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Perfeccion numerica y perfeccion ontotoglca:
 
los dias de la creacion segun Grosseteste
 

El Hexaemeron de Grosseteste es una de 
las ultimas y grandes sfntesis de la 
tradici6n alegorista medieval, que recoge 
los aportes de Basilio, Ambrosio, Agustin, 
Juan Damasceno, Beda y muchos otros.' 
En todos los pasos escriturfsticos que co
menta, el proceder es semejante: enuncia
do de la Palabra, resumen (muchas veces . 
largas citas textuales) de las mas caracteri
zadas interpretaciones de los Santos Pa

1 La tradici6n patristica de la literatura hexae
meral fue recogida en Europa durante et s. xn y 
comienzos del xm, cuando todavfa no existfan ca
tedras universitarias que sistematizaran la teologfa 
en la direcci6n de las Sentencias, Grosseteste es
cribi6 su Hexaemeron entre 1228 y 1235, Y por 
consiguiente es contemporaneo de sus grandes 
aportes cientfficos. Los editores, especialistas en 
cronologfa del Lincolniense, 10 fijan entre 1232 y 
1235: y aun mas a nuestro favor, sus tesis coinci
den -1Iunque en otro plano- con las propuestas 
de su madurez cientffica (De luce, De lineis, an
gulls et figuris, De operationibus solis, etc.). V. 
Richard C. Dales, Servis Giebe. Sobre las pecu
liaridades de la enseftanza bfblica de Grosseteste, 
B. Smalley ha analizado el Hexaemeron, las Mo
ralitates in Evangelia, De cessarione legalium, 
De decem mandatis y el Comentario a los Salmos, 
mostrando unas ideas y una sistematica muy co
herentes ("The biblical Scholar"). 
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dres, aclaraci6n del sentido literal (inclu
yendo referencias cientfficas, proceder que 
canonizara luego Bacon) e interpretacion 
personal de los sentidos aleg6rico y moral. 
Escrita en un momenta hist6rico crucial, el 
de consolidacion del metoda escolastico, y 
acuciada por el deseo de mantenerse fiel a 
la tradici6n espiritualista del monacato,? 
esta obra nos muestra un ejemplo privile
giado de una estrategia de supervivencia: 
transformar los contenidos de la tradici6n 
teol6gica patrfstica (exegesis espiritual) en 
una elaboraci6n ontol6gica que pudiera au
tosustentarse racionalmente a partir sola-fl", 
mente de la aceptacion del texto revelado. 

Un caso ilustrativo de este procedimien
to, entre varios otros que tambien pueden 
aducirse, es la conceptualizaci6n filosoflca 
de la perfecci6n ontol6gica c6smica (del 
universo como tal) a partir del "Igitur per

'Esla preocupaci6n es compartida por sus suce
sores, que recogieron herencia del Hexaemeron, 
como Richard Fishacre O. P. Y Richard Rufus, 
OFM, que tomaron a1gunas de sus doctrinas: la no 
elernidad del mundo, la naturaleza heretica de Ia 
astrotogfa, et hombre como imagen de Dios, la 
potencia activa y pasiva de la materia y la 
metaffsica de la luz (V. Richard C. Dales, "The 
influence of Grosseteste's"). 



31 MEolEVAllA,9 (diciernbre 1991) 

[ecti sunt celi et terra, et omnis ornatus 
sorum", salvaguardando ademas el carac
ter en cierto modo evolutivo de esta per
feccion, al menos en cuanto al hombre se 
refiere, y que aiina la perfecci6n del uni
verso a la del hombre natural, y la de este 
al hombre divinizado en el "consummatum 
est" de la cruz, y a la espera de la actua
Iizaci6n final de ese proceso con la resu
rrecci6n universa\. 3 

La estrategia de Grosseteste al respecto 
consta de dos pasos. En el primero, recoge 
la tradici6n explicativa de este enunciado 
vinculandolo al "cierre" del proceso crea
cional en el sexto dfa y al "descanso" del 
septimo, Las figuras numericas, expresion 
de esa perfecci6n, seran el puente hacia el 
segundo paso, consistente en la forrnu
laci6n de un paralelo ontol6gico entre eI 
mimero y la realidad, en el cual el mimero 
resulta a la vez modelo ffsico (cosmoI6gi
co), antropol6gico e hist6rico. Analicemos 
en particular estos pasos. 

I. Los	 dos mimeros de perfecci6n segun 
la tradici6n 

Ya la exegesis rabfnica habfa seiialado 
la importancia del mimero en el relata de 
la creacion, observando que la progresi6n 
numerica significativa de acuerdo con la 
revelaci6n va del 1 al 7. De allf que la 
tradici6n judia considere el 7 y todos sus 
nuiltiplos como mimeros perfectos, y por 
tanto adecuada expresi6n de realidades 

'Es el tema de la Partfcula Novena del Hexae
meron, Cito por Robert Grosseteste Hexaemeron, 
Richard C. Dales y Servus Gieben. 

"perfectas". De ahf que hicieran un esfuer
zo norrnativo para "perfeccionar" las reali
dades socio-historicas de acuerdo con es
tos modelos numericos (el descanso sabati
co, el jubileo quincuagesimal: 7 x 7) y que 
fuera habitual expresar situaciones perfec
tas de este modo ("setenta veces siete" in
dica una cantidad adecuada a 10 enorrne 
que quiere medirse, "setenta" es un mime
ro 6ptimo para algo que desea obtenerse: 
la traduccion bfblica, por ejemplo). La di
ficultad, desde el punto de vista fiIos6fico, 
es transforrnar estas metaforas, que a 10 
mas pueden considerarse analogfas ex
trfnsecas, en una relaci6n intrfnseca 0 

esencial entre la realidad y su sfmbolo 
numerico. 

Como es claro, tal proyecto req uiere una 
teona del sfmbolo que haga patente esa 
conexion." Sin duda la tradici6n patristica 
habfa elaborado una exegesis simb6lica 
sumarnente rica; pero aunque necesaria, 
resultaba insuficiente para el nuevo 
prop6sito. Sobre todo porque, construida 
al hila del texto comentado, en general 
carecfa de sistematica y de reglas precis as 
de reforrnulacion. La primera tarea de 
Grosseteste sera, pues, organizar los as
pectos y logros mas relevantes de los 

• Este rue el problema cormin a todo el pen
sarniento del s. XII, en especial de las escuelas de 
Chartres, Ricardo, Hugo de San Victor y Guiller
mo de Conches. Como la lrucligibilidad del mun
do deriva del Verbo, hay una revelaci6n existen
cialen la creatura, expresada simb6licamente. Por 
eso la fisica incluye la psicologia como busqueda 
de este simbolismo de las causas invisibles. (Cr. 
Robert Javalet, "Image de Dieu et nature au XII 

siecle"), 
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Santos Padres' en una exposici6n mas uni
taria y sistematica, que de por resultado 
una simbologfa exegetica mas inmediata
mente traducible en terminos ontol6gicos. 

a. La perfecci6n del mundo. Aunque 
finito espacial y temporalmente, y limitado 
en cuanto al grado de realizaci6n de sus 
perfecciones, el rnundo, como obra de un 
Dios perfecto, debe ser relativamente per
fecto, es decir, ser perfecto en la medida 
eli que le es posible como creatura. Este 
principio fundamental, ya afumado par los 
SSPP, debera luego ser justificado mas 
ampliamente, sobre todo en relaci6n al 
problema de la existencia del mal. Pero el 
pensamiento cristiano nunca puso en duda 
la validez de este principio, exigido por el 
relato bfblico. La que sf se ha discutido es 
la relaci6n entre la perfecci6n objetiva del 
mundo real y su principio de perfecci6n. 
La Ifnea platonizante seguida por san 
Agustin pone el acento en la perfecci6n de 
la idea ejemplar de la cual el mundo 
real es participaci6n finita (Basevi, San 
Agustfn).6 

, Aunque Grosseteste cita numerosos Padres. no 
asume a todos en la misma medida. Por ejemplo 
algunos Padres griegos son citados indirectamente 
como Orfgenes y Gregorio Nacianceno. Incluso se 
duda si consult6 efeclivamenle el Hexaemeron de 
Basilio (Muckle, J.T. "Robert Grosseteste's use of 
greek source in this Hexaemeron"). Ya Dales y 
Gieben, en un antiguo articulo, habfan senaJado la 
estrecha dependencia de san Agustin, sobre todo 
De Genesis et lltteram ("The Proemium 10 Robert 
Grosseteste's Hexaemeron''s. Muckle indica el 
metodo del Lincolniense para el uSO de fuentes: I. 
explica la doctrina y cita; 2. expresa el argumenlO 
en terrninologfa aristotelica; 3. da su inler
pretaci6n y compara. 

• Es claro que la exegesis tipol6gica, para su-

Grosseteste inicia su sistematizaci6n pa
trol6gica sentando el principio ejemplaris
ta agustiniano: el seis no es mirnero per
fecto porque Dios haya producido su obra 
en seis dfas, sino que la produjo en seis 
dfas porque seis es mirnero perfecto.' Asf, 
el ejemplarismo resulta vehfculo her
meneutico' esencial para las considera
ciones ulteriores. En el siguiente apartado 
veremos las implicaciones cosmol6gicas 
de este principio. 

Esta perfecci6n del universe, represen
tada por el seis, tiene un sentido literal 
descriptive, que explica Grosseteste ya 
dando el paso al nivel ontologico. En cam
bio, los sentidos espirituales, mas traba
jados por los SSPP, se presentan como una 
reafumaci6n de la exposici6n ontol6gica, 
aunque de hecho ambas interpretaciones 
resultan metodol6gicamente independien
tes. 

La interpretaci6n espiritual tiene dos 
sentidos segun Grosseteste: el aleg6rico y 
el moral, con cierta primacfa del primero, 
porque esta inmediatamente conectado al 
sentido literal y a su hermeneutica ejem
plarista ontoI6gica.· Es decir, la Iglesia to
tal (militante y triunfante) reproduce como 

perar una analogfa extrlnseca 0 metaf6rica, debe 
fundarse en una hermeneutica que asegure el paso 
aI nivel ontologico. EI ejemplarismo cumple esta 
funci6n y era una doctrina "a la mano", De a11l su 
exito. 

, Cap, I, n. I, ed. Dales I Gieben, p. 263. San 
Agustln expone esta idea en De Civ. Dei II, 30, 
CSEL 40, 1,557 Yen De Gen. ad iiI. 4,7, CSEL 
28, I, 103. 

• Debemos tener en cuenta, como 10 seflalan por 
ejemplo De Lubac, Chenu, Pikaza y otros, que 
entre los SSPP y el siglo XIV en que se ordena la 
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en espejo la disposici6n ontol6gica porque 
ambas derivan del mismo ejemplar divino. 
Verernos rapidamente esto. La "obra" de 
la creacion se resume en tres elementos: 
los cielos, la tierra y 10 que ellos contienen 
(los "ornamentos").? Cielo y tierra son en 
cierto sentido opuestos completamente y 
sus contenidos 10 seran tarnbien por deri
vaci6n. Por tanto, los sentidos aleg6ricos y 
moral de "cielo y tierra" nos daran parejas 
de opuestos complementarios;'? 

tradici6n escolastica, no hay propiamente division 
entre teologia y exegesis, e incluso la filosofia es 
un saber que integra indistintamente el conjunto. 
EI platonismo omnicomprensivo de Ortgenes se 
desarrolla hasta el siglo xu con la escuela de san 
Victor, los monjes benedicunos y el Cister, todos 
de tritnsfondo platonico. EI simbolismo evolucio
nado de los victorinos y el Cisler, que recogera 
Grosseteste, Iiga todas las cosas, mostrando de e
llas una imagen celeste que funda la terrenal, La 
palabra de Dios se encamina a transformar todo, 
de alii que la alegorfa tenga casi siempre una fun
ci6n escatologica. (Cf. de Lubac, Exegese 

:tilt. Medievale.; Chenu, La Teologia come scienza.; 
• Pikaza, Exegesis y Filosofla]. 

'EI esfuerzo por dar sentido descriptive y ex
plicativo ffsico (cosmoI6gico-cientflico) a la na
rraci6n del Genesis ya habia sido iniciado por la 
escuela de Chartres, con la dilucidaci6n de algu
nos casos dificiles, como el de las "aguas celes
tiales", (V. por ejemplo Lemay, "Science and 
Theology at Chartres: the Cases of the Suprace
leslial Water"). 

'''Esta pane corresponde a los capitulos 7 a 10 
(finales) de 1a Partfcula Novena. Considero que 
estas parejas de opuestos complementarios se re
lacionan con la idea de los "vestigios" divinos en 
el mundo, que Gieben ha estudiado cuidadosa
mente en toda la obra de Grosseteste (Cf. "Traces 
of God in Nature According to Robert Grosse
teste''). Este autor explica que Grosseteste halla 

Alegorfa 

Cielo y tierra son: 
1. La Iglesia triunfante y la militante 
2. Cristo y la Iglesia 
3. Los Testamentos Antiguo y Nuevo 
4. La naturaleza divina y la naturaleza 

humana de Cristo 
5. Los prelados y los subditos de la Igle

sia 

Moral 

Cielo y tierra son: 

1. EI hombre interior y el hombre exte
rior 

2. Los buenos y los malos 

Correlativarnente los omamentos de cie
10 y tierra son: 

Anal6gicamente 

1. Los angeles y los hombres cristianos 
virtuosos 

2. Las virtudes de Cristo y las virtudes 
de la Iglesia 

3. Sentido espiritual y sentido literal de 
ambos Testarnentos 

4. La sabidurfa eterna y la sabidurfa 
creada de Cristo 

5. La virtud de man do y la de obedien
cia en la Iglesia 

semejanzas diferentes para los dos tipos de seres, 
los racionales y los materiales, de alii las dos se
ries. 
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Moralmente 

1. Las potencias del alma y las del cuer
po 

2. Las obras virtuosas y los vicios 

I 
Como vemos en el cuadro anterior, hay 

no s610 una relaci6n entre los ornamentos 
y su respectiva sede, sino tambien en la 
progresi6n de los sentidos aleg6ricos entre 

I 
sf y morales entre sf. La Iglesia triunfante 
y militante es la maxima extension de la 
obra divina de la gracia y corresponde a la 
totalidad del universo en sentido ontol6gi
co. Las categorfas aleg6ricas siguientes 
van restringiendo la amplitud del sentido. 

En cambio, en el sentido moral la rela
ci6n consagra un doble dualismo que abar
ca a toda la humanidad (unico sujeto de la 
interpretaci6n moral): todos los hombres 
son buenos 0 malos (no hay indiferencia 
moral)." 

I 

Ambos sentidos, aleg6rico y moral, con 
sus respectivas progresiones internas, se 
relacionan con el sentido literal (ontologi
co) a traves del ejemplarismo del mimero 
seis, como enseguida veremos. De este 
modo, el mimero (ejemplar) y sus prop ie
dades (esenciales, inmutables y eternas) 
son el puente entre la interpretaci6n bfblica 
religiosa (los sentidos espirituales de los 
SSPP) y la descripcion ontol6gica del uni
verso. 

"Esta exegesis es solidaria con la eoneepci6n 
de Orosseteste sobre la naturaleza humana en re
laei6n a las potencias naturales y aI rol de Ia gra
cia, estudiada por I. Me. Evoy, en "Robert Gros
seteste's Theory of Human Nature". 

b. El descanso divino. 

Los SSPP lIamaron al septimo dfa, "ilia 
de santificacion", haciendolo coincidir con 
el dfa de la resurreeci6n y por tanto de la 
"consurnacion" de la obra divina con la 
inauguraci6n del reino de la gracia. Ya e
1I0s habfan insinuado la idea de un proceso 
(los seis dias) que lIegado al terrnino repo- ~ 

sa, y que prefigura el reposo final, vis- . ~ 

lumbrado por ejemplo en la apocatastasis 
de Ongenes, Gregorio de Nissa y otros Pa
dres. La interpretaci6n del "repose" divino 
luego del septirno dfa no fue facil y Gros
seteste trata de compaginar las respuestas. 
Cuando no 10 logra, admite su alternativi
dad -no contradietoriedad-. Ya Jer6nimo 
se habfa hecho cargo de cierta dificultad 
entre esa narraci6n y algunos dogmas ens
tianos, como el deIa creaci6n inmediata 
del alma por Dios," tema que, precisa
mente, fue motivo de discusi6n patrfstica 
hasta la epoca de san Agustin. 

Grosseteste se inclina por considerar 
que el "descanso" se refiere a la posterior /C 
ausencia de creaci6n especffica, no nume- ! ~ 
rica (las alrnas humanas), y no excluye la 
providencia y el gobierno divino sobre el 
universo, ni el auxilio y la reparaci6n divi
nas en las obras de la gracia. 

"Sin embargo la cita de Orosseteste no parece 
eorresponder a Jeronimo (de hecho loseditores no 
la hallaron) sino a una teologfa muy posterior y 
mas elaborada. No esta clara la relaci6n Jeroni
mo-Agustin en estepunto, sobre rodo por la diver
sidad del texto hebreo y Septuaginta, aspecto en 
el que los dos santos disintieron fuertemente. Pero 
nosbasta senalar el problema y las soluciones mas 
tardias, que retoma el Lineolniense. 
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Este dfa significa, aleg6ricamente, eI re
poso de todas las cosas en Dios al termino 
del proceso de conversi6n hacia EI. EI cul
to de ese dfa es expresi6n eclesial de ese 
movimiento universal. Veremos en el 
proximo apartado la expresi6n filos6fica 
de esta hermeneutica. 

Adernas de esta alegoria universal, 
........, Grosseteste recoge de la tradici6n otras 
-.....J tres interpretaclones aleg6ricas relativas a 

Cristo: I. La consurnacion de la encar
nacion; 2. La consumaci6n de la pasi6n y 
3. La consumacion del sepulcro. A su vez, 
estos tres pasos fundamentales de la reden
cion estan aleg6ricamente conectados con 
la santificaci6n universal, obra que cornen
z6 con la muerte de Abel y terminara con 
la resurrecci6n universal. 

Desde el punto de vista moral, Grosse
teste recoge tres interpretaciones: I. La 
realizaci6n de las obras de misericordia; 2. 
El hombre es la consurnacion de la obra 
divina y 3. El reposo significa, para el 
hombre, la abstenci6n de todo pecado. Es

...- tos tres sentidos morales se conectan con 
J	 algunos sentidos anal6gicos que Grosse

teste menciona aunque no asume total
mente: la consumaci6n es el hombre per
fecto (el que, a su vez, llegado a la septirna 
edad, ya no puede pecar), 0 bien la consu
maci6n es el juicio universal. ~Por que 
Grosseteste hesita ante estos sentidos? 
Creo que no los incluye en su sistematica 
porque no van directarnente a su objetivo 
ontol6gico, y aun podrtan complicarlo in
necesariarnente, en cuanto la resurrecci6n 
y el juicio son misterios de fe y su ex
presi6n en terminos filosoficos parece mas 
problernatica. 

II. EI paralelo ontol6gico 

Recogidos estos elementos, Grosseteste 
se aboca a la estructuraci6n de su sis
tematica ontokigica, que cumple en dos 
pasos conceptuales: justificacion del ejem
plarismo numerico, y aplicaci6n del mode
10 numerico a la realidad. Veremos mas en 
detalle estos dos aspectos: 

I. El ejemplarismo numerico 

La perfecci6n de los nurneros seis y sie
te es justificada por Grosseteste con ra
zones maiematicas." El numero seis es 
perfecto porque carece de defecto 0 de ex
ceso, y es siempre igual a sf mismo. Esto 
se debe a que la composici6n (multipli
caci6n) de sus componentes siempre da 
por resultado el mimero: 6xl, 2x3, 3x2 y 
1x6, y adernas es la suma de sus compo
nentes prirnarios: 1+2+3. 

Este modelo maternatico tiene una in
mediata transposici6n especial (geornetri
ca) y es este nuevo modelo que resultara 
esquema de la estructura universal. Por eso 
intenta un desarrollo mas amplio de la an
tigua intuici6n agustiniana en la cual la 
estructura del mundo es una disposici6n 
triangular. Pero la creaci6n es un proceso, 
por tanto es necesario elaborar un modelo 
geornetrico no estatico, sino dinarnico. De 

"Como antecedenle de este procedim iento po
demos mencionar la influencia matematica en la 
teologfa del s. xu en relaci6n a algunas nociones 
teologicas como la Trinidad. Estas especulaciones 
fueron contemporaneas al surgirniento del papel 
de la matematica en el Quadrivium. (Cr. G. R. 
Evans. "The Influence of Queadrivium Studies in 
the Eleventh and Twellh Century Schools"). 
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allf que la geometrfa del Lincolniense 
agregue a las propiedades euclideanas, 
otras que ya no son propiamente geornetri
cas (en la versi6n griega de esa ciencia) 
sino ontol6gicas, y que se relacionan con 
el dinamismo lumfnico, que rambien pro
cede geometricarnente. 

Un punto en esto es particularmente in
teresante: la figura del mundo, segun la 
cosmologfa entonces aceptada, es esferica. 
Por 10 demas, el proceso de replicaci6n 
(dinamismo) lumfnica es tarnbien esferico. 
Sin embargo aquf se dice que la estructura 
es triangular (base del seis, suma de uno y 
dos). Por tanto, hay que hallar una cone
xi6n entre el triangulo y la esfera, abando
nando la idea de la inconmensurabilidad 
de Ifneas rectas y circulates." Veamos la 
soluci6n de Grosseteste: 

Aunque en sentido absoluto la figura del 
mundo sea esferica, si por la luz del 
primer dfa entendemos la luz corporal." 
podemos considerar Ia estructura del 
mundo en forma corporalmerne triangu
lar. Imaginemos el sol en medio del orto 

"EI lema de la inconmensurabilidad interes6 
tempranamente a Grosseteste y de ese interes 
matematico aparentemente pasajero (en cuanto 
matematico) nos ha quedado su recensi6n "De 
quadratura circuli", editada por ml en Marhesis 2, 
1987. n. 4, 389-400. No serta extrano que la afir
maci6n alllcontenida, acerca del modo decuadrar 
el cfrculo, Ie sirviera de orientacion en estepunto 
queanalizo aqul, 

"Este condicional se debe a que en el paso 
correspondiente Grosseteste explica la mulliplici
dad de sentidos espirituales. Realmente era diflcil 
admitir un senlido corporal para la luz del primer 
dfa, porque todavla no exisllan las luminarias que 
la producfan. 

y del ocaso, y pongamoslo como primera 
unidad del tngono, Imaginemos despues 
el firmamento encima y la tierra debajo, 
con lfneas tiradas (desde el sol). Los dos 
extremos de estas Ilneas son como las 
dos unidades de la dualidad (el numero 
dos). Imaginemos la extremidad de la 
linea superior finita en la esfera de Satur
no, cercana a la de las estrellas fijas. ~ 

Ademas, imaginemos una tercera Ilnea ~_' 
tirada desde las estrellas fijas supremas 
hasta 10mas profundode 1a tierra. donde 
estan los reptiles. En el extreme de esta 
Ilnea (Ia superior) pongamos las estrellas 
fijas, yen el medic a los animales aereos 
y acuatlcos, como segunda unidad. Y 
como tercera unidad pongamos los ani
males terrestres en el extreme inferior de 
la Ilnea. Aunque los planetas quedan cer
ca de las estrellas fijas y muchos tipos de 
animales habiten la superficie terrestre, 
podemos imaginar no inadecuadamente 
en forma absoluta la colocaci6n de los 
astros donde estan las estrellas fijas y 
donde acaba la colocaci6n astral; y del 
mismo modo se puede figurar de mo
do absolute (esquematico) la colocacion ~ 
de los animales terrestres (Hexaemeron. 
Pan. 9, Cap. I. n. 2, 264). 

Continua Grosseteste con otras consi
deraciones y ofrece una figura del universo 
segiin esta interpretacion, que resulta en 
cierto modo una alternativa conceptual a la 
propuesta en su tratado De sphaera. No 
entrare aquf a analizar estas dos figuras 
c6smicas, aunque serfa interesante, porque 
excederfa el tema de este trabajo. Pero sf 
quiero retener, en 10 que aquf interesa, que 
la introducci6n de la Iinearidad direccional 
produce un esquema dinarnico y axiol6gi
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co, cosa que no ocurre en los modelos 
puramente circulares. Asf, no s610 hay si
tios absolutes (como en cualquier modelo 
finito y cerrado) sino que hay terminos di
reccionales absolutos, dados, en nuestro 
caso, por el orden de producci6n ontol6gi
ca mencionado en el Genesis. La ontologfa 
resultante de este modo no es estatica, 

,-. como la aristotelica, sino dinamica, en el 
'.,..) sentido de que el universo mismo es direc

cional, como un todo, y no s610 10 son los 
procesos intemos (causales). 

La perfecci6n numerica del siete es mas 
compleja, porque matematicamente no da 
tanto de sf. Sin embargo, los argumentos 
esgrimidos por Grosseteste, aun cuando 
excedan la consideraci6n puramente arit
rnetica, son interesantes porque buscan 
mantener la base maternatica, ligada ahora 
a otras concepciones ffsicas, incluso aris
totelicas. Veamoslo mas en detalle. Gros
seteste da siete argumentos a favor de la 
perfecci6n del siete. De ellos, cuatro son 
de base y desarrollo aritmetico; los otros 

JA tres aplican la base aritmetica a una mate
.• ria rnedida." 

Como argumentos aritmeticos tenemos 
los siguientes: I. Es rnirnero perfecto 
porque se compone del 3 y el 4, que son 
numeros perfectos como impar y par res
pectivamente; 2. Por adici6n de su primer 
componente produce el 10, mimero perfec
to absoluto (ultimo mirnero de la serie, ya 
que luego de el no hay nuevos mimeros 

''Corresponde aI capitulo 10 dc esta parte, ed. 
Dales I Gicben, 280-258. Ademas de los casos 
resenados, indica que muchas otras ordenaciones 
naturales se rigen par este ndmero, de 10 cual se 
han hecho ceo los autcres judlos. 

• 

sino replicaci6n de la decena); 3. Se com
pone de 1 y 6, que son la unidad (perfecta) 
y el numero perfecto; 4. Se compone de 2 
y 5, que multiplicados dan el mimero per
fecto de 10. Estas consideraciones pura
mente maternaticas serfan insuficientes, 
porque podrfamos encontrar otros numeros 
"rnaravillantes" por sus propiedades (por 
ejemplo los mimeros primos, los multi
plos, etc.). Es decir, no a toda peculiaridad 
maternatica corresponde una excelencia 
ontol6gica, y por tanto no toda propiedad 
rnaternatica es relevante para un modelo 
ontol6gico del universo. Creo que este es 
el pun to esencial en que Grosseteste acier
ta, al exigir un elemento empfrico 0 des
criptivo como condici6n de aplicabilidad 
del modelo numerico, Y esto es particular
mente importante porque, siguiendo el 
ejemplarismo platonizante, afmna que "las 
cosas derivan sus perfecciones de los 
mimeros y no a la inversa" (cap. 10, n. 6, 
282). Pero es que esa misma perfecci6n ya 
esta integrada, esencialmente, con un dina
misrno, cuyo correlate ontol6gico es me
nos problernatico, Dirfamos entonces, que 
hay un principio metamatematico que fija 
las condiciones de perfecci6n maternaticas 
y no maternaticas y en t!1 coinciden am
bas series y por eso una puede espejar a la 
otra, Modele maternatico y realidad coin
ciden en un principio, medio y fin (cap. 
10, n. 1,281). 

2. Aplicacion del modelo 

Los mirneros perfectos son modelos ex
plicativos en tres esferas de la realidad: el 
cosmos, el hombre y su historia, Al unifi
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car las representaciones de estos tres 
6rdenes, se supera el duaJismo entre histo
ria natural e historia humana que en cierto 
sentido se habra derivado del dualismo 
agustiniano de las dos ciudades, 0 del dua
lismo patristico de los dos hombres (inte
rior y exterior). 

a. EI modelo cosmologico, Ya indica
mos que Grosseteste propone un modelo 
cosmol6gico alternativo al purarnente es
ferico. Adernas, admite el ejemplarismo de 
los mirneros perfectos como base para el 
tratamiento maternatico de las descrip
ciones ffsicas. Los casos que concreta
mente propone son: I. EI ruimero de los 
planetas, de las figuras del zodfaco y de 
sus divisiones; 2. Las fases de la luna; 3. 
Niimero y escala perfectiva de las especies 
naturales terrestres. 

La matematizaci6n astron6mica era un 
hecho y por tanto en ese aspecto este 
nuevo fundamento no aiiade nada. Pero la 
cinernatica sublunar sf se ve beneficiada 
con el proyecto de matematizaci6n justifi
cado teo16gicamente con el ejemplarismo 
nurnerico, Y ni que decir tiene la novedad 
que pudo resultar (aunque no result6) de la 
aplicaci6n de este criterio a las investiga
ciones naturalistas. En un mundo cultural 
en que la religi6n (las creencias) y la teo
logfa (la estructura racionalizada de las 
creencias) ternan una importancia tan deci
siva, un nuevo pensamiento teol6gico tenia 
implicaciones que hoy casi no podemos 
sospechar, como motivaciones personales 
de los pensadores para abrirse a nuevas 
vfas y ensayos de investigaci6n te6rica. 

b. EI modelo antropologico. Si Dios 
cre6 al hombre al termino de un proceso 

de perfecci6n, y en el dfa perfecto, enton
ces el hombre no s610 es 10 mas perfecto 
de la creaci6n, sino que resume en Sl las 
perfecciones del universo. EI tema de la 
imago mundi humano que la antropologfa 
franciscana desarro1l6 ampliamente como 
una alternativa mas rica a la escueta for
mula aristotelica, encuentra aquf una justi-. 
ficaci6n bfblica de valor: ~ 

La perfecci6n del cielo y fa tierra con sus 
omatos, se sigue de la creaci6n del hom
bre; pues, como ya se ha mostrado, no 
sena congruente que se hubiese hecho al 
hombre, sin haberestado antes tenninado 
el mundo, Por tanto, la producci6n del 
hom bre es un argumento finne en favor 
de la perfecci6n del mundo (Hexae
meron, Part. 9. cap. I. n. 5. 265). 

De este modo, la perfecci6n del hombre 
y la del mundo son correlativas, y el hom
bre es microcosmos por derecho propio. 
Pero adernas, la vida de cada hombre es 
tarnbien un proceso que apunta a una per- _. 
fecci6n. Como esta perfecci6n se co- e 
rrompe en este mundo, queda abierta la via 
hacia otra dimensi6n, en cierto modo exi
gida por este proceso perfectivo. AsI. las 
edades del hombre, compuestas en serna
nas de aiios (niiiez, pubertad, adolescencia, 
etc.) culminan en los 70 afios, termino de 
la edad natural humana y comienzo de la 
involuci6n y corrupci6n (cap. 10, n. 10. 
284). Pero esta involuci6n natural es, en 
cierto modo, como un mentis a la perfec
ci6n y consumaci6n del proceso. Aunque a 
nivel natural la unica explicaci6n conse
cuente es la aristotelica (los individuos se 
corrompen, no la especie), la exegesis bf
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blica apunta aquf algunas de las ideas que 
se desarrollaran luego en las cuestiones so
bre la inmortalidad del alma, sobre la re
surreci6n y la vida futura, 

c. El modelo historico, Asf como el 
hombre tiene edades, tambien las tiene la 
humanidad considerada como un todo. 
Grosseteste ya sabfa COn que cautelas hay 

r· 
que tomar este tema, luego de los extravfos 

'~' 

de los joaquinistas.!? Por eso propone mas 
bien un argumento bfblico (y no racional 0 
filos6fico) en favor de este punto de vista: 
Daniel, Jeremias, Moises, etc., explicaron 
la historia de Israel (tipo de la historia de 
la Iglesia y aun de toda la humanidad) en 
terminos de perfodos septenarios, querien
do decir que los procesos tienen un tiempo 
propio, que no puede adelantarse ni atra
sarse; una maduraci6n hist6rica, dirfamos, 
y que eso es parte del plan divino fundado 
en el ejemplarismo. La misma pregunta de 
Pedro, dice Grosseteste (Cap. 10, n. 11, 
285) muestra que los discfpulos de Jesus 
consideraban la rnfstica del mimero siete. 

,or.)	 Pero Jesus explic6 mejor su funci6n mfsti
'--, ------

17Aunque anterior a la gran polemica de los 
"espirituales" franciscanos, Grosseteste debia 
conocer la condenaci6n de Lateranense IV a las 
ideas de Joaquin de Fiore. Si bien 10 explfcita
mente condenado es la doctrina trinitaria opuesta 
a la de Pedro Lombardo, sin duda habia tambien 
alguna suspecci6n contra su filosoffa de la histo
ria. AI menos puede colegirse de las criticas a que 

, su obra dio lugar. (Cf. Henry Mottu, La manifes
tation de l'Esprit selon Joaquin de Fiore). Natu
ralmente los aristotelicos, con santo Tomas a la 
cabeza, se preocuparon en el lema y aI menos de 
modo indirecto intentaron la refutacion de la doc
trina joaquinista de la edad del Espfritu Santo. 
(Cr. Sananyana, Joaquin de Fiore y Tomas de 
Aquino). 

ca en la respuesta "setenta veces siete", in
dicando asf la infinita perfecci6n sirnboli
zada en ese nurnero. Por tanto, no se tra
tarfa tanto, en la idea del Lincolniense, de 
computar la historia humana en terminos 
excesivarnente rfgidos, sino mas bien de 
aplicar el simbolismo numerico a la com
prensi6n del Kairos, del tiempo oportuno. 

III, Conclusi6n 

Estos paralelismos de Grosseteste seran 
retomados por Bacon en sus propuestas 
exegeticas: uno de cuyos puntos centrales 
es la ontologizaci6n del sentido literal y 
por ende la postulaci6n de las ciencias 
como elementos de comprensi6n del texto 
sagrado (Lertora, "Bacon: sus ideas exe
geticas"), La tradici6n patrfstica y monacal 
habfa pasado de la Biblia a la ciencias, sir
viendose del texto revelado como gufa se-' 
gura frente a las propuestas cientfficas pa
ganas. Bacon y la escuela oxoniense de 
fines del siglo XI1I estan ya en el movi
miento inverso, sirviendose de las ciencias 
para explicar la Biblia. Grosseteste se nos 
presenta como un eje de giro entre ambas 
posturas, posibilitando un pasaje fluido y 
rnfnimamente afectado por las controver
sias aristotelicas de mediados del XliI. 

Nuestro ejemplo muestra c6mo se in
tento, y en buena medida se 10gr6, incor
porar la tradici6n patrfstica a las nuevas 
exigencias te6ricas sin abandonar la 
conexi6n de la teologfa con la vida espiri
tual que habla sido tan estudiada en los 
siglos anteriores. Ya los SSPP habfan 
acentuado la diferencia entre los seis dfas y 
el septimo, reserv ando para este la nota de 
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santificacion, identificandola con la consu
maci6n (culminaci6n 0 tenninaci6n) de la 
creaci6n. Grosseteste retoma y ahonda esta 
intuici6n, y su proceder Ie pennite avanzar 
rapidamente hacia los sentidos espirituales 
de la Ifnea agustiniana que siempre Ie fue 
cara, y que recogi6 luego la escuela fran
ciscana oxoniense que 10 tuvo por maestro, 
asf como la parisina, en la huella de Halles 
y Buenaventura (Monti, Bonaventure's In
terpretation). Se trataba de patentizar el 
papel fundamental de la gracia como una 
dimensi6n esencialmente distinta de la rea
lid ad natural y propia de la realidad ecle
sial. No es casual que las teologfas mar
cadamente gratificacionistas y antipelagia
nas insistan en esta nota peculiar del septi
mo dfa. 

Pero adernas, la necesaria elaboraci6n 
teol6gica que fundamenta esta opci6n re
ligiosa y espiritual, da un resultado filos6
fico imprevisible: la idea de un mundo 
"perfecto", como "consumado" 0 "acaba
do" significa tambien la posibilidad de ex
presarlo de acuerdo a sus modelos 0 ejem
plares. En efecto, un mundo "perfecto", en 
el sentido griego, no tiene defecto ni ex
ceso, y por tanto es en sf mismo perfecta
mente cognoscible (porque es "mensura
do", mientras que 10 "desmesurado" es en 
sf mismo menos cognoscible). Y si, como 
indica la Biblia, un mimero (conocimiento 
rnatematico) es expresi6n de esta perfec
ci6n, entonces a traves de la estructura 
numerica (expresi6n maternatica) podemos 
captar la perfecci6n onto/6gica del univer
so, y describirlo en cuanto tal. La relaci6n 
entre la hermeneutica bfblica y la propues
ta cientffica de Grosseteste (la matematiza

ci6n del saber natural) es mucho mas es
trecha de 10 que a primera vista pudiera 
pensarse. S610 tiene una mediaci6n: la 
construcci6n ontol6gica que acabamos de 
ver, 

Finalmente, si, como ha afinnado 
Crombie y varios otros historiadores en 
pos de el, el movimiento cientffico del 
Renacimiento debe mucho a la escuela de Pi 
Oxford (Lertora, "Ciencia y rnetodo en 
Grosseteste" y " La escuela de Oxford"), 
resulta que la ciencia modema no se cons
truy6 a espaldas de la metaffsica, sino sir
viendose de ella. S610 que de una metaffsi
ca ejemplarista y platonizante que la 
patrfstica y el monacato habfan recogido 
para fines espirituales, sin sospechar si
quiera la historia posterior que Ie estaba 
reservada. 
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