
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ANALISIS, DISENO Y DESARROLLO DE UN 
SISTEMA INTERPETRE DE GLIFOS DEL 

CALENDARIO MAYA 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

INGENIERO EN COMPUTACION 

P R E S E N T A. : 

JAIME GONZALEZ PRADO 

DIRECTOR DE TESIS: 

ING, ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ 

r-~---~M:::;EX:;ICO, O, F. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



SISTEMA INTERPR!rrE DEL CALENDARIO MAYA 

Iudkc 

INDICE 

l. INTRODUCCION .................................................................. 13 

11. ANTECEDENTES ................................................................ 17 

Il.1. La Cultura Maya ..................................................... , ........................... 19 

11.2. Sistema de Numeración Maya ............................. _.~·~~~~~·~~~·.-;~~~~-;~~ .. ~·;~-~ _ 

Il.3. El Calendario Maya ...................................................... ; .... ,., ... , .. , .. : .... _.24 . 

III. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO ............ ,; .......... ; ....... ;; 31 

Ill.1. Objetivo General ..................................................... : ............ ;.: ...... :.:,33 
'·'-! - .. e: '/ - ··~"'~'·' 

llI.2. Objetivos Especmcos ......................................... : ... :··:',;'.°''.;,;:·.,.:; ... ;~;:)3 
>. ': . .'- -. -.... ' 

llI.3. Planteamiento ......................................... ; ........... ;; .... ;.'.;; ...... ;;¡;;;.,,;; .. '.33 
-~ ... - •·¡ '-: <:< _, .. ¡,-,"-·--· 

IV. ANALISIS DEL SISTEMA .......................... : •• ::+_,.;;;:.'.; •. :, .. ; 35 

IV.1. Análisis del Calendario Maya ................................. ~:.';.::;;;;J,;,;;,;.,;,;~;37 
__ , (\"ft.'"'·1.r' -

IV.2. Datos de Entrada al Sistema ................................ ;;;.· .• ;:;;,;;L~; .. : .. ;;;,41 __ 

IV.3. Datos de Salida del Sistema ........................................ ;; ................... 43 

IV.4. Interfaz Hombre-Máquina ............................................................... 45 

V. DISEÑO DEL SISTEMA , .................................................... 47 

V.1. Posibles Soluciones ............................................................................. 49 

V.2. Diagrama de Bloques del Sistema .................................................... 51 

V .3. Diagrama General de Flujo de Datos del Sistema ......................... 59 

11 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

Indice 

VI. DESARROLLO DEL SISTEMA ....................................... 77 

Vl.1. Modelado de la Gramática .............................................................. 79 

VI.2. Diagramas de las Estructuras de Datos ......................................... 86 

Vl.3. Algoritmos de Funciones Generales ..................................... : .. ·· .. ·•· 88 

VJ.4. Pantallas de Entrada y Salida .......................................................... 94 

VII. RESULTADOS ................................................................. 107 

VII.!. Pruebas RealiZ'1das ...................................................... : .• : ............... 109 

VII.2. Comprobación De Resultados ................ -~ .. _ ........... _;·~:/~~:::~ .. '.~'.'"'.'" ~i~ 
VIII. CONCLUSIONES .......................................... :.;.:.,; ..... ; ••• 115 

IX. BIBLIOGRAFIA .................................................. ;;; ........... 119 

APENDICES ....................................................... ; •••••• ;;;; ........... 123 

A) Manual Técnico (Reque1imientos del Sisterila) ;::.: .••.•. ::;; .............. 125 

B) Manual del Usuario ..................................... :.;;.::.: ....... .-•. :.:: ••• ;.;.: •..•••. 127 

C) Listado de Programas ........................................ ; ..... : ..•••••••• ;; .............. 133 

D) Glosario ......................................................... ; •• ; ..... ; ............ :.~ .............. 159 

E) Tabla del Haab Y del Tzoll<ln .........••.••.•••..••.•..•••••.... , ••.•• , .................. 165 

12 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 



SIS'l'EM~ INTHl_ll'Rl:.,.1-: DEL.CALENl>AJ~l.0 MAYA 

l. lnlruducdún 

l. INTRODUCCION 

En este trabajo se presenta la forma en que se elaboró el Sistema Intérpre

te de Glifos (símbolos) del Calendario Maya. Como Intérprete, se entiende, 

reali7.ar la correlación de las Fechas del Calendario Maya con nuestro calen

dario (ya sean fechas cristianas o gregorianas) y viceversa. Con esto se quie

re solucionar el problema que representa para los Investigadores establecer la 

correlación entre un calendario y otro, además de auxiliarlos en los cálculos 

que se necesiten. Actualmente existen algunos programas que reallzan fun

ciones parecidas, con la limitante de que no tienen una Interfaz Visual, esto 

es, que las personas que manejan estos programas necesitan tener suficien

tes conocimientos sobre el Calendario Maya para poderlos usar, sin embargo, 

con este Sistema se pretende que aunque la gente se este Iniciando en el es

tudio del Calendario, pueda trabajar con él sin problemas. 

En el capitulo 11, se presenta una sinopsis sobre los Mayas, su sistema de 

numeración y su calendario, como antecedente. El capítulo 111, establece los 

objetivos general y especifico que se pretenden alcanzar con la elaboración 

del sistema, además de realizar el planteamiento del problema. 

En el capítulo IV, se realiza un anállsls del sistema, donde se expllcan va

rios detalles del funcionamiento del Calendario Maya, además se presenta lo 

que es la Información de entrada, datos que se tienen que proporcionar al sis

tema, y la Información que se obtendrá a la salida del sistema. Por otra parte, 

se analiza la forma en que se realizará la Interfaz Hombre-Máquina, esto es, la 

manera en que se comunicará el usuario con la computadora. 

15 
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l. Introducción 

Para el capflu!o V, se presentan las posibles soluciones, y se selecciona la 

mejor, se diseña el Diagrama de Bloques del sistema, así como el Diagrama 

General de Flujo de Datos del sistema. En el capítulo VI, se hace el modelado 

de la gramática del sistema, que permite la correcta Interpretación de los Gll

fos, además, se realizan, el Diagrama de Estados del sistema y los Diagramas 

de las Estructuras de Datos, y por último, los Algoritmos de las funciones ge

nerales del sistema. En otras palabras, en este capftulo se realiza el desarro

llo del sistema. 

Dentro del capítulo VII, se muestran los resultados generados en las prue

bas realizadas al sistema y se comprueban con los que se esperaban obtener. 

A continuación en los capítulos VIII y IX, se presentan las conclusiones a 

las que se llegaron con el presente trabajo y la blbllograffa utilizada en la reali

zación del mismo. 

Finalmente, el capítulo de Apéndices, en el A se presenta el Manual Técni

co, esto es, los requerimientos del sistema, para su uso e Instalación, además 

en el B. se presenta el Manual del Usuario, donde se explica la manera en que 

se debe usar correctamente el sistema, para que se obtengan las salidas de

seadas; en el C, esta el listado de programas realizados los cuales se realiza

ron en lenguaje Pascal. En el apéndice D, esta el Glosario y por último en el 

apéndice E, se presenta la tabla y su explicación, de los días del Haab en que 

ocurre cada signo del Tzolkín. 
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. S'1s1%\1A 11'1ERl'Rl:.IE DEI. CAl.ENDARIO MAYA 

11.Antrcrdcntrs 

U.ANTECEDENTES 

ll.1. LA CULTURA MAYA 

Este Pueblo de la América Central se estableció en un territorio que se ex

tiende desde la costa septentrional de Yucatán hasta las serranlas de Guate

mala y Honduras. En la época Prehispánica desarrolló una elevada 

civillzaclón, superior en algunos aspectos como numero.clón, astronomía y 

calendario, a las de los Aztecas y de los Incas. 

Sus abundantes restos arqueológicos permiten hacerse una Idea de lo que 

debió ser aquel Imperio. Se sabe, por ejemplo, que los jerogllflcos grabados 

en estelas de piedra refieren la historia de su civilización, aunque hasta el mo

mento no haya sido posible descifrarlos. Por ahora sólo se comprenden los 

textos de sus calendarios, asombrosas por la magnitud de conocimientos que 

suponen sus creadores. 

Los calendarios Mayas abarcan dilatados periodos que se Inician en el 

3373 A.C. La cultura de los periodos preclásico y dáslco, centrada en estas 

reglones, comprende desde el 150 o.e. hasta el 900. Los mayas del periodo 

clásico (300 o.e. al 900 O.C.) fueron los mejores matemáticos y astrónomos 

del mundo. En sus cálculos de base vlgeslmal ya utilizaron el cero, concepto 

desconocido en la civilización grecolatina y que no fue introducido en Europa 

hasta que los eruditos árabes lo Importaron de la India hacia el año 1000. Los 

mayas calculaban el ario solar con una precisión superior a la del calendario 

gregoriano. Poseían conocimientos exactos sobre las fases lunares, pronosti-
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caban eclipses de nuestro satélite y del Sol, y llegaron a calcular los movi

mientos de Venus con un error de dos horas y media por cada 500 años. 

Todo parece Indicar que los sacerdotes mayas se sintieron fascinados por 

el misterio del tiempo y los movimientos de los cuerpos celestes. Sus Investi

gaciones rebasaron con mucho los conocimientos cronológicos y astronómi

cos normales en cualquier comunidad agrfcola. 

Durante el periodo clásico se erigieron pirámides de piedra hasta de 50 

metros de altura, sobre las cuales se construyeron santuarios relativamente 

pequeños aunque con gruesos muros. En su Interior habla estancias oscuras 

y angostas destinadas al culto de los dioses, pero que sólo tenían capacidad 

para un reducido número de sacerdotes y ayudantes. 

Para el cómputo del tiempo existió un año de 260 días (Tzolkin), y otro de 

365 días (Haab), compuesto de 1 B meses de 20 días, a los que se añadían 5 

días más sin nombre (que se describirán más adelante). 

II.2. SISTEMA DE NUMERACION MAYA 

La caracterfstlca principal del sistema de numeración maya, consiste en 

que los símbolos que se utlllzan tienen un valor Intrínseco. En otras palabras, 

que en si m/Jmos contienen la multiplicidad que describen. La idea es tan ele

mental, desde el punto de vista semántico, que está al alcance de la mente In

fantil: si un punto representa la unidad, dos representarán al número dos, tres 

al nómero tres y cuatro al número cuatro. 

Haremos una analogía de como cuenta un sobrestante el número de ca

miones que entran a una obra: va haciendo en su libreta una rayl!a por cada 

camión, hasta llegar a cuatro, y cuando llega el quinto camión, marca otra ra-

20 
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ylta, pero atravesando las cuatro anteriores para formar asf conjuntos de cin

co unidades. Después, en lugar de contar una a una tas rayas, cuenta los 

conJuntos de 5 rayllas que anotó, multlp\lca por 5 y agrega las que le hayan 

sobrado. Pues bien, el maya harla exactamente la misma cosa, solo que ano

tando puntos; al pasar de cuatro puntos, los tacharla con una lfnea o barra 

que valdrla 5 y, al final, contarla el número de barras y de puntos sobrantes. 

La diferencia está en que para el maya, los puntos y las barras eran ya los nú

. meros y no únicamente marcas o señales (figura II. t). 

Muchos pueblos de la tierra parecen haber usado antiguamente un siste

ma parecido de numeración. Sucede, empero, que pronto tropezaron con 

dos serlos Inconvenientes: el mucho espacio que se necesita para representar 

un número grande. por eJemplo 40, 100 ó 2000, y la imposlbllldad de recono

cer a un simple golpe de vista el número total de que se trata, sin tener que 

sumar laboriosamente cada una de las marcas. Este problema lo resolvieron 

la mayoría de los pueblos, a base de Inventar srmbolos convenclonales para 

los conJuntos de t O, 20, 100, 1000, etc. En ese momento, se perdió totalmen

te la ventaja de que cada numeral tuviese un valor operativo o lntrlnseco. Sin 

embargo, los Mayas y mucho después los Indostanos. no utilizaron este re

curso, lo que hicieron fue Inventar un Sistema Posicional, que es el siguiente. 

El primer Invento trascendental fue el de la barra, con valor de 5. En lugar 

de tener que colocar en fila diez puntitos, bastaba con dibuJar dos barritas, 

con lo cual se lograba un ahorro considerable de espacio. 

El segundo Invento consistió en ordenar los numerales por unidades, vein

tenas, veintenas de veintenas, veintenas de veintenas de veintenas, etc., dán

dole a cada punto o barra este valor múltiple con que solo ocupase la 

primera, segunda, tercera, o cuarta posición en una columna. Resultó muy 

natural que los mayores rangos numéricos se relacionasen con las posiciones 

más encumbradas. 

21 
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Entonces: 

un punto en la 6a. posición = 3'200,000 

un punto en la 5a. posición = 160,000 

un punto en la 4a. posición = 8,000 

un punto en la 3a. posición = 400 

un punto en la 2a. posición = 20 

un punto en la 1 a. posición = 

11. Anlectdtnt.es 

Simultáneamente a este Invento, se descubrió la necesidad de crear un 

símbolo que llenara los espacios de la posición en que no hubiese un nume

ral. Es obvio que, de otro modo, surgiría la confusión, tanto por no saber si el 

numeral más bajo correspondía a la primera posición, como por tener que 

adivinar si el espacio que el escriba había dejado entre un numeral y otro co

rrepondfa a una posición no ocupada o simplemente se le había Ido la mano 

en la distancia. 

El símbolo maya para el cero es uno de los especímenes más antiguos del 

pensamiento abstracto. En sí, el símbolo del cero que se encuentra en los có

dices representa un puño cerrado (o una concha), visto de frente. Existen 

otras teorías referentes a que el símbolo del cero era diferente, sin embargo, 

en este texto se manejará el símbolo mer.cionado. 

Como resumen y para comprensión de los siguientes capítulos, recuérde

se que un punto valdrá la unidad, una barra tendrá un valor de cinco unidades 

y una concha valdrá cero. Un punto en la primera posición valdrá uno, en la 

segunda posición valdrá 20, en la tercera 400, en la cuarta 8,000 y en la quinta 

160,000. La barra desde luego valdrá 5 en la primera posición, 100 en la se

gunda, 2,000 en la tercera, 40,000 en la cuarta y 800,000 en la quinta. 

23 
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Il.3. EL CALENDARIO MAYA 

Los Mayas tenían dos maneras de contabilizar sus fechas, una que era la 

Cuenta Larga y otra llamada la Rueda de Katunes. 

La Cuenta Larga 

Es una manera muy simple de llevar el registro de fechas, simplemente 

consistía en registrar el número de días que habían pasado desde una fecha 

Inicial. La fecha ínlclal fué seleccionada por razones religiosas y comienza, de 

acuerdo a nuestro calendario, en el año 3114 a.c. La unidad básica del tiem

po fué el día, que ellos llamaron KIN. Veinte Klnes equivalen a un UINAL, 18 

Ulnales son Iguales a un TUN, 20 Tunes equivalen a un KATUN y 20 Katunes 

equivalen a un NICTE KATUN (figura 11.2). Se cree que el hecho de que un 

Tun sea Igual a 18 Uinales y no a 20 (que es la base de su sistema de numera

ción), es para hacer la aproximación a un año, ya que 18 Uinales son 360 días 

y 20 Uinales serían 400 días, que estarían demasiado alejados de la duración 

real de un año. 

Para cada uno de estos períodos se utilizaba un GLIFO (símbolo maya) di

ferente. La Cuenta Larga, se formaba anteponiendo a cada uno de estos Gll

fos un número. Este número va de O a 19 (ó de O a 17, para el caso del 

período Tun). Estos Glifos se escribían en secuencia de mayor a menor, por 

ejempío: 

24 

12 Nieta Katún O Katún O Tún 10 Ulnal 2 Kln 

ó 12.0.0.10.2 

que equivalen al día maya: 1 '728,202 

esto es: 1'728,000+200 + 2 



S
IS

T
E

M
A

 Jro.IE
R

 P
R

h
lE

 D
E

L
 C

A
L

E
."'l D

A
R

IO
M

A
V

A
 

11. A
nteceden Les 

25 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

IL Ankcedenks 

La Rueda de Katuncs 

Los mayas usaron dos ruedas (calendarios) concurrentes, cada una de di· 

ferente longitud. La primera de ellas el "TZOLKIN", calendario arcaico de 260 

klnes (días) y el "HAAB", año civil de 365 días. A esta cuenta se le llamaba 

"BUK XOC". Para el caso del Tzolkln, usaron 20 Gllfos diferentes para cada 

día, con su respectivo nombre, los cuales se nombran a continuación: IMIX, 

IK, AKBAL, KAN, CHICCHAN, CIMI, MANIK, LAMAT, MULUC, OC, CHUEN, 

EB, BEN, HllX, MEN, CIB, CABAN, EDZNAB, CAUAC y AHAU (figura 11.3). 

Las fechas del Tzolkln se expresaban con un número (del 1 al 13) y un Gii

fo Oos arriba mencionados). Ambos son sucesivos, esto es: 1 IMIX, 2 IK, 3 

AKBAL, 4 KAN, ... , 13 BEN, 1 HllX, 2 MEN, ... , 7 AHAU, B IMIX, 9 IK, etc., 

hasta completar 260 combinaciones de días diferentes de un número y su sfg. 

no, que se repiten sin variación alguna. 

Sobrepuestas a estas fechas del Tzolkln, se encuentran las del Haab, que 

son 365, divididas en 1 B meses de 20 días cada uno y un pequeño mes de 5 

días adicionales sin nombre (llamado "XMA KABA KIN" en maya). Cada uno 

de los meses tenfa su nombre, y cada dfa del mes tenía un número asociado 

al mes. En la época clásica del Viejo lmperjo se designaban los días de cada 

mes del Haab con numerales del O al 19. Esto estaba de acuerdo con la nu

meración científica que empleaba el cero. En el Nuevo Imperio, en cambio, 

los días de los meses del haab se contaban del 1 al 20. A continuación se 

presentan los nombres de los meses del Haab: PDOP, UO, ZIP, ZOTZ, TZEC, 

XUL, YAXKIN, MOL, CHEN, YAX, ZAC, CEH, MAC, KANKIN, MUAN, PAX, KA· 

YAB y UAYEB, el mes de solo 5 días (figura 11.4). Así, en el Nuevo Imperio, el 

primer mes POOP, se desarrollaba en la secuencia: 1 POOP, 2 POOP, 3 

POOP, etc., hasta 20 POOP; le seguía UO en fa misma forma, y así sucesiva-

26 
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mente hasta CUMKU, y finalmente, el pequeño mes UAYEB que únicamente 

tenla cinco dlas. 

Por consiguiente una dla maya, tenla estas dos designaciones, un número 

y nombre del Tzalk/n y un número y nombre de mes del Haab. Estos calenda

rios comienzan en la fecha Inicial de la Cuenta Larga (O.O.O.O.O), que es el pri

mer dla Maya, cronológicamente se llegó a la conclusión de que este dla 

equivalía al: 4 AHAU B KUMKU. 

La combinación de estos dos ciclos, provee una fecha única para 18,980 

dlas. En otras palabras, una fecha especfflca Maya, ocurre solo cada 52 

Haabs (52 años). En seguida se presentan algunos ejemplos de fechas ma

yas: 

• 4 AHAU B CUMKU 

• 9 CAUAC 10 ZEC 

• 11 MANIK 17 KAYAB 

Además de estos dos ciclos, los mayas usaron un elemento más: el "TUN", 

de 360 dlas, dividido en 1 B ulnales de 20 dlas cada uno. Existe evidencia tam

bién de que usaron una semana de nueve dlas, por lo menos en la época clá

sica. El dla de la semana se consigna en todas las Inscripciones con un 

jeroglífico especial (G/ifo G). La combinación de una fecha de rueda de ca

lendario con un mismo dla de la semana sólo ocurre cada 468 años. 

Asl mismo, la combinación de una misma fecha del Tzolkin , Haab y Tun, 

se repite al completarse 949 tunes, que son equivalentes 1,314 Tzolklnes y 

936 Haabs. 

Los Katunes de 20 Tunes ó de 24 Haabs, al Igual que el periodo Tun, termi

nan en un dla AHAU y sus coeficientes van disminuyendo de dos en dos: 11, 

29 
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9, 7, 5,3, 1, 12, 10, a, 6, 4, 2, 13, 11, etc., esto es, por ejemplo: slunKatúnter

mlna en un dla 11 AHAU el siguiente Katún terminará en 9 AHAU, etc. Debido 

a esto se adoptó el nombrar a cada Katún con el coeficiente en que terminaba 

cada uno, esto es: KATUN 11 AHAU, KATUN 9 AHAU, KATUN 7 AHAU, etc. Y 

al cumplirse este ciclo serla una nueva rueda de Katunes (o AHAUKATUNES, 

como también se le llama). Cabe hacer la aclaración, que para este calenda

rio (Rueda de Katunes), los Katunes eran de 24 Haabs y no de 20 Tunes, co

mo es en el caso de la Cuenta Larga. 

Sintetizando: 

Kln 

Ulnal 

Tzolkln 

Tun 

Haab 

Katún 

=Ola 

= 20 Klnes 

= 260Klnes 

= 360 Klnes 

= 365 Klnes 

= 20 Tunes 6 24 Haabs, según sea el caso 

Nielé Katún = 20 !<atunes - 400 Tunes 
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111. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

ill.1. OBJETIVO GENERAL 

Hacer el análisis, diseño y desarrollo de un Sistema de consulta de Gllfos 

del Calendario Maya. 

IIl.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseño de una Interfaz Hombre-Máquina, haciendo uso de un Lenguaje 

Visual. 

- Diseño de cada uno de los Glifos de que constará el Sistema Intérprete. 

- Desarrollo de los programas que servirán para la Interpretación de los Gll

fos. 

- Modelado de la gramática del Sistema. 

IIl.3. PLANTEAMIENTO 

Desde hace mucho tiempo, gran cantidad de gente se ha Interesado por 

estudiar las ralees, orlgenes, costumbres, escritura y demás caracterlstlcas de 

culturas pasadas. Entre estas culturas, podernos mencionar a la Cultura Ma

ya, de la cual se ha escrito bastante al respecto; de entre los ternas más lnte-
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resantes de esta Cultura, y que atrae a mayor número de personas e lnvestl· 

gadores,se encuentra el Calendario Maya. Existe un gran Interés por este Ca

lendario, debido a su extraordinaria precisión. 

En un principio, las Investigaciones que se realizaban sobre el Calendario 

Maya, arrojaban Información que requería algunas veces de cálculos dema

siado complicados y tediosos. Con el paso del tiempo, los Investigadores se 

han auxlllado de las computadoras, para poder realizar más rápidamente y 

con más precisión los cálculos. Sin embargo, se desea crear un Sistema que 

además de auxiliar en los cálculos a los Investigadores, sirva como apoyo en 

el aprendizaje a las nuevas generaciones de estudiantes del ramo, que se Ini

cian en el estudio del Calendario Maya. 

Este Sistema será capaz de ofrecer consultas e Interpretación sobre los 

diferentes Glifos del Calendario Maya. En otras palabras, hará la correlación 

de las fechas mayas con las cristianas (nuestro calendario), y viceversa, a par· 

!Ir de una fecha cristiana o juliana nos mostrará su correspondiente fecha en 

el Calendario Maya. 

Además, el Sistema permitirá manejar las fechas mayas con los dos tipos 

de calendarios existentes, el calendario de Cuenta Larga y el de Rueda de Ka

tunes. 
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IV. ANALISIS DEL SISTEMA 

IV.1. ANALISIS DEL CALENDARIO MAYA 

Antes de comenzar el Análisis y Diseño del Sistema, conviene destacar va

rios detalles que hay que tomar en cuenta para entender a fondo el funciona

miento del Calendario Maya. 

Cargadores 

Como ya se mencionó el Calendario Civil o Rueda de Katunes, consiste en 

la superposición del Haab con el Tzolkln, donde el Haab consiste de 365 días, 

y el Tzolkln de 260. Cada Haab empieza en una fecha del Tzo/kln que le da su 

nombre. Puesto que 365 abarca 1 B veintenas y sobran cinco días, resulta que 

todos los meses de un Haab empezarán en el mismo signo del Tzolkln; termi

nado ese Haab, el siguiente empezará con otro signo situado cinco posicio

nes más adelante que el primero; el que le siga tendrá en todos los días cero 

otro signo, también cinco lugares adelante; el cuarto Igual y en el quinto Haab 

volverá a repetirse el signo que tenía el primer Haab. 

En la época clásica estos cuatro signos del Tzolkln eran 11<, MANIK, EB, 

CABAN. En la época de la Conquista, se hablan deslizado dos posiciones los 

días, y los signos que se repetían eran KAN, MULUC, HllX, CAUAC. A estos 

signos se les conoce como "Cargadores" (Cuch Haab). · 
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El empleo de Cargadores ayuda a Identificar una fecha. SI se le combina 

con la mención del Katún, en que ocurre el Haab, no se repite en toda la Rue· 

da de 13 Katunes. 

De acuerdo con las lecturas y los datos existentes, se establece que apro

ximadamente en el año 900 d.C. se presentó la reforma calendárlca, en la cual 

se abandonó la Cuenta Larga como Calendario Civil, usándosela únicamente 

para cálculos astronómicos, y se adoptó el calendario de la Rueda de Katu· 

nes para uso diario. 

Bases para el Análisis Cronológico 

Como se ha mencionado los Katunes usados por los Mayas fueron de 24 

Haabs, o sea de 8760 Klnes (días). Para diferenciar a estos periodos de los 

Katunes que se usaron en el Viejo Imperio, y que eran de 20 Tunes (7200 Kl

nes), se les denominará "Ahaukatunes", ya que se piensa que los sacerdotes 

astrónomos siguieron haciendo sus cómputos con el sistema clásico y que 

únicamente para fechas históricas y asuntos de la vida diaria se usó el Calen· 

darlo Civil. 

El primer Haab del Ahaukatún empezaba en 1 Poop y le correspondía una 

fecha del Tzolkln con signo CAUAC. Al día siguiente (2 Poop), la fecha del 

Tzolkfn le daba nombre al Ahaukatún que empezaba. Por ejemplo, si el Haab 

habla principiado en 7 Cauac, el siguiente día sería B Ahau y el Ahaukatún que 

empezaba llevaría el nombre de ese día (B Ahau Katún). El 7 Cauac era, pues, 

en este ejemplo, el nombre del Haab. El signo Cauac además volvería a ocu

rrlr cada 20 días, al principio de cada mes de ese año, que era el "Cargador" 

del año. 

Al terminar el Ahaukatún de 24 Haabs, empezaba un nuevo Ahaukatún. Su 

numeral resultaba ser de dos unidades menos que el anterior, de modo que la 
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secuencia era: 8 Ahau, 6 Ahau, 4 Ahau, 2 Ahau, 13 Ahau, 11 Ahau, 9 Ahau, 7 

Ahau, 5 Ahau, 3 Ahau, 1 Ahau, 12 Ahau, 10 Ahau, a Ahau, 6 Ahau, etc. 

Cada grupo de 13 Ahaukatunes constituye una "Rueda" (Uudz Katún). In

variablemente empezaba con el Katún 11 Ahau y terminaba con el 13 Ahau. 

Se ha escogido un punto de arranque de las Ruedas de Katunes o Ahau

katunes, situado en el dfa Maya -18960 de la Cuenta Larga (·2.12.12.0). 

Este es nuestro punto de partida, sin embargo, se debe establecer la co

rrelación de este dato con una Fecha Cristiana, para tal efecto se utlllza una 

Constante Slncronológlca (S), la cual servirá para realizar dicha correlación. 

Vamos a suponer que se tuviera una regla de cálculo con tres escalas d~eran

tes (Rueda de !<atunes, Cuenta Larga y Fechas Cristianas), y un cursor para 

leer simultáneamente las tres escalas. Primero se tiene que definir la posición 

relativa de cada regleta, y las cronodlstanclas entre las mismas, como se 

muestra en la siguiente figura: 

0-> RUEDA DE KATUNES 

CUENTA LARGA 

FECHAS CRISTIANAS 

Como se mencionó antes, la cronodlstancla entre la Rueda de !<atunes y la 

Cuenta Larga es 18960 Klnes (Z), lo que hace falta establecer es nuestra 

constante S. 
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La Constan te Siucronológica (S) 

Cabe hacer la aclaración que el Inicio de la regleta correspondiente a ta 

Fecha Cristiana tiene como Inicio el 27 de Noviembre del año 4714 a.c., el 

cual corresponderá al primer día Juliano, entonces, nuestra constante S, nos 

dirá el numero de días (Julianos) que han transcurrido hasta el inicio de la 

Cuenta Larga (o.o.o.o.o). 

Como se puede observar, la determinación de esta constante es un punto 

por demás Importante para establecer una correcta correlación. Al respecto 

se ha escrito demasiado, existen muchos autores que han dado sus propias 

constantes, tas cuales dltleren en su mayoría. Sfn embargo para la realización 

de este traba}o, no se pretende dar una nueva constante que se una a las ya 

existentes, to que se pretende es que el Sistema permita el manejo de 

cualquier constante, esto con la finalidad de que cuafqufer Investigador 

trabaje con ta constante que mejor te parezca. 

Entre las constantes más conocidas están: 

MGT (Martfnez-Goodman-Thompson) = 584,284 

Teeple 

Splnden 

W\llson 

Escalona Ramos 

lng. Hector M. Calderón 

= 584,284 

= 489,384 

= 438,906 

= 679,108 

= 584,314 

La constante que manejará Inicialmente el Sistema, es ta del lng. Hector M. 

Calderón, esto es, S = 584,314; que servirá para la realización de los cálculos 

en el Sistema. Sin embargo, como se mencionó, se 1endrá ta posibilidad de 

cambiarla por cualquier otra constante. 
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IV.2. DATOS DE ENTRADA 

Una parte fundamental en el Sistema, es la entrada de Información, ya que 

la calidad de la salida del Sistema está determinada por la calidad de la entra

da. Con esto se advierte que entradas pobres ponen en entredicho la calidad 

del Sistema completo. En este Sistema, las entradas serán proporcionadas 

por el usuario, además de otras datos que el Sistema obtendrá de sus archi

vos internos. Esa información de entrada, le será solicitada al usuario por me

dio de la pantalla o monitor, por consiguiente, es importante que esta pantalla 

sea fácil de usar, sencilla, consistente y atractiva para el usuario, entre otras 

caracter(stfcas, por que de otra manera, no se logrará un correcto uso del Sis

tema. 

Existen diferentes técnicas para el análisis y diseño de pantallas de entra

da, entre otras se pueden mencionar: Menús, Ventanas, Cursores, Cuadros 

de diálogos y respuestas, e Imágenes (Iconos). Cada una cuenta con ciertas 

características y se adaptan a diferentes tipos de sistemas, para este caso en 

particular, debido a la similitud entre los Glifos del Calendario Maya y la difi

cultad de memorizar y escribir correctamente sus nombres, no es convenien

te que el usuario capture esta información, puesto que existiría una gran 

posibilidad de error en la entrada. Está fué la principal razón por la que se eli

gió que las pantallas de entrada de datos , sean a través de imágenes, las 

cuales tienen un significado Implícito y de esta manera se evitarán los errores 

a la entrada. 

La forma en que estará constituída la pantalla de entrada de datos, es la si

guiente: se diseñará un conjunto de iconos (imágenes ci dibujos, con un slgni

ilcado especlíico), que asemejen a los Giifos del Calendario Maya. Estos 

Iconos abarcarán, tanto los Giifos de la Cuenta Larga, como los de la Rueda 
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de Katunes (Haab y Tzolkfn). A partir de ellos, el usuario seleccionará aque

llos que correspondan a la fecha que desee conocer. Por ejemplo, seleccio

nará un slmbolo del Haab, con su respectivo coeficiente, y enseguida, uno del 

Tzolkfn, también con su coeficiente, y finalmente Indicará, el ntlmero de Rue

da y el Kattln correspondiente a la Rueda, a la que pertenecen el Haab y el 

Tzolkfn seleccionados. 

Para el caso que se desee realizar la correlación partiendo de una fecha 

Cristiana, el tipo de pantalla será diferente, puesto que no existen símbolos 

del dominio ptlbllco, para representar año, mes y dla, aunque se podrlan dise

ñar, sin embargo, no se debe complicar el trabajo para el usuario, por que es

to Implicarla que memorizara nuevas Imágenes para expresar una fecha 

Cristiana; por ello se utilizará una pantalla de preguntas y respuestas, donde 

el usuario Introducirá la Información por medio del teclado, ya que se entien

de que el está familiarizado con este tipo de fechas. 

Además la pantalla Inicial del Sistema será un mentl, en el cual se seleccio

nará el tipo de correlación deseada u otras acciones que muestre el mentl, 
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La salida es la Información que reciben los usuarios del Sistema. Estas sa

lidas pueden tomar distintas formas: reportes Impresos, despliegues en panta

lla, mlcroformas o salldas de audio. Los usuarios conflan en las salidas para 

la realización de sus tareas, y con frecuencia juzgan el mérito del Sistema ex

clusivamente por sus salidas. Es por ello, que hay que crear una salida de uti

lidad para el usuario y que cumpla con las expectativas, esto es, que satisfaga 

el objetivo planteado, que se adapte a las necesidades del usuario y que el 

método elegido para mostrar la salida sea el correcto. 

Tomando en cuenta las caracterlstlcas anteriores y los posibles tipos de 

salida, se ha elegido que la sallda de Información se realice a través de panta

llas en monitor, principalmente por que cualquier usuario que haga uso del 

Sistema dispondrá de este dispositivo (monitor), además como se mencionó, 

los datos de entrada también se Introducirán auxiliados por figuras en moni

tor, y por lo mismo, para ser constante se continuará utilizandolo. Otro tipo 

de salida Importante es le reporte Impreso, pero tiene el Inconveniente de que 

no todos los usuarios disponen de una Impresora; sin embargo, se Incluirá es

te tipo de salida dentro del monitor, y el usuario decidirá si requiere que la sa

lida que se muestra en el monitor se Imprima. En conclusión, se contará con 

estos dos tipos de salida, monitor e Impresora. En seguida se menciona como 

esta formada la pantalla de salida. 

Como es lógico suponer, la salida que se obtenga, estará en función de la 

entrada. Como ya se dl)o, la entrada será una Fecha Maya o Cristiana. En 

caso de tratarse de una fecha Maya, se realizará la correlación y la salida será 

su correspondiente fecha Cristiana; además existen otros datos, que pudieran 

ser Importantes para algunos usuarios, como son el Cargador usado, el Gllfo 
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G (día de la semana), el día lunar, etc., sin embargo, para no saturar la panta

lla con tanta Información, se mostrarán estos últimos datos y otros Qa fecha 

Maya en el formato contrario al que proporcionó el usuario) en una nueva 

pantalla, siempre y cuando el usuario así lo solicite. 

En caso de que la entrada sea una fecha Cristiana, se obtendrá a la salida 

una pantalla que muestre su correspondiente fecha Maya en formato de 

Cuenta Larga y en caso de que el usuario lo desee, se mostrará en formato de 

Rueda de Katunes, además de los otros datos ya mencionados. 

Todo lo anterior es para el caso de salidas en monitor, para el caso que se 

desee salidas Impresas, el usuario escogerá la opción de Impresión en la pan

talla de salida que se muestre en el monitor, con la ventaja de que la salida 

por Impresora, contendrá toda la Información a la vez, esto es, no estará divi

dida en dos partes como sucede con la salida en monitor, sino que se lmprl~ 

mlrán ambas pantallas a la vez. 
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IV.4. INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA 

Para la mayoría de los usuarios, la Interfaz, manera de comunicación entre 

el usuario y la computadora, es el Sistema, puesto que permanece como la 

representación del Sistema. Se tiene como objetivo, el diseñar una Interfaz 

que ayude al usuario a obtener o Introducir Información al Sistema. Para ello, 

se debe tener en cuenta que el usuario tenga un acceso eficaz al Sistema, re· 

allce una eficiente captura de Información para reducir los errores y permita la 

retroallmentaclón de! Sistema con los usuarios. 

Existen diferentes tipos de Interfaces, estan pueden ser: Interfaz de Len· 

guaje Natural (el sueño de cualquier usuario Inexperto), Interfaz de Preguntas 

y Respuestas (suceptlble a errores y que puede llegar a aburrir), Menús (reco· 

mendable cuando existen múltiples opciones), Formas Entrada/Salida (solo 

cuando existen versiones Impresas de ta forma), lnterfa:z en Lenguaje de Ca· 

mandos (práctica, pero Implica que el usuario memorice tas reglas del lengua

je). Existen otras Interfaces (Lápiz óptico, Pantalla sensible al tacto y 

Sistemas de reconocimiento de Lenguaje) que tienen atributos especiales y 

tas hacen únicas para aplicaciones particulares, sin embargo, su costo es 

muy elevado y no se consideran para este Sistema. 

De acuerdo al tipo de entrada que se utilizará, se neceslla una Interfaz que 

nos permita seleccionar fácilmente las Imágenes del monitor, lo Ideal serla 

una pantalla sensible al tacto, pero debido a su elevado costo se desecha, por 

consiguiente se utilizarán las flechas direccionales del teclado, para la selec

ción de Iconos. Olra causa, es que también será necesario escribir Informa

ción a través del teclado, para este tipo de entrada existirá una Interfaz de 

Preguntas y Respuestas, que como se dijo es propensa a errores, pero por 
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ello se utilizará en datos que son muy comunes para el usuario Qa fecha Cris

tiana, Año, Mes y Día). 

Para facilitar la entrada de Información, se diseñará, como se dijo, un con

junto de Iconos que representen a cada uno de Jos Gllfos del Calendario Ma

ya y también para los símbolos de sus números, de manera que la selección 

de cada uno de ellos, se pueda realizar vlsualizandolos en el monitor y esco

giendo el correspondiente por medio de las teclas direccionares, y no sea ne

cesario teclear el nombre de cada uno de estos; el motivo principal de realizar 

este tipo de Interfaz, es con el fin de reducir los errores por estar mal escritos 

los nombres de Jos Glifos Mayas. 

Esta Interfaz es conocida como Lenguaje Visual, esto es, la representación 

de símbolos. Imágenes o dibujos, con un cierto significado, por medio de Ico

nos, que será la principar forma de Interactuar con el Sistema. 

Finalmente, hay que tener en cuenta la retroalimentación del Sistema con 

el usuario, esto es, que el usuario se entere si el Sistema está funcionando co

rrectamente o existen problemas con los datos o algún otro error. Por ejem

plo, saber que la Información que proporcionó fué correcta o Incorrecta, si 

existen problemas de procesamiento, ni ya fué concluldo et proceso, etc. 

Puesto que esta retroalimentación, hace sentir más confianza al usuario que 

esta operando et Sistema, se desplegarán pequeños mensajes en ra pantalla 

Indicando cualquier actividad que se este realizando. 
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V. DISEÑO DEL SISTEMA 

V.1. POSIBLES SOLUCIONES 

En el caprtulo anterior. se llevó a cabo un análisis en el cual se planteó el ti

po de entrada, las salidas (por monitor y por Impresora) y la Interfaz que se 

utlllzará. Por consiguiente en ese capítulo ya se analizaron algunas posibilJda

des y se desecharon algunas soluciones. Sin embargo, en esta parte se estu

diarán otras soluciones para poder elegir la más eficiente y a su vez justificar 

está elección. 

El proceso de Interpretar los Glifos del Calendario Maya, data de varias dé

cadas atrás, como ya se mencionó, en un principio se realizaban manualmen

te los cálculos y la Interpretación, posteriormente, para realizar sus cálculos 

los Investigadores se auxilJaron de las computadoras y últimamente también 

para llevar a cabo la Interpretación. 

El problema es, que al ser su función principal la Investigación de la Cultu

ra Maya, no cuentan con los conocimientos suficientes para realizar un Siste

ma más completo, que les facilite su labor, debido a esto, los programas o 

sistemas existentes, en su mayorla, requieren gente capacitada en ambas 

áreas, en otras palabras, necesitan saber tanto Computación como tener co

nocimientos de la Cultura Maya o de su Calendario específicamente; debido a 

esto, es que se ha pensado que este Sistema pueda ser usado por cualquier 

persona, sin ser necesario que tenga demasiados conocimientos de Compu

tación, y a su vez, los conocimientos que éste tenga sobre el Calendario Ma-
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ya, le permitirán sacar un mayor provecho del Sistema. Con esto no se quiere 

decir, que, personas con pocos conocimientos del Calendario Maya no pue

dan hacer uso del Sistema, por el contrario, les ayudará a obtener y compren

der nuevas cosas del Calendario Maya. 

Basándonos en la explicación anterior, se mencionarán los puntos que se 

tomaron en cuenta para elegir la solución y poder realizar el diseño del Siste

ma: 

- Facilitar la tarea del usuario. 

- Reducir errores en la entrada de datos. 

- Entregar a la salida la Información que necesita el usuario. 

Para facilitar la tarea del usuario, se eligió una Interfaz que permita a éste, 

visualizar los Glifos del Calendario Maya, haciendo uso de un Lenguaje Visual, 

y seleccionar aquellos que quiera que sean Interpretados, con esto, a la vez 

se trata de reducir los errores al momento'de Introducir los datos, puesto que, 

al mostrar los Glifos con sus respectivos nombres, el usuario sólo se limitará a 

seleccionarlos y de esta manera no se presentarán errores, principalmente fal

tas de ortografía, a la entrada y además, redundará en una tarea más sencilla 

y agradable para el usuario. 

Por otra parte, también se le facilita la tarea, al ahorrarle la realización de 

los cálculos que son necesarios para establecer la correlación. En el aspecto 

de las salidas, se trata de satisfacer en un mayor grado a los diferentes tipos 

de usuarios, por un lado, aquellos que solo se Interesan en obtener y visuali

zar la Información al momento, para ellos es la sallda al monitor, por otro lado, 

los usuarios que desean conservar plasmados en papel los resultados que se 

obtengan del Sistema al realizar la Interpretación, para estos, existe la posibili

dad de salida a Impresora. 
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Como se observa, la solución que se ha planteado a lo largo del trabajo, 

cumple con estas caracterlstlcas. En conclusión, la mejor solución, es que el 

Sistema tenga como base un Lenguaje Visual (a partir de Imágenes), propor

cione libertades al usuario como son: cambiar la constante slncronológlca 

cuando lo desee, realizar diferentes tipos de Interpretaciones y obtener varia

das formas de salida; además de no ser necesaria una capacitación extra pa

ra el manejo de la computadora. 

V.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

El objetivo principal que se persigue al diseñar Diagramas de Bloques, es 

mostrar los módulos con los que cuenta el Sistema, asf como, !a secuencia 

que llevan cada uno de ellos. Primero se realiza el Diagrama de Bloques Ge

neral del Sistema, y posteriormente se detallan los módulos principales o más 

Importantes con los que cuente el Sistema, esto es, dividir los módulos princi

pales en submódulos menos generales, que nos permitan tener una mejor 

comprensión del funcionamiento del Sistema; de esta manera, el usuario o el 

lector podrá comprender el procedimiento que sigue el Sistema para realizar 

cada una de sus funciones. 

Cabe hacer la aclaración que aunque se hagan módulos detallados, no se 

mencionan los datos o Información que se maneja en cada uno de los blo

ques, y tampoco los que fluyen de un bloque a otro, ya que esto se mostrará 

y explicará en la parte correspondiente a los Diagramas de Flujo de Datos. 
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SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDAR.JO MAYA 

V. Dlseño del Slo;lcma 

Elementos Básicos en los Diagramas de Bloques 

Existen dos elementos básicos utlllzados en el diseño de Diagramas de 

Bloques: Proceso o Bloque, y Flujo. 

Proceso 

Este Proceso o Bloque, se representa por medio de una caja rectangular, 

la cual Indica un conjunto de Instrucciones o pasos a realizar, se denota con 

un nombre que permita saber de una manera general su función. 

FUNCION 

Flujo 

Esta llnea {flecha), Indica la secuencia que tienen los bloques dentro del 

Sistema, esto es, el orden que se van ejecutando. 

Diagrama de Illoques General 

Como muestra el diagrama {flg. V.1.) el Sistema consta de 4 bloques prin

cipales, Cuenta Larga, Rueda de Katunes, Fechas Cristianas y Cambio de 

Constante, además del bloque de Salida. 

Dentro de los tres primeros bloques se permitirá realizar la correlación de 

Fechas del Calendario Maya con Fechas Cristianas. Según sea el bloque 

{módulo) con el que se este trabajando, será el tipo de datos que se propor

cione y por consiguiente los resultados que se obtengan. 
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SISTDIA INTERPRETE DEL CAl.ENDARIO J\.1AYA 

V. Dlseito del Slslema 

En el cuarto módulo se permitirá realizar el cambio de constante, que co

mo ya se mencionó es la base para poder establecer ur.a correcta correla

ción. Este módulo consiste únicamente, en Introducir una constante nueva, 

para que a través de ésta, se realicen las futuras correlaciones. 

Además existen otros dos módulos subsecuentes a los tres primeros, En

trada de Datos y Despliegue de Datos. El primero de ellos se encargará, de 

solicitar la Información de Entrada al Usuario, y el segundo mostrará al Usua

rio los resultados obtenidos al realizar la correlación. Estos dos módulos ac

túan de manera similar para los tres bloques principales; existen ciertas 

variaciones en cada uno, además de que realizan otras funciones, que son in

visibles para el Usuario y por consiguiente, no se muestran en el Diagrama de 

Bloques. Esto se explicará detalladamente más adelante. 

El úlllmo módulo. Salir, es como su nombre lo Indica la terminación del 

Sistema, en dicho módulo únicamente se cierran los archivos que se usan 

mientras se trabaja con el Sistema. 

Por otra parte, tal como lo Ilustra el Diagrama de Bloques, el Sistema fun

ciona de manera Iterativa, esto es, que a partir de cualquier módulo con el 

que se haya estado trabajando, se regresa automáticamente al Menú Princi

pal, con ello se quiere decir que la única forma de salir del Sistema, es preci

samente seleccionar el último módulo que presenta el Diagrama (Salir). 

Diagrama de Bloques Particulares 

A continuación se describirán los Diagramas de Bloques para los módulos 

de Cuenta Larga, Rueda de Katunes, Fechas Cristianas y Cambio de Constan

te. Estos módulos, como ya se mencionó, mostrarán más a detalle las funcio

nes que realizan los módulos principales. Los Diagramas respectivos se 

muestran en las páginas siguientes. 
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V. Dlst!ño del SL'ilema 

Cuenta Larga, Rueda de Katunes y Fechas Cristianas 

En esta parte se describen los Diagramas de Cuenta Larga, Rueda de Ka

tunes y Fechas Cristianas, se hace una sola descripción para los tres, ya que 

como se puede observar en sus diagramas respectivos (flgs. V.2., V.3. y V.4.), 

reallzan funciones muy similares, esto es, sus módulos son los mismos, aun

que claro, cada uno trabaja con datos diferentes, pero esto se verá en Jos Dia

gramas de Flujo de Datos, por ahora sólo concierne los Diagramas de 

Bloques. 

Cada uno de estos tres Diagramas de Bloques, presentan 4 módulos fun

cionales, Entrada de Datos, Verificación de Datos, Cálculo de la Correlación y 

Despllegue de Resultados, además del módulo de decisión, Continua. 

El primer módulo, Entrada de Datos, como se mencionó en el Diagrama 

General, tiene la función de pedir al Usuario la Información de entrada; el si

guiente módulo, Verificación de Datos, se encargará de reallzar una revisión 

de los datos, esto con el fin de detectar errores por parte del Usuario al pro

porcionar la Información de entrada, en caso de ser asr, se regresa el flujo pa

ra pedir nuevamente los datos de entrada, por el contrario, si esto son 

correctos, continuará el flujo al siguiente módulo, Cálculo de la Correlación, el 

cual tiene la función de reallzar la Interpretación de los datos de entrada, para 

su correcta correlación. Finalmente, el cuarto módulo, Despll~gue de Resul

tados, presentará al Usuario los resultados obtenidos después de llevar a ca

bo la correlación. 

Por último, el módulo Continua?, se encarga de preguntar al Usuario si de

sea seguir trabajando con el módulo de Cuenta Larga, o abandonarlo para re

gresar al módulo principal. 
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SISTE.\tA INTERPRETE DEL CAl..ENDARIO MAYA 

V. Diseño del Slslrm11 

Cambio de Constante 

El Diagrama de Bloques para el Cambio de Constante (llg. V.5.), muestra 

dos bloques funcionales, Entrada de Nueva Constante, el cual se encarga de 

pedir al Usuario la nueva Constante Sincronológlca, con la que habrá de reall· 

zar las correlaciones; el otro bloque, Verificación de la Constante, tiene la fun

ción de verificar que la constante proporcionada por el Usuario es correcta, 

en caso de ser asl, la secuencia continua en el Menu Principal, pero si esta 

fuera Incorrecta, el flujo se regresará a pedir nuevamente la Constante, al blo· 

que respectivo. 

V.3. DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO DE DATOS 
DEL SISTEMA 

Conceptos de Diagramas de Flujo de Datos 

El Diseño de Diagramas de Flujo de Datos, tienen la finalidad de mostrar el 

proceso de datos en el Sistema en forma gráfica, es decir. presentar todos los 

componentes esenciales del Sistema y como se relacionan entre sr. Puede 

ser dificil entender por completo un proceso a través de una descripción ver

bal solamente; por lo tanto, los Diagramas de Flujo de Datos, ayudan a Ilustrar 

los componentes esenciales de un proceso y la forma en que Interactúan, y 

de esta manera, el Usuario puede entender mejor como realiza el Sistema sus 

funciones, ya que como se mencionó anteriormente, existen funciones o pro

cesos que son Invisibles para el Usuario, esto es, procesos que realiza Inter

namente el Sistema, como puede ser la Verificación de Datos, la 

Interpretación de los mismos y otros, y que el Usuario no se percala de ello, el 

simplemente obtiene los resultados, de acuerdo a la Información que Introdu

jo. A continuación se presentará la notación utlllzada en los Diagramas de 

Flujo de Datos. 
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SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

V. Diseño del Slstema 

Notación de los Diagramas de Flujo de Dalos 

Los Diagramas de Flu!o de Datos, pueden realizarse al utlllzar solamente 

cuatro notaciones senclllas. 

Flujo de Datos 

Se representan por medio de flechas. Indicando como los datos cambian 

en una dirección especifica, desde su origen hasta su destino; además estas 

flechas, estarán etiquetadas para mostrar que datos están utilizando. 

DATOS 

Procesos 

Se representan por medio de clrculos u óvalos. Indicando el procedimien

to que se lleva a cabo con los datos. 

o 
Origen o Destino de los Datos 

Se representan por rectángulos con esquinas redondeadas. Indicando el 

origen externo o destino de los datos, que Interactúan con el Sistema 

( ___ ____,,) 
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SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

V. Dlsciio del Slskmq 

Datos Almacenados 

Se representan por cuadros. Los cuales Indican origen o destino de los 

procesos dentro del Sistema. 

D 
En el Diagrama cada componente de Flujo de Datos se etiqueta con un 

nombre descriptivo, que nos Indique la función que lleva a cabo cada elemen

to. 

El Diseño de Diagramas de Flujo de Datos, se realiza comenzando con el 

más general, y de ahí se parte para Ir detallando cada uno de sus procesos, 

en un nivel más Interno. Esta es la forma en que se presentarán los Dlagra~ 

mas: primero se mostrará un Diagrama General, que nos servirá como base, a 

partir del cual, se obtendrán nuevos Diagramas para cada proceso, que será 

dividido en subprocesos, que a su vez se desglosarán en procesos aún más 

detallados. 

Diagrama General de Flujo de Datos 

La figura V.6., muestra el Diagrama General de Flujo de Datos del Sistema, 

en el cual se puede observar el proceso principal, que es la Correlación de 

Fechas, este proceso Interactúa en ambos sentidos con el Usuario, además, 

en un solo sentido con Archivos Externos, de los cuales obtiene Información, 

como el significado de los Glifos Mayas, los nombres de Meses Mayas y Cris

tianos y la Constante Slncronológlca, para llevar a cabo el proceso. Se dice 

que Interactúa en ambos sentidos con el Usuario, por que obtiene Informa

ción de él (Datos de Entrada) y le entrega los resultados (Datos de Salida). 
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SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

V. Diseño del Sls~ma 

la figura V. 7., presenta el Diagrama de flujo de Datos de Primer Nivel, don

de se muestran los subprocesos en que se divide el proceso principal de Co

rrelación de Fechas, entre estos tenemos: Verificar Fecha, Interpretar y 

Resultados. El proceso de Verttlcar Fechas, se encarga de analizar la Fecha 

que proporciona como entrada el Usuario, para determinar si esta es correcta 

o no; para lievar a cabo dicho proceso, se obtiene la Información referente al 

significado de los Glifos del Calendario Maya del archivo correspondiente, 

además de los meses del Calendario Maya y del Cristiano de su respectivo ar

chivo. 

Posteriormente, el proceso de Interpretar recibe la Fecha Correcta, y auxl

iiandose de los archivos correspondientes de Meses Mayas y Cristianos, asi 

como, del Archivo de Constantes, obtiene los datos necesarios para realizar la 

Interpretación de la Fecha. A continuación, sigue el proceso de Resultados, el 

cual se encargará de presentar el resultado de la Correlación (Interpretación) 

al Usuario y dar terminado con esto, el Flujo de Datos dentro del Sistema. 

Proceso Verificar Fecha 

En esta pa!'te se desarrollará el proceso de Ver~lcar Fecha, esto es, se divi

dirá en subprocesos más especificas para entender su funcionamiento; que 

como ya se mencionó, consiste en realizar el análisis de la Fecha que propor

cionó el Usuario, para verillcar que esta sea correcta. Aquí se presentarán 3 

diagramas diferentes, Cuenta larga, Rueda de Katunes y Fechas Cristianas, 

esto con la finalidad de mostrar que aunque son procesos similares, manejan 

datos diferentes y por consiguiente, el trato para cada uno de ellos varfa se

gún sea el caso. 

64 



!ll 

GUFOS 

MAYAS 

SIGNIFICADO 

PROCESO PRINCIPAL 

ARCHIVOS 

DE DATOS 

MESES 
MAY.Y 
CRIST. 

ARCHIVO DE 

CONSTANTES 

fig. V.7. Diagrama de Flujo de Datos de Primer Nivel. 

---1 USUARIO 1 INTERPRE· 
TACION · 

"' ~ 
~ 
> z 
~ s 
"' " ¡:¡ 

~ 
~ 
o 

~ 



Sl~'TEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

V. Diseño del Sistema 

Cuenta Larga 

La figura V.6, muestra el Diagrama de Flujo de Datos del Proceso de Verifi

car Fecha para la Cuenta Larga, en et cual se pueden observar como proce

sos principales: Verificar Gllfos, Verlllcar Coellclentes, Corregir Coeficientes y 

Acepta Fecha, además de Mensaje de Error. 

Et proceso de Verificar Glifos, obtiene la Fecha Maya que es proporciona

da por el usuario, y se encarga de determinar si los Gllfos de la fecha son co

rrectos, para ello toma la información referente de cada uno de los períodos 

de la Cuenta Larga del archivo de Glifos Mayas y verifica la existencia de cada 

uno de los periodos, y también que su sintaxis sea la correcta, además checa 

que no exista repetición en ninguno de los Glifos. En caso de existir algún 

error, lo indica al proceso de Mensaje de Error: si estos son correctos, proce

de a realizar el siguiente proceso: Verificar Coeficientes, el cual se encargará 

únicamente de precisar si cada uno de los coeficientes proporcionados por el 

usuario son correctos, según sea el período al que correspondan (Nielé Ka

tún, Katún, Tún, Ulnal y Kln). 

SI estos son correctos, el flujo de datos seguirá al proceso Acepta Fecha, 

el cual sólo se encarga de realizar la unión entre los procesos principales de 

Verificar Fecha e Interpretar, Indicándole al segundo que la fecha es correcta 

y se puede proceder a la Interpretación. Por el contrario, si los coeficientes 

fueran Incorrectos, se transfiere el flujo de datos al proceso de Corregir Coefi

cientes, el cual analizará porque los coeficientes son Incorrectos, para tratar 

de corregirlos; por ejemplo, si el coeficiente del período Ulnal es 19, ímpllcaría 

hacer la corrección, aumentando uno al período Tún y el período Uinal dismi

nuirlo en 16 unidades, ya que un Tún es Igual a 16 Ulnales; correcciones de 

este tipo, son las que puede realizar este proceso, en caso de que el error en 

los coeficientes no sea de este tipo, o sea, no se pueda corregir, se lo Indicará 
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SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

V. Diseño del Sistema 

al proceso de Mensaje de Error, en cambio, si se logró realizar la corrección, 

el flujo pasará al proceso Acepta Fecha, cuya función ya fue descrita. 

El proceso de Mensaje de Error, tiene la función de Indicarle al usuario que 

se ha presentado un error en los datos de entrada, y de acuerdo al tipo de 

error que se haya presentado Internamente en los procesos, lo transmitirá al 

usuario, esto es, si se trató de un error en los Glifos o en los coeficientes. 

Rueda de Katuncs 

La figura V.9, presenta el Diagrama de Flujo de Datos del Proceso de Veri

ficar Fecha para la Rueda de !<atunes, en el cual se pueden observar como 

procesos principales: Verificar Glifos, Verificar Coeficientes, Existencia de la 

Fecha y Acepta Fecha, además de Mensaje de Error. 

El proceso de Verificar Glifos, obtiene la Fecha Maya que es proporciona

da por el usuario, y se encarga de determinar si los Gllfos de la fecha son co

rrectos, para ello toma la Información referente de cada uno de los meses y 

días Mayas de la Rueda de Katunes del archivo de Glifos Mayas y verifica la 

existencia de cada uno de los Gllfos, corroborando que exista un Glifo para el 

Haab y otro para el Tzolkfn, y también que su sintaxis sea la correcta, además 

checa que no exista repetición en ninguno de los Gllfos. En caso de existir al

gún error, lo Indica al proceso de Mensaje de Error; si estos son correctos, 

procede a realizar el siguiente proceso: Verificar Coeficientes, el cual se en

cargará únicamente de precisar si cada uno de los coeficientes proporciona

dos por el usuario son correctos, según sea la Rueda y Cargador al que 

pertenezcan. SI los coeficientes son erróneos, el flujo de datos seguirá hacia 

el proceso de Mensaje de Error. 

En caso de que ambos sean correctos (Glifos y coeficientes), sigue el pro

ceso de Existe Fecha, el cual se encargará de comprobar que la fecha que 
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fué proporcionada por el usuario realmente exista, por que aunque está este 

escrita correctamente no Implica su existencia en la Rueda que el usuario ha

ya Indicado, para una mayor explicación al respecto, ver el apéndice E. 

SI estos son correctos, el flujo de datos seguirá al proceso Acepta Fecha, 

el cual sólo se encarga de realizar la unión entre los procesos principales de 

Verificar Fecha e Interpretar, lndicandole al segundo que la fecha es correcta 

y existe, por lo tanto, se puede proceder a la interpretación. Si se encuentra 

que Ja fecha no existe, pasará el flujo al proceso de Mensaje de Error. Este, 

tiene la función de Indicarle al usuario que se ha presentado un error en los 

datos de entrada. y de acuerdo al tipo de error que se haya presentado Inter

namente en los procesos, lo transmitirá al usuario, esto es, si se trató de un 

error en los Glifos, en los coeficientes o la fecha no existe. 

Fechas Cristianas 

La figura V.1 O, muestra el Diagrama de Flujo de Datos del Proceso de Veri

ficar Fecha para las Fechas Cristianas, en el cual se pueden observar como 

procesos principales: Verificar Coeficientes, Verificar Rango y Acepta Fecha, 

además de Mensaje de Error. 

El proceso de Verificar Coeficientes, obtiene la Fecha Cristiana que es pro

porcionada por el usuario, y se encarga de determinar si los coeficientes del 

Año, Mes {en caso de ser asQ y Día de fa fecha son correctos, para ello toma 

la Información referente de cada uno de los meses Cristianos del archivo de 

datos y verifica que su sintaxis sea la correcta. En caso de existir algún error, 

Jo Indica al proceso de Mensaje de Error; si estos son correctos, procede a re

alizar el siguiente proceso: Verificar Rangos, el cual se encargará únicamente 

de precisar si la fecha proporcionada por el usuario esta dentro de los rangos 

establecidos internamente por el sistema, este rango va del dfa 27 de Noviem

bre del año 4717 a.c. {inicio de la regleta de las Fechas Cristianas del capitulo 
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anterior) al día 30 de Julio del año 2810 d.C. ( equivalente a la Cuenta Larga 

15.0.0.0.0). 

SI el rango es correcto, el flujo de datos seguirá al proceso Acepta Fecha, 

el cual sólo se encarga de realizar la unión entre los procesos principales de 

Verificar Fecha e Interpretar, lndlcandole al segundo que la fecha es correcta 

y se puede proceder a la Interpretación. Por el contrario, si la fecha esta fuera 

def rango, se transfiere el flujo de datos al proceso de Mensaje de Error. Este, 

tiene la función de indicarle al usuario que se ha presentado un error en los 

datos de entrada, y de acuerdo al tipo de error que se haya presentado inter· 

namente en los procesos, lo transmitirá al usuario, esto es, si se trató de un 

error en los coeficientes o en el rango. 

Proceso Interpretar 

Este proceso es la parte prlnclpal del Sistema, ya que se encarga de esta

blecer la correlación entre una fecha y otra, y de esta manera realizar la Inter

pretación. Este proceso lo realiza al haberse determinado que la fecha (ya 

sea Maya o Cristiana) proporcionada por el usuario es correcta. En esta par· 

te, se presentarán únicamente dos diagramas, uno correspondiente a la 

Cuenta Larga y la Rueda de Katunes y otro para las Fechas Cristianas, el mo

tivo por el cual sólo son dos diagramas, es que el proceso de Interpretar una 

Fecha Maya sin Importar el formato, es el mismo. 

Cuenta Larga y Rueda de Katunes 

La figura V.11 presenta el Diagrama de Flujo de Datos del proceso de In

terpretar para la Cuenta Larga y la Rueda de Katunes, en éste, se observan 

tres procesos principales: Obtener Dfa Maya y Día Juliano, Cálculo de la Co

rrelación y Datos Mayas. 
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PROCESO DE INTERPRETAR (CUENTA LARGA Y RUEDA DE KATUNES) 

FECHA 
CORRECTA 

ARCHIVO DE 

CONSTANTES 

CONSTANTE 
SINCRONOLOGICA 

ARCHIVO 

DE DATOS 

MESES 
CRISTIANOS 

fig. V.11. Diagrama de Aujode Datos del proceso INTERPRETAR, para la Cuenta Larga y la Rueda de Katunes. 
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El proceso de Obtener ora Maya y Día Juliano, se encargará, como su 

nombre lo dice, de la obtención del número del dla Maya, asl como el del día 

Juliano (Cristiano), de acuerdo a la fecha Maya proporcionada por el usuario; 

por ejemplo: la fecha Maya 7.12.5.16.15, equivale al día Maya 1'096,335 y al 

día Juliano 1 '680,849; esto lo realiza partiendo de la Constante Slncronológl

ca, que obtiene del archivo correspondiente, y de la fecha de entrada. Termi

nado este proceso, y tomando esta Información como punto de partida, 

prosigue el Cálculo de la Correlación, como siguiente proceso. 

El Cálculo de la Correlación, basándose en los datos ya existentes (fecha 

Maya, día Maya y dfa Juliano) y auxlllandose del Archivo de Datos de los me

ses Cristianos, realiza los cómputos necesarios para obtener la fecha Cristia

na correspondiente a la fecha Maya, que fué proporcionada por el usuario; 

después de esto, slgue el proceso de Datos Mayas, el cual llene como fun

ción, calcular otros datos que resullen de Interés para algunos Investigadores, 

como son: el Cargador usado, el Glifo G, el día Lunar y además, la fecha Ma

ya en el formato contrario al proporcionado, esto es, si el usuario a la entrada 

proporcionó una fecha de Cuenta Larga, se calculará para Rueda de Katunes 

y viceversa. Finalmente, se encargará de pasar los resultados obtenidos de la 

correlación al proceso principal de Resultados. 

Fechas Cristianas 

El Diagrama de Flujo de Datos del proceso de Interpretar para las Fechas 

Cristianas, se presenta en la figura V.12.; cuenta con los siguientes procesos: 

Obtener Ola Maya y Ola Juliano, Cálculo de la Correlación y Datos Mayas, co

mo se puede observar, es muy parecido al diagrama anterior de Cuenta Larga 

y Rueda de Ka tunes (flg. V.11 ). 

El proceso de Obtener Ola Maya y Ola Juliano, realiza la misma función del 

diagrama anterior, pero esta vez, partiendo de la fecha Cristiana que fue pro-
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FECHA 
CORRECTA 

PROCESO DE INTERPRETAR (FECHAS CRISTIANAS) 

ARCHIVO DE 

CONSTANTES 

CONSTANTE 
SINCRONOLOGICA 

ARCHIVO 

DE DATOS 

MESES 
MAYAS 

fig. V.12. Diagrama de Flujode Datos del proceso INTERPRETAR, para las Fechas Cristianas. 
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porclonada por el usuario, para obtener ios datos del día Maya y dla Juliano. 

En lo que respecta al proceso del Cálculo de la Correlación, toma como base 

los datos del proceso anterior y obteniendo del Archivo de Datos los meses y 

periodos Mayas, realiza el cálculo de la lecha Maya para la Cuenta Larga y 

posteriormente para la rueda de Katunes, y de esta manera establecer la co

rrelación. 

Por último el proceso de Datos Mayas, se encargará de calcular otros da

tos de Interés para ciertos Investigadores (Cargador, Glifo G y día Lunar), y 

transmitirá toda la Información al proceso principal de Resultados. 

Proceso Resultados 

Para este proceso no existe Diagrama de Flujo de Datos particular, puesto 

que su función es muy simple y se mostró en el Diagrama de Primer Nivel. Su 

única función, es mostrar en la pantalla los resultados obtenidos en el proce

so de Interpretar, y si el usuario asl lo desea, generar un reporte Impreso con 

esta Información. 
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VI. Desarrollo dtl Slst.rma 

VI. DESARROLLO DEL SISTEMA 

VI.1. Modelado de la Gramática. 

GRAMATICAS FORMALES. 

Definiciones. 

Varias gramáticas han sido consideradas pero la aproximación más ade

cuada hacia la creación de un modelo para lenguajes fue tomado por Choms

ky en su estudio de gramáticas. Antes de escribir esta teoría, se dan algunas 

definiciones formales para varios términos que se utilizan. 

Alfabeto o Vocabulario. 

Un alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos, donde estos sím

bolos para un lenguaje de computación son 26 letras, 1 o dígitos y símbolos 

especla_les tales como (,), ., +. -, *, /, =, :, ;, {, }. 

Sentencia. 

Una sentencia, cadena de caracteres o tokens sobre un vocabulario V 6 

alfabeto es una secuencia de símbolos pertenecientes a V= {a,b,c} todas las 

cadenas a, b, e, aaa, abe, aaaabbbaccc están sobre V. Para un lenguaje de 

programación las sentencias serían: el Identificador, palabras reservadas (lf, 

then, whlle, ... ), operador : =, delimitadores ; u cualquier otro. 

SI A es un alfabeto entonces A* es el conjunto de todas las cadenas finitas 

que se pueden formar sobre A. 
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Gramática. 

Una gramática de estructuras de frases es un cuadruple, G(N,T,S,P), for

mado por los siguientes elementos : 

N que es un vocabulario finito de símbolos notermlnales. 

·T que es un vocabulario finito de símbolos terminales. 

P que es un conjunto de reglas de producción, rescrltura ó sustitución. 

Estas reglas aparecen en la forma 'FI' - >'PSI', donde 'FI' es llamado el la

do Izquierdo de la producción y 'PSI' llamado el lado derecho de la produc

ción, ambos son símbolos sobre Vy una flecha'->' que significa "puede ser 

rescrito como". 

S que es un símbolo no terminal y es llamado símbolo de Inicio, cabeza del 

lenguaje o símbolo distintivo. 

Además de que N /\ T =o. En otras palabras ningún símbolo es terminal y 

no terminal a la vez. 

En lo sucesivo podemos utillzar la siguiente notación : 

- Las letras griegas como 'FI', 'PSI', etc., denotan palabras de terminales o 

no termlnales. 

- Las letras mayúsculas como A, B, etc., denotan símbolos no terminales. 

- Las letras mlnúsculas como a, b, etc., denotan símbolos termlnales. 
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Dada una gramática G(V,T,S,P), el lenguaje L(G) es el conjunto de todas 

las cadenas de símbolos terminales que pueden ser generadas mediante las 

producciones P, comenzando con S. 

L(G) = {w 1 S -> w, w et} 

Los lenguajes y gramáticas no están en corrospondencla de uno a uno; de 

esta forma algunas gramáticas diferentes pueden referirse al mismo lenguaje, 

siendo uno de los problemas Importantes para un diseñador de lenguajes la 

elección adecuada de una gramática para su lenguaje. Para escoger una gra

mática, dos Importantes criterios deben de considerarse : 

- Poslbllldad de análisis sintácticos o 'parsers' eficientes. 

- Simplicidad de especificación de la semántica. 

Un lenguaje L sobre un vocabulario V es un subconjunto de v•, que esta 

determinado por una gramática. Una gramática Impone una estructura sobre 

el vocabulario de tal manera que solo ciertas cadenas sean sentencias váli

das. 

Una cadena 'strlng' o proposición, o palabra de un alfabeto es una secuen

cia finita de símbolos de ese alfabeto. 

SI A es un alfabeto, A• denota el grupo de todas las palabras finitas que 

pueden ser formadas mediante este alfabeto (Incluyendo la cadena vacía), 

cualquier subgrupo de A• es llamado un lenguaje sobre A. 
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CLASlFlCACION DE CHOMSKY DE GRAMATrCAS. 

Esta clasificación divide en cuatro clases a las gramáticas y está basada 

en la colocación sucesiva de restricciones cada vez más fuertes en las pro

ducciones 'FI' -> 'PSI', asf cada gramática de el tiene un número del o al 3. 

Gramáticas Tipo 'O' o Sin Restricciones. 

Todas las producciones tienen el formato de A-> B donde A e (N U T) + 
y B e (N U T). Ningún tipo de restricciones es colocado en las reglas de pro

ducción. Asf por ejemplo. 

ABC - > gdB, 6 bién 

AB -> BA, ó blén 

gB-> g 

Pueden ser reglas permitidas para gramáticas del tipo o. Note que fas re

glas como gB -> g, comprenden símbolos para desaparecer lo cual se hace 

para algún otro lenguaje en particular. Estos lenguajes son demasiados gene

rales como para ser útiles y la cuestión de cuando una palabra dada es legal 

es generalmente Imposible de decidir. Puede demostrarse que una gramática 

asf es reconocida por una máquina de Turlng. 

Gramáticas del Tipo 1 o Contexto Sensitivo. 

Todas las producciones son de la forma A - > w donde A e N +, B e(N U 

T)* y 1A1 < 1 B I · Es decir todas las reglas son de longitud no decreciente. 

Las reglas de producción pueden ser de la. forma : 

ALFA BETA GAMMA-> ALFA BETA GAMMA 
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donde ALFA y GAMMA son cadenas que pueden servaclas y BETA es una 

palabra no vacla. 

Dado que una gramática de tipo 1 puede contener dos reglas tales como : 

ALFA A GAMMA - > ALFABETA GAMMA 

LAMBDA A ETHA-> LAMBDA DELTA ETHA 

Parece que el slmbolo A puede ser rescrito como BETA ó DELTA depen

diendo del contexto. 

Basandose en lo anterior, las gramáticas de este tipo son llamadas de con

texto sensitivo o dependiente. 

Aunque estas gramáticas ofrecen una dependencia del contexto con fuer

tes reminiscencias de las características de los lenguajes naturales y con al

guna tendencia hacia los lenguajes de computadoras, se desprende de ello 

que dichas gramáticas no son útiles dado que son capaces de proveer Infor

mación acerca de los lenguajes que generan (tal como la estructura de una 

proposición) sin una búsqueda exhaustiva úe todas las proposiciones permi

sibles de la longitud requerida. 

Gramáticas del Tipo '2' o Contexto Libre. 

Todas las producciones de esta gramática tienen el formato de A - > w 

donde w e (N U T)* y A e N. Esta clase describe a la mayorla de lenguajes de 

programación. Aqul la palabra 'FI' debe consistir de un solo slmbolo no termi

nal por ejemplo, todas las reglas deben ser de la forma: A - > ºPSI' es una pa

labra no vacla. Estas gramáticas y lenguajes son llamados libres de contexto. 

También han sido llamados lenguajes de estructura de fase, lenguajes de es-
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tructura constitutiva, grupos definibles, lenguaJes BNF, lenguaJes estilo Pas

cal, lenguaJes de Chomsky de tipo 2, lenguajes autómatas push..<Jown, etc. 

Gramática del Tipo 3 o Regular. 

Todas las producciones tienen el formato de A-> Be ó A-> e donde A,B 

e N y e e T. Las producciones deben tener la forma : 

·A-> a, óblén 

A-> bB 

Considerando que existe varios tipos de gramáticas podemos preguntar

nos cuales generan lenguajes de programación, concluyendo que ninguna de 

ellas lo hace. Sin embargo, las gramáticas del tipo 2 generan una clase de len

guaje que puede ser modificado de tal modo que sea exactamente del tipo re

querido para los lenguaJes de programación. 

Sin embargo esas gramáticas y lenguajes han sido extensamente estudia

dos por los formalistas de lenguajes de computación. La razón primaria por la 

que los lenyuaJes de programación (incluso aquellos como Pascal) no son 

lenguajes del tipo 2 es que contienen proposiciones declarativas, y aquellas 

proposiciones que son dependientes de contexto no pueden ser repre· 

sentantes dentro de la gramática de contexto libre. 

Una gran parte de Jos lenguajes de programación pueden ser definidos 

mediante gramáticas de contexto libre de modo que los métodos sintácticos 

de análisis pueden aplicarse a una gran porción del texto fuente con todas las 

conveniencias que esos métodos implican. A pesar de que los teoremas ac

tuales derivados para lenguajes libres de contexto no se aplican a los lengua

jes de programación actua!es, cuestiones de amblguedad, unicidad, finitivl

dad, etc. son sin embargo Imposibles de contestar para esos lenguajes. 

84 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

VI. IksarTOllo del Slstema 

De acuerdo a Jos tipos de Gramáticas mencionadas, el tipo de Gramática 

que el Sistema utilizará será de Contexto Libre. Esto principalmente, por su 

simplicidad, por una parte, y por otra, se adecua, como se mencionó, a len

guajes como Pascal que es en él que se realizará el Sistema. 

Por consiguiente la Gramática estará derlnlda como: G(V,T,S,P) 

Donde: 

V = Conjunto de símbolos no terminales, como: RUEDA, HAAB, TZOLKIN, 

RK. 

T = Conjunto de símbolos terminales, como: números mayas del O al 19, 

Jos símbolos del Haab y del Tzolkln, r que es el número de rueda y k que es el 

katún. 

S = Símbolo no terminal de Inicio. 

P = Conjunto de reglas de producción, las cuales son: 

S->RUEDA 

RUEDA-> RK + HAAB + TZOLKIN 

RK->r+k 

HAAB -> 0 .. 19 +símbolo del Haab 

TZOLKIN -> 0 .. 19 + símbolo del Tzolkln 

La notación 0 .. 19, Implica un número maya entre O y 19. 
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Los slmbolos del Haab y del Tzolkln son los periodos que componen el ca

lendario Maya, sus nombres respectivos se mencionan a continuación en las 

estructuras de datos. 

VI.2. Diagramas de las Estructuras de Datos. 

Una estructura de datos es un conjunto de datos que están relacionados 

entre s( y que describen en forma colectiva una componente del sistema. 

Tanto el flujo de datos como el almacenamiento de los mismos son estruc· 

turas de datos. Consiste en elementos relevantes que describen la actividad o 

entidad que están estudiando. 

Estructura do 

Doto• 

Elemento 

Doto 

Tomando en cuenta lo anterior. se mostrarán las estructuras de datos co

rrespondientes al sistema. 

Las estructuras que manejará el sistema, serán archivos de texto, además 

de arreglos bidimensionales, para almacenar el contenido de los archivos, 

con esto se logrará que el Sistema sea más rápido, los archivos contendrán 

los nombres de los Glifos Mayas (del Tzolkln y del Haab), además de uno de 

meses Julianos. Por consiguiente se tendrán tres archivos de datos. 
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Gllfoadel 

Haab 
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Los Gllfos del Haab son los siguientes : 

POOP XUL 
uo YAXKIN 
ZIP MOL 
ZOTZ CHEN 
TZEC YAX 

2) Archivo del Tzolkln 

TZOLKIN 

Gllfos del 

Tzolkln 

ZAC PAX 
CEH KAYAB 
MAC CUMKU 
KANKIN UAYEB 
MUAN 

Los Glttos del Tzolkln se muestran en la siguiente tabla: 
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AHAU CHICCHAN 

IMIX CIMI 

IK MANIK 

AKBAL LAMAT 

KAN MULUC 

3) Archivo de Fechas Cristianas 

FECHAS 

CRISTIANAS 

Meaea 

Cristiano• 

oc 
CHUEN 

EB 

BEN 

HllX 

MEN 

CIB 

CABAN 

EDZNAB 

CAUAC 

El contenido del achlvo se muestra a continuación : 

ENERO MAYO SEPTIEMBRE 

FEBRERO JUNIO OCTUBRE 

MARZO JULIO NOVIEMBRE 

ABRIL AGOSTO DICIEMBRE 

VI.3. Algoritmos de Funciones Generales 

Para realizar la Interpretación ó correlación de una fecha ya sea de Rueda 

de Katunes, de Cuenta Larga ó Cristiana, la base es la constante slncronológl

ca (S), la cual determina las cronodlstanclas entre el Calendario Maya y el 

Cristiano. 
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Entonces, teniendo determinada esta constante solo basta con calcular el 

Ola Maya de la fecha a Interpretar, para poder establecer su correlación con 

otros calendarios. 

A continuación se presentará el algoritmo que utlllza el Sistema para calcu

lar el Día Maya. 

CALCULO DELDIAMAYA 

Para el cálculo del Ola Maya, se puede partir de tres tipos de datos diferen

tes, que se pueden tener como entrada, Cuenta Larga, Rueda de !<atunes o 

Fechas Cristianas; enseguida se muestran los algoritmos para estos tres ca

sos. 

Cuenta Larga 

Inicio 

N 144000 *A+ 7200 * B + 360 * C + 20 *O + E 

Fin 

Donde: 

A = Número de Nlcte Katunes 

B = Número de !<atunes 

C = Número de Tunes 

O = Número de Ulnales 

E = Número de Klnes 

N =Ola Maya 
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Rueda de Katunes 

Inicio 

N1 = (R-1)*13880 

N2 = L*B760 

N3 = X-1 + Y*20 + Z*260 

N = N1 + N2 + N3 - 19000 

Fin 

Donde: 

N1 = Días de las Rueda 

N2 = Días de los !<atunes 

N3 = Olas del Katún Actual 

N =Ola Maya 

X = Número del signo del Tzolkln 

Y = Ruedas del Tzolkln transcurridas 

Z = Número de Haab del Katún actual 

Fechas Cristianas 

Inicio 

SlesDC 

J =A +B + 1721426 

N = J-S 

SiesAC 
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J = 1721426·A + B 

N = J·S 

Fin 

Donde: 

J = Ola Juliano 

S = Constante Sincronológlca 

N =Día Maya 

A = Años transcurridos en días 

B = Días transcurridos del año actual 

CALCULO DE LA FECHA CORRELATIVA PARTIENDO DEL 

DIAMAYA 
Enseguida se presentarán los algoritmos que utiliza el sistema, para calcu

lar las fechas de cada calendario partiendo del Día Maya. 

CUENTA LARGA 

Inicio 

A = Parte entera (N/144000) 

Residuo = N.A• 144000 

B = Parte entera (residuo/ 7200) 

Residuo = Residuo • B * 7200 

C = Parte entera (res/360) 

Residuo = Residuo • C * 360 

D = Parte entera (Residuo/ 20) 
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E = Residuo - D • 20 

Fin 

Donde: 

A = Número de Nicle Katunes 

B = Número de Katunes 

C = Número de Tunes 

D = Número de Ulnales 

E = Número de Klnes 

N =ora Maya 

RUEDA DE KATUNES 

Inicio 

R = Parte entera ((N + 18960)/113880) + 1 

Residuo = N + 18960 - R * 113880 

K = Parte entera(RES / 8760) 

X = N - Parte entera (N / 18980)* 18980 

CT = X - Parte entera (X/ 13)* 13 + 4 

GT = X- Parte entera (X/ 20)* 20 

Y = X - Parte entera (Y + 348) / 365) • 365 + 348 

CH = Parte entera (Y/ 20) 

GH = Y - Parte entera (Y/ 20)* 20 

Fin 
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Donde: 

R =Rueda 

K = Kalún 

CH = Constanle del Haab 

GH = Gllfo del Haab 

CT = Conslanle del Tzolkln 

GT = Glifo del Tzolkln 

N =Día Maya 

FECHAS CRISTIANAS 

Inicio 

SI J < 1 '721,425 enlences 

(•AC •) 

AÑO = Parte enlera((l 721425 • J) / 365.2425) + 1 

RES = J + año • 365.2425 • 1721425 

sino(• OC•) 

AÑO= Parte enlera((J -1721424) /365.2425) + 1 

RES = J -1721424 ·(año· 1) • 365.2425 

Fin 
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Donde: 

Año = Año de la Fecha Interpretada 

Mes = Mes de la Fecha 

Ola = Ola de la Fecha 

J = ora Juliano 

VI.4. Pantallas de Entrada y Salida 

A continuación se presentarán cada una de las pantallas de que consta el 

sistema Interprete, para una fácil identificación de las mismas por parte del 

usuario. Estas aparecen en el siguiente orden: 

1) Pantalla de Presentación del Sistema 

2) Menú Principal 

3) Pantalla de Entrada de la Cuenta Larga 

4) Pantalla de Entrada de la Rueda de Katunes 

5) Símbolos del Haab 

6) Símbolos del Tzolkln 

7) Números Mayas 

B) Pantalla de Entrada de las Fechas Cristianas 

9) Pantalla de Entrada del Cambio de Constante Slncronológlca 

10) Pantalla de Resultados 1 

11) Pantalla de Resultados JI 
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VU. Resultados 

VII. RESULTADOS 

VIl.1. Pruebas Realizadas 

La prueba de un sistema, es una parte vital en el desarrollo del mismo. Ya 

que en este punto se le deben realizar todo tipo de pruebas, hasta verificar y 

estar seguros un cien por ciento, de que el sistema no tiene errores. 

En una primera etapa, las pruebas son realizadas por el propio diseñador, 

en la cual debe probar, desde los casos más obvios o triviales, hasta las situa

ciones que se crean Imposibles de presentar. con ello, asegurarse que el sis

tema, no fallará por ningún motivo y en ninguna situación; porque es muy 

común que el usuario por desconocimiento del funcionamiento o simplemen

te, por ver que pasa, Introduzcan Información Ilógica al sistema. 

Como una segunda etapa de prueba, el sistema es operado por personas 

ajenas a este, las cuales le Introducirán diversa Información, con fa ffnalldad 

de obtener una salida correcta, o en caso de que la entrada sea errónea, le 

sea Indicado por el sistema. En está atapa las personas que utilizan el siste

ma, serán de dos tipos : con conocimientos sobre el Calendarfo Maya, y sin 

conocimientos sobre esté tema. 

Las primeras, con el fin de que, hasta cierto punto, conozcan Jos resulta

dos a obtener, apartlr de sus datos de entrada, y constaten ellos mismos la 

válldez de las salidas del sistema, y en caso de que estas no sean correctas, 
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se verificará si existe algún error en la programación, o si fuerón mal Introduci

dos los datos. 

El segundo grupo de personas, ayudará a encontrar errores en las Indica

ciones y ayudas que proporciona el sistema, ya que estas personas, al no es

tar ligadas a este tipo de Información, se auxiliarán en la Información e 

Indicaciones que les pueda brindar el mismo, para poder operarlo, y con ello 

descubrir si las Indicaciones y ayudas, son erróneas, Incompletas 6 lnentendl

bles, y proceder a su corrección. 

Con estas etapas, se podrán descubrir errores ó fallas en el sistema, antes. 

de su Implantación definitiva. Como ya se mencionó, puede ser que existan, 

tanto errores en la programación, como en las indlcaclones y ayudas. 

Dependiendo del tipo y gravedad del error ó falla se podrá regresar hasta 

la etapa del anál/sls del sistema, ó simplemente rediseñar las pantallas del sis

tema. 

Otro tipo de pruebas que se pueden realizar a un sistema, es correr simul

táneamente el sistema con una versión anterior, o con otro del mismo tipo, 

aunque este no sea antecesor del primero con el fin de comparar resultados y 

eficiencia. 

Sin embargo en este caso, no se podrá real/zar una prueba del mismo ti

po, al no existir otros sistemas de esta índole, ó al menos similares a este, por 

consiguiente, esta prueba se descarta. 

El Sistema pasó las pruebas a que fue sometido, primero por parte del di

señador, el cual lo probó exhaustivamente, y posteriormente por usuarios aje

nos al Sistema, los cuales, lo tienen operando sin reportar alguna falla en éste, 

hasta ahora. 
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VIl.2. COMPROBACION DE RESULTADOS. 

Como se mencionó en el punto anterior, no existen sistemas de este tipo ó 

parecidos, por lo mismo la comprobación de resultados, no se podrá realizar 

empatando las salidas de este sistema con las de otro, para verificar su váll

dez. 

En este caso, para poder llevar a cabo la comprobación, se realizarán di

versas consultas (correlación de fechas), de las cuales se conoce el resultado 

a obtener. Esto es, se tomarán diferentes fechas, tanto mayas como cristia

nas, de las cuales se sabe su Interpretación; estas serán tomadas del libro del 

lng. Héctor M. Calderón en el cual aparecen diferentes fechas ya Interpreta

das, además de otras que serán tomadas del Codlce de Dresde. 

A continuación se presentan las pruebas realizadas junto con los resulta

dos obtenidos. Los primeros datos son los extraídos de las referencias cita

das, y la tabla que aparece enseguida, son los resultados generados por el 

Sistema, los cuales como se observará coinciden con los primeros. 

Datos extraídos del libro del lng. Calderón. 

1) Fecha de Cuenta Larga: 10.2.12.1.0 

Fecha de Rueda de !<atunes: R = 13, K= 13, Tzolkln=9 Lamat, 
Haab=11 Yax 

Fecha Cristiana: 12 de Agosto de 661 OC 

Los resultados obtenidos por el Sistema fueron: 
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RESULTADOS DE U. COllRELAClON 

CUENTA UJ'IGA 

IUC"l'E: 10 tt>.TUNI ji 
DIA HAYA: U.58748 

P.UtOA DE Jt.1t,T1JNES 

UltlAL: 1 ltIN: 8 

RUEOA1 13 tt>.TUN: 13 AHAU 
TZOLKltl: 9 L.AY.AT 
HMB 17 DE ESTE KA.TUI! 

W.SB: 11 YA.X 
CIVIL: 10 YA.X 

ftCH.A CP.ISTlANA 

12 OE AGOSTO DE 881 (OC) 
DlA 3UL1AU01 :ZO<ll062 

OTROS DATOS 

CARGADOR CLASICO: 1J A.HA.U 
CARGADOR CIVIL1 2 CAIJAC 
CLIFO G, VARIJUl'TC: l DIA LUHAR1 1--10 
DlA HARTE: 502 DIA VDIUS: 383 

2) Fecha de Cuenta Larga: 11.13.12.0.18 

Fecha de Rueda de Katunes: A= 15, K = 13, Tzolkin = 2 Edznab, 
Haab=1 Poop 

Fecha Cristiana: 8 de Septiembre de 1492 OC 

Los resultados obtenidos por el Sistema fueron: 
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RCSULTAOOS OC U. COAACU.CIOll 

C1JCllTA LARGA 

tllCTE: 11 AATUN: 13 TUtl: 12 Ullll.L: o )l;.Itl: 18 
OIA ~.).YA: 1681938 

RUtDA DE Y.ATU?IES 

RUEOM 15 
TZOUttN: :Z EDZHAB 
HAAB 4 OC ESTE AATU!l 

ltATUN: ll AHAU 
RASB: 1 POOP 
CIVIL: 5 UAYEB 

FECHA CRISTIANA 

8 DE SEPT10t8RC DE 1492 (OC) 
DIA JULlAllO: 2266252 

OTROS DATOS 

CARGADOR CLASICO: 14 AHAU 
cAAGAOOR CIVlL1 2 Ul IX 
CLlfO C, VAR1JUITE: O DIA LUNAR: 5-- 8 
OIA HAflTE: 6)) OlA VtHUS: 515 
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3) Fecha de Cuenta Larga: 0.5.5.10.17 

Fecha de Rueda de Katunes: R = 1, K = 12, Tzolkln = 9 Kaban, Haab =O Zlp 

Fecha Cristiana: 15 de Octubre de 3010 AC 

Los resultados obtenidos por el Sistema fueron: 

RESllLTAOOS OE U. COP.REU.ClOH 

HICTE: O KATUN: 5 T!Jfl: 5 UillAL: 10 KIHI 17 
DU, HAYAi J8017 

RUEDA: l KATIDI: 12 IJIAU 
TZOLY.IHI 9 CABAN HABB: O ZIP 
HAAB lJ DE ESTE KATUll CIVIL: 19 UO 

FECHA CRISTIAN" 

15 DE OCTUBRE DE J010 (AC) 
01,\ JULIIJIOI 622311 

CAJl.OAOOR custco: 8 IJ!Jt.U 
CAROAOOR ClVIL: 10 CAUAC 
OLIFO O, VARIANTE! l DIA LIJNkR1 4--25 
DIA MARTE! 22 DIA VD/US: ll2 

Datos extraídos del Codicc de Dresde 

4) Fecha de Cuenta Larga: B.16.14.11.6 

Fecha de Rueda de Katunes: R= 12, K=3, Tzolkln=4 Ciml, Haab=19 Zlp 

Fecha Cristiana: 4 de Agosto de 371 OC 

Los resultados obtenidos por el Sistema fueron: 
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RESULTADOS DE U. CORREU.CIOH 

tlICTE: 9 KATUJl: 16 UlllALI ll IUH1 6 
DIA KAYA1 1272466 

RUEDA DE KATUNES 

RUEDA: 12 KATUH: 3 AHAU 
TZOLKitl: 4 CIHI HA.881 19 ZIP 
KM8 11 DE ESTE KATUJl CIVIL: 18 ZIP 

FECHA CRISTIANA 

5 DE AGOSTO DE 371 (OC) 
OIA JULIANO: 1856780 

CARGADOR Ct>.SICO: 10 KANIK 
CARGADOR CIVIL1 12 HULUC 
GLltO G, \'ARIAJITE: 1 OIA LUllARI 5-- 7 
OIA MARTE: 623 DIA vcms1 372 

5) Fecha de Cuenta Larga: 13.8.6.4.4. 

Fecha de Rueda de Katunes: R = 18, K=9, Tzolkln=9 Kan, Haab=7 Mac 

Fecha Cristiana: 27 de Noviembre de 2176 DC 

Los resultados obtenidos por el Sistema fueron: 
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RESULTADOS DE U. COIUIEU.CIOH 

NICTEI ll XATllN: B UlNAL: 4 KIN: 4 
DIA KAYA: 1931844 

RUEDA DE XATUNES 

RUEOA: 18 KATUll: 51 Alt>.U 
TZOLKitl: 51 l<Al'f HA.88: 7 HAC 
HA.>.8 17 DE ESTE KATIJtl CIVIL: 6 HAC 

FECHA CRISTIANA 

27 DE NOVIEMBRE DE :UH (DC) 
OIA JULIANO: 2516158 

OTROS D!-TOS 

CAROAOOR Ct>.SICOI 9 AH>r.U 
CAROAOOR CIVIL: 11 Clr.UAC 
OLIFO G, VARIA!fTE: 3 OIA LUllAR1 1--26 
DIA KA.RTE: 192 OIA VENUS: 503 



SISTE!'tfA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

VIII. Condwlones 

VIII. CONCLUSIONES. 

Con el desarrollo de este trabajo, se logró la elaboración del Sistema lntér

'prete del Calendario Maya, el cual tiene como principal función, establecer la 

correlación de las fechas del Calendario Maya con fechas Cristianas. 

Esto servirá, como apoyo a los Investigadores en la realización de cálculos 

para poder correlacionar fechas de ambos calendarios. 

En un principio, el sistema se pensó elaborar en lenguaje C, sin embargo 

exlstlerón problemas para la Importación de gráficos desde Story Board, lo 

cual originó, que el sistema se realizará en lenguaje Pascal ya que con este, 

no existía ningún problema, para la Importación de gráflos. 

Por otra parte, existe mucha diversidad de Información, en lo concerniente 

al Calendario Maya. Esto es, la base para establecer la correlación es la cons

tante slncronológlca ($), la cual es diferente para cada autor consultado; debi

do a ello, se evaluó cada una de dichas constantes para elegir la más exacta, 

como se mencionó en el análisis eligiéndose la del lng. Calderón, por ser la 

que tiene fundamentos más sólidos; sin embargo la constante MGT de 

Thompson, es muy similar a la anterior, por ello, se llegó a la conclusión de 

que este parámetro, pueda modificarse dentro del sistema. Así, la constante 

de entrada con la que trabaja el sistema, es la del lng. Calderón, pero si uno 

desea esta puede ser cambiada, por la constante que se quiera. 

Respecto a los gtifos mayas, existen variantes para cada uno de ellos, por 

consiguiente, se eligió el glifo más común en la escritura maya, para repre-
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sentar cada periodo maya, y además escribir el nombre respectivo de cada 

gllfo, y de esta manera evitar confusiones. 

Cabe mencionar, que los objetivos planteados al principio del trabajo, se 

cumpllerón, ya quo se diseño una Interfaz Hombre-Máquina haciendo uso de 

un Lenguaje Visual, además, se logro el diseño de cada uno de los Gllfos del 

Calendario Maya, también se desarrollaron los programas que sirven para la 

Interpretación de estos Gllfos, y por último, se modelo la grámatlca del propio 

Sistema. 

Un problema que se tuvo fue la resolución del monitor, ya que el Sistema 

corre en un monitor CGA, y en caso, de que se utlllce un EGA o un VGA, el 

sistema emulará en estos el monitor CGA; lo Ideal hubiera sido adaptarse al 

monitor que tenga la computadora, sin embargo no fue posible por los gráfi

cos que se manejaron, ya que solamente se podían realizar en un CGA para 

poderlos cargar desde el programa. 

Por otra parte se consideró la poslbllldad de manejar el Mouse para la en

trada de datos, aunque se desechó al considerarse que no todas las personas 

tienen acceso a este dispositivo. Una alternativa para este problema, es per

mitir que la entrada se realizara por cualquiera de los dos dispositivos, Tecla

do y Mouse, el Inconveniente para esta alternativa es que se generaría mucho 

código extra y el programa se extendería demasiado. 

Finalmente, podemos considerar que el sistema se elaboró de manera que 

resulte más fácil de usar para cualquier persona, al utilizar por lo general las 

teclas direccionales del teclado, para la selección datos, además de Indicarte 

la función de las teclas en la parte Inferior del monitor, y además, se logró ser 

consistentes en cada una de las pantallas del sistema, para no confundir al 

usuario. 
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ApEndlceA 

A) MANUAL TECNICO 
(Requerimientos del Sistema) 

A continuación se listan las caracterlsticas mlnlmas con que debe contar el 

equipo para poder correr el sistema. 

Monitor CGA, o Monocromático con tarjeta emuladora de gráficos. 

Sistema Operativo MS-DOS 3.X o posterior. 

1 Unidad de Disco Flexible (5 1/4" preferentemente). 

Teclado. 

512 Kbytes en Memoria RAM. 

Impresora (en caso de desear salidas Impresas) con el conjunto de carac

teres extendido de IBM. 

El sistema viene en un disco flexible de 5 1/4" de doble densidad, no re

quiere Instalación previa. 

Nota: SI desea que el sistema opere a una mayor velocidad, transfiera el 

contenido del disco flexible al disco duro de la computadora. 
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B) MANUAL DEL USUARIO 

Para correr el Sistema Intérprete del Calendario Maya, Inserte el disco flexi

ble en la unidad A de la computadora, y escriba la siguiente Instrucción: 

A:>MAYAS 

y oprima la tecla ENTER. 

A continuación aparece la pantalla de presentación del Sistema. Para pa

sar al menú principal, oprima ENTER, si no lo hace, a los 30 segundos auto

máticamente aparecerá el Menú Principal. 

El Menú Principal consta de 5 opciones, Cuenta Larga, Rueda de Katunes, 

Fechas Cristianas, Cambio de Constante y Salir. 

Aqul se debe oprimir el número correspondiente a la opción que se desee 

utlllzar. Al seleccionar la opción aparecerá la pantalla correspondiente. 

En cada una de las pantallas del Sistema, se podrá presionar la tecla Fl 

para solicitar ayuda, y saber que se puede o debe hacer en ese momento; esa 

ayuda aparecerá en un recuadro, en la parte superior derecha del monitor, 

una vez leida esta Información, debe oprimir la tecla ENTER para que desapa

rezca. SI la Información no es sufleclente, o se tenga alguna duda, consulte 

está Manual del Usuario en el punto correspondiente. 
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!.Cuenta Larga 

Está es la primera opción del Menú Principal, aquí se le solicitará al usua

rio, que Introduzca la Fecha Maya, en formato de Cuenta Larga, que desea 

conocer su Interpretación. 

·Para realizar esto, se debe seleccionar, el período de la Cuenta Larga (Nic

te, Katún, Tún, Ulnal o Kln), movlendose con las flechas direccionales (dere

cha o Izquierda) hasta el gllfo correspondiente y oprimir la tecla ENTER para 

seleccionarlo, a continuación, tendrá que seleccionar, de la misma manera, el 

coeficiente del período que se seleccionó, el cual va de cero hasta 19. Este 

mismo proceso, se debe repetir para cada uno de los periodos. No Importan

do el orden en que estos sean seleccionados. 

En caso de seleccionar un período que ya habla sido seleccionado ante

riormente, se reemplazará el nuevo valor del coeficiente por el anterior, esto 

se puede repetir tantas veces como se desee. Aquellos períodos que no se 

hayan seleccionado, se Interpretará que su coeficiente es cero. 

En el momento que se desee Interpretar la fecha, se oprimirá la tecla 1, en 

ese Instante el Sistema procesará la Información que fue proporcionada como 

entrada, asumiendo, como se mencionó arriba, que aquellos períodos que no 

fueron seleccionados se tomara su coeficiente como cero. 

SI se desea Introducir los datos desde un principio nuevamente, una vez 

que ya se han seleccionado varios o todos los periodos, se oprimirá la tecla 

ESC para Iniciar el proceso. 

AJ terminar la Interpretación de la fecha, se mostrarán los resultados obte

nidos en dos pantallas diferentes, las cuales se describen mas adelante. Una 
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vez concluida la presentación de resultados, se regresa automáticamente al 

Menú Principal a seleccionar la opción que se desee. 

2.Rueda de Katunes 

En esta segunda opción, se tiene que Introducir una Fecha Maya en forma· 

to de Rueda de !<atunes para ser Interpretada. 

En esta pantalla, se Introducen los datos en tres partes: 1) Rueda y Katún, 

2) Tzolkin y 3) Haab, para Introducir cada uno de estos datos, hay que pulsar 

la letra R, T o H, respectivamente. 

Para el primer caso, Rueda y Katún, hay que proporcionar el número de 

Rueda, as! como el Katún de está Rueda en que se encuentra la fecha a Inter

pretar. En el Tzolkln, aparecerá una pantalla con los slmbolos del Tzolkln, en 

donde habrá que seleccionar el Giifo correspondiente, lo cual se hará de la 

misma manera que en la Cuenta Larga, esto es, movlendose con las flechas 

direccionales hasta el Glifo correspondiente, y en éste presionar ENTER para 

seleccionarlo, a continuación, aparecerán los números mayas, para seleccio

nar el coeficiente correspondiente al Gllfo escogido, esto se realiza de la mis· 

ma manera ya explicada. 

Por último, para el Haab, aparece también una pantalla con los slmbolos 

correspondientes a éste, para seleccionar el que corresponda a la fecha, una 

vez realizado esto, habra que seleccionar el coeficiente del Gllto respectivo, 

estas selecciones se realizan Igual que las anteriores. 

En caso de escoger algún dato nuevamente, el valor anterior se perderá, y 

se asumirán los nuevos datos que sean Introducidos, de esta manera se pue· 

de realizar alguna corrección si as! lo desea, tantas veces como se quiera. 
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Una vez Introducidos los datos, se presiona la tecla I, para proceder a la 

Interpretación de la fecha, en caso de que esta sea correcta aparecerán los 

resultados obtenidos, si existió algún error. este le será Indicado por la com

putadora, con un mensaje de FECHA NO EXISTENTE, y a la vez preguntará si 

desea introducir una nueva techa, en caso negativo se regresará al Menú Prln· 

clpal. 

En este tipo de fechas es más común que exista algún error. ya que todas 

las combinaciones posibles de Haab y Tzolkln, no existen en la Rueda y Katún 

Indicados, puesto que una combinación puede existir en cierta Rueda y Ka

tún, pero en otra Rueda o Katún no. Para un meJor entendimiento de estas 

combinaciones, consulte el Apéndice E, en donde se explica y se muestra 

una tabla, donde se Indica las combinaciones de Haab y Tzolkln que se pue

den presentar dentro de una Rueda y Katún. 

SI no se proporciona algún dato, existirá un error. ya que el Sistema los 

asumirá como cero, lo cual no es posible, al no existir Rueda cero ni tampoco 

Katún, de la misma manera, sucederá con el Haab y Tzolkfn, al no haber se

leccionado ningún Glifo, por lo tanto, aquí si hay que proporcionar todos los 

datos. 

Una vez mostrados los resultados, se regresará al Menú Principal. 

3.Fcchas Cristianas 

Para esta opción, se debe proporcionar una Fecha Cristiana, es decir. una 

fecha común y corriente para todos nosotros, comenzando por el Año, Indi

cando si es antes o después de Cristo, posteriormente el Mes (con letras, p.ej. 

ENERO, FEBRERO, etc.) y por último el Ola. Al terminar de Introducir los da

tos, automáticamente se realizará la correlación, para obtener su equivalente 
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en el Calendario Maya, lo cual se mostrará en las pantallas de resultados, des

critas más adelante. 

En caso de Introducir mal un dato, este será rechazado Inmediatamente 

por la computadora; como en el caso del mes, si se escribe mal un mes este 

se tendra que Introducir nuevamente, ya que no se podrá pasar al siguiente 

dato (en este caso el dla) mientras éste no sea correcto. 

4.Cambio de Constante 

Como ya se mencionó anteriormente, para establecer la correlación de fe

chas, se toma como base la Constante Slncronológlca, la cual es lnlclalmente 

s~sa4,314; que es la obtenida por el lng. Hector M. Calderón, sin embargo, 

si se desea esta constante puede cambiarse por la que uno quiera, para ello, 

al entrar a esta opción se mostrará la constante actual que esta manejando el 

Sistema, y se pedirá Introducir una nueva constante, entonces se proporclo· 

nará este dato, si no se desea cambiar la constante actual basta con presio

nar la tecla de ENTER, y permanecerá la constante actual. 

S.Salir 

Simplemente esta opción, es para abandonar el Sistema. 

Pantallas de Resultados 

Al seleccionar cualquiera de las tres primeras opciones y proporcionar co

rrectamente sus respectivos datos de entrada, se obtendrán los Resultados, 

los cuales aparecerán en dos pantallas. En la primera de ellas se mostrará la 

Fecha Maya en formato de Cuenta Larga, junto con el número de Ola Maya, y 

además, la Fecha Cristiana con el Ola Juliano, al presionar ENTER aparecerá 

la segunda pantalla de Resultados, la cual contiene la Fecha Maya en formato 
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de Rueda de Katunes, además de otros datos, como el Cargador, Día Lunar, 

etc. 

Al terminar la presentación de Resultados se volverá al Menú Principal. En 

caso de que no se desee, ver la segunda pantalla de Resultados, una vez que 

se mostró la primera, se presionará la tecla ESC, con lo cual se Irá directa

mente al Menú Principal. 

La Impresión de Resultados se comenta en el punto siguiente. 

Impresión de Resultados 

Para Imprimir los Resultados, se necesita tener en línea la Impresora, la 

cual debe contar con el Con)unto de Caracteres Extendido de IBM, para evitar 

Ja Impresión de símbolos "extraños". 

La Impresión se puede realizar desde cualquiera de las dos pantallas de 

Resultados, presionando Ja tecla I, sin Importar en cual de las pantallas se 

presione esta tecla se lmprlmlran todos los datos de salida, esto es, la lnfoma

clón de ambas pantallas. 

En caso de que la Impresora no este en línea cuando se Je Indique af Siste

ma que realice dicha tarea, este se lo Indicará al usuario. 
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C) LISTADO DEL PROGRAMA 

PROGRAM CUENTALAROA: 
USE.'l 
ORAPH.DOS.PRJNTER.CRT; 

'ITl'O 
SCREEN • ARRAY!Llt.391JOFBYJ"E; 
OATOS•ARRA ytO..ZDJ OF STRING; 

VAA 
A.B.C.D.E.N.X.Y.P,G,Jt.7..W,WA.7.:f',Wf,WS.WU,V,VY, 
VW,VX,UV,U.AL..AM.AK.IT,T.UU,RUJ.S.FR.Ll.LN.LM, 
W,M,MR,KJ,K!K.J,0,0,l.NN,FP,l.A.AG,MG,DG.SO.AC. 
Nl,N!NJ,Bl,82.B~.D~,NA.Dl,R.K.GF,All. 

AUXll,AUX.?.AUXJ:REAI.; 
AS,US.CS:DATOS; 
FOSllUNG; 
ARCHll:TiiXT; 
ARClll:FILE; 
1V:SCREEN; 
1Vl:SCREEN ADSOLln'E $B&:Wl:IO; 
CILX.X,OPC:Cl!AR; 
ANO.MES,OIAsm.JNG; 
ASS,BSS,AUXl,GU,COEF,OPCION,ERROR,ENT,BAND,t,TOT:lr.rrEOER: 
BA,RKl.RK.BAN:BOOLEAN; 
TA:ARRA'r'[t..SI OF l!'IT'EGER: 
PER:ARRA Y(l..S] OF STRJNG{tJ]; 
CADl,CAD:S11l.ING[12J; 
SELCCION:.'i'ilUNGIS]; 

(' PROCEDIM!Er.705 ") 

PROCEDURE A '{l}DA(A YU:INlEGER¡; (• DESPUEOA U. VENTANA DEA YUDA •) 
VAR 
SAUCER2.SAUCER:POINTER; 
IX,IY,PX.FY ,.'>12.E.:WORD; 

BE.GIN 
SETCOLOR(O); 
Sl2'..E:•IMAGESIZf'~IS0.10.JIO.IOI); 

Ofml.IEM(SAUCER.SIZEJ: 
OlrllMAGE(IS0,10,310, 101,SAUCER" ); 

PUTIMAGE{IS0.10.SAUCER ",XORPIJI); 
Sl7.E:•IMAGES\7.E(ISS,15,JU,106); 

GE'™EM{SAUCl<R2.SIZE.), 
Gl:.llMAGE{!H,IS,JIS,106.SAUCERl-¡; 
PlTTlMAGE{lH,IS,SAUCERl" ,XORPUT); 
SETFIU.."ITYLE(l,JJ: 
RECTANGLE{l50,10.310.101): 
ílAR(ISl,11,309,IOO}: 
RECTANGLE(!Sl,12.3-06,99); 
Sf:."T'FIUSJ'Yl.C(t.I); 
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BAR(2.0S,l-4,270,2.l)~ 

SElUSERClfARSIZE{ I, l, l~.16); 
SETiliXTh"IYU::CZ.0.USERCilARSlZEJ; 
OUTIEXTXY(?I0.1-t.'A YUDA'J; 
CASEAYUOF 

l:Rf:.GIN 
OUTll!XTXY(ll..0.H' EL M~NU PfUNCIPALPR&'); 
OVTIBXTXY(l60,J2, 'SENTA LOS MODULOS DE QUlrJ; 
ourrEXTXY( 160,40. 'CONSfA ELSISTEMA.'); 
Oll1TEXTXYCl6Q48..' USTED OEBESELECC'JONAR'J; 
OUTT'EXTXY(i60,S6.'LA OPCION QUE CORRl:.SPON•'}; 
OUTIEXlXY{ lt.o,6-1,'DA AL 11PO DE Fi::CHA QUE'); 
Oll1TEXTXY(l6Q72. 'SE ll11LIZARA COMO ENTRA·'): 
O\.JTTEXfX Y(lbO,llO,'DA DE DATOS AL SISTEMA.'); 
OITTTEXTXY{ IQ0.90. 1E1"1ER) CONTINUAR'); 

ENO; 
2.:DEGIN 

Olll1'EXTXY(lt.o,?4.' EN ESTA PANTAUA USTED'); 
OUTIT.XfXY( 160.J.?.'DEDE SF..Lf'>CCiONAR EL GU·'); 
OUTTEXTXY( IW,W,'l'O Y SU COEflCIE."'l"ffi PAllA'); 
Ol!rrEXrXY( lt.0.,-48,'CADA UNO DE LOS PERIODOS'); 
Ol!rrEXrXY(lt.o,St.,'DE LA CUENTA ~ROA. MQ.'); 
Olfl1EXTX'z'( 160,6.l. 'VIENDOSI! CON LAS f'LECllAS'); 
OUTIEX't'XY(lf.0,72.'Df'..l. TECLADO. NO IMPORTA'); 
OlJTTEXTXY( IM,,80,'EI. ORD!tN DH SELECC/ON.'); 
OlJfrEXlXY(J00,90,'[ENTl!nJCONllNUAR'); 

ENO; 
J;llEGIN 

0\.1TlEXTXY(16QH,' EN E.'>TA PA\'.IAUA U~"IBO'); 
Olfl"ruxJXY(lt.o,,Jl.'OEílE INTRODUCIR EL NUM&'); 
Olll1'EXTXY(lt,(l,40,'RAL(COEFICIENTI!J, QUE'); 
O\Tl"ITXfXY( 160,48,,'CORRESPONDA AL GUfO DEL'); 
01..TTIBXTXY(l60,S6,'liMDO DEL TZOLKIN SEGUN'); 
OlJJ'TEXTXY( 160,6-\ 'SEA El. CASO.'); 
OUTTEXTXY(l90,90.'[Emt!RICONTINUAR'J; 

END; 
4:Ul!GIN 

IFCH•'ll'TI-IEN 
BEGIN 
Ol!rfEXTXY(lh0,24.' ESTA rAl'ITALLA MUESlllA'); 
OllliEXTXY(lhO,Jl.,'LOS GLIFOS PER'll!NECll!N·'J: 
OlJJTE>.TXY{ lt.0,40, TES AL HAAB. PARA QUI!'); 
OlJJTl!XTXY(lt.0.~'USI"EO SELECCIONE A0UEL1; 
OlJJTEXTXY( l60,S6.'QUE CORR.ESPONOA A U fE. '); 
OlJJTEXTXY(lb0,64...'CUA OUE SE ll'ITERPRETAR.A... '); 
OUTIEXTXY( 190,90. lEN'ffiRI CON11NUAR'); 

liNO 
El.SE 
OEOJN 
OIJlTEXTXY(l60,24,' ESTArANTAUA MUESrn.A'); 
OtJ'JTEXTXY(l60,.l1.'L0sGUFOS PERTENECIE.N·1; 
OUTIEX't'XY{l60,40,'TESA.L TZOLKIN, PARA QUE'); 
OIJTrEXrXY(J60,48,,'Umo SIU..ECCJONE AOUl!L1; 
OIJTTEXTXY(l60,S6, 'QUE CORRESPONDA A'-" FE-1; 
OIJTTEXTXY(l60,M,'CllA QUE SE 11""IT.RPRf:.IARA. '); 
OIJlTEXTXY( 190. 90.1 ENTERJ CON11NUAR '); 

l!ND\ 
END; 

5;0EGIN 
01.JTICXTXY(U.0,24.' EN IA RUEDA DEKATIJNES'); 
OlTrffiXJXY( 160,32, 'USTeD DEBE PROPORCIONAR1: 
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OIJITE>.TXY(IW.4U.'LA RUEDA Y EL KATIJN, EL'): 
01.Tnl:XTXY(llí0,48.'llAAB Y EL T/.OLI:.IN, l'ARA '); 
QlJTTF.xp;Y(l6ll,S6,'EU.O PRESIONE lJ\ R. LA 11'); 

OU'l'lliXTXY(lt.0,f>.1.'0 LA T. RESPEc:nVAMENTE,'): 
Ol1TTFXTXY{llí0,7l.'PARA PODER INTRODUCIR l!L'I: 
OlTITEXI'XY( 160,&l.'DATO COIUU:.SrON[)mN'ru.'); 

OUTT1iXTXY( 190. QO.'[f:NTER] CONTINUAR'): 
END; 

6:BEGIS 
OlJTIT:XTXY(lb0.24.' AQUI USTED DEBE lr-mtO·'): 

OlJJTEXTXY(li.O.J!'DUClll LA FECHA ClllS!lANA'); 
OtrlTEXfXY( lb0,4{1,'(GREGORIANA) A 11'-oTERPRE-'); 

OUTTliXTXY(l!.0,·'8.TAR. COMENZANDO POR EL'): 
Otrl'IBXTXY( lt.O,S<o, 'A°); 
SE"ITEXT'STYLE(0.0.1); 

otJrll!Xl'XYi IM.S'7.ctlR(ltJ)): 
S~TYLE(!,O,lJSERCllAR.'ilZEJ; 

om·mxrXY(l71>,S6,'0,SIES ACO DC.,EL'); 
OlTITEXI'XY( 160.M.'MES ESCRITO COS lEl1tA. Y'); 
OlITffiXTXY( lí.tl, 72.'El. DlA. CON NUMERO.'); 

01.rrrn:rXY(l90,90.'[E1'íl:RJCON'n!füAR'J: 
Er.'D; 

7.BEGIS 
OtrlTEX'TXY{IW.24.' EN ESTA l'A~•;fALLA U~"l'ED'); 
OlnTEXl'XY(llJl,JZ'l'ODR.A MOOll'ICAR U CONS.'); 
OlJTIT:XTXY¡ too,m, 11\l'"TI SINCRONOLOGICA SU'); 
OlJTTEXTXY(IW.48. 'VALORACJUAL SE MUF.SrRA'); 
OlJTIT:XTXY( lt.O,S6,'EN EL RECUADRO SUPERIOll.'): 
Oln'IBXTXY(IW,f>.t.'Y EN EL INfERIOft. INTRQ.•¡; 
Otrl1li.XT'XY(lb0,7!,'0UCIH.A U\ NUEVA CON~IAN·'); 
Otrl1'FXI'XY(IW.t'ol1. 11: A CONSIDERAR.'); 

Otrrll:.X'TXY(l90,90,1EN1'ERjCONTINUAR'J: 
ENO; 

8.BEGIN 
Ol!n'EXl'XY(ll>0,:4.' E...'ITA PAtffALl.A Dl!SPLIE-'): 
Otrl11L'l('J'XY(lb0,J2, 'GALOS RESULTADOSOITTE-'); 
OlJlTE..'IITXY{ll.0,40. 'NIDOS EN LA l!'•rO:RPRETA·'); 
OlJlTE.XTXY(IW,46.'CION DE LA FECllA. PARA'); 

OlflTF.XTXY(ll>O,Só,'/Ml'RIMIRLOS PRESIONEl.A'); 
OlTlTE..'l('fXY(lt.l.l,í..l,TEClJ\ 1, EN LA IMPRESION')¡ 

OlTITEXTXY( 160, 72..'APAllECEN LOS RESULTADOS'); 
Ol111'EXTXY( llJl.60,'DE U\S DOS PANTAUJ\S. '); 

OlTITEXTXY( lt,llJ. 90, 1 E!'>olERI CONTINUAR'); 
f;ND; 

ESO, 
READLN: 
SETfll.LSTYLE( l.OJ: 
BAR(ISO.IO.J\0,101); 
Pl!TlMAGE(IH,IS.SAUCERl'"' .XORPtJJ): 
PLmMAGE(IS0,10.SAUCER- .XOltPtJJ); 
SETCOLOR(JJ: 
SE'ITEXThTYl.E(t0,4); 
SETPILI..Sm.E(l.31: 

END; 
(ºFIN AYUDA 0

) 

PROCEDUR!: MO~\R; ( 0 MUE.s'lllAARCHIVODBGRAFlCOS •1 
VAR 
WW,l:lml>GER; 

BEGIN 

Cl.EARDEVICE; 
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RESEf(AllCHIJ: 
OlOCKRl!AD(ARCHl,lV,llll): 
CLOSE(ARClllJ: 
FOR l:• I TO 16391 DO 
!PI SlliEN 
WW:•1V\ll 

E!SE 
TVtll·7}:•1VllJ: 

END: 
(ºFIN MOSfRAR º) 

PROCEl>Ull.E INICIA:(" INLCIAUZA EL MODO GllAfl.CO º) 
VAR 

DIUVEll.MOOE:INTEGER: 
BEGIN 
Oll.IVER:•CGA; 
MODE:•CGACI: 
INITO!lAPH(OIUVE!t..MODI.!. j; 

ENO; 
(º FIN IN\ClA º) 

PROCEDURE ULSIESTO; (ºCALCULA El. MES DE PEBREROSI ES DCº) 
DEG\N 

IF Kl/t-INT(Kl/.t)•Oll\EN 
M:•?9 

El.5E 
M:•'?.8; 

IFK21\00.INT(K2/IOO)•OTIIEN 
w K1J4QO.INT¡K!J<IOOJ• onte..N 
M:•~ 

El.'iE 
M:•2& 

END; 
(ºFIN BISIESTOº) 

PllOCEDURE.BISIESTOl;(' CALCULA El.MES DE FEBRERO SI ESACº) 
BEGIN 
IP IOl.t.l¡.,1"("314J•OTI-IEN 
Ff:•29 

El.'iE 
FF:•'?.8; 

IPl>JllQG.lf'(f(KJ./IOO)•OTiiEN 
IF KJJ40Q.1NT(~400}•0TI-IE."'1 
FF:•?9 

El.'iE 
FF:•2.6; 

EN!>. 
(º AN DISIESrol 0) 

PROCEDURE IMl'RESORA: (º MANDA LOS RESUl.T ADOSA LA IMPRESORAº) 
VAR 
CHl.CHAR; 
CM.HE.TE:INTEGER: 

DEGIN 
SITTFJ!..J.STYl..E{l.O); 
SEfCOLOR(l); 
RECTANGLE{SO,IM.?70.19-1); 
DAR(Sl,IM,!69,191); 
0111TE.Xl'XY(1S,1l3,'SE REALIZA l.A IMPRESIOl'llS/Nlr'J; 
CHl:•READKEY; 
IFUl'CASE(CUIJ•'S'Tl-lEN 
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BECllN 
WRrret.N(lSJ); 
WRITELN(lSJ); 
WRrt'El.tll(lSl): 
WRITEl.N(l.Sl',' 'l; 
WM'El.N(tsl',' RI!SULTADOSDELACOtlMLACION '); 
WRlll!.l.N(l.Sl',' '); 
WRrt'ELN(l.Sl',' '); 
WRITELN(l.Sr,' CUENTA LARGA '); 
WR!I'El.N(l.Sf,' '); 
WRITE(tsr,' Nlct'El '.A:l:O.' KA1\JN: '.B:l.-0,' Tt.JN: ',C:2:0); 
WRITELN(tsr,' UINAL.: ',0:2.·Q,' KIN: ',8:2:0.' '); 
WRITELN(tsr,' DIA MA VA: ',N:S:O.' '); 
WRfraLN(tsr,' '): 
WRrrELN{tsr,' 1; 
WRrraLNn.sr: '): 
WRJTEu.;u..sr.· RUEDAOEKATUNES '); 
WRfraLN(lSI',' '); 
WRfral.N(tsr,' RUEDA:',RU:l:O,,' KAnJN:~UU:2:0,'AHAU '): 
TE:•TRUNC(tl); 
HE:•TRUNC(Wl; 
'WRITl!(t..SI',' Tl.O~N: ',G:2:0.' ',AS(l'E).' ~S.LENont(AS(11!.IJ)¡ 
\\'JtJ11l:LN{L.'IT,' HABB: ',WA:1:0,",BS(llEJ:6,' '); 
HE:•TRUNC(Wl); 
WRITl!LN(l..'IT,' HAAB ',T:2:0,' DE ESTE KATIJN CIVIL: ',WU:?.·0,' ',8S(HE~6,' '); 
WR.rro.LN(l..SI',' '); 
\\'RITEL."'0..!ol,' '); 
WRITELN(lSI',' '); 
WRíreLN(lSI',' FECHA CRISTtANA '): 
WRlll!LN¡lSI',' ')~ 

WR!JCLN¡tsr; ',FG,' ':l2·LENOTil¡FG),' '); 
WRrruLN{J.Sr.' DIA JULIANO: 'J:S:O.' ')¡ 
WRlll!LN(LST.' '}; 
WRl1Cl.N(l.Sf,' '); 
WRITTLNctsr.' '}: 
WRíffil."'{t..SI'.' OTROS DATOS '); 
WRITELN(tsr,' '); 
TE:•TRUNC(UV); 
J-IE:•TIWNC{U); 
WRrTELN(l.SI',' CARGADOR CLASICO: ',VW:2:0.' ',AS{HEr ':S.LENO'lli(A.<;¡l-IEJ).' '); 
WRITEL."'(lSI'.' CARGADORCIVIL:'.VX:2:0.,'',ASfrn),'':S.LENurn(AS(11!.I>.' '); 
WRITELN¡L.'IT,' OUFOG, VARIAN'IU: '.FR:l:O,' DIA LUNAR.: ',LM:2:0.'-'.Lt:2:0.' '); 
WRITELN¡LSI'.' DIA MARTE: ',MR:):O.' OIA VENUS:', W:.l.O,' '); 
WRITELN(tsr,' "); 
WJUT'ELN{t..'IT,' '); 
WRrl'ELN(l.Sl); 

END; 
END; 
("FIN IMPRESORAº) 

PROC\füUllE IMPRIME;{º OCSPUEOA LOS RESULTADOS EN EL MONITOR •J 
DEGIN 
ASSlON(ARClll,'RESUL.Tl.PlC'); 
MOS'ffi.Alt; 
SETCOLO!t(O); 
1:•0-, 
SstTEXThíYLE(Z.0,4); 
l:•l+l; 
CAD:•H; 
STR.(A:l:O,CAO); 
OlllTt:.XTXY(40+5t.º(J.ll.1S.l•ERll]+CAD); 
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l;•l+I; 
!ITR(ll:l.0.C\D); 
OLrl"raXrXY(40+W(l·l).7S,PER{ll+CAO); 
l:•l+I; 
!ITR(C:2:0.CAD); 
0UTTEX'lXY(40+S6*(l·l). 7S,PER¡IJ+CAD); 
l:•l+l: 
!ITR(D:2:0.CAOJ; 
OUTil!Xt'XY( 40+S6"(1· 1). 7S, PER(ll+CAD); 
l:•\+1; 
S'nt(E:?;O,CAD); 
Ot.nTEXTXY(olO+S6"{1·1),7S.PERl11+CAD); 
snt(N:7:0,CAD); 
Ot.nTEX'TXY(.W.90.'DlAMAYA:.'+CADl: 
OUTTEXTXY(40.1lS,FOJ; 
STR{J:7;0.CAD); 
0\.tTiIDCP(.Y(-40.ISO.'DIAJUUANO:'+CAD): 
CH:•''; 
WHILE (CH'l'J A~O (CHCHR(tl)) ANO (CHCHR(l.7)) 00 
DEGIN 
CH:-urCASE{READKEY}: 
lPCH•CHll(S9)1ltEN 
AVUDA(R); 

ENO; 
IP UPCASE(CH)•'l'TIIEN 
IMPRESORA; 

IP (CH•CtlR\Ull OR (UPCASE(Cf\)•11 niEN 
DEGIN 
ASSION(AllCltl,'llESUt:nr1c1; 
MOSTRAR; 
SETCOLOR{O); 
SETTEXISí\'l.E(l.0.<1); 
ST'R(RU:l:O.CAD); 
Ol.n'TEXt'XY(l0.7S.'RUEDA:'+CA0); 
Sffi(UU:l.O.CAD); 
OlnTE.XTXY(l'10.7S.'KATIJN: '+CAD+' AHAU1: 
STR(G;l:O.CAO¡; 
AUXl:•lRUNC(H); 
Otn1"E.XTXY{Jo.90. 'TZOLKIN: '+CAD+' '+AS{AUX\Jl: 
S'TR(WA:LO.CAD); 
AUXl:•lltUNC(W); 
OUTJ'EXTXY(\70.'lll.'ilAAB:'+CAD+'"+BS(AUXtJ): 
STR{WU.t.o.CAD); 
AUXl:•TkUr-tC(WT); 
Ol!1TeXTXY(l70,\0S,'CML:.'+CAD+''+bS¡AUX!\}; 
~(f:l.-0.CA.D); 

Otr1TEXTXY{Jo. lOS.'llAAB '+CAD+' DE ESTE KATUM1; 
STR(VW:?;O.CAD¡; 
AUX!:•rn.UNC(U); 
STR(U:l.{l,CAOI); 
01.TírEXTXY(Jo. 150. 'CAR.GADOR ClJ\SICO: '+CAD+' '+ AS{AUX llJ; 
SIB(FR:l:O,CADJ: 
OUTTEXTXY(:W.lc.S,'GUFOG, VARIANTE:'+CAO); 
srn¡LM:l:O.CAD); 
STR(L\:l:O.CAOIJ; 
Ol.TlíEXlXY{\80,165.'DIA LUNAR:' +CAD+'-'+CAOl); 
CH:•": 
WHU.E {CH'r) ANO (CilCHR(tl)) DO 
BEGLN 
CH:•UPCASElREADKEY); 
IF Cil•CHR(S9) 11-IEN 

138 



SISTEMA INTERPRETE DEL CALENDARIO MAYA 

AYUDA(8); 
END; 
IFUl'CASE{CH)•'l'TiiEN 
IMPRESORA: 

END: 
END; 
(" FIN IMPRIME •J 

PROCEDURI! DC; (• CALCUl-'.1-'. FECHA CRlSTIAf'M,SI ES DC º) 
BEGIN -
1Fll7214Z.S1l1EN 
DEOIN 
K?.:•IN'T{{l•l721424}136S.24?S)+1; 
IO:•Kl-1; 
O:•to•J6S-tlNT{fü/4)-INT(ICJllOOJ+IN'T{Kll400)o?; 
O:•J-1721427.0; 
IFOTI-IEN 
BE!OIN 
L:•O•I: 
NN:ooO; 

END 
El.SE 
6E01N 
msu: ... ~: 
IFO+MTI-IEN 
BEGIN 
l.:·0·30; 
NN:•I: 

END 
El.SE 
BE.GIN 
BANO:•t:l:•I: 
WlllLE(BAND•l)ANO (1) DO 
DEGIN 
VAL(COPY('Ol>:oo:?:l!J!S31S.UISUS276lOftJJT,1°).:U),T0T,ERROR); 
IFO-=tli'EÑ 
BEGIN 
VAL(COPY('OJ00610lll1?2U21&JZl4244.?7S30l',lºJ..l.l),TOT,ERROR}¡ 
L:•O·M·TOT; 
VAL(COPY(V?OJO.IO~O<A>7Ull091011'.lºl·l,2).NN,E.AAOR); 

BAND;•O; 
END; 
l:•l+I: 

END; 
IFl•llTiiEN 
IFQ•l37-tMTI-iEN 
BEGIN 
t.:•l; 
NN:•O; 

CND; 
END; 

END; 
END 
El.SE 
IF0•337+MTIIEN 
BE.GIN 
l.:•I; 
NN:•O; 

END; 
STR(K?.:<l:O.ANO); 
STR(l.:2:0.DIA); 

Aptl'.ndlce C 
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AUXl:•'ffiUNC(NNJ; 
MES:•CS{AUXIJ; 
FO:•DlA+' DE '+MES+' DE '+ANO+' (OC)': 

END; 
(ºFINDCº) 

PROCEDURE P _AC: e• CAl..CULA l.AFECHA CRISTIANASI es ACº} 
DEG!N 
BAND:•O; 
Kl:•lr-íl'((t7ZS.42S·JJ06$.24ll)+I~ 

O:•Kl0.lóS+l!'IT(Kl/~t0.1S)·INT(KIJIOl)+INT(Kl/401): 
O:•Jt0·17214:!.S; 
IFQTIIEN 
BEGIN 
DAND:•I: 
L:•Otl: 
l.A:•O: 

END ..... 
DEGIN 
IPJ•l7Zl42STIIEN 
DEOIN 
l.:•31; 
l.A:•ll; 
Kl:•l: 

END: 
IP0•36STI-IEN 
BEGIN 
l.:•I: 
L.A:•O: 
Kl:•KH: 

ENO; 
IFO•JMTI-IEN 
BEOIN 
l.:•2; 
l.A:•O; 
Kl:•KM: 

END; 
KJ:•Kl-l; 
BlSIESTOZ; 
IFOtFFTIIEN 
BEOIN 
BAND:•I; 
L:•O·JO; 
l.A:•I 

END: 
ENO; 
IF BANO•OTiiEN 
BEOIN 
BAND:•I: 
l:•I: 
WHILE(OAND• I) ANO(!) DO 
BEGIN 
VAL(COPY{'0620921ZJISJJS42U?4S276J06'.lºJ.2,J).TOT.ERROR); 
IFOTHEÑ 
BEOIN 
YAL(COPY("OJ00610911Z2U?l8J21424U1S".lºJ.2.3).TOT,ERROR); 
L:•O·FF·TOT: 
l..A:•l+I: 
OAND:•O; 

END: 
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l:•l+I: 
END; 
IF (l• IO) ANO (llANO• I} TiiEN 
IPO~ 
BEOIN 
L:•O·fF·30S; 
l.A:•ll; 

mm, 
END: 
srn(K1:4.0,ANOJ: 
srn(L:Z.0.DIA); 
AUXl:•TRUNC(l.A); 
MES:•CS(AUXI); 
PG:•DIA +'DE '+MES+' DE '+ANO+' (AC)\ 

ENO; 
("FINP_AC•) 

PROCEDURE CAL..CUl.A_N; ("CALCULA. EL DIA MAYAN •J 
DEGlN 
N:•l44000-A+7200"8+3(,Q"C+ZO"D+E; 

END; 
(º FINCALCUI.A_N ') 

PROCEDURE OTROS_C'ALCULOS; (' CALCULA LOS DATOS DE U _FECHA J\ INTERPRETARº) 
DEGIN 
X:•ll'IT(N/18980}; 
Y:•N·X'l8980; 
F:•Y/l).lr..TcYm); 
O:•INT{F!0.07S)+4-IJ•INT(FI0.7); 
H:•Y·INT(Y/2Q)'!O; 
Z:•Y·IITT(Y/36$+34&'36SJ•:k>S+l48; 
W:•INT(7./W): 
WA:•Z.lr..T(?.noJ'W;Zf:•Z.2: 
IFZf~ 
DEOJN 
Zf:•J.hS+Z.2; 
WT:•l8; 

ENO 
El.SE 

wr:•IITTCZf/UlJ; 
WS:azr.[NT(ZT/20)'2fr, 
WU:•WS+l; 
V:•INT{NIJ6S.t9136S); 
VY:•l!'(J"(Nf)65.¡7{.165); 

VW:•VY·lr..T(VY/IJ+11JJ)'IJ+S. 
VX:•V-IITTCV/13 +WIJ)' ll+IO; 
IP V·IN"f(Vf .. )' .. • OTHEN 
UV:•l'il 

ELSE 
IF v.1r..T(V/4)' .. • 1 THEN 
UV:•4 

El.SE 
IP V.JNT(V/4)'4 • 2TIIEN 
UV;•9 

El.SE 
1Fv.rr-.Tcv14¡•4 .. JTiiEN 
UV:•H: 

U:•O; 
JF vv.rr-.T(VY-.t¡q-oruEN 
U:•l7 

EL'iE 
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IF VV·INT(YY14¡•4 • 11HEN 
U:•? 

El.SE 
IFVY·INT{VY/4}'.& • 2TIIEN 
U:•7 

ElSe 
IF VY·INT(VY/4)''4 • J THEN 
U:•l2: 

t•ENDlfS)•) 
AL:•N+l8960; 
AM:•Al...IITT{AUI lll'.80)• ltl880; 
AK:•INT(AM/87lill); 
1T:•AL+ l·ll'rr(ALJS760+ l/ll1W)•8760; 
T:•INT(ITf.l65)+1: 
ENT:•IBUNC(AK}: 
VAL(COPY('l109070SOJ011210080IDW21J',{(ENT+l)-2)ol.1),UU,ER.ROR): 
RU:•INT(N/l l}S80., 18%0/l ll880) + I; 
J:•N+S: 
FR:•N·INT(N/9¡+9; 
Ll:•l-"7·1NT(l/29.BOS9-Z.2686)•29.S:KW>; 
Ul:•l·lll·ll'IT(J/177.lllJH·O.llt17J)•J77.l8JH; 
LM:•INT(UIW.S:IOS9) + 1; 
V;ooJ.JP.INT(J/S8l.92Q98.12J/S8J.921WB)•S8J.~ 

VV:•l1'o"T{V):M:•J+7S·INT(J/11'J.929+7Sf719.929)•779.929; 
MR:•l!<o"T(M); 
IFJ>lSTiiEN 

P_AC 
ElSE 

OC; 
END: 
(*FIN OlllOS_CALCUl.OS •¡ 

PROCEOURE CAI.CULOS_t; (• COl'ITROl.J\ EL CALCULO DE LOS DATOS•) 
DEOIN 
CALCUl.J\_N: 
amos_CALCULOS; 

END; 
t• FINCAI.CULOS_t •) 

PROCEOURE SELECCION; (*SELECCIONA LOS O UFOS DE IJ\ CUENTA l.AROA •) 
TIPO 

VEC•AR.RA Y(l-WJ OF IN"reGER; 
VAR 
l,J,K:INTE.OER; 
Xl.JU.Yl.Y2:VEC; 

BECilN 
CH:•''; 
J:•I; 
XtflJ:•S; 
X2[1J:•'3; 
X1121:•6S: 
X2121:•116; 
XlllJ:•128: 
X2[ll:•I~ 
X1[41:•19?; 
X2[4J:•lS4; 
Xl(SJ:•lS~ 
>QtSJ:•ll4; 
SETCOLOR(Z}; 
IF (CiUO) ANO {OU) TiiEN 
RECTANGLE{XllGU~.&S,X2(GU],87): 
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WHILE (CHCI IR(U)) ANO (CHCHR(21)) ANO {Cll'I') DO 
BEGIN 
REPE.\T 
SETCOl...OR(J); 
RECTANOU!(Xl[Jl.O.X2tJt67); 
FOlll:•ITOIOOOO: 
serc01..0R(21: 
RECTANGLE(Xl[Jt·U)(l{J).87): 

UNTIL KEYPRESSEO; 
CH:•UPCASE(ReAm:.EY); 
IP CH•CHR(1S) TIIEl'l 
DEOIN 
lfl•ITHEN 
l:•S 

El.SE 
J:•J·I; 

ENO 
El.SE 
IFCH•CHR(n)TIIEN 
DOOJN 
IFJ•STIIEN 
l:•l 

El.SE 
l:•J+I; 

E.'110; 
lflCH•CHll(S9)TIUiN 
AYUOA(2); 

ENO; 
GU:•J; 
IFCH•CHR{B)TIIEN 
BEO!N 
SETCOLOR{J): 
REcrANOl.E(XltJl.U,Xl{l~87): 
Cti:•"; 

Xl(IJ:•S; 
X2lll:•3?: 
Xl(2]:•34; 
X."PJ:•c.J. 
Xl(ll:•M; 
X21)]:•95; 
X1[4J:•97; 
X?(41:•12i>: 
Xl[SJ:•l;'.8; 
X2¡SJ:•1S8; 
Xl(1>J:•l60: 
X216]:•190; 
X1(7]:•1'l?: 
X2(7]:•:?:22: 
Xlill]:•:U4; 
X2(8J:•:Z.H; 
X1(9J:•256; 
X2(9]:•2AS; 
x11101:•2.67; 
X2(10l:•314; 
Y\[1]:•89; 
\'Z(l);•I09; 
Yl(l]:•lll; 
Y2t?]:•IJI: 
K:•I: 
Wllll.E (CHCHR(ll)J ANO (CHCHRC21)100 
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BEG!N 
REPEAT 
SETCOLOR(3); 
RECTANOl.E(Xl¡JJ, YllKJ.XllJJ. Y2¡KJ); 
FORl:•lTOtOOOO; 
SITTCOLOR{2); 
RECTANOl.E(Xl{JJ, YllKJ.X2PJ. Y2lK)); 

UNTIL KEYPRESSEO; 
Clf:•(RllADKEY); 
IF CH•CHR{7SJTI-iEN 
IFJ•ITI-IEN 
l:•IO 

EISE 
J;•J·I 

EISE 
IFCll•CHR(77)TI-IEN 
IFJ•IOTI-IEN 
l:•I 

EISE 
J:•l+I 

EISE 
IF {CH•CHR.(72J) OR (CH•CHR(l!O)) TI-IEN 
IPK•ITI-IEN 
K:•Z 

EISE 
K:•I: 

IFCH•CHR(S9}TIIEN 
AYUOA(Z); 

EN!>. 
COEP:•J+IO"(K·l)-1; 

END; 
ENO; 
(º FIN SELECCION •) 

PROCEOURl!LEER~CI.:{" LEE LA FECHA EN FORMATO OECUENTALAROA "J 
VAR 
l:IN'TEOER: 

DEOIN 
k•O:B:•O,C:•O:D:•O;E:•O: 
SCITEXMYl.E(?,0..4); 
PERJl):•"Nlc:re:'; 
PERl?J:•'IV\TIJN:•; 
PER(JJ:•WN:'; 
PERf4J:•".JINAW'; 
PER{S):•'~N:'; 
l:•l; 
CH:•''; 
BAN:•TRUE; 
WHll.EBANOO 
DEOIN 
SELECCJON; 
IFCH•CllR(llJTI!EN 
DEGIN 
SETFILLSTYLE(l.I); 
BAR(l9+60"(0U·l).13&10+60"(0U),IS8}; 
SfrrC'Ol.OR(O); 
STR(COEF.CAO); 
01.1ITEX1XY(ZO+t.O"(GU.l),140,PER¡OUJ+CAD}; 
SlITCOl.OR(I); 
CASEGUOF 

l:A:•COEF; 
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2:8:•COEP¡ 
J:C:.•COEP¡ 
4;0:•COEF; 
S:E:•COEP¡ 

END;{CASEI 
l!ND 

=· IFCH•CHR(27)TIIEN 
BEGIN 
SETflLl..St'Yl.E(l.I): 
BAR(IO,IJ7.l12,lt.O): 
l:•I; 
A:•O;B:•O;C:•O;D:•O;E:•O; 

END 
El.SE 
IFCH•'l'TIIEN 
BAN:•FALSE; 

END; 
END; 
e• FIN LEER_CL•) 

PROCEDURE CUEr-.'TA_LAROA: (" CONTROl.J\. Ut. LECIURA E INTERl'RETACION DE LA CUENTA LARDA•) 
BEG!N ' 

ASSlGN(ARCtll,'C_L_StST.PIC'); 
MOS'lRAR: 
LEER CL; 
CALCÜLOS_I; 
IMPRIME; 

END; 
(• AN CUENrA.l.J\.ROA •) 

PROCEOURE CALCUl.A.ABCDE: (9 CALCUl.J\. LOS COEFlCIEt'frnS DE LA CUENTA l.J\.ROA •) 
VAR 

AB.Ac.AD:REAL; 
BEGIN 
A:•INT(N/144000); 
AB:•N·Aºl44000; 
B:•INT(AB/1~00); 

AC::•AB-B''n:OO; 
C:•IST(AC060); 
AD:•AC·C'J.60; 
O:•INT(A0!20}; 
Eo•A0.0'20; 

E."110; 
(' FIN CALCUl.J\._ABCDE ') 

PROCEDURE CALCULOS.Z; {' COITTROtJ. LOS CALCUuis DE DATOS•) 
BEOIN 
CALCULI..ABCOE; 

E~OS_CALCULOS: 

(ºFIN CALCULOS.l ') 

PROCEDURE DATOS_RK; (' LEE LOS DATOS DEL HAAB YTZOLKJN DE U. RUEDA DE lo:.AllJNES •) 
TYPE , . ' 

VEC•ARRA YIL!OJ OF l~'TEGER; 
VAR 

U.K;INTEGER: 
Xl.Xl.Yl,Yl;VEC; 
Clll:C~IAR; 

BEGIN 
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ASSION{ARCHl,'NUM_RUE.Plq; 
Mosrn.A.R; 
SEl"IBXTS"n1.E2,0,S); 
IFCH•'H'TIIEN 

OUTI1:Xl'XY(<JS,4S, 'NUMERAL OBl. llAAB') 
Etse 
Ol11TEXl'XY(!ll,4S,'NUMERALDa TZOLKIN'); 

CHI:•''; 
J:•I: 
Xl(IJ:•l; 
Xl{IJ:•ll; 
X112J:•l4¡ 
Xl{ZJ:•líl; 
XljJ]:•65; 
xzpJ:•!ll; 
x11•1:•'17• 
X2{4J:•IU; 
XtjSJ:•128; 
X2{5J:•U8; 
Xl(6l:•IOO: 
X2¡6):•1\IO¡ 
Xlf7J:•l!l!: 
X2¡7J;•Zll; 
X1[8J:•ll4: 
X21.8J:•lS4; 
Xll9J:•2.S6> 
X2{91:•2AS: 
x1¡101:•:?S7; 
XZ(IOJ:•Jl4; 
YlpJ:•74; 
Y2tll:•9--l; 
Yli2J:•96; 
np:J:•ll6' 
K:•l; 
WJ-llLECtitCHR(ll) DO 
BEGIN 

REPEA.T 
SETCOLOR(J); 
RECTANOLE{XllJi Yl(KJ.X.:pi YlfK]J; 
FORl:•ITO 10000; 
SIITCOLOR(2); 
RECTANGLE(XJIJi Yl(K)JU{Jt Y?lKIJ: 

UNTILKEYPRESSEO; 
CHl:•UPCASE(REA.OKBY); 
IPCHl•CHR(7S)TIIEN 
IPJ•lniEN 
J:•IO 

et.se 
J:•J·I 

ase 
IFCHl•CHR(77)TI-IEN 
IPJ•IOTIIEN 
J:•l 

ase 
J:•J•I 

El.SE 
!F (CH l•CllR(n)} OR (CHl•CHR(SO)) ntEN 
IFK•ITiiEN 

K.:•2 
Et.se 
K.:•I; 
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AYUDA(l); 

END; 
COEP:•J+IO"(K·l)·I: 
IFCH•ll''lttEN 
B:•COEP 

El.SE 
A:•COEP; 

IFCH•'lf'TilEN 
ASSIGN(ARCHl.'tlAAB_SIS.PIC'} 

El.SE 
ASS10NjARCIU, TZOL_SIS.PIC"}; 

MOSl'RAR; 
CHI:•''; 
J:-1; 
Xl(lj:•S: 
X2f1J:•6-I; 
x1¡21:•66; 
X2f21:•121>; 
Xt¡JJ:•Ull. 
X2f3J:•l8'>, 
X1[4J:•l91; 
X214J:•2SJ; 
X1151:•2H; 
X215J:•JH, 
Yl(l]:•ll; 
Y2(1J:•l.J; 
Y1(2):•6.'l; 
Y2j?J:•I07; 
Yl¡J):•IW, 
npJ:•UI; 
Yll4J:•IH; 
~..{4J:•195: 
K:•I: 
WHILECHICllR(lJ) DO 
BEOIN 
REPEAT 
S!ITCOLOR(J); 
RECTANGLE{X l(JJ. YllKJ.X2{JJ. Y2(Jq¡; 
FORl:•ITO!OODO; 
SEITCOLOR(?): 
RECTANOLE(X l(JJ. YllKl.X2{JJ. Y~Kll: 

UNTIL KEYPRES.SED; 
Cfll:•UPCASE(REAOKEY}; 
IPClll•CliR(1S)TiiEN 
IPJ•ITIIEN 
l:•S 

El.SE 
J:•J.J 

El.SE 
JF CHl•CllR{Tl) TIIEN 
IFJ•STiiEN 
J:•t 

El.SE 
l:•J+I 

El.SE 
IFCHl•CHR(72JTIIEN 
IFK•JTill!N 
K:·~ 

El.SE 
K:•K·I 

SISTE.\lA INTEltPRl!.IE DELCALENUARIO MAYA 

AplndkeC 
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ELS• 
IFCHl•CHR(llO)TitEN 
IFK•4lllf!N 
K:•I 

El.SE 
K:•K+I: , 

IF {Ctf•11') ANO (J•S) ANO (K•4)TIIEN 
J:-4; 

IFCHl•CHR(J9)TiiEN 
AYUDA(4); 

END; 
COEF:•J+S"(K-1); 
IPCH•'ll'TI-IE.N 
DSS:•COEF·I 

El.SE 
ASS:•COF.F; 

IFASS•?OTIIEN 
ASS:•O; 

END; 
C- FIN OATOS_RK •J 

PROCEDURE OEi.Sl'UEGUE; (" MU~ LOS DATOS DE LA PANTAUA DE RUEDA DE KATUNES º) 
DEOIN - . -

ASSION(ARCHl.'RUE_DA10.PIC'); 
MOSTRAR; 
SEITEXTSTYLE(Z.0.4); 
SITT'COLOR(O); 
SJ'R(R:2:0,CAO); 
OlltTEXtXY(86,61,CAD); 
SJ'R(K:2:0,CAD); 
OUTl'EXTXY(W,61.CAD); 
IFASS(-l)TIIEN 
BEGIN 
Sl'R(A:2:0,CAD): 
Ol1ITEXTXY(245,117,CA0); 
OIJITEXTI(Y(W, 141.AS(ASSJ); 

END; 
IFBSS(•l)TIIEN 
DEGIN 
SJ'R(B:l.'O.CAO); 
Ot..rrn:xlXY(I09,117,C\D); 
OIJITEXTI(Y{86,141.BSIDSSJ); 

END; 
END; 
(•FIN DESPLIEOUe º) 

PROCEDURE LEER_~(º u:.E LOS DATOS DE U RUEDA DE KATUNES •) 
VAR 
Jl,lt:INTEGER; 
BANOE:BOOLEAN; 

DEOIN 
ASS:••I: 
BSS:•·l; 
BANDE:•TRUE; 
WHJLE DAN O E DO 
DEOIN 
RE.PEAT 
UNTIL KEYPRESSEO; 
CH:•UPCASl!(READKEY); 
IFCH•CllR(S9)TI-IEN 
AYUDA(S): 
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IFCH•'R'TI-f!i.'1 
BEGIN 
J1;•86; 
CH:•'~ 

CAD:•"; 
11:•1; 
SETCOLOR{O}; 
RECTANOLE{ll,\61,99,'11)¡ 
BAR(M.62,98,70); 
WHILE (CUCHR( ll)) DO 
DEGJN 
CH:•''; 
Wll\LE.((CH'O') OR (CH'91) ANO (CHCHR(ll)} DO 
BEOIN 
IFll~ 
DAR(l\,1>?,Jl+6,70J; 

REPEAT 
SfilCOl.DR{O}; 
UNE(lt,7o.Jl+6,111); 
FORl:•lTO 10000; 
SETC0t.oR(3): 
UNC(lt;roJ1+6,70); 

Ut-."TIL KEYPRESSEO; 
SITTCOLOR(O); 
CH:•UPCA.'iECkEADKEY); 
IF CHCHR(ll) 1llEN 
DEG\~ 

DAR(ll,6?..11+6.10); 
OUTJCXl'XY(lt.r.1,CH): 

END, 
ENO; 
IF(CHCHR(lll)TIIEN 
DEGIN 
l1:•ll+6; 
IFll<M1llE.N 
Jt:•'J!; 

lt:•lt+I; 
IFll!llillli 
CAD:•CONCAT(CAD,CH); 

END; 
ENO: 
VAU,CAD,R.ERRORJ: 
JI:•~; 

Cll:•''; 
CAD:•"; 
11:•1; 
SE'TCOl.DR(O); 
RECTANGLE(lll,61,Da,7\); 
BAR(?!.\,62.?J'J,'111¡; 
WlULE (CliCHll(tl)} 00 
DEGIN 
CH:•'º; 
wt-llLE ((CH'O') OR (CH'9")) AN'O (CHCllR{ll)) PO 
BEGIN 
IFll~ 
DAR(Jl,62.J\T6,70); 

REPEAT 
SETCOLOR(O); 
USE(lt,70J\.¡-6,70J; 
FOlll:•li0\0000; 
SL."TC:OLOR(l); 
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UNE(Jl,70,J1+6.70); 
UNTIL KEYPRI'-'iSED; 
SETCOLOR(O); 
CH:•UPCASE(READKEYJ; 
IFCHCHR(ll)TI!EN 
BEOIN 
IlAR(Jl.6?,.ll+6,,70); 
OlJTffiXTXY(Jl,61,Cll): 

ENO; 
ENO; 
IF (CHCHR(l))) lliEN 
DEGIN 
li:•ll+6; 
IFJ!l.l)TI~EN 

ll:o•ll+I; 
IFllUlil!t! 
CAD:•CONCAT(CAO,Ctl); 

END; 
ENO; 
WJ . .(CAO,K.ERROR}; 

END: 
IFCH•CllR(27)11iEN 
BANDE:•FAU>r" 

IF (CH•'tl1 OR (CH•'í) TIIEN 
DEGIN 
OATOS~RK; 

or:SPUEGUI!; 
END; 
IFCll•'l'TIIEN 
DEGIN 
BANOE:•PALSE: 
l:•l; 
WHlLE JllllQ 
BEGIN 
V Al{COPY¡ 'l 10'il07o~OJOl 1210080t.t).W21)~(1•2}-l,2). L.ERROR): 
IFL•KTilliN 
BEGIN 
l.:·l·l: 
l:•H; 

ENO 
El.SE 
l;•l+l; 

END; 
Nl:•(R·ll"ll.)SBI>, 
NZ:•L0 81t.O; 
X:•ASS.: 
Y:•O; 
IlA:•TRUE: 
WHILe(Yl?lAOJP!f!A)M 
BEOIN 
D:•X+K+Yº:ZO.I; 
Dl:•D·INT(DlillºU; 
IFDl•OTI-IEN 
Dl:•U; 

IFDIATill!N 
Y:•Y+l 

El-'il! 
DA:•FALSE; 

END; 
Z:•O; 
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BA:•ntUE; 
WHILE (Z11l A!iO !DA) QO 

BEGIN 
NJ:•X·t+rw+z•u.o: 
Dl:•Nl+Nl+NJ.37; 
D2:•Dl·INT(Dl/18981WJ8980; 
Dl:•Dl·INTlBZ/365) 0365; 
B4:•DJ.INT(DJl20)'20; 
IFD4•0TiiEN 
DEGIN 
94, .. 20; 
IFDD4TIIEN 
Z:•Z+l 

El.SE 
DEGIN 
W:•INT(IDJ'ZO.l/?O); 
IFW•BSSTIIEN 
BA:•FALSE 

El.SE 
Z:•Z+t; 

ENO; 
END 
El.SE 
IFDll4TI-IEN 

Z:•Z+I 
El.SE 
Dl!GIN 
W:•INT(Ol/20¡; 
IFW•DSSTIIEN 
BA:•FAl.SE 

El.SE 
Z:•Z+I; 

END; 
ENO; 
IFWDSSTI-IEN 
DEOIN 
SETFILLSTYLE(l,O); 
SETCOLOR{JJ; 
RECTANOLE(SO,ll>S,270.19-IJ; 
8AR(Sl,166,?69,19l); 
SElTEXTSTYLE(;?.0,4); 
Ol1ITEXTXY{78,,l~ '"º*NO EXISTE. LA FECHA .. ,,; 
RK:•FALSE: 

l!ND 
El.SE 
DEOIN 
NA:•Dl+l8; 
IFNANt+NZ+N3+8160TiiEN 
DEOJN 
SETFlu..srYL.E(l.O); 
SETCOLOR{l); 
RF.cl'.ANOLE(SO,M.Z1ll.l94); 
BAR(Sl,1M.?69,t93): 
SETreXl'STYLE(;?.0,4); 
OlTJTEXTXY(78,lfJ\,''"" NOEXl$11!1.J\ FECHA.,.'); 
RK:•FAL.'H!: 

END 
El.SE 
DF.OIN 
N:•NA·l9000: 
RK:•ntUE; 
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RKl:•FAUiE: 
ENO; 

END; 
IP NOT RK TIIEN 
BEOIN 
Ol.IT7EXJXY(96.179,'0lllA CONSULTA(S/Nj7'); 
SIITFTusrYl.E(l,3); 
CH:•UPCASE(REAOKEY): 
IFCtl•'N'TI-IEN 
RKl:•FAUil!; 

END: 
ENO; 

END; 
.END; 

(º FIN LEER_RK º) 

PROCEDURERUEDA_DE_KAlUNES; 
(" CONTRO~ ~LECTURA E INTERPRF.TACION DE L.\ RUEDA DE KA1UNES º) 
BEGlN 

ASSION(ARCtll,'RUE_OATO.PIC'J: 
RKl:•TRUE: 
WlllLERKI DO 
BEOIN 
MOS'rnAR; 
l.EER_RK: 

END; 
IP RK•TRUE TI-IEN 
BEGIN 
CALCUL.OS_?; 
IMPRIME; 

END; 
El"D; 
lº PlN RUEDA_Df!_KA1\JNES º) 

PROCEDURI! LEER_FC; (º LEE LA FECllACIUSTlANA º) 
VAR 
CY.CX. VALOR.llJ l. YEAR:INTEOER; 

DEOIN 
Jl:•7c.; 
CH:•"; 
CAD:·-; 
11:•1: 
SIITCOL.OR(O); 
RECTANOU?(73,65,10l.76J; 
DAR(1-4.6'100.7S}; 
WHU.~ (CHCHR(J3)) DO 
Bl!GIN 
CH:•"; 
Wllll..E ((CH"O') OR (Clf9')) ANO (CHCHR(l3)) DO 
DEGIN 
IFJliJl;il;li 

DAR(Jl,Ci6Jl+6,,7S); 
REPl!AT 
SITTCOL.OR(O): 
LINE(J1,7SJl+6,,1S); 
FOR l:•ITO 10000; 
SETCOLOR()); 
UNE(Jl,7S,J1+6,,7S); 

U/'ITIL KEYPRESSED; 
SITTCOLOR(OJ; 
Cll:•UPCASE(READKEY); 
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IPCH•CHR(S9)nlEN 
AYUDA(6); 

IPCHCllR(IJ)THEN 
BEOIN 
BAR(Jl,66Jl+6,7S); 
O\Jli'EXTXY(ll,66,CH); 

END; 
END; 
IP(CHCHR(l)))TIIEN 
BEGIN 
ll:•Jl+6; 
IFJl9STiiEN 
Jl:•94; 

11:•11+1: 
IP111Jl1.lili 
CAD:•CONCAT(CAO,CH); 

END; 
END; 
VAL(CAD.AG,ERROR); 
CH:•'': 
AC:•I; 
CX:•l7S; 
CY:•2lO; 
Wfl\LECH CHR(tl)DO 
BEGIN 
REl'EAT 
SETCOLOR(l); 
RECTANGU!(CX.65,CY,76); 
FOR 1: .. 110 10 00; 
SETCOLOR(l); 
RECTANOU!(CX.65,CY,76)¡ 

UNTIL KEYPRESSEO; 
CH:•UPCASl!(READKEY]; 
IFCH•CHR(7S)TiiEN 
BEOIN 
ex:-m: 
CY:•?IO; 
AC:•l; 

END; 
1FCH•CHRC7'7)TI-IEN 
BEOIN 
CX:•??J: 
CY;•2S8; 
AC:•l; 

END; 
IPCH•Cl-IR(S9)TI-IEN 
AYUDA(6); 

END; 
SETCOLOR(O); 
RECTANO~CX.t.5,CY,76); 
OAN:•TRUE; 
Wl-llLEBAN DO (t) 
BEOIN 
SETCOLOR(O); 
RECTANGLE('7l,I00.160,lll); 
BAR(74.IOJ,tSll,llO); 
ll:•76; 
11:•1; 
CAD:•": 
CH:•"'; 
WHILE CHCHR(13) DO 
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BEGIN 
Cll:•"¡ 
WHILE((UPCASE{CH)'AºJ OR (UPCASE(CH)'Z')) ANO (CtlCtlR(IJ)) DO 
B&i!N 
IFll.lUlil!li 
8AR(ll.IOIJl+6,.110); 

REPEAT 
SETCOLOR(O); 
UNE(JLllOJ1+6,.110); 
FORl:•ITO 10000; 
SETCOL.OR(J); 
UNE(ll,110Jl+6,.llO); 

UNTil. KEYPRESSEO; 
SETCOUJR(O); 
CH:•READKEY; 
IF Cli•CllR(S9) TilEN 
AYUOA(6); 

IFCllCllR(IJJTilEN 
BE.OIN 
8AR(Jl,IOIJl+6,.ll0); 
O\JlTEXl'XY(JJ.101,UPCASl!(CHl); 

ENO; 
END; 
IF(CHCHR(IJ))TimN 
BEGIN 
ll:•ll•6; 
IPJ11)61liEN 
ll:•lló; 

11:•11+1; 
IPIJJJ.lliet:l 
CAD:•CONCAT(CAO,UPCASE(CH)); 

ENO; 
END; 
FORl:•OTOllDO 
IPCS[ll•CADTilEN 
BEGIN 
MO:•l+l; 
DAN:•FAL.SB; 

ENO; 
ENO: (WlllLE H 
JJ:•76; 
CH:•''; 
CAD:•~: 

11:•1; 
SITTCOLOR(O): 
REcrANOLE(7J.llJ,91,144); 
8AR(7(,13""90,l-0}; 
Wllll.E (CHCHR(ll)) DO 
Bl!OIN 
Cll:•''; 
WHILE ((CHV) OR (CH'9')) ANO (CHCHR(ll)) DO 
BEOIN 
IPll1Jlll!l::!. 
8AR(JLIJ.4Jl+6,.10); 

REPEAT 
SETCOl.OR(O); 
UNE(J1.IOJ1+6,.Hl); 
fORl:•!TOtOODO; 
ssrcol.OR(JJ: 
UNE(Jl,HJJ1+6,.IO); 

UNTII. KEYPRESSEO; 
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SETCOl.OR(OJ; 
CH:•UPCA.SE{READKEY); 
IFCJl•CHR(S9)TifüN 
AYUD.\{e); 

IPCHCflR(ll)TIIEN 
DEOIN 
DAR(Jl,1l4,.J1+6,t-O); 
OtrrreXTXY(Jl,ll4,Cll): 

END; 
END; 
IP (CllCllR{ll))TI-IEN 
BEGIN 
Jl:•Jl+6; 
IFJU\STIIEN 
Jl:•8l; 

11:•11+1; 
IFllU,:W¡li 
CAD:•CONCAT(CAD.CH); 

END; 
END; 
VAL(CA0,00,ERROR); 
IFMG•lTIIEN 
SO:•O; 

IFMG•lTIIEN 
SG:•ll; 

IFAC•ITIIEN 
DOOIN 
AH:•AO·I: 
AUXll!•AIU4-IITT(AHJ4J; 
AUX2:•AHllOO.IITT(AHJIOO), 
AUXl:•AH1400.IITT(AJ-U400); 
IF{AUXll•O)AND((AUXl•O}OR(AUXlO})TI-IEN 
GF:•N 

El.SE 
GF:•!S¡ 

END 
Et.SE 
DE.GIN 
AUXll:•A0/4-lflIT(A0/4); 
AUXl:•AO/!OO.INT(AG/100); 
AUXJ:•A0/4CJO.INT(AG/400); 
IF (AUXll•O) ANO ((AUXJ•O) OR {AUX21'.l})TI-IEN 
GF:•29 

'"-"" 
OF:•U: 

l!ND; 
IFMGlTIIEN 
BEGIN 
AUXl:•ROUNO{MG); 
VAUCOP'f('t:OXIOOOll06lD921UUllM2U2-0Z76)06',AUX1•J..2,,l).SO,ERROR); 
SG:•SO+OF; 

END; 
IFAC•ITI-IEN 
BOOIN 
O:•A0°365+1NT(AG/4+3/4)oll'IT(A0/IOl)+INT(A0/401); 
O:•SO+OO; 
J:•0-0+1n1•24: 
N:•J·S; 

END 
El.SE 
DEOIN 
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AK:•AO·I: 
O:•A.KºJ6S+INT(AK/4)-/NT(AK/IOO)+INT(AK/-400}-2: 
O:•SO+DO; 
J:•O+O+IT.!14U.; 
N:•J·S; 

END; 
END; 
e• FIN LEER_FCº) 

PROCEDURE FECHAS_ClllmANAS; 
(" CONTRO~ ~ LECllJRA EINTERPRETACION DELA PECHACIUmANA •) 
OEGIN . ' 

ASSION(ARCHl,'F _C_SIS'r.PIC'); 
. MOSTRAR; 

LEER_FC; 
CA.LCULOS_Z; 
IMPRIME; 

END; 
("PIN FECIV.S_CR.IS11A.NAS º) 

PROCEOURE CAMBIO;(º LEE~ NUEVA CONSTANTB •) 
VAR 

N:REAL: 
11,1.J:INTEGER; 

DEOIN 
SITTCOLOR(O}; 
S~l.E(Z,0,4); 

CAD:•": 
STR(S:6:0.CAO): 
RECTANOLE(llll.S7,2fn,63): 
0AR{l62,Sl\l06,67); 
OUlTEX1XY(164,.SS.CA0); 
RECTANGLE{l61.I09,?07,l!O); 
BAR(l62,llO,l06.J19); 
J:•IM; 
CH:•"; 
CAD:•"'; 
l:•I: 
WHILECHCHR(l3)00 
OECi/N 
CH:•''; 
WHlt..E ((CH'O') OR (Cli'9'l) ANO (CHCHR(lJ)) DO 
OEGIN 
IFI~ 
BAA(J,llQJ+6,119}; 

REPEAT 
SETCOLOR(O}; 
UNE(l,119)+6,119); 
FORll:•ITOIOOOO; 
SETCOLOR(JJ; 
UNE(J,119.J+6.119); 

UNTIL KEYPRESSED; 
SlITCOLOR(O); 
Cli:•UPCASE(REAOKEY); 
IFCH•CllR{59)1liEN 
AYUDA(?); 

IFCHCliR(IJ)TiiEN 
OEGIN 
BAR(J,llQJ+6.119); 
Ol!ITEXTXY(J,110,Cll}; 

END; 
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E.'110; 
lPCHCHR(ll)TI-IEN 
OEalN 
J:•J+6-
IPJ200TIIEN 
J:•200; 

l:•l+I; 
IFl.l'.Il112!. 
CAD:•CONCAT(CAD,CH): 

END; 
END; 
VAL(CAD.S.ERROR); 

END; 
(• FlN CAMBIO 0 ) 

rROCEDURE CAMBlO_DE_CONSTANT'E; r CONTROIA EL CAMBIO DBCONSTANl'B ., 
BEOIN . - - . 

ASSION(ARCHL 'CAMUIO.PIC'}; 
MOS'JRAR; 
CAMBIO; 

END; 
(• FINCAMBIO_DE_CONST'ANTB •) 

PROCELIURE MENU; (• DESPUEOA EL MI!NU PRINOPAL. •) 
Ul:.GIN 
OPC:•'"; 
SETFIUSI"Yl.E(l.2); 
DARC0.0.llt.199); 
SETCOLOll(O); 
SETFlustYt..E( 1, I); 
RECTANGLE( ... 2,lU,195); 
BAR(S,l,llUMJ; 
SET'fEXIBTYLE{LO.I); 
SETFIUSIYLE(l.)); 
RECTANGLE{70,.17.250.45): 
BAR(71.18.Mf."'4); 
OUlTEXTXY(8.S,20, 'MENU PRINCIPAL"); 
SETl'EXTSTYLE{l,11,S); 

Ol1ITEXTXYC60.60.'LCUENTA l.ARGA'l: 
Ol.TJ1éXTXY(:M.BO. '2.RUEOA DE KATIJNES"); 
Ol.rrffiXTXY(00,100. 'l. FECHAS CRISTIANAS'); 
Oi..rrrn.."<TXY(B0.120.'<l.CAMBIO Dl!CONSI'AN'rn'); 
OIJTit:xrXY(80.l«l.'S.SAUR"); 
SEITEXThiYLE(l,00 4); 
OUlTEXTXY(80,170,'0IGITE.SU OPCION -'J: 
RBCTANGLE(?OS,17o,2U,160); 
BAR(206.171.21<t.179); 
WHILS (OPC 'l")OR(OPC 'S')OO 
BEGIN 
BAR(?06.,J71,214,179); 
R.EPEAT 
SETCOlDR(O); 
UNE(207,179,21J,179); 
FORl:•l1010000; 
SIITCOlDR(J); 
LINE(207,179,21J.179); 

UNTIL KEYPRESSED; 
SIITCOl.OR(O); 
OPC:•READlillY; 
ou111:XTXY(Z07,170,0PC); 
IF OPC•CflR(S9)11iEN 
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BEOIN 
BAR(wt.,171,214,179); 
AYUDA(!); 

END; 
FND; 
CASEOPCOP 

'l':CUENl"A U!.ROA; 
'2~RUEDA_ÜE_KATIJNES; 
'3~PECHAS ClllmANAS; 
'4':CAMBlO- DE CONSTAITT'E.; 
'S':CLOSEOiiAéi1; 

END; 
Elll>. 
c•FINMENU•) 

PROCEDURE PRESENTA;(º MUESTRA LA PANTAIJ.A DE PR.ESENTACION DELStsreMA •¡ 
BEOIN 

ASS10N(ARCtll.'INICIO.PIC1: 
MOSTRAR; 
READLN; 

END; 
("FIN PRESENTA•) 

PROCEOURE LEE_ARCH, (• LEE LOS ARCHIVOS Df!DATOS DE er.-raAoA E INl.ClAUzA VARIABLE:i oj 
REOIN 
ASSJGN(ARCHll.'A_DAT); 
RESET{ARCUllJ: 
FORl:•OT01900 
READLN{ARCll/1.ASll)); 

ASSlON(AROill.'B_DAT); 
RESET{ARCllll); 
FORl:•OTOJSDO 
REAOLN(ARCHIJ.BS{lj); 

ASSIOf"'l(ARClfll.'C_DAT); 
RESEIT(ARCHll); 
FORl:•OTOllDO 
REAOLN(ARCHl!,CSlllJ; 

S:•SS-014; 
PERIIl:•'NIC"IB:'; 
PER'21:•'KA1UN:'; 
PERj)J:•TIIN:'; 
PER(4):•111NAL:'; 
PER(SJ:•'KlN:'; 

END; 
(*FIN LEE_ARCJl •J 

l• PROGRAMA PRINCIPAL ºl 
BEOIN 
LEE_ARCH: 
INIC~ 

PRESE!'ITA; 
OPC:.•'l"; 
WHJLE OPC'S' DO 

MENU; 
END. 
l" FIN DEL PROORAMA º) 

158 



SISTEMA INTERPREl'E DF..L CALNDARIO MAYA 

ApéndlceD 

D) GLOSARIO 

ALGORITMO: Conjunto de reglas lóglcas que describen cómo resolver un 

problema en un número de pasos determinado. 

ARCHIVO: Información almacenada fuera de la computadora, en disco ó ca

sette. 

ARREGLO BIDIMENSIONAL (MATRIZ): Una tabla constltufda por renglones y 

cofumnas con cada celda o caja de memoria definida por sus propios 

números de renglón y columna, estas pueden contener números o pa

labras. 

BIT: Es la unidad elemental de lnlormaclón, que sólo puede tomar los walores 

de O ó 1. Los bits se emplean universalmente en los sistemas electróni

cos para codificar la Información, Instrucción o datos. 

BYTE: Grupo de 8 bits, el octeto (u octava) se emplea universalmente para 

representar un carácter. El byte es la unidad de memoria mas pequeña 

que puede ser almacenada. 

CUENTA LARGA: Uno de los dos tipos de calendarios de los Mayas, que 

consta de cinco partes, Nlcté, Katún, Tún, Ulnal y Kln. 

CURSOR: Indicador móvil, por lo general un pequeño recuadro centellante 

que señala en qué punto de la pantalla aparecerá el siguiente carácter. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES: Un dibujo de las partes del computadora que 

muestra cómo eotán conectadas entre sí. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Dibujo mediante el cual se muestra cómo va la circu

lación (dirección) del programa. 

DISCO DURO: Disco magnético rotativo y sellado para guardar datos y pro

gramas. 

DISCO FLEXIBLE: Disco magnético de plástico flexible que permite conservar 

y recuperar datos y programas grabados. 

DOCUMENTACION: Manuales que facilitan junto con las computadoras ó con 

el software para explicar cómo funcionan éstos. 

ENTRADA: Datos e Información que se le proporcionan al computadora me

diante su teclado, unidad de disco ó casette u otro dispositivo de entra

da. 

GLIFO G: Símbolo Maya, que Indica el dfa de la semana, existen nueve dife

rentes 

GLJFO: Símbolo Maya, con algún slgnlflcado lmplfclto, como por ejemplo, los 

GIWos del Haab y del Tzolkfn. 

HAAB: Periodo Maya de 365 dfas, conformado por 18 meses de 20 días cada 

uno y un mes de 5 dfas, funciona en conjunción con el Tzolkln, para 

formar la rueda de Katunes. 

HARDWARE: Parte tangible y material de Ja computadora, es decir, ""la rmt
qulna (computadora) y sus piezas. 
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ICONO: Representación visual en una pantalla de televisión de la acción que 

puede realizar un determinado software. 

IMPRESORA: Dispositivo de salida que genera una Impresión sobre papel. 

INSTRUCCION: Directriz o mandato que se proporciona a una computadoraa 

fin de que resuelva una tarea determinada. 

INTERPRETE: Un sistema de lenguaje de programación que hace que la com

putadora traduzca y evalúe el código del programa cada vez que se 

ejecuta éste, es decir un lenguaje de programación que traduce el códi

go Inteligible para nosotros en código binario. 

KATUN: Periodo Maya de 20 Tunes. 

KBYTE: Unidad de medida de la memoria, equivalente a 1024 bytes. 

KIN: ora Maya. 

LAPIZ OPTICO: Dispositivo fotosensible y en forma de lápiz que, al desplazar

se sobre una pantalla, puede proporcionar Información a la computa

dora. Trabaja como un cursor y suministra datos a la computadora 

respecto a que parte de la pantalla esta siendo señalada. 

LENGUAJE DE PROGRAMACION: Serle de órdenes especiales (palabras y 

bytes) diseñadas para Indicar a la computadora cómo debe efectuar el 

cálculo. 

LENGUAJE VISUAL: Representación de cosas o Instrucciones por medio de 

Imágenes las cuales tienen un significado previamente establecido, y al 
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conjuntar varias de estas lmagenes se logra una Instrucción o acción 

entendlble por la computadora. 

MEMORIA: Zona de almacenamiento para los datos blnarlos o de programas. 

Elemento que almacena los datos. 

MEMORIA RAM: Memoria de acceso directo, en ta que el programador puede 

modificar la Información almacenada. La cantidad de RAM disponible 

Indica cuanta memoria puede utlllzar el programador para almacenar 

programas y datos. 

MENU: Se trata de un sistema de programación en el que el operador ellge de 

una lista las funciones y procedimientos del programa a utilizar. 

MONITOR SENSIBLE AL TACTO: Pantalla que funciona como entrada de da

tos, al permitir Indicaciones por medio del tacto, esto es, tocando la 

pantalla. 

MONITOR: Es el más Importante de los per~érlcos, se trata de una simple 

pantalla de TV o mejor dicho de una pantalla de video. Puede ser mo

nocromático o de color. 

NICTE: Período Maya de 20 Katunes, equivalente a 400 años aproximadamen

te. 

PROGRAMA: Conjunto de Instrucciones escritas en un lenguaje de computa· 

dora y encaminadas a que éste realice una tarea específica. 

RUEDA DE !<ATUNES: Forma Calendárlca de los mayas, compuesta por el 

Haab y el Tzolkln. 
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RUTINA: Secuencia de Instrucciones a fin de realizar una tarea bien definida. 

SALIDA: Son los datos procesados o cualquier otra Información que la com

putadora presente en pantalla ó Imprime en papel. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: Dispositivo que convierte los soni

dos, como órdenes orales, en órdenes para la computadora. 

SISTEMA OPERATIVO: Programa en lenguaje máquina que permite a la com

putadora entender las Instrucciones redactadas en lenguaje de nivel su

perior al de la conputadora. Se trata de un Software que controla y 

verifica todas las operaciones Internas de la computadora y sin el cual 

no e& posible su funcionamiento. 

SOFTWARE: Son Instrucciones que Indican al hardware lo que es necesario 

hacer con los datos recibidos, o sea los programas. 

SUBRUTINA: Parte de un programa que puede extraer y realizar otras partes 

del mismo. 

TECLADO: Sistema de entrada constituido por una agrupación normali2ada 

de slmbolos, tales cómo letras y números que se pueden 1ntroduclr en 

una computadora pulsando las teclas deseadas. 

TECLAS DIRECCIONALES: Teclas que hacen que el cursor se mueva a través 

de la pantalla. 

TUN: Periodo Maya de 18 Ulnales, equivalentes a 1 año Maya de 360 dlas. 
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TZOLKIN: Período Maya de 260 días, conformado por 20 Gllfos, con coefi

cientes del 1 al 13, funciona on conjunción con el Haab, para formar la 

rueda de !<atunes. 

UINAL: Período Maya de 20 días (Klnes), que represnta un mes Maya. 
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E) TABLA DEL HAAB Y DEL TZOLKIN 

Días del Haab en que ocurre cada signo del Tzolkin 

Es la tabla de congruencia entre el signo del día del Tzolkln y el numeral 

del día del Haab (que se muestra en la slgulonte página). Antes de analizar 

cualquier fecha, deberá comprobarse que coincidan ambos datos. Así, por 

ejemplo, si se trata de una fecha de la éopca clásica, de signo IK, el coeficien

te del día del Haab solamente puede ser O, 5, 1 o, 15. En cambio, para una fe

cha del postcláslco, expresada en Ahaukatunes o simplemente en Rueda de 

Calendario, si el signo fuese, supongamos, KAN, el numaral del día del Haab 

únicamente podría ser 1, 6, 11, 16. SI no existe esta coincidencia, entonces 

hay un error en los datos. 

Para las fechas del post-clásico temprano, en que los cargadores fueron 

AKBAL, LAMAT, BEN, EDZNAB, son válidos los coeficientes del viejo Imperio 

(clásico), excepto que el cero se sustituye por 20. 
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DIAS DEL HAAB EN QUE OCURRE CADA SIGNO DEL TZOLKIN 

VIEJO IMPERIO NUEVO IMPERIO SIGNOS DEL TZOLKIN 

(CLASICO). (POST..CLASICO) 

0620 19 IK MANIK EB 

1 20 AKBAL LAMAT BEN 

2 1 KAN MULUC HllX 

3 2 CHICCHAN oc MEN 
4 3 CIMI CHUEN CIB 

5 4 MANIK EB CASAN 

6 5 LAMAT BEN EDZNAB 

7 6 MULUC HllX CAUAC 

8 7 oc MEN AHAU 

9 8 CHUEN CIB IMIX 

10 9 EB CASAN IK 

11 10 BEN EDZNAB AKBAL 

12 11 HllX CAUAC KAN 

13 12 MEN AHAU CHICCHAN 

14 13 CIB IMIX CIMI 

15 14 CABAN IK MANIK 

16 15 EDZNAB AKBAL LAMAT 
17 16 CAUAC KAN MULUC 
18 17 AHAU CHICCHAN oc 
19 18 IMIX CIMI CH U EN 

CABAN 
EDZNAB 
CAUAC 
AHAU 
IMIX 
IK 
AKBAL 
KAN 
CHICCHAN 
CIMI 
MANIK 
LAMAT 
MULUC 
oc 
CH U EN 
EB 
BEN 
HllX 
MEN ~ 
CIB 
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