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Jlemaron (Geminis) los Gemelos, notándo con dos ca
britos mellizos, porque en este mes paren Ias caibras y 
y por tanto reclama mas cuidado el gana:do de pelo. 
A Junio llamaron (Cáncer) el Cangrejo, porque cuan
do el sol llega por este tiempo á tocar en las estrellas 
del Cáncer, vuelve hácia atrás, dirigienuo, de nue,o' 
su curso al Sur, indicándoles asi que bahía llegado eL 
tiempo de los grandes colores. A Julio llamaroo 
(Leo) Leon, para indicar que ea este mes el, excesi V(> 

calor engendra la rabia en este y otros animales, y 
que era preciso estar muy alerta para defenderi.e ello!!' 
y sus ganados de un accidellte tan temib!e. Al me& 
de Agosto lo notaron con ;a figura de una doneella, 
con un manojo de espigas en la mano (Virgo} para 
indicar que era llegado el tiempo de la siega, y en el 
cual las manos ménos robustas 5e ocu pahan en reco
ger las espigas, mientras las mas fuertes se daban á 
trabajos mayores. A Setiembre lo notaron con ona 
balanza (Libra), porque en este ti~mpo los días se 
igualan ~ las noohes, para comenzar desde este punte 
á crecer éstas á espensas de aqaellos. A Octubre lo 
señalaron con un alacran (Scorpio ), para indicar las 
calenturas y la peste que por este tiempo suelen afli
gir á apuellas regiones, y que era preciso tomar cuan
tas medidas precautorias -tes füera poaible. No ta ron 
á Noviembre con la figura de uu arquero (Sagitario), 
para indicar que en este mes, estando concluidas to
das las labores del campo y los animales silvestrts 
muy gordos, es llegado el tiempo de la caza. Viendo 
llegar el sol en el mes de Diciembre á la mayor alto
ra por el lado del Sur para descender de nuevo hácia 
el Noste, señalaron eEte mes con la figura -de una ca
bra, (Capricornio), comparando al astro del dia con 
este animal, que suele remontarsa á lo mas alto de 
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ilas pem:s, Y desciend,e despues a las llanuras. A Ene
;ro lo ,¡¡_en~laron con la figura de no aguador (Acuario), 
•para rnd1car las freeuentes lluvias que en aste mes 
,caen e? agDell~ parte del mando. Fim!lmente mar
caron u Fehrero co11 d~s pescados (Piscis), para indi
,car 9ue es, llegado el tiempo de preparar las redes y 
ded1cafse a la pesca. 

. ~s necesario advertir, que como los Caldeos no 
tscn bum con letras, sino con geroglíficos, notaron to
dv~ los meses, no con palabras, sino con figuras de 
am~ales, por lo que despues los griegos llamaron al 
cor.Junto de los doce meses así pintados ''Zodiaco " 
esto ~s, círculo de animales. No daba1~ el nomb;e 
del s1_gno, como nosotros, á aquel en que se halla el 
sol; srno el opuesto que era el que veían levantarse en 
el horizonte al principio de la noche. 

Estos iafatiga?les observadores de los astos siguie
ron por ~ucbo tiempo contemplando los cielos, notan 
do los eclipses y cnantos fenómenos celestes ¡:>odian al. 
canzar con la simple vista; y tan luego como tuvieron 
una ~a?e:a segura de contar los años, esto es, desde 
el pr10c1_p10 de la era de N abonassar, consignal'on en 
tablas brnn ordenadas sus observaciones astron6micas· 
por lo que es,ta [arnosa era ha sido tambien llamad~ 
ta era a~tronomica, porque de ella datan las primeras 
observaciones de que tienen noticia los astrónomos. 

II. 

, De. ~abilonia pasaron los conocimientos huma
nos al Egipto, .Y los .Egipcios perfeccionaron el año 
c~ldeo, determman~o que el exceso que el sel lleva al 
ano comun es de seis horas, es decir, que tarda en re
correr todo el Zodiaco trescientos sesenta y cinco días 
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y seis horas. Compusieron ent6nces el perío~o Sotai
co, 6 grande año canicular, que consta de mil cuatro; 
cientos sesenta años al cabo de los cualE>s vuelven a 
concordar el año civil ó usual y el astronómico. ~a ra
zonde esto es muy clara, porque al fin de este tiempo 
el equinoccio ha ret~ocedi~o un año enterJ_Y vuelve 
á verificarse en el mismo d1a que en 1460 anos antes. 

Las primeras co(oni~s Egipcias, q~e pasaron á. la 
Grecia llevaron las menc1as de su patria; y los Gne
gos adoptaron el año lunar, q~e usaban los Caldeos Y 
los Egipcios para la celebrac10n de sus fiestas, y tra
taron de·perfeccionarlo, igualándolo del modo que (es 
era posible con el año solar. Contaban doce luna~10,, 
nes qua componen tresciontos cincuenta y _cuatro drns, 
y al fin de un período de dos de estos_ anos, que lla
maron Diaéride hacían una iutercalamon de cerca de 
dos meses. Di;currieron despues hacer sus intercala
ciones de cuatro en cuatro años, período que llamaron 
Tetraéride. Viendo que tamp~co este siste,ma era 
bueno usaron para las intercalac10nes otro periodo de 
ocho ¡ñas llamado Octaé1'ide. Hasta que por fío (432 
años áutes de Jesucristo) el célebre astrónomo Methon 
publicó su famoso período de diez y nneve años ,11~
lnado Eneadecaetéride. Contando este hombre sabio 
los días de que consta este período, y los q~e corre~, 
ponden á doscientas treinta y ~inco lunac10~es, vio 
que eran iguales, y que en los diez y nueve anos ~a
bia este número de meses lunares; pero en estos diez. 
y nueve años, contando doce lunas por añ?, solo ca• 
ben doscientas veintiocho lunas, y sobran s1e~e, resu_l
taba que babia siete años de á trece meses lun~res Y 
los demas de á do.ce. Discurrió entónces qu~ sie_udo 
la diferencia del año solar al lunar de once d1a~. Jun
tando este sob{ante de tres años resultaban tremta Y 
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~res dms, po.r tanto este tercer año del período lo hizo 
rntercalar ó embolísmico, os decir, que este año es de 
los de trece meses; y luego juntando el sobrante de 
-0tros tres ~ños si&ui~ntes con los tres dias que qa'eda
ban del pr1m~r tr1en10, porque solo tomó treinta para 
el mes emb~hsmal, resultarou treiuta y seis días, y 
tornando tremta para hacer un embolismo en el sexto 
a~o, 1~ s?braron seis días, que unidos al de los tres 
anos s!g01entes, resultaron treinta y nueve, y quitados 
los trernta de una lunacion para el embolismo del no
~eno año, reunió los nueve que le sobraron á los vein
t1dos que resultan del resto de los dos años sio·uientes 
y f~eron ya treinta y uno, por lo que vino { ser ero~ 
bohsmal ~I a~1;Iécimo año. Luego_ el' dia que le que
daba lo anad10 ~l sobrante de los tres años siguientes 
y resultaron tremta y cuatro, quitados treinta para el 
embolismo del año décimo cuarto, le sobraron cuatro 
que unidos_ al sobr~nte de los tres años siguientes, for'. 
maron treinta y siete, hecho el embolismo del año 
décimo sétimo con treinta dias, le sobraron siete y 
estos los unió á los veintidos restantes de los dos úÍti
mos años del periodo, y formaron veintinueve con 
con los que hizo el embolismo del afio décimo ~ove-
110, es decir, contando en las lunaciones embolismales 
una sola luna caba, ó de veintinueve dias y las damas 
P!enas ó de á treinta; con esto, .al fin d~I período de 
diez y nue-ve años venían á igualarse los tiempos, de 
manera que el año solar y luuar volvian á comenzar 
en un mismo dia. (La lana hace su rnvolacion com
plet~ en veintinuev_e días y medio, por lo que en todo 
el apo se cuenta~ s_iempre una plena y una caba; sien
.do esta }a de ~emtmue~e _dias, ~ plena la de treinta.) 

Esta mvenc10n methomca fue tambien recibida en 
Aténas, que Be mandó ponerla en la plaza pública con 
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inte 1crenc1.. ' d letr~s de or.o parf, . bde plata e~cri tn. con letras o 

íi Roma en una. amm~ ue hasta hoy conocemos 
oro,. circ11nstaoc1as por! las qh de Qro ó número de 
este período lunar con e nomitre 

Aureo Númt~·o. Calistenes trajo de Babilo-
Como un e1glo deslp~esd,. las tablas de los Caldeos . , ·del'! de A e,an ro, . 1 , 

ina, por or , . ,J • De esta manera lego en, 
y las entr~go á A.r1~totel~ .. de los años á un alto gra• 
tre los Griego~ el cor)'.lpu Q . 

do de perfecc1on. 'I b de los artrónomos anUgaos 
Hiparco, el ¡nas ce el;~e Alejandría, que vivió por 

en la memora ble e~cue s de Jesucristo, reunió todo lo 
los años d_e 150 ~nte o desentrañó las antiguas tra; 
que se sabia !JU su t¡e~p : contó las estrellas una i~ 

dicciones de los Egl1pm~s, catálOO'O que contiene 
, h' d ellas e primer ,., ' . . 

µna, e .izo e . , " ros calculó sus mov1mien-
mas de mil, observo loo u~t , 'un grado de perfecciou 
tos y elevó la astron?mHJ. a 
desconocido hasta entonce~~aron por usar el año que 

Los Romanos co{ae staba de trecientos cuatro 
lea dió Rómu_lo, que sot co!eses lunares, al fin de los 
dias distribu;d_os en l ie~on el nombre de inúteles y 
cuales mand~ mterca t• en necesarios para igualar el 
vacíos, lo~ ~1~s que ues ce dotes. ~\ primer mes lo 
tiempo á JUICIO de los S\e\e llamó Maqo: el segu~
dedicó á Marte, por loe !brirse la tierra para_produc1r 
do, porque en ,el paree Abril del verbo latino Ape
las plantas, fue llamado ~ la ~emoria de los mayores, 
,·ire: consagró ~l .t:rcro a bre de l,fayo, el cuarto fué 
por lo que recib10 e nom or lo que se llamó 
dedicado á la _juventudteromcª1•~:~r~n los nombres nu-

. . los seis re~tan s re b i\' . 
Junio. y . S t'l Setiembre Oetu re, i Q 

merales de _Q_uinbtzt, i~ ~stos diez ~eses cuatro te
viembre Dzc1em re. 
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nian treinta y un dias, y eran: .Marzo, Mayo, Q'.1intil 
y Octubre y los demas tenian treina. Cada mes se 
liullaba dividido en dos partes casi iguales, por el diá 
en que se verifica la llena de la luna, y este dia ~e lla
maba Idus, de la palabra Iáuare, dividir, y como á la 
fiesta que se celebraba el día del plenilunio, precedían 
nuere días hácia el principio, este dia en que las fies
tas novcndiales ó mundinales comenzaban, fe llamaba: 
Nonas. Los días que mediaban entre las· Nonas y el 
primero del mes, eran cinco en los meses de á treinta, 
<iias, y siete en los de á treinta y uno. Esta diferencia 
procedió de que por expariencia sabían que la luna 
unas veces se veis mas pronto y otras mas tardeº despues 
de su conj uncioo; diferencia que puede ser de dos d ias, 
por lo qae determinaron que Marzo. Mayo, Quintil y 
Ootobre tuviefan las No nas el dia siete, y como los 
Idus debi&n distar nueve dias de ellas, resultó que 
estos cuatro meses tuviernn los Idus el Quince. Los 
~eis meses restantes tenian las Nonas el d1a cinco, y 
los Idus el trece. En todos los meses el dia primero 
se llama Calendas. Para coutar los dias, en las Ca
lendas, Nonas ó Idus, se escribian simplemente estos 
uornbres, v.g., eu las Calendas de Quintil, en las No-
11as de Marzo, en los Idus de Octubre etc. Los dias
que mediaban entre 1as Calendas y las N unas se lla
maban tercio ántes de las Nonas, segundo ántes de 
las Nonas etc. · Los que mediaban entrn las Nonas y 
los Idus, se llamaban sexto, auinto, etc, ántes de los. 
Idus. Los que mediaban en ios Idus y las Calenda~· 
del mes sigutente, que era el período mas largo~ ,: ,) 
guiendo el mismo sistema, se llamaban décimo sw t ·• 
décimo qninto, décime cuarto, etc, ántes de las (' ai' o, 
das, segun el número do dias qae distaban "..e.,, 1/en. 
De aquí resultó que eu los an.:a1'•

1
h• ,! c·· •. 1flsra

0
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hacían los Sacerdotes para el orden de las fiestas, la 
palabra que se hal\aoa mas rep~tida era Ca le odas, y 
por esto se llamaron Calenda?'los. La palabra ~a~ 
landas viene ~e Kaló, que todos los meses pr,onunc1a~ 
ba el dia primero, cinco ó siete v~ces el Pont1fice ~e~ 
nor en el Capitolio para adrert1r al pueblo los d1as 
que se dilataban en.aquel mes las ~onas. 

Eete año tan imperfecto, apenas estuvo en uso 
en tiempo de su inventor. Mu.arto _Rómulo, Numa. 
Pompilio, segund_o _rey de Ro~a, hiio una reforma 
en el Calendario 1m1tando el primero que ?sarOfl ~os, 
Griegos, Mas no quiso darle al año tresc1_entos cm
cuenta y cuatro dias como ellos le ?aban; smo que le 
añadió un dia haciéndolo de trescientos crnca~nta Y 
ciuco1 por solo contentar )a vulgar preocupac1on de 
que número Deus gaudet impare, con lo qu~ lo_ de!· 
acordó completamente d?I año l,u~ar. Mando anad1r 
dos meses al año de Romulo, e rntercalar cada dos 
años alternativamente veiotidos y veinte y tres dias, 
de modo que resultaban cuarenta y cinco ~ias inte~
calados en cuatro años. Pero como este ano pomp1-
liano resultó un dia mayor que el lunar, no tardó en 
hacerse conocer por el desarreglo de los tiempos, lo 
imperfecto de esta institucion. 

Los dos meses que añadió N'mna fueron Enero y 
Febrero, el primero por haberse dedicado á J ano,_ ~u
tíguo rey de aquel país, y de quien l~s Romanos h1me• 
ron una divinidad, se llamó Januarms; y el segundo, 
porque en ese tiempo tenían los Romanos la costum
bre de hacer los sacrificios de purificacion, se llamó 
Februarius de la voz Februare purificar. Numa. de
jó los mes:s de treinta y un dia~ intactos, á Feb~er~ 
Je señalo veintiocho dias y á los s18te restantes vernt1• 
nueve á cada noo. La division de Nonas é Idus que• 
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dó la misma, y Enero y Febrero recibieron el dia 
cinco las Nonas y el trece los Idus. El año de Ró
rnulo comenzaba al principio de la primavera, y el de 
N urna á fines del invierno. De todo esto se ve el co• 
nato que e•tos príncipes tuvieron de poner en uso el 
año lunar con cierta reduccion al solar, por m1d.io de 
las intercalaciones anuales y arbitrarias en el año ro• 
múleo, y bienales de veintidoR y veintitres dias en el 
pompilia110, iutercalaciones que se hacian entre Febre
ro y llarzo. 

Este aüo de N ama, á pesar de su imperfeccion, 
se usó en Roma hasta el año 47 áotes de Jesucristo. 

Entre tanto, en ltoma, Julio César Pontífice 
1.fáximo, Cónsul por la quinta vez ·y Dictador, deter
minó corregir el cale,ndario arreglando de nuevo el 
cómputo del ttüo, porque babia llegado á tal grado de 
desarreglo, que ya las fiestas ni concordaban con el 
año solar ni con el lunar. Hizo venir de Alojandrh 
al célebre astrónomo Sosígeoes en el año de 47 ántes 
de Jesucristo. Sosígenes determinó 9:justar los tiem 
pos en?eramente al año solar, d,,ndo\e trescientos se
senta y cinco dias y seis horas de duracion, pero co
rno _para el uso d~I civil sería may incómodo contar 
e( t1em.~o des?e un punto que no fuera uu dia cabal, 
d1scumo reun_1r las horas sobrantes de cuatro años ~ue 
forman un d1a entero, y este dia intercalarlo en el 
cuarto año. Distribuyó los meses de manera qua al
ternati varnente tuvieran treinta y uno y treiuta dias, 
P!ra que_ los ldus y las Nonas no cambiaran, y les da
JO los mismos nombres que ántes tcnian; con esto 
Enero te11ia treinta y un dias, Febrero treinta, y el 
año en que 86 hacia la intercalacion 31, Marzo trein
ta y uno, Abril treinta, &c. Mandó que el dia inter
calar se colocarn entre el 23 y el 2.J: de :Febrero, pot-

, ;J 
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que er,a él tiempo en que se acostumbraba desde ~\ 
¡¡riucipio hacer las intercalaciones, y como efte día 8'e 
decía en lati11 sexto caleiidas .Afáttii, el día intercalar 
se deci:. bfasex10 culendas, palabras que corrompidas 
han venido á dar la de bisiesto que usamos hoy. Co
mo por causa de la iutercalaciun se desarreglaban h1~ 
sémanas de tal mallera qt\e ha, t~ los vei11t1ocho año~ 
uo venían ii coincidir las tie8tas con los dias de la se
mana, inventó -Sosíget1es el ciclo Rolar de vei11tiocbó 
aiios, de qne habloremos de,pnes. Y por fin para cú
rneozur el año en el sobtício de invierno, couw ,;e or
denó por N tima, dejó pasar c11antos dia, füerón necu: 
sarios hasta lijar en el referido ~d,tício el 1? de ~~ne• 
ro. Con esto el aiio 46 áutes de J esucrí.to, llamad{} • 
Hiio de corifusion tuvo quince• meses compuestos d" 
c11at.rocientos cáarenta y cinco dias. J!;I aüo de 4;> 
úhtes de Jesucrist,J, tercero de la dicta·dura de César, 
y por mandato de él, comenzó á re¡;·ir éste órde11 de 
cosas, por lo que AllJl le llamamos Ordináéion Jolict
ua, siendo el refo;idJ aüo 4:5 bisie~to. Marcc:r.A.nto
nio, algt:n tiempo ctespues al 1nes de Quiutil le llamó 
Julio en h,nlor de Ju lió Céóar que babia naoiuG el di,L 
l ~ de este 1\Ws. ~n los aiios siguie1,tes los Pontíti
ces. encargados de hacer la interc;lacion, ho habiendo 
euteudldo bieh, inte~calaron dti tres en tres aiios, de 
aquí resultó que en trrintti y se:s aüos, i11lercalarori 
doce dias en vez de nnévr, lo que echado dé ver eu 
tiempo de Augusto, imnedi11to bUCesót· de César, man
dó á los astró11owus ro1nanos arreglar 1i",te ¡Jullto. g,_ 
tos que cu nada se parecían á SosígeneM, discurriero11 
que era nrny indecoroso q ne el aüu acabara en un mes 
cte treinta dias, por lo qne le qnitaroil u,t dia á Febre
ro para dárselo ~ Diciembrt; al meo s~xtil le llarnar~n 
.Agosto en hoaor de All¡;usLo, y pareciéndole~ ,t,1rn·-
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hi~n muy mal qne este mes tuviera treiHta qias, !e 
q111taron otro á Febrero, porque dijeron que no_ era 
razon que el mes de A11gnsto tuviera treint.a dias, 
~ua,ndo el de 8U tio J nljo teyi~ treinta y uno, y por 
fin m11ndaron (y- e~to foe lo umco en qne tuviero,¡ r-il
~on) snprimír treR bisiestos, _y en lq sucesivo hacer 1~ 
mtercalacio11 de cqatro ~n cuatro a40s. Desde entón
ces está el año sol!lr en e I órden que ho_y lo contamos, 
por lo qt\~ ""n h~y s~ llama, aiio jqliau_o. Jiay, pues, 
dos e~pemes de ano JUlrn110, el com11n d¡i trescientos 
s~sent!\ y cinc¡o dias y el bisiesto de tíeSyi~qtos s.eséJ-' 
ta y sei_s. 

11¡. 

Otra division del tiempo, aunque qrbitraria, bal\ 
nsa~(l

1 
los _h?1:11bres desde tiempo inmemori[!l, quiero 

decir ,a d1v1s10u en senvuia&. ~a sic)q 11\UJ n1rio el 
t~odo que ban tenido ~as naciones de contar estoi pe
nodns. Los Babtlomos, los E;ebreos y los ]111ipcius 
corita~o una SPmana de ~iete días, probablem~1te en 
memori~ de que Dios creó en siete d.ias el universo.' 
Los Hebreos llamaban al sétimo dia Sábado 'á los si
goientPs les noq¡brab~ 2? dia dei Sábado, 3~ del Sá
bado, &c., y al sexto Parasceve esto es, p"reparacion, 
porque en este día preparaban todas sus cosas para el 
~bado qu(l era festivo, en el cual no podiaQ trabajar: 
<:ontaban tambien una ·semana de ¡¡~os, es decir de 
siete años, contando seis comune9, y el s.étimo ó aiio 
sabático, era el del descanso de la tierra én el cual ni 
araban ni sembraban. Contaban ademas otra sema
na de semaoas de ai'io, es decir siete veces siete, que 
s~n cuar_ent_a y nueve, el último de este período era· el 
¡1;~0 del Jqb1leo, en el ~t1e los esclavos quedaban libres,. 
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