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Introducción 

El registro y uso del calendario es uno de los rasgos más llamativos y estudia-
dos en el campo de las culturas mesoamericanas. Diversos cronistas y estu-
dio sos, a partir del período colonial, documentaron el uso de las distintas 
cuentas que conforman los calendarios de la región, muchas veces enfatizan-
do la influencia que la llamada Cuenta de 260 días ejercía en la organiza-
ción de estas sociedades. Es bien conocido que las fechas de dicha cuenta 
se consideraban a veces buenas, otras malas y en otras ocasiones, indife-
rentes. Varios trabajos, de tiempos pretéritos y actuales, han registrado que 
la suerte o destino del individuo se vinculaba de manera inseparable con 
significado del día en que nació, y, que algunos días eran propicios para 
llevar a cabo ciertas acciones, mientras que otros días se evitaban. El estu-
dio de la cuenta de 260 días (llamada Tzolk’in por los académicos mayistas) 
nos puede decir mucho acerca de cómo se concebía el tiempo y la historia 
entre los antiguos mesoamericanos, y entre los antiguos mayas del período 
Clásico (292-909 d.C.).

El objetivo principal de este trabajo es indagar en la relación que te-
nían los eventos de nacimiento, toma de poder y muerte de los gobernan-
tes de la ciudad clásica de Palenque con determinadas fechas de la cuenta 
de 260 días. Otro de los objetivos es profundizar en el significado y simbo-
lismo de los números y los días de la cuenta Tzolk’in entre los mayas clásicos. 
Con base en esta investigación, se busca indagar en la posibilidad de que los 
gobernantes mayas clásicos de Palenque eligieran fechas especiales para 
representar su nacimiento, toma de poder y muerte. 

También se aborda la cuestión del sentido metafórico o simbólico que 
tenían los términos lingüísticos que los mayas clásicos usaron para ‘na cer’, 
‘tomar el poder’ y ‘morir’. Se parte de otras propuestas relativas al “nacimiento 
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social” y “muerte social”, entendidos éstos como aquellos rela cionados con 
los rituales y acciones que oficializan el nacimiento y muerte del individuo 
y que son diferentes al nacimiento y fallecimiento biológico (López-Austin 
1994:211; Gillespie 2001:89-91; Gillespie 2008:75). Por lo tanto, se apo-
ya y desarrolla la idea de que lo que se refleja en las inscripciones clásicas 
de Palenque refiere al nacimiento y muerte social de los gobernantes (y no 
el literal) en relación con la cuenta de 260 días. 

Se plantea la hipótesis de que los gobernantes clásicos de la ciudad 
de Palenque elegían para representar su nacimiento, su entronización y su 
muerte determinadas fechas de la Cuenta de 260 días de acuerdo con el 
simbolismo del número y el día concerniente a dicha fecha y de acuerdo 
con la relación con sus antepasados, ancestros o deidades que buscaban re-
saltar. La elección de fechas era importante para su legitimación, pero 
también era parte de las ideas de predestinación, que concebían dentro de 
la dinámica inevitable del calendario. Por lo tanto, se propondrá que lo que 
encontramos en las inscripciones no es la fecha en que nació o murió el 
personaje realmente, si no la fecha de su nacimiento o muerte social, que 
se vinculó intencionalmente con una fecha calendárica importante. 

Sobre la metodología

La metodología por seguir en el presente trabajo de investigación se apega-
rá a los cánones del método de análisis comparativo entre imagen y texto, 
mediante el cual, se obtendrá una primera aproximación al discurso y re-
tórica plasmados en dichos monumentos. Se aplicará un análisis epigráfico 
a las inscripciones asociadas con los monumentos que serán nuestro objeto 
de estudio, a fin de encontrar los datos calendáricos y sus correspon dientes 
secuencias narrativas, todo ello, con la finalidad de encontrar los registros 
del Tzolk’in y los verbos que nos atañen asociados a ellos, ya que dichos datos 
representarán la principal veta informacional para la presente investigación. 

Los datos anteriormente mencionados se complementarán con una 
revisión de términos lingüísticos relacionados con los trece numerales y los 
veinte días de la cuenta Tzolk’in, tal y como aparecen en los diccionarios 
co loniales o actuales, o en otras fuentes importantes del área maya, vincula-
das con la escritura jeroglífica maya. Tanto para la revisión de palabras re-
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lacionadas con los numerales, como para los días, se recurre a los métodos 
de estudio propios de la lingüística histórica. También se incluirá el análisis de 
la iconografía relativa a los números y los días en cuestión. La contempla-
ción de estos datos servirá para establecer patrones de significación que nos 
permitan una mejor comprensión, más acertada del significado, dado que, 
en el presente, existen muy pocos trabajos que aborden este tema. 

Para la comprensión del significado de los verbos de nacimiento, toma 
de poder y muerte, se llevó a cabo el mismo procedimiento, revisando los 
significados de cada verbo en las lenguas vinculadas con la escritura jeroglí fi-
ca maya (en caso de encontrarse relación), así como la epigrafía e iconogra-
fía clásica relacionada con dichos verbos. En todos los casos se tomó como 
base el trabajo plasmado en diccionarios recopilatorios de lenguas y de je-
roglíficos mayas, además de catálogos de jeroglíficos mayas, pero también 
se buscó profundizar más en los significados de los días y verbos, a fin de ob-
tener una mejor propuesta de significación de estos. 

El trabajo aquí presentado se basa casi completamente en la tesis “Naci-
miento, toma de poder y muerte entre los gobernantes mayas de Palenque. 
Una perspectiva desde la cuenta de 260 días”, presentada por el autor en 
octubre de 2019. 

Contenido

El primer Capítulo, en el que se desarrolla el marco teórico, aborda los 
aspectos básicos de los calendarios mesoamericanos, —con énfasis en el 
calendario maya—, su funcionamiento, características y los primeros estu-
dios. Se introduce al funcionamiento de la escritura jeroglífica maya, y se 
explica su relación con las lenguas mayas coloniales y actuales. En el Capí-
tulo 2 se mencionan las fuentes primarias que explican la relación de cier-
tos días o fechas con determinados augurios en Mesoamérica y también se 
revisan algunas de las propuestas académicas que refieren tanto a la “ma-
nipulación” de textos históricos, como a la elección, preferencia o uso de 
fechas del Tzolk’in, entre los mayas clásicos. Estos ejemplos son los que 
sirven para comprender cómo se armaba y concebía la historia mesoame-
ricana y cuál era el papel del gobernante en relación con aquella y la cuen-
ta de 260 días.  
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Los Capítulos 3 y 4, los más extensos y complejos en cuanto al análi-
sis, aborda los significados lingüísticos y las variantes gráficas de los núme-
ros y los días del Tzolk’in, tomando esto como base para profundizar en el 
simbolismo de estos. Este simbolismo, como se explica en capítulos poste-
riores, sirve para acercarse a la manera en cómo elegían días los gobernan-
tes palencanos y también es la base para interpretar el simbolismo general 
de la cuenta. El siguiente Capítulo, el 5, revisa brevemente las etimologías 
y la iconografía de los términos relativos al nacimiento, toma de poder y 
muerte entre los mayas clásicos y también considera ejemplos del período 
colonial y reciente que sirven para establecer analogías y mejorar el marco 
de interpretación de la información que tenemos del Clásico. Finalmente, 
el capítulo 6 analiza las fechas de nacimiento, entronización y muerte de 
los gobernantes clásicos de Palenque, enfatizando la información de 6 de 
ellos e indagando un poco en las vicisitudes políticas de la época. 

Las convenciones ortográficas de este trabajo

Este trabajo utiliza una gran variedad de diccionarios (vocabularios), gra-
máticas (artes) y estudios coloniales y actuales. Tenemos varios textos en 
lenguas mayas a partir del siglo dieciséis, con alfabeto latino y, antes de 
eso, tenemos fuentes jeroglíficas para un período de 2,000 años, aproxi-
madamente. 

Para el caso de los textos coloniales, se respeta la ortografía y el len-
guaje usado, tanto para las lenguas mayas como para el castellano de la 
época correspondiente, haciendo las aclaraciones pertinentes. Las palabras 
de las lenguas mayas coloniales se presentan entre paréntesis angulares < > 
y las de las actuales, en cursivas (incluyendo los nombres de los días); las 
traducciones se han colocado entre comillas simples. El asterisco * sirve 
para marcar reconstrucciones lingüísticas —usualmente de protolenguas— 
propuestas con base en evidencia histórica; aunque a veces indica la exis-
tencia de una palabra no registrada de manera explícita. Por ejemplo, la 
voz para ‘nacer’ o ‘nacimiento’ en yucateco colonial se registra como <çihil> 
mientras que en yucateco actual, con una ortografía más fonética, se regis-
tra síijil (vocal con tono alto) y la forma reconstruible sería *sihj . Cuando 
una traducción va acompañada por palabras entre paréntesis, esto indica 
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varias posibilidades de traducción, por ejemplo, Ik’ ‘aliento (vital)’, indica 
que la traducción de Ik’ puede ser solo ‘aliento’ o bien, ‘aliento vital’. En 
algunos casos se indican diferentes posibilidades en la reconstrucción de 
una palabra; por ejemplo *ka(a)nhib indica que la reconstrucción lingüísti-
ca de la palabra ‘cuatro’ puede ser *kanhib o *kaanhib . Los nombres propios 
(en cualquier idioma) no se ponen en cursivas y los nombres de las lenguas 
mayas han sido puestos en mayúsculas. 

En la mayoría de los casos se respeta la ortografía de la fuente, pero 
en otros casos se han hecho ciertos cambios con el fin de normalizar la or-
tografía y usar el menor (y menos confuso) número de signos. Por ejemplo, 
en Ch’ol actual se registra c’ʌl como ‘construir (casa)’, pero aquí se prefie-
re usar la forma k’äl, considerando que las consonantes -c- y -k- represen-
tan el mismo fonema y que la sexta vocal del Ch’ol (y de otros idiomas, 
como el Chontal) se suele representar mediante la grafía -ä-, de manera 
común. El sonido bilabial -b- se representa en fuentes guatemaltecas como 
-b’-, siendo en ambos casos equivalentes. 

Algunos sonidos de las lenguas mayas se tienen que representar con 
distintas grafías. Por ejemplo, para la reconstrucción lingüística del octavo día 
se usa -nh- (que representa la consonante nasal velar en algunas lenguas) 
como *lanhb’at, en vez de la grafía -ŋ- o la -ñ- (*laŋbat / *lañb’at) y lo mis-
mo para el día *tinhahx (en vez de *tiŋahx / *tiñahx) . Cabe mencionar que 
el “acento” en la mayoría de las palabras mayas recae en la última sílaba 
(cuando son bisilábicas), a menos que la palabra tenga tono, como en el 
caso de síijil . 

En registros mayas (coloniales o actuales), la grafía -h- siempre repre-
senta un fonema, como el -h- (fricativo glotal, sonido “suave”) o -j- (frica-
tivo velar, sonido “fuerte”). De manera general, para las lenguas mayas 
actuales se usan las siguientes consonantes y vocales:

Vocales (V)
a, e, i, o, ä, u (en forma de vocal doble -VV- o glotal -V’- y -V’V-) a 
veces marcadas con apóstrofo al inicio (‘a, ‘e, ‘i, ‘o, ‘u)

Consonantes (C)
b’ (b), ch, ch’, h, j, k, k’, ky (ky), ky’ (ky’), l, m, n, nh, ñ, p, p’, q, q’, 
r, s, t, t’, tx, tx’, ty (ty), ty’ (ty’), tz (ts), tz’ (ts’), w, x, y
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Los dígrafos -ts, ts’- y -tz, tz’- representan el mismo sonido, respecti-
vamente. La grafía -x- representa el fonema fricativo posalveolar (-sh- del 
español). El fonema alveolar o posalveolar -ty- y -ty’- es raro, y aparece en 
protoMaya y Ch’ol actual. El grupo K’iche’ano-Mameano tiene las oclu-
sivas uvulares -q- y -q’- diferentes a los fonemas velares -k- y -k’-. En lenguas 
como el Q’anjobal, Jakalteko, Mam, y Awakateko se usa el dígrafo -tx- que 
representa el sonido africado alveolar retroflejo.  

En los diccionarios coloniales la ortografía usada es diferente. En la 
Tabla 1 se muestran los ejemplos de las consonantes y vocales de las lenguas 
abordadas en este trabajo y sus equivalentes en la ortografía actual y en las 
lenguas coloniales.

TABLA 1. Equivalencias entre las distintas ortografías
de las lenguas mayas coloniales y actuales. 

Ortografía actual

Lengua
colonial

ch’ j k k’ p’ s t’ tz tz’ u w y

Yucateco chh, cħ h c, qu k, c’, 
q’u 

pp z, ç, c th, tħ z, ts, ¢ dz, ¢’ v u, vu

Ch’olti’ ch h c c z t v u i
Acalán ch h qu k tz v, u i
Tzendal ch gh c c, qu, 

gh
t tz

Kaqchiquel ch, qh h q, c 3 4 v, u
K’iche’ ch h c qu tz v, u 
Pokom h t

En la mayoría de los documentos la longitud vocálica no se representa, 
pero a veces las vocales largas marcan un alto glotal (ej. <haa> = ha’, ‘agua’) 
o indican rearticulaciones (ej. <naacal> = na’akal ‘subir’). Usualmente la or to-
grafía colonial no representa las consonantes glotales y otros rasgos foné ticos 
que hoy en día si se representan en los diferentes diccionarios o gramáticas.

Adicional a esto, los signos de la escritura maya se identifican median-
te la letra T y un número del catálogo de Thompson (1962), o bien, según 
el catálogo de Macri y Looper (2003), que usa un sistema de letras y núme-
ros diferente. Estos catálogos sirven para la identificación y ordenamiento 
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de signos, no para definir su lectura o su traducción. Algunas piezas cerámi-
cas son identificadas con la letra K y un número, cuando están en el catá-
logo de fotos de Justin Kerr, Maya Vase Database . 

Las palabras en nahuatl se escriben sin acento, sin corchetes angulares 
y no siempre se representa la complejidad vocálica del idioma, pero en lo 
demás se respeta la ortografía de la fuente. En este trabajo se usa la voz nahua 
para referirse a cualquier lengua de esa familia, mientras que nahuatl refe-
rirá a la lengua del centro de México del Posclásico. Para las lenguas Mixe-
Zoques sólo se ha cambiado el signo -š- por el signo -x- (-sh- del español). 
Los nombres de lugar o de persona actuales se escriben según las convencio-
nes populares (que pueden o no reflejar el fonetismo de estos). 

Para los nombres de los días se usarán los ejemplos yucatecos con la 
ortografía actualizada conocida. La lista de los nombres de los días es la si-
guiente, con su ortografía colonial entre paréntesis:

Imix (Imix), Ik’ (Ik), Ak’bal (Akbal / Akabal), K’an (Kan), Chikchan 
(Chicchan), Kimi (Cimi), Manik’ (Manik), Lamat (Lamat), Muluk (Muluc), 
Ok (Oc), Chuwen (Chuen / Chuuen), Eb (Eb), Ben (Ben / Been), Hix (Hix / 
Hiix / Ix), Men (Men / Meen), Kib (Cib), Kaban (Caban), Etz’nab (Etznab), 
Kawak (Cauac), Ajaw (Ahau) . 

El signo ᴐ, ha sido sustituido por el dígrafo tz’ (fonético ts’ / tz’), como 
en el día Etz’nab (en vez de <Eᴐnab>, Edz’nab o Edznab). También se pre-
fieren las formas con vocales cortas, aun cuando se tiene evidencia que ciertos 
días tenían vocales largas, como Been, Hiix, Meen . 

Para los nombres de los meses también se usan las variantes clásicas 
(entre paréntesis, su equivalente en maya yucateco colonial): 

K’anjalaw / K’anjalab (Pop); Ihk’at (Uo), Chakat (Sip); Sutz’ (Sodz); 
Kasew / Kusew (Tzec); Chikin (Xul); Yaxk’in (Yaxkin); Mol(ow) (Mol);  
Ihk’sihom (Chen); Yaxsihom (Yax); Saksihom (Zac); Chaksihom (Ceh); Mak 
(Mac); Uniw (KanKin); Muwan (Muan); PaxHaab (Pax); K’anasiy (Kayab); 
HulOhl (Cumku) y WayHaab (Uayayab).

Acerca de la cronología 

El preclásico se define en: Preclásico temprano (1200-850 a.C.), Preclási-
co medio (850-400 a.C.), Preclásico tardío (400 a.C.-292). La cronología 
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que se usa en este trabajo para delimitar el período Clásico se basa en la 
fecha más temprana en cuenta larga que se ubica en un monumento de 
Tierras Bajas, plasmada en la estela 29 de Tikal (292) y en la última fecha 
monumental en cuenta larga, que se ubica en el Monumento 101 de Toni-
ná (909). El período se divide en Clásico temprano (292-450), Clásico medio 
(450-600) y Clásico tardío (600-909). Después se contempla el Posclásico, 
aproximadamente del 909 a 1521 (aunque algunos académicos lo extienden 
hasta el año 1697 en la zona maya). El período colonial abarca desde 1521 
hasta 1810, después de lo cual estamos en época actual. 

Se ha omitido el uso de la abreviatura d.C. (después de Cristo, también 
conocida como Era Común) para las fechas usadas en este trabajo y sola-
mente se usará la abreviatura a.C. (antes de Cristo, o antes de la Era Común), 
para los años correspondientes. El equivalente actual (en Calendario Gre-
goriano) de todas las fechas prehispánicas mayas ha sido calculado según 
la correlación GMT 584 285, usando el programa Mayan Calendar del 
Maya Exploration Center . 
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