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TALLER 

Jun tayal ka’an ajawtaak, ‘señores brillantes
del cielo que son uno’: el planeta Venus en 
los códices mayas (2 horas)



INTRODUCCIÓN

El ciclo sinódico de Venus tiene una duración de 584 días y se trata de un fenómeno 
de importancia capital en la cosmovisión y religión mesoamericana. Cinco de estos 
ciclos son iguales a ocho años de 365 días cada uno, situación que fue sagazmente 
aprovechada por los astrónomos indígenas. A partir del siglo ix d.C. fue asociado con 
pronósticos aciagos y rituales castrenses y sacrificiales. Tanto el Códice maya de México 
como el Dresde (pp. 24, 46-50) contienen efemérides y registros iconotextuales de 
este ciclo, que brevemente serán explicados en este taller. Ambos manuscritos estiman 
una duración de 236 días para la fase de estrella matutina, 90 días para la conjunción 
superior, 250 días para la estrella vespertina y 8 días para la conjunción inferior, hábiles 
aproximaciones que hacían caer los eventos característicos de Venus en determinadas 
fechas canónicas o rituales, a la vez que sirven como instrumentos potenciales en la 
pronosticación de eclipses. Pero además, los textos jeroglíficos hallados en la tabla de 
Venus del Dresde constituyen por sí mismos pasajes literarios, cuyas estrategias retóricas 
merecen atención, amén de las viñetas iconográficas, donde en ambos códices se 
aprecian las convenciones estilísticas del estilo “internacional” del Posclásico.

OBJETIVO

Presentar las imágenes de las diez páginas que se conservan del Códice maya de México 
y compararlas con las imágenes y textos jeroglíficos del Dresde que son correlativos a 
cada una de ellas, con el fin de evidenciar el grado de correspondencia entre las tablas 
de ambos códices, así como sus diferencias o especificidades.

Dirigido a: Profesores, investigadores, alumnos y público en general que esté interesado 
en el tema. 

Requisitos mínimos de ingreso: Personas interesadas en el tema con conocimientos 
básicos o generales sobre Mesoamérica.

Duración: 1 sesión de dos horas. 

Lugar: Sala Interactiva (cuarto piso de la Hemeroteca Nacional de México).

Requisitos de egreso: Se otorgará constancia de asistencia a los alumnos que permanezcan 
durante la consecución de taller.

TEMARIO

 1. Antecedentes históricos de las tablas de Venus en monumentos   
     mesoamericanos de los siglos ix y x d.C.
 2. Exposición general de esta ideología castrense y sacrificial utilizando
     los Anales de Cuauhtitlán y algún otro documento complementario,
     como las crónicas de los padres fray Bernardino de Sahagún y
     fray Jerónimo Román y Zamora.

 3. Funcionamiento calendárico general de ambas tablas mayas de Venus.
   
 4. Exposición de cada una de las deidades del Códice maya de México,    
     comprándolas con la información correspondiente a esa estación
     canónica de Venus en el Códice de Dresde.
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y Letras de la unam. Desde 1997 ha impartido diversos cursos relacionados con epigrafía 
e historia del arte maya en distintas instituciones nacionales y extranjeras. Desde 1999 
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epigrafía, la historia y la historia del arte de los mayas antiguos. Es autor de diversos artículos 
y capítulos en libros, así como de un par de comentarios al Códice de Dresde (Editorial 
Raíces, 2016-17 e inah, 2017) y del libro Morada de dioses: los componentes anímicos 
del cuerpo entre los mayas clásicos (entregado a publicación al fce en 2017). Ha recibido 
diversos premios y distinciones, entre ellos el Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos 2013 en el área de Investigación en Humanidades y 
el Premio de Investigación 2013 para científicos jóvenes en el Área de Humanidades que 
otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente funge como coeditor general de 
la revista Maya Studies y como Coordinador del Posgrado en Historia del Arte de la unam.


