
COMENTARIO A LAS PARTES CALENDÁRICAS 

DEL CODEX MEXICANUS 28-24· 


HANNS J. PuM 

El comentario de Emest Mengin al Code~ Mexicanus, que apareci6 
en París en el año de 1952, se ocupa sobre todo de la parte hist6rica 
del e6dice, es decir las páginas 16 a 88. 1 

Mengin se dedicó a las otras dos partes del códice que, junto a 
datos astrol6gicos, contienen muchas informaciones respecto a la 
cronología indígena y su acoplamiento con el calendario juliano, 
.con un interés evidentemente superficial. Para su aclaraci6n, contra
puso a las páginas 1-8 un calendario esquemático extraído de un 
manual cronol6gico. Las páginas 9-15 sólo fueron descritas; las 
páginas 89-101 apenas más que mencionadas. Pero como en esta 
parte del Code~ M exicanus está contenida una considerable cantidad 
de informaciones que el comentario de Mengin no sólo no hace 
accesibles, sino más bien las obscurece parece oportuno discutir con 
más detalle el contenido de estas páginas. l. En ello, por convenir 
así, se diferenciará entre la descripción del contenido del c6dice y 
el comentario respectivamente. 

• El presente comentario surgió en relación con una amplia investigación de la 
cronología prehispánica y de los primeros tiempos de la Colonia en la altiplanicie 
mexicana, que será publicada en otro lugar. Doy gracias a Karl A. Nowotny (de 
Colonia) quien me prestó sus micropelículas de "Reportorios" y un manuscrito sobre 
éstos. Traducción: María Martínez Peñaloza. 

1 	 El procedimiento de aclarar las informaciones pictográficas a menudo manifies
tamente poco expresivas por medio de los textos de otru relaciones indígenas (o 
redactadas por españoles), es legítimo para obtener puntos de apoyo para la 
interpretación. Pero como Mengin se queda en una recolección afirmativa de 
documentación. se debe contar con una cantidad mayor de equiparaciones dudo. 
sas entre el dato gráfico en el códíce y los textos "aclaradores" de las fuentes. 

2 	 ej. Robertson 1959:123. Karl A. Nowotny me comunicó por carta (del 17 de 
septiembre de 1976), que después de la publicación del comentario discutió 
con Mengin las secciones calendárlcas del c6dice y llamó su atención sobre 
diversos problemas que también se tocan en este artículo. Mengin había acep
tado entonces las indicaciones de Nowotny, pero después ya no había vuelto 
sobre este tema. 
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l' secci6n del c6dice (páginas .A-D, 1-8): El calendario perpetuo. • 

En 12 páginas (de las cuales faltan las 4 primeras), está inscrito 
un calendario perpetuo a la manera de los que se usaban en los 
calendarios populares de la Edad Media tardía, en Europa y, sin 
duda, también en Nueva España.' A cada página se asocia un mes. 
el cual está caracterizado en una columna delgada que corre de 
arriba hacia abajo, al margen izquierdo de la página, por medio de: 

1. El nombre latino del signo del zodíaco, en letras latinas. 
2. La representación gráfica del signo del zodíaco. 11 

3. El signo siempre igual de una media luna, de cuya curva inte
rior se asoma un rostro humano; quizá sirva como signo ideo
gráfico para "mes". 

4. Un ideograma compuesto cambiante. 6 

5. El nombre español del mes en caracteres latinos. 

a 	 Las letras A, B, C, D, designan las (por lo menos) 4 páginas (2 hojas) que
faltan al principio del códice, antes de la que ahora está señalada como pá· 
gina l. Por eso, y porque al final faltan por 10 menos otras 3 hojas, el códice 
debe haber tenido un total de, cuando menos, 56 hojas. El número de 47 hojas 
que se conservan, que Mengin toma de Omont (1899:6), es erróneo; se con
servan 51 hojas. 

4 	 Es del todo posible que como modelo para el dibujante no haya servido uno de 
los calendarios detallados y provistos de mucho aparato erudito, en forma 
de libro, de la época (por ejemplo, el Calender mit Vnderrichtung Astrono
mischen. W'irckungen., Natürlichen. lnlluen.% der Gestim, Pltmeten, vnnd Rim
lUchen Zeychen [Calendario con información de los efectos astronómicos, 
influencia natural de los astros, planetas y signos celestes] de 1574 y los corres
pondientes "Repertorios de los tiempos" en España y quizá también en Mé· 
xico, el. Nowotny 1973) sino uno construido con mucha más concisión, diri· 
gido a un público menos culto más o menos a la manera de los calendarios 
de una sola hoja. Las infonnaciones contenidas en el Code% Me%ÍCanUl coin· 
ciden en su mayoría, desde el punto de vista de los temas, con un calendari!> 
de una sola hoja de Jórg Glockendon, de fines del siglo xv, que se conserva en 
Nümberg (Pfaff 1947:89·100). Sin embargo, el modelo exacto del dibujante 
del Code% Me:xicanus difícilmente se podría descubrir, ya que justo estos ca· 
lendarios destinados a un uso breve, s6lo se han conservado en muy pocos 
ejemplares. 

11 Cada vez se dan los signos del zodiaco en cuyo dominio entra el sol en el 
curso del mes que se indica. 

s 	 Sólo en pocos meses se pueden reconocer los signos: julio: una flor; septiem
bre: una cabeza de animal sobre el signo convencional para "piedra" (proba· 
blemente con el enunciado fonético "te-" según la palabra náhuatl para pie
dra); octubre: una cabeza de animal sobre un signo destruido en su mayor 
parte: noviembre: la cabeza de una mujer sobre la misma cabeza de animal. 
No se puede ofrecer una interpretación de los signos; la analogía con el ca
lendario europeo dejaría esperar una representación de los "trabajo$ de los 
meses". 
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6. Glifos numerales indígenas que probablemente indican 	la lon
gitud del mes en días. f 

Este "encabezado", a pesar de su composición complicada, ocupa 
8610 una décima parte, aproximadamente, de la superlicie de la pá
gina. En las páginas pares se halla del lado de afuera y las más de 
las veces se ha vuelto irreconocible por el deterioro; en las páginas 
impares entra en el pliegue y por eso está cubierto en parte. 

La superficie restante de las páginas está ocupada por el calen
dario propiamente dicho. &te se divide en 4 bandas horizontales de 
altura diferente, con un contenido informativo independiente en 
cada una. 

1. Banda superior: Las fiestas fijas (las fiestas de los santas del 
calendario católico), expresadas por la representación pictográfica 
de los santos, en especial de sus atributos caracteristicos, o de otros 
sfmbolos convencionales. a 

Comentario: En las partes que se conservan el dibujo de un pez 
acompaña a 14 días aislados, al cual Galana (1966: 20), sin duda 
con razón, atribuye el significado de "vigilia" con la connotación: 
dfa de abstinencia.' 

En tres lugares de la parte que se conserva están anotadas -en 
escritura latina- las Témporas: en el 19 de junio, en el 14 de sep

1 	 En la página 3 (julio) se puede reconocer un glifo "pantll" (valor numérico 
20) y de 9 a 10 círculos pequeños; en la página 5 (septiembre) junto al 
glifo "pantli", por 10 menoa 8 círculos, y en la página 11 (noviembre) el glifo 
"pantll" y 7 círculos. 

I 	 También este procedimiento está tomado de los calendarios de campesinos de 
la Edad Media tardía. Pero en el Cotl~ MedcanU$ existe además un fuerte 
componente de indicación fonética que Galarza (1966) investigó COn mucha 
minuciosidad. Sin embargo, algunas de 808 lecturas se deben corregir, en 10 
cual, para la denominación de las fiestas eclesiásticas, aquí se utilizan sus 
nombres latinos de la Edad Media tardía: 16 de julio, no se puede aludir a 
A1me matris Marie, ya que la fiesta fue dispuesta sólo en 1584. Además, como 
el mismo Galarza observa, el dibujo de la imagen acompaña al 27 de julio 
0966:16). 27 de diciembre: Galarza 0966:18) interpreta erróneamente una 
parte de la figura de Juan el Evangelista como el signo para la fiesta "Inno
centium infantium" que sin embargo, como él mismo observa, cae al día si. 
guiente. Luego asocia el signo claramente relacionado con el 28 de diciembre 
con el día que sigue (29 de diciembre, WJ."home, episcopi Cantuariensis"). Pero 
este signo se puede interpretar fácilmente como cabeza de niños, una alusf6n 
certera a "innoeentium Infantium". 

, 	 Las 14 vigilias de la parte que se conserva se distribuyen entre 7 fiestas de 
apóstoles, otras dos fiestas de santos ("Johannis bapt. nat." y "Laurentli m."). 
así' como "Assumptio Marle", Navidad J Todos los Santos. 
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tiembre y en el espacio entre el 12 Y el 18 de diciembre aproxima, 
damente. 

La primera de estas fechas de Témporas cae siempre el miércoles 
después de Pentecostés; depende pues de la posición de la fiesta mo
vible de Pascua. En cuanto a los dos últimos dfas de Témporas, se 
trata de fiestas movibles hasta cierto punto cuya posici6n calendárica 
exacta depende de las letras dominicales del año y sólo puede oscilar 
en el espacio de 7 días. La explicación de la posición de los días de 
Témporas que figura en el c6dice debe incluir una contradicción: 
mientras que la primera fecha debe haberse referido a un año real 
(8610 viene al caso 1569), las otras dos marcan únicamente el prin
cipio o la duraci6n del periodo en el cual podían caer las Témporas, 
con todo, no con gran precisi6n. 10 

Aparte del primer día de Témporas, la parte del calendario que 
se conserva no ofrece anotaciones de fiestas movibles, lo cual con
tradeciría también su naturaleza de calendario perpetuo. Las inter
pretaciones de Mengin (1952: 396) Y de Galana (1966: 20,26) , 
que parten de la suposici6n de una anotaci6n directa o indirecta de 
fiestas movibles, no se pueden sostener en este punto. 11 

Por otro lado, en las partes que se conservan se registraron dos 
acontecimientos históricos que pueden valer como terminus ante 
quem para la fecha de elaboración del calendario: 

Página 6: El dibujo de la cabeza de un español sobre la cual 
están dispuestas huellas a la manera indígena. Este dibujo acom
paña al 4 de octubre, que también está señalado como el día de San 
Francisco. Aquí se trata de la indicaci6n del día oficial de la llegada 

10 El día de Témporas después de Pentecostés podía caer entre el 13 de mayo y el 
1916 de junio. Por eso la anotación el de junio se puede entender sólo con 

dificultad como señalamiento de todo este lapso. Los otros dos días de Tém
poras caían entre el 15 y el 21 de septiembre y el 14 y el 20 de diciembre. 

11 Mengin supone, por motivos que no se explican con más detalle, que en las. 
páginas 1-8 está contenido un verdadero calendario del año 1570. En este año 
cayó la Pascua el 26 de ma~, Pentecostés el 14 de mayo. Por tanto, el dibujo 
en parte destruido de una cruz elaborada en la página 1 debía haber significa
do en este año "Ascensio domini", el 4 de mayo. SegÚn la interpretación de 
Mengin, el signo que está en el 15 de mayo queda sin explicación. Galal'Z8 
interpreta la primera cruz para "Inventio crucis" el 3 de mayo -no obstante 
que el signo se halla más bien entre el 4 y el 5 de mayo- y el signo en el 15 
de mayo como circunlocución fonética para "Pentecostés". Pero Pentecostés 
cayó en un 15 de mayo sólo en los años 1524 y 1597 (éste último sólo según 
el antiguo estilo calendárico), que vienen poco al caso para la confección del 
códice, y no en 1570, como dice Galarza tal vez apoyándose en Men¡ia. 
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y toma de posesión del virrey Lorenzo Suárez de Mendoza en el 
año 1580. 12 

Página 7: En la página siguiente se puede reconocer otra cabeza 
de Wl español cerca del 8 de noviembre, empero, sin estar vinculada 
con Wl determinado día; no se puede dar Wla interpretación. 

2. Segunda banda: Contiene, en Wla fila horizontal, la serie de 
las letras de los días. 1& 

3. Tercera banda: Serie rotatoria inalterada de 27 letras lunares 
con cuya ayuda, utilizando la tabla de la página 10 del códice, se 
podía averiguar la posición de la luna en el zodíaco para cada día 
de cualquier año. La condición previa era el conocimiento del res
pectivo "áureo número". Las posiciones de la lWla que había que 
determinar se calculaban del todo esquemáticamente; una correc
ción para el ajuste a las verdaderas posiciones lunares no estaba pre
vista. a 

4. La cuarta banda no está estructurada según los principic.s de 
un calendario perpetuo. Más bien contiene anotaciones no esque
matizadas que debían tener validez para determinados años. Están 
anotadas las fiestas del mes del año indígena, así como los días del 
tonalpohualli que caían en éstas. Las anotaciones, de las cuales se 
pueden diferenciar tres grupos, están muy destruidas en ocasiones, 
evidentemente por tachaduras intencionadas. En la tabla siguiente 
se reúnen las anotaciones según sus correspondencias con el calen
dario perpetuo (figura 1). 

Si se complementan las fechas de correlación para la parte del 
año que debe haber estado dibujada en la primera página del códi

l2 	 En la página 86 del códice se halla, para el año 1580, un dibujo casi idéntico 
junto al cual está el ideograma de Lorenzo. Chimalpahin 0965:29) relata el 
acontecimiento de la llegada "... rn ipcm rc 4 mani metztli octubre, numes, 
rpan rlhuitzin Sanct Francisco rn ma:ntico mili, mocallaquico Mexico Tenuch· 
titlan m tlatohucmi don Lureru;o Xuarez de Mendot¡a, conde de Coruña, vi· 
$urrey• .."; de manera semejante también Torquemada 1973, 1:648. 

la 	 La sucesión de las letras de los días empieza en el Codex Me:nccmus (comple
tado), como en cada calendario perpetuo, con HA"; no se puede concluir, como 
10 hace Mengin (1952:396) en el entendimiento erróneo del manual cronológico 
que cita prolijamente, que con la letra dominical HA" esté representado un 
1'erdadero calendario de un año. 

a 	 La afirmación de Kubler y Gibson (1951:70) de que en esta serie se trata de 
"'Z7 letters pertaining to the paschal oycle" se podría atribuir a una confusión 
con las 35 litera pcuchalis de apariencia semejante. Mengin pensó, de manera 
igualmente errónea, en signos relacionados con el circulus magnus (1952 :4(4) . 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

p.l 
[ToxcatI] 

p.2 
[Etzalcualiztli] 
Tecuilhuitontli 

p.3 
[Tecuilhuitl] 

p.4 
Miccailhuitontli 
Hueymiccailhuitl 

p.5 
Ochpaniztli 

p.6 
[Paehtli] 
[Hueypachtli] 

p.7 
QuechoUi 

p.8 
[Panquetzaliztli] 
[Atemoztli] 

lS v 

4vi 
24 vi 

14 vii 

3 viii 
23 viU 

12 ix 

2x 
22x 

11 xi 

1 xii 
21 xii 

... 

... 
10 tecpatI 

... 

11 tecpatl 
5 tecpatl 

12 tecpatl 

6*? ••• 
13* tecpatl 

7* tecpatl 

••. tecpatl ... 

16 v 

5vi 
25 vi 

lS vii 

4 viii 
24 viii 

13 ix 

3x 
23x 

12 xi 

2 xii 
22 xii 

... 

... ... 

... 
10*? acatl* 
4*? ... 

11* acatl** 

5* acatl** 
12 acatl 

6? acatl 

... 
7 acatl 

ca1li? 

6*calli 

13* 
calli 

calli 

* números romanos t por lo demás. escritura jeroglilica. ** letras españolas f 

b e da e 
Algunos jeroglíficos en relaci6n COn las fiestas de los meses. 

a) Tecuilhuitontli: b) Miccailhuitontli; c) Hueymiccallhuitl; 
d) Oehpauizt1i: e) Qoeeholli. 
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ce, que ya no existe, se obtiene como la correlaci6n la fecha carac
terlstica del 29 grupo; 16 de marzo = 13 técpatl, fiesta del mes 
11acaxipehualiztli. Como ya constataron Kubler y Gibson (1951: 
21 ), basándose en l~ fechas ampliamente aseguradas, apuntadas 
en las relaciones de la Conquista, no se puede aceptar como contem
poránea (es decir, asentada en la época de su validez), ninguna 
fecha de correlaci6n con un día inicial de l1acaxipehualiztli después 
del 6 de marzo. Por tanto, en las anotaciones del Codex M exicanus, 
debe haberse tratado de un día final del mes -en tanto que se halla 
en el sistema del Centro de México. 13 

Los datos del primer grupo conducen retrospectivamente a la si
guiente fecha: 17 de marzo = 2 ácatl, fiesta del mes l1acaxipe
hualiztli. La interpretaci6n como día final se ve apoyada en este 
caso por el Calendario de Tovar, cuyo día inicial para el Tlacaxi
pehualiztli en 26 de febrero lleva a un día final en 17 de marzo 
(Kubler y Gibson, 1951: 19 et passim). 

Los dos grupos de fechas, desplazadas por un día en relaci6n al 
Calendario cristiano, se pueden pues interpretar como el resultado 
de una anotaci6n de una serie de correspondencias, y su correcci6n 
consecutiva desplazando la correspondencia en un día, s610 si no se 
toman en consideraci6n los días del tonalpohualli. Puesto que las 
dos, o más bien tres series de fechas del tonalpohualli se pueden 
explicar mejor como correspondencias con el calendario europeo en 
años sucesivos, se debe sacar la conclusi6n de que en las anotaciones 
se trata de equiparaciones de los principales elementos de los calen
darios indígena y europeo de uno (o dos) años comunes y un año 
bisiesto. 

Si se considera el signo del día -sin su coeficiente---, que es 
válido igualmente para todos los días finales de los meses festivos 
indígenas, también como el signo del día que da nombre al año res
pectivo, debe haberse tratado en cuanto al año indígena que corres
pondió al año bisiesto, de un año técpatl. En efecto, los años bisiestos 

15 	 Contra esta interpretación hay que objetar que el texto adjunto del Códice 
Telleriano-Remensis (Rosny 1869:190 et passim) transcribe expressis lIerbis 
exactamente las mismas fechas de correlación para los días iniciales de los 
meses festivos indígenas. Ya que el citado argumento de Kubler y Gibson 
también es válido respecto a este códice. se debe tener en cuenta, como ex
plicación, la Dosibilidad de una interpretación errónea de parte del aull>r del 
comentario contenido en el códice, el cual quizá confundió el día festivo a finea 
del mes con el día inicial. 

1 R 



274 HANNS J. PUM 

y los que reciben su nombre del signo del día té, patl, Aempre se 
corresponden. 

Con todo, los años para los cuales debían ser válidas las anota
ciones no se pueden identificar de inmediato. La correspondencia 
registrada entre los días del tonalpohualli y el calendario cristiano 
nunca la hubo durante el siglo XVI. ~6 

Ya que la equiparación del códice en la forma existente no puede 
haber sido acertada, se debe tener en consideración la posibilidad 
de faltas. Proposiciones de correcciones: 

7 de septiembre de 1572 = 12 técpatl 
12 de septiembre de 1579 = 12 quiáhuitl, día anterior: 11 

técpatl 
12 de septiembre de 1575 = 7 técpatl. 

Al postulado sostenido más arriba de que en el año del cual pro
ceden las fechas del grupo segundo debe tratarse de un año bisiesto, 
sólo se hace justicia con la primera corrección. Pero su aceptación 
requiere considerar todas las anotaciones de correspondencias como 
desplazadas por cinco días. Es dudoso que una corrección tan gra
vosa sea admisible. 

2' sección (páginas 9-10) : Tablas complementarias del calendario 

La página 9 del códice está dividida verticalmente en tres partes 
a la izquierda se encuentran varios grupos de numerales indígenas: 

arriba a la izquierda: 18 circulos grandes y 5 pequeños 

16 El 12 de septiembre, que aquí representa a la serie total de correspondencias 
en el 2· grupo que se comportan todas igual, coincidió con un día técpatl en el 
siglo xV] en los años siguientes: (9 técpatl), 1533 (7 téepatl), 1552 (5 técpatl), 
1575 (5 técpatl), 1594 del estilo antiguo (5 téepatl) y 1592 del estilo nuevo (6 
técpatI). El mismo día se llamó calli en el sistema indígena en los años: 1534 
(8 calli), 1553 (6 callO. 1572 (4 callO. 1595 del estilo antiguo (6 calli) 'f 
1593 (7 calli). El 13 de septiembre, como día de correspondencia del ler. 
grupo, cayó en un día ácatl en los siguientes años: 1528 (2 ácatl) , 1551 (4 
ácatl), 1570 (2 ácatl), 1589 del estilo antiguo (13 ácatl) y 1591 del estilo nuevo 
(5 ácatl). Aquí se utiliza como equiparación entre el calendario europeo y el 
indígena: 1 cóatl = 13 de agosto de 1521. 
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abajo a la izquierda: 2 círculos grandes y 12 pequeños, así como 
"domingo" en jeroglíficos 17 

a la derecha de esto: símbolos numerales con el signo para xihuitl 
= año, pintado de azul; valor 1660. Anotaci6n adjunta: 
"naupoalixihuitl" (80 años). 

La división central contiene la rueda para la determinación de 
las letras dominicales, habitual en los calendarios perpetuos medie
vales. El signo inicial (una cruz) se encuentra delante de la letra 
dominical d, que corresponde al año 1579 (la alternativa sería 1545; 
esto quizá sea demasiado temprano). En el centro del círculo está 
una figura del apóstol Pedro. La letra dominical b alIado izquierdo 
del círculo está explicada acertadamente por la inscripción marginal 
"1575", de la cual parte una línea al texto explicatorio: Sand acosti 
teopixque valcallaque sa paollo (Los monjes agustinos llegaron a 
San Pablo). Este acontecimiento está documentado para el 30 de 
junio de 1575. 18 

La división derecha contiene un círculo en cuyo contorno 52 circu
los pintados de azul expresan los años del xiuhmolpilli; los cuatro 
glifos de los días, que se usaron para nombrar el año, están iI1S<'ritos 
(pintados de azul) en los cuatro cuadrantes. 

Para contemplar la página lOse debe girar 90° en dirección de 
las manecillas del reloj. Contiene la tabla auxiliar arriba menci04 
nada para determinar la posición esquemática de la Luna en el 
zodíaco. La tabla está transcrita con acierto en Mengin (1952: 405), 
pero interpretada erróneamente como el circulus magnus del cálculo 
de la Pascua. 19 

En el margen superior de la tabla están anotados los áureos núme
ros del 1 al XIX; en el margen izquierdo, por cada dos o tres líneas, 
los símbolos del zodíaco. La tabla se usa como sigue: del calendario 

17 	 La lectura "Xantotomico" que Galarza (1966:27-29) da para el dibujo de la 
pág. 9 contradice su dibujo (pI. 7, lig. 13), ya que en este caso no hay nin· 
guna equivalencia jeroglífica de "Xan". 

18 	 Uimalpahin 0965:26) dice en palabras semejantes: " ••. yn moeaUaquique 
Sanct Pablo teopan Mexico yn teopixque Sanct Augustin •••n. Mengin lee 
erróneamente la cifra del año 1575 (al contrario de Kubler y Gibson 1951: 
70) como el monograma de Cristo IHS. La leyenda que, en efecto, lee con 
acierto, después la interpreta equivocadamente como referente a la llegada a 
México del jesuita José de Acosta (en su viaje al Perú) en el año 1571, y en 
ello se basa para fechar el códice (Mengin 1952:391). Una refutación detallada 
de este error sale sobrando. 

lW 	 Ver al respecto la nota 14. 
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.(sección 1, 3' banda) se toma la letra lunar para el día que interesa 
(por ejemplo, para el 20 de septiembre: t) y se localiza en la co

lumna a la cual encabeza el áureo número válido para el año que 
viene al caso (por ejemplo, para 1579:3). 20 

La letra lunar t se encuentra en la linea 18 de arriba para abajo. 
La posición de la Luna era --según la división- en el margen iz
quierdo de la tabla: Escorpión. 1I1 

Junto a los signos del zodíaco se hallan símbolos circula.rtS que 
Mengin (1952: 404) interpretó como indicación de las fases luna
res. Esta interpretación se debe rechazar, como ya lo muestra una 
.recopilación de los diversos símbolos que aparecen: 

circulo completo: 	 superficie blanca 

superficie negra 

superficie roja 


>CÍrculo dividido: 	 mitades blanca - roja 
mitades negra - roja ·' 

mitades negra - blanca ti 

Más bien parece que se trata de la cualificación de los días para 
las actividades médicas (sangrías), sin que se pueda descifrar el sig
nificado de cada uno de los símbolos. 28 

3'" sección (páginas 	11-12): Tablas de augurios 

La página 11 muestra una compilación, concebida un poco bur
damente, de datos de la página anterior (signos del zodíaco Y cuali

20 	 En el Codex Mexicanu.s no está contenida ninguna tabla o registro continuado 
de los áureos números. 

21 	 El resultado obtenido de esta manera carece de exactitud astronómica. Puesto 
que en el siglo XVI el 20 de septiembre de los años que tenían el áureo número 
3 cayó en luna nueva, la luna debía haber estado en este día en el mismo signo 
del zodíaco que el sol. Pero éste se encontraba en este día en Virgo (o sea. 
tomando en consideración la precesión en la constelación Leo). 

~2 	 Como el facsímil CMengin 1952) sin duda es defectuoso en este punto, no se 
puede verificar sin estudiar el original -lo cual no le fue posible al autor
si la tercera combinación de colores quizá no sea· únicamente una falta del 
litógrafo. 

23 	 Los calendarios europeos correspondientes que contienen estas tablas, mencio
nan tres cualidades de los días: buenos, medianos y malos. Pero la serie de 
cualidades en algunas hojas y libros calendárioos examinados en este sentido, 
no permitió reconocer ninguna coincidencia con el C6de:c Me:cicanus. 
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dades de los días) junto con símbolos para los cuatro elementos en 
la sucesión aire, agua, fuego, tierra. La descripción de Mengin es 
correcta aquí (1952:405-6). 

La página 12 muestra a un hombrecillo sangrador. Pero la página 
está dañada en extremo, de modo que no se puede reconocer qué 
partes del cuerpo están relacionadas con cuáles símbolos del tiempo. 
Ni siquiera se puede reconocer con claridad si como símbolos del 
tiempo se utilizaron los 20 glifos de los días del calendario indígena 
o tal vez los signos del zodíaco. 

Los órganos internos de la figura llevan inscripciones. Mengin 
(1952:407) interpretó estos textos como los nombres de dos glifos 
de los días: ollin y cuetzpalin respectivamente. Sin embargo) se tra
ta de las palabras españolas: pulmón y estómago. Además llevan 
una inscripción las entrañas: (tri (n) pas), así como el coraz6n y la 
frente. 

411 sección (páginas 13-14): Tonalpohualli 1 

Las páginas 13 y 14 contienen cada una aproximadamente un 
cuarto de los días de un tonalpohualli. La serie empieza en la pá
gina 13, arriba a la izquierda, con el día 1 atl. En 6 hileras horizon
tales, cada una con 11 posiciones, están asentados 66 días. Al revel'SG 
se continúa la serie sin interrupción con 2 quauhtli. En total la 
disposición abarca 132 días, un poco más de la mitad del tonal
pohualli. Se puede conjeturar que falta por lo menos una hoja en, 
la cual se completaba el tonalpohualli. 114, 

En los días de este medio Tonalpohualli por separado están ano
tados los nombres de los meses del año indígena que comenzaban o' 
terminaban en estos días en un determinado año no indicado. Kubler 
y Gibson (1951: 70) dan la lista de las correspondencias, y se hallas 
en Mengin (1952 :408-9), aunque incompleta: 

5 acatl MicayIhuitontli 
12 acad VeimicayIhuitl 
6 acatl OchpaniztI (sic) 

14, En la hoja que falta. la primera página probablemente habrfa tenido 66 cam
pos y habrfa abarcado los días del 3 cipactlf al S miquiztli; la segunda págin"", 
habrfa requerido &610 62 campos, para los dlas del 4 mázatl al 13 tochtli. 
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13 acatl Pachtotl (siC)t5 
7 acatl Veypachtl (sir) 
1 acatl Quecholi 
8 acatl (Panq uetzaliztli ). 26 

5~ 	sección (Página 15): Notas calendáricas 

Para su contemplación la página se debe girar 90° hacia la dere
cha. En las 9 columnas verticales -en hileras horizontales- están 
anotados datos cronológicos para 4 años. Las columnas verticales 
-a partir de la izquierda- tienen en ello el siguiente significado: 

Columnas 1 y 2: la cifra dd milenio del año, en numerales euro
peos y en parte también indígenas. 

Columna 3: la cifra de la centuria dd año, expresada de la mis
ma manera. 

Columna 4: la cifra de la década del año en numerales europeos, 
asi como, en parte, decenas y unidades del año en numerales indí
genas. 

Columna 5: la unidad del año en numerales europeos. 
Columna 6: valor numérico de significado desconocido en nume

rales europeos e indígenas, quizá relacionado con la cuenta lunar. tT 

Comentario: Sin embargo, aqw se debe poner a discusión la 
hipótesis de que en los números dados en la columna 6 se trataba 
.de áureos número "corregidos", con cuya utilización la tabla de 
las posiciones lunares de nuevo llevaba a resultados muy exactos. La 
-cuenta para el ejemplo que se presentó en la nota 20 para el 20 de 
septiembre de 1579 da como resultado, utilizando el áureo número 
"corregido" 16 (de la columna 6), la posición lunar "Virgo" en 
tránsito a "Leo". 

Columna 7: letras dominicales de los años. 
Columna 8: esta columna contiene fechas de días de enero y fe

brero. El dibujo de un animalito permanece incomprensible. Se 

Z6 	 Mengin pasó por alto del todo esta anotación un poco estropeada; Kubler y 
Gibson citan el correspondiente nombre del mes Teotleco, que sin embargo, 
aquí no se puede leer. 

26 	 Expresado por el dibujo esbozado de una "pantb''', 
,ZT 	 No se puede tratar aquí del "áureo número", como piensan Kuhler y Gibson 

0951:70), ya que la sucesión de los Números Dorados para los años 1579 a 
1582 reza: 3, 4, 5 y 6 Y no como en el códice: 16, 17 y 18 (no se puede rec~ 
Jlocer ahí un cuarto número, tal vez tampoco estuvo anotado nunca), 
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puede conjeturar que se trata de la fijación de la fecha del domingo 
movible de Septuagésima (Circumdederunt me) que, no obstante, 
no carece de error: 

1579 c6dice: 15 de-. Septuagésima: 15 de febrero 

1580 31 de enero 31 de enero 

1581 12 de ?1I8 22 de enero 


Falta la anotación para 1582. 

Columna 9: También esta columna contiene fechas de ellas, pro
bablemente el punto de partida, al igual un poco defectuoso, para 
el miércoles de ceniza (caput jejunii) : 

1579 códice: destruido miércoles de ceniza: 4 de marzo 

1580 27 de febrero 17 de marzo 
1581 8 de febrero 8 de febrero 
1582 28 le (mes destruido) 28 de febrero 

Las siguientes páginas del códice, hasta la página 88, son de con
tenido histórico. En el comentario de Mengin (1952) fueron expli
cadas por medio de largas citas de textos de fuentes. Aquí no es el 
lugar para abordar este procedimiento desde el punto de vista de 
la critica. 

28 	 La anotación es confusa: el nombre del mes reza "fefenelo", y así es, evi· 
dentemente, una mezcla de las escrituras para enero ("enelo") y febrero ("fe
lelo") que utilizaba el escribiente de habla náhuatl. En el año 1581 cayó en 
12 de febrero el domingo Quadragésima ("Invocavit") que cae tres semanas 
después de Septuagésima, el cual era igualmente importante para determinar 
el tiempo de cuaresma. 

29 	 La escritura del día del mes es peculiar: iii + V + XX. Es característico 
del escribiente del Codex Mexicanus el hecho de que con frecuencia alterna, 
y también combina, las cifras romanll!J con las arábigas. p. ej., en esta página. 
1 5 8 ¡¡ por 1582. 
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(jf sección (páginas 90-102, E-J): 30 Tonalpohualli II 

El segundo tonalpohualli está ordenado gráficamente según el es
quema del Códice Borbónico, que también se utiliz6 en otros códices 
para dibujar el tonalpohualli completo. En el Codex Mexicanus los 
días sucesivos están registrados en los márgenes izquierdo e inferior 
de las páginas. La mayor parte de la página (más de % de la super
ficie) quedó libre. El dibujante usó este espacio para anotar qué días 
del tonalpohualli eran días iniciales o finales de los meses del año 
indígena. La mayoría de estas anotaciones fueron borradas de nue
vo, ya que -por la diferente longitud de los dos ciclos-- se requería 
fijar nuevamente las correspondencias después de cada curso del 
tonalpohualli. Parece que sólo permanecieron las correspondencias 
del último tonalpohuaJ1i que se registró. 

Comentario: La interpretación de que se trata de corresponden
cias calendáricas de diversos cursos del tonalpohualli y de años indí
genas se funda en el hecho de que las huellas de anotaciones se 
encuentran en forma exclusiva en los 4 glifos de días que al mismo 
tiempo eran portadores del año. Se puede suponer que aquí se trata 
de años sucesivos. 31 

La tabla (figura 3) contiene las anotaciones de cada una de las 
secciones de 13. días del tonalpohualli, de las cuales cada una ocupa 
una página, ordenadas según el glifo del día marcado cada vez. De 
esta manera resultan 4 grupos de datos de días (designados grupos 
4-7 ), en los cuales cada una de las fechas se hallan aleja!ias entre sí 
20 días en cada ocasión -la duración de un mes indígena. 

La equiparación con meses indígenas determinadas sin duda es 
posible con base en las inscripciones de la mayoría de las fechas del 
grupo 7, lo cual observó también Mengin (1952:410), así como 
Kubler y Gibson (1951: 71 ). En otra fecha de este grupo (1 ácatl) 
el dibujo anexo (figura 2) remite a un mes que podría ser Quahui

30 Para dibujar completo un tonalpohualli se requieren, según el modelo de com
posición que se utiliza aquí, 20 páginas. Por eso, además de las 14 páginas 
que se conservan (de las cuales las dos últimas están estropeadas hasta la des¡. 
figuración total) deben haber existido otras 6 páginas que hoy en día están 
perdidas. 

81 La única anotación escrita de una fiesta del mes, que todavía se puede leer 
con claridad a pesar de la borradura de otro año diferente al último en el que 
se llevaron a cabo anotaciones (pág. 91: "Tóscatl"), se halla en un día del 
tonalpohualli que está exactamente 105 días (y así también 365 días) antes 
del correspondiente del último año (pág, 99>. 
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GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 

p. 89 
1 cipactli 3 calli 8 tochtli 13 acad 

[Huey]t[ozozt]U 
p. 90 
1 ocelotl 5 tecpatl 10 calli 

P. 91 
1 mac;at! 12 tecpad 2 tochtli 7 acatl 

Toxcatl 
p.92 
1 xochitl 4 ealli 9 tochtli 

[Hetzalqu]a[liztli] 
p. 93 
1 acatl 6 tecpatl 11 calli 1 acad 

(.) 
p. 94 
1 miquiztli 13 tecpatl 3 tochtli ~ acatl (••• ) 

Teq[ uilu ]itl rnacaxipevaliztli 
p.95 
1 quiahuitl 5 calli 10 tochtli 

( ..) 
P. 96 
1 malinalli 7 tecpatl 12 calli 2 acatl 

Tozoztotli 
P. 97 
1 coat! 4 tochtli 

(..) 
9 acatl 
Veytoc;oztli 

p.9S 
1 tecpatl 1 tecpatl 6 calli 

(...) 
11 tochtli 
Vey[miccailhuitl]

p.99 
1 ozomatli 8 tecpatl 13 calli 3 acatl 

Toscatli 
p. 100 
1 cuetzpalin 5 tochtli 10 aeatl 

O( chpani]zt[U] Hetzalqualiztli 
p. 101 
1 olin 2 tecpat!? 7 calli 12 tochtli? 

• dibujo: mano con árbol 
•• dibujo: pájaro traspasado por una flecha (Tozoztontli) 

••• dibujo: piel de un hombre desollado Buey Tozoztli (TIacaxipehualiztliL 

tlehua, el cual, según la sucesión, debería hallarse en este lugar. En 
la fecha anterior a ésta 7 ácatl, está colocado un signo en forma de 
cruz en el margen inferior de la página, cuyo significado no es 
claru. u 

12 	 Aquí se podría tratar, eventualmente., de una marca relacionada con el prin
cipio del año. 
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f 

Las inscripciones del grupo 6 están borradas casi por completo, 
:8610 se pueden reconocer todavía letras aisladas. No obstante, las 
-correspondencias que se dan en la tabla se podrían considerar bas
tante seguras, sobre todo porque coinciden con la sucesi6n determi
nada por el único nombre de mes no borrado (Tóxcatl, página 91). 
Sin embargo, dos posiciones de mes están determinadas 0010 por di· 
bujos de figuras pálidos y muy destruidos cuya interpretaci6n más 
obvia (Tozotontli y Buey Tozoztli)1I no se puede hacer coincidir 
con la sucesi6n de las otras posiciones de mes. 

En el grupo 5 0010 una de las correspondencias se puede identifi
.car por medio de un dibujo -que sin embargo, no se puede reco
nocer sin dudas. Se podría tratar de la posici6n de mes Tlacaxipe
hualiztú (página 98), cuyo dibujo muy semejante en el grupo 7 
está explicado por la inscripci6n adjunta. 

Las correspondencias en el grupo 4 se limitan a un dibujo extre
madamente desteñido en la página 94, que consta de un simbolo caUi 
encima de un bast6n adornado. La interpretaci6n IzcaUi se sugiere. 

Estas correspondencias permiten dar, con alguna seguridad, los 
días del Tonalpohualli para todas las posiciones de mes en los cuatro 
años sucesivos; para ellos se eligi6 aquí, con el fin de representaci6n, 
la posici6n Tlacaxipehualiztli: 

grupo 4: 5 técpatl 	 (calculado) 

grupo 5: 6 calli 	 (página 98) 

grupo 6: 7 tochtli 	 (calculado) 

grupo 7: 8 ácatl 	 (página 94; igualmente: calculado de las pá
ginas 13-14). 

Por las correspondencias registradas no se puede saber si en el 
caso de las posiciones del mes se trata del dia inicial o final de los 
meses. La posici6n de los Nemontemi no se puede reconocer; igual
mente faltan indicaciones claras sobre la posici6n del comienzo del 
año. En ningún lugar está registrada una correlaci6n con el calen
dario cristiano. 

118 Interpretación de Robertson 1954. 
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El ¡echamiento del c6dice 

En una cantidad de lugares, en especial en las partes calendáricas 
del c6dice, se encuentran indicaciones respecto a la fecha de su ori
gen, pero Mengin en parte no las tomó en consideración y en parte 
las interpretó erroneamente. Aquí se presentan ordenadas según cada 
una de las secciones: 

1· sección (calendario), página 6: Llegada del virrey: 4 de octu
bre de 1580. 

Las correspondencias de las anotaciones calendáricas con un año 
real (o varias) se discutirán despu6L 

2· sección, página 9: 

La tabla circular de las letras dominicales empieza con la del 
año 1579. 

Se menciona la llegada de los monjes agustinos en el año 1575. 

5· sección, pág. 15: 

Los datos abarcan el lapso de 1579 a 1582, en lo cual hay que 
observar que las indicaciones de cifras están expresadas también 
en numerales indígenas s610 hasta 1580 inclusive. 

Parte histórica: 

La secuencia de anotaciones históricas se lleva a cabo de una roa
nera unifonne hasta la página 85 (1571) inclusive. La siguiente 
página contiene el registro de 10 años (hasta 1581) en lugar de 6, 
romo hasta aquí. En la página 87 la serie de anotaciones se ejecutó 
de otra manera claramente más inexperta. A pesar de que los años 
delineados llegan hasta 1590, la última (y única) anotación está 
registrada ya en el año 1583. Se refiere a la muerte del virrey Lo
renzo Suárez de Mendoza (el 29 de julio de 1583). 

Los indicios mencionados están a favor de una elaboración del 
códice alrededor de 1579 y la prosecución de anotaciones aisladas 
hasta mediados del año 1583. Del hecho de que en ningún lugar 
se en«uentra una indicación de la introducción del calendario gre
goriano (en México del 4 al 15 de octubre de 1583) se puede con
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cluir qUe, para eJta fecha el calendario del códice ya no se usaba ni! 
se completó. u 

La correlaci6n calendárica del Codex M exicanus 

Las secciones calendáricas del códice contienen fechas en el calen-
darlo indígena (tonalpohualli y año) y en el europeo que están 
correlacionadas entr( si en diversos lugares. Para dar con seguridad 
la comparabilidad de los datos separados, aquí se transforman te
mando como punto de referencia la posici6n indígena de mes Tla
caxipehualiztli (para la forma original de las fechas, ver figuras 1 
y 3): 

grupo 1 13 ácatl 17 de marzo 


grupo 2 1 técpatl 16 de marzo 


grupo 3 2 calli 16 de marzo 


grupo 4 5 técpatl 


grupo 5 6 calli 

grupo 6 7 tochtli 

grupo 7 8 ácatl 


Los grupos del 1 al 3 y del 4 al 7 abarcan respectIvamente UD 
bloque de 3 y 4 años sucesivos. Si se consideran los datos como per
tenecientes al mismo sistema calendárico y al mismo estilo de deno
minación de los días y los años, los dos bloques están separados entre 

u 	 El fechamiento en los años 1571.1590, que representaba Mengin, se debe re
chazar, ya que los tres argumentos que aduce no son concluyentes: 

1. La equiparación del calendario perpetuo COn el año 1570 no está justifi. 
cada, ver nota 11. 
2. La última anotación necesariamente contemporánea en el códice procede
del año 1583 (pág. 87). El hecho de que la hilera de los años se prosiga hasta 
1590 no es ningún argumento para suponer que el códice completó en fechas 
posteriores. O sea, el dibujo de la hilera de años no se realizó para cada año 
en particular, sino de una vez. y eso necesariamente antes de que se registra
ra en esta página el primer acontecimiento histórico asociado con un año. En 
este caso, este es 1583. 

S. La interpretación defectuosa de la inscripción de la pág. 9 ya se refutó. 
arriba, nota 17. 
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,Sí por aos años, para los cuales no se encuentran en el Codex Me:a
cantlS ningunas indicaciones de fechas. 

Puesto que el origen del códice sólo se debe situar en el corto 
ilapso de 1579 a 1583, no tiene lugar alguno un periodo de 9 años 
-en el cual se hallaran las fechas de correspondencia reunidas en los 
7 grupos, que sólo parecen tener sentido como fechas contemporá
'neas. Una supresión de la contradicción únicamente es posible si 
'se abandona la pertenencia de las fechas a un mismo estilo calendá
'rico o se hace comenzar las anotaciones antes (quizá desde 1575), o 
se les prolonga más. Además se debe tomar en consideración la 
posibilidad de que se haya arrastrado sistemáticamente una falta 
·cometida una vez. 

Ya se señaló en la discusión de la primera sección el hecho de que 
los datos, por lo menos en parte, deben ser defectuosos. Las corres
'pondencias entre los días del tonalpohualli de los grupos 1 a 3 y el 
calendario cristiano, que se indican en la primera sección, no apa
recen en esta sucesión en el siglo XVI. Además se constató que, en 
¡las posiciones de mes, sólo se puede tratar de días finales de los 
;meses indígenas. 

También la equiparación del fin del mes con un día del calen
,dario europeo puede servir para fechar, aunque con inexactitud, el 
.año para el cual realmente se registró la correspondencia. Como 
el calendario indígena, según la opinión general, no se ajustaba (por 
'lo menos no de manera regular y comparable al calendario euro
: pea ), el día fInal de un determinado mes indígena quedaba retra
sado en un día respecto al calendario europeo después de cada año 
'bisiesto en este último. Como el probable día fInal del mes Tlaca
pehualiztli (grupo 1: 12 de marzo) se halla en total 12 días antes 
del dia fmal que se puede calcular partiendo de las fuentes del tiem
'.po de la Conquista (aproximadamente el 24 de marzo), habría que 
;fechar las anotaciones del grupo 1 cerca del año 1564. Puesto 
'que el año del grupo 2, como se mencionó, debe corresponder a un 
año bisiesto en el calendario europeo, vendrían al caso para el grupo 
1 los años 1563, 1567 Y 1571. Ya que en esta interpretación se 
'parte de lo acertado de la correspondencia entre el día fmal del mes 
'y el día del calendario cristiano, no se puede considerar correcta la 
correspondencia con el día del tonalpohualli, como ya se fundamentó 
arriba. Hay que suponer un error que se siguió calculando conse
cuentemente en la cuenta del tonalpohualli u otro estilo calendárico 
<en la denominación de los dfas. Pero esto último sólo con dificultad 
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se puede concordar con el sistema convencional de denominación de 
los años que se utiliza en el Codex Mexicanus, y con el hecho de que 
como días del tonalpohualli de las posiciones de los meses se usa el 
conjunto normal de portadores de los· años. 

La tercera posibilidad de fechamiento no toma en consideración 
las correspondencias dadas en el códice en el calendario cristianO' 
-renuncia pues a la oportunidad de establecer una correlación de 
los días- y sólo contempla la correspondencia entre el tonalpohualli 
y las posiciones de los meses. Según el mes que en ello se vea como 
el que da el nombre al año -por el nombre del tonalpohualli de 
su día inicial o final-la fijación de fecha para el año del grupo 1 se 
lee de manera diferente: 

denominación según: fijación de fecha del grupo 1 
Quahuitlehua / Quecholli: A 6 ácatl 1563 
llacaxipehualiztli / Panquetzaliztli: A 13 ácatl 1583 
Tozoztontli / Atemoztli: A 7 ácatl 1551 

etcétera. 

Sin embargo, de estas correspondencias y de las demás que se 
pueden deducir, sólo una se puede hacer concordar bien con la época 
en que se originó el códice: grupo 1 igual a 1575, A 5 ácatl. Pero 
esto haria necesario que se adoptara la denominación del año según 
la posición del mes Pachtli, lo cual hasta ahora todavía no se ha 
considerado jamás. 

Conclusión 

Las fechas contenidas en el Codex Mexicanus en los tres sistemas: 
tonalpohualli, año calendárico indígena y europeo, no se pueden 
hacer coincidir, en su combinación que se da en el códice, con la 
correlación calendárica que se puede obtener de los infonnes del 
tiempo de la Conquista. ss 

La construcción de una correlación propia, con base en los datos. 
del Codex M exicanw, fracasa por el hecho de que las correspon
dencias ahí en el calendario europeo están indicadas de manera 

111 Correlación Caso-Tbompson: 
1 Coatl = 13 de agosto de 1521. 

·9. Quecholli 8 de noviembre de 1519. 
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incompleta: falta el dato de los años para los cuales la correlaci6n 
debe haber sido válida o fue dispuesta. Por otra parte, deducir est06 
años de los datos existentes sólo es posible si uno se sirve para este 
cálculo de una equiparaci6n calendárica ya conocida, completa o 
parcial con lo cual, naturalmente, ya no se puede dar oportunidad 
alguna para el descubrimiento de una equiparaci6n nueva. 

Es de suponer que las fechas de correspondencias contenidas en 
el Codex Mexicanus ofrecen un intento, malogrado en lo esencial, 
del dibujante indígena, de correlacionar el calendario indígena con 
el cristiano. Pero el dibujante (o quizá dos dibujantes), que tenia 
buenos conocimientos de c6mo funcionaban los dos sistemas calen
dáricos, sin duda disponía para la sincronización sólo de informa
ciones incompletas e incompatibles. Por eso el autor utilizó una o 
dos equiparaciones "posibles", partiendo de las cuales calculó todas 
las fechas calendáricas evidentemente, con una observación co
rrecta de las reglas de ambos calendarios. 36 

Las secciones calendáricas del C odex M exicanus no contienen, por 
loo motivos mencionados, ninguna correlación de los dos calendarios 
que pueda haber sido válida en alguna fecha. Por eso, el acopIa
miento de las fechas en el c6dice tampoco se puede entender como 
una correlaci6n que rivaliza con aquellas equiparaciones calendáricas 
que se basan en los datos de fechas contemporáneas para los acon
tecimientos hist6ricos. El Codex Mexicanus contiene más bien úni
camente un acoplamiento ficticio de los dos calendarios en cierto 
modo, un modelo. 

86 	 Puesto que los datos en el Codex Mexicanus para cada año indígena y, evi. 
dentemente, también para cada cuatrienio, están puestos de manera diferente 
en el caletndario europeo, no se puede tratar de un calendario sujeto con ri· 
gidez al europeo. Un calendario sujeto con rigidez parte siempre de la misma 
equiparación calendárica, p. ej., el llamado "Calendario de Ixtlilxóehitl" (BNP· 
Fonds Mexicain 65-71): 1. Quahuitlehua = 7 ácatl = 2 de febrero. En este 
sistema. el TonalpohuaUi y el calendario europeo empiezan cada año de nuevo: 
1 cipactli = 1" de enero. 
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