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A lo lar go de la his to ria, des de pen sa do res has ta ma te má ti- 
cos o teó lo gos han me di ta do so bre la mis te rio sa re la ción
que se es ta ble ce en tre los nú me ros y la na tu ra le za de la
rea li dad. En es te fas ci nan te li bro, Ma rio Li vio cuen ta la his- 
to ria del nú me ro que se en cuen tra en el co ra zón de di cho
mis te rio: phi, un nú me ro que no de ja de sor pren der nos.
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1
PRE LU DIO DE UN NÚ ME RO

In nu me ra bles son las ma ra vi llas del mun do.
SÓFO CLES (495-405 a. C.)

El fa mo so fí si co bri tá ni co Lord Kel vin (Wi lliam Tho m son;
1824-1907), cu yo nom bre se uti li zó pa ra de no mi nar la es ca- 
la de tem pe ra tu ras ab so lu tas, di jo lo si guien te en una de
sus con fe ren cias: «Cuan do no pue des ex pre sar lo con un
nú me ro, tu co no ci mien to se vuel ve po bre e in sa tis fac to rio».
Kel vin se re fe ría, por su pues to, al co no ci mien to ne ce sa rio
pa ra el pro gre so de la cien cia. Pe ro los nú me ros y las ma te- 
má ti cas tie nen la cu rio sa pro pen sión a con tri buir in clu so al
co no ci mien to de co sas que son, o al me nos pa re cen ser,
ex tre ma da men te aje nas a la cien cia. En el cuen to de Edgar
Allan Poe El mis te rio de Ma rie Ro gêt, el fa mo so de tec ti ve
Au gus te Du pin co men ta: «Trans for ma mos la ca sua li dad en
una cues tión de cál cu lo ab so lu to. Su pe di ta mos lo que no
bus ca mos y lo que no ima gi na mos a las fór mu las ma te má ti- 
cas de las es cue las». In clu so a un ni vel más sim ple, con si de- 
re el si guien te pro ble ma a que pue de ha ber se en fren ta do
al pre pa rar se pa ra acu dir a una fies ta: si tie ne una ta ble ta
de cho co la te de do ce obleas, ¿cuán tas ve ces ten drá que
par tir la pa ra se pa rar to das las pie zas? De he cho la res pues- 
ta es mu cho más sen ci lla de lo que pue da ima gi nar y no re- 
quie re prác ti ca men te nin gún cál cu lo. Ca da vez que se pa ra
una oblea, dis po ne de una pie za más que an tes de ha cer lo.
Por tan to, si de be aca bar el pro ce so con do ce pie zas, de- 
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be rá re pe tir la ope ra ción on ce ve ces. (Prué be lo us ted mis- 
mo). En ge ne ral, y sin te ner en cuen ta el nú me ro de obleas
de la ta ble ta de cho co la te, el nú me ro de ve ces que ten dre- 
mos que par tir la se rá siem pre uno me nos que el nú me ro de
obleas que ne ce si te mos.

In clu so si us ted no se en cuen tra en tre los aman tes del
cho co la te, po drá com pren der que el an te rior ejem plo de- 
mues tra una sen ci lla re gla ma te má ti ca que pue de apli car se
en mu chas otras cir cuns tan cias. Pe ro apar te de las pro pie- 
da des, fór mu las y re glas ma te má ti cas (mu chas de las cua les
aca ba mos ol vi dan do), exis te tam bién una se rie re du ci da de
nú me ros es pe cia les tan ubi cuos que ja más de ja rán de sor- 
pren der nos. El más fa mo so es el nú me ro pi (π), la pro por- 
ción de la cir cun fe ren cia de cual quier cír cu lo con re la ción a
su diá me tro. El va lor de pi, 3,14159…, ha fas ci na do a mu- 
chas ge ne ra cio nes de ma te má ti cos. A pe sar de que ini cial- 
men te fue de fi ni do en el cam po de la geo me tría, pi apa re- 
ce fre cuen te e ines pe ra da men te en el cál cu lo de pro ba bi li- 
da des. Uno de los ejem plos más fa mo sos es el de la Agu ja
de Bu ffon, pro ble ma de pro ba bi li da des re suel to en 1777
por el ma te má ti co fran cés Geor ge-Louis Le clerc, con de de
Bu ffon (1707-1788). Le clerc pro pu so: su pon ga que tie ne
una lar ga ho ja de pa pel en el sue lo con lí neas rec tas pa ra le- 
las es pa cia das en tre sí a una dis tan cia re gu lar.

FIGU RA 1

Lan ce al azar so bre el pa pel una agu ja del mis mo ta ma- 
ño que el es pa cio exis ten te en tre las lí neas. ¿Qué pro ba bi li- 
dad hay de que la agu ja cai ga de tal mo do que cru ce una
de las lí neas (fi gu ra 1)? Sor pren den te men te, la res pues ta
re sul ta ser el nú me ro 2/π. Por tan to, en prin ci pio se pue de
cal cu lar π re pi tien do es te ex pe ri men to mu chas ve ces y ob- 
ser van do en qué frac ción del nú me ro to tal de lan za mien tos
se ob tie ne el cru ce con la lí nea. (Exis ten for mas me nos te- 
dio sas de ob te ner el va lor de pi). En la ac tua li dad, pi se ha
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trans for ma do en una pa la bra tan fa mi liar que in clu so el di- 
rec tor de ci ne Da rren Aro no fsky la uti li zó pa ra ti tu lar su th ri- 
ller in te lec tual del año 1998.

Phi (Φ) es otro nú me ro me nos co no ci do que pi, pe ro
mu cho más fas ci nan te en mu chos as pec tos. Su pon ga que
le plan teo la si guien te pre gun ta: ¿qué tie nen en co mún la
de li cio sa dis po si ción de los pé ta los de una ro sa, la fa mo sa
pin tu ra de Sal va dor Da lí Sa cra men to de la Úl ti ma Ce na, las
mag ní fi cas con chas es pi ra les de los mo lus cos y la cría de
co ne jos? Aun que re sul te di fí cil de creer, to dos es tos ejem- 
plos dis pa res en tre sí tie nen en co mún un nú me ro de ter mi- 
na do o una pro por ción geo mé tri ca co no ci da des de la An ti- 
güe dad, un nú me ro que en el si glo XIX re ci bió la dis tin ción
de «Nú me ro Áu reo», «Pro por ción Áu rea» y «Sec ción Áu- 
rea». Un li bro pu bli ca do en Ita lia a prin ci pios del si glo XVI

tu vo la osadía de de no mi nar lo «Pro por ción Di vi na».
En la vi da co ti dia na, uti li za mos la pa la bra «pro por ción»

tan to pa ra de fi nir la re la ción com pa ra ti va que se es ta ble ce
en tre las par tes de las co sas en re la ción con el ta ma ño o la
canti dad, o bien cuan do que re mos des cri bir una re la ción
ar mó ni ca en tre di fe ren tes par tes. En ma te má ti cas, la pa la- 
bra «pro por ción» se uti li za pa ra des cri bir una igual dad ti po- 
ló gi ca: nue ve es a tres co mo seis es a dos. Co mo ve re mos
más ade lan te, la Pro por ción Áu rea ofre ce una mez co lan za
in tri gan te de am bas de fi ni cio nes que, al ser de fi ni da ma te- 
má ti ca men te, se le atri bu yen cua li da des ar mó ni cas pla cen- 
te ras.

La pri me ra de fi ni ción pre ci sa de lo que más tar de se co- 
no ció co mo Pro por ción Áu rea la rea li zó al re de dor del año
300 a. C. el fun da dor de la geo me tría co mo sis te ma de duc- 
ti vo for mal, Eu cli des de Ale jan dría. Re to ma re mos a Eu cli- 
des y sus fan tás ti cos lo gros en el ca pí tu lo 4, pe ro de mo- 
men to dé jen me se ña lar que es tan ta la ad mi ra ción que
des pier ta Eu cli des que en 1923 la poe ti sa Ed na St. Vin cent
Mi llay es cri bió un poe ma ti tu la do Só lo Eu cli des ha vis to la
au tén ti ca be lle za. De he cho, in clu so se ha con ser va do el
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cua derno ano ta do de Mi llay del cur so que rea li zó so bre
geo me tría eu clí dea. Eu cli des de fi nió una pro por ción de ri va- 
da de la sim ple di vi sión de una lí nea en lo que de no mi nó
su «me dia y ex tre ma ra zón». En pa la bras de Eu cli des:

Se di ce que un seg men to es tá di vi di do en me dia y
ex tre ma ra zón cuan do el seg men to to tal es a la par- 
te ma yor co mo la par te ma yor es a la me nor.

FIGU RA 2

En otras pa la bras, si ob ser va mos la fi gu ra 2, la lí nea AB
es cla ra men te más lar ga que el seg men to AC; del mis mo
mo do, el seg men to AC es más lar go que el CB. Si la pro- 
por ción de la lon gi tud de AC con re la ción a la de CB es la
mis ma que la que exis te en tre AB y AC, en ton ces la lí nea
ha si do cor ta da en me dia y ex tre ma ra zón o en Pro por ción
Áu rea.

¿Quién hu bie ra adi vi na do que es ta di vi sión de lí neas
apa ren te men te ino cen te, y que Eu cli des de fi nió só lo pa ra
pro pó si tos geo mé tri cos, ten dría con se cuen cias en te mas
tan dis pa res co mo la dis po si ción de las ho jas en bo tá ni ca,
la es truc tu ra de ga la xias que con tie nen bi llo nes de es tre- 
llas, o des de las ma te má ti cas a las ar tes? Por tan to, la Pro- 
por ción Áu rea nos ofre ce un ejem plo ma ra vi llo so de aquel
sen ti mien to de asom bro ab so lu to que el fa mo so fí si co Al- 
bert Eins tein (1879-1955) va lo ra ba tan to. En pa la bras del
pro pio Eins tein: «La co sa más be lla que po de mos ex pe ri- 
men tar es lo mis te rio so. Es la emo ción fun da men tal que ha- 
lla mos en la cu na del au ténti co ar te y la cien cia. Aquel que
ya lo co no ce y ya no pue de ha cer se pre gun tas, quien ya no
sien te asom bro, es tá muer to, no es más que una ve la apa- 
ga da».
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Co mo ve re mos en es te li bro, el va lor pre ci so de la Pro- 
por ción Áu rea (la pro por ción de AC a CB en la fi gu ra 2) es
el nú me ro in fi ni to e irre pe ti ble 1,6180339887…, y es te ti po
de nú me ros in fi ni tos ha in tri ga do a la hu ma ni dad des de la
An ti güe dad. Cuen ta una his to ria que cuan do el ma te má ti co
grie go Hi pa sio de Me ta pon to des cu brió en el si glo V a. C.
que la Pro por ción Áu rea era un nú me ro que no era ni en te- 
ro (co mo los fa mi lia res 1, 2, 3…) ni una pro por ción de dos
nú me ros en te ros (co mo las frac cio nes 1/2, 2/3, 3/4…, co no- 
ci das co lec ti va men te co mo nú me ros ra cio na les) el res to de
dis cí pu los de Pi tá go ras (pi ta gó ri cos), el fa mo so ma te má ti- 
co, que da ron cons ter na dos. La vi sión pi ta gó ri ca del mun do
(des cri ta en de ta lle en el ca pí tu lo 2) se ba sa ba en la ad mi- 
ra ción ex tre ma por el ari th mos —las pro pie da des in trín se- 
cas de los nú me ros en te ros y sus pro por cio nes— así co mo
su su pues to pa pel en el cos mos. La con cien cia de que exis- 
tían nú me ros, co mo la Pro por ción Áu rea, que con ti nua ban
in fi ni ta men te sin mos trar nin gu na re pe ti ción o pa trón pro- 
vo có una cri sis fi lo só fi ca pro fun da. La le yen da in clu so se ña- 
la que, abru ma dos por un des cu bri mien to de ta les ca rac te- 
rís ti cas, los pi ta gó ri cos sa cri fi ca ron un cen te nar de bue yes
con te mor re ve ren te, aun que es to pa re ce al ta men te im pro- 
ba ble ya que los pi ta gó ri cos eran ve ge ta ria nos es tric tos.
Me gus ta ría de jar cla ro que mu chas de es tas his to rias es tán
ba sa das en ma te rial his tó ri co po co do cu men ta do. Aun que
no se co no ce la fe cha exac ta del des cu bri mien to de nú me- 
ros que no eran ni en te ros ni frac cio nes y que se co no cen
co mo nú me ros irra cio na les, al gu nos in ves ti ga do res han
pro pues to el si glo V a. C., lo que al me nos coin ci de con la
cro no lo gía de las his to rias an te rior men te des cri tas. Lo que
es evi den te es que los pi ta gó ri cos creían, en lí neas ge ne ra- 
les, que la exis ten cia de ta les nú me ros era tan ho rri ble que
de bía res pon der a al gún ti po de error cós mi co, un error
que de bía ser eli mi na do y man te ni do en se cre to.

El he cho de que la Pro por ción Áu rea no pue da ex pre- 
sar se co mo una frac ción (co mo un nú me ro ra cio nal) sim ple- 
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men te sig ni fi ca que la pro por ción de las dos lon gi tu des AC
y CB de la fi gu ra 2 no pue de ex pre sar se co mo una frac ción.
En otras pa la bras, por mu cho que nos es for ce mos, no po- 
dre mos ha llar nin gu na me di da co mún que es té con te ni da,
di ga mos, 31 ve ces en AC y 19 en CB. Dos lon gi tu des que
no dis po nen de me di das co mu nes se co no cen por el nom- 
bre de in con men su ra bles. Por tan to, el des cu bri mien to de
que la Pro por ción Áu rea es un nú me ro irra cio nal re pre sen- 
tó, al mis mo tiem po, el des cu bri mien to de la in con men su- 
ra bi li dad. En Vi da Pi ta gó ri ca (cir ca 300 d. C.), Jám bli co, fi ló- 
so fo e his to ria dor des cen dien te de una fa mi lia no ble de Si- 
ria, des cri be la vio len ta reac ción tras el des cu bri mien to:

Di cen que el pri mer (hu ma no) en re ve lar la na tu ra le- 
za de la men su ra bi li dad y la in con men su ra bi li dad a
los que no eran dig nos de com par tir la teo ría fue tan
odia do que no só lo se le apar tó de la aso cia ción co- 
mún y del mo do de vi da (pi ta gó ri co), sino que és tos
in clu so ca va ron su tum ba, co mo si (su) an te rior co le- 
ga ya hu bie ra aban do na do es ta vi da.

En la li te ra tu ra ma te má ti ca es pe cia li za da, el sím bo lo co- 
mún pa ra la Pro por ción Áu rea es la le tra grie ga tau (τ del
grie go τουή, to-mĕ’, que sig ni fi ca «el cor te» o «la sec ción»).
De to dos mo dos, a prin ci pios del si glo XX, el ma te má ti co
es ta dou ni den se Ma rk Ba rr le dio a la pro por ción el nom bre
de phi (Φ), la pri me ra le tra grie ga del nom bre de Fi dias, el
gran es cul tor grie go que vi vió al re de dor del 490 al 430 a.
C. Los lo gros más im por tan tes de Fi dias fue ron el «Par te- 
nón de Ate nea» en Ate nas y el Zeus del tem plo de Olim- 
pia. Tra di cio nal men te, tam bién se le han atri bui do otras es- 
cul tu ras del Par te nón, aun que es bas tan te pro ba ble que
mu chas de ellas fue ran obra de sus es tu dian tes y ayu dan- 
tes. Ba rr de ci dió hon rar al es cul tor por que una se rie de his- 
to ria do res del ar te sos te nían que Fi dias ha bía uti li za do con
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fre cuen cia y de for ma me ti cu lo sa la Pro por ción Áu rea en
sus es cul tu ras. (Más ade lan te exa mi na re mos me ti cu lo sa- 
men te otras afir ma cio nes si mi la res). A lo lar go del li bro uti li- 
za ré in dis tin ta men te las ex pre sio nes Pro por ción Áu rea, Sec- 
ción Áu rea, Nú me ro Áu reo, phi e in clu so el sím bo lo Φ ya
que son los nom bres con que uno se to pa con más fre cuen- 
cia en la li te ra tu ra ma te má ti ca pa ra el gran pú bli co.

Al gu nas de las ma yo res men tes ma te má ti cas de to dos
los tiem pos, des de Pi tá go ras y Eu cli des en la Gre cia an ti- 
gua, pa san do por el ma te má ti co me die val ita liano Leo nar- 
do de Pi sa y el as tró no mo re na cen tis ta Johan nes Ke pler,
has ta las fi gu ras cien tí fi cas con tem po rá neas co mo el fí si co
oxo nien se Ro ger Pen ro se, han de di ca do ho ras in ter mi na- 
bles a es ta sen ci lla pro por ción y a sus pro pie da des. Pe ro la
fas ci na ción por la Pro por ción Áu rea no se cir cuns cri be úni- 
ca men te al mun do de las ma te má ti cas. Bió lo gos, ar tis tas,
mú si cos, his to ria do res, ar qui tec tos, psi có lo gos e in clu so
mís ti cos han me di ta do y de ba ti do so bre las ca rac te rís ti cas
de su ubi cui dad y en can to. De he cho, no es des ca be lla do
in fe rir que la Pro por ción Áu rea ha ins pi ra do a pen sa do res
de to das las dis ci pli nas de un mo do que no tie ne com pa ra- 
ción con nin gún otro nú me ro en la his to ria de las ma te má ti- 
cas.

Se ha de di ca do un in men so tra ba jo in ves ti ga dor, so bre
to do por par te del ma te má ti co y es cri tor ca na dien se Ro ger
Herz-Fis ch ler (ex pues to en su mag ní fi ca obra A Ma the ma ti- 
cal His to ry of the Gol den Num ber), só lo pa ra ave ri guar el
ori gen del nom bre «Sec ción Áu rea». Te nien do en cuen ta el
en tu sias mo ge ne ra do por di cha pro por ción des de la An ti- 
güe dad, po de mos lle gar a pen sar que los orí genes del
nom bre son ex clu si va men te an ti guos. Cier ta men te, al gu nas
obras con au to ri dad de la his to ria de las ma te má ti cas, co- 
mo The Bir th of Ma the ma ti cs in the Age of Pla to de
François La s se rre e His to ria de la ma te má ti ca de Carl B. Bo- 
yer, sitúan el ori gen de es te nom bre en los si glos XV y XVI,
res pec ti va men te. Sin em bar go, pa re ce que las co sas no son
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así. Tras un gran es fuer zo re pa san do to dos los da tos his tó ri- 
cos dis po ni bles, el ma te má ti co ale mán Mar tin Ohm (her ma- 
no del fa mo so fí si co Georg Si mon Ohm, el ape lli do que se
es co gió pa ra de no mi nar a la ley Ohm en elec tri ci dad) uti li- 
zó el tér mino por pri me ra vez en la se gun da edi ción de
1835 de su obra Die Rei ne Ele men tar-Ma the ma tik (Ma te- 
má ti cas ele men ta les pu ras). Ohm es cri be en una no ta a pie
de pá gi na: «Ha bi tual men te tam bién se de no mi na sec ción
áu rea a es ta di vi sión de una lí nea ar bi tra ria en dos par tes».
El len gua je de Ohm re ve la a las cla ras que no fue él quien
in ven tó el tér mino, sino que más bien usa ba un nom bre co- 
mún men te acep ta do. A pe sar de to do, el he cho de que no
lo usa ra en la pri me ra edi ción de su obra (pu bli ca da en
1826) su gie re, co mo mí ni mo, que el nom bre de «Sec ción
Áu rea» (o, en ale mán, «Gol de ne Sch ni tt») se hi zo po pu lar a
par tir de 1830. Pue de ser que el nom bre se uti li za ra de for- 
ma oral con an te rio ri dad a di cha fe cha, po si ble men te en
cír cu los no ma te má ti cos. Sin em bar go, no hay lu gar a du- 
das de que con pos te rio ri dad al li bro de Ohm, el tér mino
«Sec ción Áu rea» co men zó a apa re cer con fre cuen cia y asi- 
dui dad en Ale ma nia en la li te ra tu ra ma te má ti ca y de his to- 
ria del ar te. En in glés, pue de ser que el de but se pro du je ra
en un ar tícu lo de Ja mes Su lly so bre es té ti ca que apa re ció
en la no ve na edi ción de la En ci clo pe dia Bri tá ni ca en 1875.
Su lly se re fie re a la «in te re san te in ves ti ga ción ex pe ri men- 
tal… ini cia da por (Gus tav Theo dor) Fe ch ner (fí si co y psi có- 
lo go pio ne ro ale mán del si glo XIX) so bre la pre ten di da su- 
pe rio ri dad de la “sec ción áu rea” co mo pro por ción vi si ble».
(Pro fun di za ré en los ex pe ri men tos de Fe ch ner en el ca pí tu- 
lo 7.) Pa re ce ser que, en in glés, el uso más an ti guo en un
con tex to ma te má ti co de be mos si tuar lo en un ar tícu lo ti tu la- 
do «La Sec ción Áu rea» (obra de E. Acker mann) y que apa- 
re ció en 1895 en el Ame ri can Ma the ma ti cal Mon th ly, así co- 
mo en el li bro de 1898 In tro duc tion to Al ge bra del co no ci- 
do pro fe sor y es cri tor G. Ch r ys tal (1851-1911). A mo do de
cu rio si dad, de bo se ña lar que la úni ca de fi ni ción de un «Nú- 
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me ro Áu reo» que apa re ce en la edi ción de 1900 de la en ci- 
clo pe dia fran ce sa Nou veau La rous se Illus tré es la si guien te:
«Un nú me ro uti li za do pa ra in di car ca da uno de los años del
ci clo lu nar». Se re fie re a la po si ción de un ca len da rio anual
que for ma par te de un ci clo de die ci nue ve años tras el cual
las fa ses de la lu na se re pi ten en las mis mas fe chas. Es evi- 
den te que a la fra se le cos tó al go más de tiem po pa ra en- 
trar en la no men cla tu ra ma te má ti ca fran ce sa.

Pe ro ¿por qué tan to al bo ro to? ¿Qué pro vo ca que es te
nú me ro, o pro por ción geo mé tri ca, sea tan ex ci tan te co mo
pa ra me re cer to da es ta de di ca ción?

Lo que con vier te en tan atrac ti va a la Pro por ción Áu rea
es, an te to do, su ca pa ci dad pa ra apa re cer del mo do más
inex pli ca ble allí don de me nos se la es pe ra.

FIGU RA 3

Co jan, por ejem plo, una sim ple man za na, el fru to que
se aso cia por lo ge ne ral (qui zá de mo do equi vo ca do) con el
ár bol del co no ci mien to que apa re ce tan pro mi nen te men te
en el re la to bí bli co de la caí da en des gra cia de la hu ma ni- 
dad, y cór ten la por su cir cun fe ren cia. Des cu bri rán que las
se mi llas es tán or de na das for man do una es tre lla de cin co
pun tas o pen ta gra ma (fi gu ra 3). Ca da uno de los cin co
trián gu los isós ce les que con fi gu ran las es qui nas de un pen- 
ta gra ma tie nen la si guien te pro pie dad: la pro por ción de la
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lon gi tud de su la do más lar go con re la ción al más cor to (la
ba se im plí ci ta) es igual a la Pro por ción Áu rea, 1, 618… Pe ro
qui zá pien se que es to no es tan sor pren den te. Pe se a to do,
da do que la Pro por ción Áu rea ha si do de fi ni da co mo una
pro por ción geo mé tri ca, qui zá no de be ría sor pren der nos
des cu brir que es ta pro por ción se en cuen tra en al gu nas for- 
mas geo mé tri cas.

Sin em bar go, es to tan só lo es la pun ta del ice berg. Se- 
gún la tra di ción bu dis ta, en uno de los ser mo nes de Bu da,
és te no pro nun ció pa la bra al gu na; sim ple men te sos tu vo
una flor fren te a su au dien cia. ¿Qué pue de en se ñar nos una
flor? Una ro sa, por ejem plo, sue le uti li zar se co mo pa ra dig- 
ma sim bó li co de la si me tría na tu ral, de la ar mo nía, el amor
y la fra gi li dad. En La re li gión del hom bre, el poe ta y fi ló so fo
in dio Ra bin dra na th Ta go re (1861-1941) es cri bió: «De al gún
mo do sen ti mos que, a tra vés de una ro sa, el len gua je del
amor al can za nues tros co ra zo nes». Su pon gan que que re- 
mos me dir la apa rien cia si mé tri ca de una ro sa. Co jan una
ro sa y di sec ció nen la pa ra des cu brir la for ma en que sus pé- 
ta los se su per po nen en tre sí. Tal y co mo des cri bo en el ca- 
pí tu lo 5, des cu bri rán que las po si cio nes de los pé ta los si- 
guen un or den ba sa do en una re gla ma te má ti ca que se fun- 
da men ta en la Pro por ción Áu rea.

Fi jé mo nos aho ra en el mun do ani mal. A to dos nos re sul- 
tan fa mi lia res las her mo sas es truc tu ras es pi ra les ca rac te rís ti- 
cas de mu chas con chas de mo lus co co mo la del nau ti lo
(Nau ti lus pom pi lius; fi gu ra 4).

De he cho, el Shi va dan zan te del mi to hin dú lle va en una
ma no un nau ti lo pa ra sim bo li zar uno de los ins tru men tos
que ini cia ron la crea ción. Es tas con chas tam bién han ser vi- 
do de ins pi ra ción a mu chas cons truc cio nes ar qui tec tó ni cas.
El ar qui tec to es ta dou ni den se Frank Llo yd Wri ght (1869-
1959), por ejem plo, ba só el di se ño del Mu seo Gu ggenheim
de Nue va Yo rk en la es truc tu ra del nau ti lo. En el in te rior del
mu seo, los vi si tan tes as cien den por una ram pa en es pi ral,
mo vién do se mien tras su ca pa ci dad ima gi na ti va se ve satu- 
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ra da por el ar te que ob ser van, del mis mo mo do que un
mo lus co cons tru ye su con cha en es pi ral al tiem po que ocu- 
pa por com ple to el es pa cio fí si co de la mis ma. En el ca pí tu- 
lo 5 des cu bri re mos que el cre ci mien to de las con chas en
es pi ral tam bién res pon de a un mo de lo go ber na do por la
Pro por ción Áu rea.

FIGU RA 4
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Por aho ra no es ne ce sa rio que sea mos mís ti cos de los
nú me ros pa ra em pe zar a sen tir cier ta ad mi ra ción por la pro- 
pie dad de la Pro por ción Áu rea que apa re ce en si tua cio nes
y fe nó me nos en apa rien cia to tal men te in co nexos. Ade más,
co mo in di qué al prin ci pio de es te ca pí tu lo, la Pro por ción
Áu rea pue de en con trar se no só lo en fe nó me nos na tu ra les
sino tam bién en una gran va rie dad de ob je tos de fac tu ra
hu ma na y obras de ar te. Por ejem plo, en la pin tu ra de Sal- 
va dor Da lí de 1955, Sa cra men to de la Úl ti ma Ce na (Na tio- 
nal Ga lle ry, Was hin gton D. C., fi gu ra 5), las di men sio nes del
cua dro (apro xi ma da men te 105 1/2″ × 65 3/4″) es tán en Pro- 
por ción Áu rea en tre sí. Más im por tan te aún es la pre sen cia
de un do de cae dro (un só li do re gu lar de do ce ca ras en que
ca da una de ellas es un pen tá gono) que flo ta so bre la me sa
en ce rrán do la. Co mo ve re mos en el ca pí tu lo 4, los só li dos
re gu la res (co mo el cu bo) que pue den en ce rrar se con una
es fe ra (con to dos sus vér ti ces des can san do en la mis ma), y
en es pe cial el do de cae dro, es tán ín ti ma men te re la cio na dos
con la Pro por ción Áu rea. ¿Por qué mo ti vo Da lí de ci dió
mos trar la Pro por ción Áu rea de un mo do tan pro mi nen te
en su pin tu ra? Su afir ma ción de que «la Co mu nión de be ser
si mé tri ca» tan só lo es el prin ci pio de la res pues ta. Co mo
mues tro en el ca pí tu lo 7, la Pro por ción Áu rea que da re pre- 
sen ta da (o al me nos eso es lo que se afir ma) en las obras
de mu chos otros ar tis tas, ar qui tec tos, di se ña do res e in clu so
en fa mo sas com po si cio nes mu si ca les. En tér mi nos ge ne ra- 
les, la Pro por ción Áu rea se ha usa do en al gu nas de es tas
obras pa ra con se guir lo que po dría mos de no mi nar «efec ti- 
vi dad vi sual (o au di ti va)». Una de las pro pie da des que con- 
tri bu ye a di cha efec ti vi dad es la pro por ción (la re la ción de
ta ma ño en tre las par tes y con re la ción al con jun to). La his- 
to ria del ar te mues tra que en la lar ga bús que da de un eva- 
si vo ca non de las pro por cio nes «per fec tas», un ca non que
de al gún mo do con fe ri ría au to má ti ca men te pla cer es té ti co
a to das las obras de ar te, la Pro por ción Áu rea ha de mos tra- 
do ser el más du ra de ro. Pe ro ¿por qué?


