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ejemplo." iHoy 26 de \1arzo de 18'.;7 q•1é tlia de h 

. spm,111a e,i :::lum iremos l 8lil5 c"n 41:ki f t0,1dró nos , 
2332. á e~t11 canl ,la,I ~e ~ñ 1 !en to,t,.s los <IÍ!ls trn~~ur
ridos desde el 1 :· da l1;11ero [1 la f~ch ,, d 11!11, que so11: 
31 de ~;.rnro, 213 de ~'ebrero v ,!6 de \hrzo, y re,nl
taráo 2417, se quit~n 1 3, por 11,; razones q•1e se h,111 
dado, y q11edará11 !l40-!. qne divi lid,is por 7, saldrán 
al ·cuociente 343 y en el resíduo 3, hwgo l:1 fech~ pro 
puest11 es Mártes. Aplican lo e,ta regla p:iru hallar la · 
letra dom111ical, si el año comienza en 1).,111111go hl 
l~tra dominic11I @erá A, y ei es bi,iestu A O, si' co 
mienia en Lúnes la letr11. dominical será G. y ~¡ es 
biei~sto G F; si comienza en Mártes, será F. j si es 
bi~iesto 1', E, &c. 

MI ciclo rn11gno solnr de 4110 he1J1os hablado yn, 
es de 400 años, uentro d~ los cuales deben hacerse 
tr~s ecuaciones bOliire~,· fué i11st1tuido 011 111 correcciou 
Gre,,oriana v comie11za ti coutars~ d~sde el uño do 
l60i en adelante, de modo qo11 el primer ciclo con
clui,á el añn de 2000 iuclu~ire, y el segur,do GI el 
año de 2400 inclu~1ve, etc. 

El ciclo Magno lun res de 2500 año~, dentro de 
él se hacen ocho ecuacwne8 luu,1re;, y como hemos 
dicho y11 en otr11 parte, fué irr~trtui,1o tambieu la cur
recc1on GrPgoria11•1, com .. ntó ,i contarse desde el añn, 
de 1501 en adelaut!:; de manera qne co11cluirá el µri
mer ciclo en el año de 4000, y al siguiente comenza
rá á contarse otro igual. 

.El ciclo de llls Epactas, in8tituido tamhien en la 
correccion Gregoriana, es el p, r.odo dentro del cual 
se verilican tollas laa vari11cioues p1 ►sibles eutro lo~ 
años wlar y luo"r, ¡,eríudo qu~ fü ruuy vari 1b!e cu 
mo nrémos despuea 
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v. 

Se IIAma 1':p~cta la diferencia que va del liño 
lunar al solur Ü111111p11z11n junto~, In luna completa 
d ,e¡, rnv11!11ciontis en 3,>4 clras cuando al sol le faltan 
t,,davitt uncl! ¡,11r:1 c,,111¡,letar el aiío. Así e,s que al 
afi,> siguieut~ ol d111 l'.' de ~;nero- la luna te«tdrá once 
dia, d., nacida. t>• d .. cir qne 11 será 111 Epacta de 
aq1,el liño, Al fiu del segu11do 11ño habrá otros once 
d:as de diferencia por lo que la ~pact11 del tercer año 
será 22, es decir, que 111 luna el di11 l? dti Enero tieuo 
veintiilos dia~; al fin dt<I tercer año la difereuci11 será 
de tninta y tres dins es drcir, 111111 Junacion plena y 
t1e,. rtrnN 11,a~, ó 1., que es lo mismo, quA el dia J? de 
Enero de l cua to "ñ", 111 11111,1 tendrá lres dias de na
cidn, y P11 c,, u~ec trt'llciu la Ep11ct11 ,erlÍ 3, siguiendo 
por e,t•• 6rde11 ha,ta co11du1r los 19 años del ciclo 
Mt'thi,iico, te11rlreruos 19 (i;p11ct11~ currespo11die11tes á. 
loe u6meros de oro t-1 la cornicci1111 Greirori11n11 no 
se hubierll hecho, el ciclo de las Epactus sería inútil, 
porque las diterer,cias de 108 años lunares con lus so
lares estarian exaclarnPnte representadas por los Nfi. 
mnos de Ur, ,; p11ro las ~cuaciorres solares y lunares que 
Bueleu hacerse en los uñus centenarios por diPposicron 
de Oregor1u XI 11, desarrPglan las fi.:pactas, adelan
tiíndola~ 6 atraziíu 1010~ nn 01a respecto de los Núme
ros de Oro Antes del Concilio Nictno las Epact88 
iban c .. nfo .- me~ coi1 el Aureo Número, es decir, que 
el NúintJro de Oro I c,,rre•µomlia n la ~;µacta ::10 ó", 
el N úuicro oe Uro 2 :í !., ~;pacta 11, el 3 11 la 22 etc. 
R1bié11dose 11 ,ta<l,1 en l"I c·o11c1 io N1ce111, el atr .. ,o ,to 
la lun1, 11dvpt.,ir on el l'I úruero de O, o cu u uu año de, 
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diferencia, por lo que en el Calend rio anti,rno CPrres 
ponde el .Kúmero de Oro 1 R la Ep, cta 11, el :2, ú la 
22, el 3 á la 3, etc. H ,bienio suprimido 1 ('. d,as la 
correccion Gregoriana, 111s Epactas retrocedie,011 10 
dias; de mt1nera qne el 1~ úme.ro de _Uro 1 correspon
dió á la Epacta 1, el 2 á la Xll etc. Por la ecu.1cion 
solar de 1700 el Número de Oro 1 vi110 á c111wspon
der á la Epacta 30 ó', el A nreo ,\ IÍIT1ero 2 Á la ~~pac
ta 11, esto es, Sll re-t"bleció el órd~n pri111 t ,vo. En 
el año de 1800 huho PCU 11 cio11 'solar y 1111,ar, y dd1ie11 
do atraz,nse lns Epactas 1 dia p11 r la supn•;i ,,i1 ,le' 
bi~ie,to, y adeli1ntarse (ltro dia po; la •~11 ·1c on u•1fl1 
se compensó !ti una con la otra, pur cuya ' "zo11 -1~ue. 
rigiendo por otro ,1glo el mismo órden <le L\s l~p,,d ,s. 

Estas variaciones diero n orígen :\ IU~ t"b a,. Li 
lianu~, es decir, á treinta ~ér,es ú~ Epacta8 d~ ,í W 
}')pnch1s cada nna e, rreRpu11dic11Jo á 1, s :,.; ú,u, ,,,s Ju 
Oro. Estas séiies entrnníu á serl'ir de 11 1,a e11 u11a c·11 
cada siglü, segun las ecuaciO)IP~ que teug»ii qut' lrn
cersc; de manera que no e, mple1a11 u11a .revu ;1c1111, 
eutera c11n todas ,u" 1'nriac'io1ies p11 sible~ e,t,11, 30 ,é 
ríes, sino hasta los 7000 uños, y ,¡ l11s ,épes se •11ar

cun con letras íudices 4ue cl!rresp1111da11 ,i 111, ecuado
res, ¡;s decir, á ·1as d1ferei.cias yue i11d11ce11 las ecuacio-
11e~ solares y lunares re,lucid,1~ á t~bla,, e., 1t,ó11ces l,1 
revnlucion co111pl~ta de hs ~~pacta,, dP. L,s (éries, de 
las letrJs í11dice;¡ y de lo, ecua,1ores, fürmará11 el ciclo 
máximo de 300,0JO año~, al cabo de lo, cnalíls 1.:0-

roeuzarán á venfic11rse de uuern por el 1n1~1I\, Ór 1e11 
todas las variaciones derivaduo de la correc1J1,,n G,·e
go11ana. 

· Para saber la Ep·1cta coTe;p Hl líen te fl ca ,la año e, 
necésnrio ~aC'II' el Nú,11e10 d., 0 ,·,1 dd m1, li" añ J, ,1111\, 
~1¡,l1uado ¡,ar 11, el ¡,w.Ju.; to tl1 v1J1rlo ¡N<' 30 y el t\bÍ · 

u l'., Ul\U ,"i ULvu~--
du'l será la Epacta. l'ero e,to se u~aba antes de t; 
corrrccio11 Gregoriana; en los oños posteriorPs á ,ella 
es necesa:io rP,tar d~I pr11ducto de la mnltiplicacio~ 
los diez d1as q,,e entonces ,e suprimieron, u110 por ca
da ~cuam_on ~olar que se vertfiquti en los años cente
n:1:ws, a1111d1r uno por cada ecnilcion lun&.r que se ve
nl:iqi1~; y en lo~ c~utenarios que se verifiquen la~ dos 
ecuac1u11es solar y lunar ni se q,iita ni se oñade. Para 
mayor claridad ~ñ ,dírémos algunos ej~mplos: supon
gam11s q1'.e ,e q,~1e,·e saber la ~;pacta que correspon
d~ al prt!oente a~o de 1867. Ya en otra parte hem<'S 
v~sto que el _N11111ero de O ·o de Pste ¡iño es 6, pues 
b1e11; 6 mult1plrnadu por 11 son 66, q11itaios 11 (!O 
por los .''.1prnrndos ~n. la cnrreccinn Gregoriana y 1 
por el IJ1,1es10 rnpr1rrl 1do en 1700, pues aunque en 
1800 huho ecuam"n ~nlar, oomo ta111bien se hizo una 
ecua~i'.,n l11nar s_e. c .. mpen~ó IR una con la otra), que
dan :> .), . qne d1v1d1dos por 30, ~erá el residuo 25. y 
por co11s1g,11e11te e~ta es la E~acta q11e ri.<re al presen
t; añ,1 de 1867. Sup_1111ga~1os qutt se de;ea saber qué 
15p 1cj;1 corre,_µ,ondera al nnr! de 1900; sáqneRe pri1ue
ro el A".reu ,\umer_o, es deu1r, lU0 I divididos por JU, 
d,; n I UO e11 _el cn,,c1e11te y I dA resídno, l11egr1 1 será 
el r\ure,1 Nu111ero de 1900, ah11ra 1 multipliundo por 
11 so,1 11, y cum I de aquí debemos rPstar 12 (11 
por l~s rnzones q11A . ya se han dado y l mas por la 
ecw1e1011 solar de 1900) es preciso pedir prestada una 
l111 bci,,i1 P11 lér•1 d.; 30 rli a~, qo e jnntos con 11 que dió 
l I m 11ti,,1 ic .cwn dPI Número de Oro; scfü 41, men is 
J 2 ,1111 :!9, 11'Ú nero q11e por no ser d1v1si ble por 30 
sn:\ l,1 Epkcta de l 900. · 

( 'o 110 el conocer con_ c_erlidumbre y 9nticipacion 
la Kp ct,1 y la Letra o .. m1111cal corre,po,,dientes á ca
da año, e~ alJMih,tawente necesario pnra hacer loa· 
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cálculos y 06mpnto3 qni1 reqniPre el m~nt•jo del Ca• 
len lario Grel!:orinn ,, los c,,1up•1tista, h11on cousider ado 
de grande util1dud furiu<.Lr ta olas perpétuas y tem ,.10-

rárias en que consten estas 11ota, y pu.idan euconlrnr
se con mucha facilidad, cuyas tablas podrán verse en 
los Breviarios y Misales. 

El principal objdo de la correccion Gregoriana 
foé poder deter•ninar con anticipaciou y ce1teza en 
qué día caer:í la solemuida~ de la !'ascua, parii por 
este dia dete1m1oar todas las tiestas 111ovib1es. Ya 
sabemos que el Concilio Niceno decretó que se cele
brara la Pascua en el D.imin_!!;O pr6ximo posterior al 
plenilunio que·se verifica el dia del equinoccio dti pri
mavera ó mmuliatame11te de,pues, cuyo equinoccio 
está inv11riablemente fijo en el 21 de Marzu. Por 
con~iguiente, la luna pascual será aquella quP nace 
desde el 8 de Marzo inclusive hast.i el 5 de Allril 
tambieu inclusive. La razon es porque la luna qua 
nazca el 7 de .MHrzo te11drá sn pla11ilu11io el ~O ,tel 
mismo mes, e,to es, ántes c¡ue el .,qui11occio, por lo 
mi~mo no ijerá esa la luna p11scual sino la si"u1ente; 
y la qae hiciere su 1111cimimto el 6 de Abril t:,r.·p, co 
puede ser la pa•cual, pur'que la antecedente tuvo su 
ple11ilu11io despucs del equinoccio, y en consecuencia, 
esta era la pabcual. Ahor,1 bien, búsq•itióe en el Ca
lendario Gregoriano eutre el 8 dti .\larzo y 5 de 
Abril el día q11e te11g•1 al III irge,1 la E11 ,ct1 •lt! un uñ,t 
dado, y ese dia s0rá mdefect hle111e11 te el '<1PI n,1vim• 
nio, si desde este diü (111olu~ive) co 11 lll!U0ó h ,c1a a!la

jo h~sta completar 14, en aquel dou-le _ conelu,a so 
verifio:irá el p1e111lu11io pascual; p•>r la Letrd domini
cal del mil.roo año, <let~r,11ínese que día de la sem~na 
as este. y luego sig<1se co11ta11do hasta hallur el Do
miago que será el dia máximo de 111 Pascua. t3i ei 
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dia del pl?oil!mio fuese Domingo, la Pascua no será 
h~$ta el s1g_n1ente, porque siempre debe ser la Domí
mca_ qu~ ing•!e al plenilaoio y no 111 mi11mo dia del 
p}emlumo. 81 la lona llena el mismo dia del eqoinoc
c1~, (21 de Marzo) y es\e dia fuese Sábado, el Do
~mgo 22 ser~ la Pascua. Si la lana paacual nace el 

• d1a 5 de A_br1I tendrá su plenilunio el 18, y si este dia 
fuese D_ommgo, la Pa~cua se celebrará en el siguiente 
~ue_ sera. el 25 del m1omo mes. De aquí es qae los 
lumtes de la Pascua son desde el 22 de Marzo hMta 
el 25 de Abril, 35 dias que forman los 35 rengloaes 
de la tabla pascual aatigua reformada, que puede ver
se como las otras, en los Breviarios y ea los Misales. 

Es de notars~ que _para determinar la Pascua y 
demas fiestas movibles s1 el año fuese bisiesto, deberá 
hacerse con la Regan_da letra dominical, pues la pri- · 
mera marca los Dommgos deHde el H de Enero hasta 
el 24 de Febrero, y la segunda desde el dia 25 en 
adelante. Para introducir esta segunda letra ea oe
c~sario saber qae el dia int~rcalar, 24 de Febrero, es
ta mar~ado en el Calendario Gregoriano con la letrá 
F;_ ~erv1rá, pues, ~s~a letr_a para marcar el día 24 y la 
m1s~a letra servtra el d1a 25, qae es el }ia que los 
Latmos llamaban _Bissexl,o Oalendas, y eatiSoces la G, 
que marca este dra en el Calendario, pasará al 26 I& 
A q~e m_arca el 26, marca_rá el 27, la B de este ~a
s~ri a ~nalar el 28, y por ultimo, la C del 28 señala
ra el d1a 29; y de esta manera la D, que marca el H 
de Marz~ queda en su órden natural, y el dia perfec
tamente mtercalado. 

Si se trata de averiguar en qué dias se celebraron 
las fies~a• movibles en un año anterior á la correccion 
Gregonana, es preciso poner el calendario tan errado 
como lo tenian loa antigaot. .l'ara esto basta bajar lolf 

6 

t 
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novilunies al cuarto d1a despued <le aquel en qne e~tá11 
señalados: porque si se comparan los dos calendarios, 
antiguo y nuevo, se vrrá que las diferencia•, que hay 
entre uno y otro, son: llaller~e sustituido en el nuevo 
las epactas á loi números de oro y haberse subido lo~ 
novilvnios al cuarto dia hácia el principio del aiio. 
Los números de oro servian en el calendario antiguo 
para señalar los días de los novilunios, de lo mism.o 
sirven en el nuevo las epactas de modo que pueden 
muy bien buscarse las tiestas ánles de la correccion 
con las epactas; pero b~jando loól novilunivs al cuarto 
día húcia el tin del año y haciendo Jespues todas las 
operaciones ordinarias que comunmente se hacen pa• 
ra encontrar la p~scua y <lemas fiestas, uu ejemplo 
aclarará mas este punto. 

EJEMPLo.-Se lee en algunos bistoriRdores anti-
, guos, que Cuautemotzin rey de México, Coanacotzin 

rey de Alcolhuacan y 'fetepancuetzaliin rey de 'fla
copan fueron ahorcados en un árbol, por órden de 
Cortés, en el pueblo de Izancanac,_ el Domingo de car
nestolendas del año de 1525. iQllé dia fué éste1 pa
ra· avedguarlq busco por las regla~ eomunes la epacta 
y la letra .dominical de eAe año, y hallo que fué la 
epacta VI y la letra A. Busco paes en el calendario 
el novilanio que hay entre el 8 de Marzo y el 5 de 
Abril, y lo hallo en 25 de Marzo, salto dos días, el 26 
y 27, y oolooo el novilunio el dia 28 que es el cuarto, 
y de aqaí comieriza á contar los catorce para· hallar 
el plenilunio, y lo hallo, en efecto, el día diez de 
Abril; pero ese dia es lúnes, y la primera letra A, que 
morcó loa domingos en aquel año, la oncuentro en
frente del 16 de ·Abril. Luego el 16 de Abril cele

' braron la pascua. Si de este día subo 4 7 dias para 
• hallar el miércoles de ceniza lo encuentro en 1? de 

• 
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Mnrzo, y por co11siguicnte, el 2ti de Febrero fué el 
Dommgo da cal'nestolendas en el año proipuesto de 
1525. . 

No solamente· sirve la Epacta para señalar las 
lunas_ nue~as en el Calendario Gregoriano, sino que 
famb1en e1rve para seiíalar dia por dia la edad úe la 
lu11a en el calendario y en el Martirologio }{0 nmno; 
Y en el uso _conrnn si:ve para determinar en la fecha 
que ano qu1er11. los d1as que la luna cuenta. 

En el ~Iarti_rologio se oncuentra en cada día, án
tes ne las H1stonas de los Santos, una lí11e11. do trein
ta _le~rus c11c11rnada8, y al pié de ella~ treintu números 
arab1gos negros. Estas letras son verdadrros equiva
Jeutes rl_e las .liJpactas, que se trasformaron en letras 
pa~a ev1tnr l,a confos.ion que caus11ría el poner núme
r~s sobre numerus. 111s letras, pue~, del Mortirolo
g1?, ,qua representan lf.ls Epacta~, su a di~z y nueve 
nnn_u8c_ulas y once mayúsculas, colocad:::.s <le Ja mane• 
ru siguiente: 

,,· abcdefghiklmnp.qrRtu 
A B C D E F G 1l M N P. ~ 

' Cadn una de estas letrns rorresponde á una Epac
ta, es dem, 1~ .a represc11ta la Epacta 1, b la Epncta 
2 y nsf suce81_vamen1e hasta: que la P corfrspo11d11 á 
la l);pac~a 30 o O; de manera qua ba~ta saber la.,Epac
ta del nno,. ,·cr que letra le corresponde, y e,ta 8Crá 
la del Marti:rolog10, con la énal se buscará di,uiamen
te la odad ,de la lu1m, pues basta ver cada rlia el nú
n!ero q.ie est:i. letra tic11e debajo y esto indicará los 
<l~a~ que lu luna tiene ,te nacida; v. g. en el pres<inte 
JFº cuya:· Epacta es 25, lu letra del Martirnli,oio será 
• y con c!Ja se sobr.í. todo el aiio dia por dia la edad 

de la luna. 
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Para saber eo cualquier dia qué edad tiene la lu

na basta saber la Epacta que rige en el año dado, la 
fe~ha del mes y el nombre de étite. Se suman la 
Epacta y la fecha y s, añade U[I día por cada mes 
desde Marzo hasta Diciembre y luego la surna se d1-
9ide por 30 si fuese mayor que esta cantidad; y si 
foe~e menor esa será la edad de la luna; v. g., en es
te año la Epacta es 25, hoy estamos á 2 de Abril, ya 
tenemos 27 mas 2 que añado porque el mes es Abril, 
son 29, y c¿mo esle número oo puede dividirse ~or 
30, hoy 2 de Abril de 1867 tendrá la luna 29 d1as 
de nacida. • 

La Epacta no es mas qae la difereocia que en 
cada año lleva la luna con el_ sol; de manera que de
cir que este año tie~e 25 de Epacta, e_s lo mismo que 
decir que el d1a 6lt1mo del año próximo pasado, la 
luna tiene 25 dias ó que en el presente año entró la 
luna con 25 días de nacida; y por consiguiente, si j un
tamos los días que el mes lleva y la Epacta, tendre: 
mos indef Pctiblementti la edad de la luoa, porque s1 
la luna teni'.:. 25 dias el 1~ de , IJ;oero, claro es que el 
día 10 babia completádose una lunacion y tenia 5 dias 
mas. En los meses de Enero y !febrero no hay que 
hacer mas que esto, porque 11stos _dos meses Juo~os 
forman doR lunaciones cabales de a 29 y med10 d1as 
cada una, de manera qae la misma diferencia que tie
ne la luna el 1? de ~nero tiene el H de Marzo; 
pero ya en este mes la luna tiene 29 dias y e1 mes 
31, y en los demas meses so~ra _un dia, me~io._ ó dia 
y medio, por lo que ~e hace md1spensable anad1r á la 
cuenta un dia por cada mes desde Marzo en adelante. 

La Epacta sirv~ ~ara a verig?ar_ los dias de la lu
na, no con una precis1on astrono~wa porque ?? e~ 
una cuenta matemática exacta, smo de grand1s1ma 
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~~oxím?cion, 'lo ~ual basta para los nsos eiYiles y re
hg10s0s a que esta destinad11.. Por esto y porque en 
los paÍ,!0S sitttados muy al Oriente y al Occidente de 
Roma no se verifican fos n0viluníos s .Ja misma hora 
que en ella, soole sueeder que algunas veces &e cele
bre 1~. pas?ªª en un di& difereate del que señ&ló el 
Concibo N 1ceao, como t.e dice que sucedió el año de 
1 ?98, en cuyo auo el plooiluoio pascual tuvo lugar el 
Sabado 31 de Marzo, por Jo 4110 debiá eeJebrarse la 
pasc11a el P de Abril; pero en et calenda-rio la Epac
t~ se~aló 111_ 19 de Marzo y por consiguieHte, el ple
miumo el d1a 1 ~ de Abril, y eomo este día füé Do
mmgo, la pascua se celebr-0 el dia 8 -«el mismo mes. 
A eesar de esto, como la Iglesia es la úníca que puede 
legislar en cuanto á la celebracion de sus fiestas mié1r
tras ella no disponga (}tr.a cosa debe buscarse 

1

Ja ,paii
c?a confom:~e á las reglas establecidas por la corr~
cwn Gregoriana y no con la precisioo a~tronómiea. 

. Nota sobre los equinoccios, solstícios 
y dias caniculares. 

Se llaman equinoccios los tiempos del año en 
-que los ~ias son iguales á las noches, lo cual sucede 
,en los d1as 21 de Marzo y 23 de Setiembre. ll)l pri
mero se_ llam~: Equinoccio de p1'imavera, y el segun
do Equinoccio de otoño. 

!:la llaman solstícios (estaciones del sol) los tiem
pos del año en que los días son ó los mas largos ó los 
mas cortos. Esto se verifica en los dias 21 de Junio 
Y 21 de Diciembre. El primero se llama: Solstím.o 
de estío y el segundo: Solstício de invierno. En el 
del estío es el día mas largo y la noche mas corta de 
todo el año, y en el del invierno iiucedo lo contrario, 
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es decir, que el dia es el mas corto y la noche la mas 
larga. . 

8e ll11m:1 canicula, ó dins caniculares, el ticmpo 
comprendido entre los dias 14 de Julio y 24 ~e Agos
to, porque en este tiempo, que es el mas caliente d~I 
año la coRtelacion (rrrupo de estrellas) llamada cam• 

J O , 1 J 
cala nace y ,e pone con e\ sol. ', , ·1 '1 . ", 

Para,<¡Je no se olviden los días en que t1~nan l_u• 
gar estas \'ar;aciones tan import~nt~s de los tiempos, 
se tendrí:n presentes los Yerws s1gmentM, con los que 
por las tiestus religiosa~ qn_e en tale.s dia, se celebran, 
se pueden traer á la memoria fácilmente las fe<1hru,. 

{ f i ¡ ' El equinoccio de primarera 
Lo trae Benito, el Santo .Abad: 
Y el del otoño viene con Lino, 

•• 

Han to que porta tiara pn pal. . , .., 
Yfene el 8olstício estivo ardiente 

Con Lnie Gonwga nngclie1d:. 
y el del iníic,no helado y tnste0 •• ¡'Jvl 
0011.t'l Apósfol~anto 'l'_orna!._ ..1 ' ' 

No~ lr:ie los' aia~ carncnlores 
Buenase11turn et cnrder,al, f 

j · , ' • , ),1,""º el Apóstol 'BJ1tr,lomo , 
t'." • r.- •·¡ ' ' ' 1)~ dios al n,undo nene::: ,1 iral'. 

.' 1 u ·-

1 .. ()S· PERIODOS.'. i 
" 

, Se a :m:tni Pe,íorlo~ 1J:erto~ eiptl!Í<1s de tirn1po 
-q1:e refü:::tn de In mt1ltiplir:,cio11 d:' un_o·ú lllllS Ciclo~ 
oitrn sí, .ú p~r t1!ra oif, a. Jb11 sido lill'entados por 
lo~ Cr(!J11,l111!i~t.11, cnn diver~ots flnes. • ,. 

I'f•;l{lOllU D8 C.A.í1IPO . ....-J½stf• Perí01lo, que 
no eil mn, que el producto de In m11lfiplicacin_n del 
Cício decenrnoveual por 4 forma un lar;w de tlcrupo 
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de 76 años, al cabo <l1J los caal~s lu lnna ha retroce
dido seib horas. Lo inventó rn autor para hacer la 
.ecuacion de la !non, pero es enteramente inútil. 

PERIODO DHJ HIPARCU.-Conociendo este 
autor la •iflsl1ticifncia del Período de O,ilipo multiplicó 
~l Ciclo decemuovenal por 16 y. obtul'o un rnsultidc, 
·.de 204·años, ul cabo de los cuales lris1 lnnnciones se 
han atrasado casi un día completo. :Esró es mns ra
cional; pues vimos que los ctirrectorl's O regoria1108 
demostraron que la diferencia de un di:1 eu las lun11-
cioues se f'erifica en 312 y medio mios, pur co'usi• 
guiente, Hiparco se aproximó mucho ÍJ la verdad. 

. PERIODO DlONI8IANO u Vlü'fOlUANO. 
-Este Período, que impropiamente so llama Ciclo 
magno pascual, es un lapso de tiempo ~e ü32 años, 
resultado de la multiplicacion del Ciclo .solar por el 
decemnovenal. Lo inventó su autor, como liemos di
cho lln ot<a parte, pura determinar con auteriorid11d 
l.a solemnidad de la pascaa, pues dentro de este, .Perío
<lo se verifican todas las variaciones posibles entre los 
Números d.e 010 y l&s Letras dominicales. l::lirve tam
Jilen para marcar .con notas difere.noiales todos •1los 
11ñiJ8 de q11e consta. Así es qae, el primer año de es
te Perf.údo, tiene por notas el Aureo ~ número 1, y el 
Ciclo solar l, el segundo año tiene el Anreo número 
2, y el Ciclo solar 2, y siguiendo así llegaremos al dé
cimoncino; cuyas notas wu -Aoreo número 19 y Ciclo 
sola.r 19, y ya -el año vigésimo tendrá el AUl'tlo nú
mero 1 y el Diclo solar 2.U, y .c'OtJtiuoando así por es
te órden., pueden bien ?is:it~guirse los !}ños par &as 
nota,, porque nó llegaran a Juntarse otra vez el Nú. 

.mero de oro 1 y el Oiclo solar 1 sino hasta que ha. 
1ya concluido todo el Período: 

Para de.terminar el año del Período DiQnfaiaPO 
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que corresponda á u11 año dado ealquiera, eB l'.PeellBlt
rio saber qué- notas tuvo el a~o primero ~e la Era 
cristiana qo-e fueren: AuJllt) numero 2; y Crolo ~olar 
10, y q~e tu,vo tambien ~ nota 457 del Período 
Dionisiano, ó lo quA es lo rmsmo, que el 75 ~e la F:ra 
cristiana füé el último de este Período, temendo por 
nota~ A~reó número 1!) y Ciclo solar 28; siend~, por 
tanto, el año siguiente (76 de nuestra l!lra) el pr1111~r? 
del segundo Período Dionisiaoo. &t& s~pue~to, 81 a 
una fecha dada de la Era vulgar se qmtan 75 y la 
re&ta se divide por 532, laR unidades que salgan a) 
eoooien\e indicarán el número de Períodos- ent.eros 
que han pasado, y el resíduo el año corri!ote del Pe
ríodo; v. g. el presente año de 1867_ menos 75 800 

l 7S2, divididos por 532 salen al cuomente 3 y_ sobrao 
196, lo qoe eaLá diciendo que eorre el aoo 19i 
del qui,nto Período Dionisiano, porl)ue hay _que 
añadir el Periodo qne comenzó ántes ,de Jes~cr~s~o. 
Sirve por iin el conocimiento del Periodo Dwms1a
J1o p;ra sab:r por él e\ ~i?lo solar y_ el Número de 
oro de on año dado, d1v1d1eodo el ano del Period~ 
por 2~ ó por 19, segun que se busque e~ ~~o óel Ci
clo 90lár ó el Aoreo número, hecha la d1v1s1on el re• 
aldoo indicarf lo que se busca; v. g., 190 (año del 
Periocilo Dionisiano) dividKios por 28 ten?re~os en 
el cooeiente 7 siu que sobre nada; lo que. 1_1'1~1ca que
este es el último det Ciclo solar; y 100 d1v1d1dos Pº.' 
19 igoru á diea y sobran S, lo que ,~laramente man► 
fi.01ta que este año es el aexto del. 01clo decemnove
nal ó JiJrtefldecaetéride. · 

PERIODO JULIANO.-Se Uanta asi un espa
cio de 79-80 aios, resultado de la múltipl!oa~ion, de 
los Ciclos decemnovenal, solar y de la Ind1cc10n, o lo 
que u io miamo, del Período Dionisiano por 15, que 

:t>B 
es la lndiooion. José Sca!fgero mninl6 
p:ira srñal11r los nños con notas 5jas, '<le ~ 
no puedan 111111011 confu,,dir~e unos con otros. 
za á contarse 4713 11ños ántcs de J e3ucristo¡ -td 
mer año de esto Perí,,do corrcsponrla el Anreo l 
ro 1, Ciclo solar 1 é lndiccion 1, al segundo 
pnn~e el 2 de los tres OicloR, y siguiendo así 
fi11 del Período, t>I aiio 7980 tendrá por notas 
nú,nero I 9, Oiclo s"lar 28 é Indiccion 15, sin 
tollo el l'eríodo haya parndo otro afio que teng 
mismas notas. Concluido un Periodo comenzará 
cuyo prim~r año teudr_á lus mismas nob1s qoe h 
señalarlo al primer niio del Período, e¡¡ decir, et 
estos tres Ciclos. 

Para saber en qne año del período Juliano 
colocarse cualquier año dado, si es de la Er&. 
se ~iiade á la fecha 4713 y la snma será el 
Periodo Juliano correspondiente; v. g.: 1867, 
el presente uño, mas 4713 son 6580, que inde 
mente es el año que corre del período J uliauo. 
aw propuesto fuese anterior á J esucri~to, se 
fechn dada de 4 713, y la resta será la nota del 
propuesto; v. g:. el año de confusi(rn, que fué el 
tes de J esocristo, será el 4667 del Período Ju 
Si la soma de la fecha y 4 713 fuese mayor que :1: 
se dividirá por e~te último númoro y el resídao 
cará el año del Período; v. g.: el año de 4000~ 
sncriato iqué año del Período J oh ano ,eráf 

. bien, 4000 y 4 7 l 3 son 8713 que divididos par 
sale el coociente 1, y en el resíduo 733, lo CM.fil 
ca que ha paaado un Período, y corre el año .!fl 
segundo. 

Llamó Sealfgero á este Período, Jwia°'", 
lo acomodó al cómputo de loa ailos J~. 
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~iett, ~te Período para ~acar por él el Anreo nú
lJ)tro, el Oielo molar y la Indiccion, dividiendo por es

Ciclos; v. g: el año ¡•rimero ile la Era vulgar fué 
~14714 del Período Juliano, si dividimo• este gunris
~o, primero por .ID, ilespues por 28 y úlr.imarnentíl 
,or 15, de cada una de e~tas divisiones resultará el 
~o correspondiente de cada Ciclo; así es que en el 
pyimer ca•IO nos dará 2 de Aureo número, en el se

undo 10 de Oiclo solnr, y en el tercero 4- de Indic
:CJon. La razon porqne pueden sacarse los Ciclos de
cemnov11oal, solar y de la L1diccion, e~ porque tod&s 
$Is cosas se resuelven cu los elemento. tl q □ e se com
,onen. 

No ha faltado qnien diga que este Período es 
:n,útil, porque cumenzando solamente 4 713 años áo
lea de Jesucristo, no ahrnza todos lo8 sistemas crono
~ioos; pues alg11nos hay que enumeran ma& de 5000 
Notes de J erncrito. 

Pl!:RIODO GRIEGO.-Este es el mismo Ju!ia-
0011 tiolo la difereucia do que los Griegos lo comien-

11 4509 años ántcs de Jeeucristo, motivo porq•ie, 
• ptrecido á ciertos cl'o uólogos tan útil como el Ju
. no. 

PERIODO DE LUlS.-EI Padre Fray Juan Luis, 
puchillo de Am1t'llR, disc11rrió multiplicar el Ciclo 

b1r, el decemnoreoal y el de las Epactas, que su
o de 30 años, y c•·n esto formó un Período de 

"1960 oños, y lo comienza á cm1t11r el año 7373 án-
íés de Jesucristo. Algunos autores viendo que abra

t-0das las Oronología~ posibles, hao creído que es 
t mejor, y que debia adoptarse para señ,1lar todos 

ios año~; pero yo le hallo un defocto irremediable, y 
~'.P.,4ºª podrá marcar. muy bien las notas del Ciclo so
~ y del .Nómero de~oro, pero no las de las Epactas, 
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P"rqne ni las Epactas ~igueu el órdeo natural dt 
2, 3 etc, 11i ,ue:ven á sn h1s mismas al cabo de 3t 
años; de manera que los uños de este Periodo resulkii 
marcados cada uuo con dos verdadei y una meutiit

1 
por e,to no es extraño qne niugno Historiador 
01 onologista lo haya adoptado l.iaata ahora. 

VI. 

Division de los tiempos. 
La primera division del tiempo y sin duda 

mas útil, es la que consiste en dividir el tiempo ee, 
dos partes, la pnmera qne comprende de~de la orea• 
cion del mundo hasta la veuida de Jesucristo, y la ae,: 
guoda, desde la Vt'nida de Jesucristo lrnsta el fin dél 
nrnndo A.sí es q11e los d"s nñ,>s, primero de Jeau,. 
cristo, y primero á11tPs de Jesucristo, forman el mrclo 
c·ronológico. Desde el ai\o primero de J,!sucrieto con• 
tamos hácia adelante y por el órden n:: turnl, de HJt; 

11»ta que llevarno:l ya 1867, y desde d añ,1 prjmel'lk 
nntes de J esucrí~to contarnos por el ó:-deu retrógl'lli\~ 
ha~ta la creaeion del mu11do, y así diremos 2, 3, 4 • ..¡: 
ántes de J eti11cri,to. Como esto, dos años que ~~ 
man el nudo cron"lógico son tan importuntes, t~j 
los crouólotos han procurado darlos á conocer cog 
sus verdaderns uotus: el primero de J csueristo es 47 
<ltl Período Juliano, el 2" del Nú111ero de oro, el 
del Ciclo solar, el 4º de la lndiccion romana y tit 
por Letra Uuu1i11ical la B, e, decir, que comenzó q 
Hábad<•; el primer año ántes de Jesucristo fué el 47 
del Ptríodo J ulí;1110, el l '! de! Número de oro, el -9". 
d1:ll Ciclo Sillar, el a·, de la ludicciou romana y t1J,-f 
por letras . domit.icales U D. por ser bisiedto. 


