de 

10.  Ibid., p. 49.
11.  TARACENA, B. La antigua población de La Rioja, p. 176
12.  STEPHENSON, F. R. Early Chinese observations and 

Modern Astronomy.
13.  STEPHENSON, F. R. y MORRISON, L.V. Long-term 

changes in the rotation of the Earth: 700 B. C. to A. D. 
1980.
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la vida humana, y que calculada para tiempos pa-
sados da como resultado que, por ejemplo, aquel 
día su duración fue de casi siete horas menos que 
en la actualidad, pues la Tierra giraba a más ve-
locidad 14. La variación de la longitud del día suele 
denominarse con el símbolo ΔT, y es imprescindi-
ble conocer su valor para la determinación de la 
geografía y fechas de los eclipses pasados, actuales 
y futuros.

El eclipse se inició en el Atlántico, cerca de la 
costa frente a Lisboa, cruzo el valle del Ebro y pa-
sando sobre Europa central se desplazó hasta el 
océano Pacífico (Lámina I, Figura C).

2.4. Eclipse del 13 de julio de -363 (364 a. C.)
La trayectoria de sombra de este eclipse se inicia 
en el Atlántico, frente a la costa portuguesa, pe-
netra en la península Ibérica dirigiéndose hacia 
el valle del Ebro, Pirineos y sur de Europa, y sigue 
por Asia hasta la costa cercana a Japón, con un 
recorrido casi en la misma latitud. Su trayecto 
tuvo una duración total de 4 horas 30 minutos 
(Lámina I, figura D).

Durante su ocurrencia los habitantes de la pe-
nínsula Ibérica estaban viviendo bajo el ambiente 
prehistórico de lo que se ha denominado Edad de 
Hierro, concretamente dentro del periodo cono-
cido como Hierro I, durante la cual coexisten la 
fabricación de objetos de bronce con la del hierro, 
y que en esta región dan lugar a un conjunto de 
elementos que definen la Cultura del Hierro del 
Ebro o Grupo Redal-Cortes 15.

2.5. Eclipse del 19 de julio de 418 (419 d. C.)
El obispo Idacio (ca. 400–ca. 469), en su “Histo-
ria de los hechos acaecidos en España desde 379 a 
468” 16, señala que “Solis facta defectio die decimo 
quinto Kalendas Augusti, qui fuit quinta Feria”. El 
dato parece preciso, pero Mayáns i Siscár ya se 
percató que había un error, pues según expone 17: 

14.  STEPHENSON, F. R. Early…, p. 54.
15.  ANTOÑANZAS SUBERO, A. e IGUACEL DE LA CRUZ, 

P. Edad de los Metales, p. 50.
16.  SANDOVAL, F. P. de. Historias de Idacio Obispo, que 

escribió poco antes que España se perdiese, p. 30.
17.  MAYÀNS i SISCÁR, G. Obras Chronológicas de don 

Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta i Mendoza.

el año 418 tiene a la F como letra dominical, por 
tanto, el día 19 de julio fue Feria Sexta, o viernes, 
y no Feria Quinta 18.

El fenómeno es relatado también por Philos-
torgius, historiador de la Capadocia desde donde 
debió ser testigo directo del suceso. Según él 19: 
“poco después del mediodía el Sol estaba tan com-
pletamente eclipsado que fue posible ver las estre-
llas, y también un cometa que parecía venir desde 
el este hacia el oste, y que permaneció visible más 
de cuatro meses, desde mediados del verano hasta 
el final del otoño. Su presencia se interpretó como 
presagio de numerosos males”. Según se dice esta 
es la primera vez que una narración de un eclipse 
menciona la presencia de un cometa durante la 
ocurrencia de un eclipse 20. Otra fuente para este 
eclipse es la proveniente de Bélgica, el Blandinien-
ses (c. 1292) y la italiana Farfenses (c. 1099) 21.

Son fechas en las que ya estaba cercano el final 
del Imperio Romano de Occidente y en ese año 
estaba de emperador Honorio y en el de Oriente 
lo era Teodosio II. En la península fue una época 
convulsa por la llegada de las invasiones de los 
pueblos germanos. De todos ellos, fueron los sue-
vos los que pudieron ejercer mayor repercusión en 
el área de Calahorra y territorio circundante pues 
permanecieron más tiempo aquí 22. 

El eclipse se había iniciado al oeste del Atlánti-
co a las 8:15 h UT, y finalizó a las 12:31h UT al este 
de la India, por lo que los habitantes entonces de 
La Rioja, y desde luego los de Calahorra, pudie-
ron ser testigos del fenómeno sobre las 10 h UT 
(Lámina I, figura E).

18.  Que fue, en efecto, viernes lo confirma el software de 
Calendario Perpetuo de bonavoglia.eu y también el soft-
ware Calmaster2000, de Scheffler, A. O. y Scheffler, P. P.

19.  WALFORD, E. Ecclesiastical history of Philostorgius. libro 
XII, capítulo 8.

20.  ESPENAK, F. Solar eclipses of historical interest.
21.  NEWTON, R. R. Medieval chronicles and the rotation of 

the Earth, p. 95.
22.  BARENAS, R. Siglo V: un siglo de conflictos, p. 149.
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2.6. Eclipse del 12 de agosto de 603 (604  
d. C.)

Durante parte del 603 reinaba Liuva II, pero en 
ese mismo año fue asesinado, no sin antes cortarle 
la mano derecha, por Witerico, que le sustituyó 23.

Este año se integra en un periodo en el que se 
asienta la sede episcopal en Calahorra, un hecho 
de transcendencia histórica. Su residencia estaba 
localizada fuera de la urbe, junto al Cidacos, al 
lado del lugar del martirio de Emeterio y Cele-
donio, patronos de la ciudad, y desde entonces es 
donde se ubica hasta la actualidad. Un obispado 
que antes de este año y después participó en dife-
rentes Concilios 24. 

La mejor visibilidad del eclipse fue desde el Pi-
rineo donde fue total, pero La Rioja quedó dentro 
del área donde el cielo se oscureció con suficiente 
intensidad como para no pasar desapercibido. El 
eclipse es mencionado por Díaz y Díaz 25.

Tuvo una duración total de unas 4 h 32’, y se 
inició en la costa oeste de América del Norte hacia 
las 13h 48’ UT, avanzó hacia el Atlántico norte, 
pasando por el punto medio de su trayectoria 
hacia las 15h 4’ UT, y finalizando sobre Arabia a 
las 16h 21’ aproximadamente (Lámina I, figura F). 
Con estos datos cabe deducir que, por ejemplo, 
sobre Calahorra debió pasar aproximadamente a 
las 15h 30’ UT, es decir al mediodía por lo que, si 
las condiciones atmosféricas fueron favorables, y 
la fecha así parece indicarlo, debió ser visible por 
toda la población.

2.7. Eclipse del 12 de abril de 655
En el libro de Isidoro de Sevilla hay una referen-
cia a este eclipse, pero está contenida en un texto 
que es continuación de dicho libro cuyo autor se 
desconoce 26. El relato viene a decir que “en este 
reino, el Sol oscureció al mediodía y las estrellas 
llegaron a ser visibles”. El reino a que se refiere es 
del tiempo del emperador bizantino Constantino 

23.  LAFUENTE, M. Historia general de España, v. 2, p. 53.
24.  BARENAS, R. El ocaso de la Hispania romana: los visi-

godos. p. 155-156.
25.  DÍAZ y DÍAZ, M. C. Códices visigóticos en la monarquía 

leonesa, p. 36, nota de pie nº 68.
26.  NEWTON, R. R., Medieval chronicles and the rotation of 

the Earth, p. 510.

II, 641-668, y solo hay tres posibilidades y el de 
esta fecha es el único que pudo ser visible desde 
España. Unas pocas líneas después en el libro de 
Isidoro se leen: “En este tiempo un eclipse de Sol 
hizo visibles las estrellas en mitad del día, aterro-
rizando a toda España y fue la premonición de la 
invasión de un ejército desde Gascuña”. Texto que 
coloca definitivamente al fenómeno a unos pocos 
años después de 647 (685 de la Era española) y 
solo es razonable pensar en la posibilidad del ocu-
rrido el 12 de abril de 655. En realidad, para ser 
más exacto, el autor hubiera tenido que decir no 
“en toda España”, sino “toda la región de Sevilla” 
que es de donde fue testigo 27.

Lo recoge López Pereira 28 del catálogo de J. Fr. 
Schroeter de 1923, como ocurrido en tiempos del 
emperador Constante (641-668) de Bizancio, y del 
rey godo Recesvinto en España (649-672).

Se inició sobre el norte de Lisboa y pasando por 
encima del Sistema Central siguió una trayectoria 
hacia el NE que lo hizo visible desde toda La Rioja. 
El fenómeno tuvo su momento inicial a las 6:42 
UT sobre el Atlántico, frente a Lisboa, y acabó a 
las 8:49 UT sobre el NE de Asia (Lámina, Figura 
G). Según Takesako (2016) el punto medio de la 
trayectoria fue a las 7:46 UT, por lo que cabe de-
ducir que sobre Calahorra el fenómeno fue visible 
en hora cercana a las 7:00 UT.

2.8. Eclipse del 9 de enero de 753
Está recogido en la Crónica Mozárabe 29, y el autor 
lo coloca “al comenzar la era 758”, al mediodía, “el 
Día de Navidad”. Sin embargo, ni a principio de 
758 ni a finales de 757 los cánones señalan eclip-
se alguno. Así que, se debe considerar que hay 
una errata en la cifra de la Era y que el suceso 
corresponde al ocurrido el 9 de enero de 753, que 
fue Anular Central visible por todo el norte de 
España, y que pudo cumplir con la descripción 
que dice de “hacer visibles las estrellas”.

También ha quedado constancia de su obser-
vación en Inglaterra, a través de la ‘Continuación’ 

27.  Ibídem, p. 511
28.  LÓPEZ PEREIRA, J. E. Estudio crítico sobre la Crónica 

Mozárabe de 754, p. 50.
29.  LÓPEZ PEREIRA, J. E. Crónica Mozárabe de 754, p. 65.
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de la historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, que 
finalizó Beda en 731, por lo que se deduce que el 
dato figura añadido después, y dice: “En el año 
753, durante el quinto año del reinado de Eadber-
ht, ocurrió un eclipse de Sol en el idus de Enero (9 
de enero)”. El lugar de la observación parece que 
fue desde Jarrow, Northumbria 30.

Desde Irlanda también han llegado referencias 
a este eclipse a través de los Annals of Ulster (c. 
1498), con notificación de que el Sol se oscureció, 
sin dar más detalles 31.

En Calahorra, la ocultación máxima que se 
alcanzó fue del 83% 32 y se produjo aproximada-
mente a las 11:30 UT, estando el Sol a una altitud 
de 25° sobre el horizonte, hacia el Sur, y duró unos 
10’ 07” 33 (Lámina I, figura H).

2.9. Eclipse del 19 de julio de 939
Los historiadores han prestado especial atención 
a este eclipse pues se suponía que ocurrió en una 
fecha cercana a la importante batalla de Simancas 
(Valladolid), entre la coalición cristiana liderada 
por Ramiro II de León frente a los ejércitos el rey 
Abderramán III de Córdoba.

Respecto a la batalla refiere Sandoval 34 que 
sobre ella escribieron Sampiro, don Rodrigo, don 
Lucas, y que recogiendo lo dicho por ellos se llega 
a la conclusión de que “fue en la Era 972, en el día 
de los Santos Justo y Pastor”. Las tropas de Abde-
rramán la componían 50.000 caballos y 50.000 
infantes; Ramiro, con lo que pudo juntar sin que se 
diga cuantos eran, salió a su encuentro, a la “raya 
de su reino” en la ribera del Duero, en el “llano 
de arenales de Valladolid”. Dicen que el encuentro 
fue entre unas viñas, “donde hoy llaman el Ba-
rranco, donde se mezclan las aguas del Pisuerga y 
del Duero”. Allí comenzaron a escaramuzar unos 
y otros y después a pelear, “el lunes seis de agos-
to, día de San Justo y Pastor, fueron vencidos los 

30.  NEWTON, R. R., Medieval chronicles and the rotation of 
the Earth, p. 132, 153-154.

31.  Ibíd.. p. 194.
32.  LANGE, R. & SWERDLOW, N. M. Planetary, Lunar, and 

Stellar Visibility.
33.  ESPETAK, F. y MEEUS, J. Plate 329.
34.  SANDOVAL, F. P. de. Historias de Idacio Obispo, que 

escribió poco antes que España se perdiese, p. 269-270.

moros muriendo 80.000”. También, añade Sando-
val, que a la batalla “precedieron señales del cielo, 
y otros temores y visiones prodigiosas, como lo 
dice el privilegio de San Millán”.

Y, en efecto, del Chronicón de Sampiro, obispo 
de Astorga, escrito entre los siglos IX y X en su 
párrafo 89 dice: 

Postea Abderraman, Rex Cordubensis, cum mag-
no exercitus Septimancas properavit. Tuns often-
dit Deus Fignum magnum in Coelo, reversusest 
Sol in tenebras in universe Mundo per unamho-
ramdiei. Rex noster Catholicus haceaudiens, illuc 
ire disposuit cum magno exercitu, ibidem dimi-
cantibusadinvicemdedit Dominus victoriam Regi 
Catholoco qualiter die II. Feria imminente Festo 
Sanctorum Justi&Pastorisdeletafust ex eis LXXX 
millia Maurorum 35.

Pero, como menciona Mayàns i Siscár, los 
historiadores trajeron a colación el hecho de que 
durante el reinado de Ramiro II se habrían pro-
ducido dos eclipses, uno el 16 de abril de 934, y el 
otro el día 19 de julio de 939 36. ¿Cuál de ellos fue 
coetáneo con la batalla de Simancas? La solución 
que se dio en el siglo XVIII, cuando Mayàns escri-
be su obra, solo podía provenir del acoplamiento y 
concordancia entre las fechas de diversos aconte-
cimientos sucedidos entonces. En efecto, recuerda 
Mayàns 37 que en el Anónimo Andaluz dice que 
la Hégira 326 que acabó el día 27 de octubre de 
938, Abderramán mando publicar una expedición 
sagrada contra los cristianos a la que llamó “Em-
presa del Poder”, porque él mismo quería empren-
derla capitaneando a los musulmanes. Habiéndose 
hecho pues los aprestos militares en el año 938, no 
pudo ser la batalla en el año 934, sino 939.

Además, y en apoyo de que el eclipse y la ba-
talla sucedieran en el año 939, Mayàns menciona 
que el monje Hermano Contracto (1013-1054), ci-

35.  MAYÀNS I SISCÁR, G. Op. cit.
36.  Feria 6, o viernes, año 4 del Emperador Otón, como dice 

Epidano, monje de San Gal, y año cuarto de Luis Rey de 
Francia según el Chronicon Belgico.

37.  MAYÀNS I SISCÁR, G. Op. cit., p. XVIII.
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tando a Luitprando 38, los hechos habrían ocurrido 
de esta manera: 

Hoc in tempore, ut ipse, Pater, bene nosti, Sol 
magnam&cunctisterribilem passusest Eclipsim 
sesta Feria, hora dieitertia. Qua etiam die Abda-
rram, Rex noster a Radamiro, Rege christianisimo 
Galitia in bello superatusest.

Luitprando insiste, además, en contra de la 
opinión de otros escritores, que el eclipse fue el 
mismo día de la batalla, siendo así, como le corrige 
el mismo Mayàns, que precedió a ella.

Hay otra versión, como el relato ofrecido por 
Pelayo, obispo de Oviedo entre 1101 a 1130. Según 
él, el Rey Ramiro II ante el eclipse dispuso ir con-
tra los musulmanes produciéndose la batalla en 
“die, secunda Feria, inminente Festo Sanctorum 
Justi & Pastoris”, osea, el lunes víspera de la festi-
vidad de los santos Justo y Pastor. Como asimismo 
lo hace don Lucas, obispo de Tui, quien junto al 
arzobispo don Rodrigo, escribieron en su Chro-
nico 39, que la batalla se celebró el feria segunda, 
es decir lunes; opinión que es criticada también 
directamente por Mayàns i Siscár al decir 

pero se engañan diciendo in Festo Sanctorum, 
Justi & Pastoris, debiendo decir immminen te-
festo, porque todos sabemos que la Fiesta de 
San Justo y de San Pastor, se celebra el día 6 de 
agosto, y que en el año 939, que tuvo F por letra 
Dominical, cayó esta Fiesta en Feria tercera, o 
martes 

La evolución en el conocimiento e interpre-
tación de este eclipse con relación a la Batalla de 
Simancas ha sido un tema de discusión recurrente 
pues, para mayor complicación, en esa época se 
manejaban diversos calendarios todos ellos en-
tonces existentes en España y la fecha del suceso 
quedaba difusa. Por ejemplo, en el corto artículo 
que se da para la Aprobación del libro de Mayáns 
i Siscár 40, el autor recrimina al padre Juan de Ma-
riana cuando al referirse a la Batalla de Simancas 
la menciona como

38.  959, Lib. 5 Cap. I de Reb. Imper. Regum
39.  Lib. 5, cap. 7
40.  NEBOT i SANS, J. Aprobación.

sucediera en una año en que se eclipsó el Sol por 
espacio de una hora, a las dos de la tarde en día 
que fue Feria 6, según la opinión común, catorce 
días antes de las Calendas de Agosto, o quince 
días antes según su parecer, años 934, bien que 
se advierte, que otros refieren esta Batalla cuatro 
años después”, para a continuación precisar que 
“este eclipse fue un viernes 19 de julio del año 
939 que tuvo F por letra Dominical, y así suce-
dió en feria 6 catorce días antes de la Calendas 
de Agosto.

La referencia de este eclipse fuera de España 
está presente en Sigebertus (c. 1111), quien lo da 
como sucedido en 944: “El Sol sufrió un horrible 
eclipse en la sexta feria durante la tercera hora del 
día” 41. Pero, como discute Newton, durante 944 
hubo un eclipse que solo dio penumbra y ocurrió 
el 20 de septiembre, y no fue sexta feria. Todo, 
sin embargo, coincide con el de 939, 19 de julio 
que fue sexta feria. Así que Sigebertus cometió un 
error de cinco años en su cronología.

La referencia de Sangallenses (c. 1056) dice: 
“Hubo un eclipse de Sol sobre la tercera hora del 
día 14 de las calendas de agosto (=19 de julio) du-
rante el cuarto año de Otto, en la sexta feria, y 
con la luna de 29 días”. Todo lo cual es correcto 42.

La referencia en Corbeienses (c. 1148) dice que: 
“El Sol fue empequeñecido durante la tercera hora 
del día del cuarto idus de julio”. El día a que se 
refiere es el 12 de julio, que es exactamente una 
semana antes de la fecha correcta 43. Parece que 
el eclipse se observó desde un lugar del sur de 
Alemania en el que no fue Total.

La referencia que de este eclipse se encuentra 
en Lupus Barensis (c. 1102) es: “En 939, el Sol se 
oscureció y las estrellas fueron visibles en el 29 
de julio, tercera feria, tercera hora, 29 día de la 
Luna” 44. Según crítica Newton, hay numerosos 
errores en la transcripción de este manuscrito, re-
sultado de una copia hecha sin cuidado. Lo único 
que está acertado es la edad de la Luna.

41.  NEWTON, R. R. Medieval chronicles and the rotation of 
the Earth, p. 235.

42.  Ibíd., p. 288.
43.  Ibíd., p. 402.
44.  Ibíd., p. 466.
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La versión moderna del conjunto de estos 
hechos es que: unos días antes de esa fecha, Ab-
derramán III y Almudhaffar se desplazan desde 
Zamora por el valle del Duero buscando a las 
tropas de Ramiro II, rey de León, para entablar 
combate. Ambos ejércitos estuvieron a la vista 
cerca de Simancas, cerca de la confluencia del río 
Pisuerga con el Duero. Al día siguiente, antes de 
iniciarse la batalla hubo un eclipse de Sol que, en 
medio del día cubrió todo de oscuridad, de una 
‘amarillez oscura’, que aterró tanto a los musul-
manes como a los cristianos, todos ellos curtidos 
guerreros pero que al parecer nunca habían visto 
un fenómeno semejante. Todos se paralizaron y 
durante dos días ni unos ni otros hicieron men-
ción de querer combatir 45.

Quizás el eclipse en Simancas no fue total pues, 
como se ha propuesto 46, en dicho lugar fue parcial, 
ocultándose el 96 % del Sol, suficiente para con-
seguir la oscuridad que aterrorizó a musulmanes 
y cristianos, y a toda la población que sintiera el 
fenómeno.

Antes de la batalla de Simancas y su eclipse 
asociado se conoce otra circunstancia parecida 
ocurrida en Asia Menor durante la Batalla de 
Halis entre persas y lidios que tuvo lugar durante 
el año 585 a. C. 47. Entonces, el 28 de mayo, duran-
te el combate entre ambos ejércitos sucedió un 
eclipse total de Sol que impresionó de tal manera 
a ambos contendientes que motivó que se concer-
tara la paz: “la oscuridad envainó las espadas” 48. En 
el caso de Simancas esto no fue así, pues al tercer 
día de que ocurriera el eclipse, ambos bandos se 
repusieron y ‘comenzó el ruido de los añafiles y 
trompetas’ más los alaridos de todos anunciando 
el inicio del combate 49.

Calahorra en esa época vivía tiempos convul-
sos por los conflictos entre cristianos y musulma-
nes, y hay noticia de que cuando Abd al Rahman 
III recibe en Calahorra durante 934 a la reina de 

45.  LAFUENTE, M. Historia general de España, v. 2, p. 313.
46.  FERRER RODRÍGUEZ, Á. Eclipses históricos en la pe-

nínsula Ibérica.
47.  QUEREJETA, M. On the Eclipse of Thales, Cycles and 

Probabilities.
48.  LULL, J. El eclipse total de Sol de el año 585 a. C.
49.  LAFUENTE, M. Op. cit., v. 2, p. 313.

Toda de Pamplona, el lugar es descrito como una 
“mahalla” o campamento temporal 50.

El eclipse se inició a las 7:20 UT al O de Por-
tugal, y finalizó a las 10:30 UT en los alrededores 
del sur de Japón. En Calahorra fue un eclipse total 
oscureciéndose el cielo durante cinco minutos 
aproximadamente a las 7:44 UT, estando el Sol a 
una altura de 33° sobre el horizonte en el azimut 
de 92°, es decir hacia el Este 51 (Lámina I, figura I).

3. Discusión

La posibilidad de que el eclipse de 19 de julio de 
939 no fuera total, sino parcial, aunque con un 
96 % de ocultación del Sol, hace dirigir la mirada 
hacia las imágenes iluminadas de los comentarios 
al Apocalipsis que precisamente durante esos años 
del siglo X se estaban realizando en monasterios 
de Castilla, León y de La Rioja, quizás aquí con 
más posibilidades de ello pues los lugares de La 
Cogolla y de Albelda estaban ya desde hacía al 
menos dos siglos con monjes en comunidades 
alejadas del curso principal del Ebro por donde 
se producían el paso de los ejércitos en ambas 
direcciones que dejaban a un lado estos focos de 
cultura 52. En dichos comentarios se hace alusión 53 
a que: 

Toco el cuarto ángel la trompeta, y fue herida 
la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, de suerte 
que se obscureció la tercera parte de las mismas, 
y el día perdió una tercera parte de su brillo, y 
asimismo la noche 54. 

En base a ello, he examinado, en los beatos que 
se realizaron en los años próximos a 939, las lámi-
nas que se refieren a este fragmento del Apoca-
lipsis para ver cómo se representó por el autor de 
cada libro la descripción de la Cuarta Trompeta, 

50.  SÁENZ DE HARO, T. Edad Media, p. 169.
51.  LANGE, R. y SWERDLOW, N. M. Planetary, Lunar, and 

Stellar Visibility. 
52.  GARCÍA-ARÁEZ FERRER, H. Génesis de los Beatos, 

p. 197.
53.  Apoc. VIII, 12-13
54.  Sagrada Biblia, p. 1336.
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especialmente el eclipse Sol. El resultado no puede 
ser más satisfactorio, porque precisamente en el 
Beato Morgan 55, en el fol. 138v, dibujado en c. 940 
– 945 56 se encuentra esta iluminación ilustrada a 
color, con los elementos del oscurecimiento del 
Sol y de la Luna que se simbolizan como sectores 
de distinto color en el interior de los círculos con 
que se representan a dichos astros. Debemos ima-
ginar que, para un iluminador de esa época, sin 
libros en los que basarse para representar un eclip-
se debió ser un reto el dar salida al tema. Pues, 
aunque quizás pudo ser testigo desde casi toda 
Castilla del acaecido en 939, en realidad no podía 
haberlo mirado directamente, a riesgo de su vista, 
y aun si lo hizo no pudo estar en los detalles. De 
hecho, la dificultad que ese autor tuvo que superar 
para representar un eclipse de Sol, no la pudieron 
mejorar los siguientes autores de iluminaciones 
de beatos que durante el siglo XI y XII copian su 
modelo incorporándolo a sus láminas.

Otra posible conclusión que puede deducirse 
de esta representación en el Beato Morgan es que 
quizás sea esta la primera vez que se representa 
un eclipse, además en color.

4. Conclusiones

La existencia de un Catálogo de todos los eclipses 
ocurridos desde el año -1999, me ha permitido re-
visar en él los sucesos de este tipo que pudieron ser 
vistos desde Calahorra y probablemente por una 
gran parte de La Rioja. La búsqueda ha dado como 
resultado de que hubo nueve de esos eclipses que 
cumplían esas condiciones, ocho de ellos totales 
y uno casi total (con un 97% de ocultación solar). 
Por las fechas en que ocurrieron, en la Prehistoria, 
Antigüedad y Alta Edad Media, la manifestación 
de estos fenómenos debió sorprender, al menos, 
a los habitantes de la zona.

Los mapas de las trayectorias de estos eclipses 
sobre la superficie de la Tierra (Lámina I) mues-
tran las diferencias que hay en todos ellos, que 

55.  The Morgan Beatus, M. 644
56.  WILLIAMS, J. The Illustrated Beatus. A corpus of the 

illustrations of the comentary on the Apocalypse.

solo tienen en común el rasgo por el que fueron 
seleccionados: que la sombra de oscuridad total 
hubiera pasado por Calahorra.

A las circunstancias horarias y geográficas de 
cada caso, he añadido las históricas más destaca-
das o conocidas, para tratar de ilustrar las circuns-
tancias sociales en las que se hallaba la región en 
cada una de esas fechas.

De ninguno de estos acontecimientos ha que-
dado constancia escrita ni epigráfica en la zona, 
y de algunos, dada su antigüedad es posible que 
tampoco se espere encontrarla, aunque de los más 
recientes, aun siendo antiguos o medievales, qui-
zás alguna vez alguien encuentre un pictograma 
que le haga referencia.

Son hechos que sucedieron y que debieron 
asombrar a sus testigos pero que, probablemente, 
no cambiaron el devenir de los usos y costumbres 
de las gentes y que seguramente los transmitieron 
oralmente a sus descendencias. Pero, entre los aquí 
recogidos, el del año 939 pudo influir en la His-
toria, pues al menos durante tres días retrasó el 
inicio de la decisiva Batalla de Simancas.

Esperamos que la recopilación hecha y su ex-
posición de motivo para incentivar investigacio-
nes para encontrar alguna documentación sobre 
estos fenómenos.
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Figura 1. Mapa a escala global del eclipse de 19 de julio del año 418, según el software 
EmapWin de S. Yakesako (2016). Ver los detalles en el texto.
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Lámina 1. Diagramas, a escala del planeta, de la trayectoria del cono de sombra de los nueve eclipses solares totales que 
pudieron ser vistos desde Calahorra, según el Catálogo de Espetak y Meeus (2006).


