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PROLOGO 

Vista a ojo de pájaro 

El presente estudio plantea el resultado de la investigaci6n 

sobre los textos llamados lunarios, calendarios, almanaques 

o progn6sticos de temporales que se componían e imprimían 

en la Nueva España en el siglo XVII. De igual manera, se 

pudieran pertenecer. 

La investigaci6n fue realizada entre 1985 y 1987. 1 Durante 

este periodo solo encontrarnos el texto de Jos6 Miguel Quintana 

llamado La astrología en la Nueva España en el siglo XVII que 

transcribe gran parte de los lunarios contenidos en el Torno 

670, Ramo Inquisici6n, del Archivo General de la Naci6n a la 

vez que brinda una visi6n general de la astrología en ese . 

siglo. 

narios. 

Además aporta datos de los redactores de dichos lu-

Debido a este ünico antecedente, nuestro enfoque origin6 la 

necesidad de acudir a bases te6ricas para poder encausar el 

acercamiento cuyo propósito ha sido el de plantear hip6tesis 

y abrir otras perspectivas a la investigación literaria. 

Consciente de que optar corno terna de tesis por textos tan 

heterog6neos corno son los lunarios era un asunto que llevaba 

implícito un riesgo para la intenci6n literaria que este 

tipo de trabajos requiere, decidí aceptar el reto. 



El interés que me despert6 un escrito corno el que aquí se 

analiza fue enorme debido a la multiplicidad de líneas que 

convergen en un solo texto. De ahí el origen de mi incli-

naci6n al terna. El amplio espectro de conocimientos que se 

funden en la creación de un lunario --que bien podríamos 

llamar enciclopédico-- nos hace pensar en lo que hoy llarna

ría..üos producci6n interdisciplinaria. 

Si por. una parte es importante situar genéricamente un texto, 

corno se intenta hacer, por otra es igualmente necesario acer

carnos a una revaloraci6n de la producción intelectual novo

hispana con una apertura que permita la evaluación, parcial 

o total, sin ceñirla necesariamente a la camisa de fuerza 

que un género impone. 

Al profundizar en las diversas ~reas inherentes a la inves

tigación, fueron surgiendo numerosos cuestionarnientos que 

pusieron en tela de juicio su intención inicial, es decir, 

el enfoque literario requerido por el an~lisis. No obstante 

a pesar de esta inquietud cuyo latido constante casi lleg6 a 

convertirse en padecimiento crónico, no pude sino orientar 

el estudio hacia la búsqueda de posibles soluciones a las 

múltiples interrogantes que pueblan estos textos tan comple

jos. 

Luego entonces, necesitaba encontrar respuestas,opciones o 

alternativas a preguntas corno ¿acaso no se han estudiado 

los lunarios por su vínculo con la astrología? ¿existía una 
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lucha encubierta entre la ideología dominante y la mentalidad 

popular? ¿había pruebas del dominio inquisitorial sobre la 

producción intelectual? ¿cuáles eran las propuestas filos6-

ficas vigentes a fines del siglo XVII? ¿se podía detectar un 

indice de transici6n hacia la modernidad? ¿se percibían indi-

cativos de un pensamiento precursor que se enlazara al conoci

miento ilustrado y, en consecuencia, apuntara hacia el ensayo? 

Todas estas y otras muchas interrogantes surgían continuamente 

en tanto progresaba el trabajo. Su revisi6n me condujo a 

integrar definiciones conceptuales a las que intent6 permanecer 

fiel a lo largo de la investigación. Sin perder de vista mi 

objetivo, me serví de estas definiciones, incluidas en el pano

rama de conjunto, para apoyar cualquier hipótesis. 

En el primer capitulo se describen y explican algunos aspectos 

históricos, artísticos, filos6ficos y literarios del siglo XVII 

novohispano. El situar específicamente el período de prolifera

ción de textos como el que me ocupa, posibilitará establecer 

las causas de su popularidad y amplia circulación entre las que 

se encuentran, principalmente, factores ideológicos, religiosos, 

médicos y agrícolas. Los conceptos que de los lunarios se des

prenden están dentro de las dos corrientes de pensamiento que 

imperaron en la época: el Humanismo y la Escolástica. 
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En el capítulo dos presentamos a los autores de los textos 

(don Carlos de Siguenza .Y G6ngora y don Antonio Sebastián de 

Aguilar Cantú) acercándonos hasta un primer plano que permita 

comprender su carácter rivalitario y competitivo. También 

intervienen otros intelectuales como rnarco de referencia que 

auxilie la penetración en un mundo tan contradictorio y com-

plicado corno fue el barroco. El corifeo cortesano tiene aquí 

importancia tangencial, aunque la escena se cierra con la 

participación insistente de, digamos, música y acompañamiento. 

El tercer capítulo aborda el origen y la evolución calendárica 

desde los registros más antiguos hasta el siglo XVII. Igual-

mente, expone los sistemas empleados para su creación y las 

disciplinas a las que necesita acudir para auxiliarse en su 

composición. Por último, se hace rcfcrcnciu ~ 1as restricciones 

vigentes para emitir los juicios allf consignados. Este desa-

rrollo permite situar los diferentes componentes de un lunario 

y así poder determinar las ramas del conocimiento vinculadas 

a cada una de las partes. 

En el capítulo cuarto se aborda la clasificación del texto 

en orden a su característica literaria. A pesar.de que se 

trata de un material híbrido en el cual se da cabida a múl

tiples enunciados, bien sea científicos o religiosos, creemos 
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que la porci6n estrictamente literaria pertenece tanto a 

la llamada "Juicio del Año" como a la dedicatoria que encon

trarnos en uno de los textos. El análisis que me ocupa no 

pone bajo el reflector a ésta última porque no aporta ele

mento alguno que modifique o innove el estilo literario 

acostumbrado en esa época para este tipo de expresi6n. Todo 

lo contrario sucede con los "Juicios". En ellos hemos creido 

detectar las huellas del cambio. 

explicarlo, clasificarlo. 

Mi intenci6n es señalarlo, 

A título de conclusi6n, se anotan posibilidades que no tienen 

más pretensi6n que servir de hip6tesis que pudieran significar 

nuevas perspectivas para futuros estudios en materia literaria. 
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INTRODUCCION 

Panorama de conjunto 

Desde los primeros tiempos el hombre ha tenido la tendencia 

de explicarse al mundo en orden a los fenómenos que 0bserva 

8: ~n n 1 r~aedor. Su espíritu dominado por el temor ante los 

cambios impredecibles como luz, oscuridad; [río, calor; 

lluvias, rayos, eclipses busca un ser superior capaz de 

guiarlo a través de su existencia. Fue así como al elevar 

su mirada hacia los ciclos convirtl6 il las estrellas en 

dioses tutelares con poder para proteger su vulnerabilidad. 

Entre las primeras culturas, las estrellas son símbolo de la 

divinidad; ellas, al brillar en las tinieblas de la noche, 

adquirieron paulatinamente una enorme y misteriosa significa

ción. Adn en la actualidad, estamos conscientes de la gran 

influencia que ejercen el Sol y la Luna en nuestras vidas. 

Por lo tanto, es consecuente que el asombro del hombre primi

tivo ante los inexplicables procesos de vida y muerte, frente 

al eterno círculo del orden natural, se orientara hacia una 

definición sensible del universo. 

Desde el punto de vista astrol6gico, ya que a trav€s de la 

historia y hasta el comienzo del racionalismo hace menos de 

trescientos años, la astrología y la astronomía se fundían 

en una sola disciplina, los cuerpos celestes giraban a nuestro 

11 



alrededor en forma casiinalterable. La astrología surge 

a través de la observaci6n e interpretaci6n de las estre-

llas fijas, el sol,. la Luna y los planetas. Los caldeos, 

quienes fueron grandes astr6nomos y matemáticos, observaron 

que los acontecimientos del cielo seguían una constante; 

las estrellas se mu,·ían en la bóveda superior siguiendo un 

orden fijo y los planetas giraban casi en un mismo plano 

sobre el fondo estelar. Result6 evidente que los planetas 

tenían y seguían sus propias reglas, y fue así como se di

señaron las primeras efemérides o tablas de movimientos pla

netarios. 

Para crear un sistema cosmol6gico, los calü~os utilizaron 

las doce constelaciones más importantes por las que el sol 

y la luna pasaban peri6dicamente y que constituyen los ante-

cedentes del zodiaco. Todos estos descubrimientos fueron 

llevando a los observadores hacia la aplicaci6n práctica de 

sus conocimientos, mismos que utilizaron para empezar a pre

decir mareas o tormentas peligrosas, épocas propicias para 

sembrar u ofrecer sacrificios, además de realizar predicciones 

de tipo personal encaminadas a descubrir los sucesos que 

acontecerían en la vida de los individuos. 

Es indudable que el hombre conocía los ciclos lunares desde 

la más remota antiguedad. Sin embargo, la agrupaci6n de 

períodos regulares, conforme los conocernos a partir de las 

sociedades hist6ricas occidentales, se basan en el sistema 
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egipcio. Desde este punto de partida, los romanos desarro-

llaron el calendario juliano que se utiliz6 en Europa durante 

m~s de 1,500 años. 

Textos 

El t~ua que aborda este trabajo se vincula a la agrupaci6n de 

períodos constantes que pueden ser llamados días, semanas meses 

o años, los cuales a su vez, también se han conocido en diver

sas 6pocas y especf f icillnente cu la ~ucva España durante el siglo 

XVII, como almanaques, lunarios, calendarios, o progn6sticos de 

temporales. Asimismo, nos referimos a la influencia que los 

cuerpos celestes tenían, conforme las creencias astrol6gicas co

munes de la 6poca, en la ocurrencia de acontecimientos importan

tes dentro de la vida individual y colectiva de los pueblos, que 

se consignaban, igualmente, en este tipo de textos. 

El período que delimita al presente estudio es el siglo XVII y 

la ubicaci6n se dá en la Nueva España. Estos dos factores se 

encuentran estrechamente ligados no s6lo con los dos creadores 

de almanaques y con los lunarios que se analizan en el estudio, 

sino con la mentalidad imperante de una sociedad en una época 

que se caracterizaba, principalmente, por estar bajo el férreo 

dominio inquisitorial. 

ciones que la tradición 

Esto explica, en parte, las limita

- ejemplificada por el sistema 
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cosmol6gico aristotélico/ptolemaico- impuso al desarrollo 

científico novohispano y que lo oblig6 a la conciliaci6n 

entre los dogmas cristianos y las nuevas teorías basadas en 

los descubrimientos europeos del siglo XVI. 

IDR J.t1narios aue veremos dat~n de 1692. Es por tanto,. un 

año crítico en el que ocurren sucesos importantes y disrup-

tores como el motín y alboroto del 8 de junio que uno de nue~ 

tros autores consigna detalladamente en una carta dirigida a 

su amigo el almirante Pez. 1 En esta rebelión don Carlos de 

Siguenza y G6ngora tuvo una actuación ejemplar al arriesgar 

la vida para salvar documentos que de otra forma se hubiesen 

perdido en el incendio provocn<lo en el palacio virreinal. 

Contextos 

El orden de la composici6n que centra este estudio guarda en 

su secci6n tradicional la cronología característica de los 

calendarios gregorianos seguida en el mundo cristiano a 

partir de su correcci6n oficial en 1582. 2 Con esto que-

remos indicar que se tratan de almanaques en los que, por 

principio de cuentas se divide al año en doce meses, de 

29 (por ser bisiesto) 30 y 31 días y se consignan los cambios 

de estación. 
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cada uno de los días señalados en el calendario trae un 

indicativo relacionado con la salud o con el clima. Puede 

también hacer referencia a alguna festividad religiosa y 

determinar su grado de importancia. En algunos casos, un 

s6lo día tiene los tres tipos de anotaci6n. 

Tomado lo anterior como cimientos en la construcción riel 

edificio que poco a poco iremos levantando, se podría con

tinuar con pisos, paredes y techos, algunas puertas y venta

nas para finalmente poder o.¡:;rcci.ar la fachada y determinar 

su estilo. Aunque no es nuestra intención adelantarnos, 

siempre es conveniente sintetizar una y otra vez para no 

dispersar la información ni olvidarnos del objetivo. 

Si dividimos la serie narrativa del lunario en dos unidades 

primarias, sujeto y predicado pongamos por caso, la segunda 

unidad {predicado) estaría constituida por los meses y los 

días con sus respectivas recomendaciones. Ahora bien, la 

primera unidad (sujeto) -a todas luces sin tanto complemento

vendría a constituirse en una especie de eje (núcleo) que 

actuara como guia motriz en los acontecimientos del año. Por 

supuesto, nos referimos a los "Juicios del año" que presiden 

los lunarios. 

En consecuencia, al otorgarle a los "Juicios" contexto nucl.ear 

en la primera unidad de la serie narrativa, tenemos un n~cl.eo 
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con modificador y adjetivo en uno de los casos y en el otro 

s6lo el nücleo más su modificador. Estos términos se refieren 

a los preliminares de los textos como son épocas, fiestas y 

témporas (modificador) y a la dedicatoria en s6lo uno de 

ellos (adjetivo). Dado que los "Juicios'' son eje central de 

toda la serie narrativa, es este ndcleo el que da cohesi6n 

~ l~~ ~jf~rentes oartcs del texto. 

nuestra hip6tesis literaria. 

Pre-textos 

De ellos se desprende 

Obligado es hablar aquí de las obras que se producían en la 

Nueva España durante el siglo XVII y, por sobre todo, de la 

prosa que escribían no pocos hombres ilustres, si bien podemos 

decir (a pesar de ser discutible en la opinión de algunas aut2 

ridades) que la literatura en América se inicia con diarios, 

cartas y crónicas (Colón, Cortés, Bernal Díaz del Castillo) y 

continda con la lírica italianizante (Gutierre de Cetina, Juan 

de la Cueva, Francisco de Terrazas). Ya en el siglo XVII, las 

obras muestran un abanico amplísimo de ejemplos que pueden ci

tarse: historiadores y cronistas (Vetancourt, Torquemada, Pérez 

de Rivas), poetas y dramaturgos (Balbuena, Sandoval y Zapata, 

Ruiz de Alarcón), filósofos y científicos (Sor Juana, Enrice 

Martfnez), moralistas y teólogos (González de Eslava, Miguel 

Sánchez) escriben dentro de las formas literarias desarrolladas 

hasta ese momento que tienen su punto de partida, claro está, 

en los clásicos. 

1 
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lmtes de abordar la especificidad del texto que nos ocupa 

para intentar definir por medio de la caracterizaci6n su 

naturaleza y de ahf enunciar una hip6tesis clasificadora, 

debemos anotar que la producci6n novohispana tonfa vetada 

la expresi6n en los g6neros de cuento y novela por ser con

siderados peligrosos para la desbordante imaginaci6n de los 

nativos del nuevo continente. 

Dicho esto, podemos continuar con el acercamiento a los 

pensadores novohispanos que rn~nLfic~t~n argumentos y obser-

vaciones a trav6s de todo tipo de textos. Sin embargo como 

lo que este tema manifiesta est5 escrito en prosa, prácticamente, 

es necesario señalar que ésta se proyectaba a través de es

critos que (entre otros) en ese momento eran llarr.acios "Tratados", 

muy a la manera medieval o "Diálogos" dentro de la lfnea ren~ 

centista. En ellos, los autores exponran con gran erudici6n 

en orden a la autoridad de los antiguos o recomendaban basados 

en un tipo de preceptiva clásica. Apuntamos hacia los Tratados 

y Diálogos debido a su carácter expositivo que se vincula con 

los textos bajo estudio en esta investigaci6n. 

El establecimiento de un nuevo género literario está relacio

nado con la expresi6n de un nuevo tipo de pensamiento. Esta 

otra forma de ver la vida y por lo tanto de enunciarla, parte 

en el siglo XVI de un libre pensador francés: Miguel de Montaigne. 
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Miguel de Montaigne (1533-1592) expres6 su manera de pensar 

en un libro llamado Ensayos en el que proclama que s6lo se 

puede comprender al mundo a trav~s del conocimiento de uno 

mismo. Este aparentemente sencillo enunciadq constituye en 

~--.·~~~~ Y0vnlucionaria. Montaigne abandona 

la tradici6n que basa sus juicios en las autoridades para 

empezar a e:-:plic~rsc lo que percibe cscnciu.lmentc a través 

de la propia experiencia con un af~n de conocimiento que, 

como dice Gide, "libera al hombre de la m&sccu:a que lo oculta 

al oponerse a la convenci6n, las creencias establecidas y el 

conformismo con un espíritu crítico que está en alerta consr 

tante ya que su meta es conocer y no moralizar 1'.~ 

El nuevo género que Montaigne crea adopta el título de su 

libro: ensayo. Sus seguidores principian con el inglés -

Francis Bacon (1561-1626) y tienen un destacado exponente en 

el español Benito Jerónimo Feijóo (1676-1764). El ensayo ha 

sido asociado a través de su desarrollo con mentes construc

tivas, inquisitivas, antidogm5ticas, met6dicas, sistematiza-

doras, escépticas. ¿Mentes como la de don Carlos? sin duda. 

¿Mentes como la de don Antonio? Quizá. 

Teoría 

Por Gltimo,quedan por enunciar los postulados que hoy definen 

al ensayo. Robert G. Mead 4 aporta una definición breve: "Rezaría 



más o menos como sigue: una composici6n, usualmente en prosa, 

de una extensi6n moderada y sobre un tema limitado." En el 

mismo libro cita a _Enrique Anderson Imbert: "Como no creo en 

los g~neros tampoco creo en las definiciones. Una aproximación 

escolar sería esta: el ensayo es una composici6n en prosa, dis

cursiva pero artísticM fV1r s1~ _.; --:·~::::::.:. :.::-. ...... .;. • .:.....:~uLct!=> y aescri.p

ciones, lo bastante breve para que podamos leerla de una sola 

sentada, con un ilimitado registro de te.mas interpretados en 

todos los tonos y con entera libertad desde un punto de vista 

muy personal. Si se reparu en esa def inici6n más o menos ca-

rriente se verá que la nobilísima funci6n del ensayo consiste 

en poetizar en prosa el ejercicio pleno de la inteligencia y 

la fantasía del escritor. El ensayo es una obra de arte cons-

truida conceptualmente; es una estructura 16gica, pero donde 

la 16gica se pone a cantar .•. cualquier construcción está ani

mada con un toque de poesía cuando su unidad interior se ha· -

hecho visible, fácil y placa¿tera. Hay sistemas filos6ficos, 

enrollas matemáticos, hipótesis científicas, caracterizaciones 

hist6ricas, que se convierten en poemas por obra y gracia del 

espíritu unificador. Y el ensayo es, sobre todas las cosas, una 

unidad mínima, leve y vivaz donde los conceptos suelen brillar 

como met<'íforas". 5 

En un espl~ndido y breve estudio, Arturo souto6 ennumera entre 

las características del ensayo una serie de rasgos que transcri

bimos y en los que basaremos nuestros postulados: 
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A) "Variedad y libertad temática. . .. las ideas en juego 

B) 

C) 

D) 

E) 

abarcan muy diversos dominios: la moral, la ciencia, la 

filosofía, la historia, la política ... 

"Prueba. Porque el ensayo arraiga en lu duda, en el -

escepticismo, no tanto en el sentido peyorativo de la 

palabra, del que no cree, sino en el etimológico del que 

considera y examina las cosas. Visto as!, el ensayo se 

opone por definición a toda actitud dogmática. Presupone 

el ensayista un espíritu ~bicrto, libre de prejuicios, 

quizá un tanto ecléctico ... 

"Hip6tesis. El ensayo no aspira a definir verdades definí-

tivas, sino a remover la inteligencia, a inquietar los es-

p!ritus. No se mueve en el ili-nbito de los hechos estable-

cidos, sino en el de las sugerencias y los proyectos ... 

"Originalidad. Suele apoyarse el ensayo en el conocimiento 

profundo del tema que trate, pero su punto de mira debe ser 

diferente al empleado antes ... 

"Ciencia y literatura. Una de las fronteras entre ciencia 

y poesía está en el ensayo. Se le ha llamado género "lite-

rario-científico", se ha dicho que participa de la irnagina

ci6n artística y del razonamiento científico ... 
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F) 

G) 

H) 

I) 

"Madurez. . •. en el ensayo las ideas están decantadas, 

provienen de lentos, viejos arrastres aluviales ... 

"Tono pol~mico. Si el ensayo proviene de la duda y la 

inconformidad, si pretende en la mayoría de los casos 

inquietar los espíritus, remover lo cst3.blccido, se des

prende de in.medio.to que suele estar escrit:.o t!1l (.;( . .111.L..t:~ Ll.c. 

algo ..• De ahí el carácter polémico agresivo ... que tienen 

los mejores ensayos ... 

"Subjetivo. El ensayo nunca ha pretendido expresar hechos 

evidentes para todos mediante un lenguaje convencional. Por 

lo contrario, el ensayo es y debb ser personal, subjetivo. 

Es una visión particular del escritor, un ángulo específico 

desde el cual enfoca un problcmu, cu~lquicra que éste sea. 

"Estilo. Siendo el ensayo una visión subjetiva, se refleja 

necesariamente en fil la personalidad total del que lo escri

be. Así, al igual que la poesía, el cuento, la novela, el 

ensayo está teñido por el espíritu propio de su autor ..• " 

Para concluir, expongo someramente las siguientes hipótesis que 

servirán como guía téorica en el estudio del material que nos 

ocupa. Considero que los textos, específicamente, los "Juicios 

del año" se inscriben en el género gue hoy denominaríamos ensayo. 
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Expongo las corrientes de pensamiento que se manifiestan a 

partir de los escritos bajo estudio para tentativamente esta-

blecer una división que pueda aclarar la contradicción entre 

el determinismo y el libre albedrío que tanto preocupó al 

Santo Oficio. Intento probar la lucha entre la ideolog!a do-

minante y la z3cntaliaz1d popu1~r- Cuando hablo de los autores, 

me propongo demostrar ~u cuuv ...... .:.. .... ..:..1...- .. ;_..:.,. - ....... , . ..;,._,,....,,.._ ---· - ·- _, ~· ~·. 

nuevos enfoques. Al estudiar el tema de sus escritos pretendo 

establecer su madurez y tono polémico a trav6s de la subjetivi-

dad inherente a cada cual y el estilo en que la expresan. Des-

pu€s de ensayar esta metodología, vuelvo a proponer los textos 

como factibles de inscribirse en el g6nero de ensayo. 
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C A P I T U L O I 



CAPITULO I 

El escenario: la Nueva España en el siglo XVII 

El siglo XVII en la Nueva España se caracteriza, desde el punto 

de vista territorial, como de expansi6n. El mapa general nos 

muestra que al Norte los límites llegaban hasta California, -

Sonora, Texas y Nuevo México; hacia ei Su..i.'. :.:-~ r--,.....,.,...1':"; 6n de terri-

torio conquistado comprendf¡¡ Guatemala y Hondur2.s; por el Este 

limita al territorio el Golfo de né:-:ico y por el Oeste el Océano 

Pacífico. 1 Por lo que toca "'- la geografía física de este cspa-

cio una dcscripci6n csqu~~ática lo dividirfu en las regiones in

teriores por sus cordilleras, en las costas por sus planicies y 

en el centro por sus valles. Sujeto a un clima tropical por el 

Tr6pico de Cáncer qu•o: lo Cr'"1?.a, su relieve origina una notable 

·.·~riedad de. temperaturas: desde l:is cálidas y húmedas de las za

s bajas hasta las frías de las regiones montañosas, pasando, 

~ro está, por las áreas templadas de altitud media. 2 

La expansi6n fue paulatinamente abarcando el ?lorte a través de 

los asentamientos de misioneros cuyo principal afán era la evan

ge1izaci6n; 3 Paralelamente, avanzaron soldados, ganaderos y -

colonos con miras al dominio y a la explotaci6n del suelo. A no 

dudar., todas estas intenciones expansionistas significaron un gran 

esfuerzo no s6lo por la resistencia de las ind6mitas tribus del 

Norte sino también por la dificultad que enfrentaron los nuevos 

pobladores ante un medio ambiente árido e inh6spito, bastante -

despoblado pero, por sobre todo, desconocido. 
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Las principales ciudades surgidas durante el siglo XVI corno 

Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Durango y la propia ciudad de -

México aseguraron su permanencia y durante el siglo XVII se 

fueron definiendo como centros urbanos en donde se empezaron 

a fincar las bases de una futura nacionalidad. Los puertos 

de l'.capulco en el Pacífico y de V0racruz en el Golfo se usa

ron para \.;!~\....u.:...:(_.:::c::- "~ ,...,.....rn~rcio e.ntre el Oriente y la Península 

IbGrica a través del territorio novohispano. 

La fértil Meseta del Altiplano que, a la llegada de los espafioles, 

era la m~s poblada, fue la que sirvió de base por su riqueza agrí

cola para apoyar el desarrollo. Iü :":arte, las enormes llanuras 

de pastizales propiciaron el auge en la cría de ganado. Se puede 

percibir que, a pesar de que las ciudades van adquiriendo caract~ 

rísticas hispánicas, todavía en el campo al inicio del siglo XVII, 

domina una agricultura preeminentemente indígena en la que poco 

a poco se introducen t6cnicas e instrumentos de labranza europeos. 

En el siglo XVI se instauraron dos 6rdenes de partici6n política, 

social y econ6rnica: la república de indios y la república de es-

pafioles. Se basaron en la distribución de la tierra y de sus po-

bladores y dieron corno resultado la encomienda y los repartirnientos:4 

A principios del siglo XVII estos regímenes de trabajo habían de-

saparecido casi por completo. Al intentar la abolici6n de estos 

sistemas casi esclavistas que habían exterminado prácticarnente~a 

más de las epidemias- a la población indígena, se estableció para 

protegerla un sistema de contrato voluntario por prestación de 
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servicios. 5 En 1601 se expidieron nuevas Cédulas Reales que 

prohibieron el trabajo obligatorio.
6 

Estas medidas proteccionistas fueron consecuencia del gran 

desastre dcmogr~fico que se registr6 en la Nueva España. Las 

epidemias y los trabajos forzados habfan diezmado de tal for

m<J. a la población indígc"'-' qc:c, sc9ún Jos c~ilculos demográfi-

ces, ésta había disminufdo casi en uu ui..;i1._ .... t.:.... ~:.::- -::~ .-..'!:-+-.n ;:'\ 

fines del siglo XVI. De acuerdo con Baudot, hacia 1605 se re-

gistra la cifra de un millón setent'1 y cinco mil pobladores 

indígenas, quizá el <J.ño de m5s baja dens dad entre los natura-

Pese a todo, es conveniente señalar que "todas las cifras 

de población para la época colonial descansan en hipótesis, pues 

los métodos de cuenta son parciales". 8 

Si bien la población indígnc<J. fue la más numerosa, encontrarnos 

aunque en proporción menor, otra clase de habitantes en la Nue-

va España del siglo XVII: españoles, criollos, mestizos y ne-

gros. 9 
Asimismo había algunos extranjeros, mulatos,' chinos y 

además, estaban las castas también llamadas "gente menuda", 

surgidas a partir de la mezcla de razas. 

Con todo esto ya podemos decir que se completa el escenario. 

Un territorio inmenso, si bien ya muy despoblado, de variado 

relieve; una partición política que aunque intenta ordenar 

margina a una parte importante de los habitantes y una pobla

ción que se manifiesta heterogénea racial, social y económica-

mente. El siglo :XVII en la Nueva España es, por tanto, una 
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etapa de readaptaci6n en los 6rdenes econ6mico, pol~tico y social. 

De este reordenamiento se irá apreciando el desarrollo cultural 

que tanto interesa a este estudio. 

Tel6n de fondo: la Ciudad de México. 

Una bella descripci6n contenida en la Grandeza Mexicana, de Berna_!:: 

do de Balbuena nos d5 una visi6n poética.de lo que era la ciudad 

de México al inicio del siglo XVII. Asi dice el poeta: 

Sobre una dclic3dü costr~ blund~, 

que en dos claras lagunas se sustenta, 

cercada de olas por cualquiera banda, 

labrada en grande proporción y cuenta 

de torres, chapiteles, ventanajes, 

su máchina soberbia se presenta. 10 

Plásticamente, tenemos una perspectiva panorámica pintada sobre 

un biombo cuya factura es atribufda al pintor mulato Diego Correa 

y que se conserva en el Castillo de Chapultepec. El lienzo es 

conocido como "Plano del Conde de Uoctezuma" y aunque no se ha 

podido determinar la fecha precisa de su realizaci6n, podría 

ubicarse entre los años de 1676 y 1697. 11 La obra muestra un 

hermoso retrato de la ciudad, con su C3tedral casi terminada, 

el Palacio Real, la Plaza M3yor, antiguas calzadas, acequias o 

calles de agua con sus puentes para atravesarlas. 
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otro plano, hecho por el arquitecto Juan G6mez de Trasmonte 

en 1629, 12 plasma una ciudad todavía con rasgos medievales. 

Las casas son bajas a diferencia de las que se ven en el biom 

bo de Correa, ya de dos pisos y muy adornadas. Por último, 

otro documento plástico es el Lie la "Plaza :Dyor" de Cristóbal 

de Villalpando, en donde queda plasmada la destrucción de una 

parte del Palacio Real causada por el incendio provocado a 

raíz del motín de 1692, año del que se ocupan los calendarios 

bajo estudio en este trabajo. 

El talón de Aquiles de esta bella ciudad de trazo renacentista 

es estar cercada por las aguas, a las que debe, oh paradoja, 

gran parte de su hermosura. De las inundaciones que continua-

mente la aquejan sufre dos graves en el siglo XVII, la de 1604 

y la de 1629. Esta última dura cinco años 13 y deja a la ciudad 

al decir de un poeta anónimo convertida en "cadáver de piedra 

hundido/en cristalino sepulcro ... " 

Para remediar este mal cr6nico, se comenzó en 1607 la construc-

ción de un canal de desague cuyos cálculos fallaron una y otra 

vez. El problema no se solucionó sino varios siglos más tarde. 

En síntesis y como se desprende de las panorfünic.as o planos de 

los que hemos hablado, indica don Francisco de la Maza que " .•• la 

ciudad terminaba en una línea trazada de El Carmen a santa María 
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l·1aría 1.a Redonda; por el. poniente esa línea sería San Diego 

y San Juan de 1.a Penitencia; por el sur, San Jer6nirno y San 

Pabl.o y por el. oriente San Lázaro y el mismo San Pabl.o; al. 

fondo el. imponente "al.barrad6n" o dique que desde 1.os señores 

.:.;:'e.e:.::.::::: ;i~t-~n~" las laqunas de Texcoco y Chalco" .
14 

El. "corral" de 1.a Real. y Pontificia Universidad de México 

El.egir como espacio escénico a la Rc<:.11 y Pontificia Universidad 

de 1.a Ciudad de México tiene un doble prop6sito: asistir a la 

presentación teatral de obras con una gran multiplicidad de te-

mas y participar con sus actores y espectadores del latir, pen
' 

sar, vivir y sentir de 1.a sociedad que las motiv~. L::i dcnomin~ 

ción de "corral." es 1.a que se le daba durante el siglo XVI a los 

sitios en donde se hacían escenificaciones teatral.es, es decir, 

a los patios que quedaban en el interior de las manzanas de 1.as 

rasas.14bis 

Si toda obra lleva implícita un trozo de vida, hemos pensado que 

el ambiente que se respira en el espacio universitario es una 

muestra de la vida, en este caso novohispana, a 1.a vez que el 

reflejo de la sociedad que la nutre. Por tanto, somos especta-

dores y analistas, que duda cabe, de lo que al.lí sucede. Además, 

es importante lo que ocurre y discurre entre 1.os 1.ímites reales 

de 1.a construcción, toda vez que los sucesos que allí acontecen 

infl.uyen dentro del ámbito de las ideas, los planteamientos, las 

soluciones y los logros. 
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Decretada su fundaci6n por Cédula Real en 1551 y después de 

ocupar diversas casas se coloc6 la primera piedra del edificio 

destinado a albergar a la Real y Pontificia Universidad en -

1584 en los antiguos solares del Marqu6s del Valle situados en 

la Plazuela del Volador. 15 Por supuesto, su estilo fue el im

perante en la época, es decir, renacentista, fachada que conseE 

En 1631 la construcción se hallaba totalmente terminada como nos 

indica Jiménez Rueda: 

"El patio estaba limitado por veintiocho columnas, múltiplo 

de siete que simbolizaban las siete artes del Trivium y el 

Quadrivium fundamento de la Universidad. A cada una de 

este grupo correspondía un Aula General, siendo la primera 

la de Teología, con sus c5tedras de Escolástica y Sagrada 

Escritura; a otro grupo de siete correspondían la de Prima 

de Cánones, de DecreLaies, y Primu de Leyes. A la sala 

destinada a los actos literarios correspondían otras siete 

y, por último, otro grupo del mismo número abarcaba el 

Aula General en la que se leían Artes, Ret6rica y Gramática."16 

Las "siete artes liberales" que componían el Trivium y el Quadri_ 

vium consistían en Gramtitica, Dialéctica y Retórica para el 

primero y Aritmética, Geometría, Música y Astrología para el se

gundo.17 
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Las facultades que componran la Real y Pontificia Universidad 

de M€xico eran cinco: Teologra, Artes o Filosofra, Derecho 

Can6nico, Derecho Civil y Medicina. 18 Los estatutos que la 

regían fueron carn.biundo por lD.s diversas correccio!les gue hi-

cieron Oidores, Rectores o Visitadores. Finalmente, "todas 

las reglas fueron definitivamente compiladas por don Juan de 

Palafox y Mendoza en 1646". 19 

Tuvo, como todas las instituciones dedicadas a la enseñanza, 

dificultades financieras y (l pesar de hab6rscle asignado, en 

1557, una renta de 1000 pesos oro que fue aumentando con el 

transcurrir de los años, Plaza nos dice de la Universidad que, 

si bien "no fue de las m5s ricas en bienes temporales y rentas, 

lo fue en aventajados sujetos y grandes habilidadcs 11
• 20 

Imaginemos por un momento estar situados en este espacio," bello 

y cl~sico, rodeados por los protagonistas de la escenificaci6n. 

"los maestros, doctores y bachilleres usaban traje especial, 

es decir, la toga si eran civiles, o si eran religiosos la muceta 

y el bonete borlado con los colores de la facultad. Los estu-

diantes usaban la 'beca' o sea una banda de lana, ancha, que 

colgaban del cuello, también con los colores de la carrera univeE 

sitaria". 21 Y allf, percibir un espiritu que infundra el deseo 

de aprender, que alentaba el afán de conocimiento, que despertaba 

la inquietud para investigar, que propiciaba la confrontaci6n, 
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la producci6n y el análisis. Pero aún hemos de hablar de la 

forma en que todo esto se llevaba a escena, de qu€ linea había 

en los parlamentos. 

Los parlamentos: el Hurnanismo y la Escolástica 

El hablar de la Universidad en la Nueva España es introducirnos 

no s6lo a su estructura externa e interna, sino adentrarnos en 

1as ideas que rigen en las cátedras impartidas. Aún cuando el 

siglo que interesa a cst::! investigación es el :X'VII en el ámbito 

novohispano, es claro que la intelectualidad que se manifestaba 

en el medio seguía la linea peninsular. Era impensable concebir 

que la Nueva España siguiera otra corriente de pensamiento que 

la que España impuso en todo su Imperio. Para asegurarse de que 

se siguj_eran sus lineamientos, el Estado confió esta tarea a la 

Inquisici6n. 

Podriamos considerar que las corrientes de pensamiento que alteE 

nan durante el siglo XVII en la Nueva España son el Humanismo y 

la Escolástica, pero en realidad, esto pecaría de una excesiva 

simplificaci6n. Si bien a la llegada de los españoles a Indias 

el pensamiento renacentista es el que domina en Europa, muy 

pronto la situaci6n político-religiosa del medio europeo creará 

un gran cisma entre los Estados y España se eregirá --con la 

Contrarreforma, surgida a raíz del Concilio de Trento-- en la 

defensora de la fé. En la evolución que significa la aparente 
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progresión en la historia de las ideas, podríamos hacer la ana

logía entre extroversión e introspccci6n, es decir, la parte 

humanista perteneciente al Renacimiento sería lo primero y el 

retroceso que significa la limitación que sufre la instauraci6n 

de esa progresi6n, o sea la Contrarreforma, quedaría ejemplifi

cado por lo segundo, es decir, introspecci611. 

~..hora bien, es necesario hacer una descripción, aunque breve, 

de lo que está considerado como pensamiento humanista o rena

centista y pensamiento escolástico o neo-medieval, también 11~ 

do tradicional y específicamente para este siglo XVII, barroco. 

El Humanismo, como lo indica su nombre, nos remite a la idea de 

que el. hombr0 es c.:ip.:i:: de C...7.u.ncipu..r su mente al tiempo que eleva 

su espiritu. El Renacimiento (si tomamos como punto de partida 

1453, año de la cafda de Constantinopla) está considerado por 

muchos pensadores como el origen del homocentrismo, signo que 

rxiemos pensar, se erige en símbolo del anhelo humano por 

dlrigir su destino dentro de un mundo que, considera, es capaz 

de dominar. Este cambio, sutil en sus inicios, que nos lleva 

del concepto teocentrista al homocentrista del Universo, subraya, 

en un proceso dialéctico, la especificidad del hombre que le es 

otorgada por la razón. Hay aquí un retorno a los pensamientos 

de la Edad Clásica, primordialmente a Platón. Gran influencia 

de este periodo es el poeta italiano Petrarca (1304-1374). Se 

podría considerar que en España la influencia renacentista 
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italiana ejercida por el petrarquismo enraiza y crece susten

tada medularmente por el Humanismo de Erasmo (1467-1536) y el 

impacto de sus ideas (y para indicar un inicio podemos consid.§0 

rar 1492, año de la toma de Gru.:13.d.:i y dc.-1 descubrimiento de 

América). La repercusión guc estos dos sucesos VLln a tener so-

bre la sociedad española es enorme. Por una parte, estamos ante 

la fracción optimista del Renacimiento: el concepto de la Edad 

de Oro, o sea, la bfisgueda de una perfección utópica en el marco 

de una Era Dorada, cuadro f~cibnente confundible dentro de los 

logros hist6rico-religiosos trit1nraJistas de la reci6n instaurada 

unidad castellana. Por otra, los nuevos descubrimientos (geogr~ 

ficos o científicos) reflejan una realidad política, económica 

y social que ensancha los horizontes y obliga a un cuestionamiento 

de los conceptos .::..1 e:nfront4lr .J. la sociedad con el Estado, a la 

religión con la incipiente ciencia moderna. 

Esta situación de apertura no duró en España sino unos años, 

escasamente media centuria. La vanguardia hubo de replegarse 

cuando las luchas que surgieron en Europa a raíz de la Reforma 

protestante, es decir, a partir de la escisión religiosa, sep~ 

r6 a Europa en dos: la católica y la protestante. El periodo 

que sigue a la separación europea (ya hemos mencionado el Con

cilio de Trento en 1545-1563) llamado Contrarreforma en España, 

es el principio de la etapa barroca española en la que va a 

dominar la Escol~stica, es decir el pensamiento neo-medieval. 
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Leonard nos dice sobre el origen de la palabra 'barroco•
22 

que "deriva de un disparate con que los humanistas del. Rena-

cimiento se mofaban del escolasticismo medieval". De ah! que 

al. marcar J.a Contrarreforma un regreso a la ortodoxia tradi

cional, es decir, al escolasticismo, se le asigne (en el siglo 

XIX) este término al periodo. 23 

La fil.osofla escolástica tiene, claro está, origen eclesiástico 

y es llevada a la cúspide por Santo Tomás (1224-1274). Su m€oto-

do es racional-conceptual y está basado en Arist6tel.es; se 

desarroll.a en un mundo metafísico y religioso. 24 

dice: 

Leonard nos 

"La premisa b.:ísica del escolasticismo es que Dios es la 

fuente de toda verdad, y que, según su sabiduría, esta 

verdad, o porciones de elJ.a, han sido divinamente reve

ladas a individuos escogidos como agentes humanos de 

transmisión. Sus escritos son el producto de la reve-

laci6n y por tanto constituyen la autoridad suprema de 

todo saber. Como prod~ctos de la inspiración divina los 

escritos de J.os Padres de la Iglesia constituyen la más 

alta autoridad, y se considera que contienen en s! mismos 

la refutación de todos y cada uno de J.os argumentos pre-

sentados por la razón humana. Este concepto de conocimie~ 

to obviamente hace hincapié en las dotes de la memoria y 
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y no en el poder del raciocinio, pues las páginas de 

esos libros contienen una respuesta a toda pregunta. 

En consecuencia, la brillantez intelectual se manifes 

t6 en la dialéctica y en la capacidad de citar a las 

autoridades". 25 

El ~~1'":if"')c10 h~rroco es un retorno a este tipo de pensarniento, 

a este tipo de 16gica discursiva y rechaza totalmente los pri~ 

cipios fundamentales inductivos de la ciencia renacentista. 

Obligadas las mentes creadoras y progresistas a someterse a 

este retroceso impuesto por lu ortodoxia, se ocasionó una sus 

tituci6n, aparentemente inadvertida, de los procesos intelec-

tuales. Al cambiar dudas por dogmas, pensamiento científico 

por deslumbrante lenguaje rctroico, el barroco cre6 tal circul~ 

ridad en el aparente avance que sólo era perceptible, dent.ro de 

la confusión, un impreciso marasmo de ideas. Estas ideas encon 

traron mayor refugio en las artes,ya fueran arquitectónicas, 

plásticas o literarias, que en la ciencia. La represión enco~ 

tr6 un cauce libre por medio del artificio que proyectaba una 

fachada lo suficientemente deslumbrante o sólida para ocultar 

hábilmente cualquier desliz ideológico. 

Los parlamentos que aparecen en la Nueva España en el siglo 

XVII y muy específicamente sobre el espacio escénico de la 
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Real y Pontificia Universidad de M6xico ya se han analizado 

en origen y fundamento. Pero veamos lo que Gallegos Rocafull 

indica sobre este.siglo y los universitarios novohispanos: 

" •.. la escolástica, a la que permanecían tan firmemente 

adheridos, estaba en la misma España dando los últimos 

resplandores de su vigoroso renacimiento. Los pensado-

res más ilustres del XVII, un suárcz o un Vázquez, habían 

nacido, se habL1n formado y habían publicado la mayor -

parte de su obra en el siqlo c.nterior. El pensamiento 

moderno en los demás países de Europa se aparta decidi

damente de la escolástica y corre por otros cauces, pero 

no son del gusto que sigue prevaleciendo en España y en 

la Nueva España. Unicamente a fines de siglo, concreta-

mente con Siguenza y G6ngora, empiezan a aparecer los 

primeros signos del gran viraje que había de darse en el 

XVIII. La t6nica general del XVII es de tradici6n y de 

reposo, como quien después de un pesado camino hace un 

alto y recoge sus fuerzas antes de reemprender la peregr~ 

naci6n" • 26 

Es cierto que uno de nuestros autores pertenece a la transici6n 

que anuncia a la Ilustraci6n. Siguenza y G6ngora va a repre

sentar el avanzado pensamiento del siglo XVII de la intelligentsia 

novohispana, no exento de contradicciones como veremos en su 

texto, en oposici6n al pensamiento tradicional que ostenta el 

segundo creador de lunarios abordado, el muy ortodoxo y retórico 

don Antonio Sebastián de Aguilar Cantú. 
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Obra apta para todo público 

Ya una vez escogido lugar, sitio, espacio y parlamentos hemos 

de abordar la obra que ha de escenificarse. La preceptiva 

aristot€lica de las tres unidades no guarda mucha relación en 

este caso, aunque pudi@rase decir que la unidad de tiempo 

(de Sol a Sol o sea 12 horas) tiene alguna semeJanza cu11 lu:o, 

12 meses del año, que la unidad de espacio casi se cumple 

puesto que se trata de un solo territorio y que la unidad de 

acción sí podría ajustarse ya que transcurre en un solo afio 

sin interrupción directa y continuadamente. 

Ya Lope de Vega (1562-1635) había roto con la preceptiva clásica 

en sus obras de teatro y en el Arte nuevo de hacer comedias dice: 

en el acto primero ponga el caso, 

en el segundo enlace los sucesos, 

de suerte que hasta medio del tercero 

apenas juzgue nadie en lo que para. 27 

Y además, como es el caso de los lunarios de don Carlos y don 

Antonio, sus obras van destinadas al pueblo: 

y escribo por el arte que inventaron 

los que el vulgar aplauso pretendieron; 

porque, como las paga el vulgo, es justo 

hablarle en necio para darle gusto. 28 
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esta no es precisamente la intcnci6n de los almanaques puesto 

que pretenden orientar al vulgo y no conseguir su admiración, 

aunque don Carlos sí dice que los suyos son "los mas gastables" 

nunca intenta hablar en necio para hacerlos más comprensibles 

en sus juicios; antes al contrario, se sirve, co;no don Antonio 

tambi6n, de un lenguaje sobrio poco usual cr1 la 6poca. 

El tema, en este caso, podría ser histórico, geográfico o social 

o bien, los tres juntos y llamarnos a las obras comedias porque 

como las de Lope de Vega conjuntan lo culto y lo popular. Ade

más, no faltaría quien pudiese decir, hoy en día, que las pre

dicciones astrológicas no son sino algo poco serio o bien una 

broma, es decir, risibles. 

Por último, la aseveración de que es una obra apta para todo 

público tiene su raz6n de ser en un dictamen de uno de los cali

ficadores del Santo Oficio, encargado de revisar los textos. 

El calificador P. Antonio Nuñez dice en sus indicaciones para 

la corrección que debe hacerse al lunario de don Carlos de 

Siguenza y G6ngora destinado al año de 1674 que "como el cuaderno 

corre en la plebe y de ella no en la mas entendida puede ocasionar 

el error ... "29 

Dicho y consignado todo esto, hablaremos de las partes que com

ponen los textos en el cuarto capítulo del estudio. 
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C A P I T U L O II 



CAPITULO II 

Los actores: .don Carlos de Siguenza y G6ngora, personaje 

protagónico; don Antonio Sebastián de Aguilar Cantú, 

personaje antagónico 

Don Carlos de Siguenza y G6ngora nació en la Ciud<:!d de México 

el 14 de agosto 1 de 1645 y murió en la misma ciudad el 22 de 

C.<JOStO de 1700. A la edad de quince años, en 1660, entró como 

novicio en la orden jesuita y profesó sus "votos simples" en el. 

Colegio de Tepotzotlán el 15 de agosto de 1662. Más tarde fue 

Lrasladado al Colegio del Espíritu Santo en Puebla, del que -

varias veces escapó durante la noche en correrías juveniles. 

E. ta trasgresión a las normas disciplinarias del colegio moti

V« .:on su expulsión de la orden el 15 de agosto de 1668, 2 a la 

que no habría de regresar, a pesar de varios intentos, sino 

hasta el final de sus días. 3 

El propio don Carlos nos dice en su almanaque para 1692, cómo 

"desde el año de 1667" comenzó a estudiar sin maestro las mate-

máticas todas y con más cuidado la astrología. Podemos compre~ 

der entonces por qu~ el 20 de julio de 1672 ganó, por oposición, 

la Cátedra de Astrología y Matemáticas, misma que leyó hasta el 

24 de julio de 1693, aunque "continuó dando clases con interrup-

ciones". 4 

1 
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El año de 1671 fue el primero en que Siguenza empez6 a publicar 

sus lunarios y progn6sticos y a pesar de c¡ue hay textos o per

misos que faltan én los documentos que conserva el ~•rchi vo Gen~ 

ral de la Nación, el mismo don Carlos nos dice en la introducci6n 

y Juicio del .t"\1)0 al alria:illguc de 1690: '1 Vcynte son con este los 

Lunarios,. Pr,......~"':",_":.2..::.::;::. ..... '.J .!:1..J..wo.nagues que con el nombre supuesto 

del .Mexicano, o el propio mio, o el de JU<:1n de Torquemada, he 

impreso en otros tantos años aun mils por el util de la nep~..lblica 

que por el propio mio". 5 

El último lunario que publica Siguenza es póstumo. Solicita el 

permiso su sobrino para que se imprima el pronóstico que para 

1701 dej6 terminado don Carlos. 6 Aún cuando faltan permisos o 

textos de los lunarios podemos suponer que Siguenza publicó 30 

a}-manques en total. Ninguno de los impresos se conserva según 

hemos investigado en diversas bibliotecas de esta ciudad, de 

oaxaca y de Guadalajara. No obstante, los manuscritos a que 

nos referimos están incluidos en los TOmos 670, 490, 495 y 543 

del Ramo Inquisici6n del Archivo General de la Naci6n. 

Es muy poco lo que sabemos de don Antonio Sebastián de Aguilar 

Cantú. Fue hijo de Sebastián Cantú radicado en la Ciudad de 

México. Durante el tiempo que vivi6 don Antonio en Michoacán 

fue médido del Obispo, Deán y Cabildo de la Iglesia de Vallado-

lid. Seguramente por este motivo, era su padre quien solicitaba 

a la Inquisici6n en su nombre la licencia para la publicación 
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de los lunarios. 

de Guanajuato.
7 

'nxnnmm F7 ii 

Años más tarde don Antonio radic6 en el Real 

La primera solicitud de licencia que de él encontrarnos entre 

los documentos del Tomo 670 a que nos hemos referido, tiene 

anotada corno fechi.l de presc11t:..1ci6n el 15 de scpt.icrn.brc de 1681.
8 

~sta soLicitud es para eL Prognbstico de Temporales del año de 

1682. También como en el caso de Siguenza, a partir de esta fe

cha no encontramos todas las licencias que debieron h~ber soli-

citado los autores de ulmanugues .. No obstante, se encuentran 

en ese Torno entre textos y solicitudes de Aguilar Cantú, doce 

manuscritos. El último es para el año de 1700, lo que nos hace 

suponer que don Antonio compuso dieciocho lunarios. 

Debemos considerur aquí también otras f acctas de nuestros au

tores ya que eran prolíficos con la pluma en diversas área's 

donde demostraban su creatividad. Los escritos de don Carlos 

son múltiples y de ellos se han ocupado insignes especialistas, 

pero destacan por sobre todo sus relatos hist6ricos. En cuanto 

a don Antonio, encontrarnos consignada su participaci6n en el 

certárnen poético de San Juan de Dios el año de 1700, donde 

obtiene un tercer lugar, y dice Méndez Plancarte que su calidad 

es .tanta que supera la del poeta que obtuvo el segundo premio. 

He aquí un fragmento del poema de Aguilar Cantú que elige el 

citado investigador: 
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"En el golfo salado, 

sobre la verde espalda de Neptuno ..• , 

tumulto cristalino 

inquiet6 la nevada pesadumbre ..• , 

y el reino diamantino 

corrió negra cortina a su techumbre" ... 9 

Estos breves datos de los autores son sólo antecedentes 

personales para situarlos dentro del marco social en el 

que se desenvolvían e intentar desentrañar la influencia 

que ambos ejercían en el medio cultural que los rodeaba. 

Conocido es que los avances del conocimiento europeo tienen 

su columna vertebral en los descubrimientos científicos del 

siglo XVI. Su influencia, dado el conLacto de la Nueva Es-

paña con Europa y a pesar del rfgido control inquisitoriai, 

habrfa de alcanzar el illnbito indiano. Es indudable que esta 

influencia se reflejaba tanto en los estudiosos como en las 

cátedras que impartfan. 

La difusión del conocimiento en la Nueva España se hacia med~ 

larmente a través de la Universidad. A ella se vinculan los 

dos creadores de lunarios: don Antonio Sebastián de Aguilar 

cantú es Bachiller y Médico Aprobado y don Carlos de Siguenza 

y G6ngora es Catedrático en Matemáticas y Astrología. Es lógico 

suponer que don Antonio realizó sus estudios de medicina en 

esta institución, aún cuando no haya practicado su profesión en la 

44 



capital, sino en provincia. Por otra parte, sabemos que don 

Carlos estudi6 dentro de la orden jesuita en Tepotzotlán y 

en Puebla y que obtuvo su cátedra universitaria en 1672. 

Si hemos dicho adem::is que existe un car.'lcter rivalitario y 

competitivo entre los autores que prcscntillnos es porque la 

J.ínea de cada uno es absolutamente opuesta a .La que presenta 

el otro. 

Personajes secundarios 

La Cátedra de Astrologfa y Mi1tem.'.i'.ticas que se ley6 en la Uni

versidad durante el siglo XVII fue eregida por fray Diego 

Rodr1guez, tras mandamiento universitario del 22 de febrero 

de 1637 y confirmi1ci6n virreinal del 23 de marzo del mismo 

año. Tres dfas despu~s fray Diego tom6 posesi6n del cargo 

que le fue otorgado en reconocimiento a su capi1cidad y dedi

cac i6n .10 

Esta cátedra es de gran significaci6n en la evolución de la 

educación universitaria novohispana, porque incorporó a los 

estudios tradicionales los últimos avances del pensamiento 

cientffico europeo. El t~rmino de astrología incluía dos 

vertientes: los conocimientos de los aforismos de los antiguos 

y el estudio de las matemáticas que posibilitaban los cálculos 

astronómicos. Las matemáticas podfan ser puras o impuras. A 

las primeras pertenec1an la geometrfa, el álgebra, la aritrn~-
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tica y la trigonometría y a las segundas pertenecerían la 

astronomía, la fabricación de astrolabios, la astrología 

judiciaria y los calendarios, entre otras disciplinas. 11 

Tenemos así que en la Universidad se explicaba a Ptolomeo 

pnr0 t:Ambi.fin a Copérnico, a Tycho Brw.he, a Kepler y a Galileo. 

Es por esto que podG~os detectar el avance científico que se 

vincula a los lunarios que se traduce en el auge que éstos -

tuvieron durante el siglo XVII. Don Carlos de Siguenza y G6~ 

gora, Gltimo estudioso que le~·6 en 12 Universidad la Cátedra 

de Matemáticas y Astrología es el mi'.i:s reconocí.do representan

te de la corriente avanzada instaurada por fray Diego, a la 

vez que clara figura de transición hacia la modernidad. Don 

Antonio Sebasti.1n de l\guilar Cantú, induciable.-i1en\:c cur:s6 esta 

asignatura que "era obligatoria para los estudiantes de la -

Facultad de Medicina" 12 debido a la estrecha relaci6n que· 

todavía en el siglo XVII, existía entre la medicina y la astro 

logia. Esto se debió a la vigencia que seguían teniendo los 

tratados de Galeno e Hip6crates, estudios que lo facultaban 

para redactar sus propios lunarios y, por supuesto, entrar en 

polémica con don Carlos. 

Al estar difundido el conocimiento por una institución perte

neciente al estado, es consecuente que éste tuviera injerencia 

directa sobre el tipo de instrucción que habría de impartirse 

e.n sus aulas. Mencionamos que la Corona Española había confi~ 

do el cuidado de la unidad del reino, basada en la unidad rel~ 
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giosa, a la Inquisición. Este organismo fue creado no s6lo 

para enjuiciar a trasgresores o disidentes de la religión -

oficial, sino para controlar cualquier tipo de infiltración 

--en este caso específicamente de pensamiento-- que pudiese 

ocasionar conflictos con la ideología dominante que se carac-

terizaba, primordialncntc, por seguir lineamientos vinculados 

a los dogmas cristianos. 

Y entonces nos preguntamos ¿c5mo pudo enseñarse en la Universi-

dad junto con el Almagest~13 y el Tetrabiblos de Ptolomeo (120-

190) el De Revolutionibus 13bis de Copérnico(l473-1543) obra en 

la que asigna al Sol la posición central? M5s explicable es la 

enseñanza de las teorías de Tycho Brahe(l546-l601) quien plantea 

que la tierra es el centro del mundo, igual que en el sistema de 

Ptolomco, y a su alrededor giran el Sol y la Luna. Mercurio, 

Venus, .Marte, Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol. 14 . Esta 

solución respecto a la inmovilidad de la tierra sin duda fue el~ 

borada como artrculo de fe. En realidad no es sino una mescolag 

za del sistema de Ptolomeo y el de Copérnico. Y ¿qué decir de -

Kepler? ¿Cómo podría justificarse el conocimiento de sus famosas 

leyes del movimiento de los planetas que condujeron a la verdad~ 

ra teoría del sistema solar?15 por otra parte, también estaban 

las aportaciones de Galileo (1564-1642) quien da evidencia expe-

rimental concordante con el sistema copernicano. 16 El recurso 

del que se sirvieron los maestros universitarios del siglo XVII 

para no infringir los lineamientos instituidos por el Estado, y 

de los que era fiel guardián el Santo Oficio, fue el enseñar, con 

restriccior-cs, los nuevos descubrimientos calificándolos corno 

"hip6tesis científicas" • 17 47 
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Coro 

Es evidente que, a- pesar de que muchos de los intelectuales o 

pensadores novohispanos pertenecieron al clero, estuvieron vi~ 

culados con la actividad docente o ejercieron otra actividad 

profesional, no es posible afinnar que formaran partP \"10 1~~~ 

sociedad o de una comunidad que agrupara u orientara los pro

gresos que intentaban lograr dentro de su conocimiento indivi

dual. 

Ejemplo de esto, nos dicen Pardo y Sarmiento es el asunto que 

mé'is trataron los estudiosos noyohispanos. "Tal cuestión fue 

el repetido intento de explicar el origen y las consecuencias 

de los cometas ••. En este terna se da con absoluta cláridad la 

mescolanza de métodos y creencias que existfa entre nuestros 

cientfficos, as! como el modo individual de proceder. ··"is 

Este proceso es explicable por la censura imperante que obligaba 

a los intelectuales a ejercer la autorrepresi6n, a la vez que 

establecfa una desconfianza tácita entre ellos mismos, por el 

temor al que vivfan sujetos de ser blanco de cualquier acusaci6n 

que los obligara a comparecer ante los tribunales del Santo -

Oficio. 

El sistema que imperaba en el siglo XVII en materia cosmol6gica era 

el aristot~lico-ptolemaico y los estudiosos de la Nueva España -
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intentaron descifrar, relacionar, exponer o manifestar las 

causas de la aparici6n de l.os cometas sobre el firmamento. 

En la relaci6n que hace el doctor Elías Trabulse
19 

de diver-

sos documentos que tratan este tc~a, encontramos los nombres 

de fray Diego P.odríguez, sabio mercedario 20 quien en 1652 -

L6pez de Bonilla, Astrónomo y Matem5tico, natural de Toledo, 

España 21 que publica el Discurso v relación comctographia del 

repentino aborto de los 0stros, oue sucedió del C::>meta oue 

apareci6 por Diziembre de 1653; Juan Ruiz, hijo y discípulo de 

Enrico Martínez 22 publica un Discurso hecho sobre la siqnifica

ci6n de dos impresiones meteorol6qicas que se vieron el año 

nasado de 16.?_2; Joseph de Escobar Salmerón y Castro, Médico y 

Catedrático de cirugía y Anatomía de la Universidad en 1681 23 

y opositor de Siguenza y Góngora a la Cátedra de Astrología, 

escribió un Discurso c:::imetológico y relación del nuevo c=>m'eta 

visto en aqueste H2misferio M2xicano, y generalmente visto en 

el M~ndo: el año de 1680 y extinguido en este de 1681; Eusebio 

Francisco Kino, misionero jesuita austriaco y explorador del 

noroeste de México, 24 publicó en 1681 ';'na Exposición Astronómica 

de el cometa, punto de partida del duelo que sostuvo con don 

Carlos de Siguenza y G6ngora. El padre Kino objeta el Manifiesto 
' 

filosófico contra los cometas despojados del imoerio que tenían 

sobre los tímidos que don Carlos publica y posteriormente incluye 

que en la Libra astronómica y filosófica donde refuta los argu-

mentos del padre Kino y defiende los propios. 25 
En esta rela-
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ci6n que hace el doctor Trabulse, también incluye el texto 

de don Carlos sobre los cálculos que hace del corneta de 1681 

y que forman parte. de su Libru astron6mlca v filos6fica. Por 

último, aparece el texto de Gaspar Juan Evelino, con su~~

culaci6n astrol6gica v ohvsica de la naturaleza de los cometas 

y juiciodel auc este Año de 1682 se ve en todo el mundo. 

Todos estos observadores de los ícn6mcnos que suceden en los 

cielos intenta11 dar unil explicaci.6n 16gica a las c~usas que 

los motivan. Sin embargo, estas explicaciones no se apartan 

del sistema aristotélico-ptolemaico. Algu11os hacen menci6n 

a las autoridades, expresan conceptos tradicionales, muestran 

influencia de l~s Sagra~as Escr~Lurds, 111anejiln la Astronomía 

y la Astrología, tienen indicaciones herméticas, es decir son 

un ejemplo de los conocimientos que entonces regían en la 

Nueva España. C6mo se anpiezan a vislumbrar albores de cambio, 

habremos de estudiarlo en torno a los lunarios. 

Toda la compañia 

La conservación de los lunarios que se publicaban en el siglo 

XVII se debe a un edicto inquisitorial que exigía se presen

tasen los manuscritos ante el Santo Oficio para su aprobación. 

El edicto reza como sigue: 
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"La experiencia ha mostrado los inconvenientes que resultan de 

no guardarse la regla nona del Cataloqo v Apendice de los libros 

prohibidos publicado el año de 1640 como lo disponen los Breves 

de los Sumos Pontífices s.ixto 5 y Urbano 8. en que se da la fo¿:: 

rna que se dcvc gu~rd3r, ~- tener en lns materias de Astrología 

interrogaciones y elecciones en que se afirmun, o dan reglas con 

vanissima advertencia, y considcraci6n de los tiempos y momentos. 

Con lo qual los hombres rústicos, y ignorantes, y los menos pru

dentes que creen de ligero dan credit:.o, y tienen por cierto lo 

contenido en dichos pronost:..icos aunque conoscan que los juicios 

que en ellos se hazen dependen de la humana voluntad y libre al-

bedrio. para cuyo remedio y para que cesen los inconvenientes 

que se estan cxperir.-icnt'1ndo. Consultado con el Ilustrisimo señor 

Obispo de Placencia, Ínquisidor general ha parescido ordenaros 

que luego que recibais esta, hagais se notifique a las personas 

que tratan de componer, escribir o imprimir pronost:.icos, y a los 

impresores de esa ciudad y demas del distrito de esa Inquisicion, 

que de aquy adelante, no escriban ni impriman pronostico alguno 

mas de tan solamente en lo tocante a la navegacion, agricultura 

y medicina, juicio de tiempos que proviene necesaria y frecuen

temente de causas naturales como son eclipses, lluvias, pestes, 

tiempos serenos o secos en conformidad de las cartas acordadas 

de 12 de mayo de 1615 y 14 de febrero de 1617 y Breves referidos 

de los dichos Pontifices aper,cibiendoles que lo contrario haziendo, 

seran castigados, y se executaran en ellos las penas impuestas. 
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Y en caso que tengan impresos algunos se retendran sin consen-

tir se vendan, ni distribuyan hasta que vistos en ese tribunal 

se provea lo que fuere de justicia, y se vea si han excedido 

de lo dispuesto por los dichos breves y reglas de el expurgato-

rio y resultando algun inconveniente dareis dello quenta al 

Consejo. Dios os guarde Madrid a 26 de octubre de 1647. 

Una rúbrica. 26 

Suponemos que a partir de 1648, por lo que haya tardado en lle-

gar el edicto y porque seguramente a su arribo ya se habían im-

preso y vendido los de ese año, se empezaron a revisar los luna-

rios que habían de hacerse para 1649. En adelante y durante el 

resto del siglo se encuentran manuscritos con solicitudes de 

licencia, lunarios, progn6stico o almanaques {completos o incom

pletos) y aprobaciones de los calificadores del Santo Oficio con 

recomendaciones, comentarios o censuras a partes específicas de 

los lunarios. 

Los astr6logos que publican lunarios durante el siglo XVII y 

a partir de este edicto son Felipe de Castro, Gabriel L6pez de 

Bonilla, Juan Ruiz, Martín de C6rdoba, Nicolás de Matta, Juan 

Saucedo, José Escobar Salmcr6n de Castro, Juan Aviles Raroírez, 

José de Campos y Marco Antonio de Gamboa y Riaño, además claro 

está, de los dos autores estudiados en este trabajo. 27 
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José Miguel Quintana nos da noticias biográficas de los autores 

de almanaques. 28 Breve:nente lo citaremos. "De Fray Felipe de 

Castro ... se sabe que era religioso agustino, y que fue maestro, 

en el arte de la astrología, de Melchor Pérez de Soto, al cual 

le prestaba libros de esta materia". Sobre Gabriel L6pez de 

Bonilla, Juan Ruiz, Joseph Escobar Salmerón de Castro y fray 

Diego Rodríguez, cuyo seud6nimo sosp0chZ! QuintanLl sea H~rtín de 

Córdova, ya <lininc: ~i-: 1 --:~ ... ,....= :":.:::'_::._:_: ....:: ............ .ll-.::.v 1.11..;!uc.ione.mos sus escritos 

sobre los cometas. Por lo que toca a N~colás de Matta 11 se sabe 

que fue licenciado y cura beneficiado de los partidos de Narava-

tío e Iri.'11bo ... " Sobre Juan de Saucedo opositor, junto con Sal-

mcr6n, de Siguenza a la Cátedra de Astrología en la Universidad, 

se sabe que "era familiar del Insigne Colegio de Nuestra Señora 

de Todos los Santos". Juan de Avilés Ramfrez "fue médico y cate

dr<'i:tico de método y de prima de medicina en la Universidad ... " 

Jos6 de Campos fue "médico cursante de la Universidad" y hubo de 

revelar su verdadero nombre a raíz de una acusaci6n de Juan de 

Avilés Rarnírez ante el Santo Oficio de que se estaba imprimiendo 

un progn6stico con el nombre supuesto de Michael Henrico Romano. 

La exigencia resultante de imprimir s6lo con el nombre verdadero 

afect6 a Siguenza, quien había utilizado seud6nimos. S6lo resta 

Marco Antonio de Gamboa y Riaño, "bachiller cursante de medicina 

y profesor de matemáticas". Quintana dice que Beristáin dice 

que era natural de La Habana, médico docto, catedrático de mate

máticas y revisor de libros de la Santa Inquisición en México. 

Además, indica el sobrino de don Carlos, fue discípulo de Siguenza 

y muy destacado. 
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como veremos predominan los m6dicos, siguen los catedráticos, 

la mayoría da clases en la Universidad, los más son civiles y 

todos son astr6lo9os, disciplina indispensable para la composi

ción de lunarios- De este arte hablaremos en nuestro siguiente 

capítulo así como de la fracción astrológica permitida por la 

Inquisición. 
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CAPITULO III 

Tema de la puesta en escena: almanaques, progn6sticos, 

lunarios 

Las primeras constancias que existen sobre la determinaci6n de 

periodos cíclicos para regular el tiempo se relacionan con la 

Luna. 1 Para el hor.bre de la ~~tiguedad, la divisi6n del tiempo 

querimiento indispensable para orientar sus prop6sitos mediatos 

o inmediatos. Es natural, entonces, que para cumplirlos se siE 

vieran de los signos que aportaba la ijaturaleza, como son las 

estaciones del año o bien de los que observaba en las alturas 

como son los astros en los cielos. 

El vínculo entre los periodos en el cielo y los periodos en la 

tierra se di6 en un principio en un contexto mítico. Poco· a 

poco, conforme avanza el conocimiento, el mito declinará y co

brar~ mayor importancia la precisión matemática. 

Las culturas de Mesopotamia2 fueron las que, probablemente, 

introdujeron esta forma de registro que agrupaba las fases lunares 

(Luna nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena, Cuarto Menguante) en 

periodos, hoy llamados de unaci6n, para constituir ciclos regu-. 

lares. Hasta la fecha, se acostumbra señalar en los calendarios 

las fases de la Luna y es por esto que en el siglo XVII los al

manaques también se conocían como "lunarios". 
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La forma de agrupar periodos fue llamada por los romanos 

calendarios: de kalendae, primer día del mes y por los árabes 

almanaque: de ~anah, 'parada en un viaje', de donde también 

'reloj de sol' y 'clima'; 'signo del z~diaco y calendario'~ 

Durante la Edad Media fue coman incluir en estos calendarios 

progn6sticos de temporales que se basaban en cálculos astronó

micos e interpretaciones astrol6gicas. 

El cálculo del día, unidad básica que constituye el almanaque, 

parece ser originario de los cC1ldeos y egipcios quienes emplea

ron un método en el que iniciaban al día con el crepúsculo.
3 

Por otra parte, hay indicios de que esta misma influencia refl~ 

jada en los griegos no proviene de E~ipto sino de fuentes semíticas. 4 

Las formas de dividir al día también variaban conforme a la cultura. 

En Babilonia se utilizó una división de doce horas, sólo que su 

longitud era el doble de las horas registradas por los egipcios. 

Estas doce horas abarcaban el día y la noche. El número 2 x 12 

24, se derivó del método sexagesirnal sumerio que se bas6 en las 

gradaciones de 60 (5 x 12 = 60) más que en el sistema decimal o 

wúltiplos de 10.5 

La divisi6n del día en 24 horas fue una gran contribuci6n de los 

egipcios a la astronomía. Originalmente, estas "horas" variaban 

en duraci6n ya que dependían de las estaciones. Las 24 horas se 
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subdividran a su vez en 12 para el día y 12 para la noche. Su 

perfeccionamiento para formar periodos constantes de 60 minutos 

fue logrado hasta .la época de la astronomía helenrstica. En 

este periodo, todos los cómputos astronómicos se llevaban a 

cabo empleando el método scxagesimal. Por lo tanto, ''nuestra 

nivisi6n actual del día en 24 horas de 60 minut:os es el resul

tado de una modif icaci6n helenística a una práctica egipcia 

combinada con procedimientos matemát:icos babil6nicos".
6 

Los caldeos fueron de l.os pocos pueblos que utilizaron horas 

de la misma longitud a lo largo del a~o. y en relación con la 

astrología ellos creían que el Sol y la Luna viajaban a través 

del mismo número de divisiones en el firmamento durante el día 

o la noche. Estus doce divisiones cclc~tcs fueron el origen 

astrológico de las doce casas por las que transitan los astros. 

Estas casas o mansiones, como se les decía antiguamente.son las 

divisiones de la superficie terrestre, proyectada a la bóveda 

celeste. 7 

Los periodos cortos resultaban convenientes para las primeras 

culturas. Por medio de ellos, la determinación de festividades 

o días de mercado era m~s sencilla para estos pueblos. Los ba-

bilonios adoptaron los periodos correspondientes a las fases de 

la Luna que, aproximadamente, tenían una duración de siete días. 8 

Por su parte, los egipcios agrupar~n sus periodos "semanales" 

en conjuntos de 10 dras llamados decanatos. El inicio de cada 



decanato lo señalaba una de las 36 estrellas que regía el 

espacio celeste en ese periodo. Hay que recordar que los 

decanatos equivalen a 10° de la circunferencia celeste.
9 

De todo ello resulta un círculo de 360°. 

En la Roma antigua, los perioé:os breves se agrupaban en 

nundinae o nueve días, que era el intervalo entre los días 

de mercado. Debe.-nos considerar que dcDido al métoclo romano 

de nurneraci6n inclusiva, un~ nundin~e contenía lo que hoy 

llamamos periodos de ocho días. 10 

Los nombres de los días de la semana están relacionados con 

la mitología y derivan del nonbre del dios a quien el día -

estaba dedicado. Cada cultura tuvo una asigna~i6n linguística 

específica para referirse a los siete astros conocidos en ese 

entonces. No obstante, los nombres que rigen para los idiomas 

de origen latino se derivan del Panthcon romano. 

Astros Latín Español 

Sol Di es Sol is Domingo 

Luna Di es Luna e Lunes 

Marte Di es Martis Martes 

Mercurio Di es Mercurii Miércoles 

Júpiter Di es Iovis Jueves 

Venus Di es Veneris Viernes 

Saturno Di es Saturni Sábado 
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El mes es el intervalo que la Luna tarda en presentar dos veces 

consecutivas la misma fase. Para computar este intervalo que 

no corresponde exactamente a cuatro periodos de siete días, sino 

a 29.S días, las primeras culturas agregaron uno o dos d!as adi-

cionales. Este lapso comprendía el breve periodo de oscuridad 

~n n1 0ne la Luna "dormía'1 ~ll 

·r.,aos los almanaques eran, en esencia, c~njuntos de meses. Los 

,..-,ges se fueron agrupando en periodos de 12 que formaban un año 

lunar. Como el año lun.:>r no correspondía exactumente al año 

solar, cada cuatro años se deb!a intercular un mes adiciona1. 12 

Aparentemente, en el caso de los egipcios, el calendario lunar 

servía para indicar las ftost.ividndes religiosas. Una inscrip-

ci6n del Imperio Medio menciona años "rno.gnos" y "ordinarios" -

que hoy sabemos corresponden a periodos de 13 a 12 meses lunares, 

respcctivamente. 13 

Para avanzar hac.ia la agrupación de los meses en un periodo re

gular, debemos referirnos a las estaciones del año. El mes no 

era un conjunto id6neo para determinar las estaciones, ya que 

~stas son el resultado de un fen6meno solar y no lunar corno los 

meses .. Las estaciones varían de acuerdo con las distintas re-

giones del mundo. En los países tropicales, como es el caso de 

la Nueva España, hay dos estaciones predominantes: la temporada 

de "lluvias'' y la de ''secas''. En otras regiones, los cambios se 
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suceden en intervalos más cortos. En Egipto, los intervalos 

anuales eran tres: el crecimiento del río Nilo seguido de la 

siembra que culminaba con la cosecha. Grecia y otras regiones 

de Europa, dividían los periodos de las estaciones en cuatro -

intervalos de diversa duraci6n. 14 

A pesar de estas diferencias, todas las culturas relacionaron 

las estaciones del año con el Sol y su determinación dependía 

de las observaciones solares. Los desfasamientos que se pro

dujeron a lo largo de los siglos, debido a los cálculos todavía 

imperfectos de los antiguos, al iguQl que lus problemáticas re

laciones entre los periodos lunares y soJ.ares, fueron los obs

táculos más importantes que tuvieron que vencer los primeros 

observadores matemáticos para llegar a constituir una relación 

entre ambos. 

Por otra parte, lo incon~ensurable de los meses y los años y el 

hecho de que ninguno ocupara un número exacto de días, fue algo 

que se observ6 desde los inicios de las grandes culturas. Tarn-

bién se not6 que las divergencias entre las fechas calendáricas 

y los fen6menos celestes aumentaban y disminuían en forma regu

lar y que, pasado un tiempo, coincidían. La sucesi6n de coinc~ 

dencias y divergencias era cíclica. Entonces, intentaron esta

blecer registros que relacionaran estos sucesos. 

El ciclo más antiguo es, por supuesto, lunar. Se le conoce como 
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~' de la palabra babilónica ~E· que puede significar uni

verso o bien el número 3,600 (60x60). Los datos que tenemos de 

este ciclo provienen de una enciclopedia an6nirna llamada Suidas 

Lexicon del, aproximadamente,1000 a.c .. l\llí se indica que el 

saros o ciclo de eclipses, comprende 223 lunaciones o 18 años 

solares. 15 

Los egipcios, al adoptar como inicio del año el nacimiento he

líaco de Sirio, la estrella m~s brillante del hemisferio boreal, 

notaron que su año de 365 días sufría un retraso que cada cuatro 

años significaba un día completo o bien un año completo cada 

1460 años. A este periodo le llamaron "ciclo sotíaco" de Sothis, 

nombre egipcio de Sirio. Después de 1461 años del calendario 

egipcio, el nacimiento helíaco de Sirio coincidía nuevamente con 

sus fechas calendáricas. 16 

Otro intento por establecer una relacl6n entre los periodos lu

nares y solares, fue el llevado a cabo por Metan (siglo V a.c.) 

astr6nomo ateniense, en 430 a.c. A partir de sus observaciones 

solstilciales concluy6 que la duraci6n del año era de 365.25 

días y que cada 19 años, los ciclos lunares y solares coincidían. 

El ciclo lunar abarca 225 lunaciones y es conocido también como 

ciclo Met6nico. Los 19 años que dura e.ste ciclo reciben un número 

de orden llamado Número Aureo. Para determinarlo, basta saber 

que un ciclo lunar empezó un año antes de la era cristiana; luego, 

añadiendo una unidad al año propuesto y dividiendo entre 19, el 

cociente será el número de ciclos transcurridos desde entonces Y 
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el resto será el Número Aureo. El número de días transcurridos 

desde que la Luna fue Nueva se llama Edad de la Luna y Epacta 

del Año es la edad de la Luna el día primero de enero de ese año.
17 

El Ciclo I·:et6nico se usa para determinar festividades religiosas 

en el calendario cristiano. Pero parü ¿i_bo;.:-do.r esta evoluci6n ca-

lendárica relacionada en forma directa con los almanaques que nos 

ocupan, es decir los compuestos en la Nueva España en el siglo 

<VII, debe~os referirnos a los romanos. 

'\..ño natural y Año civil 

El calendario romano primitivo era muy confuso. Consistía en lo 

meses lunares. El af.o daba principio con la Luna Nueva de marzo 

y terminaba 300 días despuGs en diciembre. 18 El periodo de 60 

días entre diciembre y marzo no se consideraba ya que, pensaban, 

era de poca importancia puesto que nada sucedía en ese intervalo, 

es decir que, durante el invierno, la naturaleza descansaba en 

la preparaci6n de la primavera. El mes estaba dividido en tres 

secciones llamadas Kalendas, Nonas e Idus. 

desiguales en su duraci6n. 

Estos periodos eran 

Durante el reinado de Nurna Pompilio (715-673 a.c.) los meses se 

incrementaron a doce, ya que se incluyeron enero y febrero y los 

d!as asignados a cada mes alternaban entre 29 y 31, excepto fe

brero que tenía 28 días. Esto le daba al año un total de 354 días, 

pero como el número par era símbolo de mala suerte para los romanos 
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se le agregó un día más. 19 El número 28 del mes de febrero 

estaba dispensado con la justificaci6n de ser el último mes o 

Terminalia del año y por estar dedicado a las festividades r~ 

ligiosas relativas a los dioses de las tinieblas. 

Este registro anual no tenía una aplicación práctica ya que no 

co~ncidía con el a~o solar. En consecuencia, para solucionar 

la desigualdad de los ciclos se interca~ct~a ~· ~=c~~~un mes de 

22 o 23 días, llamado Intcrcalans o Mcrcedonius, cada dos afios 

a partir del 23 de febrero. El resultado fue ca6tico. 

En 153 a.c. se introdujo un nuevo cru~bio en el calendario romano. 

Se movi6 la fecha de inicio que partía del equinoccio de primav~ 

ra, al primero de enero. Esta fecha no tenía sino significación 

política, ya que era la fecha señ~lada para que los cónsules re

cién electos asumieran sus cargos. 20 Desde entonces, uno fue el 

afio natural que principia, oficialmente, el 21 de marzo y otro el 

año civil que se inicia, circunstancialmente, el primero de enero. 

Julio César (100-44 a.c.) es el gran reformador del calendario 

occidental. Invitó a Sosigenes de Alejandría (siglo I a.c.) para 

que estudiara la forma de poderregular el sistema calendárico ro

mano. El astrónomo griego recomendó el calendario solar.y la re

forma, tras cuidadosos cálculos, se instauró en 45 a.c. La dura

ción del año se ajustó a 365.25 días y la fracción se solucionó 

intercalando un día adicional cada cuatro años en el segundo mes, 
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es decir febrero, entre los dfas 23 y 24. Habitualmente, febrero 

tenía 28 días, por tanto el 23 de febrero era el sexto-kalendae, 

el día intercalado se llamó bis-sexto-kalendae. 21 De ahí deriva 

nuestra denominación de año bisiesto. 

~ la muerte de Julio César, en cuyo honor el Senado había cambi~ 

do el nombre del quinto mes por Julius, el Colegio de Pontífices 

malinterpretó la regla del año bisiesto y designaron un año bi-

siesto cada tres años. Este error lo corrigió el e..-nperador Au-

gusto, sobrino de Julio C~sar, y nuevamente el Senado cambió el 

nombre del sexto mes, que el emperador consideraba auspicioso, 

por Augustus, para tributarle reconocimiento. 22 Notemos que los 

nombres de los meses entre dioses, césares, numerales u otros, 

también tienen origen latino. 

El emperador Constantino (274-337 d.c.) fue quien introdujo una 

nueva modificación al calendario juliano. 23 Bajo el influjo del 

cristianismo, adoptó la semana de siete dfas, en la cual el sép-

timo era de descanso y culto religioso. Esta medida privó al ca-

lendario juliano de su perpetuidad. Julio César había establecido 

un calendario que, como el egipcio, permanecía inalterable año 

tras año. Con la adopción de la semana de siete días a diferen-

cia de las divisiones egipcias de diez dias, el calendario inició 

una rotación que lo obligaba a variar cada año. 

se consideró al año como de 52 semanas (52 x 7 

A pesar de que 

364) , siempre 

faltó un día para completar el año solar. Por lo tanto, el año 
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nuevo nunca pudo comenzar con el primer día de la semana. Desde 

entonces, una de las principales dificultades que ha enfrentado 

el calendario ha sido la semana "errante". 

Pasaron ~ás de doce siglos antes de que se introdujera una nueva 

reforma calendárica. El año solar de 365.25 días era muy largo, 

ya que el valor correcto difiere en 11 minutos y 14 segundos me-

nos por año. Este error equivale a siete días en 1000 años y en 

1545 el equinoccio ele primavera, que es el que se usa para deter

minar la Pascua, se había movido 14 días de la fecha precisa. En 

diciembre de ese año, cu~ndo el Co~cilio Lle Trente celebr6 la 

r imera de sus sesiones, se autoriz6 la corrcci6n del error. 24 

E'"• embargo, no se encontró la solución adecuada sino hasta 1572, 

a~o en gue fue electo papa Gregario XIII. 

La reforma del calendario, llamado gregoriano a partir de 1582, 

año en que se efectuó la corrección, determinó la omisión de 

diez días. Esta medida ajustó el equinoccio de primavera al 21 

de marzo, fecha en la que había sido observado durante el primer 

Concilio cristiano en Nicea, el año de 325. Al utilizar como 

punto de partida el Concilio de Nicea, la reforma calendárica 

adquirió un tinte absolutamente eclesiástico. El papa Gregario 

XIII fijó también el inicio del año al primero de enero,ignorando 

su origen pagano. La fecha fue coincidente con la fiesta de la 

Circuncisión del Señor en el calendario cristiano. 
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~a determinaci6n de la Pascua, ligada a los periodos lunares, 

perrnaneci6 sin cambio alguno. Teóricamente, las fiestas de 

Pascua se celebran el domingo siguiente a la primera Luna Llena 

después del equinoccio de primavera. Aunque aquí hay una con

tradicci6n con el calendario civil que se rige por el Sol, ya 

que la Pascua está acorde al periodo lunar, la revisi6n grego-

ria na ·no intent6 modificaciones a este resnecto .. 

ha sido una Pascua siempre carnbian te. 

El calendario gregoriano no se adoptó de inmediato en todos los 

países europeos, a pesar de sus obvias ventajas, debido al cisma 

eclesiástico de la Reforma. Durante m5s de un siglo, las correE 

cienes de Gregario XIII fueron un símbolo del dominio papal, 

circunstancia que ocasionó problemas y molestias a la iglesia 

cat6li.ca. A pesar de todos los esfuerzos, la reforma gregoriana 

fue insuficiente. El calendario qued6 constituido corno una mez

cla del año lunar, el año solar, el año civil, el año natural y 

el año cristiano. No se estableció una regularidad en la distr~ 

buci6n de los meses, los trimestres variaron entre los 90 y 92 

días y los semestres fueron totalmente desiguales. En consecue~ 

cia, lo obligado fue preparar un calendario nuevo cada año. 

Sistemas de composición: astronomía y astrología 

Para abordar en nuestro próximo capítulo las partes que consti

tuyen los lunarios, es necesario hablar primero de las disciplinas 
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en las que se basaban quienes componían almanaques. La astro 

nomía, del griego astron: estrella y nomos: ley, es la ciencia 

que se ocupa del estudio de todos los astros y los f en6menos 

que acontecen en los cielos, principalmente de las leyes que 

regulan sus movimientos. La astrología, del griego astron: 

estrella y lagos: trQtado, se l:2 dcfir1ido t=adicionalmcntc como 

una rama ae.l saoer gue pred..i.ce 1os sucesos nurnanos y 1nuncianos 

por medio de la observación e intcrprctaci6n de las estrellas 

fijas, el Sol, la Luna ~, los planetas. Estas dos disciplinas 

se confundían en una sola, situación que impedía un claro dis-

cernimicnto entre la ciencia LJstron6mica pura y la empf'rica. 

Tanto la astronomía como la astrología se originan con los pri-

meros intentos del hombre por conocer el movimiento de los as-

tros. Estas obscrv~cioncs cst3b~n vinculadas a conceptos reli-

giosos y muchos acontecimientos celestes eran considerados· sobre 

naturales. Es indudable entonces que el surgimiento de la astro 

logra se debe al encuentro entre una racionalidad escasamente 

capaz de representarse el mundo a sí misma y el temor que inspira 

un Universo incomprensible y desconocido. 

Los primeros en registrar el resultado de sus observaciones ce-

lestes, son los caldeos y lo hacen en tablillas de arcilla lla-

madas ºastrolabics". En estos astrolabios trazaron tres círculos 

concéntricos, divididos en doce secciones por doce rayos. En 

cada uno de los campos así obtenidos se encuentra el nombre de 
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una constelación. Parece evidente que la representación cons-

tituye un esquema del mapa estelar, donde se quieren indicar 

tres regiones del cielo, cada una dividida en doce partes.
25 

El sistema de constelaciones de Mesopotamia ha llegado hasta 

nuestra era debido ., 11n PSf"!llPTT'l~ h:S~; f'"":0 ~,.... :,.....,:,...,:.-:;.c:i::= ::·...:::-.. .:::::::..:..:::.:..s.; 

la eclíptica o sistema zodiacal. La mayoría de los eruditos 

modernos adjudica a los caldeos la di visi.ón de la eclíptica en 

los doce signos del Zodiaco. 26 Esta, llamada por los babilonios 

el "camino del sol", es el aparente recorrido anual de este 

astro alrededor de la tierra. Su órbita corta oblicuamente al 

Ecuador y a sus lados, oscilando entre 8 y 9 grados, giran las 

doce constelaciones fijas que forman el sist~~a zodiacal: Aries 

( T ) , el carnero; Tauro ( C$), el toro; Géminis ( Jr), los 

gemelos; Cáncer ( G), el cangrejo; Leo cf?. ) , el le6n; Virgo 

<n-¡;>), la virgen; Libra ( .==1, la balanza; Escorpio (,..,..,?),·el 

escorpión; Sagitario(:><'), el arquero; Capricornio c11'J, la 

cabra marina; Acuario (~ ) , el aguador y Piscis (X), los 

peces. No se conoce el origen de los símbolos que representan 

a cada uno de los signos, s6lo sabemos que se remonta a los 

tiempos más antiguos y que son una abstracción de la constelación 

que representan. 27 

Desde las primeras fases de la historia, la astrología ha susci-

tado el interés de muchos hombres de ciencia. Hip6crates (460-

361 a.c.) considerado como el "padre de la medicina" crey6 que 
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los cuerpos celestes tienen un efecto directo en los hombres. 

Los antiguos médicos griegos estudiaban las estrellas y en 

el Zodiaco interpr.etaban los designios de la sabiduría divina 

al interpretar indicios que predecían las causas de la enfer-

medad en el hombre. Estos mGdicos aceptaron explicaciones 

científicns naturalistas y astrol6gic2s p~ra estab].ecer m~todos 

que se establecieron durante este neriodo dominaron en la medie~ 

na europea hasta el siglo XVI~ uunquc en España y, por consi-

guiente,en la Nueva España, prevalecieron hasta el siglo XVII. 

Hip6crates estableci6 una doctrina de "crisis y días críticos" 

influida por el saber numérico pitag6rico y la nwnerología ca~ 

dea. 28 Esta doctrina asignaba periodos precisos para la cura-

ci6n de diversas enfermedades. Estos periodos, a su vez, esta-

ban relacionados con la astrología. La doctrina de Hip6crates 

es el resultado de una fusi6n con los postulados de Empédocles 

(492-432 a.c.) quien integra el pensamiento de sus predecesores 

al asentar que en las raíces del ser radican las cuatro subs-

tancias fundamentales: aire, agua, tierra y fuego. 29 Empédocles 

considera que el hombre está compuesto de estos cuatro elementos 

con sus calidades características. El fuego es caliente y seco; 

el agua, fría y húmeda; el aire,caliente y húmedo y la tierra, 

fría y seca. Los hwnores corresponderán a estos cuatro princi-

píos. La sangre (aire) es caliente y húmeda; la flema (agua) es 

fría y húmeda; la c6lera (fuego) es caliente y seca; y por dltimo, 
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la melancolía (tierra) es fria y seca. 30 De la combinaci6n 

de las teorías de Ernpédocles con las propias, Hip6crates e~ 

tableció una "patología de los humores". Esta patología 

consideraba a la salud como el equilibrio y ajuste apropiado 

de los cuatro humores y a la enfcr:ncdnd como el desequilibrio 

y desajuste en los mis~os. De esta teoría se der~varon reme-

dios y compuestos r c.tat:>i.:C~.._~:.~·=~ .....,r" Pn esc.:ilas num6ricas, de 

acuerdo al grado o proporciones relativas de sus cualidades 

básicas. 31 Este esquema fue mejorado por Galeno y perfeccio-

nado por los médicos arabes. 

Por lo que respecta al misterio de los cuerpos estelares, los 

filósofos griegos empezaron a especular sobre su origen, sobre 

las leyes que regfan sus relaciones y sobre las fuerzas que 

causaban su movimiento. Aristóteles, (384-322 a.c.) al igual 

que Hip6crates, toma del pensamiento de sus predecesores y al 

hacer una síntesis en su tratado De caelo reune los movimien

tos de las diversas esferas en donde giraban los planetas y 

los astros para formar un sistema (inico, haciendo depender las 

esferas inferiores de las superiores para justificar su dinámica 

c6smica, segdn la cual, la fuerza motora del Universo debía 

estar colocada en la circunferencia y propagarse hacia el centro. 

Este sistema de imaginarios engranajes que ligaban unas estrellas 

a otras tenía la necesidad de un "primer motor inm6vil". En 

Arist6teles aparece claramente un elemento que perdur6 durante 

toda la Escolástica medieval: la idea de que el reposo es el -
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estado primordial de los objetos y que el movimiento requiere 

siempre una intervenci6n exterior. 32 

Antes de hablar de Galeno, debemos referirnos a la última fase 

del desarrollo del conocimiento griego, puesto que está relaci~ 

nada con nuestra investigaci6n. Nos referirnos a la Escuela de 

Alejandría y aunque sus avances son de crcaci6n colectiva, <l~b-

taca el nombre de Ptolomeo (120-190 d.c.) autor del libro Megale 

syntaxis ton astronomias, que ha llegado hasta nosotros en su 

traducci6n arabo de Al mnqisti ''el m&s grande'' y que hoy conoce-

mos como el Alrnaqesto. En este libro Ptolomeo enuncia su teo-

r1~: la tierra está fija en el centro del universo. 33 El Sol 

y la Luna giran en torno a ella, en 6rbitas circulares. Los 

planetas describen pequeños círculo~, llamados epiciclos, con 

IDL ~miento uniforme. El centro de cada epiciclo describe un 

circulo mayor que rodea a la Tierra: el deferente. Esta teor1a 

es la que habr.1a de permanecer inconmovible hasta los descubri

mientos científicos del siglo XVI. 

Ptolomeo también escribió un tratado de astrologra contenido en 

el Tetrabiblos o Quadripartiturn. En estos cuatro volúmenes esta 

blece la dicotomía entre la ciencia natural o astronom1a y la 

ciencia social o astrología. A cada planeta lo vincula con uno 

de los cuatro elementos. A cada elemento pertenece una cuali-

dad básica. Los signos del Zodiaco exhiben propiedades que surgen 
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de su relación con el Sol, la Luna y los Planetas. Estos doce 

signos son masculinos y diurnos o femeninos y nocturnos en foE 

ma alterna. Existen distancias angulares e.ntre las posiciones 

gue pueden mostrar los planetas. Ptolomeo habla en el Tetrabi-

bles de cuatro aspectos: la oposición (180°), que es adversa; 

el trino (120º), que es r~vor~bl~; el cuadri1do {90º), que es 

adverso; y el sextil (GOº), que es propicio. 

signos del Zodiaco est~n divididos de acuerdo con los cuatro 

elc.1nent.os: ;~rics, Leo y S:?.gitario corresponden al fuego; Tauro, 

Virgo y Capricornio, corresponden a la tierra; Géminis, Libra 

y Acuario, corresponden al aire y Cáncer, Escorpión y Piscis 

corresponden al agua. En la astrología, los planetas pueden 

ser benéficos o maléficos y adquieren dignidades esenciales. 

Estas son regencia o corregencia, detrimento, exa1taci6n, caída, 

armonía e inarmonía. 34 

Galeno (130-200 d.c.), padre de la fisiología experimental y 

la más alta autoridad en la medicina hasta la Baja Edad Media, 

pensaba que un médico debería conocer y servirse de la astro-

logia para sus diagnósticos. La permanencia de la Luna en 

cada signo del Zodiaco y su relaci6~ con los otros planetas, 

tenía una significación definitiva sobre la salud o la enfer

medad de los individuos y podía servir para predecir la natu

raleza, causa y efecto de las enfermedades que afligen al hombre. 35 
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En su tratado llamado Días críticos, una gran parte está 

dedicada a demostrar la influencia de la Luna sobre las 

criaturas y utiliza casi los mismos argumentos de Ptolomeo 

para afirmar el mayor grado de dominio sobre la Tierra a 

causa de su cercanía. Adcm¿¡s, retoma la doctrina de Hip~ 

crates y Empédocles y establece !.:;u trntado de medicina b~ 

sado en los cuatro elementos: air~, ' ; .·~ .. -...-- .... 
................. ~- ~ .l. 

Restricciones astrológicas: determinismo vs. libre albedrío 

El tema que nos ocupa en este estudio está vinculado con el 

determinismo asignado a la astrología y el libre albedrío del 

hombre que postula la religión. Antes de exponer nuestra ac-

titud sobre el temo, repasaremos los postulados de quienes 

así lo determinaron. 

Después de la caida del Imperio Romano en Europa, la astrología 

se olvidó casi por completo. Con la destrucción de la niblio-

teca de Alejandría, Europa, influida por el cristianismo, se 

aleja de la ciencia y surge la tendencia que considera todo 

lo inherente a la naturaleza como un símbolo que representa 

la fe cristiana. Así, la Luna era la imagen de la Iglesia que 

reflejaba la luz de Dios; el Sol representaba la Resurrección 

de Cristo, entre otras muchas alegorías religiosas. 

San Agustín (354-430 d.c.) fue uno de los más firmes opositores 

de la astrología en la era cristiana. En sus obras, a menudo 
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atacó a los astrólogos, especialmente en el capítulo inicial 

del Volumen V de La ciudad de Dios. 36 Sostuvo que los hor6s-

copos genetlíacos o de investigación del futuro del individuo, 

basados en la hora, año y fecha de nacimiento del consultante, 

esclavizaban al libre albedrío del hombre al pr~decir su car&~ 

ter y su vida a partir de los cuerpos celestes. Otro sistema 

de la astroiogíu, ~~~ ~~~~~6n ~tacaba violentamente San Agustín, 

es el de las elecciones. Est.e sistema dc:termina el momento en 

que los astros ocuparán una posición favorable para emprender 

una acción detenninada (campaña militar, viaje, sangría, etc.) 37 

A pesar de su tenaz objeción a causa del fatalismo que le atribuía, 

su postura no estaba muy alejada de la de los astrólogos. En 

La ciudad de Dios sostuvo sue el mundo no estaba regido por la 

casualidad ni por el destino (término que para los astrólogos 

significa el designio de las estrellas) sino por la Divina Pr2_ 

videncia. Rechazada por el cristianismo, la astrología se des-

liz6 entonces hacia los dominios de las ciencias ocultas. 

El auge de las universidades en el siglo XIII propició la dif~ 

si6n del conocimiento por vías más directas ya que, hasta ese 

momento, el saber había estaco prácticamente monopolizado por 

la religi6n. La entrada de Aristóteles en el marco occidental 

escolástico comienza en el siglo XII a travas de la filosofra 

árabe y judía, a la vez que, por traducciones del griego. Aquí 
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es indispensable referirnos a Santo Tom~s de Aquino (1224-1274), 

fundador de la Escolástica. Es él quien integra en un inexpug-

nable edificio todas las ideas aristotélicas. Existe en su obra 

una nueva valoración del saber natural frente al conocimiento 

de la fé. 38 La menci6n del prfncipc de la escolástica, es una 

breve considcraci6n del cristianis~o en este periodo. La pos-

tura que los teólogos adoptan f rcnte a las predicciones astro

l.6g icas se ramifica en quienes l.:is repruebu.n como San Agustín, 

y quienes las toleran, como Santo Tomás. Sin =1bargo, esta to-

lerancia está condicion2du; !.:;us adeptos deben admitir que los 

astros influyen pero no determinan. A la pregunta "¿Son los 

cuerpos celestes la cu.usa de los actos humanos?", Santo Torn~s 

responde "Se debe decir que los cuerpos celestes ejercen sobre 

los cuerpos una acci6n, directamenL0, y ?Or ellos mismos 11 
.. 39 

Al sistematizar la doctrina aristotélica, la cristianiz6 y 

depuró. Su escuela presentó las examinadas interpretaciones 

corno argumentos irr.-:!futables. De esta manera, la visión geo-

céntrica del universo, la teoría de las esferas, la doctrina 

del movimiento como algo extrínseco a la materia, se convir-

ti ero prácticamente, en dogmas de fe. 

En el siglo XI, a pesar de que la "astrología judiciaria" había 

adquirido importancia, estaba prohibida por la religión ya que, 

se pensaba, interferfa con el libre albedrío del ser humano. 

Esta rama de la astrologfa se dedica a estudiar los ciclos 
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planetarios y las posiciones estelares para interpretar su 

influencia en los sucesos mundiales,tendencias culturales o 

fen6menos colectivos. La interpretaci6n se realiza especr

ficamente durante el período de lunaciones, equinoccios, 

solsticios, conjunciones de los planetas y fen6menos celes

tes como eclipses y cometas~ 

En una carta de astrología mundana o judiciaria, los signifi

cados de los planetas difieren de los de una carta natal o 

genetl:'laca. El Sol, se refiere a los jefes de c~tado; la Luna, 

a los pueblos, Mercurio, a la inteligencia; Venus, a los arti.§. 

tas y diplomáticos; Ilarte, a los jefes militares, guerras y 

epidemias; Júpiter, a las cortes y al clero; Saturno, a la eje-

cuci6n o al relaj~~iento de las leyes. Por su parte, las casas 

mundanas se refieren: la primera, al pueblo; la segunda, al di

nero del pueblo; la tercera, el nivel intelectual del pueblo, 

la comunicaci6n; ra cuarta, el clima, las variaciones atmosfé

ricas, cosechas; la quinta, la educación, las escuelas; la sexta, 

la salud del pueblo, las epidemias; la séptima, los conflictos, 

las guerras; la octava, la mortandad pública; la novena, univer

sidades y profesores, el clero, la ley; la décima, los dirigen

tes, gobierno, aristocracia; la onceava," los grandes proyectos, 

aspiraciones de la naci6n, ayuntamientos y la doceava, la pobreza, 

las prisiones, los hospitales, las sociedades secretas. 40 
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Ahora como entonces, el hombre ha vivido en un mundo que no 

acaba de entender. Sin embargo, siempre ha habido una serie 

de personas que han tratado de explicarnos lo que sucede y 

por qué. Los sabios que concedieron determinada influencia 

a los w.stros y planetas sobre los hornbres, lo hicieron des

pués de haber observado l.:!rgamente, tanto, como observaron 

a la Naturaleza hasta llegar al establecimiento de unas leyes 

inmutables que la rigen. Determinar la existencia de este 

tipo de leyes, de este orden inamovible, es una especie de deter 

minismo. Lo que sucede es que puede haber, paradójicamente, mE_ 

chas maneras de ser dctcrminist.::l .. En el siglo XVII, Españ.:i deteE_ 

mina qué es determinismo en la vida o futuro o destino del hom

bre y qué no. La Nueva España no hace sino acatar lo que le 

d-=terminan. No cabe duda que la vocación del determinismo se 

~·:.:presa consciente o inconscientemente en todos los sistemas .. 

sLn embargo, la erudición moderna rechaza cualquier insinuación 

que hipotéticamente intente ¿,fender el determinismo. Y eso hoy 

en día, época de desprejuicio (teóricamente). ¿Qué no había de 

ser en el siglo XVII, donde el riesgo no era ser, como hoy, in

cluido en la lista negra, sino ser acusado por el Santo Oficio y 

quizá, incluso, terminar en la hoguera? Los recursos para hacer 

este tipo de enunciados deterministas han sido múltiples; en 

ellos, no puede sino destacarse que, a pesar de todo, el hombre 

sigue creyendo que el mundo es comprensible a través de la inte-

ligencia. Pero continuemos con el estilo de comprensión del mundo 

y lo que le es inherente, en don Carlos y don Antonio. 
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C A P I T U L O I V 



CAPITULO IV 

Características formales de los almanaques, progn6sticos, 

lunarios. 

En el capítulo anterior vimos que la éomposici6n de los lunarios 

está basada en un profundo conocL~iento de la astronomía y la 

astrología que se sirve de la mc.temtítica para determinar la po

sici6n de los astros en los cielos, puesto que, sus aspectos en 

las correspondientes casas, se admite en el siglo XVII, influyen 

sobre la salud de los hor:tb:r-cs y el clima en la Tierra. De estas 

relaciones, es decir, posiciones, aspectos y casas, se desprenden 

los Juicios del Año que consignan los lunarios. Vemos entonces 

que la composici6n de los lunarios tambi6n integra tanto el cono

cimiento de la medicina como el de los f en6menos rclat~vos a lo 

que hoy conocemos como meteorología. 

Estos escritos, cuya intención era orientar a los aficionados o 

lectores con recomendaciones generales sobre la salud y el tiempo, 

tenían consignadas también las fechas con los cambios de estaci6n, 

las fases de la Luna y las fiestas eclesiásticas. 

A grandes rasgos, podemos dividir en tres 1 las partes caracterís

ticas de los lunarios, almanaques o progn6sticos que componen los 

astr6logos mencionados en el capítulo II. Si esquematizáramos 

estas tres partes a la manera de un estudio con introducci6n, ex

posici6n y conclusi6n, a la introducci6n corresponderían las notas 
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eclesiásticas y accidentes en los cielos, (en el lunario de 

don Carlos) y el poema, la dedicatoria, el breve pr6logo dedi 

cado al lector, l.as recomendaciones a las paridas, las notas 

eclesiásticas y los eclipses (en el lunario de don Antonio); 

a la exposici6n tocaría los Juicios del Año (en aw~os lunarios) 

y, ~r último, a la conclusi6n rcstarí0n las recomendaciones 

e indicaciones diarias (en ambos lunarios). La estructura que 

guardan los lunarios es poco complicada ya que, record~~os, se 

i.mprimían para el consumo de las mayorías. 

Dinámica del discurso 

J..os tipos de discurso que se manejan en estos textos son en la 

parte inicial, predominantemente, el religioso; en la segunda 

divisi6n, se manifiesta fuertemente el astrol6gico y en la ter

cera es perceptible el compendio del religioso, el astrol6gico, 

el astron6mico, el matemático, el médico y el meteorol6gico. 

En la primera parte, se anotan una serie de datos relativos a 

la.determinaci6n de las fiestas eclesiásticas y las fechas co

rrespondientes a las más importantes dentro del calendario cri~ 

tiano. Se indican también los eclipses de Sol y Luna que suce-

derán ese año por la importancia que tenían, de acuerdo con la 

astrología, y por ende en la creencia popular, este tipo de 

fen6menos. En el especie de prólogo que don Antonio Sebastián 
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Cantú dirige al lector indica los efectos nocivos que tienen 

los eclipses en la Tierra y sus moradores: "Mas ya que no se 

pueda todo; avre de decir alguna parte y sea el que quantas 

horas son, las de las duraciones de los eclipses de Luna: 

tantos son los Mcsscs de sus efectos. Pero a las de los de 

Sol, (seqún afirma 'I'holomco) se da un Llño a cada una. Conque 

av~~¡~~c =i¿~ ,,e ~ 0 rlicho eclipse, m~s de dos horas y media: 

Sera de Dos Años y medio (y <1lgo mas) 1<1 Edud de sus efectos. 

Los quales seran censibles en este ?·~cridiu.no; y en los que 

part~ssiparon de su ccliptica vision. Y no menos los ~:orado 

res de el Cayro, de Constantinopla, de P~ris, de Pavia, y de 

Ferrara; donde domina Virgo: que fue la Palestra de este EcliE 

se; y es signo femenino, fria, y seco; de la Triplicidad de la 

Tierra: y tan casi infausto para este Clima; como es, el de 

Capricornio. Y aun mucho peor, en este caso: por haver tenido 

por Consorte a Mercurio, y a Saturno: cuyos influxos agravaran 

los Efectos insinuados; y añadiran otros muchos. y assi espe

ramos, graves enfermedades, muertes repentinas, lastimosas pe_E 

didas de frutos, (a r1anos de guzanos, y lungostas) Temblores 

de Tierra, Maritimas Borrascas; y mortandad de Animales." 2 

La segunda división que hemos hecho se refiere a los Juicios 

del Año en donde se da un panorama general de lo que habrá de 

suceder en el año consignado, según las distintas posiciones 

que tendrán los planetas en el transcurso del mismo. La in-

terpretaci6n que se hace de los aspectos que tienen los pla-
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netas entre sí, es la que rige los pron6sticos relacionados con 

la salud y el clima. Cualquier otro tipo de pronóstico, ya lo 

vimos, estaba desautorizado por la Inquisición, institución que 

se encarga de revisar su contenido antes de permitir su impresión .. 

La Gltima parte de los lunarios es la m~s ~rnplia ya que anota, 

día a dfa, fechas, fiestas, recomendaciones, las distintas fases 

de la Luna, los eclipses (se vean o no como anota don Antonio) y 

los cambios de estación. 

Huellas de cambio 

Al estudiar con detenimiento el ~partado que en estos textos se 

ha determinado como exposición o bien segunda división, hemos 

creído poder clasificar a los Juicios del Año dentro del género 

del ensayo por las características que manifiesta y de acuerdo 

con los rasgos que citamos del maestro Arturo Souto. 

A) Si el ensayo tiene una gran "variedad y libertad temática", 

ambas están presentes en los enunciados de los textos ya que 

se aplican a tan diversas disciplinas como las que hasta aquí 

se han ido nombrando, es decir, matemáticas, astronomía, astro-

logía, rnecicina, meteorología. Si además "las ideas en juego 

abarcan muy diversos dominios", aquí habría que considerar las 

costumbres de la época, la amplia difusión de este tipo de es

critos y por qué se dedicaban a escribirlos los autores. 
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Principiemos por el final. ¿Por qué se dedicaban nuestros autores 

(y los otros) a escribir lunarios? Podrra decirse que para adqui

rir prestigio, es decir, amplio prestigio, pero ambos autores lo 

tienen: uno catedr&tica, el otro m~dico, con influencia en crrcu

los pensantes ambos. ¿Desean ampliar esa influencia? Es probable. 

¿Con qué objeto? ¿Vanidad? o ¿Dinero? A este respecto ya dijimos 

que don Carlos quería dejar de hü.cer lunarios 11 por ser mas lo que 

con ellos se pierde de c~cdito que lo que se ilbanza de reales•• 2b~s 

ES decir guc, o no ganabCJ. nada o ganaba muy poco dinero con su 

factura y venta. ?or otra ¡-:.i<:.irt:.e, .;.betli, nos dicc
3 

que Kepler se 

disculpaba, al hacer pronósticos 1'por esta lucrativa actividad'' 

diciendo gue "así como la naturaleza ofrece a cada ser medios de 

subsistencia, así había puesto a la astrología como ayuda de la 

astronomía, la cual por s:í sola no habría podido vivir". Por otra 

parte, Iris M. Zavala afirma respecto a los calendarios de Torres 

Villarroel 4 cuya factura es del setecientos que sus "s6lidbs re

cursos econ6micos provenían de sus 'papeles'; tengamos en cuenta 

que hacia 1753 gan6 la importante suma de 4,400 reales. Apel6 

a diversas razones ante su público; una veces decía que era ajeno 

a ambiciones e intereses, o bien que escribra por necesidad para 

ayudar a sus padres, o que lo guiaba la intenci6n de divertir. Al 

margen de verificar los motivos que confiesa, nuestro famoso Pi~ 

catar de Salamanca supo convertir la literatura en bien de cons~ 

mo, aprovechándose con fines puramente econ6micos." Claro está 

que estos ejemplos son europeos y además pertenecientes a siglos 

distintos, uno previo y otro posterior al que nos ocupa. En la 

Nueva España quizá estos escasos o nulos ingresos en el ámbito 



editorial, fueran un indicativo más del decaimiento econ6mico 

que imper6 en el siglo XVII. 4bis 

La popularidad de los almanaques y, en consecuencia, su auge o 

amplia circulación está relacionada con las costumbres de la 

época. El hombre sieinpre está tratando de explicarse lo que 

ocurre a su alrededor en forma racional o irracional. Los alm~ 

naques eran una especie de explicación de lo que pasaba o habría 

de pasar. Una expl~caci6n autorizada adcm~s, y por dos v~rtien-

tes: la de la crudici6n ~· l~ de la auLoridad. ¿C6mo no había de 

acogerse a ella el pueblo, clase en eterna búsqueda de compensa

ciones a la pobre::a, la enfermedad y el hambre? ¿C6mo no buscar 

la ventura en los cielos? (ambos tipos, el astrol6gico y el reli 

gioso) ¿Y justificar, tambi~n en ellos, el temor en el que vivía 

inmerso? (era más peligroso explicar su terror en orden a la re

presión del régimen). 

Tenemos entonces que, una de las costumbres de la 6poca es compo

ner lunarios y otra, es consumirlos. A esta costumbre podernos 

ligar conceptos como son la mentalidad y la ideología. Sobre la 

mentalidad, Sergio Ortega Noriega dice 5 que "Se aproxima a lo que 

Althusser denomina 'ideología práctica' o sea, una completa for

mación de ideas, representaciones e imágenes que se corresponden 

con ciertos comportamientos o actitudes de los individuos, de tal 

modo que en su conjunto funciona como la norma práctica que rige 

la posici6n concreta de los hombres frente a su historia." Para 

Jacques Le Goff, la mentalidad interesa por lo que tiene de 
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'impersonal', es decir, por todo aguello gue el individuo com

parte en una colectividad como parte integrante de la cultura 

de un grupo hur.\ano. 
6 Por lo gue toca al concepto de ideología 

como inserci6n parcial dentro <lcl ccnju!1t.O universal que 11-am~ 

mos mentalidad, Gruzinski p~rLo de esta def inici6n inspirada 

;::\~imismo en J~lthusscr: "Una ideologíu es url sist.cm.:.:. ele represen

taciones, o sea un conjunto de representaciones lpueaen ~e~ ~~.~ 

genes, mitos, ideas, conceptos) con lógica y vigor propios pro

vistos de una cxistcnc~a y de un papel 11ist6rico dentro de una 

sociedad dada; ad011\~s tal sistem3 es objeto de enunciación exp1~ 

cita y formal."
7 

Ahora bien, los lunarios se ligan a la mentalidad porque los ind~ 

viduos en general, compar~en la creencia en las pronosticaciones 

que consignan y por otra, se vinculan a la ideología, asociada con 

los grupos de poder, por las limitaciones que a su composición se 

le imponen. Gruzinski señala diversas características de la ideo-

logía. Dice que una ideología puedG ser deformante 8 porque a men~ 

do brinda una representaci6n parcial de las relaciones sociales. 

En forma consciente o no, subraya sólo ciertos aspectos de la rel~ 

ci6n social excluyendo el resto. En este caso, el Santo Oficio 

solo autoriza la publicación de los almanaques en relación a moti

vos médicos, agrícolas o eclesiásticos rechazando cualquier indi

cativo enfocado hacia otras áreas gue puedan desestabilizar a la 

cultura dominante o sea las consideradas como pertenecientes a la 

astrología judiciaria. 
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Pero sigamos con los incisos relativos a nuestra clasificaci6n, 

es decir el género de ensayo. 

B) Si el ensayo "arraiga en la duda, en el escepticismo" en la 

actitud de don Carlos vemos que co~tinuamcnte está dudando de 

sus conocimie11tos, <lcl 2lcnnce de los misraos. En el Juicio del 

Año de este 1692 cstuu..l.<,._::,, .::..:.:::::: 11
'' t-.c~niendo la mayor y mejor 

librería de aquellas ciencias y esta facultad que jamas ha havido 

en la Nueva Esp~fi~ lo que he conseguido es errar mas mientras 

con mas cuydado he hecho las pronosticaciones de los temporales 

de el año y de l<:ls mudanzas del tien1po. " 9 

A pesar de estas afirmaciones, acto seguido declara que si err6 

en el c~lculo de) eclipse del año anterior fue por haberse bas~ 

do en las EfemGridcs de Argoli. Andr<.>ii l\rgoli (1570-1651) cstu-

dia en la Universidad de Padua; calcula sus Efemérides para los 

años de 1631-1700 basado en las hipótesis de Tycho Brahc y es

cribe sobre los días crítiGos <los libros en los que diserta pri~ 

cipalmente sobre la astrología y, en particular, sobre la medi-

cina astrol6gica. 10 
Oigamos a don Carlos: "Esto presupuesto con 

ocasion de reconocer haver errado Argoli en la denominaci6n de 

la latitud de la Luna el dia 23 de Agosto del año pasado lo qual 

fue causa de que en el tanteo (y muy por mayor) que hice del ecliE 

se de Sol, que fue total no lo expresase como se havia de ver (digo 

en el tanteo y no en el calculo porque si yo lo huviera calculado 

como se debia, teniendo como tengo modos hallados y calculados por 

mi, con que mejor y mas facilmente que quantos Autores han escrito 
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hasta ahora lo pudiera hacer necesariamente lo huviera prevenido 

corno se vio) me puse a examinar sus Ephemerides y me quede asom 

brado de los intolerables errores que en ellas ay. 0

11 

Claro que si el ensayo "se opone por definición a toda actitud 

dogmática" don Carlos se está oponiendo a la consideración de la 

infalibilidad de estos cé!lculos de 1\rgoli que don Antonio casi 

consideraría dogma de fe. Habla Con Antonio en lu secci6n de los 

eclipses: "según mis computaciones; y lu.s hipothessis de Argoli .. * 

Comprovadas con tanta unifo=iidad: que (por menos elegante) Avan 

done mi Descripci6n; y tradux~ la de tan Cl~sico Author* Con bien 

fundada espcran~a. de que ha de confirmar el Ciclo: lo que (salvos 

los errores de su imprentu) nos ministro tan Venera.ble Pluma. 11

12 

Hay en don Carlos una negación a los paradigmas cicntrficos en-

vcjccidos que muestra Argoli y que don Antonio se empeña en acre-

ditar. La mente inquisitiva y antidogmática de don Carlos se opo-

ne a la mente d6cil y quiz~ incluso tibi~ de don Antonio. Y es que 

si el ensayo "presupone (en) el ensayista un espíritu abierto, li 

bre de prejuicios, quizá un tanto ecl6ctico ... "en don Carlos halla 

tierra fértil y en don Antonio, quien prefiere ceñirse a lo esta

blecido, no. 

• 
Pero no es este el único dogma que elige don Carlos para oponerse, 

también lo hace con los de la ideología imperante, es decir, los 

lineamientos del Santo Oficio sobre la astrología judiciaria. Don 

Carlos hace menciones en latín de los aforismos de los antiguos 

que desafían las prohibiciones de la Inquisición. Tal es el caso 

de la tercera cita en los Juicios del Año que dice: "Cuando estu-
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viera equidistante del signo de Tauro, presagia muerte de nobles, 

dolores de ojos, frío vehemente y nocivo, muchas lluvias y terr~ 

motos en el inicio de la cuarta invernal. 0

13 Este 'presagia muerte 

de nobles' pertenece a la astrología judiciaria. Ya en una ocasión 

anterior, en el pronóstico para 1675, la Inquisición habfa mandado 

se excluyera de su Juicio del l\.ño unu declaración sL¡tilar .. S6lo 

que en esa ocasi6n no estaba 0n latín. Quizj es qt1e ya con 17 aRos 

m~s de experiencia en la rcdacci6n de cs~u~ ~"""' ..... ("_;:~ r1 os 

ya sabfa emplear mejor los propios recursos y finalmente decía lo 

q>"- quería, pero poni0ndolo en boca de otros y, además en latín, 

e- ~ecir, recurriendo ~ su ingenio. En la ocasión anterior, es el 

P. Antonio Nuñez y otros dos calificadores quienes lo objetan y 

eu~o es lo que dijo el P. Nuñez: 14 

Mu-, Ilustre Señor: 

Po1.· mandado de Vuestra Señoría he visto este lunario de don Carlos 

de Siguenza. Y salvo siempre mejor parecer a que sujeto este, se 

me ofrecen tres cosas reparables en el. La primera al fin de las 

Notas vulgares pone aquella clausula: todos en los caminos anden 

con cuidado y prevencion, etc. denota morira una persona grave. 

Tengo estos dos por proposiciones formalmente judiciarias, y divi

natorias de actos libres. La primera en robos, que son actos libres 

del ladren: la segunda de Dios a cuio supremo dominio toca el ter

mino fijo de la vida, y determinación de la muerte y calidades de 

la persona, y mas su eleccion, y aunque el juicio astronomico puede 

alcanzar las pestes. y muertes de muchos en comun; no puede deter

minar las personas en particular, que sera esta o aquella: y mucho 

menos la calidad, que sera grande, o, chica. Jusgola por digna de 
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tacharla y no le hace falta a su juicio y ganancias. Segundo, 

en el prologo o introduccion al juicio del año discurre mui li

bre, y generalmente, sobre la virtud y facultad de pronosticar: 

Y aunque azia el fin de un parentesis excluye y reprueba express~ 

mente la judiciaria, en la generalidad de todo su contexto parece 

abrazarla: Que lo tlcclnrc llanamente, al principio, para que lo 

lean con ese presupues~o: ~ ~~~~~i~i~::c ~,~ ~~ ~nao st1 razonamien 

to las materias naturales y clementares de que solo trata, para 

que la gen.te vul.gar y campestre que es la que mas lec. y usa estos 

pronosticos entienda bien que solo habla de los temporales metheo

ricos. y astrologicos. 

~·rcero, en el juicio del Otofio despues del medio y de haver deter 

"' tnado los temporales afiadc: de que tambicn participaran las lab~ 

s de minas, con nuevos y ricos descubrimientos azia la parte del 

.~iodia. Juzgo que se puede quitar y no hace falta: y que se debe: 

rque aunque el engendrarse los metales sea acto metheorico que 

e ·e debajo de la prognosticacion astrologica: el descubrir y hallar 

la es acto libre, futuro y contingente que solo Dios puede saber. 

Y asimismo determinar el lugar, individuo tal o tal, fijo donde 

esta la plata. Este es mi sentir, salvo, etc, en este colegio de 

la .•. h;¡osto 6 de 1674. Antonio Nufiez. 

Una rúbrica. 

La reproducci6n de la calificación completa, a pesar de que s6lo 

la primera parte se refiere a las muertes, es para ejemplificar 

tanto el tipo de reconvenciones que recibía don Carlos, como las 

contradicciones en las que caía, en donde parece decir y se ex

cusa. Pero esto último, creo yo, más bien pertenece a nuestro 
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siguiente inciso, es decir, el de las hipótesis. 

C) Si el ensayo "no uspira u definir verdades definitivas, sino 

a remover la inteligenciu, u inquietar los espíritus" esta es 

una intenci6n clara en don Carlos, aunque no se lo permitan .. Las 

objeciones a sus Juicios en múltiples lunarios csttín en el orden 

de •no .i10.)i ~~.:.. 2 ~--:·~ ~ r.>i-_Ar al vulgo' pero no por ello dcj o. de ha

cerlo o ~ntentarlo, y a veces, se sale con la suya como es ~i 

caso de 1692. 

En este inciso correspondiente a las hipótesis debemos considerar 

el carticter cient!fico y de transición hacia la modernidad de don 

Carlos. Cuando dice que "tengo modos hallados y calculados por 

mi" nuestro autor se est:i refiriendo a los sistemas de observaci6n 

que aplica y al m6todo experimental del que se sirve. El mismo 

don Carlos nos dice en su Juicio del h.ño para 1692: "No hablo 

de los movimientos de los Planetas en que por instantes disiente 

de las Tablas Canicas por donde los computo, solo si digo que de 

679 aspectos de la Luna con los planetas y de los planetas entre 

si que puso en todo este año de 1692 estan supuestos y fingidos 

los 23. y errados en las horas 142 y aun alguno por mas de dos 

días, y omitidos 38 y muy principales de los planetas entre si. 

Por si acaso estos defectos pueden haver sido causa de que se 

yerren las pronosticaciones, usando de la diferencia de 7h. 24.mi. 

de mexico a Bolonia y valiendome en parte de las tablas del E..:_ 

Riccioli. y en parte de las de Juan Domingo Cassini. Hice Ephe-

merides para este año al meridiano de M~xico y segun ellas dispuse 

este Almanaque.1 5 . 
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De todo esto se deduce que don Carlos observaba, medfa cuidado

samente y después "comprobaba" que era. su manera de experirnent~ 

ci6n, tal y como lo hace un afio después con el eclipse de Sol, 

de cuyo error culpa a las Efem6rides de Argoli, o sea, en los 

Juicios del Año para este 1692 que ya mencionamos. 

fico que muestra don Carlos. El no aspira a hacer nuevas propos~ 

ciones ni le inquietan los avances ni los descubrimientos. Pos

turas opuestas, que duda cabe. 

D) Debemos hablar aquf de la originalidad. Si el ensayo "suele 

apoyarse.en el conocimiento profundo del tema que trate, pero 

su punto de mira debe ser diferente al empleado antes ... " s61o 

en uno de nuestros autores encontrarnos esa diferenci~. Ambos 

tienen un vasto conocimiento de las disciplinas que abordan,pero 

es don Carlos quien da el giro que representa otro acercamiento. 

El avanza a través de sus observaciones y asf lo consigna en su 

Libra astronómica y filosófica. 

Otro rasgo de originalidad que desafortunadamente no queda sino 

en la calificación que emite el P. Juan de Estrada, luego de re

visar uno de sus lunarios, es la reconvención que hace sobre una 

frase relativa a la aparición de la Virgen de Guadalupe que es-

cribe el autor. El censor juzga se debe omitir del texto puesto 

que la llama "primera y angular piedra del edificio espiritual de 

la Iglesia Mexicana". He aquf la calificación: 
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Por cornmission, i mandato de Vuestra Señoría. He visto el Alma

naque de don Carlos de Siguenza y G6ngora y en el no he hallado 

cosa que discuta a nuestra Santa fe. y buenas costumbres, ni que 

se opponga a los edictos. y decretos del Santo officio inhibiti

vos de la Astrolog ia Judiciaria. Esto es por lo que toca al Ahna

naque precisamente. 

Mas su autor le ingiere un discurso hist6rico, en que explica su 

parezer acerca del qual sea la causa, en que se aperezca la imagen 

de t~ria Santissima de Guadalupe. y en la oja primera vuelta de 

dicho discurso. escribe esta proposicion. De alqo du.sc csoccimen 

este mesmo año comenz;:indo no menos, que oor el clero, de cuyo gre

mio, y no del reqular, como hasta aquí se ha pensado, fue la primera 

y angular piedra del edificio esoiritual de la Iglesia Mexicana. 

Soi de purc::cr, guc el Santo Oíf'lcio le mande borrar esta proposi

cion, por ser contenciosa. y peligrosa. Lo primero, porque ser pri

mera piedra angular del edificio de la iglesia es Regalia. y prerr!2_ 

gativa, que le dan las Escripturas a solo Christo, a quien conviene 

la propiedad de angulo por las dos naturalezas Divina y humana, y 

otras clases que traten los theologos. Lo segundo porque aunque 

por cierta propiedad y semejanza se pueda ascornmodar a las cabezas 

de la Iglesia successores de Christo, pues esto ha de ser con conve 

niente explicaci6n, que no pone Nuestro Autor. y escrita como est~ 

sin esta explicaci6n, puede offender los oídos de los Doctos. Lo 

3° porque aquella palabra primera sea respectiva a solos los Pre

lados humanos de esta Iglesia de Mexico en individuo. mas esto 

necessitaba de explicaci6n. Lo 4° es contenciosa, porque si a 
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solos los Señores Obispos se puede accommodar con ciertas 

restricciones, y explicaciones el ser piedras angulares del 

edificio de sus Ig.lesias. confessando el mesmo autor que el 

primer obispo de Mexico fue el Sr. Zumarraga Religioso Fran 

ciscano, como dize que la primera piedra de la Iglesia fue 

del gremio del Clero? .-:-.t quien le ;_1tritn1yc •.:s-tc rcnorrrbrc? 

En t:.i .lltt!!::>lilv u.i.scur!:iu uis1:.urico san..Lere y ..iastima a otros 

escriptores, causa porque el Santo Officio manda expurgar 

otros libros en conformi d,,a ck>l Decreto del Santo Inquisidor 

XI. que mando con precepto que se abstuviessen desto los es

criptores. y en esta materia lastima el ~utor al Padre Fran 

cisco De Florencia de buena memoria, diziendo, que en el li-

bro, que escribio intitulado Estrella del Norte de México, 

pagado de no se g~~-t:_~adi~~~· __ que le finqieron. v a que dio 

ascenso con su bondad. Esta palabra bondad aqui equivale a 

simpleza, falta de sagacidad, etc. y se le debe mandar que 

borre todo esto a que dio ascenso con su bondad. 

En la ultima oja deste discurso. acusa de impostura al dicho 

Padre Francisco de Florencia y al reverendo Padre fray Agustin 

de Betancurt diziendo. si fuera este lugar de quejas las diera. 

y mui grandes de semejante impostura. Juzgo, que debe borrar 

assi mesmo esta proposicion. Este es mi parecer. Salvo, etc. 

Noviciado de San Andres. 13 de octubre de 1697. Juan de Estrada. 

Una rCibrica. 16 
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Don Carlos sitCia a la Virgen como fundamento de la religiosidad 

del pueblo de Mexico, sitio que ya desde entonces ocupaba y que 

la autoridad religiosa todavía no le concedía. Lo que después 

habría de ser un lugar comCin, don Carlos lo asienta como algo 

original, aungue no se le pc;rmite c1ue lo im¡:>rimu. 'Tanto en el 

caso de Siguenza y G6naor~ r~-- e~ _: ~~ nguilar Cantd vemos 

menciones a la Virgen de Guadalupe. Don Antonio dice en el poema 

con que inicia el pronóstico que de ~l estudiamos: ''}1aría divina, 

en Guadalupe bella," por lo que podemos pensar que la imagen era 

básica en la creencia religiosa personal y popular. Nuestros aut~ 

res, ambos, eran devotamente cristianos y guadalupanos. 

E) Si "una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el 

ensayo'' y ''se le ha llamado género 'literario-cient!fico''' ya 

que "participa de la imaginación artística y del razonamiento 

científico" en r.uestros dos autores encontramos que se cumplen 

las vertientes de ciencia y literatura. La ciencia está presente 

en estos textos en los cálculos de los "planetas" y la expresión 

literaria en la interpretación que de sus aspectos realizan. Tr~ 

zar una línea entre lo que sea ficción y lo que sea realidad es 

tan complicado ahora como lo fue entonces. Sin embargo, podemos 

hacer un intento de narración interpretativa basados en las posi

ciones que tenían los planetas conforme lo anotan en los Juicios 

del Año y de ahí explicarnos causa y efecto de algún hecho sobre-

saliente durante el año. 

caso. 

El motín del 8 de junio, pongamos por 
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Dice don Carlos que Marte (planeta maléfico y violento) mira de 

cuadrado (90°) a los luminares y que Marte ocupa la décima (casa) 

en G6minis (signo que empieza el 22 de mayo y termina el 21 de 

junio). La décima gobierna a las autoridades. Por otra parte, al 

estar Saturno (planeta maléfico y obstaculizador) en la séptima 

(casa) que es significadora de conflictos y guerras, t2"-nbi6n en 

cuadrado (90°) con Marte aumenta las probabilidades de que exis-

tan problemas. Al hacer cuadratura Marte con el Sol (luminaria) 

y estar los luminares r.;,n signo perteneciente a la •rriplicidad del 

Agua, esto significa que el Sol. (m;'ixima autoridad) está en Piscis 

(si estuviera en Escorpio hnrS:a trino (120°) o en Cáncer semisextil 

(30°) ambos aspectos positivos) y pcr lo tanto, en casa primera, 

s.i.gnificadora del pueblo. Ademi'.is, Saturno también hace cuadratura 

con Mercurio (planeta neutro) y al afligir este maléfico al símbolo 

de la inteligencia tenemos dos aspectos a considerar: por una parte 

la inflexibilidnd de las autoridades y, por otra, la incap~cidad 

del pueblo para tolerarla. Si Mercurio está en su detrimento, es 

que está en Piscis ya que si estuviera en Sagitario haría cuadra

tura con el Sol y esto no puede darse nunca ya ~ue Mercurio sólo se 

aleja del Sol hasta un máximo de 45°. Para que Mercurio llegue a 

hacer cuadratura con Saturno, seguramente está considerando Sigue~ 

za el avance del planeta a lo largo del año y podemos suponer que 

para el inicio del verano ya se encuentra en Géminis donde es po

sible que se dé la cuadratura. Tenemos también que Júpiter (plan~ 

ta benéfico y expansivo), al estar en su término, está en Sagita

rio y por consecuencia en oposición (180°) a Marte. De todo esto, 

y en orden a la astrología j~diciaria o mundana podemos analógica-
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mente inferir que en el periodo de Géminis existe un grave 

peligro para las altas autoridades por estar Marte afligido 

por doble cuadratura y oposición. Ahora bien, el peligro pr~ 

viene del pueblo pues el Virrey est& en esa casa (primera), 

será en forma de alboroto pues el maléfico mayor est§ en casa 

de guerras o conflictos (s~ptimu) y será absolutamente expan

sivo (el motfn) por la oposici6n de Jfipiter que est~ en la casa 

de Ja f"':'l"')!"!n"li~:"">--~~~ ~-=c:.-:.:.._:: ... :..__J • .:r...: t.--'•-H.:..L._¡:t.t Ut:cir que un chispazo 

verbal hace que la violencia (y el fuego) se extienda ardiente 

alimentada por un signo de la Triplicidad del Aire (Géminis) y 

el calor de Marte. Claro que esta es una interpretaci6n actual 

de lo que Marte puede propiciar en tal grado de aflicci6n. Pero 

oigamos qué pensaban de Marte en ese entonces. 

Habla fray Agustín Dorantes, Calificador del Santo Oficio, refi

riéndose al calendario que para 1691 compone Juan de Avilés Ramfrez. 1 

"Muy Illustre Seüor: 

En obedecimiento al decreto de vuestra seüorfa he examinado el 

pronostico adjunto del Dn. Juan de Aviles Ramirez para el aüo que 

viene de 1691. y me parece, que en el Parrafo ultimo del Juicio 

conjetural del año pronosticando los efectos de Marte excede los 

limites de lo puro conjetural; y la prediccion no solo esta abso

luta o quasi certitudinal en lo que suena la clausula que dice: 

No dexara de ernbiar a los sublunares sus nocivas influencias, etc, 

sino que passa peligrosamente a pronosticar efectos en que indis

pensablemente intervienen actos humanos, y libres, como son Guerras 
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y Alborotos. Porque aunque es cierto que los Astros influyen 

quanto a la disposicion de los humores, excitacion de la yra 

y de la colera, en orden a estos efectos; sin embargo no se 

puede dudar que tiene en ellos la mayor y principal parte de 

eficacia el libre albedrio que nunca queda necesitado de la 

inclinacion o ternperantento corporal .. 11 

El relato hist6rico consigna, por su parte, un mocin óe la 

plcLe provocado por la escasez de granos, en contra del Virrey. 

En el Juicio del Año del lunario de 1693 don Carlos escribe 

ex!' l icando: 

"Hagase reflexa a lo que desde el año de 1691 se ha experimenta

do de accidentes extraordinarios y se hallarán por mayo de dicho 

año infinitas moscas; por el mismo mes y por el de junio exces! 

vas aguas, poco despues perdese el trigo con el chiahuiztli y 

aguachirnarse el mayz,a que se siguio la carestia del pan; .lue

go el eclipse de sol tan en estremo horroroso, la falta de flota 

con que se sobreañidio a la hambre la desnudez; nevar por febre-

ro de 1692, llenarse de gusanos la hortaliza y árboles en el 

siguiente marzo, llenarse las acequias, lagunas y rios de pésc~ 

dos xuiles (señal de pestilencia); luego por junio volverse a 

perder todos los trigos temporales, habas y alguna cebada con el 

chiahuiztli con que se aumento la hambre, enfermar casi toda la 

Nueva España y morir muchisimos de sarampion, y sobre todo amot! 

narse los indios y plebe de Mexico el dia 8 de junio _poniendo 

fuego al palacio real y las casas de ayuntamiento, quema'1ido la 
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plaza y robando la mucha hazienda que en ella havia. menos 

esto y lo que depende de la voluntad humana se podia atri

buir todo lo restante al exceso de la humedad, pero mas aseE 

tado sera juzgar haver sido todo ello generalmente propter 

insolentiam animorum. "
18 

F) Si "en el ensayo las ideas están decantadas, (si) provienen 

de lentos, viejos arrastres aluviales'' est~ prin~i~~~ e=~~~~

nifestado en el conocimiento que denotan los autores, en las 

continuas citas con las que acuden a las autoridades, en sus 

creencias religiosas. 

Ejemplo de estas creencias, además de las ya vistas en los 

.Juicios del Año para este de 1692 es el Juicio que don Carlos 

~scribe para 1693: 

"Sin congreso de Planetas en mansion humeda y sin causa alguna 

celeste que lo denotase llovi6 el año pasado de 1691 por mayo, 

por junio y por agosto con exceso grande, y que a esto se si

guiese perderse los trigos con el chiahuiztli, no era notable, 

porque si corresponde esta peste a lo que los antiguos decían 

robigo, siendo la humedad continua sin sol y viento lo que lo 

causa, todo esto se vio entonces para que huviera chiahuiztli. 

Luego si el año de 1692 se ha experimentado en los temporales 

el mismo daño haviendo faltado la humedad y sobrado el viento, 

a que podemos atribuyrlo en una y en otra ocasion. sino a nue~ 

tras culpas! Pensar que lo causó el eclipse de sol de 23 de 

*por estos motivos se insolentaron los animes. 99 
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agosto de 1691 es desatino porque ya entonces todos los tri

gos se havian dañado; y afirmar que sus efectos se extendieron 

al año pasado de 92 y que fue uno de ellos este chiahuiztli es 

mayor disl¡:¡te. Lo primero porque solo daña la falta de luz en 

los eclipses (especialmente de sol) a lo que coge en flor. Lo 

segundo, porque aunque es verdi:!d que los eclipses enfrian P~ 

solo perseverante el tiempo de su duracion y algo despues como 

experimentalmente se observo entonces, y solo entonces lo pade

ceria la tierra sin estenderse a años este accidente, y la prue

ba es clara: Porque si se rcsf=io l~ tierra generalmente para 

lo venidero, como se lograron los riegos y se perdieron los te.!!1_ 

perales sembrandosc unos y otros casi inmediatos? como el mayz 

siendo mas expuesto a este daño gue el trigo, se libro ahora? 

A los gue dicen (por contristar al pueblo sin fundamento) corre~ 

pender a cada hora de duracion un año de efectos en los eclipses 

pregunto: si como a los antiguos se les ofrecio dividir el dia 

en 24 horas lo huvieran distribuydo en mas, o en menos, y los 

años fueran lunares como los han usado y usan muchas naciones, 

como ajustarian esta cuenta? No ay mas efectos de eclipses que 

vivir mal, ni mas remedio contra el chiahuiztli gue vivir bien."19 

Los motivos que don Carlos atribuye como causa de las plagas, o~ 

cilan entre la explicación racional y la religiosa. Atribuirle a 

las "culpas" o al "vivir mal" las causas de la calamidad lo acercan 

a san Agustrn cuando éste dice que el mundo está regido por la 

Divina Providencia. 
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Pero toda~ía tenemos otro ejemplo de estas exaltadas creencias 

religiosas que lindan con lo irracional. Robles 20 consigna el 

13 de mayo de 1699~ "Patrón de México contra el chahuistle.-

Miércoles 13, se publicó por patrón de esta ciudad san Bernardo, 

contra el chahuistlc, y salió á las cuatro de la tarde la pro-

cesión de la catedral por la pueta que cae ~ la c~llc del Reloj, 

muy lucida y solemne, estando las calles rica y curiosa~ente 

colgaC.o.s y con r..uchos g;::illi:lrdctes de prirnavcr.::;s: fu6 á reconocer 

á palacio; pGs6 por la plaza, portales de }lcrcudcrcs hasta el 

convento de ~onjJs de dicho santo, que iba ricamente ~derezado, 

y según se u costumbr.::i traer ti nuestra Señora de los Remedios; 

hubo muy lucidos altares, y marchó detrás la compañía de los 

plateros; acudieron todas las cofradías con sus estandartes, 

religiones y también las J.e la Co::-o:?.:J.:1f2. de \Jesús y Carmen, el 

clero, el cabildo sede vacante, ciudad, caballeros con mantos ca-

pitulares que cargaban al Santo, los tribunales, audiencia y virey, 

infantería de los plateros, clarines, trompas, cajas, pífanos; fué 

tarde de mucho regocijo. Se eligió por patrón de la salud de 

nuestros reyes y por el chahuistle que cae al trigo." 

¿No podríamos llamar determinismo a esta proclama que hacen las 

autoridades eclesiásticas? Acudir a los santos como remedio a la 

desgracia ¿no linda acaso con lo mágico atribuible a la astrolo-

gfa judiciaria? Claro que en este caso no hablarfamos en tér-

minos de magia, sino de efectos o dones milagrosos. Los términos 

de milagroso y sobrenatural han sido ligados por la ideologfa con 
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la divinidad y el término de magia o hechicería con lo demoníaco. 

Sutilezas del lenguaje, en el fondo, un mismo principio --irraci~ 

nal diría el libre pensador, de fe diría el creyente. 

G) Hablemos w.hora del tono polémico del ensayo. Si "el ensayo 

proviene de la duda y la inconformidad, si pretende en la mayo

ría de los casos inquietar los espíritus, ramo~cr lo establecido, 

se desprende de inmediato que suele estar escrit:.o e11 ....:0.i:d .. .L<..1. J..:... 

algo •.. " Es muy famosa la polémica que don Carlos sostuvo con el 

Padre Kino sobre el tema de los cometas. Hemos visto además en 

las citas que se han hecho de estos Juicios del Afto en los luna

rios estudiados que don Cw.rlos mw.nifiesta su inconformidad con los 

cálculos de Argoli; que se opone "u los que dicen (por contristar 

al pueblo sin fundamento) corresponder a cada hora de duración un 

afio de efectos en los eclipses" llamando a este tipo de juicio 

"dislate". Pero interesa ver también lo que dice sobre los astró

logos que componen lunarios, especialmente sobre don Antonio Seba~ 

tián de Aguilar Cantú. En la solicitud que hace ante el Tribunal 

del Santo Oficio para imprimir su lunario de 1690 don Antonio anota: 

"Otro si - digo: que por quanto el Licenciado don Carlos de Sigue~ 

cia abusando de la paciencia, y el silencio, que a los nuevos as

trologos impone la dignidad del sacerdocio: nos ha tratado afren

tosamente, de palabra, y por escrito; corno parece por los Lunarios 

que imprimió los dos aftas proximos passados. En cuya atención a 
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vuestra Señoria Ilustrisima pido y supplico se sirba de prohibirle 

semejante proceder. Haciendo. que de el Lunario que este año 

pressentare, se quite lo que contra nosotros escriviere. En que 

recibire la merced que de la grandeza de Vuestra Señoria me aseguro 

usted. 0

21 

En la sol.icitud que hace para imprimir su lunario de 1691, vuelve 

a insistir don Antonio: 

"El BachiJ.ler lITT tonio Scbas+: ian de Aguilar Medico aprobado, vecino 

•.le esta Ciudad de Mexico. Digo que aviendo escrito el Lunario y 

~ronostico de los Temporales de el Año de Mil seiscientos y noventa 

i uno: le pressento. Por lo qual a Vuestra Señoria Ilustrisima 

rido y supplico que {pressupuesta la aprobacion necessaria) se 

,,;rba de concederme su licencia para poder imp:rimirlo. y de prohi

birles a los esc:ritorcs que huvicren pressentado: u pressenta:rcn 

Lunarios: qualquier Calumnia que contra mi, pudiera ser que empre~ 

dieran. Por ser cosa tan odiosa, i que yo, no he estilado; ni moti-

vado jamas. En que pido justicia: y la merced que siempre he re-

cibido de este Santo Tribunal. etc." 22 

Una RClbrica. 

Estas quejas no salieron impresas, pero en la calificaci6n que 

hace el Dr. o. Francisco de Deza y Ulloa al lunario de don carlas 

para 1691 señala reprobando: 



"Asimismo el en que trata de los eclipses esta algo satirice 

contra los demas astrologos y porque de esto esta ya quexado 

uno de dichos astrologos que es el bachiller Antonio Sebastian 

de Aguilar Cantu como consta de su peticion en que presenta su 

lunario. Por cuyas rasones parese fuera conveniente que Vuestra 

Señoria le mandase a dicho Don Carlos de Sigucnza o que no impr~ 

miese dichos pronosticas pues lo hace violento (y por gusto ageno) 

o que si los imprimiere sea s.in mesclar DoL<:=L~u..:=> :Z' 

el mismo se. alaba de modesto. vuestra Señoria probeera en todo 

lo que sea mas de justicia que pide, etc. Secreto y octubre 3 

de 1690 años." 

Una Rúbrica. 23 

El otro Calificador del mismo lunario fray Agustín Dorantes 

opina: 

"Assimismo siento que siendo Vuestra Señoría servido se deben 

quitar todas las clausulas satyricas y detractorias del buen 

credito de los matematicos que ay en Mexico contenidos en el 

parrafo 2º de dicho juicio congetural y en el parrafo de los 

Eclipses, pues segun la regla 16 del Expurgatorio de este Sa!!_ 

tisimo Tribunal se deben tambien borrar los chistes y gracias 

publicados en ofensa, o perjuicio, y buen credito de los prox~ 

mes, y Vuestra Scñoria proveera lo que mas convenga. Assi lo 

siento salvo, etc. Convento Real de nuestro Padre Santo Domingo 

de México, 5 de octubre de 1690 años." 

Una Rúbrica. 24 
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Cuando don Antonio dice que lo "han tratado afrentosamente de 

palabra", es que seguramente hubo algún reclamo directo a don 

Carlos, y al no obtener ningún logro en su respeto, se dirige 

al Santo Oficio exigiéndolo. Hubo polémica entre ambos, que 

duda cabe. 

H) Hablaremos ahora de la subjctiviaaa. 

ha pretendido expresar hechos evidentes para todos mediante un 

lenguaje convencional" si "por el contrario, el ensayo es y debe 

ser personal, subjetivo" si "es una visión particular del escri 

tor, un ~ngulo específico desde el cual se enfoca un problema, 

cualquiera que éste sea ... " este tipo de lenguaje, de visión, 

está presente en los dos creadores de lunarios. Don Carlos es 

1nuy afecto a C...7iplcur un 10ng\1aje incisivo, ir6nico en sus escri 

-t:os. Don Antonio es muy propio, muy medido para expresar sus 

,piniones. A don Carlos siempre le está acarreando problem.as o 

•;ensuras su forma de expresión o los conceptos que enuncia. Ve~ 

~os que dice en una fracción de su calificación para el lunario 

de 1691 el Dr. D. Francisco de Deza y Ulloa: 

"Ilustrísimo Sefior: 

El Fiscal ha visto estre Pronostico compuesto por Don Carlos de 

Siguenza, sacado a la luz por Juan de Torquemada, y la censura 

dada a el por los Padres fray Antonio Gutierrez y fray Bartolome 

Guerrero, calificadores de este Santo Oficio, y dice que no se 
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le offrese que decir en cuanto a calidad de oficio, pero en 

cuanto a algunos disparates que contiene el dicho pronostico 

en los dos primeros parrafos de su Juicio Conjetural no parese 

decente que cosa que passa por los ojos de Vuestra Señoria y 

censura de este Tribun'11 se diga que con su licensia.se imprimen, 

porque decir que tiene por vagatela la ;,strologia en un hombre 

que no solo debe profesarlü sino c~tim3rl.2 y ~plaudirla por ha-

llarse Cathedratico de ellu en la Hc~a.L Un.i.ve .. 1..:~..;....:. ..... ..: .::....: c.::::~:: -:::-~1~'"1;::.d 

y que a ella le debe lo poco o mucho que tiene, fuera de ser no

table ingratitud es indecente termino y mas junto con los demas 

que contienen dichos Parrafos ... " 25 

En torno a esta forma de expresi6n fray Agustín Dorantes opina: 

" •.. me parece que el autor con presumtuosa temeridad menosprecia 

y desautoriza la facultad de la Astrologia natural, pues a ser, 

como el la llama por burla, y mofa, vagatela, no fuera loable, 

sino reprehensible el uso y costumbre de las Universidades Cath~ 

licas que mantienen publicas Cathedras de Astrologia y Matemati

cas, lo qual es temerario y absurdo, pues los autores la recono-

cen por verdadera parte de la Philosophia natural y util a la 

Republica su estudio, pues a ser vagatela y inutil no se huviera 

fiado la iglesia nuestra Y~dre de insignes astrologos y materna

ticos para la enmienda de su Calendario que tan importante fue ••• " 26 
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Si en 1674 el padre Antonio Nuñez objeta sobre la forma de ex

presarse de don Carlos y reprueba que "en la generalidad de todo 

su contexto parece abrazarla" (a la astrología judiciaria) ya 

para 1690 otro Calificador juzga irrespe~uosos los conceptos que 

expresa respecto a la misma. Ha habido evoluei6n en la forma de 

pensar de don Carlos y por consiguiente, también varía la expre-

si6n de los conceptos. Li. Su.ú:.....:.. :: . .::.:::-:.,.., r:-0nt i.núa inamovible. 

Podríamos pensar que en este descrédito gue don Carlos hace de 

la astrología se manifiestan las dudas propias de una mente con 

orientación científica muy afecta al sistema experimental para 

"comprobar" sus hipótesis. Notamos entonces que don Carlos en 

medio de su subjetividad, intenta ser objetivo. 

I) Por último, hablarc.."tlos del estilo. "Siendo el ensayo una vi

sión subjetiva, se refleja necesariamente en él la persona~idad 

total del que lo escribe. Así, al igual que la poesía, el cuento, 

la novela, el ensayo está teñido por el espíri. tu propio de su -

autor ••. " Esta fracción sería como una continuación de nuestro 

inciso anterior. Los dos autores han reflejado en sus escritos 

su personalidad, su línea, su 

to tipo de lenguaje y demás. 

forma de decir las cosas, un cieE 

Aquí sólo anotaremos dos diferen-

cias más en don Carlos y don Antonio en torno a los Juicios del 

Año. El primero, inicia sus Juicios con el año natural, es decir 

los inicia con la primavera, y lo hace empleando un lenguaje más 

directo y preciso gue el escritor alterno. 
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Además en su ortografía se nota un estado de lengua más avan-

zado o moderno que el de don Antonio. Por su parte, Aguilar 

Cantú, casiinicia sus Juicios con el año civil, es decir que 

los inicia con el invierno. El lenguaje que emplea es mucho 

más barroco que el de don Carlos y en su ortografía se puede 

detectar una menor evoluci6n, cs decir que don Antonio es más 

conservador y tradicionalista incluso en estos renglones en 

tanto que don Carlos manifiesta su avance y modernidad tambi~n 

en estos aspectos~ 

Ensayo general 

Mucho se ha estudiado a don Carlos de Siguenza y G6ngora. Quede 

aquí dicho algo más. De don Antonio Sebastián de Aguilar Cantú 

se sabe poco. He aquí un intento de estudiarlo más. Dos hombres 

singulares, que brillan con lu~ propia, cada cual. 

Creemos que queda denostrada la lucha entre la ideología dominante 

y la mentalidad popular. Las calificaciones del Santo Oficio son 

pruebas del dominio inquisitorial sobre la producci6n intelectual. 

A pesar de que no se considera una ciencia a la astrología, está 

visto que es muy importante para el desarrollo de los paradigmas 

científicos. En todo ello hemos detectado un índice de transici6n 

hacia la modernidad a través del pensamiento precursor de nuestro 

ensayista estrella: don Carlos de Siguenza y G6ngora. Por tanto, 

es consecuente que al enlazar su progreso y logro en el área cie~ 

tífica lo consigne utilizando un medio de expresi6n avanzado: 

el ensayo. 
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Conclusion 

A manera de desenlace 

A diferencia de la vida verdadera en donde todo final lleva i~ 

plícito una muerte, esta conclusi6n vislumbra un inicio: el de 

un nuevo género literario. F 1 ~~=~~~iLo oc este estudio se in~ 

ci6 con la intenci6n de escribir una tesis. Desde este punto de 

partida, me intern& entre volúmenes con manuscritos que me emp~ 

zaron a hacer vivir una realidad distinta: la del siglo XVII en 

1a Nueva Españ~. I·li empeño entonces y al descubrir la riqueza 

de los textos fue tratar de situarlos en su propia dimensión, 

en encontrarles una clasificaci6n que los caracterizara. Este 

es mi primordial prop6sito, poder decir, aún a riesgo de eguivo

ctirme, que el ensayo novohispano surge en el siglo XVII y que 

su mayor figura, en el caso de los autores estudiados, es don 

Cdrlos de Siguenza y G6ngora. 

Algunos de los te.mas aquí abordados como la mentalidad, la ide~ 

logia, el determinismo, el libre albedrío, el aspecto científico, 

el aspecto astrol6gico aún siguen siendo material de controversia, 

pero nos pareci6 importante incluirlos por su vínculo indisoluble 

con los lunarios. 

Punto final 

Es este la conclusi6n de la conclusi6n. Solo me resta anotar, 

a la manera de los lunarios, que la autoridad de mis sinodales 

es por sobre todo (que yo espero se me conceda licencia). 
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A P E N D I C E S 



Almanaque 

de D. c. de. S. y. G. 

Para el año de 1692. Bisiesto. 

Por diversas suposiciones y calculas, qu~ io~ 

errados y defectuosissimos. de Andres Argoli. 

por quien todos hasta ahora se han 

governado. 

Sacalo a la luz Juan de Torquemada. 
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Notas Eclesiasticas 

Este año bisiesto de 1692 se contaran de Aureo numero 2. de 

cielo solar 21. de Epacta 12. de indiccion Romana 15. seran 

lds ¡~~r~= ~n~inicalcs F y E. y la del martyrologio m. la 

septuages~ma es a 3. de Febrero. Ccn~za a 20 de Yebreru. 

cua de resurreccion a 6. de Abril. R ogacianes a 12. 13. 14. 

de Mayo. La ;,sccnsion del SC!fior ¿¡ 15. Pascua del Espiritu 

Santo a 25 de Mayo Do:ningo de la SSA. Trinidad a l. de Junio. 

la festividad de corpus christi a 5 de Junio. Domingo l. de 

Adviento a 30 de Noviembre. Primeras temperas a 27.29 de 

Febrero y l. de Marzo. Segundas a 28. 30. 31 de Mayo. Ter-

ceras a 17. 19. 20 de Septiembre. Cuart~s a 17. 19. 20 de 

Diciembre. 

Accidentes necesarios en el cielo 

Son estos los eclipses de Sol y Luna y siendo no solo tres como 

dice Argoli sino dos de Sol el uno a 16 de Febrero; el otro a 

11 de Agosto, y dos de Luna el primero a 2 de Febrero y el -

segundo a 27 de Julio solo este veremos en Mexico y generalmente 
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en la Nueva Espapa como ya digo: Domingo 27 de Julio poco. 

despues de ponerse el Sol; esto es a las 6 h. 51. mi. 6. 

seg. de la noche del tiempo eguado y usual y reducida la luna 

a la ccliptica comenzara esta u obscurecerse: a las 8 h. 20 

mi. 47. seg. quedara totalm~I1te obscurecida: Volvera a recu

perar sus luces desde las 8 h. 43. mi. 23 seg. y a las 10 h. 

13 mi. 4 seg. se le acabara su trabajo. el meüio de el eclipse 

sera a las 8 h. 32. mi. 5 seg. estando la Luna en 5 gr. 45 mi. 

44 seg. de Aquario distante de la cabeza del dragon 5 gr. 29 

mi. 14. seg. su argumento de latitud sera 11 signos 24 gr. 30. 

mi. 45 seg. y por el consiguiente su latitud M.A. 28. mi. 39 

seg. El scmidiametro de la sombra 44 mi. 48 seg. el aparente de 

la luna 15 mi. 16 seg. su diferencia 29 mi. 32 seg. los digitos 

eclipsados 12 y 21 mi.la total duración del eclipse 3 h. 21. mi. 

58 seg. la de la mora en las tinieblas 22 mi. 36. seg. Erro 

Argoli en la delineacion y regulacion de este eclipse dand~le 

a la Luna latitud septentrional porque no la tiene sino austral 

y asi se comenzara a eclipsar por la parte del norte y no por 

la del medio dia como dice y pinta en sus ephemerides. Cuando 

en mis Lunarios se hallare expresado un eclipse de esta manera 

y lo escrito discrepare de lo que se viere en un solo minuto 

en la cantidad o en el tiempo culpenme de poco legista en el 

manejo de los numeres astronomicos pero quando se leyere como 

el del año pasado de Sol que fue total y uno de los mayores 

que ha havido en el mundo) digan que de floxo no quise calcu

larlo, y diran muy bien. 
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Accidentes contingentes en la tierra 

y Juycio del año 

Años ha que havia de haver yo hecho lo que hizo el insigne 

mathematico Juan Keolero que fue dexar absolutamente de hazer 

pronosticas por ser mas lo que con ellos se pierde de credito, 

que lo que se abanza de recilcs: Kcnlcrus (dicc 1 Martin Schoockio 

en su Physica celeste Disput. 15, pag. 390) palam fatetur, se 

prout antchac solitus publicasse ne si abcrrarct suis oraesagiis 

* frustratu::; ludibrio exnonerctur. Siete años ha que por esta 

causa me escuse de hacerl.os y dexandorne vencer poco despucs de 

poderosas instancias, volví (que no dcvicra) a continuarlos has-

ta el presente con la repugnancia que saben quantos me comunican. 

Desde el año de 1667 comence casi muchacho (solo siendolo pude 

interrumpir mas utilcs estudios y aplicarme a este), comence 

digo a estudiar sin maestro la matcmaticas todas y con mas cui-

dado la Astrologia y en toda esta demora de tiempo, y teniendo 

la mayor y mejor librería de aquellas ciencias y esta facultad 

que jamas ha havido en la Nueva España lo que he conseguido es 

errar mas mientras con mas cuydado he hecho las pronosticacio-

nes de los temporales de el año y de las mudanzas del tiempo. 

* Disertación acerca de la física celeste: reconoce abiertamente 
que él a causa de la incertidumbre de las predicciones, no ha 
publicado ampliamente ningún calendario, conforme a lo habitual 
hasta el presente, para que no se expresara con burla si enga
ñado por sus presagios se equivocara. 
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Bien pudiera yo disimulando esto decir graciosamente que por 

lo mucho que acertaba en mis almanaques eran los mas gastables, 

pero me tubicran por n1entiroso presumido, o me calificaran de 

simple los que tal leyeran y se rieran de mi, y con esta confe

sion ingcnu~ de lo que en la r~alidad y continuamente se nota, 

ni tcndrc de gue conf esc.rme y subran todos que si al maestro 

que es de esta facultad en la I~ueva Espa~a y co¡1 tantos afies 

de experiencia le sucede esto, lo mismo les acontecera en sus 

pronosticaciones a los que no lo son. 

Esto presupuesto con ocasion de reconocer haver errado Argoli 

en la denominacion de la latitud de la Luna ol dia 23 de Agosto 

del año pasado lo qual fue causa de que en el tanteo (y muy por 

mayor) que hice del eclipse de Sol, que fue total no lo expres~ 

se corno se havia de ver (digo en el t~ntco l" no en el calculo 

porque si yo lo huviera calculado como se debía, teniendo corno 

tengo modos hallados y calculados por mi, con que mejor y mas 

facilmente que quantos ;,utores han escrito hasta ahora lo pudiera 

hacer necesariamente lo huviera prevenido como se vio) me puse 

a examinar sus Ephemerides y me quede asombrado de los intolera

bles errores que en ellas ay. 

No hablo de los movimientos de los Planetas en que por instantes 

disiente de las Tablas Danicas por donde los computo,solo si di

go que de 679 aspectos de la Luna con los planetas y de los -

planetas entre si que puso en todo este año de 1692 estan supuestos 
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y fingidos los 23. y errados en las horas 142 y aun alguno por 

mas de dos dias, y omitidos 38 y muy principales de los plane

tas entre si. 

Por si acaso estos defectos pueden haver sido causa de gue se 

yerren las pronosticaciones, usando de la diferencia de 7 h. 

24 .. mi .. de r~e::-:ico a Boiu11.i.u. ::· ·.·-=.:5 ,..,~~rime en parte de las tablas 

del P. xiccioli. y en parte de las de Juan Dominao Cassini.hice 

Ephemerides pwru este año al meridiano de l1exico y segun ellas 

dispuse este Almanaque .. Si sal~erc mejor que los pasados me 

alegrare mucho; y si al contrario se sabra que no da mas la As

trologia: porque es verdad constante que si dura el mundo un 

millon de años, lo mismo sabran y erraran los Astrologos que 

entonces vivieren que lo que sabemos y erramos los que hoy vivi

mos y supieron y erraron Ptolorneo, Julio Firmico, Abraham Abenczra, 

Aomar, Alkindo, Albumasar y los <lemas gentiles, judios y moros 

que inventaron la Astrologia. 

Miercoles 19 de Marzo a las 8 h. 35 mi. de la mañana del tiempo 

eguado y verdadero entra el Sol en el signo de Aries subiendo 

por el oriente del merididano de Mexico 17 gr. 30 mi. de Tauro. 

No solo en esta hora por razon de ella sino en muchísimos dias 

antes y despues por los signos que ocupan se hallan todos los 

planetas de malísima calidad. Saturno, Marte, y la Luna estan 

peregrinos sin dignidad alguna. Mercurio en su detrimento, 

cayda y tristeza; solo Jupiter se halla en su termino y Venus 
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en su facies, pero detrimentada y aunque es señora del ascendie~ 

te, esta cayda en la duodecima, con que Jupiter por i:nmediato a 

la cuspide del horoscopo dispondra el i:!ñO segun Albumazar Lib. 

de Floribus. Si auis planetarum fuerit in ascendente hnbens ibi 

aliquum dignitatcm, scilicet do!aum, cxaltntionem, vel triolicitatem, 

* vel tcrrninum, vcl f~cicm, ille erit dominus anni. Ayudarale Venus 

trip:Licidad y facies; y segun esto y la posicion de :Los mismos en 

:La prevencional y otros tiempos el juycio que se puede hacer del 

año es el siguiente. 

Aforismo es de lübumasar, y de Ha:Ly Abon Rodonn que Jupiter ~ 

fuerit eauidistans signo tauri significat mort~~ nobilium, do:Lo

res oculorum, vehemens friaus et nocens ;:; multas pluvias et 

** terr~-notus in ini tio ouartae hvemalis.. Lo Inis1no afirma Junctino 

de la Luna diciendo que en esta ocasion significat destructionem 
*** 

avium et multitudinem p:Luvii:lrum, y coadyuva a e:L:Lo el sextil de 

.Marte y Venus y e:L quadrado de Saturno y l!crcurio, y sobre todo 

lo que se va experimentando todos los años en que (como sucedió 

en Mexico desde el año de 1625 hasta e:L de 1629) se van sobrepu-

jando unos a otros en abundancia de lluvias. 

* Libro de las flores: Si alguno de los planetas estuviera en 
ascendente, teniendo al:Li alguna dignidad, evidentemente, casa, 
exaltación, o triplicidad, o término o apariencia, aque:L será 
dueño del año. 

** Cuando estuviera equidistante del signo de Tauro, presagia 
muerte de nobles, do:Lores de ojos, frio vehemente y nocivo, 
muchas :Lluvias y terremotos en el inicio de la cuarta invernal. 

*** Presagia destrucción de aves y multitud de lluvias. 
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Marte señor del lugar de la prevencional y mirando entonces de 

quadrado a los luminares en signo aqueo fortifica notablemente 

cuanto se ha dicho porgue aya cosa en contrario sino la asiste.!!_ 

cia de Venus !?!'1 Aries de que dice: Aomar que sionificat siccitatem 

curn diminutionc oluvi~rum et * inccssantem flatum vcntorum. De 

todo lo cual se infiere que sera el año generalmente de muchas 

aguas y se <J.comp2.ñaran de grandes tcrnpcst2.dcs y de bastwntc f rio 

a sus tiempos y cerno n la extraordinaria humedad es consiguiente 

el inalogro de las scr:1illas y mucho mas de las frutas y ortaliza 

no me parece (salvo meuor juycio) q11e sera el afio tan abundante 

como se quisiera; si y.:i no es que se tiene providencia de sembrar 

los que pudieren hazcrlo en partes comedas y en csc<:irdar la mala 

yerba para evitar el gusano. Contrapesara a esto la mucha copia 

que ubr.u. de pcscudo, y dt: gau.:.i.do 1nayor, y pur concluyr con las 

cosas de la tierra porque las del mar otros las diran no se 

pasara el año sin algun temblor. 

Por lo que mas inmediatamente nos toca sabido es que segun las 

gualidades del ayre son los temperamentos accieentales de los 

vivientes y predominando Jupiter Señor del año sobre el higado 

oficina de la sangre y estando casi siempre humedo el aire se 

pueden recelar muchas hydropesias y muchas mas bubas de las que 

quisieramos. prcvaleccra tambien la flema y las enfermedades que 

de ella y de la sangre corrupta y excrementosa suelen causarse 

y seran mas expuestos a ella los que fueren de naturaleza lunar. 

* Presagia sequedad con disminución de las lluvias e incesante 
soplo de los vientos. 



Marte con predominio en el ascendente de la prevencional. ocu

pando la decima en Gemini amenaza a la gente mosa con algunos 

tabardillos y fiebres malignas, a que coadyuva Saturno en la 

septima de la revolucion pero la Luna (significadora del pueblo) 

apartandose de su trino y aplicandose a la conjuncion de Venus 

denota el que seran fac~lcs de cura~. 
~· ?ºr ultimo ~bra gene-

ral.rncntc muchas jaquecu.s, dolores de cabeza y espo.J..Li.c.t::., ~l.u,;.,.:.i.c--

nes a los ojos y dolores de muelas. Esto es lo que dicen las 

reglas y aphorismos de los astrologos que sucedera este afio y 

yo digo sin riesgo de errar que es Dios sobre todo. 
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Henero 

Martes l. ** la Circunsici6n del Señor es dia prohibido. 

Miercoles 2. electo. menos para sangrar y cauterizar los brazos. 

Jueves 3, Lleno de Luna, a las 8 h. 25 mi. de la noche. en 14 

gr. de Cancer. Demuestra el te:nperamento muy frio, humedo, nebu-

loso y Vt!l1Lu~u • ... ,, .. _:,_;_:::
8 ::c::: 11-. hnPno para qualquiera eleccion. 

Sabado 5. y Domingo 6. La Ecifania del Señor. solo se den medi-

cinas calcfacicntes ~' ba~os y se excusen sangrias. Lunes 7. 

prohibido. Martes 8. y lliercoles 9. electos para baños refrige-

rantes. sangrias. y purgws y twmbien p<J.ra agricultura. Jueves 10. 

Cuarto menauante a las 12 h. 22 mi. del medio diw en 21. gr. de 

Libra: El trino de Mart:.e con Mercurio v Venus suele alborotar el 

tiemoo se9En la qualidad de la guarta del año. Viernes ll. y Sa-

bado 12. muy buenos para todas opercraciones medicas sin excepcion 

alguna. Domingo 13. prohibido. Lunes 14. y ~'.artes 15. purguense 

con pildoras dense baños calefacicntos y sangrcnsc de qualesquiera 

venas. Miercoles 16. y Jueves 17. buenos para agricultura y -

tambien para purgas vomitivas y para baños de cabeza. Viernes lB. 

conjuncion a las 2. h. 50 mi. de la madrugada en 28 gr. de Capri-

cornio. Tiempo no muy sano la dirección de Marte causa vientos y 

seran destemplados v dañosos. Sabado 19. ( oy se vera la Luna) y 

Domingo 20. electos para baños y purgas; no se abran fuentes en 

las piernas. Lunes 21. prohibido. Martes 22. y Miercoles 23 ., solo 

se sangren los brazos y se abran fuentes en ellos buenos para la-

varse la cabeza y purgarse. Jueves 24. y Viernes 25. escucense -

sangrias de venas altas y las purgas sean vomitivas. Sabado 26. 
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Henero 

Cuarto creciente a las 7. h. 40 mi. de la mañana en 7 gr. de 

Tauro: La mansion de la Luna y el trino del Sol y Marte demues 

tran algun calor: oor lo menos sera el temperamento vario y 

muy ventoso )' ncbuJ.oso. Domingo 27. y Lunes 28. prohibidos. 

Martes 29. Miercoles 30. y Jueves 31. generalmente son días 

~ ~ronnsi.to oara aplicQr mcdicilmentos pero las sangrias 11an 

de ser del tovillo y no se abran fuentes en los brazos. 
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Febrero 

Viernes l. como los dias pasados. Sabado 2.* La Purificación 

de N. Señora. es Lleno de Luna a las 7. h. 28 mi. de la mañana en 

14 gr. de Leon: Demuestra el tiemco nubloso con recios vientos 

y si soplare sur lloviznara en 02.rtcs altus v montuos.:J.s. Domingo 

de la scotuuqC!s.i;na 3. y Lunes ~. prohiD.idos .. Martes 5. !1iercoles 

6. y Jueves 7. todos tres dias son buenos para purgar la region 

inferior y sangru.r mclancol j cos, lt?.bcnsc la cabeza y cuerpo y 

hagansc obr~s del c~rapo. Viernes B. Cuart.o me11c1uante a las 11 h. 

30 mi. de la noche. en 20 gr. de escorpion: _!::_), cuadrado de z-:arte 

y Venus causa temcestad segun el tiemao; abra alguna revolucion, 

vientos y nubes y en cartcs velo. Sabado 9. lo mismo que el Jue-

ves pasado. Domingo de la scxaaesima 10. prohibido. Lunes ll. 

bueno para b2ñars0 1 sangr.:trs€' y purgarse. ~1é!rtcs 12. Micrcclcs 13. 

y Jueves 14. las purgas que en estos tres <lias se dieren pueden 

ser vomitivas, haganse qualesquiera sangrias y baños. Viernes 15. 

como los pasados. pero las sangrias no pueden ser sino de los 

brazos. Sabado 16. conjuncion a las 9 h. 29 mi. de la noche. en 

28 gr. de Acuario. Tiempo templado con alguna variedad y vientos. 

Domingo de la guincuagesima 17. y Lunes 18. prohibidos. Martes 19. 

todo lo electivo se puede hacer menos sangria del tovillo. Mierco-

les de ceniza 20. y Jueves 21. buenos para purgar con pildoras y 

para baños como no sean en la cabeza. Viernes 22 y Sabado 23. 

vigilia como los dos pasados pero se prohibe sajar ventosas y -

abrir fuentes en los brazos. Domingo 24, cuarto creciente a las 

ll h. 13 min. de la noche en 6 gr. de Gemini. Soplaran vientos 



Febrero 

fries con destemplanza: ti~mpo nubloso. Lunes 25.* s. Mathias 

Apostol. dia prohibido. Martes 26. bueno para purgarse y labarse 

la cabeza y para sangría siendo del tovillo. Miercoles 27. Tempo-

~ y Jueves 28 generalmente son muy buenos días para operaciones 

medicas. Viernes 29. Temooras, para nada es bueno. 
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Marzo 

Sabado l. Temperas solo es bueno para baños que calienten. 

Domingo 2. Lleno de Luna a las 5 h. 7 min. de la tarde, en 

13 gr. de Virgo. Muestras ay de aue sera el fresco mas de 

lo ordinario con alaun~ ht1mcdad v escarchas. Lunes 3. prohib. 

:~..:..:...::·.:::~ ....... ;...;-> _,.. :::>c .. .i1 buenos aias para purgar para 

curaciones de ojos, b;::iñ.os y sangrias. Jueves 6. y Viernes 7. 

electos para purgas qualesguicra humores pard ubrir fuentes 

y sangrar y para baños. Sabado 8 prohibido. Domingo 9. ~-

to menguante a las 12 h. 41. mi. del medio dia en 20 gr. de 

Sagitario: Vientos vehementes y muchos bochornos por el trino 

de Marte y Mercurio: tiempo dañoso a los melancolices. Lunes lO. 

Martes 11. y Miercoles 12. son electos para obras de agricul

tura para dar bafios refrigerantes purgarse con von1itorios y 

sangrarse. Jueves. 13. Viernes 14 y Sabado 15. generalmente 

son buenos dias para corroborar la virtud digestiva y evacuar 

malos humores: prohibense fuentes en las piernas. Domingo 16. 

prohibido. Lunes 17 Conjuncion a las 3. h. 46. mi. de la tar

de en 28 gr. de Pisces: el temoeramento sera muy calido y -

muchos los vientos pero no faltaran nubes. Martes 18. Miercoles 

19* El Gloriosisirno S. Joseph. (oves el equinoccio del verano 

entrando el Sol en Aries a las 8 h. 35. min. de la mañana eguado 

el tiempo). Jueves 20 son buenos para bañarse, purgar por vomi

torio y sangrar del tovillo, malos para labarse la cabeza. 

Viernes 21. y Sabado 22 no se den purgas sino con mucha necesidad 

ni se sajen ventosas. Domingo 23 y Lunes 24. prohibidos. Martes 
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Marzo 

25** La encarnacion del Verbo eterno. Es el Cuarto creciente 

a las 10 h. 55. mi. de la mañana en 6 gr. de Cancer: No ay 

aspecto en este guarto que cause mucha mudanza en el temoera

mento ordinario. Hiercoles 26 y Jueves 27. generalmente son 

dias electos y saludables. Viernes 28. solo bueno para sudores 

y muy m;:,lo para sangrías. Sabado 29. prohib. Domingo de ~ 
30. es ciict c~~~L~ ~~=~ ~"~~ cin pxceocion. Lunes 31. prohibido. 



Abril 

Martes l. Lleno de Luna a las 2 h. 6 mi. de la madrugada 

en 12 gr. de Libra: Vientos recios con alquna turbonada de 

aqua y truenos y por Lis mañanas frie. Miercoles Santo 2. 

Jueves Santo 3 .. y Viernes _San!:_Q_ 4 .. gencralr:i.cntc son electos 

para todo ministerio medico. Sabado SantQ 5. prohibido. 

Domingo 6 .. Pascua de rcs.urrc_ccio.n_ ... buen dio y su.ludable. 

Lunes 7.* scqundo de Pascua. prohibido .. ~lartcs 8* tercero de 

Pascua es Cuarto menquantc a las 3 h. 44 mi. de la madrugada 

en 19 gr. de Capricornio. Tiempo calido v nubloso con variedad. 

Miercoles 9. Jueves 10. Viernes 11 clc.:cl:us pJ.ra confortar la 

virtud digestiva, purgar, sangrar los brazos y bafii1rse. Sabado 

12 prohibido. Domingo 13 sin sangria del tovillo se elija todo. 

Lunes 14 menos para labarse la cabeza es dia electo: y las pur

gas sean con pildoras. Martes 15. prohibido. Miercoles 16. 

conjuncion a las b h. 13 mi. de la mañana en 27 gr. de Aries: 

Abran precedido y conti~uaran los vientos con moderadas nubes. 

Jueves 17. l~ Viernes 18 csc~~e~ 

vornitor~os, sangrensc y bafiense. 

sajar ventosas, purguense con 

Sabado 19. prohibido. Domingo 

20. y Lunes 21 electos para todo. menos sangrar los brazos y 

abrir fuentes en ellos. Martes 22. prohib. Miercoles 23. 

Cuarto creciente a las 7 h. 10 mi. de la noche en 4 gr. de 

Leen: Seran los calores muv grandes y el Sol dañoso. Jueves 24 

y Viernes 25. Latanias. prohibense sangrias y todos son buenos 

dias para baños y sudores. Sabado 26. prohibido. Domingo 27 y 

Lunes 28. dense purgas y haganse sangrias y los baños sean para 
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Abril 

refrigerar. Martes 29. prohib. Miercoles 30 Lleno de Luna a 

las 11. h. 14 mi. de la mañana en 11 gr. de Escorpion: En 

partes abra alguna humedad si los vientos que causan Jupiter 

y Mercurio no lo estorvan. 
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Mayo 

Jueves l. * S. Phclipe y Santiago¡, pos toles. dia electo menos 

para purgar. Viernes 2 prohib. Sabado 3* La invencion de la 

Santa Cruz y Domingo 4 buenos para corroborar la virtud atrac

tiva evacuar lu. flcma 1 sangrarS(? y l:ibarsc la cabeza .. Lunes 

S prnhih. MnrtPS h. mPdi;:in;im~nt.P. es electo ou.ra todo. t-li'=:rcoles 

7 .. Cuarto mr::.nquunt0 a las 8 h .. 59 .. mi .. de l.:i nochG r;::¡1 18 gr .. 

de Acuario: ticmoo ventoso, revuelto v caluroso cero no faltaran 

nubes con humedad. Jueves 8 .. bt1eno para purgar y sangrarse de 

los brazos .. Viernes 9. prohibido. Sabado 10 y Domingo ll. 

electos para purgar la flema y mclancolia y para sangrias, no 

siendo de los tovillos. Lunes 12 .. roqacioncs .. dense purgas vo-

mitivas y no se labcn las cabezas. Martes 13. rooaciones. prohib. 

Miercoles 14 .. roqz.:.cioncs como antes de ayer no se sajen vento

sas ni sangren de venas altas. Jueves 15. ** La ascencion.del 

Señor es la Conjuncion a las 10 h. 9. mi. de la noche en 26 

gr .. de Tauro: Tic::loo muv culido v el Sol muv dañoso: av muestras 

de agua, pero no general. Viernes 16. prohib. Sabado 17. Domin

go 18. y Lunes 19. electos para todas operaciones de medicina 

exceptuando sangrar los brazos y abrirles fuentes. Martes 20. 

prohib. Miercoles 21 y Jueves 22 solo se den sudores y baños 

calefacientes y en todo caso se escuse sangria. Viernes 23. 

Cuarto creciente a la l. h. 14. mi. de la madrugada en 3. gr. 

de Virgo: no sera calor excesivo orevaleceran los vientos y 

la oposicion de Saturno y el Sol alterara el tiemoo con tempestad. 



Mayo 

Sabado 24. vigilia. Domingo 25. Pascua de Espiritu santo y 

Lunes 26. * seoundo de Pascua, son electos para evacuaciones 

sangrias y baños. 

Miercolcs 28 tcrnoorns. electo p~ra todo. Jueves 29 Lleno de 

Luna a las 8 h. 49. mi. de la noche en 9. gr. de Sagitario. 

y Sabado 31. Temooras cscuccnsc l~s s~ngrius si no urgieren 

evacuese la flema y dcrisc baños generales. 
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Junio 

Domingo de la Santísima Trinidad l. y Lunes 2 dense purgas 

vomitivas sangrense y labcnsc la c.:lbeza. Martes 3 .. prohib. 

Miercoles 4 electo para todo sin abrir fuentes en las pie~ 

nas. Jueves S.**. Corpus Christi dia prohibido. Viernes 6. 

Cuarto menauante a las 2 h. 22 mi. de la tarde con 17 ar. 

de Pise es: El tc;nocr.:iwcnto ser~ cal.ido y oor la conjuncion 

del Sol v Mercurio se oucdc esperar nlquna temncstad con 

mas viento que aaua. S;:ib,:,do 7. Domingo 8. Lunes 9. y Martes 

10. escusen !abarse l~ cabeza purguc11sc con pildoras, san

grense delos brazos. y los baños sean ¡:>ara calentar. Mierco

les ll prohibido. Jueves 12 sino urgiere el medicinarse se 

escuse y mas la purga. Viernes 13 prohib. Sabado 14 Conjunción 

a las 9 h. 33 rni. de la mañLlna en 24 gr .. de Ge.inini. Tiempo 

vario porque lo templaran las nubes y aguas que seran menudas 

y no generales. Domingo 15 y Lunes 16 generalmente son buenos 

paru. evacuar todos hwnorcs y !Jw..ngro..rsc, los baños sean para 

humedecer. Martes 17 solo bueno para baños y muy malo para 

sangrías. Miercoles 18 y Jueves 19 prohibidos. Viernes 20 

elect~ra todo (ov es el solsticio del Estio y emoieza este 

entrando el Sol en Cancer a las 8 h. 57 mi. de la mañana del 

tiempo eguado). Sabado 21 Cuarto creciente a las 6. h. 9. mi. 

de la mañana en l. gr. de Libra. Continuara el tiemoo como 

huviere estado en la conjuncion, oor la ooosicion de Saturno 

y Juoiter. Domingo 22 y Lunes 23 vigilia no ay aspecto que impida 

las elecciones de medicina y cirugía. Martes 24*S. Juan Bautista 
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Junio 

y Hiercoles 25. prohibidos. Jueves 26 y Viernes 27. buenos 

para evacuar la fle..'lla y para bi.leios de calentar y confortar 

y para sangrarse. Sabado 28 vioilia; es Lleno de Luna a las 7 

h. 58. mi. de la m~fiana en 8 gr. de C~prjcornio. La apcrcion 

de .Marte y Venus causa ternpcstad de <:HJUU, viento, granizo y 

rayos. Dominqo 29. S .. Pedro Y.~~---~ñhl?_T>.t~n~t-:01'"'~ y T.11nn~ ~0. 

purguense y sangrense los brazos y no se abran fuentes en -

los muslos. 
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Julio 

Martes l. como ayer. Miercoles 2. y Jueves 3. prohibidos. 

Viernes 4. y Sabado 5. buenos para evacuar cualesquiera 

malos humores abrir fuentes en los brazos y sangrarles 

y para todos baños. Domingo 6. Cuarto mcnquante a las 7 h. 

56 mi. de la mañana en 15 gr. de Arie!:>: /~..:.¡~¿,..::.:; ........... ;..-."'.vr:-1: i1r.i6n 

de vientos te.."°:lpestuosos y en oartes a:ranizo. Lunes 7. y 

Martes 8. dense purgas vomitivas, sangrensc los tobillos y 

no se 1.w.bcn la cubczu. Miercoles 9. y Jueves 10. prohibidos .. 

Viernes 11. y Sabado i2. son dias electos para ~pl~cac~6n de 

qualcsquiera medicinas. Domingo 13. Coniuncion a las 7 h. 5 mi. 

de la noche en 22 gr. de Cancer: El ouadrado de Saturno v Marte 

musan lo ouc st:.:. proEor:;tico en P.l au~_;-_1.:.9-_ __ antecedente v se con-

tinuara ahora. Lunes 14. hdsLa medio dia es electo. Martes 15. 

sol.o se den baños y sudores. Miercoles 16. prohib. Jueves. 1 7. 

Viernes 18. y Sabado 19. todos tres dias son electos y sal.uda

bles para obras de medicina, cirugia y flebotomia, y también 

para baños. Domingo 20 Cuarto creciente a las 11 h. 24 mi. del. 

dia en 29 gr. de Libra. No seran las aouas tan violentas, pero·· 

se demuestran mas continuas. Lunes 21. generalmente es dia el.ecto. 

Martes 22 y Miercoles 23. prohibidos. Jueves 24 vigilia; tambien 

es electo menos para sangrar. Viernes 25 * Santiaoo Apostol. y 

Sabado 26 * Señora Santa l\na dense purgas vomitivas y sangrense 

y 1.os baños sean para refrescar. Domingo 27 Lleno y eclipse de 

~a las 8 h. 32.mi. de la noche del tiempo equado en 5 gr. 
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Julio 

45. mi. de Acuario: Tiemoo dañoso por Que correran nortes 

alqo frias por las :;-..uñ.:inus: Muchos vientos se denotan. 

Lunes 28 .. y Martes 29. son días a proposito para sangrar de 

los brazos para purgar todo humor pecante y p'1ra baños de hu

medecer. Miercoles 30. y Jueves 31. prohibidos. 
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Viernes l. electo para todo. Sabado 2 y Domingo 3. buenos 

para purgar con vomitorio, y sangrar del tovillo, malos para 

baños en la cabeza. Lunes 4 Cuarto Menouante a las 12. h. 

25.mi. de la media noche en 13 gr. de Tauro: La reneticion 

r'1~1 r:~1::r1...--.~,..,. r~r- ,_~_, ............ ,..., '"! "lC~\'~::": ::e;~ OC:!..-;C:;. de. <J.lC'"·...:::2. t.c::;:-.. ~-c::;!..:.:J.C: 

y no fal tcirLln nubes y agua. i-:artes 5. como antes de ayer sin 

sajar ventosas ni sangrar de venas altas. Miercoles 6 y Jueves 

7. prohibidos. Viernes 8 bueno para todo, no siendo las san

grias de los brazos. Sabado 9. viailia Domingo 10. s. Lorenzo 

Martyr y Lunes 11 electos pcira evacuar la calera y generalmente 

para todo. Martes 12 conjuncion a las 3. h. 27. mi. de la ma

drugada en 20 gr. de Leen. Demuestra tie:npo revuelto y tempes

tuoso y las aquas se aco:noañaran con muchos vicn~ alqun ora

nizo. Miercoles 13* S. Hioolito Martvr, fiesta en Mexico. dia 

prohibido (oy se vera la Luna). Jueves 14. vigilia. prohib. 

V~ernes 15 ** La Asuncion de nuestra Se~ora y Sabado 16 son elec

tos para sangrarse y purgarse, para labarse la cabeza, y baños 

de confortar y humedecer. Domingo 17. generalmente eR dia bueno 

y saludable para todo. Lunes 18 Cuarto creciente a las 6. h. 21. 

mi. de la tarde en 27 gr. de Escorpion. El tiempo parece que sera 

ya mas sosegado con lluvias menudas, aunque no aenerales. Martes 

19 y Miercoles 20 prohibidos. Jueves 21 no ay cstorvo para elec

ciones medicas. Viernes 22 y Sabado 23. vigilia son a prc•posito 

para ponerse en cura: las purgas sean con pildoras. Domingo 24. 
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Agosto 

s. Bartolome Aoostol y Lunes 25. buenos para baños de confortar 

y purgarse y sangrar los brazos. Martes 26 Lleno de Luna a las 

11. h. 31. mi. del Uia en 4 gr. de Pisccs: Aleo se e11f r~ara 

el tiempo y soplaran nortes con vel1crnoncia. Micrcoles 27. 

electo para todo sin cxccpcion. Jueves.28* ~- ii_s¡ustin. dia prohibido. 

Viernes 29 Sabado 30* St~ Hosa y Dor:üngo 31. buenos para evacua

ciones vomitivas sangrias del tovillo y bafios calefacientes, ma-

los para labarse la cabeza. 
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Septiembre 

Lunes l. como ayer. Martes 2 prohibido. Miercoles 3. Cuarto 

menguante a las 2. h. 49 mi. de la tarde en 12 gr. de Gemini 

Soplaran vientos nortes, habra muchas nubes v alquna humedad. 

Jueves 4 menos para s~ngrar los brazos es dia cl~cto. Viernes 

saludables y cscogi.dos. Lunes 8 * Lci !lativid<:!d de la S<:lntisima 

Virgen, es mal dia para sangrias y para lo dcmas indiferente. 

Martes 9. prohibido . .Miercoles 10. ~onjuncion a las 11 h. 23 mi. 

del dia en 19 gr. de Virgo. Lluvi¡:¡s menudas con vientos templa

~os se denotan. Jueves 11 bueno para baños refrigerantes y des~ 

cantes y purgas vomitivas. Viernes 12 prohibido. Sabado 13. y 

Domingo 14 purguense, sangrense, v bañense. Lunes 15 prohibido. 

Martes 16 es dia electo sin excepcion a~guna. ~iercoles 17. -

Temporas, es el Cuarto creciente a las 4 h. 3 mi. de la mañana 

en 25 gr. de Sagitario: hasta cerca de la llena no abra mudanza 

notable en el temperamento. Jueves 18 prohibido. Viernes 19 ~=

E_ora; y vigili'!. y Domingo 21 S . .Mateo Apo;;tol (oy es el equinoccio 

del otoño el qual empieza entrando el Sol en Libra a las 9. h. 

40. mi. de la noche del tiempo aparente) en uno y otro dia se 

den purgas, baños, y sangrias y no se cautericen las piernas. 

Lunes 22. prohibido. Martes 23 y Miercoles 24 muy buenos para 

sangrar los brazos, labarse la cabeza, purgas y baños. Jueves 25 

Lleno de Luna a las 4. h. l. mi. de la mañana en dos gr. de Aries 

ay señales de alguna revolucion tempestuosa causada del trino de 

Jupiter y Marte. Viernes 26 prohibido. Sabado 27. Domingo 28. 
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Septiembre 

y Lunes 29 * s. Miguel Arcangel. todos tres dias son electos 

para qualesquiera operaciones de medicina y cirugia, excep

tuando sajar ventosas y labarse la cabeza. ~rartes 30 prohibido. 
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Octubre 

Miercoles l. y Jueves 2. no son absolutamente buenos dias, 

y con especialidad para purgarse. Viernes 3. Cuarto menguante 

a las 3 h. 30 mi. de la mañana en 11 gr. de Cancer: Tiempo 

inestable y vario, oero no faltaran nubes v soplaran nortes. 

Sabado 4 nrohibido. Dominqo 5. y Lunes 6. solo son buenos días 

para baños calefacientes y sudores prohibesc purga y sangría. 

}~rtes 7. prohibido. Miercolcs B. bueno para purgarse, sangrarse 

y bañarse. Jueves 9. Coniuncion a las 7. h. 49 mi. de la noche 

en 18 gr .. de Librd .. l\quas menudas frias con alquna destemplanza. 

Viernes 10 prohibido. Sabado 11 y Domingo 12 con generalidad son 

electos para las operaciones de medicina. Lunes 13 prohibido. 

Martes 14 y Miercoles 15 buenos para purgar la colera, para la

barse la cabeza y para sangrías como no sean de vena de arca. 

Jueves 16 Cuarto creciente a las 5 h. 24. mi. de la tarde en 24 

gr. de Capricornio. Prosigue el temperament6 de la conjuncion 

con mayor fresco y continuos vientos. Viernes 17 prohib. Sabado 

18. y Domingo 19. no se llegue con yerro a las piernas y muslos 

sangrense de los brazos y purguense. Lunes 20 prohibido. Martes 

21. Miercoles 22 y Jueves 23. las purgas gue se dieren sean 

vomitivas y los baños para calentar escucense los de la cabeza 

y sangrar de venas altas. Viernes 24. Lleno de Luna a las 9. h. 

45. mi. de la noche en 3 gr. de Tauro. Humedades nebulosas y 

escarchas con vientos de la parte de el norte. 

prohibido. Domingo 26 purguense con píldoras, 

Sabado 25 

dense baños 
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Oct\tbre 

desecantes y refrigerantes y no se sajen ventosas. Lunes 27. 

vigilia prohibido. Martes 28 * SS. Simon v Judas Aoostoles y 

Miercoles 29 son dias el~ctos menos para sangria y fuentes en 

los brazos. Jueves 30. y Viernes 31. Vigilia muy buenos y -

saludables para todas las elecciones sin excepcion. 
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Noviembre 

Sabado l ** La fiesta de todos los Santos. Es el Cuarto roen-

~nte a las 2. h. 4. mi. de la tarde en 10 gr. de Lean. No 

ay señal de mudanza notable en el temocramcnto. Domingo 2. 

la co~-nemcr.:icion de los difuntos y Lunes 3 prohib .. Martes 4 

no ay impedimento para cxcrcitar la medicina . .Miercoles S. y 

Jueves 6 buenos pura evacuar }Q mcluncolia sangrarse de bra-

zas y tovillos y labarse la cabeza. Viernes 7. electo para 

todo. Sabado 8. conjuncion a las 5 y. 37. mi. de la mañana en 

17 gr. de Escorpion. Soolaran vientos frios v desternolados con 

yelos. Domingo 9 prohibido. Lunes 10. y Martes 11 son buenos 

para purgar la flema y taro.bien para qualcsquiera baños y san-

grias~ MiercoJes 12 y Jueves 13 dense purCJí!S siendo vomitivas 

y sangrcnse de los brazos. Viernes 14 electo para todo. Sa-

bada 15. Cuarto creciente a las S. h. 48. mi. de la mañana 

en 24 gr. de Acuario. causa ay para pronosticar aguas nieves 

especialmente en partes altas; tiempo revuelto y vario. Domingo 

16 prohib. Lunes 17.y }filrtes 18 son dias a proposito para medi-

cinarse y malos para sangrar del tovillo. Miercoles 19 y Jueves 

20 purgarse con pildoras sangrarse del tovillo y no se laben la 

cabeza. Viernes 21. y Sabado 22. las purgas sean como las pa-

sadas y los baños refrigerantes y no se sajen las ventosas. 

Domingo 23 Lleno de Luna a las 3. h. de la tarde en 3 gr. de 

Gemini tiempo muy ventoso, nubloso, desabrido y de muchos yelos. 

Lunes 24 prohibido. Martes 25 no se abran fuentes en los brazos 
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Noviembre 

ni los sangren. Miercoles 26. y Jueves 27. muy buenos para 

purgar melancolia.y flema, y para bañarse y sangrarse. Vier 

nes 28 y Sabado 29 ~ilia. solo son buenos para baños y su-

dores y malos para sangrar a los melancolicos. Domingo pri-

mero de Adviento. ~~~!"~~~.-~p~o,stol. es el Ct1a.rt-_o Monrr1!~r1+:.-. 

a las 11 h. 16 mi. de la noche en 10 gr. de Virgo. crosique 

el mismo temperamento con mayores frias. 
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Diciembre 

Lunes l. prohibido. Martes 2. Miercoles 3. y Jueves 4 son 

buenos dias para obras de la agricultura y para todas elec

ciones medicas. Viernes 5 y Sabado 6. si el frío diere lugar 

para ello pueden purgarse: dense baños humectantes y sangrense. 

Domingo 7. conjuncion a las 5 h. 17. mi. de la tarde en 17 gr. 

de Sagitario: sera el fria muv intenso arandcs los vientos v 

mavores los velos. Lunes S.* La i~~aculada Concepcion de Nues-

tra Señora. gartes 9. y Miercolcs 10. dense purgas en vomitorios 

bafiensc y sQngrc11sc. Jueves 11. Viernes 12 y Silbado 13. son 

dias buenos y electos para qualcsquiera evacuaciones y otras 

operaciones de medicina y para agricultura. Domingo 14 prohi-

bido. Lunes 15. Cuarto creciente a ls 7 h. 26 mi. de la mañana 

en 24 gr. de Pisces: tiemoo nubloso v ocasionado a resfrios. 

Martes 16. Miercoles 17. temperas y Jueves 18. las purgas sean 

con píldoras, los baños en solo el cuerpo y para calentar; 

escucese labar la cabeza y sangrar de venas altas. Viernes l9 

Temperas. y Sabado 20. Tempera~ y vigilia como los antecedentes 

y no se sajen ventosas. El Sabado es el solsticio del invierno 

y empieza entrando el Sol en Capricornio a las ll. h. 57. mi. 

del dia. Domingo 21 s. Tomas Aoostol y Lunes 22 prohibidos. 

Martes 23 Llenos de Luna, a las 7 h. 9 mi. de la mañana en 3 

gr. de Cancer: El temperamento ordinario del tiempo. Miercoles 

24. vigilia y Jueves 25.** el nacimiento de nuestro Señor Je

sucristo generalmente son dias muy electos y saludables para todo. 
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Diciembre 

Viernes 26 * S. Estevan protomartyr y Sabado 27 * S. Juan 

Apostol y Evangelista prohibese totalmente la sangria solo 

se den sudores y bafios. Do~ingo 28 los Santos Inocentes y 

Lunes 29 prohibidos. Martes 30 Cuarto menquante a las 7 h. 

31 mi. de la mañana en 10 gr. de Libra. Como en la llena con 

alguna templanza. Micrcoles 31 dense purgcis bciños y sangrias. 
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PRONOSTICO 

De los Temporales de el Año Bisiesto 

·oe 1692 que 

A la Excelenti§irna Señora Doña Elvira 

De Toledo: Virreina de la Nueva Espnfia. Le Consagra 

El Bachiller Antonio Sebastian, de Aguilar, 

Cantu: Medico 

Aprovado. 

Firmamenturn dei, et stella nostra.* 

Maria di vi.na, en Guadalupe bella, 

el Cielo tiene de Su hermoso dia: 

i Yo, en el Firmamento de Maria. 

todo el influxo de mi buena estrella-

*El firmamento de ni.os y nuestra estrella. 



A La Excelent:issima señora 

Doña Elvira de Toledo. Dignissima 

esposa 

De el Excelenti;simo Señor Don Gaspar de 

Sandoval. Conde. Silva. y 

.Mendoza 

Conde de Gulve. Gentilho!nbre 

de la C<:imara de 

Su .Magestad 

(con exercicio) 

Comendndor de Salamea, y Scclavin en 

la Orden, y Cavalleria de Alcantara. 

A~cayde de perpetuo de los Reales Alcazares, 

Puertas, y Puentes de la Ciudad de Toledo. 

Y de el Castillo, y Torres de Leon. 

Señor de las Villas de Tortola 

y Saudon. 

Virrey, Governador, y Capitan General 

de la Nueva España. Y Presidente 

de la Real Chancilleria de 

Mexico. 
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EXCELENTISSIMA SEÑORA. 

Buscaba mi ciudad, entre las mas ilustres hermosuras; 

alguna que pareciáa con la Soberania de Vuestra Excelencia 

aprestase Colores a mi labio;o añadiosse matices a mi Pluma: 

y en quantas son assuntos de lci f2mu; y argumentos de la 

histor~a: no pude hallnr ninguna a quien no exceda Vuestra 

Excelencia. sienci.u ~u "·_,_..:,:.___~:.: :._ :-. :---"""":~r"l"r CTl]~ l.a de Palas .. Su 

discrecion, mas c!1tcndida, que 1-a Sabiduria de Minerva .. Y 

su Beldetd, mucho mas Celestial que la de Venus. Bien que 

al contemplar esta belleza: parece que hallo mi estudio, el 

exemplar que busca va; Siendo rc.""nor.:i de mi c~<nmen el reparo, 

de que si Vuestra Excelencia supo excederla en la hermosura; 

en la fecundidad sabe copiarla. Puesto que si a aquella Deidad 

cantan las mussas, Madre de el Amor, y de las Gracias: le sucede 

lo mismo a Vucstr2 Excelencia pues la cortessania de su ag.rado 

y la generosidad de su cariño: a todas horas la acreditan Ma

dre de el Amor con que tantos la veneran; y de las Gracias con 

que a todos beneficia. con que celebrando mi advertencia, el 

que no solo sin penalidad; pero con gloria: Salen a luz tan 

Superiores Partos: * Me atrevo a suplicarle a Vuestra Excelencia 

el de la Gracia de admitir propicia, la pequeñez de este es

crito; que tan mayor espero, a sombra de la Luz de Vuestra 

Excelencia. Cuya Vida guarde el Cielo. Coronando la que assi 

nos manifiesta; con la fecundidad que nos recata. 

Excelentisáma Señora: besa los pies de Vuestra Excelencia su 

menor criado: 
Bachiller Antonio, Sebastian, 

De Aguilar Cantu. 
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A LAS PARIDAS. 

Haviendo (despues de el Parto) cmpe~ado a observar lo que 

les tengo advertido: No tomaran el cihuapatili, sino por 

algun dolor de causa fria. Y {si su complexion fuere caliente) 

no usaran el agua de culantrillo, mas que tres, o quatro dias. 

Y desspues otra (que con pee~ c~ncla) d~ra un t1crvor solamente. 

y· c.0.u La..i yut: uu aya cursos lnl e~tomago aescompuesto) tornen 

(por quatro, u cinco mañanas) una tassa de Pulque con miel 

blanca. y no les lleguen a las caderas, hasta que la Purgacion 

aya cessado. 

NOTAS DE ESTE A~O BISSIESTO 1692. 

en que se han de Contar, y Celebrarse 

De Aureo Numero. 2. De Cielo Solar 21. De Epacta. 12. De 

Indiccion Romana 15. Letras Dominicales. F. y E. Septuagessima 

a 3 de Febrero. Ceniza a 20 de el mismo. Ressurreccion. a 6 

de Abril. Letanias. a 12. 13. 14. de Mayo. A 15. La Ascencion. 

Pentecostes. a 25. La Santissima Trinidad a 1 de Junio. * 

A 5. Corpus Christi. Adviento. a 30 de Noviembre. 

TEMPORAS.LAS PRIMERAS. 

A 27. 29. de Febrero. y a 1 de Marzo. 

Las Segundas, a 28. 30. y 31.de Mayo. 

Las Terceras. a 17. 19. y 30. de Setiembre. 

Las Quartas. a 17. 19. y 30. de Diciembre 

E 
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ECLIPSES. 

Dos de Sol, y dos de Luna;acontesceran este Año.* Los dos 

primeros, seran para Manila: y toda la India Oriental. * 

El tercero, para Europa.* El cu~rto p~r~ nossotros.* Este, 

sera de Lunil; y a 27 de Julio. Siendo Theiltro de su assombro 

el de los 5 grados. 42 minutos de Acuario. ~ que distara 

{de el de la cabc~a de el Dragan) otros 5 gra. 1 rnin. y. 2. 

segundos.* llegando il 26 min. 29 seg. la Meridionill Ascendente 

Latitud, de este menor lumj_nar. w Corno a 15 min. 2. seg. el 

sernidiarnctro suyo; y el de El Lumini1r mayor.* Creciendo el 

de la Sombra. hast¿¡ la magnitud de 49 min. y 39. seg. * 
Para que estos antecedentes: produzcan la consequencia, de 

12 digitos. 19 min. 28. seg. y. 2. tercios: gue tendra la 

corpulcncio. de este Ecliptico aparato. * '".l. mas 52 m.in .. 56 ._ 

seg. de escrupulosa incidencia.* Y de dimidia Mora: 7 min. 

58 segundos.* Con que haviendo sido su principio: a las 

6 horas. 19 min. 10. seg. de la tarde: sera su lobrega mitad 

a las 8. hor. 2 min. 45 seg. de la Noche.* A las 10 menos 

21 min. y 29 seg: La Restauracion de las Claridades de la 

Luna.* Y de 3 horas. 20 min. 22. seg: la duracion de sus 

tinieblas* segun mis computaciones; y las hipothessis de 

Argoli.* Comprovadas con tanta uniformidad: que (por menos 

elegante) Avandone mi Descripcion; y traduxe la de tan Clasico 

Author* Con bien fundada esperan~a, de que ha de confirmar el 

Cielo: lo que (salvos los errores de su imprenta) nos ministro 

tan Venerable Pluma. 
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AL LETOR. 

Porque se (Carissimo Letor) que deseas saber quales (y por 

que tiempo) seran los efectos de el Eclipse de Sol, con tanto 

assornbro visto en el Mes de Agosto proximo passado; (y por 

mi estudio, con tan notorio acierto prevenido) quisiera sa-

aun en muchas no cabe ? Y~s ya que no se pueda todo; avre de 

decir alguna parte y sea el que quantas horas son, las de 

las duraciones de los eclipses de Luna: tantos son los Messes 

de sus efectos. Pero a las de los de Sol, (segun afirma Thol~ 

meo) se da un año a cada una. Conque aviendo sido las de dicho 

eclipse, mas de dos horas y media: Sera de Dos Años y medio 

(y algo mas) la Edad de sus efectos. Los quales seran censibles 

en este Meridiano; y en los que partissiparon de su ecliptica 

vision. Y no menos los Moradores de e!" Cayro, de Constantinopla, 

de Paris, de Pavia, y de Ferrara; donde domina Virgo: que fue 

la Palestra de este Eclipse; y es signo femenino, frío, y seco; 

de la Triplicidad de la Tierra: y tan casi infausto para este 

Clima; como es, el de Capricornio. Y aun mucho peor, en este 

caso: por haver tenido por Consorte a Mercurio, y a Saturno: 

cuyos influxos agravaran los Efectos insinuados; y añadiran 

otros muchos. y assi esperamos, graves enfermedades, muertes 

repentinas, lastimosas perdidas de frutos, (a Manos de guzanos, 

y langostas) Temblores de Tierra, ~Britimas Borrascas; y mortandad 

de Animales.* Pero apelemos a Dios: que yo asseguro que si sabemos 

obligarle; nos sabra librar de todo. 
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Su Magestad. Las Lunaciones siguientes se compondran assi. 

Febrero/ Sabado 2 * La Purificacion de N. Señora. Llena, y 

Eclipse de Luna (~no veremos) a las. 

Febrero/ Sabado 16. Conjuncion, y Eclipse de Sol (que no veremos) a 

Agosto/ Martes 12. Conjuncion, y Eclipse de Sol (que no veremos) a 

JUICIO DEL AÑO POR SUS 4 TIEMPOS 

HIBIERNO 

A im.itacion de el Año usual(que empie<;'a por este tiempo) pretendo 

yo que a los otros les precedan (reformando el orden que hasta 

este punto he seguido) en cuya conformidad digo: que sera su 

primer dia el 22 de Diciembre de 1691. (que passado pressupongo) 

entrando el Sol,en Capricornio, a las 6 horas 44. minutos de la 

mañana. Y porque en el Lunario de dicho Afio pinto mi estudio su 

Astrol.ogica Figura:* Solo dire surnrnariamente, los efectos que 

ha de ir tocando la experiencia:* que seran obscuras humedades, 

prolixas Nieblas, y otras destempl.an<;'as frias.* Y mas a los 

fines de Febrero: cuyos dias haran mas destempl.ados el predominio 

de el sur, con sus vientos terrestres; y siempre productores de 

enfermedades de el pecho, dolores de costado, aflicciones de el 

vazo, hidropicos aprietos, y graves hipocondrias. 
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VERANO 

El Miercoles 19 de Marzo, empe~ara este tiempo; entrando 

el Sol, en Aries,· a las 5 horas 58 minutos de la mañana:* 

Acompañando su Oriente el Ascenso de los Pezes;y no muy 

distantes (y en ?artil Conjuncion) ln Luna, y Venus. * 

cuando en el Zenit, Su turno; y 1-idL-Lc o1.;:fi. o..:l :: ....... ;::..:...:..-; - ,_ .... ...,._..., 

de opossicion.* Jupiter, por otra parte; mirando de radio 

al Ascendente; le acariciara como Señor: aunque, el, (y los 

<lemas Planetas) se miraran entonces, en tantas humedas t-k-i.n-

sienes y anunciaran un Verano, de muchas lluvias; y no pocas 

tempestades: en la Prevencional bien advertidas. Pues por 

mirarla Marte de Cuadrado; las indica assi, segun Leopoldo: 

_i_n_-'c'--o-""n_i_· u""-n_c"--i_oc..-_n-'e-~n-cr_ec... v_e __ ns i ona l i , si Na r s au adra te res o ic ia t 

lwninaria:erunt. fulgur.::i. et tonitrua*: Estos terrores, acampa-

fiaran las aguas: cuyo excesso sera perjudicial a la Salud; 

y aun a las sementeras: con la generacion de muchas yerbas, 

que viciaran sus macollos. Y no sera mas favorable la for-

tuna de las flores: pues por antissipadas; seran menos prove-

chosas. Y mucho peor; si al despuntar la Primavera; padece 

la am~naza de unos Vientos, cuyos frigidos impulsos, saben 

quemar, la frezcura de las rosas; ¿los embriones de las fru-

tas. quedando (a un mismo tiempo) las sessas y las boticas 

con poco regalo;y malas provisiones. Corno siente Cardano. 

Sobre el Texto 56. de el Libro 2 de la Quadripartita de Tholomeo. 

* En una conjunción inesperada, si Marte mira, de cuadrado, 
a las luminarias habr~ rel~rnpagos y truenos. 
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ES TI O 

El Viernes 20 de Junio sera el principio de este tiempo, 

entrando el Sol en Cancer a las 8 horas. y 25 minutos de 

la mañana.* Ocupando el Oriente la imagen de el dicho signo; 

y ascendiendo los 6 grados de Leen.* En el mismo puesto Marte 

y Venus, tendran por asisstentes muchas humedas estrellas: 

en la misma postura. * Jupiter, en fin y Geminis tambien; 

coronaran el Zenit: retirando los dcmas Planetas, la pressencia 

de sus luzes.* Con que a vista de estas possiscioncs, adverti-

mos; que los primeros 36 días de este Tiempo seran calidissimos 

y tempestuosos assi mesmo.* Pues volviendo al Leon;y al Geminis 

la vista: hallamos que de ambos nos han dicho: Stellae a seotimo 

Leonis, usque in dccimum tercium qradum; sunt calide. et a orimo 

* qeminorurn, usaue in vicessimum ouin tum: tcmoestuose sunt~ Esto 

es, confirmar el calor; y prefixar las tempestades; para que si 

estas, ocasionaren horrores; aquel, produzca fiebres ardientes. 

Fervores de sangre. ericipelas; y dissenterias graves.* Este 

andar, sera el de los dichos dias, hasta el 27 de Julio; que 

empe~aran a mudar semblante los siguientes, por el Eclipse de 

este dia.* Cuya Astrologica Figura,nos a Saturno, entronizado 

en la mitad de el Cielo; dominando el Eclíptico Paraje; y 

Anunciandonos un Tiempo, tan no como el passado; que en vez 

de su calor constitutibo: nos dara con unas bien frígidas 

destemplan~as; y con aquellos espantosos efectos, que en el 

* Las estrellas desde el st?ptimo de León, hasta el décimo tercer 
grado, son c~lidas y desde el primero de los Gemelos hasta el 
vig~simo quinto son tempestuosas. 
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Prologo predixe.* Complicandose, con las amenazas de 

aquel Eclipse de Sol; las de este Eclipse de Luna. 

OTOJ5l0 

El Lunes 22. de Septie~bre, sera su primero dia; llegando 

e] Sel, ;;. lu imdgínaria Virgen; y a los umbrales de Libra: 

a las 12. horas 4 minutos de la Noche.* Suviendo por el 

Oriente, los 9 grados de Cancer; y de el Geminis la imagen~ 

Jupiter, y la Luna (partilmente conjuntos} miraran de oposs~ 

cion a Saturno: que de quadrato miro la Prevensional.* Pero 

bolviendo a la Luna: la advertimos; Señora de el Ascendente: 

y a la Nagestad de el Sol, casi en Conjuncion de Marte.* 

Por cuyo equinoccial cmcuentro nos parece que ha de confirmar 

el Cielo lo que firr.io Estoferino. Quando Sol (dize este Author} 

Ingrediens aeguinoctiale, vel Trooicum signum: Statim ad 

stellam naturae calidae, vel stellas fixas insigniores; oualis 

est Martis et Jovis: aut etiam oer asocctum copulatur: tum 

calidior significatur constitutio. Esto, es, Anunciarnos un 

Otoño, con semejan<;:as de Verano .. Tan casi sin sus constitutibas 

destemplan~as; que (salvo cierta helada, por el fin de Septiembre} 

breves y remissas las indica. Prometiendo a la salud bien 

pocas (y n0 muy peligrosas) dolencias. Gracias al Author Divino: 

que con esta felicidad subsanara los infortunios de los passados 

tiempos: como etherna sabiduría. Como missericordia summa. Y 

como Dios, sobre todo. 

* cuando el sol equinoccial que entra, o hacia el signo de las mu
taciones: sin retroceder hacia la estrella de naturaleza cálida, 
o hacia las estrellas fijas más notables cuál es la estrella de 
Marte y la de Júpiter y también cuando por el aspecto se enlaza, 
entonces se presagia una condición más cálida. 
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HENERO CON 31 DIAS. 

Por todo este mes daran las purgas, a las cinco-de 1á mañana; 

y a las seis de la tarde. 

Y adviertan los labradores, que los dias que digo.*electos 

sin sangrar tobillos* o muy electos* o electos para todo* 

son 111uy_ b_u'"119_s_, __ p_aE~.J:oda Agricultura. 

Señor Maestro de la imprenta: estos seis renglones pressupuestos 

(assi como estun) se pondran por cabeza, ·de el siguiente mes 

de Uenero. que por darles mejor lugar, teste los 3 de los 

Labradores,en la segunda plana de febrero. 

HENERO CON 31 DIAS 

Por todo este mes, daran las purgas, a las cinco del~ mañana, 

y a las seis de la tarde. 

Martes l. ** La Circuncision de el Señor. Solo medicinas leves. 

Miercoles 2. Labarse la cabe~a. i no sangrar los bra~os. 

Jueves 3. La llena, a las B y media de la Noche en 13. grados de 

Cancer.* airoso; y no muy frio nos significa su tiempo. Viernes 

4. electo para todo. Sabado 5. Agricultura y Medicina que no 

sangre vena de Arca. Domingo 6. Pascua de Reyes. indiferente. 

Lunes 7. Martes B. y Miercoles 9. electos para todo. 

Jueves 10. La llena, a las diez de la mañana. en 20. gra. de 

Libra.* casi como el oassado; sera todo su tiemoo. Viernes 11. 

indiferente. Sabado 12. Medicina, sin purga, ni sangría. Domin

go. 13. medicinas leves. Lunes 14. muy electo. Martes l5. Mier

coles 16. y Jueves 17. Agricultura. y Medicina, sin purga: ni 
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IIENERO CON 31 DIAS. 

sangria. 

Viernes 18. Conjuncion, a las 3 y quarto de la Mañana: en 

28 gra. de Capricornio.* Con hu.~edas muestras, vientos y 

heladas nos viene amenazando. Sabado 19. prohibido. Domingo 

20. Medicina, que no toque las piernas. Lunes 21. prohi. 

M~r~P~ 22. v itiercolcs 23. A~r~cultura, y ~lcdicina que no 

sangre tobillo. Jueves 24. ~~Viernes 25. electos sin sangrar 

venas altas; ni labarse la cabeqa. 

Sabado 26. quarto creciente, a las 6 y quarto de la Mañana. 

en 6 gra .. de Tauro .. * Serenidad. Drirnero; ·...,· dcsoucs humcdas 

obscuridades: nos viene orometiendo. 

que no toque las espaldas. Lunes 28. 

Domingo 27. Medicina 

prohi. Martes 29. 

y Miercoles 30. Labarse la cabe~a, y no sangrar los bra~os. 

Jueves 31. electo para todo. 
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FEBRERO CON 29 DIAS. 

Por todo este mes, daran las purgas, a las cinco de la mañana, 

y a las seis de l~ tarde. 

Viernes l. muy electo.* Sabado 2.* La ourificacion de N.Señora.* 

Llena, y eclipse de Luna, (que no veremos) a las 8 de la Mañana: 

En 13 grél. dcc Leon.* Vario, y destemclado 'I'iempo: nos viene~_-

nif~cando.Domi11go de la Seotuaaessima 3. Indiferente. Lunes 4. 

Solo ba5os. Martes S. muy electo. Micrcoles 6. y Jueves. 7. Me

dicina, sin purga ni sangria. Viernes 8. cuarto 1ncnguante, a 

las 11 de la Noche. en 19. gra. de Escorpio. * frigida obscuridad 

de los princioios: v descucs alqunas temoestades. Sabado 9. y 

Domingo de la Sexagessima 10. Solo mcdicini:ls leves. Lunes 11. 

muy electo. Martes 12. Miercoles 13. y Jueves 14. Agricultura; 

y medicar sin SQngr~as. Vier11es 15. proh~b~do. 

Sabado 16 C0njuncion y Eclipse de Sol (que no veremos) a las 

diez de la Noche: en 27 gra. de AQuario.* Tiempo anacible: nos 

viene prometiendo. Domingo de la Quinouagessima. 17. Solo 

medicinas leves. Lunes 18. y Martes 19. Agricultura; y medicar, 

sin sangria de tobillo. Miercoles de Ceniza. 20. y Jueves 21. 

electos. sin sangrar venas altas; ni labarse la cabe~a. Viernes 

22. indiferente. Sabado 23.* Vigilia. Medicar, sin llegar a las 

espaldas. 

Domingo 24. quarto creciente, a las 11. y 3 quartos de la Noche: 

En 5 gra. de Geminis: * Frigido, obscuro. y con alguna humedad: 

nos avezina su tiempo. Lunes 25.* S. Mathias Apostol. solo baños. 

171 



FEBRERO CON 29 DIA~ 

Martes 26. Labarse la cabe9a; y no sangrar los brazos. 

Miercoles 27. Temooras. y Jueves 28. muy electos. Viernes 

29.* Temooras. soio medicinas leves. 
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MARZO CON 31 DIAS. 

Por todo este mes, daran las Purgas. a las quatro de la Mañana: 

y a las seis y media de la Tarde. 

Sabado.l.* Temporas. Indiferente.* Domingo 2. La Llena, a las 

5. y quarto de la Tarde: En 12. gra. de Virgen.* Obscuros dias 

y con Relampagos,y Truenos: nos viene prometiendo. Lunes 3. 

Baños nomas. Martes 4. muy electo. Miercoles 5. y Jueves 6. Agri

cultura; y medicar sin purga, ni sanqria. Viernes 7. electo. para 

todo. Sabado 8. prohibido. 

Domingo 9. Quarto menguante, a la una de la tarde: en 19. gra. de 

Sagitario.* Templados (a·Jnoue avrosos al Principio) nos siqnifica 

sus días. Lunes. 10. Martes. ll. y Miercoles 12. Agricultura; y 

medicar, sin purga, ni sangría. Jueves 13. Medicar, sin ventosas 

en espaldas. Viernes 14. prohi. Sabado 15. Agricultura, y median 

sin sangrías de tobillo. Domingo 16. prohibido. Lunes 17. Conjun

cion, a las 4 de la Tarde: en 24 gra. de Piscis.* Calor, Brimero; 

y despues friqidos vientos: nos viene significando. Martes. 18. 

y Miercoles. 19.* S. Joseph. Esposo de N. Señora.* Y primer dia 

de el Verano. Y Jueves 20. electos: s~n sangrar venas altas; ni 

labarse la cabe~a. Viernes 21. prohi. Sabado 22. medicar, sin 

llegar a las espaldas. Domingo 23. Solo medicinas leves. Lunes 24. 

prohibido. 

Martes 29.** La Encarnacion de el Señor. Quarto creciente, a 

las 7 de la Mañana: en 5 gra. de Cancer* Caluroso Tiempo indica; 

v con alquna tempestad nos amenaza. Miercoles. 26. electo para 

todo. Jueves 27. medicar sin sangrar vena del Arca. Viernes 28. y 

Sabado 29. prohibidos. Domingo de Ramos. 30. y Lunes Santo. 31. 

muy electos. 
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ABRIL CON 30 DIAS. 

Por todo este mes, daran las purgas, a las quatro. de la Mañana; 

y a las siete de la Noche. 

Martes ~· l. La llena, a las dos y media de la Mañana: En 

12 gra. de Libra.* Casi como los passados; nos significa sus 

dias. Miercoles Santo. 2. medicar, sin purga, ni sangría. Jueves 

Santo. 3. indiferente. Viernes Santo. ·l. :r.uy electo. Subado Santo. 

5. indiferente .. Domingo. 6. Pascua de Ressurrec:c:.i.u!l .... 1·ü.:z- e::!c:::--='J. 

Lunes 7. Scqundo de Pascua. solo baños. 

Martes. 8. * Tercero <le Pascuu. Quarto menguante, a las 5 de la 

Mafiana: En 19 grados de Capricornio.* Caluroso orincipio; y Ayroso 

fin: nos viene orometiendo. Micrcoles. 9. medicar sin tocar pier

nas. Jueves. 10. prohi. Viernes. 11. electo. como anteayer. Sabado. 

12. prohi. Domingo 13. muy electo. Lunes 14. prohi. Martes 15 . 

. electo. S~n sangrar V8ll~s alt~s; ni ]Rharse la cabe~a. 

Miercoles. 16. La Conjuncion, a las 8 y media de la Mañana: En 

27 gra. de Aries.* Con benignas templan~as; y hu.medas demostra

ciones: parece que se avecina. Jueves. 17. y Viernes 18. electos. 

sin llegar a las espaldas. Sabado 10. prohi. Domingo. 20. y 

Lunes 21. Labarse la cabe~a, y no sangrar los bra~os Martes 22. 

prohi. 

Miercoles. 23. Quarto creciente, poco antes de las 9. de la Noche: 

En 4 gra. de Leen.* *Con poca diferencia; prosigue el tiempo passado. 

Jueves. 24. y Viernes 25. electo. sin sangrar venas de el Arca. 

Sabado 26. prohibido. Domingo 27. muy electo. Lunes 28. Solo 
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ABRIL CON 30 DIAS. 

baños. Martes. 29. electo. Sin purga, ni sangría. 

Miercoles.30. La llena, a las 11 y quarto de el dia. En 11. gra. 

de Escorpio.* Fuertes vientos y obscura tempestad: nos viene 

prometiendo. 
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MJl.IO CON 31 DIAS. 

Por todo este mes daran las purgas, a las tres de la Mañana; 

y a las siete de la Noche. 

Jueves. l. ** s. Felioe, y Santiago, Apostoles. electo para 

todo. Viernes. 2. prohi. Sabado. 3.* La Invencion de la Santa 

~y Domingo. 4. medicar, sin purga, ni sangria. Lunes 5. 

Solo bafios. M3rtcs. G. ~lccto, corao ~ntc~ycr. 

Mierco~es. j. uuarco menguante, a las 9. y media de la Noche: 

En 17. gra. de Aguario.* TcmoesLuosa lluvia ofrece; oor haver 

lleqado el Sol, al confin de l;:is Plevcidcs (C'1.brillas Vulgarmente). 

Jueves. electo. Sin tocar las piernas. Viernes.9. prohi. 

Sabado. 10. y Domingo 11. electos. sin sangrar del tobillo. 

Viernes 12.* Letanias. electo. sin sangrar venas altas¡ ni 

labarse la cabcc;:a. Martes 13.* .!_.etanias. prohi. Miercoles 14.* 

Letanias. Agricultura, y Medicina que no toque ].as espa J.df'S. 

Jueves 15.** L3 Asccnsion de el ScDor. Conjuncion, u las 10. 

y quarto de la Noche: En 25 gra. de Tauro.* Prosigue el Tiempo 

passado; aunque algo mas ayroso. Viernes J.6. prohi. Sabado. 17. 

Labarse la cabec;:a; y no sangrar los brac;:os. Domingo 18. Solo 

baños. Lunes 19. muy electo. Martes 20. y Miercoles 21. prohi. 

Jueves 22. electo. Sin sangrar vena del Arca. 

Viernes. 23. Quarto creciente, a las 2. y quarto, de la Mañana. 

En 3 gra. de Virgen.* Con notables mudanc;:as; nos significa sus 

dias.* Sabado 24.* Vigilia. y Domingo 25. Pascua de Espiritu 

Santo. muy electos. Lunes 26.* y Martes 27.* Segundo, y Tercero 

de Pascua. electos. Sin purga, ni sangria. Miercoles 28. Temperas 

prohi. 
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HAIO CON 31 DIAS. 

Jueves 29. llena, a las 9. de la Noche: en 9. gra. de Sagitario.* 

Tempestuosa obscuridad; y fuertes vientos: promete. Viernes 30. 

Temperas: y Sabado.31. Temooras. electos para todo. 
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JUNIO. CON 30 DIAS. 

Por todo este mes daran las purgas a las tres de la Mañana; 

y a las siete y media de la Noche. 

Domingo de la Santissima Trinidad. l. y Lunes 2. Medicar sin 

purga, ni sangría. Martes 3. prohi. Miercoles 4. electo. sin 

tocar piernas. Jueves S.** La fiesta de Corous Christi. Solo 

medicinas leves. 

Viernes 6. Quarto menguante, a las 2 y media de la Tarde: En 

16 gra. de Piscis.* Casi como el PQSsado; nos significa su 

tiemno. * Sabado 7. AgriculLur~. y n.cdicar, sin sangrar el 

tobillo. Domingo 8. y Viernes 9. electos. sin sangrar venas 

altas; ni labarse la cabeo;:a. Martes lO. Medicina que no toque 

las espaldas. }tiercolcs ll. Solo baños. Jueves l2. prohi. 

Viernes l3. Labarse la cabeo;:a; y no sangrar los brao;:os. 

Sabado 14. Conjuncion, a las 10. de la Mañana: En 24. gra. de 

Geminis.* Prosiquen los passados Temporales; con mas seneibles 

calores. Domingo 15. y Lunes 16. muy electos. Martes l7. Mier

coles l8. y Jueves 19. prohi. Viernes 20. Muy buen dia.* Y el 

primero de el Estio. 

Sabado 21. Quarto creciente, a las 6. de la Mañana. En 1 gra. 

de Libra.* Con noca diferencia; prosigue el Tiempo passado. 

Domingo 22. y Lunes 23. Viqilia. electos. sin purga, ni sangría. 

Martes 24.* La Natividad de s. Juan Bautista. solo baños. Mier

coles 25. prohi. Jueves 26. y Viernes 27. Agricultura. Medicina. 

y Baños. 
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JUNIO. CON 30 DIAS. 

Sabado 28. Viqilia.* Y llena; a las 8. de la Mañana con 8. gra. 

de Capricornio.* Ni mas ni menos que los oroxirnos passados: nos 

avezina sus dias. Domingo 29. s. Pedro, y s. Pablo Apostoles. 

Medicina que no purgue. Lunes 30. no tocar las piernas. 
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JULIO. CON 31 DIAS 

Por todo este mes, daran las purgas, a las tres de la Mañana; 

y a las siete y ~cdia de la Noche .. 

Martes. l. electo como ayer. Miercoles. 2. prohi. Jueves 3. 

y Viernes 4. Agricultura. y Medicina; que no sangre tobillo. 

,.... ...., • ..,,....... ..... ,....,.... .... ~ ...... ....,,.... .....,, +--. .- • 
- -·. - _I - - • • ' -- •• -- ~ -· - - -· - ¡ 

Domingo 6. Quarto menguante, a las 7 y media de la Noche. En 

18 gra. de Arics.*Con blanda lluvia; y acacible tiempo: nos 

viene. cornbido.ndo .Lunes 7. electo. como anteayer. Martes 8. 

medicar, sin llegar a las espaldas. Miercoles 9. Solo baños. 

Jueves 10. y Viernes 11. Labo.rse la cabe9a, y no sangrar los 

bra9os. Sabado 12. muy electo.* Y crincipio de los Caniculares. 

Domingo 13. Conjuncion, poco antes de las 10. de la Noche: 

En 21 gra. de Cancer.* Casi sera su tiemno; imitador de el 

passado. Lunes 14. prohi. Martes 15. electo. sin sangrar vena 

del Arca. Miercoles 16. prohi. Jueves 17. Viernes 18. y·sabado 

19. muy electos. 

Domingo 20. Quarto creciente, a las 10. y 3 quartos de el dia. 

En 28. gra. de Libra.* Templados, y agradables: nos significa 

sus dias. Lunes 21. electo sin purga, ni sangria. Martes 22. 

prohi. Miercoles 23. baños nomas. Jueves 24. Vigilia. Viernes 

25.* Santiaqo Apostol. y Sabado 26.* Santa.Ana, Madre de N. 

Señora. electos. sin sangrias. 

Domingo 27. Llena, y Eclipse de Luna: desde las 6. de la Tarde, 

hasta mas de las nueve de la Noche. En 5 gra. de Aquario.* Con 

obscuridad; y Agua menuda: nos la pintan sus aspectos. Lunes 28. 

prohi. Martes 29. electo, sin llegar a las espaldas. Miercoles 30. 

prohi. Jueves 31. No sangren tobillo. 130 



AGOSTO. CON 31 DIAS 

Por todo este mes, daran las purgas, a las tres de la MaBana, 

y a las siete y media de la Noche. 

Viernes l. electo, corno ayer. Sabado 2.* La Porciuncula. y 

Domingo 3. electos: sin sangrar venas altas; ni labarse la 

cabec¡:a. 

Lunes 4. Quarto menguante, a las 11 y guarto de la Noche: En 

12. gra. de Tauro.* Avrosos principios. Secos fines: nromete. 

Martes 5. y ~tiercoles 6. electos. Sin ventosas en espaldas. 

Jueves 7. y Viernes Bp l~barse ln cabcGil; y no sangrar los 

brac;:os. Sabado 9. Vigilia. y Dorningo 10. S. Lorenc;:o. Martir. 

muy electos. Lunes 11. medicar. sin sangrar vena del Arca. 

Martes 12. Conjuncion y Eclipse de Sol (que no veremos) a las 

3 y quarto de la Mañana: En 20 yra. de Leon." .Mas apacible; 

y mas lluvioso que el passado: nos asegura su tiempo. Martes 

13. * S. Hipo lito. M. Fiesta en Mexico. y ,Jueves 14. Vigilia. 

y Viernes 15.** La Assumncion de N. Señora. muy electos. 

Sabado 16. y Domingo 17. Ni purga, ni sangria. 

Lunes 18. Quarto creciente, a las 5 y quarto de la tarde: 

en 26. gra. de Escorpio.* Obscuro tiempo; anuncia sus aspectos: 

(y aun algun temblor indica) Martes 19. y lliercoles 20. prohi. 

Jueves 21. Viernes 22. y Sabado 23. Viqilia: electos: sin purga 

ni sangria. Domingo 24. S. Bartolome Aoostol. Solo medicinas 

leves. Lunes 22. No toquen piernas. 

rn1 



AGOSTO. CON 31 DIAS 

Martes 26. La llena, a las 11. y quarto de el dia: En 4 gra. 

de Piscis.* Fuertes vientos; v los mismos_Eassados accidentes: 

nos viene oronosticando. •liercoles 27. Agricultura. y medicar 

sin sangria de tobillo. Jueves 28. ~l alorioso D. S. Agustin. 

~ndiferente. Viernes 29. Ni sangren venas 3ltas; ni se laben 

la cabe~a. Sabado 30* Santa Rosa de Lima. 

Ba~os. Domingo 31. electo, como anteayer. 

ni Medic~na, ni 
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SETIEMBRE. CON 30 DL~S 

Por todo este mes, daran las purgas, a las quatro de la 

Mañana; y a las siete de la Noche. 

Lunes l. electo, sin llegar a las espaldas. Martes 2. prohi.* 

Miercoles 3. Quarto menguante, a las 2 y media de la Tarde: 

En 11 gra. di2 Geminis. * O!:>scuro; v mas frezc() ___ qu_e el pass<lnn: 

J1os asequra su ticmoo. Jueves 4. Labarse la cabe~a, y no san-

grar los bra~os. Viernes S. solo baños. Sabado 6. muy electo. 

Domingo 7. y Lunes 8.* La Natividad de N. Se~ora. electos sin 

sangrar vena del Arca. Martes 9. prohibido. 

Miercoles 10. La Conjuncion, a las 11. y quarto de el dia: En 

18 gra. de Virgen.* Con vientos primero; y con frezcura des

pues: parece que nos combida. Jueves 11. prohi. Viernes 12. 

Sabado 13. y Domingo l~. electos, sin purga, ni sangria. Lunes 

15. prohibido. Martes 16. No den purga, sino fuere vomitiba. 

Miercoles 17. Temperas. Quarto creciente, a las 3. y media de 

la Nañana: En 2 5 gra. de Sagitario.* 'l'emplado; v con poca hume

dad: nos significa. su tiempo. Jueves 18. solo baños. Viernes 

19. y Sabado 20. Temporas . y Vigilia. Solo medicinas leves. 

Domingo 21. S. Matheo. Aposto!. No toquen espaldas. Lunes 22. 

dia prohi.* Y el primero de el Otoño. Martes 23. y Miercoles 24. 

Agricultura. y medicar sin sangria del tobillo. Jueves 29. La 

llena, a las 3 y 3 quartos de la ~bñana: En 3 gra. de Aries.* 

Con vientos primero; y desoues con algun yelo: nos viene amenazando. 

Viernes 26. baños nomas. Sabado 27. electo. sin sangrar vena del 

Arca; ni !abarse la cabe~a. Domingo 28. y Lunes 29.*La Dedicacion 

de s. Miguel. medicar sin llegar a las espaldas. Martes 30. prohibido 
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OCTUBRE. CON 31 DIAS. 

Por todo este mes, daran las purgas, a las quatro de la 

Mañana; y a las-siete de la Noche. 

~üercoles l. y Jueves 2. labarse la cabe~a; 

bra9os.* Viernes 3. Quarto menguante, a las 

y no sangrar los 

3. y 3 quartos 

de la Mañana: En 11 gra. de Cancer.* Humcdas muestras v mas 

templados dias nos promete. S-abado 4. prohi. Domingo 5. y 

Lunes 6. 1ncdicar sin sangrilr vena del Arca. }brtcs 7. proh~. 

Miercoles 8 .. muy electo .. * Jueves 9 .. Conjuncion, <J.ntes de las 

8. de la Noche: En 17 gra. de Libra.~ Vientos primero; y des

pues agu~ rncnud~: nos ~·iene nrometiendo.* Viernes 10. prohi. 

Sabado 11. electo, sin purga, ni sangria. Domingo 12. muy 

electo. Lunes 13. prohi. Martes 14. y Miercoles 15. electos, 

sin purga, ni sangria. 

Jueves 16. Quarto creciente, a las G. de la Tarde: En 24. gra. 

de Capricornio. *Ayrosa frczcura: y mas templados dias: nos 

promete. Viernes 1-7. prohi. Sabado 18. y Domingo 19. electos, 

sin tocar las piernas. Lunes 20. prohi. Martes 21. electo: 

sin sangrias del tobillo. Miercoles 22. y Jueves 23. No sangren 

venas altas; ni se laben la cabe~a. 

Viernes 24. La llena, a las 9. y quarto de la Noche: En 2 gra. 

de Tauro.* Obscuras Nubes Primero; v vientos despues: nos pro

nostica. Sabado 25. prohi. Domingo 26. medicar, sin llegar a 

las espaldas. Lunes 27. Vigilia. ~- Martes 28.*S. Simon, y 

Judas Auostoles. y Miercoles 29. Labarse la cabe9a; y no sangrar 

los bra~os. Jueves 30. y Viernes 31. Vigilia. 

ministerio. 

44 w ;;a &C 

electos para todo 
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NOVIEMBRE. CON 30 DIAS. 

Por todo este mes, daran las purgas a las quatro y media de 

la Mañana; y a las seis de la Tarde. 

Sabado l.**La fiesta de todos Santos. Quarto menguante, a las 

3 de la Tarde: En 9 gra. de Leon.*Con destemnlanc;:as frias; pro

ductora de Catharros: nos viene amenazando. Domingo 2. electo. 

s~~ =~~~~~~ v~na del Arca. Lunes 3.*La ConinGnor~cion de los F~eles 

Difuntos. Solo medicinas leves: !-1Gr:tes 4. y Mierco.Le:::; J . .._::..:..::-=o~ 

para todo. Jueves 6. y Viernes 7. Solo medicinas leves. 

Sabado 8. Conjuncion, a las 6. de la Mañana. En 16. gra. de Es

corpio .. *Mas temolados que los u.ntesccdcntcs: nos avezina sus 

dias. Domingo 9. Ni Medicina, ni baños. Lunes 10. Martes 11. 

y Miercoles 12. electos. sin purga, ni sangria. Jueves 13. prohi. 

Viernes 14. medicar, sin tocar piernas. 

Sabado 15. Quarto creciente, a las 12 y qunrto de el dia: En 

24. de Aquario.*Neblinas obscuridades; y destemolanc;:as frias: 

nos promete. Domingo 16. Solo medicinas leves. Lunes 17. y 

Martes 18. l>gricultura. y Medicina, que no sangre tobillo. 

Miercoles 19. y Jueves 20. No sangren venas altas; ni se laben 

la cabe~a. Viernes 21. Solo baños. Sabado 22. no toquen espaldas. 

Domingo 23. La llena, a las 3 y quarto de la Tarde: En 2 gra. de 

Geminis.* Prosigue el Tiempo passado; con la añadidura de algun 

yelo. Lunes 24. prohi. Martes 25. labarse la cabec;:a; y no sangrar 

los brac;:os. Miercoles 26. y Jueves 27. electo para todo. Viernes 

28. prohi. Sabado 29. Vigilia. Medicar sin sangrar vena de el Arca. 

Domingo. primero de Adviento. 30.*S.Andres Apostol.*Quarto mengua~ 

te, a las 12.de la Noche: En 9gra. de Virgen.* Casi como el passado 

(pero mas obscuro al fin) nos avezina su tiempo. 185 



DICIEMBRE. CON 31 DIAS. 

Por todo este mes daran las purgas, a las Cinco de la Mañana; 

y a las seis de la Tarde. 

Lunes l .. prohi. Martes 2. y Hiercoles 3. electos para todo. Jueves 

4. sin purga ni sangría. Viernes 5. prohi. Sabado. 6. muy electo. 

Domingo 7. Conjuncion, a las S. y quarto de la Tarde: En 16. gra. 

de Sagitario.*Con altcracion primero; y descues mas apacible:nos 

avecina su tiempo. Lunes 8.*La Purissima Concepcion de M.Señora. 

Martes. 9. y Miercoles lO. electos para vomitibos; y no para 

sangr~as. Jueves 11. prohi. Viernes 12. y Sabado 13. medicar sin 

tocar piernas. Domingo 14. prohi. 

Lunes 15. Quarto creciente a las 8 de la Mañana: En 24. gra. de 

Piscis.*Obscuro, y friqidissimo tiemoo: nos viene significando. 

Martes 16. Miercoles 17. 'l'em~~- y Jueves 18. Medicar. sin 

sangrar venas altas; ni labarsc la cabe~a. Viernes 19. Temperas 

electo, sin ventosas en espaldas. Sabado 20. Temperas. Vigilia.* 

Y primer dia de el Hybierno. electo, como ayer. Domingo 21. Santo 

Thomas Apostol. y Lunes 22. solo medicinas leves. 

Martes 23. La llena, a las 7. y quarto de la Mañana: En 2 gra. 

de Cancer. *Frigidos, y airosos di as nos viene prometiendo. Miercoles 

24. Vigilia. y Jueves 25. **La Natividad de el Niño Jesus. solo 

medicinas leves. Viernes 26. *S. Estevan Protho Martir. y Sabado 

27.*S. Juan Evanqelista. Medicina, que no sangre vena de Arca. 

Domingo. 28.*Los Santos Innocentes. y Lunes 29. Ni medicina, ni 
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DICIEMBRE. CON 31 DIAS. 

Por todo este mes daran las purgas, a las Cinco de la Mañana; 

y a las seis de l·a Tarde. 

Lunes 1. prohi. Martes 2. y Miercoles 3. electos para todo. Jueves 

4. sin purga ni sangría. Viernes 5. prohi. Sabado. 6. muy electo. 

Domingo 7. Conjuncion, a las 5. y quarto de la Tarde: En 16. gra. 

de Sagitario .... ~~u o.~i....<....:l.:°u::::.:.::::: .,_~:.:"'..-.r0~ v <ll?~_nues. mas_ ~E_?-cible :nos 

avecina su tiempo. Lunes 8.*La Purissima Concepcion de M.Señora. 

Martes. 9. y Miercoles 10. electos para vomitibos; y no para 

sangrías. Jueves 11. prohi. Viernes 12. y Sabado 13. medicar sin 

tocar piernas. Domingo 14. prohi. 

Lunes 15. Quarto creciente a las 8 de la Mañana: En 24. gra. de 

Piscis.*Obscuro, v friqidissimo tiempo: nos viene significando. 

Martes 16. Miercoles 17. Temperas. y Jueves 18. Medicar. sin 

sangrar venas altas; ni labarse la cabe~a. Viernes 19. Temperas 

electo, sin ventosas en espaldas. Sabado 20. Temperas. Vigilia.* 

Y primer dia de el Hybierno. electo, como ayer. Domingo 21. ~ 

Thomas Apostol. y Lunes 22. solo medicinas leves. 

Martes 23. La llena, a las 7. y quarto de la Mañana: En 2 gra. 

de Cancer.*Frigidos, y airosos dias nos viene prometiendo. Miercoles 

24. Vioilia. y Jueves 25. **La Natividad de el Niño Jesus. solo 

medicinas leves. Viernes 26.*S. Estevan Protho Martir. y Sabado 

27.*S. Juan Evangelista. ~edicina, que no sangre vena de Arca. 

Domingo. 28.*Los Santos Innocentes. y Lunes 29. Ni medicina, ni 
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DICIEMBRE. CON 31 DIAS. 

bafios.* Martes 30. Quarto menguante, a las 6. y quarto de la 

Mafiana: En 9 grados. de Libra. *Muy como el passado: nos sig-

nifica su tiempo. ~liercoles 31. elec. sin purga; ni sangria. 

LAUS DEO. 

Et Omnia Sub Correccione Sancto MAtrie::: 

Catholica Romana 

Ecclesia. "' 

* Alabanza a Dios y todo bajo correcci6n por la Santa Madre Iglesia Cat6lica Romana. 
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