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En es te li bro, que ori gi nal men te pro ce de de un ci clo de
con fe ren cias pro nun cia das en el Ins ti tu to Jung de Zü ri ch, la
au to ra di ri ge su aten ción ha cia el sen ti do de lo irra cio nal en
nues tras vi das y exa mi na am plia men te el tras fon do psi co ló- 
gi co de mé to dos de adi vi na ción del des tino co mo el I

Ching, la as tro lo gía, las car tas del Ta rot, la qui ro man cia, los
da dos, los pa tro nes alea to rios, etcé te ra. Contras tan do las
ac ti tu des cien tí fi cas oc ci den ta les con las chi nas y con la lla- 
ma das «pri mi ti vas», el tex to ex pli ca e ilus tra las ideas de
C.G. Jung so bre los ar que ti pos, la pro yec ción, la ener gía
psí qui ca y la sin cro ni ci dad, y uti li za ejem plos prác ti cos de la
vi da co ti dia na pa ra acla rar las más di ver sas y con tro ver ti das
teo rías psi co ló gi cas, ha cién do las ac ce si bles pa ra to do ti po
de lec to res. Co mo ha di cho Ma ry Wi llia ms en The Jour nal
of Ana l y ti cal Ps y cho lo gy: «És te es un li bro bre ve, pe ro de
gran al can ce; su eru di ción se ha ce ex plí ci ta gra cias a su cla- 
ri dad de es ti lo. Una ex ce len te in tro duc ción al te ma, tal co- 
mo po día mos es pe rar de la au to ra».

Ma rie-Loui se von Franz, du ran te mu chos años co la bo ra do ra
de C.G. Jung, es una re co no ci da au to ri dad en la in ter pre ta- 
ción psi co ló gi ca de los cuen tos de ha das, los sue ños, los
mi tos y la al qui mia.
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No ta del edi tor

Es te li bro pro ce de de la trans crip ción rea li za da por la se ño- 
ri ta Una Tho mas de un ci clo de con fe ren cias a car go de la
doc to ra von Franz en el Ins ti tu to C.G. Jung de Zü ri ch, en
oto ño de 1969. La au to ra y el edi tor agra de cen a la se ño ri- 
ta Tho mas su cui da do sa pre pa ra ción de la ver sión ori gi nal.
El tex to en la for ma ac tual fue edi ta do pa ra ser pu bli ca do
por Da r yl Sharp y Ma rión Wood man. El ín di ce fue re co pi la- 
do por Da r yl Sharp.
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CON FE REN CIA I

Pue de que co noz can el di ver ti do he cho de que en la an ti- 
güe dad la adi vi na ción siem pre se prac ti ca ba en las igle sias.
Los an ti guos ju díos, por ejem plo, te nían un orá cu lo pa ra la
adi vi na ción en sus si na go gas de Je ru sa lén y en al gu nas
oca sio nes cuan do el sacer do te que ría con sul tar a Je ho vá,
in ten ta ba des cu brir la vo lun tad de Dios a tra vés de es tos
orá cu los. En to das las ci vi li za cio nes pri mi ti vas se han uti li za- 
do las téc ni cas de adi vi na ción pa ra des cu brir lo que quie re
Dios o los dio ses, pe ro con el tiem po es ta cos tum bre se ha
que da do atrás y ha de ja do de prac ti car se; se ha con ver ti do
en una prác ti ca os cu ra, má gi ca y des pre cia da; sin em bar go,
hoy se es tá dan do es ta char la en la Kir ch ge mein de (igle sia
pa rro quial), una her mo sa y pe que ña sin cro ni ci dad.

La vi sión del mun do a la que Jung tra tó de de vol ver su
im por tan cia, y so bre la cual se ba sa fun da men tal men te la
adi vi na ción, es la de la sin cro ni ci dad, por con si guien te, an- 
tes de en trar en de ta lles acer ca de los pro ble mas so bre la
adi vi na ción, he mos de re cor dar lo que di jo Jung res pec to a
la mis ma. En su pró lo go a la edi ción in gle sa de la tra duc- 
ción de Ri chard Wilhelm del I Ching, El li bro de las mu ta- 
cio nes, ha ce un buen re su men de la di fe ren cia en tre el pen- 
sa mien to cau sal y sin cró ni co. El pen sa mien to cau sal, por así
de cir lo, es li neal. Hay una se cuen cia de acon te ci mien tos A,
B, C, D; mi ras ha cia atrás y te pre gun tas por qué D apa re ce
a cau sa de C, por qué C apa re ce por B y por qué B se de be
a A, al igual que al gún ti po de acon te ci mien to in terno o ex- 
terno. In ten ta mos bus car en nues tra men te el ori gen de por
qué han fun cio na do es tos efec tos coor di na dos.
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Sa be mos que a tra vés de las in ves ti ga cio nes de los fí si- 
cos mo der nos, aho ra se ha de mos tra do que a ni vel mi cro fí- 
si co, es te prin ci pio ya no es com ple ta men te vá li do; ya no
po de mos pen sar en la cau sali dad co mo una ley ab so lu ta,
sino só lo co mo una ten den cia o una pro ba bi li dad que pre- 
va le ce. De mo do que la cau sali dad de mues tra ser una for- 
ma de pen sar que sa tis fa ce nues tra con cep ción men tal de
una se rie de acon te ci mien tos fí si cos, pe ro que no lle ga por
com ple to al fon do de las le yes na tu ra les, tan só lo tra za ten- 
den cias o po si bi li da des ge ne ra les. Por otra par te el pen sa- 
mien to sin cró ni co se po dría de no mi nar pen sa mien to de
cam po, en cu yo cen tro es tá el tiem po.

El tiem po tam bién en tra en la cau sali dad, pues to que
nor mal men te pen sa mos que la cau sa vie ne an tes que el
efec to. En la fí si ca mo der na, a ve ces pa re ce co mo si el
efec to lle ga ra an tes que la cau sa, y por con si guien te in ten- 
tan dar le la vuel ta di cien do que a pe sar de to do to da vía se
pue de de no mi nar cau sal; pe ro yo creo que Jung es tá en lo
cier to al de cir que es am pliar y re tor cer la idea de la cau- 
sali dad ad ab sur dum has ta el pun to que pier de su sig ni fi ca- 
do. Nor mal men te la cau sa siem pre es tá an tes que el efec- 
to, por lo que tam bién exis te una idea li neal del tiem po, el
an tes y el des pués, es tan do el efec to siem pre des pués que
el an tes.

El pen sa mien to sin cró ni co, la for ma clá si ca de pen sar en
Chi na, es pen sar en cam pos, por de cir lo de al gún mo do.
En la fi lo so fía chi na di cha for ma de pen sar se ha de sa rro lla- 
do y di fe ren cia do mu cho más que en nin gu na otra ci vi li za- 
ción; allí la pre gun ta no es por qué ha su ce di do es to, o qué
fac tor cau só es te efec to, sino, ¿qué es po si ble que su ce da
a la vez de una for ma co he ren te en ese mis mo mo men to?
Los chi nos siem pre pre gun tan: «¿Qué sue le su ce der a la
vez en el tiem po?». De mo do que el cen tro de su cam po
de con cep to se ría un mo men to en el tiem po en que se dan
un gru po de acon te ci mien tos A, B, C, D, y así su ce si va men- 
te (fig. 1).
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Fi gu ra 1. Cam po de tiem po (se rie de acon te ci mien tos uni dos por el tiem- 
po).

Ri chard Wilhelm lo ex po ne muy bien en su in tro duc ción
al I Ching, don de ha bla del com ple jo de acon te ci mien tos
que tie nen lu gar en un cier to mo men to.

En nues tro pen sa mien to cau sal he mos he cho una gran
se pa ra ción en tre los acon te ci mien tos psí qui cos y los fí si cos,
y só lo ob ser va mos pa ra ver có mo los acon te ci mien tos fí si- 
cos pro du cen, o tie nen un efec to cau sal en tre sí y so bre los
de ín do le psi co ló gi ca. Es ta idea de que só lo las cau sas fí si- 
cas tie nen efec tos fí si cos y las psí qui cas efec tos psi co ló gi- 
cos to da vía per sis tía en la cien cia en el si glo XIX (y to da vía
lo ha ce en la de los que es tán me nos de sa rro lla dos); por
ejem plo, se gún la for ma de pen sar de Freud: «Es ta mu jer
es neu ró ti ca y su idio sin cra sia es el re sul ta do de un trau ma
de la in fan cia».

Ésa se ría la mis ma for ma de pen sar, pe ro en un con tex to
psi co ló gi co.

La pre gun ta que aho ra nos ha ce mos es si exis ten in te- 
rac cio nes en tre esas dos lí neas. ¿Exis te al go así co mo una
cau sa psí qui ca pa ra los acon te ci mien tos fí si cos y vi ce ver sa?
És te es uno de los pro ble mas de la me di ci na psi co so má ti- 
ca. Las in te rac cio nes en tre dos ca de nas de cau sali dad se
pue den pro bar: pue des leer una car ta en la que te co mu ni- 
quen el fa lle ci mien to de un ser muy que ri do, y te ner efec- 
tos psi co ló gi cos; pue de que lle gues a des ma yar te, ésa no
es una reac ción pro vo ca da por la tin ta y el pa pel, sino por
el con te ni do psí qui co de la co mu ni ca ción. Exis te una in te- 
rac ción cau sal en tre esas dos ten den cias que aho ra se es- 
tán em pe zan do a in ves ti gar.

Sin em bar go, la sin cro ni ci dad, es de cir, la for ma de pen- 
sar chi na, es to tal men te dis tin ta. Es una va rian te del pen sa- 
mien to pri mi ti vo, don de nun ca se ha he cho nin gu na di fe- 
ren cia en tre los he chos psi co ló gi cos y los fí si cos. En su pre- 
gun ta res pec to a qué pue de su ce der a un mis mo tiem po,
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se pue den in cluir los he chos in ter nos y los ex ter nos. Pa ra
es ta for ma de pen sar sin cró ni ca, in clu so es es en cial ob ser- 
var las dos áreas de la rea li dad, la fí si ca y la psí qui ca, y ob- 
ser var que en el mo men to en que se tu vie ron és tos y aque- 
llos pen sa mien tos o ta les y cua les sue ños —que se rían los
acon te ci mien tos psi co ló gi cos— su ce dió tal y cual co sa en
el pla no fí si co, es de cir, ha bía una se rie de acon te ci mien tos
fí si cos y psí qui cos. Aun que el pen sa mien to cau sal tam bién
plan tea de al gún mo do el pro ble ma del tiem po con el an- 
tes y el des pués, és te es mu cho más im por tan te en el pen- 
sa mien to sin cró ni co por que en él se pro du ce el mo men to
cla ve —un cier to mo men to en el tiem po— que es el he cho
uni fi ca dor, el pun to fo cal pa ra la ob ser va ción de es ta se rie
de he chos.

En la cien cia mo der na de Oc ci den te, se em plea el ál ge- 
bra pa ra des cri bir las pro ba bi li da des de la se cuen cia de
acon te ci mien tos —las ma tri ces de dis tin tas cla ses, las fun- 
cio nes y las cur vas al ge brai cas—. Los chi nos tam bién usan
las ma te má ti cas pa ra des cri bir sus le yes de la sin cro ni ci dad.
Uti li zan al go si mi lar a las ma tri ces ma te má ti cas, pe ro no son
abs trac cio nes de ál ge bra; uti li zan los nú me ros en te ros na tu- 
ra les (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), de mo do que se po dría de cir que
las ma te má ti cas de es ta for ma de pen sar chi na se rían las
dis tin tas cua li fi ca cio nes que se pue den ex traer de una se rie
de na tu ra les en te ros, las le yes co mu nes que se pue den ex- 
traer de ellos. Se pue de uti li zar el 3, el 4 y el 5 pa ra cap tar
una se rie de acon te ci mien tos en una for ma ma te má ti ca.

La ba se de es ta cien cia de las ma te má ti cas, o de las ma- 
te má ti cas cien tí fi cas del pen sa mien to sin cró ni co, es por lo
tan to la se rie de los en te ros na tu ra les y es to se en cuen tra
en to das las téc ni cas de adi vi na ción. La for ma más sen ci lla
adi vi na ción es la bi na ria: ga nar o per der. Se lan za una mo- 
ne da, se ob tie ne ca ra o cruz y uno de ci de si va o no va al
Ri gi, o a cual quier otro si tio que no ten gas cla ro si has de ir.
Ca ra o cruz es la idea bá si ca de to da adi vi na ción, pe ro en



Sobre adivinación y sincronicidad Marie-Louise von Franz

7

las dis tin tas ci vi li za cio nes hay di fe ren tes téc ni cas pa ra in ter- 
pre tar la si tua ción en un mo men to da do.

La for ma de pen sar oc ci den tal tie ne una orien ta ción ex- 
tra ver ti da, con cre ta men te con tem pla pri me ro los he chos y
lue go crea un mo de lo ma te má ti co. La orien tal, o la chi na,
uti li za un mo de lo men tal in tui ti vo de in ter pre ta ción, con cre- 
ta men te los en te ros na tu ra les. En pri mer lu gar se con tem- 
pla el he cho de lan zar la mo ne da, que es un ac to fí si co y
psí qui co. La pre gun ta del adi vino es psí qui ca, mien tras que
el que sal ga ca ra o cruz es un he cho, a tra vés del cual se
pue den leer los acon te ci mien tos ex ter nos e in ter nos. De
mo do que es una vi sión to tal men te com ple men ta ria a la
nues tra.

Lo que es im por tan te en Chi na, co mo Jung se ña ló en su
en sa yo «Syn ch ro ni ci ty: An A cau sal Con nec ting Prin ci ple»,
es que los chi nos no se que da ban es tan ca dos, al igual que
mu chas otras ci vi li za cio nes pri mi ti vas, en usar los mé to dos
de adi vi na ción só lo pa ra pre de cir el fu tu ro, co mo en el ca so
de de ci dir si es con ve nien te contraer ma tri mo nio. Se le pre- 
gun ta al sacer do te y él res pon de: «No, no lo es», —o «sí lo
es»—. Es to es al go que se prac ti ca en to do el mun do, no
só lo a ni vel ofi cial sino tam bién pri va do cuan do las per so- 
nas echan el ta rot si len cio sa men te en sus ha bi ta cio nes, o
cual quier otro me dio, o rea li zan pe que ños ri tua les: «Si hoy
bri lla el sol, en ton ces ha ré es to y aque llo». El hom bre pien- 
sa cons tante men te de es te mo do, in clu so los cien tí fi cos tie- 
nen es tas pe que ñas su pers ti cio nes, di cién do se pa ra sí que
co mo el sol bri lló en su ha bi ta ción al le van tar se sa bían que
tal y cual co sa sal dría bien. In clu so aun que lo de se che mos
en nues tro Wel tans chau ung* cons cien te, el ser pri mi ti vo
que lle va mos den tro usa cons tante men te es te ti po de pro- 
nos ti ca ción del fu tu ro con su ma no iz quier da, y lue go ver- 
gon zo sa men te lo nie ga a su her ma no ra cio nal, ¡aun que se
que da mu cho más ali via do cuan do des cu bre que el otro
tam bién lo ha ce!

* Vi sión del mun do (N. del T.)
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En es ta fa se la adi vi na ción no pue de evo lu cio nar y di fe- 
ren ciar se; si gue sien do una es pe cie de téc ni ca pri mi ti va de
adi vi na ción que in ten ta pre ver el fu tu ro a tra vés de al gún
me dio téc ni co. Es to lo prac ti ca mos no so tros, y de una for- 
ma más abier ta to das las ci vi li za cio nes pri mi ti vas. Si de sea- 
mos via jar por Áfri ca he mos de ir a un cu ran de ro que ti ra rá
unos cuan tos hue sos y se gún el mo do en que cai gan, si lo
ha cen en la sec ción ro ja o en la blan ca, que ha di bu ja do en
el sue lo, y en qué cons te la ción, nos di rá si el via je irá bien o
no, y si de be mos em pren der lo. An tes de cual quier em pre sa
im por tan te co mo ir a ca zar o rea li zar un lar go y pe li gro so
via je a Johan nes bur go, o cual quier otra co sa, siem pre se
con sul ta a un orá cu lo y lue go se ac túa en con se cuen cia.
No so tros ha ce mos lo mis mo más se cre ta men te, pe ro en
am bos ca sos —más tar de men cio na ré al gu nas ex cep cio nes
— no se cons tru yen en el Wel tans chau ung y por con si- 
guien te que da co mo una es pe cie de prác ti ca pri mi ti va no
de sa rro lla da, un jue go ri tual, por así de cir lo, que no ten de- 
mos a in te grar en nues tra vi sión cons cien te de la rea li dad.

Los chi nos, al igual que las ci vi li za cio nes pri mi ti vas, to- 
da vía te nían es ta an ces tral téc ni ca has ta que fue ol vi da da.
En el mer ca do de cual quier ciu dad chi na ha bía unos cuan- 
tos mon jes del I Ching que lan za ban las mo ne das o ha cían
es co ger ta llos de mi len ra ma y res pon der a las pre gun tas,
pe ro lue go es to se prohi bió. En 1960, Mao pen só en ir aflo- 
jan do li ge ra men te la pre sión de la po lí ti ca ra cio na lis ta so- 
bre las ma sas y des cu brió que ha bía dos po si bi li da des: dar
más arroz o de jar que usa ran el I Ching, a to dos los que
con sul tó le res pon die ron que la gen te pre fe ría vol ver a usar
el I Ching que te ner más co mi da. El ali men to es pi ri tual, y el
I Ching lo era, era más im por tan te pa ra ellos, de mo do que
lo per mi tió du ran te uno o dos años se gún creo y lue go vol- 
vió a prohi bir lo. Es muy tí pi co que pa ra los chi nos, in clu so
un bol de arroz —y eso que pa san bas tan te ham bre— sea
me nos im por tan te que re cu pe rar su ama do Li bro de las
mu ta cio nes y su orien ta ción es pi ri tual.
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El gran mé ri to del I Ching se de be a dos des ta ca dos ge- 
nios, con cre ta men te al le gen da rio rey Wén y al du que
Chou, que de sa rro lla ron lo que ori gi nal men te fue un sis te- 
ma de orá cu lo ba sa do en un Wel tans chau ung fi lo só fi co
com ple to. En fo ca ron el orá cu lo y sus con se cuen cias éti cas
de for ma fi lo só fi ca; pen sa ron en sus con se cuen cias y pre su- 
po si cio nes psi co ló gi cas y a tra vés de ello en Chi na se ha
con ver ti do en la ba se de un Wel tans chau ung) muy pro fun- 
do y ex ten di do. Jung es cri be en su en sa yo so bre la sin cro- 
ni ci dad que es to só lo pa só en Chi na, pe ro yo tu ve la suer te
de des cu brir por ca sua li dad que tam bién ha bía su ce di do
en la Ni ge ria oc ci den tal. Ha bían cier tos cu ran de ros que con
su téc ni ca del orá cu lo —geo man cia en su ca so— ha bían
de sa rro lla do to da una fi lo so fía re li gio sa, co mo es na tu ral un
tan to más pri mi ti va que la chi na, pe ro tam bién una vi sión
to tal men te re li gio sa y fi lo só fi ca res pec to al mis mo, al no
em plear lo só lo co mo una téc ni ca de adi vi na ción.

És tos son dos ejem plos que co noz co. Po si ble men te hay
un ter ce ro, pe ro no he po di do con se guir el ma te rial; que
yo se pa só lo se ha es cri to un ar tícu lo al res pec to, pe ro no
sé dón de en con trar lo. La an ti gua ci vi li za ción ma ya, que de- 
pen de de Asia, tal co mo se ha ido des cu brien do úl ti ma- 
men te, y por lo tan to es tá vin cu la da con la ci vi li za ción chi- 
na, tam bién te nía una es pe cie de téc ni ca de orá cu lo pa re ci- 
da al I Ching, y por la ca li dad de su ci vi li za ción su pon go
que tam bién te nían un en fo que fi lo só fi co y una vi sión al
res pec to, en la que no era con si de ra da so la men te co mo
una téc ni ca de adi vi na ción se cun da ria. Un hom bre, Schul- 
tze-Je na, pu bli có un bre ve ar tícu lo so bre es te te ma, pe ro
aun que he es ta do in ten tan do en con trar lo du ran te dos años
no he po di do con se guir lo en Sui za; que yo se pa es te au tor
só lo es cri be so bre las téc ni cas del orá cu lo Ma ya ha blar de
su fon do fi lo só fi co. No obs tan te, po de mos in ten tar adi vi nar
al gu nas co sas por que en la fi lo so fía ma ya to dos los dio ses
eran dei da des del tiem po y de los nú me ros. To das las fi gu- 
ras prin ci pa les de los mi tos ma yas po seen un nú me ro que
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es tá ex pre sa do en sus nom bres. El más gran de de los hé- 
roes, por ejem plo, es Hu na bku —el nom bre pro ce de de
Hun, que sig ni fi ca uno— y tam bién es tá el gran hé roe Sie te
Ca za dor ca da gran dios es un nú me ro y un mo men to en el
ca len da rio anual. De mo do que exis te una unión de una fi- 
gu ra ar que tí pi ca con un cier to mo men to y un cier to nú me ro
en te ro na tu ral.

Es to nos da la pis ta de que pro ba ble men te el orá cu lo
ma ya es tu vie ra vin cu la do fi lo só fi ca men te con esa vi sión,
pe ro co mo ya he di cho no he en contra do más de ta lles al
res pec to.

De mo men to, va mos a per ma ne cer con la for ma de
pen sar del orá cu lo chino. Exis te un li bro ex ce len te so bre
es te te ma que es tá es cri to por el so ció lo go Mar cel Gra net,
La Pen sée Chi noi se, que di ce que los chi nos nun ca pen sa- 
ron en canti da des, sino siem pre en tér mi nos de em ble mas
cua li ta ti vos. Jung ha bría di cho «sím bo los» y yo usa ré ese
tér mino pa ra fa ci li tar la com pren sión. Se gún los chi nos, los
nú me ros des cri ben las re la cio nes re gu la res de los acon te ci- 
mien tos y las co sas, jus to del mis mo mo do que lo ha cen
pa ra no so tros. Pro ba mos con fór mu las de ál ge bra ma te má- 
ti ca pa ra des cri bir re la cio nes re gu la res. Co mo cla si fi ca ción,
la cau sali dad es la idea pa ra des cu brir ta les re la cio nes,
igual que pa ra los chi nos, los nú me ros ex pre san la re la ción
re gu lar de las co sas —no de mo do cuanti ta ti vo, pe ro en su
je rar quía cua li ta ti va fa cul tan la or de na ción con cre ta de las
co sas. No lo re ba ti re mos pues to que es más o me nos lo
mis mo que pa ra no so tros, sal vo que ellos en fa ti zan el ni vel
de cua li dad.

No obs tan te en Chi na aún van más le jos, cre yen do que
el uni ver so pro ba ble men te po sea, en úl ti mo tér mino, un rit- 
mo nu mé ri co bá si co. No so tros nos plan tea mos la mis ma
pre gun ta, pues to que en la fí si ca mo der na se pien sa que
po si ble men te se po dría en con trar un rit mo bá si co del uni- 
ver so que ex pli ca ría to dos los dis tin tos fe nó me nos, pe ro
pa ra no so tros en es tos mo men tos eso no es más que una
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es pe cie de idea es pe cu la ti va de fen di da por al gu nos fí si cos
mo der nos. Los chi nos sen ci lla men te su pu sie ron que exis tía
es te rit mo de to da la rea li dad, que era un pa trón nu mé ri co,
y que to das las re la cio nes que las co sas te nían en tre sí en
to das las áreas de la vi da ex ter na e in ter na, re fle ja ban es te
pa trón nu mé ri co bá si co en una for ma con ce bi da co mo un
rit mo.

Has ta fi na les del si glo XIX los chi nos tam bién po seían
una vi sión mu cho más ener gé ti ca y di ná mi ca del mun do
que la nues tra, y creían que to do era un flu jo de ener gía.
En rea li dad no so tros tam bién pen sa mos lo mis mo, pe ro he- 
mos lle ga do a la idea mu cho más tar de y por mé to dos
cien tí fi cos. Su su po si ción prin ci pal des de siem pre era que
to do, tan to ex ter na co mo in ter na men te, era un flu jo ener- 
gé ti co que si gue cier tos rit mos nu mé ri cos bá si cos y re cu- 
rren tes. En to das las áreas de acon te ci mien tos siem pre se
pue de lle gar a es ta ima gen es pe cu lar, el rit mo bá si co —una
ma triz— del cos mos. Pa ra los que no tie nen una men te tan
ma te má ti ca, una ma triz es cual quier dis tri bu ción re gu lar de
nú me ros en va rias co lum nas; pue de ser de cual quier nú me- 
ro de fi las y co lum nas, pe ro siem pre es una dis po si ción rec- 
tan gu lar.
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Fi gu ra 2. Lo Shou. En len gua je mo- 
derno, una ma triz.

Fi gu ra 3. Ho-tou.

Pa ra los chi nos una de las ma tri ces bá si cas u or ga ni za- 
cio nes del uni ver so era una ma triz cua dran gu lar —un cua- 
dra do má gi co de no mi na do Lo Shou (fig. 2), que es ta ble ce
el rit mo bá si co—. Se lla ma cua dra do má gi co por que sea
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cual sea el mo do en que se aña den los nú me ros el re sul ta- 
do siem pre es 15, y tam bién es el úni co cua dra do má gi co
que só lo tie ne tres ele men tos en ca da fi la o co lum na.

De mo do que real men te es al go úni co en ma te má ti cas.
Hay mu chos cua dra dos má gi cos con más o me nos fi las y
más o me nos po si bi li da des de su mas, pe ro el más sen ci llo
es es te y só lo tie ne ocho so lu cio nes. Me atre ve ría a de cir
que es una de las ma tri ces nu mé ri cas más si mé tri cas que
pue den ha llar se en arit mé ti ca. Los chi nos la des cu brie ron
in tui ti va men te y pa ra ellos re pre sen ta ba un es pe jo bá si co o
una ima gen rít mi ca del uni ver so vis to des de es te as pec to
tem po ral. Más ade lan te se gui ré ha blan do de es to.

Los chi nos te nían dos ideas o as pec tos del tiem po: con- 
cre ta men te tiem po in fi ni to o eter ni dad, la eter ni dad in cam- 
bia ble, con un tiem po cícli co su per pues to. Vi vi mos con nor- 
ma li dad, con nues tra con cien cia, en el tiem po cícli co, se- 
gún las ideas chi nas, pe ro de ba jo exis te un tiem po eterno
—une du re’e créa tri ce (un tiem po crea dor), em plean do la
ex pre sión de Bergson—, que a ve ces in ter fie re con el otro.
El tiem po chino or di na rio es cícli co y si gue es te pa trón. Las
sa las más ín ti mas de su pa la cio im pe rial es ta ban dis pues tas
se gún es te pa trón; tam bién to dos los ins tru men tos mu si ca- 
les es ta ban afi na dos se gún el mis mo, to das las dan zas y
pro to co los, así co mo lo que te nía que ha cer tan to un man- 
da rín co mo un ple be yo en el fu ne ral de su pa dre. Es te pa- 
trón nu mé ri co siem pre de sem pe ña ba una fun ción en to dos
los de ta lles, pues to que se creía que era el rit mo bá si co de
la rea li dad; por con si guien te en las dis tin tas va ria cio nes de
la mú si ca, en el pro to co lo, en la ar qui tec tu ra, en to das par- 
tes es te mis mo pa trón siem pre es ta ba en el cen tro.

El or den nu mé ri co sub ya cen te de la eter ni dad se de no- 
mi na Ho-tou (fig. 3), man da la y tam bién cruz. De nue vo es- 
tá el 5 en el cen tro. Se cuen ta 1, 2, 3, 4, y lue go se va ha cia
el cen tro 5, lue go 6, 7, 8, 9 y lue go de vuel ta al 10 —el 10
es ta ría real men te en el me dio—. Siem pre se ha de cru zar y
vol ver al cen tro. En rea li dad es el mo vi mien to de una dan- 
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za, por que siem pre ema na en tre cua tro y se con trae en el
cen tro, tie ne un mo vi mien to de sís to le y diás to le. El Lo
Shou es el mun do del tiem po en el que vi vi mos, y por de- 
ba jo siem pre es tá el rit mo de la eter ni dad, el Ho-tou. Esa
idea sub ya ce a to da apli ca ción cien tí fi ca y cul tu ral de las
ma te má ti cas en Chi na. Va mos a com pa rar la con nues tro
pun to de vis ta.

Quie ro leer les en de ta lle lo que di ce el co no ci do ma te- 
má ti co Her mann We yl so bre es te te ma, en su li bro Phi lo so- 
phy of Ma the ma ti cs and Na tu ral Scien ce. Co mo sa brán,
has ta apro xi ma da men te el año 1930 la apa sio na da y gran
ocu pa ción de la ma yo ría de los ma te má ti cos era ha blar so- 
bre los fun da men ta les. Es pe ra ban, al igual que hoy en día,
re plan tear los fun da men ta les de to da la cien cia. No obs tan- 
te, el fa mo so ma te má ti co ale mán Da vid Hil bert creó, por
así de cir lo, una nue va cons truc ción de to do el plan tea mien- 
to de las ma te má ti cas, y es pe ra ba que no con tu vie ra
contra dic cio nes in ter nas. Ha bría unos cuan tos axio mas bá- 
si cos so bre los cua les po der cons truir to das las ra mas de las
ma te má ti cas: la to po lo gía, la geo me tría, el ál ge bra, etcé te- 
ra; te nía que ser un gran edi fi cio con ba ses só li das en unos
cuan tos axio mas. Eso fue en 1926, y Hil bert fue lo bas tan te
atre vi do co mo pa ra de cir: «Creo que con mi teo ría la dis cu- 
sión so bre los fun da men ta les se ha eli mi na do pa ra siem pre
de las ma te má ti cas».

En ton ces en 1931 lle gó otro fa mo so ma te má ti co, Kurt
Goe del, que co gió unos cuan tos de esos axio mas bá si cos y
de mos tró que se po día lle gar a una contra dic ción to tal en- 
tre ellos, em pe zan do con los mis mos axio mas, se po día
pro bar una co sa y su opues to. Di cho de otro mo do, de mos- 
tró que los axio mas bá si cos con te nían un fac tor irra cio nal,
que no se po día erra di car. Ac tual men te en las ma te má ti cas
no se de be de cir que ob via men te es to es así y que por lo
tan to es to y aque llo es de ese otro mo do, sino: «Su pon go
que es to y es to es así y en ton ces aque llo y lo otro da rán
co mo re sul ta do tal co sa». Los axio mas se han de pre sen tar
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co mo su po si cio nes, o se han de pos tu lar, de mo do que se
pue da rea li zar una de duc ción ló gi ca a raíz de ellos, pe ro no
se pue de de du cir que lo que se ha su pues to o pos tu la do
no pue da ser contra de ci do o pues to en du da co mo si fue ra
una ver dad ab so lu ta.

A fin de rea li zar ta les su po si cio nes, las ma te má ti cas sue- 
len for mu lar se en tér mi nos co mo: «es evi den te» o «es ra zo- 
na ble pen sar» —que es co mo los ma te má ti cos pre sen tan
un axio ma hoy en día, y a par tir de ahí ha cen sus cons truc- 
cio nes—. Par tien do de ese pun to no hay contra dic ción, só- 
lo es po si ble una con clu sión, pe ro en el «es ra zo na ble su- 
po ner» es don de re si de el meo llo de la cues tión, co mo di- 
ría mos vul gar men te. Goe del de mos tró eso y con ello lo
echó to do por la bor da. Cu rio sa men te eso no vol vió a ini- 
ciar el de ba te so bre los fun da men ta les. A par tir de en ton- 
ces, co mo di ce We yl, na die to có el pro ble ma, só lo se sen- 
tían tor pes y que no es ta ban a la al tu ra y de cían: «No ha- 
ble mos más de los fun da men ta les, no hay na da que ha cer:
es ra zo na ble pen sar que no po de mos ir más allá», y és ta es
la si tua ción ac tual.

We yl, sin em bar go, rea li zó un de sa rro llo muy in te re san- 
te. Al prin ci pio se sen tía muy atraí do por el fí si co Wer ner
Hei sen berg. Era bas tan te pi ta gó ri co y le atraía la lu mi no si- 
dad y la irra cio na li dad de los en te ros na tu ra les. Lue go que- 
dó fas ci na do por Da vid Hil bert, y en la mi tad de su vi da tu- 
vo un pe río do en que se sin tió más afín a la ló gi ca de Hil- 
bert y se ol vi dó del pro ble ma de los nú me ros, tra tán do los a
mi en ten der erró nea men te, co mo sim ples canti da des plan- 
tea das. Por ejem plo, nos di ce que los en te ros na tu ra les son
co mo si co gié ra mos un pa lo e hi cié ra mos un hi le ra de mar- 
cas, a la que lue go le pu sié ra mos un nom bre con ven cio nal;
no ha bía na da más de trás de ellos, sim ple men te eran un
pos tu la do de la men te hu ma na y no ha bía na da de mis te- 
rio so res pec to a los mis mos; era «ra zo na ble y evi den te»
que se po día ha cer eso. No obs tan te, al fi nal de su vi da
aña dió (só lo en la edi ción ale ma na de su li bro so bre la fi lo- 


