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r CAPITULO vm 
VARIOS CALENDARIOS. 

(Ja/m,Jario a,, M.W.itl.an.-JJ, (}ulhuaron.-JJ, Ni<arlJ{Jws,-JJe la Mict,Uca.-JJ, 

Tecuant,pee.-En:.z Pet.n Itzá.-En (Jhiapaa II Soco,,usco.-Perwdo d,, aiete 

dia,,-Cakndario Matlatzinca II d,, Mit.hhuaron,-Peril!d,os a,tronómico,.-Cam

bioa.-Cakndarioik!Per,J,-Caleniiariod,, lo, ChilJ<ha,,-Comparadone,.-Origen. 

-JJoa {pqca, para e! ealendario a2teca.-Origen aaiáüco.- Cont.®t.o Europeo. 

PARA completar cuan~o nos sea po~i?le el estudio del calen
dario, vamos á reumr cuantas not1c1as congruentes nos han 

llegado á la mano. Comenzamos por Metztitlan. Los dias del 
mes eran veinte en esta forma: 

(tlJ:i/,r!._'f,"1' ,, 
~~ ~ Tecpatl'~:35 Acatl 

Ocelotl 
Cuixtli 
Teotl ytonal 
Nahuiolli 

Quiahuitl 
Ome xochitonal 
Tetectli hucauli 
Eecatl 

Calli 
Xilotl 
Coatl 
Tzonteoomatl 
Mazatl 

Tochtli 
Atl 
Izcni:b. 
O 9oma 
Itlan 

Copiamos estos nombres al pié de la letra del MS. que con
aultamos: si e11, algunos se conoce evidentemente que está extro
peada la ortografía, se extraña ver introducidas palabras que no 
constan entre los dia1 mexicanos y el órden que se les atribuye 
á las iniciales de las quintenas. Los meses eran diez y ocho, sien-
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do tambien diverso el órden de colocacion y desconocida alguna 
de las apelaciones. 

Panquetzaliztli Tzahjo Tzincohu Pachtli 

Atemolizlli Quechuli Huey lecuylhuitl liueypactli 

Tititl Huei~ztli Mieca ylhuitl Quechuli 

Xochitooa Popochtli MusymiccáylhuiU 
Xilomaliztli E<;atlqualiztli Huechpaniliztli 

Dos veces está repetido Quechuli: el inicial es Pantquezalis
tli. Los signos de los años son Tochtli, Acatl, Tecpatl, Calli: era 
el año de 360 dias, más los cinco complementarios nennontemi 
(nemontemi), desgraciados ó inútiles. Nada dice acerca de Is in
tercalacion. (1). 

Respecto del calendario usado en el reino de Acolhuacan te
nemos pocas noticias. Sabemos que el año inicial de su ciclo era 
Acatl, de manera que el período de 52 años guardaba esta forma: 

I Acatl I Tecpatl I Calli I Tochtli 
TI Tecpatl II Calli TI Tochtli II Acatl 
ill Cslli III Tochtli ill Acatl ill Tecpatl 
IV Tochtli IV Acatl IV Tecpatl IV Calli 
V Acatl V Tecpatl V Calli V Tochtli 
VI Tecpatl VI Calli VI Tochtli VIAcatl 
VII Calli VII Tochtli VII Acatl VII Tecpatl 
Vill Tochtli Vlil Acatl Vlil Tecpatl Vlil Calli 
IX Acatl IX Tecpatl IX Calli IX Tochtli 
X Tecpatl X Calli X Tochtli X Acatl 
XI Calli lI Tochtli XI Acatl XI Tecpatl 
XII Tochtli XII Acatl YII Tecpatl XII Calli 
XIII Ace.tl XIII Tecpatl XIII Calli XIII Tochtli 

El año inicial del ciclo texcoca.no era el décimo enarto del 
méxica cuando este empezaba por Tochtli; ó el décimo tercero 
contando del II Acatl. Los dias iniciales de las quintenas, como 
en el ca.lendario de Metztitlan, se contaban por Acatl, Tacpatl, 
Calli, Tochtli, de modo que cada. año tenía por inicial un dia de 
su mismo nombre y con el número trecena! igual al que el año 

(1) Deecripcion de la Pro1'incia de Meztitlan por Gabriel de Chnvez. l. o de Oc.
tubre de 1579. MS. en pode"r del Sr. D. Joaquin García Ica.tbalceta, 
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sacaba del ciclo. En el número de los mese~, días complementa
rios y manera de hacer la intercalacion, el cómputo de Texcoco 
se basaba sobre el de México. Respecto de la comparacion con 
el calendario juliano, admitimos la fecha señalada por Ixtlilxo
chitl; el primer año del ciclo comenzaba por 20 de Marz0, bus
cando sin duda aquellos astrónomos el equinoccio de primavera. 
En cuanto á los años no había diferencia alguna; correspondían 
igualmente á los años de nuestra era, supuesto que la diferencia 
solo consistía en el órden correlativo de los ciclos. 

l,o vamos aclarando: á cada uno de los autores que han salido 
á diverso sistema, les podemos señalar la razon que les sirvió de 
fundamento; su error estriba en dos hechos principales, en no 
haber estudiado el problema bajo todos sus aspectos, conten
tándose con adoptar por únicos los pocos elementos que á la 
vista tenían; achacar al calendario azteca lo que era propio de 
otros pueblos. 

Aunque con algunas variantes, eupuesto que tenemos aún que 
advertir que los de Teotihuacan comenzaban su ciclo por Calli, 
todos los pueblos de raza nahoa usaban en su calendario los mis
mos nombres de los dias; los indios de Nicaragua, segun Ovie
do,. (1) llamaban á las 21 fiestas que al año tenían Ágat, Ocel.ot, 
O,:,,te, Cozcayoate, Ollin, Tapecat, Quiahuit, Sochii, Oipat, Aaat, Ca
li, Quespal, Ooat, Misiste, Macat, Toste, At, I,q_11indi, Opomate, Ma
linal, Acato. Las veinte primeras palabras aunque estropeadas, 
no dejan duda acerca de su origen y empleo, significan los dias 
del mes, ignorando lo que Acato quiere decir, ni por qué ocupa. 
aquel lugar. Preguntados los indios por Fr. Francisco Bobadi
lla,-"Vn año ¿quanto tiempo tiene entre vosotros?-Respondie
'·ron: Tiene diez cempuales, é cada cempual es veynte dias, y es
"ta es nuestra cuenta y no por lunas." A este respecto el año 
debía tener 200 días, cosa que no entendemos, atribuyendo la 
oscuridad en que este pasaje queda, ya á que el religioso no tu
vo intencion de inquirir-este punto, ya que el preguntado no sa
bía ó no quería contestar. 

Respecto de los pueblos de diversa filie.cion etnográfica, sabe
mos de los mixteca:-"Hay entre estos indios algunos astronó
micos de grande conocimiento de estrellas, y por ellas del cóm-

(1) Hist. nat. y genernl da las Indifl.s. lib. 42, cap. 8, 
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puto de sus años, que aprenden desde mozos en algunos linajes, 
y toman de memoria los nombres de todos los dias del año, que 
son con tanta diferencia, que con un signo particular los señalan. 
Reparten una edad perfecta de la vida en cincuenta y dos años, 
dando trece de ellos á cada una de las cuatro partes del mundo, 
Oriente, Aquilon, Poniente y Mediodía, y conforme á la parte 
que aplican aquellos trece años se prometen la salud y tempora
les; á los años del Oriente deseaban por férliles y saludables; á 
los del Norte tenían por varios; á les del Poniente buenos para 
la generacion y multiplicacion de los hombres, y remisos para 
los frutos; al Sur tenían por nocivo de excesivos y secos calores, 
y observan que desde su gentilidad en los trece añoij del Sur les 
habían venido todos sus trabajos de hambres, pestes y guerras, 
y le pintaban como la boca de un dragon echando llamas; y pa
·sados los trece años del Sur empezaban de nuevo la edad por el 
Oriente, y su año á doce de Marzo y dia del glorioso doctor San 
Gregorio: dávanle diez y ocho meses de á veinte dias, y otro más 
de cinco, y éste al cabo de cuatro años como nuestro bisiesto lo 
variaban á seis dias, por las seis horas que sobran cada año, que 
multiplicadas por cuatro años hacen 24' horas que es un dia ca
bal que sobra á los 365 _dias del año usual y entonces llamaban 
en su lengua á aquellos seis dias, mes menguado, errático, y 
en este mes habían de sembrar algunas sementeras para ver por 
-ellas, como acá nuestras cabañuelas la fertilidad del año, y cier
to que tienen algunos tan regulado este conocimiento que las 
más veces preveen la abundancia de aguas ó sequedad de vien
-tos que han de seguirse." (1) 

Los de Tecuantepec celebraban la fiesta de s-us difuntos, "en 
el mesmo mes de Noviembre, qne es el duodécimo de su cómpu
to de diez y ocho meses que dan al año, empezando de doce 
de Marzo, en que dieron punto á su equinoccio y estacion del 
sol invariable en medio de la eclíptica, y con unos puntos que 
añadían á los dias, dejaban un mes errático y variable de cin
co, dandole á cada cuatro años como á nuestro bisiesto, otro 
dia más que lo hacía de seis y era el último de su año, y por es
-ta ~ariedad le llamaban mes pequeño, desconcertado y sobra de 
los demas, y no lo contaban entre los diez y ocho." (2) 

(1) Burgon, Geográfica deecripcion II, Parte, cap. XXIill, foj. 135 v. 
(2) Burgon, Geografía descripoion, II parte, cap. LXXIV, foj. 392 v. 

18 
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Estos calendarios presentan la misma distribucion que el mé
xica, apartándose en el sistema de intercalacion, _del cual forman 
una tercera clase; los días intercalares no se anaden al fin del 
ciclo, ni se recojen en los meses del año, sino que ~e juntan á :ºª 
dias complementarios, formando un grupo de seis en los anos 
bisiestos. 

Al mismo órden pertenece el calendario del Peten Itzá. .... • 
"el modo de contar á Jo antiguo que usan, así de dias, meses Y 
años como de edades y sauer qué edad era. la presente ( que pa
ra eÍlos una edad solo consta de veynte años), y qué profecía 
auia sobr~ dicho año y edad; que todo consta de vnos libros de 
á quarta de largo y' como cinco dedos de ancho, de cortezas de 
árboles hechos, doblados á una banda y á otra, á manera de. 
biombos, con el grosor cada hoja del canto de un real de á oc?o 
mexicano. Esto3 están pintados por una parle y otra con varie
dad de figuras y caracteres ( de los quales vsavan tam bien en sus 
antigunllas los indios mexicanos) que indican no solo la quentll 
de los o.ichos dias, meses y años, sino las edades y las prophe
sias que sus !dolos y.simulachros les anunciaron,_ ó por mejo_r 
dezir el Demonio, mediante el culto que en unas piedras les tri
butuban. Son las Edades en número treze: cada Edad tiene un 
!dolo distinto y su sacerdote con distinta prophesía de sucesos. 
Estas Edades treze están repnrtidas en treze partes que dluiden 
á este Reyno de Yucatan y cada Edad con su !dolo, _sacerdote Y 
prophesía, reyna en vna destas treze partes desta tierra, segun 
lo tienen repartido. No pongo los nombres de los !dolos, sacer
dotes, ni partes de la tierra, por no molestar, aunque ten_go he
cho un tratado destas quentas antiguas, con todas sus diferen• 
cías y explicaciones, para que á todos conste y el curioso lo 
a.prenda, que sin sauerlas aseguro que cara á cara nos pueden 
vender los indios." (1) 

Las primeras noticias que de el calendario de Chiapas conoce• 
roos pertenecen al Sr. Obispo D. Fr. Francisco Níüiez de 1~ Veg,a; 
(2) vamos á copiarlas íntegras á fin de conservarles todo su mteres. 

(1) Rela.cion de las dos entradas que hizo & la connrsion de los gentiles ltzaes Y 
Cehaches Fr. Andres de AvendaAo y Loyola, del 2 de Jllllio y 13 de Diciembre de 

1695 al 6 de Abril de 1696. MS. 
(2) Constituciones diocesanas del Obispado de Chiappa, 1692, núm. 32, §_ XXVIll 

al número 85, § XXXI. De &quí tomaron, Boturini, Idea de u.na nueva hist. P'8'· 
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''Núm. 32 § XXVIII. En muchos pu~blos de las provincias de 
este Obispado tienen pintados en sus reportorios, ó calendarios 
siete negritos para hacer divinaciones, y pronósticos correspon
dientes á los siete dias de la semana comenzándola por el viernes 
á e,0ntar, como por los siete planetas los gentiles, y al que lla
man Coslahuntox ( que es el demonio, segun los indios dicen con 
trece potestades) le tienen pintado en silla y con astas en la ca
beza como de carnero. Tienen los indios gran miedo al negro, 
porque les dura la memoria de uno de sus primitivos ascendien
tes de color etiópico, que fué gran guerreador, y cruelísimo, se
gun consta por un cuadernillo historial antiquísimo, que en su 
idioma escrito pára en nuestro poder. Los de Oschuc, y de otros 
pueblos de los llanos veneran mucho al que llaman e Yalahau, 
que quiere decir uegro principal, ó señor de negros: Jo cual pa
rece, que alude, al culto de Chus primogénito de Cham, de quien 
afirman gravísimos doctores, que por castigo de Dios se volvió 
negro, y fué con sus descendientes poblador, y fundador de la 
Etiopía Oriental, y Occidental. Tambien veneran como señor, y 
guarda del pueblo al indio, que hasta hoy llaman en algunas 
provincias Ganamlum, aludiendo al parecer al cuarto hijo de 
Cham, y en algunos pueblos de Soconusco se ha usado, y usa 
este apellido de Cham, y Canan, y por él conocen algunas fami
lias de los indios, y al que llaman Leon del pueblo, y guarda de 
él significan con el nombre de Cham. De cuyos descendientes 
primitivos tienen puestos en sus calendarios los nomhres, y pin
tados en papel sus figuras, con diferencia de los que fueron total
mente gentiles con caracteres raros, y de los que se volvieron 
cristianos: tienen tambien escrito en su idioma el animal, ave, ó 
astro, ó elemento, en quien cada uno a.doraba al demonio, y dis
tribuidos por dias aquellos primitivos gentiles para señalarlos 
con su animal por ángeles, que dicen ser de guarda á los chiqui
llos que nacen." 

"Núm. 33 § XXIX. Por cabeza del calendario está puesto en 
uno primitivo Ninm en lengua latina, que fué hijo de Belo, nieto 

IU-121¡ Veytia, Hm. antigua, tom. 1, pág. 137; Clavigero, Hist. antigua, tom. 1, 
pág. 272; D. Pío Perez, Calendario Yucateco. Dió máa completas :i;i.oticias, y los 
nombres de los diez y ocho meses, ántes ignoradas, D. Emeterio Pineda, Descrip~ 
cion geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco, publicada en libro suelto 
-, en el Boletin de la Soc. de Geogr. 
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de Nemrob, biznieto de Chns, y cuarto nieto de Chaltl, el cual 
roboró la idolatría entre los babilonios y caldeos, y hoy en dia 
en los calendarios más modernos estií eorrupto el nombre latino 
de Nino en Irnos, pero colocado 5iempre en primer lugar, y s11 

adoracion alude á la ceiba, que es un árbol, que tienen en todas 
las plazas de sus pueblos á vista de la casa del cabildo, y debajo 
de ella hacen sus elecciones de alcaldes, y las sanman con bra
ceros, y tienen por muy asentado, que en las raíces de aquella 
ceiba son por donde viene su linaje, y en una manta muy anti
gua la tienen pintada, y algunos maestros nagua.listas grandes, 
que se han conve~tido han esplicado lo referido, y otras muchas 
cosas." 

"Núm. 34 § XXX. Votan es el tercero gentil, que está puesto 
en el calendario, y en el cuadernillo histórico escrito en idioma 
de indios va nombrando todos los parajes, y pueblos, donde es
tuvo, y hasta estos tiempos en el de Teopisa ha habido genttra
cion, que llaman de VQtanes: die~ :¡nás, que es el Señor del Palo · 
7,~co, (que llaman Tepanaguaste), que vió la pared grande (que 
es la Torre de Babel), que por mandato de Noe su abuelo s~ hi
zo desde la tierra hasta el cielo, y qµe él es el primer hombre, 
que envió Dios á dividir, y repartir esta tierra de las Indias, y 
que allí donde vió la' pared grande se le dió á cada pueblo su 
diferente idioma: dice que en Huehueta, ( que es pueblo de Soco• 
nusco) estuvo, y qne allí puso dantas, y un tesoro grande en una 
casa lóbrega, que fabricó á soplos, y nombró señora, oon te.pia
nes que le guardasen. Este tesoro era de unas tinajas tapadas 
oon el mismo barro, y de une. pieza donde estaban grabe.das en 
piedra las figuras de los indios gentiles antiguos, que astan en 
el calendario con chalchihuites, (que son unas piedrecitas verdes 
macizas), y otras figuras supersticiosas, que todo se sacó de una 
cueva, y lo entregó ,la misma india señora, y los ta pianes, ó guar
das de elle., y en la plaza de Huehuetan se queme.ron pública
mente cuando hicimos la visita de dicha provincia por el año de 
1691; á este Votan lo veneran.mucho todos los indios, y en al
guna provincia le tienen por el corazon de los pueblos." 

"Núm. 35 § XXXI. Been, es el tercio décimo gentil del calen
{lario, en cuyo cuadernillo hfr,tórico escrito en idioma indio dice, 
que dejó escrito sn nombre en la piedra pamela, que es un sitio 
que está en e,l pneblo rle Comitlan, y en dicho cuadernillo va 
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poniendo snscintamente, por generaciones los nombres de los 
señores primi~ivos,y ascendientes antiguos, las guerras que unos 
con otros tuvie_ron, y los soldados de cada parcialidad, y dice 
que Ch1~ax fue gran guerrero, y así en todds los c&lendarios, y 
cuadermll~s d~ fig,:r~s le pintan, con bandera en la mano, y re
mata su h1Storrn diciendo, que murió ahorcado, y quemado por 
el nagual de otro_gentil. Tambien hace memoria de Lambat, que 
es el octavo gentil del calendario. De estos cuntro que son Vo
tan, Lambat, Been y Chinax, se hace la cuenta por meses, y dias 
en los más de los calendarios, porque estos referidos debieron 
de ser los que más propagaron en estas provincias, y así son los 
más celebrados, y venerados como santos para señalar los na
guales; y porque no se pierda entre los padres curas la memoria 
de los gentiles para predicar contra ellos, y sus supersticiones 

, , ' 
se ponen aqm por el orden qne están en sus calendarios corres, 
pondientes á las veinte genernciones de señores, segun y como 
están en el órden siguiente: Mox, (álias Ninus) Igh, Votan, Gha
nan, Abagh, Tox, Moxic, Lambat, Molo (en otros l\Iulu), Elab, 
Batz, Euo b, Been, Hix, Tzfquin, Chabin Chic Chinax Cahogh 
Aghual." ' 

1 

' ' 

. D~jase entender, que no estamos conformes con todas las apre
ciaciones en los anteriores párrafos contenidas. Llámanos mu
c~o la atencion el período de siete dias empleado en los pronós
ticos y adivinaciones, igual al. de la semana, que se comenzaba á 
contar por el viernes. Ese pequeño período fué conocido por la 
mayor_ p~rte de los pueblos del antiguo continente, J. le tuvieron 
los eg1pc10s, los asirios, los chinos y los hindus desde la más re
mo~a antigüe_dad. Esta reminíscencie. curiosa no debe deja~se en 
olv1~0, pues rinta á la de los meses de treinta dias de los me.ya, 
pudiera servir un tanto para fijar el orígen del calendario. 

Enseña el Sr. Vega, que la cuenta de los meses y dias se ha
cía pol' los cuatro signos Votan, Lambat, 13een y Chinax; en 
efecto, eran los nombres de los años, y en la lista de los días de
b?~ s,er los iniciales de los cuatro quintiduos en que el mes se 
dmdia, segun lo demuestra el órden en que están escritos. Sin 
e~bargo, asegura que el principio de la cuente. está ocupada por 
Nmus, nombre transformado en Irnos, escrito en sn nómina Mox 
lo cual no ve. conforme con el principio anterior. En nuestr¿ 
concepto, Irnos es el dia intercalar, haciendo el mismo papel que 

' 
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el Hun Imix del calendario maya., por lo cual va 111 frente de 111 
lista sin ser por eso el inicial. Segun ésto el 6rden de los veinte 

dias del mes es el siguiente: 

Votan Lambat Been Chimax 

Ghanan Molo ó Mulu Hix Cahogh 

Abagh Elab Tzíquin Anhual 

Tox Batz Chabin Mox ó Imox. 

Moxic Enob Chic Igh 

Segun observa el Sr. Pineda varios de estos nombres pertene
cen á la lengua zotzil, significando toj, pino ú acote; chij, carne
ro; aghv.al, hijo 6 hija. El Sr. Pio Perez dice:-"¿Quién nové en 
el segundo dia del mes ohiapeño Ghanan, si se reduce á la escri
tura y á la pronunciacion yucateca, (pues la gh equivale á la k 
cuando se pronuncia), es lo mismo que Kanan ó Kan, que todo 
significa una misma cosa, á saber, lo amarillo 6 este color? ¿Mu
luc en todo igual á Muluc, Aghual á Akbal 6 Ak-ual como suele 
escribirse, Igh á Ik, Lambat lo mismo que á Lamat, Been y Hix 
iguales á Been y Hix, con solo la trasposicion de su 6rden? Todos 
estos datos y el que algunos nombres de los dias yncatecos no tie
nen significacion conocida, inducen á creer que ambos calendarios 
tnvieron un orígen comun, solameute con la mutacion qne los sa
cerdotes por sucesos particulares ú opiniones propias hicieron en 
ellos, y el uso de nuestros peninsulares sancionó; dejando los 
otros por costumbre, ó porque les era conocida su significacion, 
que al presente se ha olvidado." 

Los nombres de los meses, segun el Sr. Pineda: 

Tzun Olalti Nichoum Poin 

Batzul Ylol Sbanvinquil Mux 

Sisac Oquinajual Xchibalvinquil Yaxqnin 

Mucts.sac Veh Yoxibalvinquil 

:Moc Elech Xohanibalvinquil 

"Algunos de estos nombres están en lengua zotzil, y los demas 
se ignora en qué lengua 110 hallan. Este calendario e& religioso, 
pues arregla ls.s fiests.s ostensibles y no ostensibles de los indi-

• 
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genas; y agrícola por indicar los tiempos en que deben hacerse 
las sementeras y las cosechas." 

'Moc es el mes en que deben componerse las cercas, y Olalti 
en el que ,se han de hacer las siembras, sea cual fuere el estado 
de la atmosf~ra; de manera que si se pierde por falta, 6 por ex
ceso de lluvias, ya no se hace en ningun otro mes aun cuando 
el temperamento ó los riegos lo permitan. Veh: en' este mes so
brevienen las enfermedades de las plantas, en particular un in
secto que ~omo ol pulgon las debilita y destruye; y en el de 
E/ech los vientos saludables que deben curarlas. Mas en el caso· 
de no ser favorables, la pérdida es segura en muchas plantas, 
como en la patata, que ya no florece ni da cosecha. Nichcv.m in
di~a la i~or_ecencia. Sbanvinquil la fecundacion, y Xchibalvin
q~zl Yoxzbalvznqm1 y Yoxibalvinquil los tres tiempos do la forma
CJon del grano el de perla, el de leche, y el farináceo. P~in: en este 
~e~deben castrarse las colmenas, y levantarse las cosechas. Mv.x 
mdica la proximidad del frio, y Yaxquin el tiempo de Pascua."_ 
No llam~ran la_ atencion estas reglas al saber que, este antiguo 
calenda~10, esb hoy en uso entre los indios de Chiapas. 

Los diez y och~ meses, á 20 dias cada uno, componen 360; pa
ra completar el ano aumentan despues del último mes los cinco 
días complementarios. Cada cuatro años aumentan el dia inter
calar á los ?ias iniciales, de manera que entonces son seis: este 
método de mtercalacion coloca este calendario en la tercera de 
la.~ especies que venimos observando. 

Conocían el ciclo de cincuenta y dos años, disponiéndole en 
~sta forma: 

I Votan I Lambat IBeen I Chinax 
II Lambat II Been II Chinax II Votan 
illBeen ill Chinax illVotan illLambat 
IV Chinax IV Votan IV Lambat IV Been 
V Votan VLambat VBeen V Chinax 
VI Lambat YIBeen VI Chinax VI Votan 
YIIBeen VII Chinax YIIVota.n YIILambat 
VillChinax VIII Votan VIII Lambat YIU Been 
IX Votan IXLambat IXBeen IX Chinax 
X Lambat XBeen X Chinax X Votan 
XI Been XI Chinax XI Votan XI Lambat 



XII Chinax 
Xill Votan 
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XII Votan XII Lambat XII Been 
XIII Lambat Xill Been Xill Chinnx 

Nada encontramos respecto del período trecena\; pero el ver!& 
aplicado á la distribucion del ciclo nos hace entender, que si
guiendo la regln general, se aplicaba tambien á los dias de los 
meses, como en los calendarios aztecn y maya. Entonces sería 
cierto, que todos los años tenían por inicial un día de su mis
mo nombre, y con un número trecena! idéntico al de órden que 
aquel tenía en el ciclo. A nuestro entender, las expresiones del 
Sr. Vega en que se refiere al demonio CozlahuntoR con sus trece 
potestades, hacen alusion al periodo trecena!; representaría la 
pintura el número simbólico, encabezado por su signo principal. 

Del calendario de Michoacan alcanzamos noticias truncas. Te
nemos en nuestro poder el MS. original de letra de Boturini, que 
sirvió á Veytia para sus estudios (1) por desdicha no está com
pleto, comienza en 22 de Marzo y termina en 31 de Diciembre, 
faltándole el tiempo intermedio de 1? de Enero á 21 de Marzo. 
Apunta los nombres de catorce meses, el de los dias complemen
tarios, y pone la correspondencia con los dias de nuestro cóm
puto, añadiendo los días de la semana señalados por las letras 
dominicales. Segun se advierte el dia inicial corresponde al 6 de 
Abril, y de cuando en cuando van anotadas algunas festivida
des cristianas en idioma latino, lengua en la cual están escritos 
los meses de nuestro calendario. Vamos á copiar tan curioso 
:M.S, hasta ahora inédito, dándole la verdadera forma que de be 
tener y completándole en cuanto sea posible: conservamos al pié 

de la letra la ortografía del original. 

L In thacani. 
Abril. 6 ynxichari 

7 ynchini 
8 yn rini 
9yn pari 

10 yn Glion 
11 yn thahui 
12 yn tzini 

(1) ~ antigua, tom. 1, P's• 1s1. 

13 yn tzonyabi 
14 yn tzimbi 
15 yn thihui 
16 ynixotzini 
17 yrichini 
18 yn yabi 
19 yn ;hanini 
20 yno Don 1 

Mayo. 

21 yn yalbi 
22 ynettuni 
23 yn biiori 
24 yni thaáti 
25 y,~ Bari.i 
IL Ir. Dehuni. 

26 yn xichari 
27 yn cbini r 
28 yn rini 
29 yo pari 
30 yu C/,on; 
1 yn thahui 1 

2 yn tzini 
3 yn twnyabi 
4 yn tzimbi 
5 yn thi!tui,, 
6 yni xotzini ' 
7 yni chini · 
8 yn yabin 
9 yn thanini 

10 yno Don 
11 yn yalbi 
12 yn ettuoi 
13 yn beori 
14 yn thaati 
15 yn bani ' 

IIL li1 t!tepamoni. 
16 yn richari 
17 yn chini 
18 yn rini 
19 yn pari 
20 yn Chon 
21 yn thahui • 
22 ya tzini f 
23 yn bonyabi 
24 yn tzinbi .t 
25 yn tlti11ui. r 
26 yuimtzini •J 
27 yniehiui , 

Hó 

28 yn yabin 
29 yn tlau,iri 
30 yno Doa_ · 
31 yn yalei , 

Junio. 1 yn ettuoi I! 
2 yn beori 
3 ynilbaati C•( 
4 yn bani 

IV. In ttarinehui. 
5 yo xiohari 
6 yn chini 
7 y11 riui 
8 yn pari , 
9 yn 0/wn 

10 yn thahui 
11 yn tziui 
12 yo tzonyabi 
13 yn tzinbi 
14 y'A thihui 
15 ynixotzini 
16 ynichini ,· 
17 yn ya.hin 
18 yn thaniri 

1, 19 y,w Don. 
20 yn yalbi 
21 yn ettuni 
22 yn beori 
23 ynitlrnati 
24 yn Bu.ni 
V. In thameltúi. ' 
25 yn xichari 
26 yn cbini ' • 
27ynmi \ 
28yn parí 
29 yn .C\ioa 
30 yo thah-.i 

Julio. 1 y• taini , 

2 yu tZbyabi 
3 yn...iuhj 

19 

-
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4 yn t/iihui 10 yn tzini 16 yn pari 23 yn X\ehari 
5 ynixotxini 11 yn tzoyabi 17 ya Ohoo 24 yn chini 
6 yniohini 12 yn tziubi 18 yn thahui 25 yn rini 
7 yn yabin 13 yn thihui 19 yn tzini 26 yn pari ' 
8 yn th"oiri U ynixotzini 20 yo tzonyabi 27 In Ohon 
9 ynoDon 15 ynichini 21 yn tzinbi 28 yn thshui 

10 yo yalbi 16 yo y~bin 22 yn thihui 29 yn tzini • 
11 ynettuoi 17 yn the.niri 23 yoixotzini 30 yn tzonyabi 
12 yn beori 18 yno Doo _ 24 ynichini 31 yu tzin hin 
13 ynithaati 19 yn yatbin 25 yn ye.hin Novbre. 1 yn lhihui 
U ynBa11i 20 ynettuni 26 yn thaniri 2 ynix-0t1ini 

VL In iscathdohui. 21 yo beori 27 yno Don 3 ynichini 
15 yn xichari 22 ynithaati 28 yn yelbin 4 JD y .. bí 
16 yn chini 23 ,¡n bani 29 ynettnni 5 yn than 
17 ynrini VllL lti/Jooha/J.. , 30 yn beori 11 yno Don 
18 yn pari 24 yn xichari. Oo°tubre, 1 ynithaati 7 yn yelbi 
19 yn O/loo 25 yn chini 2 yn Bani 8 ynettuni 
20 yn thahui 26 yn rini X. In thaxiqu¡ 9 yn beori 

21 yu tzini 27 yn pari 3 yn xicbarí 10 yn th11&ti 
22 yn tzonyabi 28. yn Ohon 4 yn ehini 11 yn bani 

23 yn tzinbi 211 yn thah ui 5 yn rioi XII In th~"otahui. 

24 yn thihui 30 yn tzini 6 yn pari 12 yn xichari 
25 ynixotzini 31 yn tzonyabi 7 yn Ohoo 13 yn chini 

26 yniohini Setbre. 1 yn tzinbi 8 yn tbabui 14 yn rini 
2 yn thil,ui 9 yn tzini 

/ 

27 yn yabin .. 15 yn pari 

28 yn thaniri 3 ynixotzini 10 yn timyabi 16 Y'4 Oho11 

29 yn.o D()'fl 4 ynichini 11 yn tziDbi 17 yn thahui 
30 yn yelbin 5 yn yabin 12 yn thihui 18 yn tzilii 

31 ynettuni 6 yn thaniri 13 ynixo~ini 19 yn tzb11yabi 

Agosto. 1 yn beori 7 yno D<m 14 yniobini 20yn tzmbi 

2 yn thaati 8 yn yelb 15 yn yabin 21 yn thil11d 

3 !/fl Bani 9 ynettuni 16 yn tb&niri 22 ynixotzini 
, VII Ir114totoh1'L 10 yn beori 17 yno Don. ~yn chiui 

4 yn xichari 11 yniibaati 18 yn yelbi11 24yn yabin 

5yn ehini 12,nBam 19 ynettuni 25 yn thauiri 

6 JD ri11i IX. tluxciqui. 20 yu beori ~6 ynol)on. 

7 yn parí • r 13 yn xiéha 21 ynitba·,ti 27 ya yelbin 

8 Yfl aiw. 14 yn chini 22 yn Bani 28 ynettuni 

9 yatliahui 15 Íll rilli :U I• tl&ed,aqui. ~9 yn beori 
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30 yn tbaati, 
Dicbre. 1 y-,¡ ba11i 

•• 

• 

XIII. In. tey,ibiliitzin. 
2 yn i.ichari 
3 yn chini 
4 yn r.ini 
5 yn pari 
6yn Clwn 
7 yn thaltui 
8 yn tzini 
9 yn uonyabi 

10 Jº tziubi11. 
11 yn thih1<i 
12 y1iixotzi\1i 
13 ynichiiu 
14 yo yl'bio 
15 yD thaoid 
16 y,io Don 
17 yn yanbin 
1S ynittuoi 
19 yn beori 
20 ynith&ati · 
21 yn ba11i 

XIV. In thaxitolrui._ 
22 yn ¡¡ichari 
23 yn chini • r 
24 yn riJ,i 
25 yn· pari, 
26 yn Gl¡on 
27 yn,tllahui 
28 yn t~ni 
29 yri tzonb~ 
30 yn tziubi:a 
31 yn thihui . 

Enero. 1 ya~taini ~ 
2 yDicbini 
3 yn ya.bi1p. :. 
4 yn thaoiri 
5 yNi Dan . •• 

6 yn yelbi 
7 ynettuoi 
8 yn beori 
9 ynitbaati 

10 yn bani 
XV. ...... . 
11 yn xichari 
12 yo chioi 
13 yo ri1Íi 

, f 14 yn p&l'.Í 
15 yn Chon 
16 yn thahni 
17 yn tzini 
18 yulzonyabi 
19 yn tzinbi 
20 yn thihvf 
21 ynixotzini · 
22 ynic1lini 
23 yn yabin 
24 yn thaniri 
25 yno Drx11, 
26 yn yalbi 
27 yn ettuni 
28 yn beori 
29 yuithaati 
30 y.n lxmi 
XV_L ..... •. 
31 yn 1ichari 

Febrero. 1 yn chini . 
2 yn rini 
3 yn p&ri 
4yn.Ohon 
5 yn tha11ui, 
6 yn tzini 
7 yn tzooyabi 
8 yn .tf:inbi · 
9 yn fhiltui 

10 ynixotzinl 
11 yniohw " 

111 yn yabin 
18 yn tbaniri 
14 yno Don 
16 yn yt1lbi 
16 yn ettuni 
17 yn beori 
18 ynithaati 
19 yn bani 
XYJL ....... 
20 Y!l xichari 
21 yn ohini 
22 yn rini 
ga yn pari 
24yn Chon 
26 yn thahui 
!26 yn tzini 
ll7 yn tzonyabi 
.28 yn tzinbi 
1 yn thihui 
2 ynixotzini 
S yniehini 
4 yn yabin 
6 yn thaníri 
6yno Don 
7yn ya.lbi 
8 yn ettuni 
9 yn beori 

10 ynithllati 

H9 
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11 yt,, Bani 
XVIIL ..... 
12 yn 1ichari 
13 '.Yº oliini 
14 yn rini 
15 yn pari 
Ul yn 01,on 
17 FD thahui 
18 yn tzini 
19 yn tzonyabi 
llO ~ tzinbi 
21 yn thi/11<i 
22 yaixotzini 
23 yniehini 
il!l yn yabi 
26 yn thaniri 
26 yno Don 
27 yn yelbi 
28 ynetluni 
119-yn beori 
SO y11i the.ati 
31ynbani 
In tasyabire. 
l 11 2. 
s~ 
41¡ 
5 11 

l 
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El original presenta algunas peq1111ñas variantes de escritura, 
que hemos dejado en 1!118 respectiT01 lugares: dos veces se en• 
e11entr11 ortogr&fiada la palabra yno Don en est& forma yn ohlho. 
De e.tu, escritos los nombres IM lJM, In bani, In ckon, In tlii
hui CGn letra colorada. y á Teces mayúscula., y dividir exactamen• 
te los días en cuatro quintiduos, inferimos ser lo1 ioiciales .sí 
de 101 repetiaos diae dol mes oomo de los .11ños1 entonaes el 6r
den verdadero de ellos es el siguiente: 
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InoDon In Bani In Chon In Thihni 

In yelbi In xichari In tbnhui Inixotllilli 

Innettuni In ohini In tzini Inichini 

In beori Iu rioi In tzonyabi In y&bin 

In tbaati In parí In tzinbin In tharin 

No se pnede sacar si: usaban 6 no del periodo trecenal. Los 
cinco complementa.rios no llevan nombre de día., distinguiéndose 
por su apel,.cion colectiva In tasyabfri, y por una figura del sol, 
1igno genérico del c1ia. Inferimos de esto que solo los 360 dias 
útiles, formadoa del producto de los 18 meses por los 20 dias de 
cada uno, eran nominadoq, y que los cambios que debían sobre
nnir por loa bisiestos debían verificarse sobre los meses mis
mos. Eu efecto, notamos que debiendo ser loo Don el inicial del 
año, el calendario que tenemos á la vistl\ comienza por In xicha
ri, sétimo en el 6rden de los dias. Debe haber provenido esto de 
que, al sobr11venir el bisiesto cada cuatro años, la cuenta de los 
360 dias no e&e exactamente sobre los meses, pnes siendo enton
ces 361 toml\r& los 360 nÓmbres más el inicial; es decir, si co
menz6 por Ino Don, tto finalizará In tlanini, el último. die., sino 
que tomará tambien el inmediato Ino Don, determinando que el 
año siguiente empiece por In yelbi. Por cada bisiesto retrograda
rá un dia, y como aquí comienza el año por el sétimo de los del 
mes, sacamos que el calend&rio pertenece á un año que dista 24 
años, al ménos, del inicial. La intercalacion, pues, debía tener 
lugar por el método azteca, aumentando al fin del oiclo, los días 
inter,calares, trece si el ciclo era de 52 años. En este supuesto, 
el dia inicial del ciclo no coincidía con el 6 ele Abril, sino con el 

31 de Marzo. 
Los autores que de este calendario hablan, le llaman de Mi-

choRcan. Segun las observaciones manuscritas del Sr. D. Fer
nando Ramirez, que á la vist.e. tenemos, las palabras no corrés
ponden al idioma tarasco, ■ino al matle.tzincn, no obstante l<J 
cual este c6mputo era el usado en aqnel reino. Acaso los ma• 
tlatzinca, cuando fueron á establecerse ali,. á inetancias del re7 
Cho.raen, llevaron esfa cuenta del tiempo, que en aeguida fné 
aduptada por loe michoacaneses. 

Esto es lo que hem011 sabido encontrar acerca del calendario. 
Su estudio nos convence de e1ta verdad: de totlo.s los elemento. 
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que componen la civilizacion de los antiguos pueblos de A°'
huac, ninguno otro había llegado á mayor perfeccion, ninguno 
revela mejor el estado de adelanto qu" alcanzaron, que su aenoi
llo c1111nto exacto cómputo del año: en ello sobrepujaron , ha 
11ACionea anu!ricanas, se hicieron superiores á las asiáticas y en• 
ropeas. Apasionado juicio parecerá éste en nuestra boca, ya que 
t&n&o noe complacen las oo.sas de nueslra patria; pe.re. que DOI 

airva de disculpa, copiamos la siguiente autoridad, que por ci~ 
to no ee tachará de parcial.-"El estado de sus oonoóimientoa 
aetron6micos, dice :Mr. M ichel Cbevalier hablando de los me:i:i. 
canos, (1) parece denotar, 6 muy notables medios de ob,iervaeioir, 
6 una atin~encia 'inaudita en sus avaluaciones; habían llloan-
111,do el valor del año, no solo mejor que los romanos del tiempo 
de César, sino mucho mejor que la Europa oficial b11jo los rei
nados de Francisco I y de Ciirlos V. Su método de intercala
cioo, \\enndo en cuenta la fracoion de dia que Pntra Eon la dnra
eion e1Mta del año ll'ópico, equivnlío. con rorta diferencia al ea,. 
tablecido por la reforma gregoriana; segun ésta se intercalab&a 
ii dias en cien años; (2) los azteca intercalaban 25 en 1()4: 

atíos: la diferencia es muy pequeñ&. El nlor d\11 año trópico et 
de 365 m!ls la fraccion representada por 5' (8• 4'6'; eatafraaoion 
de ce1·ca de un cuarto de dia por año, qne obliga 4 intercalar ua 
dia entero ó muchos dias despues de cierto péríodo, se supuso 
en el calendario introducido por Julio César de un coarto eucto 
de dia, de manera que, en los tiempas del Pap" Gregario XIII, 
se habfa adolnntadó el tiempa diez dias. La reforma gregoriana 
decretada en 1582, por la cual sé intercala uu dia cada cuatr. 
años, salvo los años seculares en que la esoepcion tiene In• 
gar tres veces en cada cuatro, supone que )& fr&ccion es de lf 
4:9• 12': el año medio del calendario gregoriano rtisnlta por esto 
ma}'OI' en 23" 6 sea un dia en cuatro mil años: para loa mexicanOI 
el año medio llevaba la misma fracelon á 5' '6" 9', de m,mera qu• 
su &iío medio estaba conforme lo.s cálculos célebres de 101 a1tr6-

IIOIDOS del califa Alamon." 
Lo que hemos dicho acerca de los conocimientos ~stron6micot1 

de los nahoa, no es lo q ne en realidad sabíáll, sino lo qne pudo 

(1) Le l(,siqlle anuen el ,nodem-, Paril, 111«, P'g. 88.' 

~) Euatameute, noventa y aiole diu en roo u01. 



áJ,ap111: en la. de~truccion de los sacerdotes ~ua.rdadores de 1-
oianci.a. Ellos, como todos los pueblos de la tierra, pasaron de 
lA ol:ll!E11:va.cion d<l los cuerpos celestes, á tomar 11us revoluciones 
IIQIDb t6riníno de comparacion plll'II medir el tiempo. Guia.dos 
i!Jlr lo que a.hpra sabemos, parece que las primera,,¡ ouent11s "cl;Q, 

~cJIS qúedaron basadas en 1cm ,movimientos de la luna: 11111 

•parieocias nocturnas, el corto período de su revolucion, Is re• 
911larida.d de sus faces, permitieron formi~ deiii¡ccioues lllsl~ f&
ia)}es, nplicacio- más próximas, De aquí el primer ciclo lullll? 
de 1160 dias, producto de los factor.es, 20 fundamento d11 $U a,it
~tio&, 13 el número sagradc, de las principal.es divinidades y 
mgnos ca}ell~s. 

Eúe primer período anómaJo se conservó te1rnzmente 811 le 
memoria cie. las__tribus. Los pueblos nahoa le aplicaron al movi
miento de Venus; por1'.l'.!Gdio del nt1evo factor u11eve, nimero de 
,loa señorea que preBiden ti la noche, de los planetaa que infiuyeu 
-0ondicion en el.ho111bre, el período quedó trausformi.do en otro 
auevo de 2a40 días. Concordar las aparienoill.l! celestes de Met.z
tli ó Teoo.ciRJtecatil oon los del Hucicitlalin ó Oitlalpnl, dieron ¡no-
6ivo á los sacerddtee para profundas meditaciones, y al pueblo 
para a.dmiür l&s creeuci1111 religiosas del antagonismo y de las 
bebas entl!e. TEIZClitlipuca y Quetzafoo,atl. 

Desde m11y antiguo, los inicia.dos en la ciencia de los a,itro,, 
liabían seguirlo atentamente el eur¡¡o del Tonatiuh por la esfera. 
;Fla.11a y iijl\ la tierra en t>l centro del mundo, los ciclo¡¡ y loa cuer• 
1>os·superiores giraban l!Qbre elta,y 111 r9deaban. El movimiento 
del pi,.dre de la luz estaba expres.ado en la escrítura simbólioa 
fOr el eigoo Na.hui Ollin. Estos ou.atro movimientos advertidos 
pot la, azp&& cruzadas que encierra el pli.neta, no eran otros que 
cl.esviarionea aparentes entre ciertos puntos fijo~ al N. y d S. del 
eewidoi', ó en lenguaje l!oStronówco la determinacion de 1011 sols
~ -º~-Y de -loa e(luilioooios. La obse,vaoion e, de I&& iná~ óbvi&& 
y .de lae que más tempDano diibe presentarse á los observadores; 
basta fijar sobre el horizonte puntos aparentes de compara.cion, 
¡¡ara. det\lr111inar qu!l el sol no todos los días sale ni se pone por 
io¡¡ ¡ni,smos \uga.res al E. y al O.; nótase 111 desviaeion hasta un 
luge.r fijo hácia al N., su retro~radacion hasta otro punto fijo há
cia el S., el camino contínuo de va y ven, y por último la dura
cion de esas evoluciones. Los méxica., segun el testimonio de 
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Gama, (1) tenían trazadas líneas sobr~i' las rocas de Ohapnltepeo, 
defierminando los solsticios y equinoooios, el ecuadol' por conse
cuencia, y fa direcci<m de ln meridiana. Que conocían el verda• 
dero meridiano consta de las observaciones de -'Humboldt y de 
alg,anos de nuestros compntriotas; tambi~n es cierto que dP-ter
minnban por la sombra el paso del sol sobre el mismo meridia
no, y sus dos tránsit-0s por el zenií de la ciutlad de México. 

Del solsticio de est[o al de invierno, pasan la estacion de estío 
con la duraoion de 93,6 dias y la ele otoño de 89, 7, formando un 
total de 183,3 dias; tenemos del solsticio ele invierno al de estío, 
el invierno que du~a 89 días, y la primavera de 92,9, es di>cir, 
181,9 dias. En teorla, ambas duraciones de tiempo debían ser 
iguales, y aomo el sol permanece como estacionario unos pocos 
de días en los puntos solsticiales, los primitivos observadores 
que este cómputo compusieron, señalaron como verdadero valor 
de aquel tiempo en 180 dias, números redondos. El período te• 
nía por factores, el fundamental 20, el número sagrado de los 
nueve pl&ueia~ del Tonalamatl. El año solar Sil compuso de dos 
veces el período de 180, ó sean 860 dias: quedó dividido en dos 
fr&ociones simétricas, compuesta cada una de nueve partes de 
20 dias, en que los acompañados ó señores de la noche dos veces 
podían desarrollarse idénticamente: sobre esto vinieron á acó
mod11rse los trece números principales de 111 ciencia adivinatoria, 
é introducido el nnevo factor produjo los curiosos resultados que 
nos son conocidos. El año solar quedó apoyado' sobre el solsti• 
cio de invierno. 

Recnerda el 360 ladivision en grados del círculo, conocida por 
los 11ntig1ws pueblos civilizados, y la del año de v&rias DRciones, 
con sus meses de treinta dias, correspondiente á un zodiaco de 
doce constelaciones. En la ciencia nahoa, los nueve signos celes
tes parece que corresponden al arco del horizonte reeorrido por 
el sol entre los trópioqs, un11 vez de ida, otra de vuelta: la mis
ma division existía en el curso diurno del astro, nueve signos 
pará el di&, otros nneTe para la noche; nacía de aquí nn zodiaco 
de 18 signos, cada uno de los cuales ocupaba un espacio de 90° 
en el clrcmlo máximo: estos eran los diez y ocho meses de 20 
diss. Para ajustar el año al movimiento verdadero del sol, fue-

(!) Descripcion de las dos piedras, § 76. 
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