
 UN MUNDO DE NUMEROS
 MESOAMERICANOS

 Lothar Knauth
 UNAM

 Inin tonatiuh nahui ocelotl
 ocatca 676 a?os
 inique in izcepan
 onocca ocelloqualloque
 ipan nahui ocellotl in tonatiuh
 auh in quiquaya
 chic?me malinalli
 in in tonacayouh catea
 auh inic nenque ?entzonxihuitl
 ipan matlacpohualxihuitl
 ipan yepohual xihuitl
 ypan yeno caxtolxihuitl occe
 auh inic tequanqualloque
 matlacxihuitl ipan ye xihuitl
 inic popoliuhque inic tlamito
 auh iquac polliuh in tonatiuh
 auh in inxiuh catea ce acatl1

 Este Sol, Cuatro Tigre
 dur? 676 a?os;
 los que en este Sol habitaron
 fueron comidos por tigres
 al tiempo del Sol Cuatro Tigre
 y lo que com?an ?
 Siete Hierba Torcida ?
 fue nuestro sustento
 Y moraron cuatro cientos a?os,
 m?s diez cuentas de veinte a?os.
 M?s tres cuentas de veinte a?os,
 y luego quince a?os m?s otro,
 fueron devorados
 en diez a?os m?s tres a?os;
 fueron destruidos, se acabaron
 cuando tambi?n se acab? el Sol
 lo que fue en un a?o Uno Ca?a...

 Esta cita de un episodio en la creaci?n del mundo nahua
 azteca, tomado de la Leyenda de los soles (manuscrito de
 1588), llama la atenci?n por la presencia de una multitud
 de n?meros y designaciones calend?ricas. Tanto ?nfasis en
 t?rminos matem?ticos y signos calend?ricos en un mito de
 or?genes acusa la posibilidad de que se expresara simb?lica
 mente una armon?a de la existencia, y que el sistema calen
 d?rico-numerol?gico reflejara al mismo tiempo doctrinas fi

 i V?ase: "Leyenda de los Soles" en C?dice Chimalpopoca, M?xico,
 1945, p. 119 y tambi?n: Roberto Moreno de los Arcos: "Los cinco soles
 cosmog?nicos", Estudios de Cultura N?huatl, vu (1967) pp. 183-210.
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 los?fico-religiosas definitivas. Por lo tanto, creemos que para
 comprender mejor las bases culturales de la Mesoam?rica
 prehisp?nica es menester percibir la interrelaci?n entre la
 estructuraci?n calend?rico-numerol?gica y las premisas religio
 so-ideol?gicas de su existencia.

 Por lo com?n se presupone que un calendario es ?til
 para fines cronom?tricos o para desempe?ar ciertas funciones
 meteorol?gicas en relaci?n con tareas agr?colas. Sin embargo,
 considerar s?lo sus atributos utilitarios no siempre nos lle
 var? a una comprensi?n plena de las razones de su concepci?n
 inicial. Entre tales razones se encuentra su papel pol?tico
 social.2 Frecuentemente, el hombre ha tratado de controlar,
 o de por lo menos mitigar, su situaci?n y ambiente, ya sea
 conform?ndolo de nuevo o siquiera intentando explicarlo e
 interpretarlo. En el proceso se ha servido del pensamiento

 m?gico y simb?lico. En la actual consideraci?n de lo que
 ?presuponemos? son las caracter?sticas sobresalientes de al
 gunas estructuras calend?ricas mesoamericanas, nos preocu
 par? primordialmente aquel componente de aplazamiento
 m?gico y s?lo en segundo lugar sus atributos m?s utilitarios.

 Ya que nuestro inter?s son las implicaciones ideol?gicas
 de ciertas formas de calendarios, nos parece ser una coinci
 dencia llamativa que tanto en la anal?stica mesoamericana
 como en la china3 ?que ambas comparten marcos de refe
 rencia calend?i icos que se componen de varios ciclos iguales?
 se acusa una tendencia a se?alar la existencia de fen?menos
 ambientales (cometas, clima, plagas, hambres, etc.) que pue
 den interpretarse como reprobaciones de la acci?n humana.
 Adem?s, se presta a una investigaci?n comparativa detallada

 2 Acerca de su uso socio-pol?tico durante la Dinast?a Jan (208 a.c.
 ? 220 d.c.) en China, v?ase Wolfram Eberhard: "The Political Func
 tions of Astronomy and Astronomers in Han China", Chinese Thought
 and Institutions, John K. Fairbank, ed., Chicago, 1957 pp. 33-70.

 3 Marcel Granet, en su La pens?e chinoise (Par?s, 1934) , habla
 de la funci?n clasificatoria y de la funci?n protocolaria de los n?meros.
 V?ase la traducci?n espa?ola, El pensamiento chino, M?xico, 1959, pp. 102
 ss. V?ase tambi?n: Jacques Soustelle, La pens?e cosmologique des anciens
 mexicains, Par?s, 1940.
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 el problema de hasta qu? punto las mencionadas caracter?s
 ticas c?clicas coinciden con una pronunciada tendencia augu
 r?stica.

 Sea como fuere, por lo menos en lo que corresponde a
 nuestras intenciones declaradas, pernos perdido mucho del
 pensamiento m?gico-simb?lico que en cada manifestaci?n am
 biental encuentra la presencia de fuerzas y sentidos secre
 tos. Aparentemente, consideramos las manifestaciones que ob
 servamos por su valor medible y ya no por su simbolismo
 innato. Pero como hoy en d?a cualquier soci?logo y psic?logo
 se da cuenta del origen de la simbolog?a social y religiosa, as?
 tambi?n los sacerdotes y adivinos mesoamericanos conoc?an

 mucho mejor que el pueblo com?n el sentido encubierto de
 sus n?meros, s?mbolos y calendarios. Y del mismo modo de
 que muy pocos te?logos cristianos abandonar?an sus premi
 sas al interpretar cualquier otro sistema ideol?gico o reli
 gioso, los sacerdotes mesoamericanos defendieron la "orto
 doxia" del conjunto de sus bases ideol?gicas, protegiendo
 su ideario de la amenaza de una desintegraci?n por an?lisis.
 Desde luego, tal aseveraci?n se puede generalizar a cualquier
 otra situaci?n de ataque y conflicto.

 La expresi?n num?rico-simr?lica

 Para comprender el sistema num?rico-calend?rico de Me
 soam?rica tenemos que incluir entre los s?mbolos matem?ti
 cos no s?lo n?meros y letras, sino tambi?n ideogramas y glifos
 "tot?micos". Por ejemplo, los ideogramas para el ciclo de las
 veinte posiciones de los calendarios maya y nahua-azteca co
 rresponden a un definitivo valor num?rico (v?ase figura 1) .

 Para designar las trece posiciones del otro ciclo, se utili
 zaron puntos o, en el caso maya, barras con el valor de
 cinco. Exist?an otros sistemas de expresi?n matem?tica en
 otras culturas de Mesoam?rica, tal como hab?a tambi?n s?m
 bolos para la designaci?n de m?s grandes unidades num?
 ricas fuera del calendario.
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 LOS COEFICIENTES B?SICOS

 El calendario mesoamericano ?en nuestro caso nos refe
 rimos espec?ficamente a sus representantes en la altiplanicie
 mexicana y el ?rea maya? tiene como caracter?stica com?n
 un tonalamatl de veinte trecenas, o de 260 d?as, que form?
 parte importante ?por sus finalidades adivinatorias? de cual
 quier c?dice-calendario. Sin embargo, Robert Weitlaner des
 cubri? en Oaxaca lo que puede considerarse el prototipo del
 tonalamatl que no consist?a de trece n?meros y veinte s?m
 bolos, sino de una combinaci?n de 9 y 13 posiciones.4 Pode
 mos postular que las series de nueve y trece deidades que
 acompa?an, por ejemplo, el tonalamatl de 260 d?as del C?
 dice Borb?nico son restos de la estructura m?s antigua del
 tonalamatl.

 Es de notarse que los n?meros 9 y 13 no pod?an inte
 grarse perfectamente en el m?dulo de 260 y por lo tanto tuvo
 que disminuirse la serie de 9 por una unidad:

 260 = 13 X 20
 260 = 9 X. (5 + 5 + 5 + 5 + 4) - (1)

 Aparte del a?o sagrado de 260 d?as del tonalamatl, hubo
 otro, el xiuhpohualli de 28 veintenas m?s 5 d?as nefastos, los
 nemontemi. Con sus (18 X 20) -f- 5 ? 365 d?as, el xiuhpo
 hualli correspond?a al a?o solar.

 Aunque el tonalpohualli y el xiuhpohualli parecen dis?mi
 les a primera vista, por su diferente duraci?n, tienen no obs
 tante mucha semejanza en su estructura, en primer lugar por
 componerse de los mismos coeficientes.

 Si inspeccionamos la designaci?n de la trecena en la fe
 cha 6 miquiztli, tomada de la Historia tolteca-chichimeca,
 encontramos una subdivisi?n de los puntos en una unidad
 de a cinco (v?ase figura 2). Esto desde luego se asemeja al

 4 Es de mencionarse que el presente ensayo se ha beneficiado conside
 rablemente de las pl?ticas sostenidas con el finado antrop?logo.
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 uso de la barra para unidades de a cinco entre olmecas y
 mayas. Tambi?n sabemos que los aztecas celebraban su d?a
 de mercado cada cinco d?as.

 D?a 3 Calli D?a 4 Quetzpal? D?a 5 C?uatl
 Figura 2

 D?a 6 Miquiztli

 Luego, la veintena, el pohualli se divide en cuatro uni
 dades de a cinco, es decir consiste de cuatro coeficientes 5.
 Esto es una cifra bien razonable ya que cada hombre tiene
 cuatro miembros que tienen en sus extremidades cinco dedos
 cada una. Adem?s, existen rasgos de sistemas num?ricos vige
 simales aun en la cultura europea5 y asi?tica.

 Al dividir las manifestaciones calend?ricas mesoamerica
 nas en unidades de cuatro y cinco, se da el siguiente cuadro:

 Los 20 s?mbolos calend?rteos. 5 ~f- 5 -|- 5 -f- 5
 Las 13 posiciones num?ricas. 5 ?j? 4 -|- 4
 Las 18 veintenas del xiuhpohualli... 5 -f- 5 -f- 4 -f- 4
 Los 5 d?as nemontemi.. 5
 Los 9 dioses del tonalamatl. 5 -\~ 4

 Matem?ticamente se sigue que si los factores del tonala
 matl (13 X 20) y del xiuhpohualli (18 X 20) +5 tienen
 coeficientes comunes, estos coeficientes tienen que existir en
 las unidades m?s grandes. De hecho, los 52 xiuhpohualli del
 gran ciclo nahua-azteca, el xiuhmolpilli, y a?n los 676 a?os
 de nuestra cita de la Leyenda de los soles (y las dem?s can
 tidades num?ricas de la misma fuente) pueden expresarse en
 sumas y productos de 4 y 5:

 5 Hay que acordarse s?lo del quatre-vingt (80) franc?s.
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 Los 260 d?as del tonalpoh?al?:
 (5 + 5 + 5+,5)x(5+4 + 4)

 Los 365 d?as del xiuhpohualli:
 (5 + 5 + 5 + 5) x (5 + 5 + 4 + 4) + 5

 Los 52 a?os del xiuhmolpilli:
 (5 + 5 + 5 + 5) X (5+ 5+ 4 + 4) +5 X (5 + 4 + 4) X 4

 Los d?as de los 676 a?os:

 (5 + 5+5 + 5)x(5 + 5 + 4+4) + 5x(5 + 4 + 4)X4
 X(5 + 4 + 4)

 Otra prueba del predominio b?sico de los coeficientes 5
 y 4 en las dem?s culturas mesoamericanas, se manifiesta tam
 bi?n en el ya mencionado calendario de los zapotecas del
 sur con sus factores 9 = (5 + 4) y 13 = (5 + 4 + 4).

 Conviene decir que mientras los mayas ten?an el concepto
 de una posici?n principal, un "n?mero cero'',6 la numero
 logia nahua-azteca carec?a de este concepto por tratarse de un
 sistema c?clico ensimismado.

 El concepto c?clico

 Es sumamente dif?cil para nosotros concebir una interrela
 ci?n de varios sistemas c?clicos de corta duraci?n en un ca
 lendario, puesto que la ?nica unidad c?clica que observamos
 es la de los siete d?as de la semana judeo-cristiana. Si en el
 calendario gregoriano esta concepci?n c?clico-semanal no tie
 ne conjugaci?n ninguna con ciclos matem?ticos m?s grandes,
 en el nahua-azteca, todas las unidades c?clicas tienen relaci?n
 entre s?; es decir, se mantiene una esencia c?clica.

 Ya sabemos que de la combinaci?n de las trecenas y de
 las veintenas proviene la unidad c?clica del tonalamatl. Con

 6 V?ase C?sar Lizardi Ramos: "El cero maya", Cuadernos Americanos,
 1963: rv, pp. 159-174.
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 viene recordar que el xiuhpohualli, que en sus 365 d?as segu?a
 casi exactamente el a?o solar, coordinaba la posici?n de desig
 naciones simb?licas y num?ricas con el movimiento estelar, el
 ?nico otro ciclo que reconocemos tambi?n en nuestro calen
 dario judeo-cristiano. A trav?s de las observaciones result?,
 parece, que el d?a 13 tochtli, por ejemplo, se encontraba aso
 ciado con la misma constelaci?n astron?mica s?lo despu?s de
 un ciclo de 52 a?os solares, o sea de un xiuhmolpilli.

 Adem?s, las unidades del tonalpohualli (260 d?as) y del
 xiuhpohualli (365) se integraban entre s? tambi?n en el xiuh
 molpilli (de 18 980 d?as). Aparte de eso, hab?a otro ciclo
 m?s grande que abarcaba dos xiuhmolpilli, 104 xiuhpohualli,
 146 tonalpohualli y 65 per?odos del planeta Venus. La coin
 cidencia de tantos ciclos profundiz? considerablemente el sig
 nificado de la fiesta de la atadura de los a?os que se cele
 braba, combinado con la ceremonia del Fuego Nuevo, cada
 52 a?os en un d?a 2 acatl.

 A los pueblos que participaban en la ideolog?a nahua
 azteca les debe haber parecido que los ciclos sagrados nume
 rol?gicos, sincronizados con el curso estelar, fueron prueba
 suficiente que "los n?meros ten?an raz?n". Por lo tanto, el
 sistema numerol?gico ten?a que ser divino.

 La cosmogon?a simbolizada

 La expresi?n iconogr?fica del concepto c?clico, la encon
 tramos tambi?n en el monumento arqueol?gico conocido como
 la Piedra del Sol (v?ase figura 3) actualmente en el Museo
 de Antropolog?a de la ciudad de M?xico. En ella, el concepto
 c?clico se hace patente por la ordenaci?n de la veintena de
 los s?mbolos en un c?rculo. Dentro de este c?rculo, se encuen
 tra el s?mbolo ollin (movimiento), de una parte s?mbolo
 calend?rico y de la otra representativo de la edad actual del
 mundo nahua-azteca: cuatro ollin. Sus cuatro "alas" forman
 los s?mbolos correspondientes a las cuatro ?pocas anteriores:
 4 ocelotl, 4 ehecatl, 4 quiyahuitl y 4 atl (Tigre, Viento, Llu
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 via y Agua). Dado que la progresi?n en los tonalamatl est?
 en el contrasentido del reloj, la Piedra del Sol demuestra
 exactamente la secuencia presentada en la Leyenda de los
 soles.

 Figura 3

 El c?rculo exterior lo forman dos reptiles, expresi?n de
 una dualidad b?sica, cuyos cuerpos est?n formados por "car
 tuchos" calend?ricos que encierran el s?mbolo acatl y el n?

 mero 10, mientras que sus colas terminan en otro "cartucho",
 el dato 13 acatl. ?Por qu? tanto ?nfasis en el signo ca?a, es
 pecialmente en el dato 13 acatl? Veamos la coordinaci?n de
 ciclos num?ricos y ciclos simb?licos, empezando con 1 cipactli:
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 Ciclo
 num?rico  Ciclo simb?lico  Valor num?rico

 1 cipactli (Monstruo de la tierra)
 2 ehecatl (Viento)
 3 calli (Casa)
 4 cuetzpalli (Lagarto)
 5 coat? (Culebra)
 6 miquiztli (Muerte)
 7 mazatl (Venado)
 8 tochtli (Conejo)
 9 atl (Agua)
 10 izquintli (Perro)
 11 ozomactli (Mono)
 12 malinalli (lo torcido)
 13 acatl (Ca?a)
 1 ocelotl (Tigre)
 2 cuauhtli (?guila)
 3 cozcacuauhtli (Buitre)
 4 ollin (Movimiento)
 5 tecpatl (Pedernal)
 6 quiyahuitl (Lluvia)
 7 xochitl (Flor)
 8 cipactli (Monstruo de la tierra)

 I
 II
 III
 IV
 V
 VI
 VII
 VIII
 IX
 X
 XI
 XII
 XIII
 XIV
 XV
 XVI
 XVII
 XVIII
 XIX
 XX

 I

 Resulta que el ?ltimo dato en el cual se coordinan las posi
 ciones dentro del ciclo num?rico y del simb?lico es justamente
 13 acatl. Y la primera posici?n del segundo ciclo num?rico
 se combina con ocelotl, que simboliza tambi?n una de las
 edades del sol.

 Siembre dentro de los l?mites se?alados por las fuentes,
 tendremos que avanzar por conjeturas. Pero nos parece sig
 nificativo que estas relaciones num?ricas intrincadas nunca
 fueron descubiertas a los frailes recopiladores por sus infor
 mantes.

 LA YUXTAPOSICI?N DE LOS CICLOS

 La cruz de malta del C?dice Fejervary-Mayer, que con
 tiene todo un tonalamatl y que, por consecuencia nos da los
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 Figura 4
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 EQUIVALENTES NUM?RICOS DE LOS S?MBOLOS
 DEL CODICE VATICANO

 Dentro del modelo 20, se dan series de 12 (arriba hacia abajo) y
 8 (abajo hacia arriba) en las columnas verticales; de 13 (de la
 izquierda hacia la derecha) y 7 (de la derecha a la izquierda), en
 los horizontales; y series de 1, 5 y 15 en las diagonales.
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 veinte s?mbolos en sucesi?n trecenal, tiene otras sorpresas en
 su yuxtaposici?n de los ciclos de veintenas y trecenas. Como
 ya Seler coment?, una representaci?n correspondiente para el
 ?rea maya se encuentra tambi?n en el C?dice Tro-Cortesiano.7

 A pesar de la cruz de malta del C?dice Fejervary-Mayer,
 podemos transformar la representaci?n en forma c?clica sin
 violar los hechos num?ricos (v?ase figura 4). Encontramos
 que la integraci?n de la secuencia trecenal en el c?rculo nos
 da una serie perfecta de trece en un ciclo sin fin. Chimal
 pahin hab?a escrito acerca de la estructura de los calendarios
 de la ?poca prehisp?nica:

 Zan yuhqui temal acatl
 quimamallacachotihuia
 quicuecueptihua
 yn inxiuhtlapohuallamauh
 conpohual xiuhtica
 om matlatlactica ypan onxiuhtica

 in quiyacuilliaya
 in cecentetel temallacaclitic

 xiuhtlatlapohualli

 Exactamente como una rueda,
 como un huso da vueltas y
 siempre vuelve a su principia.
 El libro de la cuenta de los a?os,
 pasando dos veces veinte a?os,
 pasando diez m?s dos a?os [52

 (a?os]
 tom? otra vez la primera posici?n;
 como una redonda piedra de mo

 (lino [es]
 la cuenta de los a?os [solares].8

 Pero este c?rculo vicioso encierra otro "secreto": Si la
 secuencia de los s?mbolos da en un sentido una serie trece
 nal en cuanto a su valor num?rico, en el sentido inverso, da
 otra serie septenaria. De ah? se sigue que si se integra en
 ciclo de posiciones pares una serie de uno de sus coeficientes
 impares, resulta en una direcci?n c?clica la serie a base de
 este coeficiente; y en la direcci?n inversa, la serie del coefi
 ciente complementario.

 7 Codex Fejervary-Mayer, Eine altmexikanische Bilderhandschrift der
 Free Public Museums in Liverpool... Eduard Seier, trad., Berl?n, 1901,
 p. 28.

 8 Domingo de San Ant?n Mu??n Chimalpahin Quauhtlehuanitzin:
 Das Memorial breve acerca de la fundaci?n de la ciudad de Culhuacan,
 Stuttgart, 1958? p. 132.
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 Figura 5

 Existe, adem?s, otra disposici?n de los veinte s?mbolos en
 secuencia trecenal, en el C?dice Vaticano (v?ase figura 5).
 Esta ?ltima es tanto m?s interesante cuanto que constituye
 un cuadro m?gico que contiene varias series num?ricas den
 tro de su estructura. De esta clase de figuras num?ricas,
 Camman dice:

 ... diagramas m?gicos... eran parte importante en los estudios
 ocultos que constituyeron una rama de la protociencia medie
 val entre los chinos, hind?es y ?rabes, y ?ltimamente, entre
 los europeos en el Renacimiento temprano.9

 9 V?ase Schuyler Cam mann: "The Evolution of Magic Squares in
 China", Journal of the American Oriental Society (1960) LXXX: 2,
 pp. 116-124.
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 Surge la pregunta si la disposici?n de los veinte s?mbolos
 se?ala un desarrollo semejante entre las altas culturas de
 Mesoam?rica.

 Hab?a todav?a otra caracter?stica peculiar. Por sus limita
 ciones numerol?gicas, el xiuhpohualli, que da vueltas "exac
 tamente como una rueda, como un huso", rodaba por sus
 veintenas. Pero cab?an s?lo 18 revoluciones completas dentro
 del m?dulo de 365 d?as, m?s la cuarta parte de una, o sea un
 avance posicional de 5. Por eso ten?a que empezar siempre
 en uno de cuatro s?mbolos dentro de los veinte. Es decir, si
 el xiuhpohualli empezaba con el s?mbolo en la posici?n m
 (calli) en lo subsiguiente tenia que empezar en la octava
 (tochtli), luego en la posici?n xm (acatl), luego la xvm
 (tecpatl) para que en otra vuelta regresara a la ni.

 Si el ciclo de las posiciones de los s?mbolos calend?ricos
 se mov?a con tanta exactitud en intervalos de cinco, el de las
 posiciones num?ricas tuvo su propia secuencia. En el m?dulo
 de los 365 d?as del xiuhpohualli cab?an 28 revoluciones com
 pletas de a 13 ?que suman 364? m?s el avance por una
 posici?n; lo que quiere decir que despu?s de cada a?o solar,
 la posici?n numeral de 1 a 13 avanz? por uno. Es decir, a 1
 calli, segu?a 2 tochtli, luego 3 acatl, luego 4 tecpatl, luego
 5 calli, etc., hasta llegar a 13 calli al cual a?o sigui? 1 acatl,
 etc?tera. Result? que los movimientos posicionales num?ricos
 estaban completamente sincronizados con la integraci?n de
 los ciclos simb?licos y los cuatro "portadores" de los a?os.

 Sabemos algo de la tiran?a intelectual que significaba la
 posesi?n de secretos matem?ticos por parte de los pitag?ricos
 en el mundo griego.^10 Si consideramos que el sistema calen
 d?rico-numerol?gico nahua-azteca encerraba un n?mero con
 siderable de combinaciones y coincidencias numerol?gicas,
 podemos postular el sistema calend?rico, especialmente por
 el poder m?gico de sus secretos, como un instrumento de
 ordenaci?n totalitaria.

 lo V?ase L. Robin: La pens?e hell?nique, pp. 31 ss. y Dodds: Tht
 Greeks and the Irrational, Berkeley y Los ?ngeles, 1964, pp 144 ss.
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 Nos hemos alejado algo de nuestro inter?s primordial: las
 premisas religioso-ideol?gicas del mundo mesoamericano. As?
 puede parecer, pero de hecho hemos se?alado que en la con
 cepci?n num?rico-calend?rica nahua-azteca, la idea de prin
 cipio y fin, como puntos discretos ?tal vez con la excepci?n
 de la crisis al terminarse el xiuhmolpilli? tiene muy poca
 importancia. La trascendencia est? en el concepto c?clico del
 conjunto. Y dentro de este ciclo, es importante la situaci?n,
 la posici?n. La visi?n general no es evolucionista sino circuns
 tancial, no es lineal sino c?clica.

 No existe el concepto del milenio, sino s?lo el de un es
 tado permanente en flujo, dualista, ambiguo, precario. Es
 prerrequisito de la continuada existencia del universo man
 tener este movimiento c?clico de la misma manera que lo
 se?ala el calendario. Quiz? los sacerdotes aztecas se refirieron
 oscuramente a estos secretos, cuando afirmaron en sus Colo
 quios con los doce primeros frailes franciscanos en 1524:
 Ca achitzin ic tontlaxeloa
 in axcan achitzin ic tictlapoa
 in itop in ipeylacal
 in tlacatl totecuyo

 Pues, por lo tanto un poco descubrimos
 ahora, por ende destapamos un poco
 la funda de c?liz, el arca
 de nuestro Se?or de los Hombres.11

 Es muy sugestivo que en esta m?xima defensa de las vie
 jas costumbres de la naci?n y cultura azteca, sus sacerdotes
 nunca se refirieron a los "secretos" del calendario...

 il Bernardino de Sahag?n: Sterbende G?tter und Christliche Heils
 botschaft, Walter Lehmann, tr., Stuttgart, 1949, p. 102.
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