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En conclusion. Sin reduce ion de Ia belleza a lo finito, considero documentalmente proba
do que Agustfn asume esteticamente Ia finitud, tanto en su originacion constitutiva como en su 
condicion temporal e historica. Las grandes dimensiones de lo finito son para el rafces y supre
mos criterios de belleza. Es, pues, Ia suya una finitud bella. 
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En este articulo se intenta poner de manifiesto un problema que ha preocupado mucho a los que en 
Ia Antigi.iedad trataron los temas astrol6gicos: t:,puede el ser humano desafiar una predicci6n suicidan
dose? La historia del Patricida, recuerda Edipo, trata de mostrar la complejidad de toda posible respuesta 
a Ia pregunta. Pero siempre queda al ser humano Ia posibilidad ultima de sustraerse al curso de los acon
tecimientos tratando de imponer su voluntad frente al destino de los astros: esta es la lecci6n del 
Mathematicus acorde con el humanismo de Chartres. 

ABSTRACT 

Destiny and liberty in the Mathematicus of Bernard Silvestrus. This paper attemps to reveal a pro
blem that worried a lot to people who dealed with astrological themes in antiquity. Can human being 
challenge a prediction by committing suicide? Patricida's story, which remembers Oedipus, tries to point 
out the complexity of reponse. But human being always has the last possibility to elude the rum of 
events by imposing his will on star's destiny: this is the Mathematicus's lesson in conformity with the 
chartrian humanism. 

La problematica astrologica siempre fue vista con cierta prevencion en los ambientes inte
lectuales cristianos de la Antigiiedad tardfa no solo porque representaba un fuerte competidor 
con la Providencia, comb ya trato Boecio de significar segun Sl,l enfoque concordista, 1 sino 
tambien porque hacfa inviable todo intento de aproximacion a Ia libertad del ser humano. Por 
ello noes extrafio que a mediados del siglo XII, ese siglo tan rico en Ia asimilacion de las doc
trinas antiguas que vienen a Occidente sabre todo a traves de los pensadores arabes, un poeta 
filosofo como Bernardo de Tours o Bernardo Silvestre escriba un poema de 425 dfsticos ele
gfacos donde, tomando como argumento un tema desarrollado por el Pseudo-Quintiliano en su 
Declamatio Maior IV,2 se plantea el conflicto existente entre el Destino astral y la libertad del 

Cfr. Boecio Philosophiae Consolatio Lib. IV (Corpus Christianorum) 
2 Vi d. G. Lehnert Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores.Leipzig.1905, pags. 356 ss. 
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individuo llegando a forrnular una pregunta que resume muy bien el problema: t,puede el ser 
humano desafiar una prediccion astrologica suicidandose? o, dicho de otra forma, t,es posible 
engafiar el curso de Ia fortuna a traves del suicidio? 

Poco importa que Ia respuesta quede en el aire en una pieza inacabada y·llena de ambi
gtiedades, 3 pero el problema esta planteado con toda su fuerza: t,podemos los seres humanos 
vernos Iibres algunavez de Ia tiranfa del Destino? En el caso de que atisbemos una posible res
puesta afirmativa, cabrfa seguirse preguntando, t,como podemos hacer frente a las leyes inmu
tables del mundo superior? 

El argumento del Mathematicus, que nos recuerda en gran medida Ia historia de Edipo, es 
una narracion muy tfpica de Ia epoca helenfstica: un matrimonio mayor y sin hijos compuesto 
por un caballero romano y su esposa viven felices pero desean tener descendencia para alcan
zar Ia dicha perfecta, y para ello consultan a un astrologo que Ies profetiza que tendran un hijo 
muy perfecto: se parecera a Paris en belleza, a Aquiles por su heroismo y a Ulises por su pru
dencia. Este hijo llegara a ser el rey de los romanos pero tambien esta destinado a matar a su 
propio padre. 

AI ofr estapar1e final de Ia profecfa, el marido rechaza su deseo inicial de tener descen
dencia pero, a pesar de ello, yacen juntos y Ia mujer queda embarazada. EI esposo manda a su 
mujer que mate al hijo nada mas nacer, pero cuando ella ve que ha dado a Iuz un nifio tan bello, 
lo entrega en secreto a unos padres adoptivos. 

EI nifio, que recibe el nombre crfptico de Patricida, va creciendo y se va educado de acuer
do con el programa clasico de las artes liberales hasta Ilegar a iniciar el camino de las annas. 
Participa en las luchas contra los cartagineses, obteniendo finalmente una gran victoria que le 
vale para ser proclamado rey de los romanos por aclamacion popular, previa la abdicacion del 
monarca anterior, que se muestra muy agradecido de que lo haya devuelto a casa sano y salvo. 

La madre, sabiendo que habfa llegado a tan alto puesto\y luchando interiormente entre su 
papel de madre y esposa, revela la verdad a su marido, el cual acepta de buen grado el desa
nollo del Destino y muestra grandes deseos de abrazar a su hijo, sabiendo de antemano que 
puede ir a una muerte segura, segun Ia profecfa del astrologo. 

La madre tiene un encuentro muy emotivo con su hijo y posteriormente el padre, que 
declara estar dispuesto a dejarse matar por el con el fin de dar cumplimiento al vaticinio astro
logico: «Matame, hijo, aunque en tu corazon lo aborrezcas; asf se cumplira el Destino», viene 
a decide el padre. Pero el hijo rechaza la tiranfa de un Destino que se impone a su voluntad. 
Por ello convoca al Senado y Ie pide que le conceda el privilegio especial de poder suicidarse. 
El Senado rechaza esta decision y mientras esta deliberando entristecido por la situacion plan
teada, el Patricida decide dejar deser rey y asf, a traves de esta opcion totalmente libre queda 
fuera de la accion de la profecfa. En este punto se intenumpe el poema de forma un tanto 
abrupta. 

3 Sobre Ia ambigUedad del Mathematicus, vid. Godman, P. «Ambiguity in the Mathematicus of Bernardus 
Silvestris» Studi Medierali ( 1990), pp. 583-648. 
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Lo que esta en el fondo de este argumento no es un simple problema humano que pueda 
servir de base a un ejercicio retorico sino una autentica cuestion metaffsica cuya solucion es 
abordada desde el integwnentum, es decir, desde una estrategia Iiteraria. Esa era Ia costumbre 
seguida por muchos autores chmtrianos como Bernardo Silvestre al abordar problemas filoso
ficos y teologicos de diffcil solucion con los recursos propios del Ienguaje Iiterario, especial
mente el Ienguaje alegorico. Asf se intentaba resolver ambiaguamente Io que resultaba diffcil 
hacerlo a traves de un discurso estrictamente filosofico. 

En este caso se trataba de un asunto metaffsico lo suficientemente intrincado como para 
no poseer una solucion ultima y definitiva: las relaciones entre el deterrninismo astral y Ia 
libertad humana. Por ello, y dentro del programa de concordia doctrinal trazado por los auto
res chmtrianos, nuestro autor no desea abordar directamente y a fondo el problema en cuestion 
sino mas bien subrayar su aspecto mas dramatico y conflictive, sobre todo desde la logica de. 
los sentimientos humanos. 

Nosotros seguiremos la misma pauta en esta comunicacion: no abordaremos directamen
te los aspectos metaffsicos y antropologicos del problema sino que nos limitaremos a aprove
char el texto del Mathematicus como una fuente historiografica de primera mano para poder 
profundizar mejor en la vision que tenfa Bernardo Silvestre de Ia influencia astrologica. 

Este matrimonio mayor sin hijos vive en una Roma bastante anacronica: un reino, en un 
ambiente totalmente pagano donde el imperio de Ia Fortuna es comunmente aceptado por 
todos: 

«Sors arrisit eis, favit Fotuna, beati 
Omnibus, excepto munere prolis, erant»(vv.23-24)-l 

Por ello consultan a un astrologo, ya que quieren saber que destino les espera de acuerdo 
con el orden superior de los astros: 

«Spemque super dubiam quid fati volverat ordo 
Certior esse volens consulit astrologum, 
Qui poterat stellis superum deprendere curas, 
Parcarum mentem consiliumque Jovis» (vv. 37-40) 

El fundamento racional de este orden astrologico es de naturaleza matematica: «astra 
movent numeri» (v. 44). Por tanto, si tenemos un conocimiento profunda de estos numeros 
celestes, estamos en condiciones de comprender ese orden del universo que manifiesta su 
voluntad en cada momento a traves de los movimientos astrales. 

4 Citamos porIa edici6n de B. Haureau Le Mathematicus de Bernard Silrestris et Ia Passio Sanctae Agnetis 
de Pierre Riga.Parfs, 1895.(En adelante solo pondremos entre parentesis el numero de los versos citados). Aparte 
de Ia otra edici6n de peor calidad en Ia Patrologfa de Migne PL 171, co1.1365-1380, en 1988 se tradujo al ingles 
como parte de una tesis doctoral inedita: Stone, D. The Mathematicus of Bernardus Silrestris~ Sydney, 1988. 
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Por eso, los unicos que garantizan la verdad de la prediccion astrologica son los dioses
astros que configuran ese orden superior que para un pagano de la Antigiiedad tardfa se con
fundfan con lo divino: 

«Fata tibi spondent, Di spondent, sidera spondent; 
Res rata quam spondent sidera, fata, Dii» ( vv.Sl-82) 

El saber astrologico representaba en este momenta una fmma de conocimiento cientffico 
heredado de Ia tradicion caldeo-babilonica cuyo objetivo fue la union de Ia matematica astro
nomica y Ia religion astraJ.S Por ello no resulta extrafio que dentro del plan de aprendizaje del 
Patricida destaquen especialmente sus incursiones en el campo de la astrologfa, con la que 
mantiene una relacion muy estrecha la musica y la matematica por formar parte de un mismo 
campo disciplinar. 6 

Esta union entre Ia religion pagana y la practica astrologica configura una nueva cosmo
vision en Ia epoca helenfstica bajo el res pal do del estoicismo y el platonismo medio, pero esta 
religiosidad astral ya se venfa gestando desde ellibro X de las Leyes , el Epfnomis y el propio 
Time a. 

Es el concurso de los dioses olfmpicos y de ese «Drdo fatalis» del mundo superior el que 
ha hecho posible que nuestro heroe, el Patricida, acabe su periodo de fmmacion escolar e ini
cie la canera militar llegando a ser nombrado «Ausonii signifer imperii», 

«Pugnat ad hoc Lachesis, super hoc Fortuna laborat, 
Comprobat hie vires Juppiter ipse suas; 
Et quia sic fieri fatalis postulat ordo, 
Hanc sibi regandi fata dedere viam» (vv. 149-152) 

Toda su trayectoria biogrcifica noes producto ni del aza)· ni de.su propio esfuerzo sino fun
damentalmente de Ia Fortuna. Aceptar esto implica por nuestra parte relativizar de manera 
humilde nuestra propia existencia, teniendo en cuenta otra dimension diferente de los asuntos 
humanos: 

5 Cfr. las obras de Neugebauer y Cumont, especialmente Neugebauer. 0. The Exact Sciences in the 
Antiquity. Providence, 1957 y Cumont, F. Le Mysticisme astral dans /'antiqtiite, 1909 

6 «Novit enim quam sideribus, quam primitus orbi 
Sementem dederit materiamque Deus; 
Quae fecit in rebus ratio, quae causa creandis, 
Quos habeant nexus, quas elementa vices; 
Et numeri quo fonte fluant, qua lege ligentur. 
Quo sibi conveniant schemate dispositi; 
Musica quo numero, vel qua sibi proximitate 
Dissimiles jungat consociatque sonos 
Astra quibus spatiis distent septena planetae» (vv. 117-125) 
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«Ridiculos hominum versat sors caeca labores: 
Saecula nostra jocus ludibriumque De is» (vv. 175-176) 

Conforme se van desarrollando los acontecimientos de su existencia que culminan en su 
designacion como rey de los romanos, vamos viendo confirmada en el Patticida la profecfa del 
astrologo hasta el punto que su madre queda estupefacta al comprobar Ia exactitud de su cum
plimiento. 

Y cuando decide ira verlo para abrazarlo hay en ella una guena interior entre sus deberes 
como esposa y su amor de madre, una guena impuesta por el Destino que no puede eludir: 

«Si queat aeterno Parcas evertere cursu, 
Vellet pro domino fata subire suo. 
Sed tristis Lachesis, sed inexorabile fatum, 
Non nisi praescriptas ius habet ire vias» (vv.297-300) 

AI descubrir a su marido toda Ia verdad sobre su hijo, no puede menos que reconocer que 
las palabras del astrologo se han cumplido hasta este momenta, y que ahora hay que afrontar 
el final de la profecfa: Ia muerte del padre fijada de antemano por el Destino: 

«Verba mathematici, nisi quod tua fata supersunt, 
Omnia decreto fine peracta vides; 
Currentesque suo fataliter ordine stellae 
Et tua defixo fata tenore trahent» (vv. 393-396) 

Pero el marido no se arredra ante un destino tan funesto y, como el heroe tragico, sale a 
su encuentro dispuesto a aceptarlo, ya que no sera su hijo quien lo mate sino una fuerza supe
rior determinada por el orden de los astros. Por otra parte, vale la pena morir para renacer en 
su hijo que ha llegado ala culminaci6n de su carrera militar: 

«Sed moriens ego non moriar, totusque superstes 
Totus et in tali prole renatus ero. 
Quod de fatali descendit origine rerum 
Non dicas fie1i fraude vel arte tua; 
Fatum me perimit, fatum servavit eumdem 
Quem servasse putas; omnia lege meant» (vv. 437-442) 

Todo se desenvuelve, pues, de acuerdo con una ley inexorable expresada a traves de los 
astros, que nadie puede evitar o desobedecer. Por esta ley superior los padres han podido cono
cer de antemano los exitos de su hijo: 

«Filii, cuius opes, sapientia, forma, potestas, 
Sunt mihi sidereis significata notis»(vv. 493-494) 
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astros, que nadie puede evitar o desobedecer. Por esta ley superior los padres han podido cono
cer de antemano los exitos de su hijo: 

«Filii, cuius opes, sapientia, forma, potestas, 
Sunt mihi sidereis significata notis»(vv. 493-494) 
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Por ello el padre, al comprobar que no pueden cumplirse sus deseos iniciales de eliminar 
al Patricida sino que, mas bien, ha de aceptar los exitos de este ya previstos en la profecfa, no 
tiene mas remedio que reconocer que el artifice final de todo lo sucedido ha sido el Destino, 
ese orden que esta por encima de cualquier obra humana: 

«Ordo sed aeternus praefixaque nexio rerum 
Humanae vanum dissipat artis opus, 
Servaturque puer placide qui temperet orbem 
Romuleaque regat moenia facta manu» (vv. 543-546) 

Porque si esta previsto que el Patricida mate a su padre no es en virtud de su propio deseo 
de hacerlo sino de acuerdo con una fuerza superior que se Ie impone y Ie obliga a matar; por 
tanto el culpable, si cabe utilizar esta expresion, es el Destino: 

«Vi firmamenti divinorumque supernis 
Motibus astrorum cogeris esse nocens; 
Cogeris esse nocens manifestaque culpa deorum 
Est ut non possis mitior esse patri» (vv. 583-586) 

Y el padre, en un gesto supremo propio de Ia tragedia, acepta Ia muerte que Ie prepara el 
Destino por medio de su hijo, cuyo comportamiento, a su juicio, es el de ser mero instrumen
to de una ley establecida ab aeterno: 

«Filii, me perimes, immotaque pensa sororum 
Istud ab aeterno constituere scelus. 
Olim dispositi lex et violentia fati 
Utetur manibus in mea fata tuis» (vv. 577-580)\ 

Por otra parte, el Patricida es consciente de que por encima de su voluntad el Hado ha que
rido manchar su vida con actos que el mismo no desea aceptar. Pero conoceal ambiguo dis
currir de Ia Fortuna: unas veces te eleva a cumbres insospechadas y otras te an·astra a los infor
tunios mas crueles. Pero, ~como podemos reaccionar los humanos en estos casos extremos 
cuando resulta que parecemos un juguete en manos del Destino? ~Existe en nosotros una fuer
za especial capaz de imponer nuestra voluntad al orden detenninista de los astros? Como ha 
reconocido Peter Dronke,7 las respuestas a estas preguntas hay que encontrarlas en ese opti
mismo sobre Ia condicion humana propio de los autores chartrianos, pero especialmente de 
Bernardo Silvestre, para el que Io mejor del ser humano es su capacidad de ser Iibre y sobera
no no solo sobre sf mismo sino tambien sobre los astros y las leyes de Ia naturaleza. Y Ia expli
cacion ultima de esta Iibertad reside segun Ia tradicion judeo-cristiana en nuestra semejanza 

7 Dronke, P. Fabula:bplorations into the uses of Myth in Mediera/Piatonism.Leiden, 1974. (Cap. IV Fables 
of Destiny, pag. 138) 
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con Ia divinidad: he ahf una razon de Ia dignidad humana que esta prefigurando Ia Oratio de 
un Fico della Mirandola: 

«Frustra particulam divinae mentis habemus, 
Si nequeat ratio nostra cavere sibi. 
Sic elementa Deus, sic ignea sidera fecit, 
Ut neque sideribus subditus esset homo; 
Sed puri datur ingenii solertis maior 
Possit ut obiectis obvius esse malis» (vv.641-646) 

No podemos decir que Bernardo Silvestre nos haya resuelto el problema teorico de las 
relaciones entre determinismo y Iibertad sino que mas bien se ha desmarcado de una explica
cion excesivamente pagana por fatalista, utilizando como elemento contrastador Ia vision cris
tiana de Ia Iibertad. Pero Io que tiene diffcil solucion en el plano teorico, puede tenerla mas 
facilmente en el plano Iiterario. Y esta sera Ia tarea de Bernardo en su poema: tratar a traves de 
un procedimiento narrativo de resolver el conflicto interior del Patricida. 

Efectivamente, en su intervencion final ante el Senado plantea Ia posibilidad de escapar al 
Destino a partir del uso de su propia libertad. Es cierto que no tiene claro como se va a mate
rializar este enfrentamiento con el Hado, por ello su propuesta resulta ambigua ( «postulat 
ambiguum munus» v. 666) pero el no desfallece y trata a traves de una serie de tentativas de 
escapar de Ia influencia de Ia profecfa astrologica. ~Como? Dejando de ser rey. De ahf esa peti
cion que se repite muchas veces a lo largo de su parlamento ante el Senado: 

«Per superum, per si qua manet reverentia nostri, 
Quidquid id est, regi porrig, Roma, tuo»(vv.676-677) 

Aunque, en una segunda intervencion ante Ia misma asamblea concretara mucho mas su 
peticion: 

«Sed peto quod duro posset ab hoste dari: 
Ut liceat propriamque mihi consciscere mortem 
Et miseram vitae praecipitare diem» (vv. 739-741) 

El Patricida solo busca una libertad: qui ere Ia libertad de suicidarse («vult libet1atem mor
tis habere suae», v. 747). Eso es lo que solicita del Senado: dejar esta vida para poder alejarse 
de este Destino que le sujeta y esclaviza. Aparecen en esta parte del poema los motivos plato
nicos del abandono de este mundo tan propios del F ed6n: 

«<n ten·am terrena caro, mens ignis ad ignem, 
Ad speciem redeat portio quaeque suam. 
Corporis invisi caecis excedere claustris 
Non trepidat meritis mens mea tuta suis. 
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Carnis ab excessu superos migrabit ad axes, 
Sideris in numerum restituenda sui>> (vv. 798-803) 

El Senado se queda perplejo ante semejante petici6n. Noes algo que una instituci6n tan alta 
pueda facilmente conceder. Parece que no este en su mano dar el consentimiento al suicidio del 
Patricida, por mas argucias ret6ricas que se utilicen. Pero nuestro heroe sigue sin an·edrarse, y 
ante las vacilaciones de los senadores propane, en un gesto espontaneo y original, dejar el cargo 
de rey y marcharse libremente a realizar su propio destino, no el que le imponen los astros: 

«Si, quia muneribus vestri fungatur honoris 
Rex ideo vester desinit esse suus, 
Pono citus trabeam, vestrum citus exuo regem, 
Liber et explicitus ad mea vota meus»( vv. 852-855) 

Si el suicidio resulta demasiado violento para que un Senado pueda consentirlo, no suce
de lo mismo con Ia abdicaci6n, porque, en definitiva, de lo que se trata es de salirse del campo 
de influencia de Ia profecfa, y para ello no hace falta morir sin dejar de ser rey. Asf, abdican
do el Patricida recupera su libertad sin tener que haber recurrido ala instancia suprema del sui
cidio que, segun Plat6n, no es Ia mejor man era de abandonar este mundo. 8 

A pesar de esta pimeta literaria final que evita ~n desenlace tragi co para todos y hace que el 
poema acabe felizmente, todavfa podemos seguir afirmando que el problema filos6fico de fonda 
queda sin resolver, pero este es quiza el destino de los problemas filos6ficos de siempre, el de 
estar condenados a no salir de su mera fmmulaci6n interrogativa. Y si Ia raz6n se muestra inca
paz de decir Ia ultima palabra sabre un asunto tan grave, Ia imaginaci6n literaria constmye sus 
integwnenta y busca la fonna de dar salida a algo que no Ia tiene. La misi6n de Ia poesfa es como 
Ia de un deus ex machina en Ia tragedia clasica: intentar que las casas acaben de Ia mejor mane
ra posible, no por huir de desenlaces funestos sino por alentar descle el calor de Ia literatura Ia 
creencia en Ia creatividad del ser humano, uno de los motivos fundamentales del humanismo 
chartriano. Asf, a Ia celebraci6n gozosa de un mundo buena creado por Dios se une Ia alabanza 
a las obras humanas que constituyen una especie de prolongaci6n del poder generativo divino. 

Desde un planteamiento tan optimista respecto al mundo y al ser humano, no les result6 
muy diffcil a los fil6sofos de Chartres suavizar y matizar a Ia manera boeciana el rfgido deter
minismo de la astrologfa antigua. Aunque ya la astrologfa arabe habfa iniciado esta tarea desde 
Abu Ma'shm-,9 no obstante es en Chat1res donde a partir de Ia doctrina de Ia creaci6n estudia
da a la luz del Timeo, se inicia una interpretacion cristiana de Ia astrologfa. Asf nos lo confir
ma un texto del propio Bernardo Silvestre, el Experimentarius, un pequefio manual de astro
logfa que, sin ser nada original, le sirve apara introducir sus interpretaciones mas personales. 
Asf, en Ia Regula III A nos dice: 

8 F ed6n 62b ss. Vi d. Cumont F. «Comment Plotin detourna Porphyre du suicide» REG ( 1919) 113-120. · 
9 Yid. a este respecto Ia esplendida obra de R. Lemay Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth 

Cent111:r. Beirut., 1962. 
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«El que cre6 el cielo y Ia tierra ha dado a algunas criaturas un poder por encima de otros 
como, por ejemplo, a los siete planetas a traves de los cuales dispuso que en su movi
miento pudieran determinar el cambio de todo el mundo y de sus elementos». 10 

Por tanto, Ia influencia planetaria sabre el mundo inferior esta sujeta a Ia voluntad ultima 
del Creador, que, en su labor de conservaci6n mundana se manifiesta como Providencia, uti
lizando sus propias obras como meros instrumentos para sus operaciones exteriores: 11 

«Nosotros, habiendo vista esto, no creemos que las estrellas y los planetas sean dioses 
ni los adoramos, sino que creemos y adoramos a su Creador, el Dios omnipotente. 
Creemos, en cambio, que ha proporcionado a los planetas el poder que los antiguos ere
fan que prodecfa de las mismas estrellas. Y creemos tambien que estos planetas tienen 
este mismo poder sobre las cosas, y que en su disposici6n establecen el destino de cada 
una, a no ser que el Senor, aplacado por una suplica, qui era convertir el mal en bien, u 
ofendido por una mala acci6n, el bien en mal. Los planetas, por su propia naturaleza, 
dominan sobre todas las cosas generadas y formadas, como ya dijimos anteriormente, 
y las disponen segun su naturaleza y por ella preordenan el destino de todos los seres 
mortales, de manera que ague! que lo desee, pueda conocer en mas de un caso su des
tina de acuerdo con Ia trayectoria y el poder de Dios». 12 

Nose rechaza, pues, Ia predicci6n astrol6gica, siempre que se entienda como algo subor
dinado a Ia omnipotencia divina, de la que participa de manera especial Ia voluntad humana, 
por lo que esta, en determinadas circunstancias, puede hacerle frente al Destino desde su pro
pia libertad, tal y como nos lo ha mostrado Ia historia del Patricida. 13 

Francisco Tauste Alcocer 
Cardenal Reig, 23, 3-2 
E-08028 BARCELONA 

10 Citamos porIa edici6n del Experimentarius de Ch. S.F. Burnett publicado en AHDLMA44(1977) 71-125 
«What is the Experimentarius of Bernardus Silvestris», pag. 116. 

11 Nuevamente habrfa que hacer referencia allibro IV de Ia Consolaci6n de Boecio donde se plantea con gran 
lucidez las relaciones entre Providencia y Destino a partir de Ia tradici6n plat6nica. Para Boecio no se puede con
fundir el plano de Ia eternidad propio de Ia Providencia con el plano del tiempo en el que opera el Destino. Esta 
confusion de pianos es propia del estoicismo mientras que el platonismo siempre tuvo claro que desde Ia jerarqufa 
ontol6gica Providencia y Hado no son lo mismo. Cfr. Plotino Eneada III, 3,5: «Mas del conjunto de todas las cosas 
resulta una unidad y una sola providencia. Hay fatalidad, empero, a partir del nivel inferior. mientras que el nivel 
supremo es providencia pura. Porque todo lo que se contiene en el mundo inteligible es Raz6n o mas que Raz6n, 
pues es Inteligencia o Alma pura: pero ya a partir de ahf, es providencia todo lo que proviene de alia, tanto Jo que 
se contiene en el Alma pura como lo que de ella les viene a los animales. Ahora bien, Ia Raz6n viene dividiendose 
en partes desiguales; por eso son desiguales los efectos que produce, como Joson en cada animal individual» (Trad. 
1. Igal. B. Clasica Gredos). 

12 Op. cit pags. 116-117. 
13 Cfr. Ia nota 11. 
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