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ERECCION DEL REINO _DE MEXICO.-EPoCM, 
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Por un senado el me,;cano pueblo 
Veintisiete años gobernando estuvo, 
Hasta que, ornado con el real copilh, 
Acamapitzin ~embié· el salud&. 

RUINA DEL IMPERIO MEXICANO. 

J-Iernan Cortés, el valeroso, el fuerte, 
Ea el trece de Agosto sl canió el triunfo 
De Anáhuac el imperio destruyendo 
El año mil quinientos y veintiuno. 

lNDEPENDB:NCIA. DF: MEXICO ~ EPOCA. 
y ERECCION DEL IMPERIO. 5 

Por tres siglos cabacles so domrnio 
El español en México u,antuvo, . 
Hasta que de Iturbide ld prudencia 
Coo brazo fuerte libertarlo pnao. 
y entónces la nacion indepeod'ieote', 
y de 80 iibertad haciendo uso, 
Para regirse levaot6' oo imperio; 
Imperio que duró méoos de un lastro. 

REPUJ3LICA MEXICANA.-EPOCA'.. 

Del siglo die~ y nneve en aquel añ'O, 
Que vigésimo cuarto foé, d_,spu,o 
Bn República México. 1nst1tume 
y consiguiólo 810. tropiezo alguno. 
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Me µa parecid'o moy' oportuno· fponer al fin de 
éstas lecciones para mayor· claridad de ellas, el Calen
rlario perpétuo, porq1Je contiene en sí el Calendario 
Gregoriano, en el cual se' resuelven muchos problemas 
cronológicos1• 

Así mismo me h'a parecido muy conveniente aña
dir una brevísima- noticia: del Calerrdario francés del 
nñ◊ de 1792'. para poder entender los documentos del 
tiempo de la revolacion francesa. . 

Por fin, me ha parecido tambien útil agregar al
gtinas breves noticias sobre el Cale_odario Azteca, pa
ra que puedan entenderse algunas fechas que se en-· 
cuentran' en las historias antigu:as de México. 

Calendario perpétuo~ 
Compré'nde· el Calendario Gregoriano y ei' Santoral. 

En eRta edicinn el Santoral está tomado del Martirologio 
R ,mano; y el Calendario Gregoriano es el mismo formado 
por lus correctores· gregorianos; y que se encuentra en los · 
Misales y Breviarios, asi' como' tambien en· el Martirologio. 

El Calen'dario Gregoriano como se ve, está formado de 
fres' columnas, la' prim•era formada• de las Epactas en núme 
ros romanos; la segunda· la forman los números arábigos 
correspondientes á los dias de lus meses de todo el a!l11; la 
tercera está formada con las letras dominicales, puestas en 
Yez• de los nombres de los dias de la semaoa, Este calen-· 
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lia•io es la mejor repcesentaciün del año luni-Jolar, pves er! 
él se se ve <liariameote la focha <iel dia, su numllre y la 
edad de la luna. 

Este .calenriario es la prue',a rra~ ¡rrrt11rie que pue 1e 
tenerse riela profuo,lida<l de lrs conocimientos a,tronómi 
ros y rronolñgicus que poseían los correctores greg ,riano•. 
Para formárlo siguieron él mimio método tjur. ,,.,np:eó :,:, 
Anat.olio para la ccinstrucción rlel calendari ,, anti~n", cnn 
la: sbia diferencia de que donde aquel santo empleó los nú · 
meros de oto, los correctore~ ernµlearoii las épactas, Su
pasieron que era el primer año del ciclo decernnovenal, en 
que el número de oro 1 comspondia á la epacta"·. Esta 
epacta dehe señalar en el calendario en el afr, supuesto to
das las lunas nuevas, por r_onsiguientr, .corn,, el earáctr.r tle 
elite afio consis!e en que el dia 1? de Enero es luna nueva, 
en frente del mismo <lia colocaron la epactasJ, rlejoron pasar 
treinta dias para una lüri~cion plena y volvieron :i c0locarla 
el 31 <le l<~nero en que inrl,·foctiblemente volvía á ser luna 
nae,a, dejoron pa-or despues veintinueve dia, para una lu
nación caba y rnlvieron á culocarla el dia l? de Marzo; y 
Aiguienrlo as[ en esta alternativa de lunaciones plenas y ca• 
ba,, marcándolas síempre c~n el asterisco lm'laro~ que la 
duodécima luna ver.ia Íl conchiir el :í1 de D,ci,•mhre, por lo 
que colocaron de nuevo el asterf•rtf el dia 22 Tomaroll 
en ~eguida la epacta del seJunrlo aftcJ, q·re, es Xl. y cun
ella hicieron las mismas op Hac o ,es que hahían hecho con 
el asterisco, es derir, que la c"locaron enfrente del 20 de 
Enero, del 18 de :Febrero, rlel 20 de Marr,o, &e, y si¡(ulen 
rlo así con las epactas de los demas aü •s del cic-lo rlecen· 
moveual hasta concluirlo, y rlespues siguieron tom~nilo las 
epactas qu0 <lebiao regir en los siglos venirleros por las va 
riacione~ que dehe inducir la co<reccion Gregoriana ha;¡ta 
c11locar los treinta números epactales enfrente <le loa rlias 
en qije cada uno de ellos debe seílaiar las lunas nuevas. 
Sabido es que para que sirva el último y vue1van las epac
tas á comenzar una nueva revolucion se necesitan siete mil 
años. 

Como las epactas son treinta y de los doce meses lµ. 

07 
•·- º'' ,~,~ son_ cabos ó de reintinuve días, en estos mese& 
p~ra que cn_p1eran_ las treinta epactas, fué preeiso poner 
11:" en un mismo dra. Los correctores escogieron las epactas 
XXIV Y XXV para duplicarlas en los meses cabos para 
que_ la luna pascual fuera siem¡ire caba. Pero de esta dupli
racton_ de lai _epactas resulta un inconveniente, y es que de 
las trernta ~erres de epaclas en ocho concurren las epactas 
XXIV Y _XXV á ~ervir en un mismo ciclo decemno•enal, y 
huh1era •~dn una rmpropierlad que dentro de un mismo ci
clo se/rnalaran. düs lunas nuevas en un mismo dia, porque 
el carncter propw de este ciclo es que no •uelven á suceder 
las lunas nuevas en los mismos di_as, sino hasta pasados diez 
Y nuev~ a~os. Par_a _ohvr11r este rncon_ve~iente, di~pusieron 
los c_orreclor~s anlrctpar la e.pacta vernt1cinco con número 
11ráb1go un d1_a érrtes ,ie él en que se h¡¡lla con número ro
mano, es ,lectr ~plocándola enfrente de la XXVI, porque 
eu las ocho •!Ínes en que concurren la XXIV y la XXV 
111 en•ra la XXVI, con esto quedó perfectamente arregla-
do este punto. · 
. Cuando copcurra la epacta Yeinticinco con el aúreo 111í
mern mayor de once es señal que concurirán á servir en 
ese ciclo las epactas veinticinco y V!JÍnt.icuatro, y entónces 
dehe¡á usarse <le la 25, y cuando la epacta veinticinco coa
cur:s con ,el aúreo número onceó menor se usar4 de la 
XXV. E~la regla es muy importan!!). · 

El calendario_ gregoriano está de~tinadp principal, 
mente para determtnar con 1rnterioridad y exaceitud el 
dia en que debe celebrarse la pascu~ de resureccion · y 
para esto era preciso senalar perpétuameote las lunas ~ue
vas, Y determ10ar cual de ellas es 1~ pascual. Aunque ya 
hemos dado reglas par¡¡ eijto, po será por de m3s renetirlas 
aquL · r 

La luna pascual es aquélla qµP- tieae sq nacimiento en
t¡e el 8 de l'ifarzo Y el 5 de Abril inclusive aa:¡hos días, 6 lo 
qt~e es lo mismo,_ eatr~ los dias d~ S.- Juan de Dios y de S. 
tcente Ferrer, 1~culs1ve a~bos: si en este trecho se busca 
ª epacta de un ano cualquiera, en la focha del me& que se 

~ncqentre esta epactq indefectiblemente ser~ el llQvtlunio: 
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si se cuentan de1de este dia inclusive catorce dias, el dia ei¡. 
que caigll el catorce será el dia de la llena: si por la letra 
dominical se de~ermina el domin¡¡o que sige <lespues de la 
llena, este domingo ser.4 inrlefectihlemente el rle la pasru, 
de resureccion; v: g. en el pr61imo afio de 1868 la epact(l 
es VI y la letra dominical D: si bu~camos la epacta VI en
tre S. Juan de Dios y S. Vitente Ferrer la hall.aremos co
locada en frente del i 5 de Marzo: si contamos catorce dias 
des<le el 25 de Marzo caerá el catorce en 7 de Ahril_; pue$ 
este dia será indefectiblemente el plenilunin¡ pero este dia 
es Martes, porque tiene l<', y la D que &e,ñala los domingos 
está puesta el dia 5, y para hallar otra es presiso bajar bas
ta el 12 de Abril, en que indefectiblemente será .el dia de 
la pascua. 

Es:de advertir que las epactas ~~alan siempre, en el c,-
)endario gregoriano, todas las lunas nuevas y llenas de@pues 
de sucedidas, y nunca antes de que 8Usedan. ;Basta :ver que 
la epacta sefiala en un dia el último <le la luna y al siguient.e 
indica el novilunio. Astronómicamente bahlanrlo la cnn 
juncían y la luna nueva suceden en un mismo dia, y en el 
calendario ocupan dos. Si las .ep,act,as purl1eran alguna 
vez señ.alar el novilunio 6 plenilunio antes <le que rea l¡ne¡¡
te sucedieran, podían muy bi_en, aunque no fuera ma~ que 
de una hora esta anticipacion, inducir al error y pafú ,que 
la pascua se celebrara antes del die prescrito por el concj
lio Niceno. Para mejor entender esto, supongamos que la 
llena se verifica el 22 de Marzo en )os primeros ¡ninutos 
de este die, que la epacta, despreciando la .diferencia de 
menos de una hora de anticipacioo, la senala en el dia 21, 
suponiendo que la conjuncion tenia lugar eo los últimos mi
nutos de este dia; y supongamos que el tal 21 era sábado. 
En este caso la pascua debía celebrarse en el dia 22 por 
aer domingo, y por causa de este pequeñ.o error 1e cel6bra• 
ría el mismo dia del plenilunio, .contra lo .expresamente 
mandado por el cánon del Niceno. :Por esto los correcto
res <lispuoieron las ep~ctas de tal modo, que n1.mca. puedan 
srnalar las lunas nuevas y )lepaa sino desp,ues de que real
mente han sucedido, y mas bien las senalan un dia y á ve· 
ces dos despues, porq•1e el riesgo estaba en anticiparlas 

_,y no en retar~arlas, pues el concilio mandó que la as~: 
se_ celebrara siempre <lespues del plenilunio, y nuncl en el 
mismo dia de la llena ni antes de ella. 
D'S_e nota en el calendario gregoriano marcado el 31 d 

ic1embre con la epacta XX y la 19. Esta epacta 19 sol~ 
debe U•arse para que señale la luna nueva en ese dia en 1 
caso bastante raro en q,ne concurran el aúreo uúm:ro 1; 
con la epae_ta XIX. E~ constante que el año de la correc
eton cregonana, 1582, concurrieron este aúreo número y 
~sta epacta, y no volverán á concurrir hasta que asen 
7ooo,anos de aquella fecha,.es decir basta 8582. p 

~ODO;l)IE HALLAR LAS FIESTAS MOVIBLES 

Conocido ya el dia en que en un ano dado ha de ser la 
~~scu;, ~e cuentan desde este dia exclusiva coarenta y seis 
< ias: ác1a atra~, .es decir, subiendo al principio del allo :1 rita ~n que cayere el .cuarenta y seis ese será el miércol¿ 
de ce?1za, el domrngo rnmecliatq, ~iempre subiendo, será el 

e qu1ncuagés1ma _6 carnestolendas, el que siga mas arri~ 
será el de_sexagés1ma, y el otro el de septuagésima. En 
los ai)',s h1s1estos téngase cuidado de contar el 29 de Fe
brero. Volv1e?d" al domingo rle pascua de resurreccion 
s_e contarán l>aJando, es decir, hácia el fin del año, cua.i:<:o'. f dias, y_el d1a en .-que caJere el cuarenta será la fiest,i,de 
~ Asceuc10n del Sellor, diez dias des pues la pascua ·de 

EdpÍntu Santo llamada Pentecostes, el domingo sigui~qte 
~c~ava d~ Pentec?st?s, será la fiesta di, la Sanlisima 'Trioi'. 
a Y el JUéves s1gu1~nte la de Corpus Christi. 

El Adviento d~l Sefior se ~elebra desde el domingo 
~as pr-0x11no (anter10r 6 postenor) al día de San ,Aodres 

asta el d1a que precede á la vigilia de noch6 buena. No 
puede comenzar éntes del 27 de Noviembre ni despues del 
3 de Diciembre. 

Las ,térnpóras se celebran ayunando los miércoles 
viérnes ! sábados de un~ misma semana ,al principio de ca'. 
da estac100. Las de pr1mavera despues del primer domin-



,v 
¡to de ~- _.,. .. ~. ,.is del estío despues de la domínica "" 
Pentecostes: la del otoño despues de la fiesta de la exalta, 
cion de la Renta Cruz, que es á 14 de Setiembre; y las de 
invierno dPspues del tercer domingo de Adviento. 

Las velaciones 6 heodicioAes nupciales están cerrada~ 
nesde el primer domingo de adviento hasta la Epifanía, y 
rlesde el miércoles de ceniza, hasta la octava de pascua. 

Para f~cilitar el modo rle he.liar las fiestas movibles, 
in~entan,n los correctores la Tabla pascual nue1•¡¡ reforma
da: que no es mas que las tahlas dionisia,,as concorrladas 
c,rn ijl ciclo ele las epactas. Ponrlrémns 1lquí esta tahl2 pa• 
,ra que con mas faci'idad puedan hallarse las referidas fies 
tas . 

Para enr.onlrar las fieslas movihlP~ en la tablo pa,cual, 
basta svher cual es la epacta y la letra dominical rlel año 
cuyas tie,tas se quieren averigu~r. Se busca la letra rto
miuical en el márgen de la tahla, en el cuadro en que se 
Jialla esta le,tra se bqsca la epacta y en el mismo rengloo 
en que se halla ésto, están todas las fiestas movibles cqr
responclientes á aquel ¡¡llo. 

En los años bisiestos es preciso husc¡¡r las fiestas an
teriores al <lia últin:¡o <le Febrero•con l¡¡ prir11era letra do
minical, y las <lemas cnn la segunda. ,!\sí, por ejemplo, 
en el año próximo de 1868, eu que por 8er bisiestS; las le
trts rlo mín1cales son E y D, si quere1pos saber sus 6esfa8 
movibl e,, en la casilla <le la E encontrare~1os en el penúl
timo renglon la epacta v¡, que es la del afio, y <lirigiendo 
la vista eQ el mismo renglon háca arlelante veremos que la 
~epi uagés· ma cae el 9 de Febrero y el miércoles de ceniza 
el 26, 1,ero (' Oll)<l las <lemas fies las movibles <le este afio es· 
br, oe,pu.is del 29 de Febrero, para encontr~rlas no nos 
ser-trá a <lltra E, s' no la D. por cuya rnzon, en el renglon 
en q•, e se hal la la epacta VI en la ca;illa de!~ je\ra D, ten 
drem "s .a , de rn as fiestas movih!es pe,tepecieotes · á este 
ai\O, que como allí se vé, son: la pascua el 12 <le Abril, 
A.scencion 21 de Mayo, etc. En los ai'bs comunes no hay 
necesidad de todo esto, y así en el de l 869, que la epacta 
e~ XVII y la l~tra dominica\ C, en 11\ casilla de ést11 se 
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encuentra la epacia XVII eh ei primer renglon y Pn él ec1-
tán las fiestas mov1hles <1e e,e ailo, 
_ Recordarétr~s aquí que e_l afio bis;esto es aquel en 
que por la rntercn,ac1on de ,in d1a resulta Feb,er ·• con un 
d1a mas, y que este d_ia se ir terrn 'a entre el 23 y U db il1. 
cho 1~e•; y <1ue rara 1nte1calarlo es preciso contar r!os rli,s 
ve11111cu~tros sPgu i<los, reµirlos am h, s <l os 11m la lefr,, F. 
1esultanou <le aquí que la G del 2ii p•;a al 26, la A uel ~G 
pasa al 27, la B rlel 27 pasa al 28 y ,a C de é, ,e , '.'~ 
quedando la D que marra el 1? rle Ma;zo en , u lui;Jl : ,~ 
aquí resulta la oecesi<lad de usar rle~de el <i 1a 29 de .l<'el ,.e
ro una Begur.ila letra dominical, y dejar la primera, µorqu :i 
repetida la F dos •ece,, ya el domingo inmediato uo !o 
marca la misma letra que el anterior. 

_ Dehemos ro; últ,rnu, arlvertir que entre nosotros en 
rl ano b1s1e~to la líe~la de San Matias se celebra el d1a 2/j 
de Feb,ero_, y no _el 24 romo en los dernas años; y que a,,n 

1 que lus antiguos rnterca:ah111 el dia mas del año l11,ie,to 
entre 23 y i4 de Fehrero,'y por esto contaban rlos vPi11t, 
cuatn ,s, _nosotros no contámvs e~u rlia mas sino ba .. t,a e ~9 
del propio me,, y esta e• la rawn f><irt¡ue la segunda ,eh,. 
do:n1n1,,al no nos sirrn hasta conrluid11 Fe bre10 

:li,a penúltima columna <le la tabla indica ¿¡ número 
rle domfaicas que hay entre Pe11tec11stes y el Adviento. 

1'10DO DE HA.LLAR 1,A. EPACTA. Y LA. 

LETltA. DOiUIJ\'ICAJ,, 

Las llaves para manejar el ca1eo<lario gregoriano y la 
ta?l~ pasrual nu eva rrformada son la epacta y la !etrn .10 . 
lll'U1cal, 81n cuyos datos es imposihle enlen dedo. Au ,1q11 ~ 

Jª h 0 mo• hablado oe esto en l;1 s leer 1on e., no fS ·,o r ci eu a• • , 
1 

a , 1 . . 
afia•<lf nq111 e modo de encor1tr3r arni,as rn,a ~. Si ~e ,·o 
noce la epacla de un ,ªñ" ,e fo, maní la de. , 8iguientf' · añri 
d1endo once, y en el ultimo año del ciclo rleremno-1,, na d 
ce, porqu~ siendo la luna intdrcalar de ·e:1e año caba, sobca. 
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un dia mas. Si de la reunion de la epacla anterior y rle ' 
los once 6 doce resultan ma~ de treinta, se rebaja este nÚ· 
mero y la resta será lo que se busca Si no se conoce la 
epacta del afió anterior á la del en que se quiere de!term i' 
minar, se sacará el número de oro, ailadiendo uno á la fe
c,ha dada y partiéndolo pnr diez y nueve, y el resíduo, si lo 
hubiere, será el núm1;ru de oru, y si no lo hay, entónces es 
19. Hallado el número ·de oro se multiplicará por'ooce y· 
al producto de esta multiplicacion se sustraen diez por la 
grande ecuacion solar 'de 1582; uno por cada ecuacion su lar 
que se haya·hecho ,lesp1tes, y se aiiáde uno por cada ecua
cion lunar que se haya hechn;'ei producto líquido de esta 
multiplicacion, sustraccion y alicion, si no llegase á treinta 
será Ia ·epacfa, Y' si pasase, se diviíle Jfór este número, y el ' 
resíduo, si lo hubiere, será la epact.a y si no lo hay, será.* 

Para averiguar la letra dominical <le un año, si se cono
ce la del afio anterior, se tomará . parn el afio corriente la 
letra que antecede, • y si fuere b';foieto las <las' ahteriotes; 
pero si no se cónoce la let'ra domir,ical del año aoterior ea• 
t/Sn·ces s"rá preciso determinar que dia de la semana es el 
e'l ·1? de Enero del afio darlo; y para estq se escribirá el nú, 
mero de ·los aiios completos pasados, se afiad e su cuarta 
p)lrte 6-~u 'próxirna menor, se•·agregárá,el dia 1i: de E i,,~ro, 
se suma todo y á ·lo que resulte 8't'J"le quita □ diez por la 
e'éuacion ·solar' del año de la correccion gregoriaa·a, uoo por 
eárla•ecuaéion solar que haya pasado despues de la correc
cion y otro ·porque la era vulgar empezó en- Ráhado; la res
ta se divide por siete, y el resultado indicará el dia que se 
busca, si el resíduo fuese 1, será el <lia l? de Enero domin
go y en consecuencia' la·letra·· dominical A, si fuese 2, será 
G, si 3, será F, etc. Cuando no hay.a·· residuo, será B por
que el H de Enero será sábado. 

FIESTASlFIJAS; • 
Se llaman aaí las que siguen el curso del' año solar, y 

están indicadas día á dia en el santoral. De · éstas unae· 
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son de guarda Y otras no. Las de g11arcla segun ]a bula 
0
1 

e 1~3~ de N. S. P. Gregorio XVI, queda;on reducidas á 
a& siguientes: 

:É~er'o• ••• , ••• 5 La , qircu_ncicion del Sellar el día 1? y la 
, l Epifanía el dia 6. , 
Febrero .•• .-•• -El dia 2 la Purificacion de Nuestra Sen ora. 
Marzo .•• : ••• 5, El <l_ia 19' Sr. San Jo~é. 

( Lá Eaearnacion de]· Divino Verbo el 25 
Junio, ..••••• t EJ d!a 24 Sán J~_an Bautista. · · 

• . l El º)ª 29 San Péílro y San Pablo. 
~g~stº" ····.-El' dia 15 la h'suncióh de·N uestra Sellora 
Set,~rnhre ··:.·-El dia 8 la ' Natividad' de N ti'estra Sen' . 
N?~iemhr~. • ·-f:l 'día l? la fiesta de t'odos Santos. ora. 
Diciembre.·· :-~.I <lia 8 la Conrepciari de Nlfest'ra Sellara. 

1 El 12 la apa'ricion dé' Nuestra' S"edora de 
Gnarla!u pe. 

El ?5- la' pascúa de Navidal 

Lns dias no di~périsaclos de comer cafne énúe nósotro8 
por la bula de N: S. P. Pío VII quedaron reducidos al 
mré~tº·les _de ceniza, todos loé viérnes de cuaresma, los cua
tro u timos . <l1as de r~, se_maii'a mayor y las ciuatro vigilialf 
~ayo res, que son: p1'1mera, la dé" la pascua :!e Espíritu· 
rl antr'.; segu~<la, la de San Pedro· y' San Pablo; · tercera, la' 

__ 6 la Asuncion de N ~estra: Señora;· y cuarta , la de la Nati--
vidad de N'. S. J·esucnsf/J; ' 

--
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