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RESUMEN 

Desde épocas muy antiguas, como la  de los egipcios , los g riegos 

y los romanos , se  ap licaron las  p ropo rciones como e lemento 

ar t ís tico , lo  que  ayudó a sati sface r pautas  canónicas 

estab lecidas pa ra las p roporciones ideales . Generaciones de 

fi lóso fos e inves tigadores han deseado p roba r que la be l leza se 

puede  exp resa r ma temáticamente  y, as í,  encontrar  leyes 

na tura les exac tas que ri jan los va lores sub limes de la vi da . Si n 

embargo, c ree r es to obedecería a un deseo de extrema 

simp li ficaci ón y se ría depender so lo de reg las numéricas . Hay 

qui enes  dicen que  cie rtas cua lidades desa rro l ladas po r las 

proporciones poseen a rmonía  vi sua l ópti ma , son las que b ri nda 

la p ropo rción áurea , es ta se basa en una prog resión a ri tméti ca o 

en la ci fra 1,618 , es fasci nante por su repeti ción en la 

na tura leza , e l ar te y en el cuerpo humano . Es ta curiosidad 

ma temática se i ntrodujo en la odonto log ía pa ra rea li zar  e l 

aná lisis dento- facia l y además, poder ap lica r no rmas estéti cas de 

una manera  rápida , senci l la y p rác tica . Es to pod ría se r uti li zado 

para  diagnos tica r  y tra ta r pacientes con prob lemas es té ticos y 

log ra r composiciones dento- facia les , que nos ace rquen a 

dimensiones armóni cas  y natura les  ag radab les .  



I.  INTRODUCCIÓN 

Indudab lemente , e l fac to r es té tico  es un aspecto que tiene  

mucho que ver con la  cultura de los di sti ntos pa íses . E n las 

diversas  ci vi li zaciones los i ndi vi duos  han tenido  que  sa tis face r 

necesi dades bási cas como la a li mentación, e l ves tido y la 

seguridad . A medida que estas culturas se desa rrol laron 

comenzaron a apa rece r nuevas necesidades , como la 

comunicación y la acep tación soci al, es aquí donde e l i nte rés se 

enfoca  en la  apari encia  facia l.  

 

La ca ra es la zona del cue rpo  que cap tura la mayor 

atención, conside rada la mayor fuente de identidad pe rsona l, a 

través de el la el hombre se p resenta ante e l mundo y es por esa 

razón que se decora y se ado rna pa ra resa lta r atributos de 

bel leza . Se debe tene r p resente que la psiquis humana pe rcibe lo 

bel lo  y a rmónico  como p lacente ro y,  además, está 

cons tantemente inf luenciado po r tendencias cultura les, socia les 

y re ligiosas , es to l leva a demandar a lte rna ti vas que so lucionen 

los  p rob lemas es té ticos .  

 

Sería idea l apli ca r un c ri terio  uni versa l,  senci l lo , si n  

importar la raza o la edad y si n la necesi dad de fórmulas 

comp li cadas, pa ra eva lua r si un ros tro , dientes  u o tras  pa rtes de l 
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cuerpo son armónicos , esto pe rmi ti r ía diseñar un p lan de 

tratamiento aco rde  con los  requeri mientos  es té ticos de los 

pacientes de  hoy. 

 

La proporción áurea sirve de base pa ra la eva luación del 

ros tro , los dientes , las a rcadas denta rias y o tras pa rtes de l 

cuerpo , son muchas las venta jas que  o frece para e fec tua r un 

plan de tra tamiento adecuado , en donde conve r jan la a rmonía  

como expresión de la be l leza y la función, es to o frece una nueva 

dimensión en la  es té tica dental.  Es as í como contar íamos con un 

aná lisis científi camente  e fec ti vo  en e l que se i ntegren las 

ma temáticas , e l ar te y la bio log ía, que contribuya a di lucida r 

guías pa ra obtene r la i nteg ración de los p ri ncipi os es té ticos en la 

composición dento facia l.  

 

El ob je ti vo de este traba jo especia l de g rado  es  describi r la  

apli cación de la propo rción áurea como i nstrumento de 

diagnós tico y tra tamiento  en odonto log ía es té tica .  
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II . REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.- BELLE ZA Y AR MONÍA 

Se sabe  que e l uni ve rso se  comporta  de  una  manera 

funciona l y,  además, es to  lo  cap ta  la  psiquis  humana  como be llo 

y a rmónico . E l concep to de be lleza  se  re laciona  con frecuencia a 

la  a rmon ía en propo rción1.  La  p roporción es  un p ri ncipio  es té tico 

de la be l leza  esencia l,  es e l estudio de la  a rmonía de las 

estructuras  en e l espacio2 . La armonía  se  desarro l la  a  través de l 

ri tmo  y la  repe tici ón3 .  

 

La percepci ón menta l necesi ta  un entrenamiento en 

estéti ca , pa ra  que  sea  purifi cada  y pe rmita  el desarro l lo  de 

sentimientos i ndi viduales  con re lación a  un c ri teri o objeti vo . La 

bel leza  esencia l puede  ser e l tras fondo de  la  be l leza na tura l 

f ísicamente pe rcep tib le ,  que  podamos rep roducir  o  i ntegrar a  los 

humanos . Es ta pe rspecti va  nos  pe rmiti rá  apuntar  hacia  e l 

desa rro llo de  un jui cio idea l de  be l leza 2, 4 que propo rcione una 

respues ta  p lacente ra2 ,5,6 .  

 

Se pod ría deci r que la  be l leza es la  p ropiedad  de las cosas 

que  nos  hace  amarlas, i nfundiendo  en noso tros  de leite 

espiri tual7.  Ésta  se  cap ta  con los  sentidos  pe ro  se  conoce  y se 

comprende  a  través  de l entendi miento 8.  



 4 

Comparado  con los  g riegos , que  p lasmaban la be l leza  de 

acue rdo  con la  na tura leza , ni ngún o tro pueb lo co locó  tan a lto 

esta  cuali dad humana . El ap recio genera l por lo be l lo l legaba  a l 

punto  que  las mujeres  espa rtanas  co locaban la es ta tua  de  un 

Apolo, Na rci so  o  un C as to r  y Pó lux en sus  a lcobas  para  tene r 

hi jos  be l los. Los  jóvenes  de  la  época  se  educaban en escue las 

de la sabiduría  y de l a r te . E l lo tend ía a que la juventud l legas e a 

un verdadero  conocimiento  y cri te rio  acerca  de  lo  be l lo 8.  

 

Los  sabios  que  i nves tiga ron las  causas  de  lo 

uni ve rsa lmente  be l lo  y tra ta ron de  l lega r hasta  la  fuente  de  la 

suprema be lleza, convi ni eron que es  uno  de  los  grandes secre tos 

de la  na tura leza  cuyo  e fec to  vemos y senti mos  todos8 ,9 . S e 

encuentra  en la a rmonía to ta l de l se r con sus i ntenciones y de 

las  partes con e l todo . Nuestra  idea  de  lo  uni versa lmente  be l lo  se 

mantiene i ndetermi nada8 y se compone  de  concepciones 

indi vi dua les8,1 0 .  

 

Estas  concepcio nes  son: la  p la tónica que  expone  a  la 

bel leza  como mani festación de l bien, ésta  se  mues tra  en las 

cosas  te rrena les, despie r ta amor en e l hombre  y se  fundamenta 

en la  exi s tenci a  de  las  cosas  be l las; la  romántica , según la  cua l 

se identi fi can la  ve rdad y la be l leza , la  ve rdad es  la  idea  en su 
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mani fes tación ob je ti va  y uni ve rsa l y lo  be l lo  es  la  apa rición 

sensib le  de  la  idea ; la  a ris to té lica  consi dera  a  la  si me tr ía  como 

un conjunto ordenado y la es té tica  se  fundamenta  en la 

perfección de  la rep resentación sensi b le donde  lo be l lo , 

verdadero  y bueno  cons ti tuyen una  c lase  de  va lo res 

correspondi entes  a  las  tres formas  de ac ti vidad  humana : 

sentimiento, entendi miento  y vo luntad 10 .  

 

Otras concepciones son: la semánti ca , basada en e l 

aná lisis previo a toda teo ría de be l leza , donde los juicios de 

gus to son consi de rados como ob je ti vos y o tros  como sub je ti vos ; 

la axio lógica , basada en la je ra rquía  de  los va lo res  y en especia l 

el luga r que  en e l la  ocupan lo  be llo  y su contra rio  lo  feo  y la 

marxis ta , según la  cua l lo  be l lo  p resenta  carác te r  his tó rico  donde 

la  ac ti vidad ar t ís tica  es  fuente  de  vida  y de  a leg ría espi ri tua l, 

revis te  una  dob le función educa ti va y cognosciti va 10 .  

 

Aho ra  bien, la  be l leza  se  puede  reducir  a cie rtos  p ri ncipi os 

y concepciones , pe ro  es  dif íci l  de fi ni r la .  Se  dice  comúnmente  que 

consis te  en e l mutuo  consentimiento  de  la  cria tura  con sus  fi nes 

y de las partes consi go  mismas y con e l todo ; pe ro  es to  es 

confundi r la  be l leza con pe rfecci ón, no se es capaz de  imagi na r 

algo  más  subli me  y pe rfec to  que  la  be l leza , la  consecuencia 



 6 

na tura l es que  lo  be l lo  y lo perfec to  pa recie ran enti dades 

equi va lentes . La  be l leza no es o tra cosa  que  un té rmi no medio 

con respecto a  dos  extremos8 ,  donde  e l número crea orden, e l 

orden crea  ri tmo , e l ri tmo genera  a rmonía 11 .  

 

La  be l leza  e stá  en la  mente  de l que  la  contemp la , cada  uno 

perci be  la  be l leza diferente , la  mayoría  de las  pe rsonas  tienen 

ideas  fo rmadas  ace rca  de  lo  be l lo  y se  encuentran muy i nf luidas 

por e l ambiente , e l o rigen racia l y la cri anza 9,1 2,13 , e l senti do de 

lo  be llo  y lo  es té tico  es  básico  a l esp íri tu humano  donde  la 

expe rienci a  visua l pe rci be  lo  p lacentero  y no  p lacente ro , se 

considera  que  lo  be l lo  en una  cultura  es  feo  pa ra  o tra 5 ,6,1 2.  Si n 

embargo, no  debería causar asombro que  los  concep tos de 

bel leza difi eran en g ran medida  de los que poseen pueb los como 

los  de C hi na o Indi a, si  se  toma en cuenta que  muy ra ra  vez e l 

hombre  se pone  de acue rdo respec to  a  un ros tro  be llo 8 .  

 

Las carac te r ís ticas  geométricas genera les  de  la fisonomía  

humana  que  o rigi nan una  pe rcepción de  be l leza , pod rían se r 

uni ve rsa les. La  mayoría de las  pe rsonas es ta r ía de  acuerdo en 

que  las  p ropo rciones  equi lib radas  y una  disposición a rmoniosa 

de  los  segmentos  de  la  ca ra  son necesari as  pa ra  la  be l leza 

facia l12 .  
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Los  antiguos  se  dedica ron a  ver desnudas  a  personas, a  fi n 

de buscar las  pa rtes  más  aptas  pa ra  componer lo  be l lo ,  esto  lo 

hac ían en gimnasios  donde  se  e je rci taba  la  más  be l la  juventud , 

proporcionándo le  un vas to  campo donde fecundar su 

imagi nación8 .  

 

Es posib le  pensa r que la  evo lución de la  be l leza  se  haya 

dado  de  la  siguiente  manera: pri mariamente  se  buscó  la  forma  en 

s í,  luego  las  p roporciones, seguidamente  la  be l leza  de  la  fo rma , 

más  tarde  la  g racia  y fi na lmente  la  p lenitud  de  las  ves tiduras 8.  

 

Es di f íci l  escri bir  acerca  de  la  bel leza  de  los  dos  s exos, se 

sobreentiende  la be l leza en la mujer,  pe ro  no  se  admite la de l 

hombre , va lo rada  po r o tro  hombre. Si n embargo, en la  mi to log ía 

griega encontramos re fe rencia  a  hombres  be llos 8 .  Un e jemp lo  es 

el re la to  de  la  ni nfa  E co , qui en por un cas tigo  de  la  dios a  Hera , 

no  pod ía  hab la r  a  menos  que  se  le  hicie ra  a lguna  p regunta . La 

ni nfa  estaba  locamente enamorada  del be llo y joven Narci so , 

qui en e ra  muy cas to . Los  ges tos  y o freci mientos  de  la  hermosa 

muje r co locaban a  Narciso  en una  si tuación muy vio lenta , pero 

tanto  y tanto  se  hi zo  ver y tan e locuentes  e ran sus  ges tos  y 

vehementes sus  mi radas , que  Narciso  no  pudo  menos  que 

fo rmular le una  p regunta 14 .  
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¿Qué  quie res  Eco? , la  ni nfa  suspi ro  de  a li vio  pues  a l fi n 

pod ía  hab la r,  e l la  contes tó , qui ero  demostrar te  mi  amor, d eseo 

que nos  unamos igua l que lo hacen los  dioses  y los  humanos , é l 

respondió , ve te  de  mi lado , las mujeres son odiosas  y pesadas . 

El i nsulto  recibido  por E co  e ra  mayor de  lo  que  e l la  pod ía 

soportar. Ir ri tada a l máximo, acudió a Zeus , rey de l Oli mpo , pi dió  

que la  ayudara  a  casti gar a l be l lo  joven, el dios dic tó  la 

sentenci a que  deb ía decidi r  e l futuro  de Narciso 1 4.  

 

Este  casto y be l lo  joven se enamorará apasionadamente de 

la  pri mera  imagen o persona  humana en quien pose  sus ojos . Y 

as í ocurrió , cie r to d ía Narciso, fati gado  po r la caza, mientras 

calmaba su sed  en un lago  de  agua c la ra , descubri ó su p ropia 

imagen re f le jada, quedando  fasci nado . Inmedia tamente , quedo 

enamorado  de  si  mi smo y de su p ropia  be l leza  has ta  e l punto de 

perder casi  la  razón14 .  

 

Aluci nado , temb loroso , pe rmaneció la rgas  ho ras  i nmóvi l , 

con los  ojos  fi jos  en e l tranqui lo  espe jo  de l agua . Luego  tendió 

sus  b razos  haci a el lago , viendo  entonces  como la  i magen que  se 

re f le jaba  en la supe rficie tend ía los b razos  a su vez hacia  é l. 

Convencido  Narci so  de  que  e l si lencioso  y be l lo  joven que  ve ía  a 

través  de  las  aguas  le  esperaba  amoroso , se  arro jó  a l lago  para 
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abraza r a aque l en que  ci fraba  su amor1 4.  

 

La muerte del be l lo  Narciso  fue la  consecuencia de aque l 

acto de  adoración de  s í mismo. C uando  las  hermosas  ni nfas 

acudie ron junto  a l be ll ísi mo  Narciso , encontra ron en su luga r una 

deli cada  f lo ración b lanca  y amari l la ,  en la  que  Zeus  hab ía 

conve rtido  a l be l lo  cazador Narci so 14 .  

 

En es te sentido , Wi ncke lman8  a firma que , si n lugar a 

contradicción, los  ani ma les del sexo  masculi no son más 

he rmosos  que  los  de l femeni no . Si n embargo , en cuanto  a  los 

seres humanos  se acepta  como pe rfecta y sub li me la be l leza en 

las  muje res . Inc lusi ve, enfa ti za que la  be l leza de la  muje r está 

sus tentada  en dos  p ri ncipios, la  unidad  y la  si mp licidad , 

ama lgamadas  con armonía  y combi nadas con p roporción; de  la 

simp licidad  nace  la  uni dad  y de  las  dos  juntas  procede  lo 

sub lime .  

 

De todo  es to  se  puede  deci r  que  hay be l leza  en ambos  

sexos , na tura lmente , se  necesita  cie rta  sensibi lidad  para 

captar la 8,1 5,16 .  La  be l leza es de dos  especies: i ndi vi dua li zada e 

ideal.  La  p ri mera  es  e l conjunto  de  las  fo rmas  be l las  de  un 

indi vi duo  y la  segunda una  s íntesi s de  e l las , tomadas  de más  de 
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un i ndi viduo8 .  Pa ra  pe rcibi r  la  be l leza  se  requie re  una 

composición p lacente ra , de  acue rdo  a  cie r tos  p ri ncipios  de 

estéti ca que nos pe rmi tan diagnos tica r con cri te rio  ob je ti vo , lo 

bel lo 2 .  

 

Dado  que  se  debe  razonar sob re  la  be l leza  de  las  pa rtes  de  

la figura humana , e l pe rfi l es lo  esencia l de la fo rma be lla  de  la 

cabeza y en particular  de  la  l ínea  que describe la  frente  y la 

na ri z;  en esa  l ínea  la  mayor o  menor concavidad , aumenta  o 

dismi nuye  la be l leza . C uanto  más  se  ap roxi ma  e l pe rfi l  a  la l ínea 

rec ta , más  agradab le  resulta  e l aspec to  de  la  cara , siendo  la 

uni dad  y simp licidad  de  esa  l ínea  la  razón de  lo  g randioso  e 

inte resante  de  esa  dulce  a rmonía 17 .  

 

Para  e l cump limiento de la  bel leza , la frente  debe ser baja, 

la  razón de  esto parece  fundada en las  máximas de  la 

proporción, e l ros tro  desde  tiempos  antiguos  se  hab ía  di vidido  en 

tres  pa rtes . Es ta  p ropo rci ón se  estab leció  por la  obse rvación y se 

puede  log ra r, en una  pe rsona  de  frente  ba ja , si  se  qui siera 

corroborar lo  antes  dicho, se  pudie ra  cub rir  con e l ancho  de  un 

dedo  las  ra íces  de  los  cabe llos  sobre  la  frente  pa ra  rep resenta rla 

más  a lta  y entonces  se  descubri rá  la  discordanci a  de  la 

proporción y cuanto  pe r judica  a la  be l leza . Otra parte  de l ros tro 
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de gran importancia  es  el mentón, e l cua l adquie re  bel leza  por su 

redondez graciosa  y comp leja; es ta  redondez contribuye  la 

aparente convexidad  de l maxi la r8 .  

 

De es ta  manera  se  puede  limi ta r  la  be lleza  a  la  armonía  

estructural,  es  decir, a a lgo es tric tamente  morfo lógico . Si n 

embargo, la be l leza  va  mucho más  a l lá , hay condi ciones que 

fo rman pa rte de  la  be l leza que  a lcanzan un p lano sub je ti vo, como 

la  persona li dad  y una  maravi l losa  cua lidad  humana  que  es  la 

graci a1,1 3.  

 

El ce reb ro  humano , p robablemente , esté di spues to para  

reconocer e l atracti vo  fisonómico  de  a lgunos  de  los  i ndicios 

facia les  suti les  de  la  madurez sexua l,  todo  es to  está re lacionado 

con la  juventud  y con e lla la fe r ti lidad 9.  Las  pe rsonas  se 

convencen más fáci lmente , cuando  se  comunican con alguien de 

un a trac ti vo  f ísico  a lto , la ca ra de termi na e l punto  llamati vo de 

mayor i mportancia  f ísi ca  de  los  sujetos13 ,  la  podemos compara r 

con e l agua  pura  y c la ra  ob tenida  de  lo  hondo  de  una  fuente , que 

mientras  más  pura  menos  sabor y más  sa ludable es 8 .  

 

La be l leza  f ísi ca  es  el pri ncipa l a trac ti vo  en los  tiempos  en 

que vi vimos . Es  po r es ta razón que e l i ndi viduo  i nterna li za  s us 
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expec ta ti vas  y resultados  de  tra tamiento  y con e l lo  ob tiene 

gra ti ficaci ón psicológica 6,1 3,  socia l,  p ro fesi ona l y fi nancie ra , hay 

mayor g rado  de acep tación, más popula ridad y más seguridad 

cuando la  persona  f ísicamente es  encantado ra 13 .  

 

Se podría  aco rda r que  lo  be l lo  reside en la multip licidad  y 

en la simpli cidad , en la capacidad de captar  la be l leza  en g rados 

diversos , lo  ci er to  es  que  los  escri tos  de  lo  uni ve rsa lmente  be llo 

son i nespec íf icos, poco  i lustran y no  encierran un so lo conteni do , 

por lo  tanto , la cap tación de  lo  be l lo  se  despie r ta  y ac recienta 

merced  a  una  buena  educación y desarro l lo  pe rsona l8 .  

 

Como ya  se  di jo , e l concep to  de  be lleza  se re laciona , con 

frecuencia , a la  a rmonía en p roporción1 .  E l hab la r de  p roporción, 

deno ta  una  noción de re la ción, po rcentaje  o  medida  que 

cuanti fica  normas  que  pueden ser vá lidas  a  cada  reali dad  f ísica 4 . 

Esta  asociación numérica debe  ir  de  la mano con e l idea lismo , 

que nos  pe rmi te  es tudiar  y rep lica r las fo rmas  pe rfec tas . Po r 

tanto  la propo rción y e l i dea lismo  son herramientas  no  metas , 

son aseso res  úti les  a l a lcance  de l a rt íf ice 4,18 .  Ta rde o temprano 

se prestará  a tención a  las propo rciones , para consegui r  

resultados  confi ab les  de es té tica , pe ro  igua lmente  si n dejar  de 

lado  e l e fecto  psicológico  de  las  formas  y la  pe rcepción, que 
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concibe reacciones  de  eva luación de  la  es té ti ca 2, 4.  

 

2.- LA PROP ORC IÓN ÁURE A 
 

2.1 .- D efin ic ión  de  p roporc ión  áurea  

Desde  los  i nicios  de  la  humanidad  se  ha  mane jado  la  

estéti ca  con di fe rentes enfoques . E s conocido  po r todos , que los 

egipcios , los gri egos  y los romanos i ncursionaron en e l a rte 

dando  mues tras  i nequívocas  de su g randeza  y domi nio  sob re  la 

ma te ria17 . A parti r  de  épocas  muy antiguas  se  ap lican las 

proporciones como e lemento  a r t ísti co ; los a r tis tas  egipcios , en 

varias  di nastías  de l i mperio ,  usa ron un diagrama de  ma lla 

proporciona l para dibujar  figuras  y as í sati sface r las pautas 

canóni cas  estab leci das  por los  egipcios  pa ra  las  p roporciones 

ideales9 .  

 

Una  de  las  habi lidades  importantes  a l ve r,  pensa r,  aprender 

y so luciona r prob lemas es la de  pe rcibi r co rrectamente las 

re laciones , es  la  re lación entre  una  parte  y o tra  y entre  las partes 

y un todo  lo  que  se l lama  p roporción1 9.  

 

La  p ropo rción es  e l es tudio  de  la  a rmonía  en e l espacio 3,  

se fundamenta  en la sensibi li dad  i nna ta  de l hombre  pa ra  pe rcibi r 

el p lacer que  se deri va de cier tas  re laci ones  numéricas 17 .  Esta 
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re lación es  geométrica  y a lgebraica1 5,16 ,20 ;  es  la  partición 

asimé trica  más  lógica  e  i mportante  a  causa  de  sus  p ropiedades 

ma temáticas  y es té ticas . Es  una  fó rmula  que  permi te  ad ap tar la  a l 

hombre , es to  ha hecho  que  perdure a través  de l tiempo 21 .  

 

En té rmi nos  más  senci l los , es la  di visión a rmónica de  una  

rec ta en medi a y extrema razón, es decir  que  e l segmento  menor 

es  a l segmento  mayor,  como es te  a  la  totali dad  de  la  rec ta . Lo 

que  es  i gua l,  a  corta r  una  l ínea  en dos  pa rtes  desigua les  de 

manera  que  e l segmento  mayor sea  a  toda  la  l ínea  como e l 

menor es a l mayor. D e es te  modo  se  es tab lece  una  re lación de 

tamaños con la  misma p roporciona lidad  entre  e l todo  di vidido  en 

mayor y menor1 9,21 ,  esto es  la  base de  es te  fenómeno 1 5,16 .  

 

Esto  es  un resultado  si milar  a  la  media  y extrema razón, 

esta  p roporción o fo rma  de  se leccionar p roporciona lmente  una 

l ínea  se  l lama  propo rción áurea . Se  adopta  como s ímbo lo  de  la 

sección áurea (Æ), la rep resentación en números de esta 

re lación de  tamaños  se  l lama  número de  o ro = 1 ,618 20, 21 ; 

simbo li zado , habi tua lmente , con la  le tra  g riega  Φ19, 20 ,  (fi )  en 

reconoci miento  de Fidias  (490  a .C . -431  a .C .) ,  esculto r  g riego  que 

uti li zó  la  p roporción en su ob ra 1 5,1 6,19 .  Los  múltip los  de  Φ se 

expresan como Φ2 ,  Φ3 ,  Φ4 , e tc  y las  propo rciones  menores  como 
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Φ´ 2 , Φ´3 ,  Φ´ 415 ,16 .  

 

Se conoce  desde  tiempos  remotos  e  i nexpli cab lemente  

ignorada  po r los p ro fesiona les de la  salud . E sta  re lación 

proporciona l se conoce como simetr ía di námica . Di námica 

signifi ca  que  esta  p roporción, en luga r de  ser estáti ca  o  i ne rte 

produce  cier ta  acción sobre  la  mente1 5,16 .  También se  suele 

l lamar pa trón áureo , geometr ía  sag rada 15,1 6,20 ,  sección áurea , 

proporción do rada 11 , propo rción áurea 1,11 y propo rción di vi na1, 12 . 

Sin embargo , e l ca li fica ti vo  divina le  da un ma ti z ce les tia l1 , tiene 

propi edades  úni cas  y parece  tan mís tico  en sus  cua lidades  que 

confunde  la  imagi naci ón y e lude  la  comprensión 15, 16 ,  dada  la 

cantidad  de  fenómenos  en los  cua les  esta  propo rción ma temática 

está i mp líci ta1 .  

 

Como ya  se  ha  mencionado , en e l la  conve rgen las  

ma temáticas , la bi olog ía , las a r tes , la músi ca y todo  e l uni ve rso 

que  se  comporta  de  una  manera  fi sio lógica  y que, además, se 

capta por la  psique  humana  como armóni co  y be l lo1 .  Las partes 

organi zadas  con es ta  p ropo rci ón pa recen o frece r la  máxima 

belleza  y la e ficacia  extrema en la función. La  propo rción áurea 

no  so lo  simbo li za  be l leza  y bienesta r  a  un ni vel pri mi ti vo , es  la 

clave  de  g ran pa rte  de  la  morfo log ía  no rma l15 ,16 .  
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Esta  a firmación no sólo evita  condenar a la  fea ldad a  todas  

las  p ropo rciones  que  di ve rgen de l número  de  oro, si no  también 

sugie re  la  vanidad  de  esperar fó rmulas  ma temáticas , para 

exp lica r  la  be l leza2 .  

 

2.2 .- E xp licac ión  geométr ica  

La  geometr ía  es  la  discip li na  que  es tudia  e l espacio  y las  

figuras  o cue rpos  que  se  pueden fo rmar22 y se descubrió  mi le s 

de años  antes  de las  ma temáti cas . Pi tágo ras que  vi vió  en e l si glo 

V I a.C .2 3,  fi lóso fo  y matemático griego  fundó  un movi miento  con 

propósi tos  re ligi osos, po líti cos  y fi losó ficos , conocido  como e l 

pitago rismo . E ntre  las  amp lias  i nves tigaciones  ma temáticas 

rea li zadas  por los  pitagó ricos  se  encuentra  e l estudio  de  los 

números pa res  e i mpares  y de los números p ri mos y cuadrados . 

Desde  es te  punto  de  vis ta  a ri tméti co , culti va ron e l concepto de l 

número 19 y ya ve ían en e l ob je to  be l lo  cie rtas re laciones 

numéricas  a las  que  le  a tribuían la  pe rfección armoniosa  de las 

fo rmas17 ,19 .  

 

La si guiente  ecuación muestra  una re lación pa rti cula r entre  

dos segmentos a  y b,  de fi nida de la  siguiente manera : a : b = b  : 

(a  –  b );  o  sea , b2  = a  (a  –  b ) .23  

 



 17 

En ta l sentido , un segmento  de recta  ab puede se r di vidida  

de dos fo rmas : po r la mitad , en su punto  medio y en otro  punto 

cua lquie ra  que  da ría  como resultado  dos segmentos  desigua les . 

Evidentemente , la segunda  opci ón tiene posibi lidades  i nfi nitas , 

pero  exi ste un punto de la  recta en  e l cua l e l segmento  menor 

resultante  gua rda una re lación a l segmento  mayor; igua l a la que 

guarda  e l segmento mayor con e l total de la recta 1.  

 

De una  manera  más  senci lla,  si  asignamos a l segmento  

menor el va lo r  de  1 ,0 ; el segmento  mayor se rá  1 ,618 ; a  su vez si 

asignamos el va lo r  de  0 ,618  a l segmento  menor, e l segmento 

mayor se rá  de  1 ,0 . E sta  curiosa  re lación, la  p roporción áurea , 

que es tá  p resente  en la  na tura leza  y en e l a rte,  asombra  a l 

obse rvador 1.  

 

Aho ra  bien, e l número  designado con la  le tra  g riega  

Φ=1 ,618  ( fi ),  l lamado  número  de  oro, tiene  ci f ras  deci ma les 

infi nitas  y no  es  pe riódi co , sus  ci fras deci ma les no se repiten 

periódicamente . E stos números se conocen como i rracionales y 

cuando se  uti li zan se  esc riben solamente  unos pocos 

decimales1 9.  

 

Es oportuno  mencionar que hay tres  números  de  
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importancia  en ma temáticas  identi ficados  con una  le tra . Es tos 

son19 :  

 

-  El número  designado  con la  le tra  g riega  

π=3 ,14159 ...(Pi ) que re laciona  la  longi tud de la  

circunferencia  con su diámetro .  

-  El número  e=2´71828 .. .,i ni cia l de l ape llido  de  su 

descubridor Leonard  E ule r,  que  aparece  como lími te  

de la  sucesión de  té rmi no  genera l (1+1 /n) n .  

-  El número  designado  con la  le t ra  g riega  

Φ=1,61803 ...( fi) .  

 

Una  di ferencia  importante  desde el punto  de vis ta 

ma temático  entre los dos  p rimeros , l lamados también números 

trascendentes , es  que  no  son so lución de  ni nguna  ecuación 

poli nómi ca ; mientras  que el número  de  o ro  es  una so luci ón d e  la 

ecuaci ón de segundo  g rado  x2 -x-1=0  es  (1+√5)/2, que da como 

resultado 1,61803.. .15 ,16 ,19 .  

 

Geométricamente , el pa trón áureo puede  ob tenerse con un 

compás  y una  reg la  (g rá fico  1 ):  P ri mero  se  co rta  en dos  una 

l ínea  (A-B )  y se de termi na su centro  (o) .  Se  traza  una 

perpendicular  en uno  de los  extremos de  la  l ínea (B -s ) . S e 
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conec tan los extremos para fo rmar un triángulo (A -B-m ) . Con 

radio  (m-B )  y centro  en (m)  se  descri be  e l a rco  (B-n ) .  Desde  la 

hipotenusa se traza  un nuevo a rco desde  e l punto (n ) a  la l íne a 

origi na l (A -B ) . E l punto  (p )  da  la p roporción áurea  de  la 

l ínea 15,1 6,1 7,19 .  

 

 

 

Gráfi co  1  Propo rción áurea  de  un segmento  

TToomm aaddoo   dd ee P érez, 1988  
 

Esta  di vi sión lógi ca  asi mé trica  de una  l ínea , o  de  una  

superfi cie  es  sati sfac to ria  a  la  pe rcepción vi sua l y nos  exp lica  e l 

pape l importante  que  juega  la  p ropo rci ón áurea  en la  morfo log ía 

de vi da y crecimi ento , especia lmente en e l cue rpo  humano y en 

la  na tura leza1 9.  

 

2.3 .- Los  números de  Fibonacci  

En e l sig lo X II I,  es  cua ndo  e l mundo occi denta l adop ta la  

B A 
p 

s 
 

m 

n 
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numeración á rabe 15,1 6,  que  se  conoci ó g racias  a l comerciante 

Leonardo  de  Pisa1 9 también conocido  como Fili us Bonaccio 15 ,16 o 

Fibonacci,  quien desa rro l ló  una  secuencia  ma temática 24  que  se 

l lamó  se rie  de  Fibonacci y fue él q uien tradujo  es ta  re lación 

divi na  a  térmi nos ma temáticos15 ,16 .  

 

La p roporción áurea  coi ncide  con la  serie  de Fibonacci,  

también l lamada  números  mágicos15 ,16 ,  si n embargo , no  quiere 

decir  que  le  si rva  de  basamento . Es te  fenómeno  es  más  bien 

simp le  casua lidad  más  que  causali dad1 .  

 

La serie  de  Fibonacci  es  una secuencia  ma temáti ca 24 ,  que  

empieza  con la  si mp le  ecuación de  suma 0+1=1 , e l segundo 

número  de esta ecuación, e l 1  y e l número de  la  siguiente 

ecuaci ón también es  1 , se  suma para crea r la siguiente  l ínea  

1+1=2 , lo que es  igua l, cuando  cua lquier  número  en una 

secuencia  es e l resultado  de  la  suma de  los  dos  números 

previ os15 ,16 ,  es  lo  mismo consi de rar la  sigui ente  sucesión de 

números: 1 ,  1 ,  2 ,  3 ,  5 ,  8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 84 , 144, 233  .. . . .. . . ,  cada 

número  a parti r  de l te rce ro , se  ob tiene  sumando  los  dos  que  le 

preceden5,6 ,15, 16, 19,2 5,  es ta  p rog resión a ri tméti ca propo rciona una 

re lación única 15, 16 .  
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Es deci r,  si  se  suma1 ,15, 16 :  

 

0 1  1  2  3    5     8  13  21 34    55  89 144  233  

1 1  2  3  5    8   13   21  34  55    89  144  233  377  

1 2  3  5  8  13  21  34 55  89  144 233  377 610  

 

Ob tenemos una  se rie  de  ap roximación cons tante 6 ,  la  más  

agradab le  a  los  sentidos5  y si  di vidi mos 1,1 5,16 :  

 

0/1  =0    34/21     =1 ,61904  

1/1  =1    55/34     =1 ,6176  

2/1  =2    89/55     =1 ,61818  

3/2  =1 ,5    144/89   =1 ,61797  

5/3  =1 ,666   233/144  =1 ,61805  

8/5  =1 ,6    377/233  =1 ,61802  

13/8  =1 ,625   610/377  =1 ,61803  

21/13  =1 ,615   937/610  =1 ,61803  

 

Después  de l decimoterce ro  de  la  secuencia, aumenta  en 

una propo rción i nvariab le de  1 ,0 a 1,618  po r lo tanto , en esa 

parte  de  la  se rie ,  los  números  de  Fi bonacci  son áureos  respecto 

a sus veci nos20 . S e puede  de te rmi nar que  e l cociente se 
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estabi li za  en e l número  1 ,618 , és te  es  e l número  que  resulta 

también de  di vi dir  dos  segmentos  que  entre  s í guardan re lación 1 .  

 
2.4 .- Las  formas  áu reas  

 
2.4 .1 .-  El tr iángulo áureo  

Si un triángulo  i sósce les , que  es  e l que  ti ene  sus  dos  lados  

iguales , esta  formado  po r una  base  de  1 ,0  y dos  lados  de  1 ,618 

de denomi na  triángulo  áureo  (g rá fico  2) .  La  bisec tri z de  uno  de 

los  ángulos  de  72º  di vide  a es te e n dos  de  36º y las secciones 

de los  lados  opuestos  a l t riángulo  en secciones  áureas 15 ,16 .  

 

 

 

Gráfi co  2 Tr iángulo áureo  

Tomado de Rickec ts , 1989  
 

Si la  bisectri z de l t riángulo  áureo  se  efec tua ra  de  manera  

seriada  p resentando  progresi vamente  pequeños  triángulos  y se 
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conec ta ran los  puntos de las se ries  de  es tos a  través  de  una 

curva  se  formaría  una  espira l loga rítmica, que  no  so lamente  se 

presenta en e l crecimi ento de las  conchas mari nas  si no  también 

en e l c recimiento  t ípico  de l maxi la r  i nfe rior  humano15, 16  (grá fico 

3) .  

 

 

 

Gráfi co  3  Prog resión de  triángulos  pequeños  y espiral logarítmica  
Tomado de Tos to , 1969  

 

Pitágo ras  dio  i ni cio  a  la  base  de  las  p ropo rciones  con la  

estre l la  de  ci nco puntas  (gráfi co  4) ,  és ta  a su vez la  di vide en 

cinco  triángulos  donde  la  medida  de  la  longitud  de l lado  co rto 

con e l ancho  tiene  re lación de propo rción áurea 5 . También 

aparece  es ta  re lación p ropo rci ona l en la gran Pi rámide  de  Keops 

en donde  la altura  de  uno de lo s tres  triángulos  que fo rman la 

pirámide  y e l lado  es  de  2Φ1 9  (g rá fico 5) .  
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Gráfi co  4  La  estre l la  de ci nco  puntas , di vidido  en ci nco triángulos  

 

 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   55   LLaa   gg rraa nn   pp ii rráá mmii ddee   ddee   KK ee ooppss   

TToomm aaddoo   dd ee   NN aa tt ii oo nnaa ll   GG eeoogg rraapphh ii cc ,,   22 000033   
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2.4 .2 .-  El rec tángu lo  áureo  

Un rectángulo , l lamado  áureo ,  lo  es  precisamente  po rque  

tiene  una  ca rac te r ís tica  particular  que  lo  hace  agradab le 23 . Una 

rep resentación geométrica  con base de 1 ,618 y a ltura  de 1,0 

fo rman un rectángulo  áureo6 ,15 ,16 .  E ncontramos este  rec tángulo 

en los  naipes , las  ta r je tas  de  c rédi to ,  en muchas  formas 

ar t ís ticas , en los  patrones  a rqui tec tónicos 15 ,16 ,  un e jemp lo  de 

este últi mo  es  e l a lzado  del Pa rtenón g riego 1 9 (g rá fico  6 ) .  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   66   DD ii bb uu jjoo   eess qq uuee mmáá tt ii ccoo   dd ee ll   PP aarr ttee nnóó nn   gg rr ii eeggoo   

Tomado de P érez, 1988  
 

Para  cons trui r un rectángulo  áureo, se  p rocede de la  

siguiente  manera15 ,16 (g rá fico  7 ) : Se  dibuja un cuadrado de lado 

b;  se  ha l la  e l punto  medio  de la base  de l cuadrado  y se  une  con 

el ángulo  de  la  pa rte  superior  de recha , ob teniéndo se , la  diagona l 

de  la  mitad  ve rtica l del cuadrado . Se  toma como centro  e l punto 
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medio  de la  base , se  traza  un segmento  de circunfe renci a desde 

el ángulo  superio r  de recho  has ta  la  p ro longación de la  base  y, 

as í,  se  ob tend rá  e l segmento  a , se cons truye fi na lmente  e l 

rec tángulo  que tiene  po r lados los  segmentos  a  y b ,  és te  será  e l 

rec tángulo  áureo .  

 

b

b

a

a-b

 
 

Gráfi co  7  Rec tángulo  áureo  
Tomado de De  Fio re , 1984  

 

Una  se rie de dichos rec tángulos  ca racteri za a l ros tro  

humano15 ,16 ,  una  cara vis ta  de  pe rfi l  p resenta rá  puntos 

re fe renci ales : t richi on, la  p romi nencia  de  la  me ji l la,  subnasa l, 

labio  superi or,  labio  i nfe rio r,  mentón, pogoni on y la  punta  de  la 

na ri z.  Es tos rectángulos se  forman uniendo a lgunos  de  es tos 

puntos , e l rec tángulo  superi or  esta rá  cons ti tuido  desde e l t richion 

a la  p romi nencia  de  la  me ji lla,  e l medio  po r e l canto  exte rno  de l 

ojo  has ta  la  unión de l labio  superio r  con e l i nferio r  o  es tomion y 
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por últi mo  el i nferi or  po r la  punta  de  la  na ri z a l mentón 15,1 6 

(g rá fico  8 ) .  

 

   

 

Gráfi co  8  Rec tángulos  áureos  que ca rac te ri zan e l rostro  humano  
 

Basados  en es ta  re lación, los  ar tis tas  han tomado  como 

fo rma  geométrica  base  de la  composición e l l lamado  rec tángulo 

áureo, que es  e l que  o frece una  es truc tura  más a rmoniosa y 

sati sfac to ria  desde  e l punto  de  vista es té tico 17 .  

 

Además, si  tomamos un rec tángulo  áureo  ABCD  y le  

sus traemos e l cuad rado  AE FD, resulta  que  e l rec tángulo  EBCF 

es áureo . Si después , a  és te  le  qui tamos  e l cuad rado  EB GH, e l 

rec tángulo resultante HGCF también es  áureo . Es te proceso se 

puede  rep roduci r  i nde fi nidamente, se  ob tiene  una  sucesión de 

rec tángulos  áureos  que convergen hacia un vé rtice  y as í se  crea 

la  espiral logarítmica1 9,2 3 (gráfi co  9 ).  



 28 

 

 

 

 
 

Gráfi co  9  Espi ra l loga rítmi ca  formada po r una  secuencia  
de rec tángulos áureos  

Tomado de Ghyka , 1977  
 

2.4 .3 .-  El pentágono  áureo  

Un pentágono áureo  es  e l resultado de  uni r una  es tre l la  de  

cinco  puntas  con ci nco  lados  de  igua l longi tud 15, 16 , la  es tre lla 

pentagona l o  pentágono  es tre l lado, e ra  según la tradi ción, e l 

s ímbo lo  de los pitagóri cos , e l los pensaban que e l mundo es taba 

configurado  según un orden numérico , donde  so lo pod ían se r 

acep tados los números  fraccionados . La  casua lidad hi zo  que en 

su p ropio  s ímbo lo  se  encontra ra  el número  de  o ro  (g rá fico  10 ).  

Se puede  comprobar que  los  segmentos  QN, NP, QP, es tán en 

proporción áurea . La  re lación entre  la  diagona l de l pentágono y 

su lado  es  e l número  de oro , AC /AB  = (1+√5)/2 = 1 ,61803 .  19  
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Gráfi co  10  Pentágono  áureo  

Tomado de S hoemaker, 1987  
 

2.5 .- E l d iv isor áureo  

El di viso r  áureo  puede se r usado  pa ra  e l aná lisis  

morfológico  de l esque le to  humano , los  te jidos  b landos  de  la cara 

y de  los  dientes 20 .  La  propo rción áurea  se  consigue  a  través  de l 

divi so r  áureo1 5,1 6,24 ,  si n la  necesidad  de  medi ciones ni  fórmulas 

comp li cadas y pe rmite de te rmi na r si exi ste entre  tres puntos  la 

proporción áurea 1,11 (g rá fico 11 y 12 ).  

 
 

Gráfi co  11  Di viso r áureo  

Tomado de P aciol i , 1959  
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Gráfi co  12  Di visores  áureos  
Tomado de Tos to , 1969  

 

Estos se ab ren o se  cie rran de  manera que  se  obse rva  una  

parte co rta  y otra  larga20 ,  construi dos con esa  mi sma p roporción, 

estos  di vi sores  pueden ser de  madera 11 , me ta l11,2 6,  fib ra  de vid rio 

y p lexig lass26 ,  pe rmiti endo  estab lece r y eva lua r los  radios  entre 

varios  e lementos24 .  Los  hay en fo rma  de  ti je ra , con cua tro  puntas 

y en es tos casos  su e je  es tá  en propo rción áurea respec to a su 

la rgo  tota l; sus  dos  abe rturas  dan una  medida  mayor y o tra 

menor11 .  

 

Tambi én se  encuentra  e l compás  o  di viso r  de  tres  puntas, 

cada una  de el las es tá en p roporción áurea y a l ab rirse da las 

medidas  si multáneamente  sob re  la  mi sma rec ta 11,20 .  S e 
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considera  e l más  comp le to  y p rác tico, fue  diseñado pa ra  medi r 

todos  los  ob je tos , pe ro  aún más  espec íf icamente  pa ra  las 

medidas  de l cue rpo  humano , como po r e jemp lo  las  manos, la 

re lación entre  la  uña  y la  medida  de  la  fa langeta , entre  la 

fa langeta y la  falangi na  y entre la  fa langi na  y la  fa lange , todas  en 

proporción áurea  unas  con o tras1, 11 .  

 

De la  misma manera  se  puede  ap reci ar  su apli cación en el 

ros tro , donde  exi s ten puntos entre  los  cua les  la  propo rción está 

imp lícita .  E n los  labios , e l a la  de la  na ri z,  e l mentón, as í como, 

muchos  o tros  donde  se  puede  comprobar su uti lidad . La  

proporción áurea  es tá  p resente  en los  te jidos  denta rios  y 

dete rmi na  que  es tos gua rden co rrec ta armonía 1.  Po r lo  tanto , 

este i nstrumento  nos ayudará  a  de te rmi nar en los  dientes de 

fo rma  rápida  y si mp le , su ocupación en e l espacio  buca l2 7 

(g rá fico  13 ).  

 

Gráfi co  13  Di visor áureo de  tres puntas  
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Las  medidas  de  sus  pa rtes  son muy exactas , formadas  por 

un segmento  mayor y uno  menor que  sumados  co rresponden a l 

la rgo  tota l de las pa rtes  extremas 26 . Es tos di vi so res siempre 

abren en una propo rción áurea  cons tante  en tre la  po rción de 

mayor y menor tamaño3 . Es  un i ns trumento que re laciona  la 

ciencia  de la  sa lud con e l a rte aportando una respues ta  a los 

mis te rios  de  la  na tura leza ; donde  la  be lleza  y la  gracia  pueden 

ser identi ficadas  ma temáticamente 26 .  

 

Está  di señado  pa ra  e l uso en la  p ropo rción áurea , reve la  

los  anchos  es té ticos  de  los  dientes2 6,28  y es tab lece e l tamaño y 

la  es timación de  los  mismos, es  deci r,  e l i ncisi vo  centra l supe rio r 

será  áureo  con respecto  a l i ncisi vo  la tera l superio r  y a  su vez 

éste ulti mo con e l cani no3,6 ,24, 26, 28 . Cie rtamente , no es 

conveniente  que  un p ro fesiona l de te rmi ne  es tas  medidas  po r 

ensayo y e rro r, es to difi culta r ía  e l aná lisi s comp le to de  la 

proporción áurea  si  no  se es tá  en p resencia  de  un di vi so r 

áureo29 .  

 

Lombardi6 notó que los dientes  tenían una  pe rspec ti va  

armónica domi nada  po r e l i ncisi vo centra l supe rio r ; mostró  una 

transici ón a rmónica  p ropo rci ona l con cada  uno  de  los  e lementos 

dentales  posteri ores  a  es tos . C on es te  comp le to  abanico  de 
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divi so res  áureos se rá  posi ble sa tis facer las  necesi dades 

estéti cas , con cier ta  rea lidad na tura l y rapidez de  tra tamiento 2 8.  

 

Hay qui enes  di cen que  e l di visor  áureo  de  tres  puntas  

(g rá fico  13 ),  f ísicamente no puede  da r con las  pequeñas 

dimensiones de  los  dientes, o freciendo medidas  i nsa tis fac tori as . 

Ahora  bi en, exis te  un di viso r  de menores  di mensi ones , e l di vi so r 

de Nés to r -S hoemaker, especi a lmente di señado y pa tentado  para 

las  mediciones  de  los  dientes 26 ,  uni ta rios  o  en grupos 15,1 6 

(g rá fico  14 ).  

 

Al eva lua r,  diagnos tica r  y tra tar  a  los  pacientes, el 

pro fesi ona l pod rá  ap recia r,  con la ayuda de l di viso r  la  be l leza y 

armonía  ca rentes  en una  composición dental y a través  de  éste 

podrá hace r los  co rrec ti vos  necesari os  pa ra  ob tener los 

resultados  esperados por los pacientes 26 .  

 

 

 

 

Gráfi co  14  Di visor Nes to r -S hoemaker  
Tomado de S hoemaker, 1987  



 34 

3.- LA PROP ORC IÓN ÁURE A C OMO PR INCIP IO E STÉT ICO  

 
3.1 .- La  proporc ión  áurea en  la natu ra leza  

 

La na tura leza  se  ca rac te ri za por se r mutab le , po r el 

cons tante  cambi o de  los  fenómenos , po r su pe rmanente f lui r, 

como expresaba Herác li to  de E feso . Pe ro  dentro de esta 

mutación i ndefi ni da de los acontecimientos  exis ten p roporciones 

y leyes  cons tantes , a jenas  en su esencia  a l sob reveni r,  estas 

leyes  log ran conjuga r e l o rden, la  a rmonía , e l equi libri o,  el ri tmo 

y en pe rfec ta  unidad  ac túan e  i nf luyen en e l desarro l lo  de l 

hombre 11 .  

 

La natura leza  es tá  o rgani zada en subdi vi siones o  

desa rro llos  de  re laciones lógicas y a rmónicas . Pi tágoras obse rvó 

que toda a rmonía depend ía de una p roporción, de una re lación 

numérica, es  deci r, de la re lac ión exis tente entre las pa rtes y e l 

todo 11 .  

 

Si se  contempla  de teni damente  una  f lo r  y cua lqui er  o tro  

organismo na tura l, podemos encontra r  una unidad y un o rden en 

común pa ra  todas  es tas  entidades1 .  Es te  o rden se  puede  ve r en 

proporciones, las  cua les  apa rec en una  y o tra  vez, también en la 

dinámica  de  la  vida  todas  las  cosas  c recen o  son hechas  po r una 

uni ón de  opues tos  comp lementarios . La  f lo r  de  la  margari ta  está 
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organi zada  en su centro  po r un pa trón cons ti tuido  de  c írculos , 

que se fo rman de la  unión de  dos espirales (g rá fico  15 ), los 

cua les  se  mueven en direcciones  opuestas , uno  en dirección de 

las  agujas de l relo j y e l o tro en contra  de  las  agujas  de l re lo j 3 0 

(g rá fico  16 ).  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfi co  15  Pa trón de l c recimiento en espi ra l 
del cá li z de  la  flor  de Marga ri ta  

Tomado de Doczi ,  1994  
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Gráfi co  16  F lo r  de  marga rita ,  su centro es ta  o rgani zado  po r  
un patrón de dos  espira les  en di recciones  opuestas , en una 

esca la  de crecimi ento  loga rítmico  
 

 

Estos  dos  espira les  se han cons truido  con la ayuda de  una  

serie  de  c írculos  concéntri cos , en una  esca la  de  c recimiento 

logarítmi ca  y una  se rie  de  l íneas  rec tas  radiadas  desde  el centro . 

Si conectamos las puntas consecuti vamente  de  es tas  dos series 

de l íneas opues tas , podemos ve r e l c reci miento  en espi ra l de l 

centro  de  la  flor  de  la  margari ta .  E l c recimiento  consecuti vo  de 

los  segmentos  es a lrededor de l centro  hasta comp letar  una 

vue lta  sob re  o tra, p robando  que  las  e tapas de creci miento  vie jas 
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y nuevas  son en igua l ángulo  y p roporción3 0.  Es tos  va lo res , tan a 

menudo  exp resados  en la  na tura leza , parecen mos trar  un p lan 

básico  de perfección15, 16 .  

 

Igua lmente se  puede  encontrar  la  p ropo rci ón áurea  en 

disti ntos se res  que habi tan e l medio ambiente , como son las 

plantas  y sus  frutos, los  caraco les , los  peces , los  caba llos  y e l 

hombre . La  descubri mos en las  pi ñas  o  las  ho jas  que  se 

distribuyen en e l ta l lo  de  una  p lanta 30 . A lgo  simi la r,  ocurre  en e l 

corazón de  una  manzana que presenta  la fo rma áurea de una 

estre l la  de ci nco  puntas1 5,16  (grá fico 17 ).  

 

 

 
Gráfi co  17  Es tre l la  de  ci nco  puntas en la  manzana  
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En e l mar son muchas  las  especi es  que  os tentan el 

crecimiento t ípico  logarítmi co30 ,  los  ca raco les  es tab lecen una 

armonía  de  fo rma  y desa rro l lo15 ,16, 30 ; en los  c rus táceos  se 

obse rva  la evo lución di námica  áurea  en todas las partes de su 

anatomía . Un estudio  de  va riedades  de  peces  reve la ron un 

resultado r ítmico  a rmónico . E l aná lisis propo rciona l de diez 

variedades  di fe rentes, que  fueron escogi das  a l azar en las 

costas  del pac íf ico  de l Canadá . Se  deta l la ron las  a r ticulaciones 

de sus cue rpos  y presenta ron una variedad de tres , cua tro y 

cinco  triángulos  a  lo  la rgo  de  e l las  en p ropo rción áurea . E n 

muchas  i ns tancias  durante  es te  es tudio  se  observó  que  la  boca 

es e l punto  áureo de l ancho  de  peces , como e l S almón coho  y e l 

Opah entre  o tros 30 (g rá fico  18 ).  

 

 

 
Gráfi co  18  P roporción áurea  en los peces  

Tomado de Doczi ,  1994  
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Es asombroso, como en cua lquie r  o tro  ser de  la  na tura leza, 

la propo rción áurea  en e l caba llo (g rá fico  19 ). Se ha tomado 

como mode lo  un caba llo  de  si l la  de  raza  árabe  pura  sangre  y que 

haya a lcanzado  su desa rro l lo  comp le to, e l lomo , la g rupa  y la 

ró tula es tán en p ropo rción áurea con respecto a la a lt ura to ta l, 

as í como el codo  de l caba llo,  es tá  loca li zado  por de lante  en la 

proporción de  la  a ltura  tota l.  Las dos  re laciones  áureas , la de l 

codo  y e l lomo  de l caba llo ,  adquie ren e l mismo signi ficado  que 

tiene  en e l hombre , la  propo rción de l omb ligo y de l e xtremo de l 

dedo  medio  de  la  mano , con respecto a la  a ltura  to ta l11.  

 

 

Gráfi co19  P roporción áurea  en el caba llo  
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Las fa langes  de  nuestros dedos  de  las manos  gua rdan esta  

re lación1, 11, 30 , lo mismo que  la longitud y e l ancho  de  la 

cabeza30 , su re lación con e l cue llo y éste con la base  se  ha l lan 

anatómi camente  en p roporción áurea 11 .  

 

En las  di fe rentes etapas  de  c reci miento  de l cuerpo  humano  

se hace presente  la p roporción áurea3 0,  una  vez más  la 

na tura leza  p res ta  su esp lendor variable y multi forme , con 

derroche tumultuoso de cambios . El desa rro l lo  no rma l de l 

hombre  desde e l naci miento  hasta  los vei ntici nco años , pod ría 

esta r  rep resentado  po r la  re lación de l tamaño  de  la  cabeza  con 

respec to  a l cuerpo11 .  

 

La cabeza de l hombre  ha mo ti vado i nte resantes es tudios  

anatómi cos , di fe rentes  p roporciones  y cánones. Hay auto res  que 

asignan pa ra  e l hombre  y la  mujer  di ve rsas  re laciones  de 

medidas , ais lando la  cabeza, de frente  y de  pe rfi l,  en un 

cuadrado  que  subdi viden en partes ; de  frente  ad jud ican la  misma 

altura  y en e l ancho  a lgunas  fracciones menos . Como es  e l caso 

de Vi truvio  que  di vi de  en ci nco partes de  a lto y tres pa rtes  de 

ancho  y e l de  Leonardo  da  Vi nci  que di vide  tres y media partes 

de a lto  y tres  de ancho a la cabeza 11 .  
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La  re lación áurea  de l cue rpo  humano  es  la  p roporción más  

cons tante  y uni ve rsa l de  las  medi das  de l hombre  durante todo  e l 

variable  cic lo  de  su exi s tencia , desde  su nacimiento , pa rtiendo 

del pri mer año  de  vida , a  los  tres , ci nco , diez, qui nce, vei nte  y 

l legando  a  su desa rro l lo  total a  los  vei ntici nco  años11.  

 

Al nacer posee  3 ½ cabezas de altura , e l centro  de l cue rpo  

se  ha l la  casi  a  ¼ de  cabeza  más  a rriba  de l ombli go  y és te  a  2 

cabezas . La  propo rción áurea to ta l superi or  se  exhibe  a  la  a ltura 

de  las  te ti l las ; la  i nferio r,  a l extremo de l dedo  medio  de  la  mano 

extendida  a  lo  largo  de l cue rpo. Es te  de ta l le  áureo  i nfe rio r 

acompaña  a l hombre  durante  toda  la  vida . Los  o jos  están en 

proporción áurea  con respec to  a l a lto de la  cabeza. E ntre  e l 

mentón y e l omb ligo  la p roporción es tá  en las te ti l las  y de l 

omb ligo  a  la  p lanta  de l pie  és ta  se  p resenta  en e l pubi s 11 .  

 

As í como a l llega r a  los ci nco  años , la altura  de l hombre es  

equi va lente a 5  ½ tamaños de  su p ropia  cabeza , e l omb ligo  está 

más  a rriba de l centro de l cue rpo , en ¼ de  cabe za . La  p ropo rción 

áurea  superi or  es tá  a  mi tad  de  dis tancia  entre  las  te ti l las  y e l 

omb ligo , o  sea , apenas  2  cabezas más aba jo 11 .  

 

La p roporción i nfe rior  está al extremo de  los dedos de la  
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mano  extendi da , la  p ropo rción entre  la  co roni l la  y las  te ti l las  está  

en el mentón. De  la  coroni l la  a l omb ligo  la  p ropo rci ón también 

está en el mentón; entre  la te ti l las  y la  p lanta  de l pie ,  la 

proporción áurea es tá en el pubis . De  la coroni lla a  la ró tula , la 

proporción es tá  en e l omb ligo y de l extremo de  los  dedos de  la 

mano  a  la p lanta de l pie  la propo rción es tá  en la ró tula 11  (grá fico 

20).  

 

 

 
Gráfi co  20  P roporción áurea  en un ni ño  de  5  años  de  edad  
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Al l lega r a  su desa rro l lo  comp leto, a  los  25  años , e l hombre  

mide  8  cabezas  (grá fi co  21 ).  E l omb ligo  se  encuentra  a  tres 

cabezas . E l centro  de l cuerpo  que  es  e l pubi s esta a cua tro 

cabezas . Las te ti l las a  dos  cabezas  y e l extremo de  la  mano 

extendida  a 5 cabezas aproximadamente . La a ltura  y e l ancho de 

la  cabeza  se  encuentran en propo rc ión áurea , a l igual que  las 

cejas  con respec to  a l a lto de la cabeza . E l ancho  de l cuel lo y de 

la  ca ra  es tá  en p ropo rci ón áurea  rec íp rocamente 11.  

 

 

 

Gráfi co  21  P roporción áurea  en un hombre de  25  años  de  edad  
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En un hombre  norma l y bien desa rrol lado , casi  siempre  las  

ore jas  adqui eren una  di sposición correcta , sus  medidas 

genera les , de  a lto y ancho  es tán en p roporción áurea  y lo 

rea lmente  curioso  es  que  e l o ri fici o audi ti vo  está áureo  c on 

respec to  a l ancho  y a lto  de  la  o re ja 11 (g rá fico  22).  

 

 

Gráfi co  22  P roporción áurea  en la  o re ja  de un hombre  

 

El o jo humano norma l y bi en desa rro l lado , en una persona  

juveni l y de  gesto i mpávido  tiene  sus  medidas en p ro po rción 

áurea entre  su largo y su ancho . Un de ta l le  morfográ fico 

inte resante es  que  e l i ris  toca  e l bo rde  i nfe rior  de l pá rpado 

infe rio r y e l supe rio r  cubre  en propo rción de  su diámetro . 

Ho ri zonta lmente , de  canto  exte rno  a  i nte rno  de l o jo ,  la  pupila 
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está  en p ropo rción áurea , lo  mismo que  entre  ésta  y e l i ris 11 

(g rá fico  23 ).  

 

 

 

 

Gráfi co  23  P roporción áurea  en e l o jo  de una  muje r  
 

 

Se ha  vis to  que  en la  mano  de l hombre  o  de  la  muje r,  bien 

desa rro llados , se  p resenta  una  i nfi ni dad  de  re laciones áureas , en 

especi al la  p roporción entre  e l dedo  pulga r y toda  la  mano , hasta 

el extremo del dedo medio , as í como a lgo bi en pa rticular  es  la 

re lación entre  la  uña  y la  medida  de  la  fa langeta , entre  la 

fa langeta y la  falangi na  y entre la  fa langi na  y la  fa lange , todas  en 

proporción áurea  unas  con o tras1, 41 (g rá fico  24).  
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Gráfi co  24  P roporción áurea  en las manos  de  una  mujer.  

 

La  p ropo rción áurea  simbo li za  be l leza , bienesta r  y es  la  

clave  de  gran parte  de  la  morfo log ía norma l. C ons ti tuye  u na ley 

na tura l de  c recimiento en el maxi la r  i nfe rior,  a  pa rti r  de  un punto 

polar  loca li zado  en la  base  del hueso  es fenoides . Las  es truc turas 

más  cercanas a l centro  po la r  c recen menos , mientras  que  las 

partes  más  dis tantes  crecen más  para  mantene r una  p ropo rción 

facia l co rrecta, dando  como resultado  una  espi ra l logarítmi ca  que 

re f le ja  p ropo rción áurea1 ,15, 16 .  

 

En e l caso de  los  dientes , resulta  l lama ti vo que  e l i ncisi vo  
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centra l supe rio r  tiene  p roporción áurea respecto a l i ncisi vo 

la te ra l y a  su vez este  último  con la  parte  mesia l de  la  cara 

ves tibula r de l cani no , as ímismo, e l i nci si vo  centra l supe rio r es 

áureo  en re lación al i ncisi vo  centra l i nferio r  y e l ancho  to ta l de 

los  i nci si vos  centra les superio res , en razón de los i ncisi vos 

centra les  i nfe riores , es tán en p ropo rci ón áurea . Es tas  re laciones 

áureas  se  encuentran en los  sujetos  con las  sonrisas  más  be l las 

e i nte resantes 1,15 ,16 .  

 

Durante  e l renacimiento , Leonardo  Da  Vi nci  p lasmo la  

nueva  i nteg raci ón de l a r te y la  ciencia , con su búsqueda 

inte rmi nab le  de exp licaciones ma temáticas pa ra  los fenómenos 

na tura les11.  E l lengua je  de  las  matemáticas  se  ha  conside rado 

siempre  como una  re fe renci a re la ti va a l entendi miento  de  la 

na tura leza , si n embargo, c ree r que la na tura leza y la  be l leza 

deben depender so lamente  de  reg las numéri cas  obedecería  a  un 

deseo  extremo de  simp li ficación2 .  

 

Esta  p roporción se  conoce  y se  ha  emp leado  desde  tiempos  

remotos1  has ta  nues tros  d ías , usada  po r a r tistas , ma temáticos , 

arqui tectos  e  i ngeni eros , todos  han l legado  a  di seña r be l leza 

como e lemento  de  unión entre  la  es té tica  y la  na tura leza 31 , 

basándose  en la  propo rciona li dad  de  lo  be l lo 32 .  
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3.2 .- La  proporc ión  áurea en  e l arte  

Los  egipcios , los  g riegos  y los  romanos  die ron mues tras  

incues tionab les  de  su grandeza  y domi ni o  en e l a r te 1 7.  A pa rtir  de 

épocas muy antiguas  se  apli can las  p ropo rci ones  como e lemento 

ar t ís tico ; los ar tis tas  egipcios , en va rias  di nastías de l i mperio , 

usaron un diagrama de  malla p roporciona l para dibujar  fi guras y 

as í sa tis facer las  pautas  canónicas  es tab lecidas  po r los  egi pci os , 

para  las  p roporciones  idea les9 .  

 

Esta  p ropo rción áurea , que  e l ojo humano  pe rcibe y va lora, 

subconscientemente , con la  cons tante  obse rvación de  las 

mani fes taciones  de  la  na tura leza  y de  las  a r tes, era  conocida  po r 

los  a rti stas  de  la  antigüedad  c lási ca . E l los  obse rvaron que  en la 

na tura leza , en las  plantas , los  ani ma les  y en la  figura  humana 

exis t ían re laciones cons tantes  p ropo rci onadas en las medidas de 

todos los de ta l les  y miembros , particularmente, en aque llas 

figuras  y e lementos  que  resultan es té ticamente  más 

agradab les11 .  Debemos considera r que  si  bien muchos  a rti stas 

pudie ran presenta r habi lidad  en la p ropo rción, pocos p roducen 

bel leza , po rque  e l esp íri tu y e l senti miento  son de te rmi nantes 

para  c rea r8 .  

 

No  obstante, la  g ran mayoría  de  los  usos  de l a rte y la  
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arqui tectura están soportadas por la  p ropo rción áurea 5 . Una 

habili dad i mportante para so luciona r prob lemas es la  de  pe rcibi r 

correc tamente  las  re laciones  entre  una  pa rte y o tra  y entre las 

partes  y e l todo3 3.  Hay quienes  dicen que  los  esculto res  deben 

traba ja r con medida y compás , e l pi nto r, en cambio  debe tener la 

medida en los  o jos8 .  Se  pensa ría  que  los crea ti vos, en todos  los 

campos , se  bene ficia r ían de  un mayor conoci miento  de  las 

re laciones  entre  las  pa rtes  y e l todo , pa ra  ve r los  á rbo les y  e l 

bosque al mismo tiempo33 .  

 

Los egipci os  descubrie ron la  p ropo rción áurea  po r aná lisis  

y observación, buscaron medidas  que  les  pe rmi tie ran di vidir  la 

tie rra  de  manera  exacta. La  propo rción áurea  paso de  Egip to 2 1 a 

Grecia6  y de  a l l í a  Roma. Las  más  be llas  esculturas  y 

cons trucciones  a rqui tectónicas es tán basadas en dichos 

cánones . Los  g riegos  l lamaban sime tr ía  a  la  cadena  de 

re laciones  de  ri tmo a rmóni co , Pitagó rico  y P latónico , adop tado 

para  e l a r te  de l espacio , tomando como mode lo  o  medida  a l 

hombre 21 (g rá fico  25 ).  

 

A lo la rgo  de  la  his to ria de las a r tes  visua les , se  han 

fo rmulado  diferentes  teo rías  sob re  la  composición. P latón dec ía , 

es i mposi ble combi na r bien dos  cosas  si n una  te rce ra , hace  fa lta 
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una re lación entre  e l las  que los ensamb le , la  me jor  conexión 

para  es ta  re lación es  e l todo . La  suma de  las  pa rtes  como todo 

es la  más perfecta re lación de  p roporción2 1.  

 

   

 
Gráfi co  25  Esculturas  g riegas  

The Me tropoli tan  Museum o f A rt  

 

Vitruvio , a rqui tec to  romano, en e l sig lo  I a .C .;  acep ta  el 

mismo p ri ncipi o  que  P latón, pe ro  di ce  que  la  si me tr ía  consis te  en 

el acuerdo  de  medidas entre  los  di versos  e lementos de  la obra y 

estos  con e l conjunto , ideó  una  fórmula ma temática para  la 

divi sión del espacio  dentro  de  un dibujo , basada  en una 

proporción dada  entre  los  lados más la rgos y los más  cortos de 

un rec tángulo 21 .  

 

Según Vitruvi o, la  re lación pe rfec ta  entre  las partes  de  un 
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todo  es aque lla  en que  la parte  menor es a la  mayor como ésta 

es al todo (g rá fico  26).  Apoyándose  en esta  re lación, los  a rti stas 

tomaron como forma  geométri ca  base  de  la  composición e l 

l lamado  rec tángulo  áureo , es  e l que  o frece  una es truc tura más 

armoniosa y sa tis fac to ria  desde el punto de vista es té tico 1 7 

(g rá fico  27 ).  

 

AA BB

 

Gráfi co  26  Di visión áurea  de  un segmento  

Tomado de P érez, 1988  
 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   2277   RRee llaa cc ii óó nn   ddee   llaadd ooss   ee nn   ee ll   rreecc ttáá nngg uu lloo   ddoo rraadd oo   

TToomm aaddoo   dd ee P érez, 1988  
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El p rimer prob lema a  so lucionar en una  composición 

ar t ís tica  es  e l de  ha l la r  dentro  del espacio  disponib le  uno  o  más 

puntos , una  o más di vi siones , cuya  i ns ta laci ón sea  pe rfec ta , 

ar t ís ticamente 11 .  

 

Se tiene un espacio  dado , e l cuadro, se  p resume la  

necesi dad  de  di vidi r lo  en dos partes, se traza  una ve rtica l, eje 

básico  sobre e l que se estab lecerán los elementos  p ri ncipa les 

del cuadro . Si  se  esboza  es ta  ve rti ca l en el centro  de l espacio  se 

obtend rá  una  imagen estáti ca , monó tona  y si n ni nguna 

origi na lidad11.  

 

Al t ransportar  esta l ínea a un lado  de l cuad ro , la va riedad  

resulta r ía  exagerada , la  i magen o frece ría  un notori o desequi li b rio 

proporciona l entre e l espacio A y B . S e comprenderá entonces , 

con lo antes  dicho  que ese  punto idea l o  l ínea  di vi so ria idea l, no 

deberá  es ta r  ni  en e l centro , ni  re ti rado  excesi vamente  a  un lado , 

sino en un té rmi no medio11.  

 

Se ha  llegado  a  pensa r que  la  mayoría  de  los  pi ntores  no  

se han ocupado para nada  de  la  p ropo rción áurea , ni  de  su 

estudio  ma temático pa ra  cons truir  sus ob ras  maes tras , si no  que 

han confiado  únicamente en su agudeza  a rt ís ti ca . Lo  que  no 
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exc luye que buscándo la  bien, uno pueda  encont rar  en a lguna 

parte es ta re lación, as í como se  le encontró  a  pos te rio ri , en las 

Pirámi des  de  Keops  o  en e l Pa rtenón 31  (g rá fico  28 ).  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   2288   EE ll   PP aa rr tt ee nnóó nn   dd ee   AA ttee nnaass   

TToomm aaddoo   dd ee   EE nncc ii cc ll oopp eedd ii aa   SS aa ll vv aa tt ,,   1199 7788  

 

La p roporción áurea  fue  constantemente ap licada p or los  

ar tistas de todas  las  ar tes en e l Renacimiento y sigui ó 

apli cándose  en los  sig los  sigui entes . Otra  apli cación de l número 

áureo es  la  de te rmi naci ón de l punto de l espacio  pic tó rico  de 

mayor atracción óp tica , e l cua l resulta se r aque l en e l que se 

encuentran las  l íneas  que  se  ob tienen de  di vidi r  en su media  y 

extrema razón las  di mensi ones  ancho  y a lto del p lano de l 

cuad ro16  (gráfi cos  29 ,30,31 ).  

 

Varios  son los  ar tis tas  en los  que  se  comprueba como las  

figuras  más i mportantes de  la composi ción es tán si tuadas , 
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aproximadamente , en e l c ruce  de  las  l íneas  que  di vi den en 

proporción áurea  los bo rdes  vertica l y ho ri zonta l de  la  pi ntura 1 7.  

 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   2299   LLaa   rroo nnddaa   nnoocc tt uu rr nnaa   ddee   RReemm bbrr aa nndd tt   ((11 660066 --116666 99))   

TToomm aaddoo   dd ee P érez, 1988  
 

 

 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   3300   EE ll   ccaa cc hhaa rrrr ee rr oo   ddee   GG oo yyaa   ((117744 66--11 882288 ))   

TToomm aaddoo   dd ee P érez, 1988  
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GGrr áá ff ii ccoo   3311   LLaa   bb aa rr ccaa   ddee   DD aa nn ttee   dd ee   DD ee ll aacc rroo ii xx   ((117799 88--11 886633 ))   

TToomm aaddoo   dd ee P érez, 1988  
 

En las  composiciones  antes vi stas , de a r tis tas  de  dis ti ntas  

épocas, podemos comprobar que  las  figuras  centra les  de  la 

escena, están si tuadas en e l punto  en e l que  se  encuentran las 

l íneas que di viden e l p lano  en p ropo rción áurea ve rti ca l y 

ho ri zonta l17 .  

 

El cuadro de l pi nto r S alvador Da lí,  Leda  a tómica , pi ntado  

en 1949,  si nte ti za  sig los  de  tradición matemática  y simbo lismo 

pitagó rico. Se  tra ta  de  una  fi li grana  basada  en la  p ropo rción 

áurea pero e labo rada de  ta l fo rma que  no  es  vi sib le  pa ra  e l 

espec tador.  E n e l boce to  de  1947 , se  advi er te  la me ticulosidad 

del aná lisis  geométrico reali zado  por e l pi nto r  basado  en e l 

pentagrama pitagóri co19  (grá fico  32 ).  
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GGrr áá ff ii ccoo   3322   LLee ddaa   aa ttóó mmii ccaa   ddee   DD aa ll íí   (( 11990044 --1199 8899 ))   

MM uusseeoo   ddee   GGll aassggoo ww 
 

Pero  e l a rte no es  una  ci encia  exac ta ; si se  ana li za la  

composición ar t ís tica  de muchas  ob ras ce leb res, es posib le  que 

en a lgunos  casos  no  se  encuentre  una  re lación di rec ta  entre  la 

composición y la  a li neación de  este  punto  o  e je básico fundado 

en los  es tudios  de  Vi truvio . Se  debe  tene r en cuenta , po r o tra 

parte , que  en e l ar te  de  combi na r no  es  es te  e l únic o  fac to r  que 

inte rviene , que  la  p roporción áurea  puede  se r modi ficada , 
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alte rada o  compensada  po r otras normas como las de l equi lib rio , 

expresión, o rigi nali dad , entre  o tras . Lo  i mportante  es  saber que 

en p ri ncipio , exis te  una  manera  fáci l  reco rdab le  y ap lic able en e l 

ar te11.  

 

En los  ana les  de l a r te , todos  los  pi nto res en e l t ranscurso  

de la  hi s tori a de  la  p lás tica han de jado  huellas  de  haber 

rea li zado  sus  ob ras  en p ropo rción áurea . E n los  ar tis tas  de 

mayor je ra rquía  l lama  la  a tención que  en sus  composiciones  esté 

el emp leo  rei te rado  de rectángulos  áureos y armóni cos ; además, 

la  forma  razonada de subdi vi dir  la supe rficie de l cuad ro  para 

rea li za r  e l trazado composi ti vo11 .  

 

Tos to11 ana li zó y midió qui nientas  ob ras , desde la época de  

Pompeya  has ta  nues tros d ías . É l encontró en esas obras  la 

apli cación de  la  propo rción áurea . Pi ntores  como Bo ttice l li , 

Bomdone , Los  he rmanos van E yck , Castagno , Masaccio , 

Focque t, Menli ng , Da  Vi nci ,  Ti zi ano , S anzio , Ti nto re tto , e l Greco , 

Velázquez, van D yck , Goya , Hokusai,  Courbet,  Re noir,  Seura t, 

Picasso  y Ri vera , entre  o tros . Es tá  a  la  vis ta  en sus  cuadros  la 

coi ncidencia  de  es tos p ri ncipios  áureos y no sería  nob le suponer 

que  esos  creadores  rea li za ran tales  obras  buscando  ace rti jos  a 

la  de ri va.  



 58 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   3333 ..   EE ll   nnaacc ii mmii ee nn ttoo   ddee   VV ee nnuuss   dd ee     BB oo tt tt ii ccee ll ll ii     

MM uussee oo   ddee   FF lloo rree nncc ii aa ..   EE nn   ee ss tt aa   oobb rr aa   TToo ss tt oo   ddee ttee rrmmii nnóó   qq uuee   ss ee   cc uummpp llee   

llaa   RR   ==   11 ,,661188   

 

Bottice l li  (1447-1502) fue  proc lamado  e l pi nto r  más  

pres tigi oso  de l mundo occi denta l,  E l naci miento  de Venus 

(g rá fico  33) es  una  ob ra  tomada  de  la  mito log ía  g ri ega , uno  de 

los  cuadros  más cé leb res  de l pi nto r. Es ta  ob ra se exp lica po r s í 

misma, la  be lla diosa  del amor acaba  de  nace r de  la  espuma de l 

mar y contemp la  e l mundo  con o jos  soñadores 34 .  Según los 

cálculos reali zados  po r Tos to 11 ,  E l nacimiento de  Venus , E l 

re trato de  Esmera lda  Bondi ne l li  y La  p rimavera , entre  o tros , 

cump len en su rec tángulo  la  re laci ón áurea .  
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GGrr áá ff ii ccoo   3344   LLaa   MMaadd oo nnaa   ddee   llaa ss   rroo ccaass   ddee   DD aa   VV ii nncc ii ..   MM uusseeoo   dd ee   PP aarr ííss ..   

EE nn   ee ss ttaa   oo bb rr aa   TToo ss tt oo   ddee ttee rrmmii nnóó   qq uuee   ssee   cc uumm pp llee   ll aa   RR   ==   11 ,,66 1188   

 

La Madona  de  las  rocas  (grá fico 34 ) fue pi ntada  en Mi lán, 

el pai sa je  y las  f lores  rea lzan con su dulzura  si lves tre  la santidad 

de la Vi rgen, con un ánge l tan be l lo como lo i magi namos en 

sueños  y e l ni ño  que  bendice  con sus  dedos  i nfanti les  a  su 

compañero de juegos, San Juan34 .  E n la obra de Da  Vi nci (1452 -
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1519),  Tos to 11 encontró  p ropo rci ón áurea en e l auto rre tra to  y en 

la  Madona  de  las  rocas .  

 

 

GGrr áá ff ii ccoo   3355   LLoo ss   ddeess ppoossoo rr ii oo ss   ddee   ll aa   VV ii rrggee nn   ddee   SS aa nnzzii oo ..   MM uuss eeoo   ddee   

MMii ll áá nn ..   EE nn   eess ttaa   oobb rraa   TTooss tto   ddee ttee rr mmii nnóó   qq uuee   ssee   cc uummpp llee   llaa   RR   ==   

11 ,,6611 88   

  

Tos to11  descri bió  una  propo rción áurea  en e l rec tángulo  que  
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limi ta la rep resentación de los desposo rios  de la Virgen de 

Sanzio (1483 -1520). E sta  ob ra mues tra  la escena de la elección 

de San José como esposo de María . Todos los pre tendientes 

l levaron una  rama seca, la  de  S an José  f lo reció  de  repente  y se 

le  conside ró  e l e legido3 4 (g rá fico  35).  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   3366   LLaa   TTrr ii nnii dd aadd   ddee   ee ll   GGrree ccoo     

MM uussee oo   ddee   MM aadd rr ii dd ..   EE nn   eess tt aa   oobb rraa   TTooss ttoo   ddee ttee rrmmii nnóó   qq uuee   ss ee   cc uummpp llee   llaa   

RR    ==   11 ,,661188   

 

Reci én l legado  e l Greco  ((115544 88--11 662255 ))  a E spaña, p rocedente  

de Itali a,  donde  recibió  i nfluenci a de Migue l Á ngel,  Ti nto re tto y 



 62 

Ti ziano , reci bió  e l enca rgo  de  pi ntar  los  lienzos  del re tab lo  mayor 

de la  ig lesia  to ledana  de  Santo  Domi ngo e l A ntiguo 10,3 4.  S u 

ala rgamiento carac te r ís tico  de  las  f iguras  humanas  confie re  una 

persona lidad  única  a l es ti lo  de l Greco 34 .  Si n embargo, a  pesar de 

este esti lo ,  Tos to 11 obse rvó que en esta  ob ra  (g rá fico 36 ), as í 

como, en E l espo lio  e l Greco  conse rva  la  p roporción áurea .  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   3377   EE ll   eess tt uudd ii oo   ddee ll   pp ii nn ttoo rr   ddee   CC oo uurrbbee tt ..   

MM uussee oo   ddee   PP aa rr ííss ..   EE nn   eess ttaa   oobb rraa   TTooss ttoo   ddee ttee rr mmii nnóó   qq uuee   ss ee   cc uummpp llee   llaa   

RR    ==   11 ,,661188   

 

Courbet ((11881199 --11 887777 )) , p recurso r de l rea li smo , dispuso  en 

esta  g ran te la ,  E l es tudio  de l pi nto r  (g rá fico 37 ),  a  los pob res  de 

un lado  y a sus amigos de l o tro ; a  la ve rdad  co mo la muje r 

desnuda y a  la i nocencia , e l ni ño , que  están junto  a l pi nto r en e l 
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centro  de  la  obra . E ste  i nmenso  cuadro  fue  e l mayor mo ti vo  de 

escánda lo , mostraba con todo  rea lismo  y en tamaño  na tura l a 

una  mujer  desnuda  en medio  de  una  he te rogénea  concurren cia . 

Esta  ob ra enfureció  a co legas de una y o tra tendenci a, pe ro a su 

vez fue  e l ído lo  de  pi nto res  rebe ldes como Mone t, Mane t y 

Renoir3 4.  De  igua l manera  como lo  hi zo  en las  ob ras 

ante rio rmente  descritas , Tos to 11  encontró  p ropo rci ón áurea  en E l 

estudio  de l  pi nto r  y en E l a lmuerzo .  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   3388   BB aa ññii ss ttaa ss   ddee   RRee nnoo ii rr ..   MM uusseeoo   dd ee   PP aarr ííss ..   RR   ==   11 ,,661188   

 

Renoir  ((11 884411 --1199 1199))  junto  con Mone t fue uno de los  

creadores  de la  técni ca de pi nce ladas cortas y rápidas  que  luego 
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se  l lamó  impresionismo . La  mode lo  preferida  de  Reno i r  e ra  su 

criada Gabrie l le,  qui en posó  pa ra  Bañis tas y para  muchos otros 

óleos . El pi ntor  acos tumbraba  a  p regunta r a su mujer  ¿necesitas 

hoy a  Gabrie lle en la coci na?, pa ra que le  sirvie ra de mode lo , a 

ésta  no  le  agradaba  mucho  la  idea  pe ro  siempre  co labo raba  con 

él, además, le confeccionaba a rreg los f lo ra les  pa ra que e l a r tista 

los  pi nta ra3 4.  E l bai le ,  Los  pa raguas  y Bañi stas (g rá fico  38) son 

obras  de  es te  pi ntor  en e l que  Tosto 11  pudo  confi rmar la 

proporción áurea .  

 

 

GGrr áá ff ii ccoo   3399   LLaa   ee qq uuii ll ii bb rr ii ss tt aa   ddee   PP ii ccaass ssoo   MM uusseeoo   dd ee   PP aarr ííss ..   RR   ==11 ,,6611 88   
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Picasso  ((11 888811 --119977 33))  rep resentó  con c la ridad  e l vo lumen. 

La equi lib ris ta (g rá fico  39 ) conserva e l aire p lano y deco ra ti vo y 

el pe rsona je de espa lda  es ta mode lado  con un p ronunciado 

cla roscuro3 4 . E n es ta obra y en D escanso  de segadores , Tos to 11 

dete rmi nó  que se  cump le  la  p roporción áurea .  

 

Los  egipci os , los  gri egos  y los romanos  p lasmaban a  sus  

reyes y deidades con a lgunas  de  las  ca racter ís ticas  idea les de 

esos  tiempos , los  retra tos de la gente  de l pueb lo eran más 

rea les. Los  a r tis tas  egipcios  dibujaban y pi ntaban caras , 

usua lmente , fo rmando  pa rte  de  figuras  comp le tas , de  modo  que 

los  rasgos  faci ales  es taban p ropo rcionados , esencia lmente , 

aunque  carec ían de  de ta l les , excep to en sus  fas tuosas  ob ras 

escultó ricas9 .  

 

En las  épocas  más fecundas de l a r te unos op ta ron po r la  

subdi vi sión si mp le  o  geométrica  de  la  medida  to ta l de l cue rpo , se 

han uti li zado  medidas comparati vas  con otras segmentos de l 

organismo, tomando  como pa trón o  canon una  pa rte  de l mismo, 

ya sea e l largo de un dedo de la mano o  la medida de  la cabeza , 

esto  les  hi zo  a  muchos  ar tis tas  adqui ri r  la  fo rma  de 

no rma li zación o  cánones  p lásti cos . Produci éndose  as í una  

fisonomía  rep resenta ti va  de  cada  e ra  a r t ísti ca 11.  
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Los  egipcios  a rcaicos  di vid ían e l  a lto  de l cue rpo  humano  en 

19  pa rtes  igua les  al dedo  medio , pe ro  no  es  si no  hasta  la 

dinas tía  XV II,  cuando  e l canon humano  sufre  una  va riación 

no table en vis ta  de  una  mayor esbeltez o  e legancia , la  a ltura 

to ta l la  di vi den en 23  partes, la  cabeza  mide  3  ½ pa rtes , todos 

los  cánones  egi pcios  toman como base e l dedo  medio  o  pulga r, 

dándo le  a  ambos  la  misma medida9, 11 (g rá fico  40).  

 

 

GGrr áá ff ii ccoo   4400   MMeedd ii ddaa ss   yy   pp rrooppoo rrcc ii oo nneess   ee gg ii ppcc ii aass ,,   

ccaaddaa   cc uuaadd rraaddoo   cc oo rr rree ssppoo nndd ee   aa   11 //33   ddee ll   pp ii ee   

TToomm aaddoo   dd ee Doczi ,  1994  
 

Los g riegos resumen todos los conoci mientos y c rean sus  

cánones , adop tando  como uni dad  lógi ca  de  medida  la  cabeza , lo 

que  les  pe rmi tió  l lega r seguramente  a  un depurado  tipo  i dea l de 
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fo rma y p ropo rci ones  humanas ; para  rep resentar  dignamente 

dioses  y hombres , conco rdantes  con su  sentido  de  vida , su 

fi loso fía  y su es té tica 11 .  

 

Polic le to, esculto r g riego del sig lo V  a .C.,  compuso el 

Tra tado  de  p ropo rci ones , con su obra  más ce leb re 11  conside rada 

un mode lo  de  p roporción1 0  de  nombre  Doríforo10, 11  (g rá fico  41 ), 

fundi da  en b ronce  cuya  ori gi na l se  pe rdió , pe ro  se  rea li zaron 

varias copias  en mármo l10 , la me jo r de  e l las  se encuentra 

actua lmente  en e l museo  de  Nápo les1 0, 11 . Si  comparamos los 

cánones de los egipcios y g riegos , en su manera de subdi vidi r  la 

medida de l cuerpo , encontramos las  equi va lencias  siguientes : 

para  Egi pto, 19 , 21 , 23  dedos  e ra  igua l a  7 , 7  ½ ,  8  cabezas  para 

Grecia , respec ti vamente 11 .  

 

GGrr áá ff ii ccoo   4411   DD oo rr íí ff oo rroo   dd ee   PP oo ll ii cc llee ttoo   MM uussee oo   ddee   NN ááppoo ll ee ss   
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En todo  e l a rte Romano es tá presente  la  cultura  Grie ga, 

dice la hi s tori a que  los  pi nto res, esculto res  y a rqui tec tos  g riegos 

fue ron a  traba ja r a  Roma, empujados por la  decadencia y 

des lumbrados  po r e l f lo reci miento  romano. Uno  de  e l los  fue 

Marcos  P o lli o Vi truvio , escri to r  y a rqui tec to , que  p lasmó en una 

de sus esc ri turas  que  ni ngún edi ficio  se rá  bien compues to si no 

tiene  propo rciones  y re laciones  aná logas  a  las  de l cuerpo 

humano11.  

 

Para  Vi truvio , e l cue rpo  humano  esta  di vidido  en ocho  

partes  igua les a la medida  de la cabeza, és ta la  di vide en ci nco 

partes ; la  mano  de l extremo de l dedo  medi o  a  la  muñeca , mide 

igual que  la ca ra y e l dedo  medio  mi de  la mitad  de  la  mano . 

Pasada  la  edad  media , donde  se  a larga ron las  fi guras  humanas  y 

adqui rieron una  fo rma  mís tica; e l Renacimi ento  se  ca racteri zó 

por un período  de  re torno  a  la  cultura  g reco rromana 11 .  

 

Los arquitec tos  gó ticos  y los  de l p rimer Renacimiento  

l lamaban a es ta  relación commodula tio , que  signifi ca  relación de 

módulo, de  modulación, propo rción, conveniencia  o  e legancia 11 . 

Luca  Paccio li  Di B orgo , 1445 -1508, la  l lamo di vi na  p ropo rción en 

su lib ro  de l mi smo nombre , en donde  recomendó a los 

arqui tectos , como mode lo  y ob je to  de  medición los cue rpos 
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poliédri cos , que son e l p rimer e jemplo de  a rqui tec tura  en 

proporción áurea tridi mensi ona l11 y la i nfi ni ta  a rmonía  

aprovechab le  de  sus  p ropo rci ones 11, 35 .  

 

Leonardo  da Vi nci fue pi nto r,  esculto r,  arqui tec to , i ngeniero, 

invento r y esc ritor.  De  su enorme  y va riada obra trasciende  su 

ingenio , enriquecido  po r las  culturas  egipcia , griega , romana  y 

orienta l,  sobre  todo  á rabe . Po r la  g ran faci li dad  que  tuvo  para 

dejar  cons tancia gráfi ca , se  conside ra  e l p rimer ana tomi sta de l 

ar te , muchos  nombres  de  huesos y músculos  sugeridos  po r é l 

todav ía  subsis ten. S us  esquemas y dibujos  son de  g ran benefi cio 

para  todos  los  p lás ticos 11 .  

 

En los  cánones de l cue rpo  humano , de  Leonardo  da  Vinci,  

se encuentra  la  abe rtura  c rucia l dentro  de  la  ci rcunfe rencia  y e l 

cuad rado ; es evidente  la  supe rposición compara ti va de  las  dos 

figuras  y las  di vi siones  de l a lto  de l cue rpo  en cua tro  partes 

iguales ; de  i gua l manera  la  cabeza  también la  ha  di vidido  en 

cua tro , t res  de  las cua les son la  medida  de la ca ra 11 (gráfi co  42 ).  

 

Según Cenni ni,  pi nto r,  que  rea li zó  e l p rimer esc ri to  de  

proporciones anatómi cas  en la pi ntura , la figura  humana está 

inscri ta  en un c írculo , que re laciona  la  a ltura de l cue rpo  a  ocho 
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cabezas  y e l ros tro  a  tres  veces  la  longitud de  la na ri z; aunque 

esto  fue  respetado  po r los  egipcios  y codi ficado  por los  g riegos , 

el canon ana tómico  va ria  de  un a rti sta  a  o tro , pues  cada  uno  se 

preocupa  po r hace r rea lidad su p ropio idea l.  Independientemente 

de estas  di fe rencias , pa recie ra  que  la  cabeza  es  e l canon que 

permite determi na r la  esca la de propo rciones y mantenerse fie l a 

un dogma de  pe rfección1 7.  

 

GGrr áá ff ii ccoo   4422   EE ll   hhoo mmbb rree   cc íí rr cc uu lloo   ddee   DD aa   VV ii nncc ii   ((114455 22 -- 11551199 ))   

TToomm aaddoo   dd ee Doczi ,  1994  
 

4.- APL IC AC IÓN  DE  LA PR OP ORCIÓN  ÁURE A EN  EL AN ÁLIS IS 

DENTOFACIAL  

4.1 .- La  proporc ión  áurea expresada en  la cara  

4.1 .1 .-  Relac iones  áureas  vert icales  

Se puede ap recia r en un rostro  a rmónico  muchos puntos  

entre  los  cua les  la  p roporción á urea  es ta  imp lícita 1,1 5,16 ,20 .  Es tos 
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puntos fueron selecci onados por aná lisi s de  los te jidos b landos 

de la ca ra y se usan pa ra de termi na r los diferentes puntos de 

re laciones en propo rción áurea , as í tenemos Tri t richion, Ts 

te jido b lando de l tempora l, Eb l a ce ja , Da dacryon, Lc e l can thus 

la te ra l, Zp e l pómulo, Ln a la exte rna de la na ri z, A l a la i nte rna de 

la  na ri z,  C h comisura  labi al,  S t es tomion, M mentón , Uv y Lv 

borde superio r e  i nfe rior  de  los  labios, respec ti vamente 15,1 6 

(g rá fico  43 ).  

 

GGrr áá ff ii ccoo   4433   PP uunn ttoo ss   ddee   rree llaacc ii óó nn   ddee   llooss   ttee jj ii ddooss   bb ll aa nnddoo ss   ffaa cc ii aa lleess   

Tri...............................................................Trichion 

Eb..................................................... Ceja 

Ts......................Tejido blando del 
temporal 

Da...................................-...............................Dacryon 

Lc..............................Canthus lateral 

Zp................................................Pómulo 

Ln   Al..................................Ala externa e interna de 
la nariz 

.Uv......................................Borde superior del labio 

Ch................................................Comisura 

Iv.........................................Borde inferior del labio 

M.................................................................Mentón 



 72 

La  propo rción áurea  vertica l es  la  que  tiene  mayor 

importancia  pa ra  e l equi lib rio  facia l. E stas  relaciones  empiezan 

con la  p ropo rci ón entre  e l labio  superio r  y e l i nfe rio r.  S e 

consideran los  labios  más  be l los , cuando  se  fo rma  una  unidad 

desde  e l punto  medio  de l bo rde superio r  de l labio  superio r  a l 

estomión y de  és te  a l borde i nfe rio r de l labi o i nfe rio r,  e l ancho 

del labio  i nfe rio r  se rá  mayor y en p roporción áurea  co n respecto 

al supe rior 15, 16 (g rá fico  44 ).  

 

 

  

  

GGrr áá ff ii ccoo   4444   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ddee ll   llaabb ii oo   ss uuppee rr ii oo rr   ee   ii nn ffee rr ii oo rr   
 

Se determi na  otra  re lación vertical áurea  cuando  la  longi tud  

del phil t rum ,  que va  desde  e l bo rde  superi or  de l labio  superio r 

hasta la base de  la  co lume la  nasa l15,1 6,  es  e l segmento  menor 

que gua rda  re lación con e l segmento  mayor, que  se ría  e l ancho 
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de los  labios  en conjunto. Dicho  de  una  manera más  senci l la se 

asigna  a l segmento  menor e l va lo r de  1 ,0  y a l mayor 1 ,618 , y se 

obtiene  la  propo rción áurea1 ,  (gráfi co  45 ).  

 

 

  

  

GGrr áá ff ii ccoo   4455   LLaa   aa ll tt uu rraa   llaabb ii aa ll   ttoo ttaa ll   eess   áá uu rree aa   rree ssppeecc tt oo   aa ll   pp hh ii ll tt rruumm   
 

Aho ra  bien, se  obtiene  p ropo rci ón áurea  desde la dis tancia  

del es tomión a l ala de la na ri z, a  la que le  co rresponde  e l va lo r 

de 1 ,0 , esto hace  que  la distancia  desde  e l e stomión a l mentón 

sea  de  1 ,618  (gráfi co  46 ).  A lgo  que  debemos tener p resente  es 

que la  punta  de  la  na ri z puede estar  hacia aba jo  o hacia  a rri ba y 

no  a fectará el resultado  áureo1 ,15 ,16 .  Otro  de  e l los se ría desde  la 

l ínea  bi pupi la r  a l a la  de  la  na ri z,  a  la  comisura  labia l5  (grá fico  47 ) 

y por último  de l t richi on a l a la  de  la  na ri z y de es ta  a l 

mentón1,1 5,16 ,20  (g rá fico  48 ).  
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GGrr áá ff ii ccoo   4466   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   mmee nn ttóó nn   ee ss tt oommii óó nn   

yy   bb oo rrdd ee   aa llaa rr--ee ss ttoommii óó nn   

 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   4477   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ll íínneeaa   bb ii pp uupp ii llaa rr   

  aa ll   aa llaa   ddee   llaa   nnaa rr ii zz   yy   aa ll aa   ddee   llaa   nnaa rr ii zz   aa ll   eess ttoo mmii óó nn   
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GGrr áá ff ii ccoo   4488   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ddee ssddee   ee ll   tt rr ii cchh ii oonn   aa ll   aa llaa   ddee   llaa   nnaa rr ii zz   

yy   dd ee ll   aa ll aa   ddee   llaa   nnaa rr ii zz   aa ll   mm ee nn ttóó nn 

 

4.1 .2 .-  Relac iones  áureas  horizonta les  

Ricketts 15,1 6 afi rma  que  la  p ropo rci ón áurea  pa rece  

conec ta r  la  nari z y la  boca  a  los  dientes  a  través  de  la  sonrisa 

(g rá fico  49 ).  Se  ha  es tudi ado  la  re laci ón entre  la  anchura  de  la 

na ri z a  la  a ltura  de l a la  y la  anchura  i nte rcani na  superio r  en la 
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punta de las cúspi des  de  los  cani nos  en las sonrisas de los 

mode los  re tratados  en revis tas . S e  de te rmi nó  una  hipó tesis  de 

traba jo  clíni co  en cuanto  a  las  propo rciones  re la ti vas entre  la 

anchura  nasa l y la  anchura i ntercani na  superio r  en la  sonrisa  de 

un adulto.  A l sonre ír  se di la tan lige ramente  las  na ri nas . Po r 

consigui ente , vemos una  conexió n es té tica  entre  la  fo rma  de  la 

arcada  y la  forma  y la  es truc tura facia les .  

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   4499   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ddee   llaa   ss oo nn rr ii ssaa   

eenn   uunn   rroo ss ttrroo   aa rr mmóó nnii cc oo   
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Se empieza con las  na ri nas, se obse rva una propo rción 

áurea  a l compara r e l ancho  de  una  nari na  y e l bo rde de l a la  de  la 

na ri z con la  co lume la  de  la  nari na  de l lado  opues to  (g rá fico  50 ). 

Las fisonomías más bel las también expresan un sentido áureo 

cuando se compara  la anchura  de la  nari z en el i nte rdacri ón o 

puente  óseo  entre  los  o jos  y el extremo media l de  la  ó rbit a 

(g rá fico  51 ).  E n ta l sentido , se  obse rva rá  como la  pa rte  menor 

coi ncide  con e l ancho  del i nte rdacrión, que es  áureo  respec to a 

la  anchura  de la  nari z,  de te rmi nado  con la  parte  mayor de l 

divi so r (g rá fico  51) si n que  és te  sea  modi ficado 15, 16 .  

 

 

 

  

  

GGrr áá ff ii ccoo   5500   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ddee ll   aa llaa   dd ee   ll aa   nnaa rr ii zz   

aa   llaa   cc oo ll uumm ee ll aa   yy   ddee   eess ttaa   aa   llaa   nnaa rr ii nnaa   oo pp uueess ttaa   
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GGrr áá ff ii ccoo   5511   EE ll   aa nncc hhoo   ddee ll   pp uuee nn ttee   nnaass aa ll   eess   áá uu rreeoo   rreess ppeecc ttoo   aa ll   aa nncc hhoo   

ddee   llaa   nnaa rr ii zz ..   EE ll   dd ii vvii ss oo rr   nnoo   ssee   hhaa   mmoodd ii ff ii ccaa ddoo ,,   mm uuee ss ttrraa   ccoo mmoo   ll aa   pp aa rr ttee   

ddee ll   ii nn ttee rrddaa cc rr ii óó nn   eess   áá uu rree oo   rree ssppeecc ttoo   aa ll   aa nncc hhoo   dd ee   ll aa   nnaa rr ii zz   

 

En este sentido  p rog resi vo , si la  pa rte  menor de l di visor  se  

sitúa  en la  na ri z en la  di stancia  i nte ra la r  (g rá fico  52 ),  e l 

segmento  mayor en e l di viso r co rresponderá  a  la extensi ón de  la 

boca , de  comi sura  a  comisura  (g rá fico  52).  A su vez, la  medida 
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to ta l pe rtenece rá  a l ancho  de  los  o jos  en los  can thus  la te ra les, si 

el segmento  mayor de l di visor  entra  en re laci ón con e l ancho  de 

los  canthus  la te ra les , e l to ta l de l di visor  se  re laciona rá  con e l 

amp lio to ta l de la  cabeza 15,1 6 (g rá fico  53 ). Po r últi mo , una 

proporción en sentido  hori zonta l de l pe rfi l  que  va  desde  e l t ragus 

al can thus  la te ra l exte rno a la  punta  de  la  na ri z1  (g rá fico  54 ).  

 

 

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   5522   LLaa   ppaa rr ttee   mmee nnoo rr   ssee   ss ii tt úúaa   ee nn   llaa   dd ii ss ttaa nncc ii aa   ii nn ttee rraa llaa rr ,,   ss ii nn   

aa ll ttee rraa rr   ee ll   dd ii vvii ssoo rr   llaa   ppaa rr tt ee   mmaa yyoo rr   ii gg uuaa llaa   aa ll   aa nncc hhoo   ddee   llaa   bboo ccaa  
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GGrr áá ff ii ccoo   5533   LLaa ss   ll íínnee aass   rreess uummee nn   ll aa   pp rr ooggrr eess ii óó nn   ee nn   cc uuaa tt rroo   ppaassoo ss   

ddee   llaa   pp rroo ppoo rr cc ii óó nn   áá uu rree aa   

  

  

 

GGrr áá ff ii ccoo   5544   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   hhoo rr ii zzoo nntt aa ll   dd ee   ppee rr ff ii ll   
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4.1 .3 .-  Combinaciones  de  los  d iferentes segmentos  de  la  cara  

En los ros tros be llos , se encuentran re laciones  áureas en 

dife rentes  combi naciones, si se  coloca  e l di viso r  áureo  de 

manera  tal que su extremo menor se loca lice  desde  e l can thus 

la te ra l i nterno del o jo  a l a la de la  na ri z y e l mayor de esta última 

al mentón. Si n hace r cambios  en la  extensión de l di viso r, 

solamente  i nvi rti endo  los  extremos, el mayor esta rá  loca li zado 

del can thus  la te ra l i nte rno  de l o jo  a l estomión y e l menor 

abarca rá desde és te al mentón. Advi ér tase que los segmentos 

mayo r y menor tienen re lación áurea i nve rti da en igua l 

loca li zaci ón pe ro  di ferente  di sposi ción de l di vi sor  áureo 15,1 6 

(g rá fico  55 ).  

  

GGrr áá ff ii ccoo   5555   CC oo mmbb ii nnaa cc ii óó nn   ddee   pp rroopp oorr cc ii óó nn   ee nn   uunn   mmii ss mmoo   ss eeggmm ee nn ttoo   

ddee ll   rrooss tt rroo   ss ii nn   ss ee rr   mmoodd ii ff ii ccaa ddoo   ee ll   dd ii vvii ssoo rr   áá uu rree oo   
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De la  misma manera  se  puede  representa r  esta  

combi nación de p ropo rción, co locando e l segmento  mayor de l 

divi so r  desde  e l t richi on a l a la  de  la  na ri z y la  pa rte  menor, de 

ésta  última al mentón. A hora  bien, si  i nverti mos  si n modi fica r  e l 

divi so r  áureo  ob tend remos una  re lación de l segmento  menor 

loca li zado en es te  momento  en e l t richi on a l centro  de  los  o jos y 

uno mayor,  de  aquí a l mentón (g rá fico  56 ).  Todas las re laciones 

áureas  de  combi nación, exp li cadas  ante rio rmente , se  consideran 

pruebas  de  a rmonía  y ba lance di námico  en la  cara15, 16 .  

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   5566   CC oo mmbb ii nnaa cc ii óó nn   ddee   pp rroopp oorr cc ii óó nn   ee nn   uunn   mmii ss mmoo   ss eeggmm ee nn ttoo   

ddee ll   rrooss tt rroo   ss ii nn   ss ee rr   mmoodd ii ff ii ccaa ddoo   ee ll   dd ii vvii ssoo rr   áá uu rree oo   
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4.1 .4 .-  Proporc ión  áurea  en cefalometría  

Desde  su i ntroducción, la ce fa lometr ía se basa  en la  

identi ficación de  puntos  esque le ta les  y  denta les. É sta  ha  sido 

una  pa rte  i nteg rante  de  la  prác tica  clíni ca , la  i nves tigación y la 

enseñanza . E l ce fa lograma lateral es  un aspecto bidimensiona l 

de la  es truc tura  tri dimensional y de  base  pa ra  una  descripción 

morfológica  de  la ca ra y la  dentición, a s í como también, pa ra  la 

identi ficación de  las  anoma lías  esque leta les  y denta les 36 .  

 

El aná li sis  ce fa lométrico  se  uti li za  pa ra  descri bir  la  posición 

del maxi la r y la  mand íbula en re lación con la base  de l c ráneo y 

entre  los  dientes y sus  maxi la res  según los  p lanos  sagita l y 

vertica l36 .  Los  o rtodoncis tas  han usado  la  ce fa lometr ía  durante 

décadas  pa ra  de te rmi nar sus  p lanes  de  tra tamiento . A ñadir  e l 

concepto de  re lación áurea a la  ce fa lometr ía  permi tirá  regis tra r, 

eva lua r y p lanifi ca r de fo rma más rep roducib le  y rea l los labi os , 

la  lengua  y las  re laci ones  denta les1 5,1 6.  

 

El diagnós tico  en odonto log ía  pa rece  fáci l , pe ro no lo es, 

por eso  debemos uti li za r  todos  los  recursos  que  tengamos para 

ana li za r el p rob lema del paciente , de lo contrario  podríamos 

fracasar en la  so lución de l mismo. E n e l análi sis  ce fa lométrico  de 

las  ma loc lusiones, a lgunos  puntos a  conside ra r son los 
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siguientes : nasión o  N, punto  más  anterio r  de  la  sutura 

frontonasa l, es e l si tio más  p ro fundo po r enci ma de la  na ri z; si lla 

turca  o S , punto medio de la fosa pitui ta ria o si l la  turca , 

rep resenta e l punto  medio de la  base de l c ráneo; basion o B , 

punto  más  i nfe rio r  en la  base  del cráneo , ubicado  en e l borde 

más  i nfe rior  de l agujero occipi ta l y pogonio  o  Pg , es el punto 

ubi cado  más  anteri or  en e l conto rno  de l mentón37 .  

 

Gonion o  Go  es ta  situado  en la  pa rte  más  exte rna  e  i nfe rior  

del ángulo  goniano  hacia  la  porción i nfe rio r  de  la  rama; gna tion o 

Gn es  e l punto  más  ante roi nfe rio r  de l conto rno  del mentón; 

subespi na l o  A es  e l punto  más  pro fundo  de l bo rde  anteri or  de l 

maxi la r supe rio r37 ;  condilión o  Co sería  e l punto más 

pos terosuperi or  de l cóndi lo  mandibula r  y a r ticula r  o  Ar es  e l 

punto de unión de l bo rde  pos teri or  de  la  rama y e l contorno 

infe rio r de  la  base cranea l3 6 .  

 

Punto CC  rep resenta el punto  de l ce ntro  de l cráneo , es la  

inte rsección de  la  l ínea  basion nasión y e l e je  facia l;  e l punto  Xi 

simbo li za e l centro de la rama de l maxi la r i nferio r3 8 y po r último 

el p lano  de  Frank fo r t  o  FH es  e l que  al uni r  se  obti ene  e l porion 

anatómi co , punto  medio  de l borde  superior  de l conduc to  auditi vo 

externo , con e l punto  o rbi ta l que  es  e l punto  más  i nfe rio r de l 



 85 

rebo rde orbi ta rio37 .  

 

En un es tudi o de  30  hombres  pe ruanos , cada  uno de  e l los  

con 32 dientes , se emp leó  una  combi nación po r computado ra y 

se  observó  en la  base  de l c ráneo  la  propo rción áurea  entre  los 

puntos  S-B , S -N, A r-Cc y CC -N. E xis te  una  re lación áurea  que 

une e l bo rde  i nci sa l i nferio r, la espi na  nasa l anterio r  y la 

pro tuberancia  mentoniana , I-A-Pg , respec ti vamente . Esta 

re lación se  presenta  cons tante  desde  l os  3  años  a  la  edad 

adulta ,  es  decir  a lo  la rgo  de l c reci miento  no rmal 15, 16 (gráfi co 57 , 

zona  identi ficada  con la  le tra  C).  

 

 

 

GGrr áá ff ii ccoo   5577   MMeedd ii ddaa ss   vvee rr tt ii ccaa llee ss   pp rroo ppoo rrcc ii oo nnaa ll eess   

TToomm aaddoo   dd ee   RR ii cc kkee tt tt ss, 1989  
 

La siguiente  propo rción es la  que  envue lve desde  e l p lano  

FH 
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hori zonta l de F rank for t ,  es tab lecido  po r el borde i nfe rio r de  la 

orbi ta a l punto A y desde  e l punto  A a l P g. Corresponde  a  la 

medida más úti l  pa ra  la  p lani ficación de  la  vertica l en or todoncia 

y en cirug ía  o r tognáti ca , se  consigue  pa ra  estab lece r la  a ltura 

ópti ma  de  la  dentici ón15 ,16  (gráfi co  57 , zona identi fi cada  con la 

le tra  B).  

 

Se pueden encontra r o tras  re laci ones  áureas  como son 

desde  e l canthus  exte rno  de l o jo ,  punto  C , a l piso  de  la  cavidad 

nasa l,  marcada  con nf y,  por últi mo , e l mentón o  M. As í como 

también, FH-A es  áureo  respec to  a  A-Pg  e  I-Pg  lo  es  respec to  a 

A-Pg ; por lo tanto FH-A es  igua l a I-P g . E l borde i ncisa l de l 

inci si vo  i nfe rior  se encuentra en propo rción áurea  desde  Pg -A y 

es  conside rab lemente  uni fo rme  en los  ros tros  b el los . Todas  estas 

proporciones áureas  ayudan al c l íni co  a  de te rmi nar las 

re laciones  esque lé ticas  y denta les  ve rti ca les  i dea les 15, 16  (grá fico 

57, zona  identi ficada  con las letras  A y B).  

 

Exi sten o tras re laciones  áureas en e l maxilar  i nfe rio r,  és tas  

son de l e je  de l cóndilo C o-Xi ,  a l e je  de l cue rpo  Co -Xi -Pg . 

Asimismo, e l equi lib rio  de l maxi la r  i nferio r  se  obse rva en e l 

gonion y e l gna tión respec to al punto  Cc , es deci r Go -Cc-Gn15, 16 , 

(g rá fico  58 ).  
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Se puede determi na r una p rogresión armóni ca de modo  

que, dada  una  medición, sea  posi ble predeci r  las  demás. S e 

establece  arbitra riamente  la  dis tanci a A -I como 1 ,0 , la  p ropo rción 

áurea  es ta rá  presente  tanto  hacia  un punto  superio r,  l lamado  FH, 

como i nferio r  Pg . De  igua l manera, la  distancia   2 es tá  p resente 

vertica lmente en ambas  direcciones  A-P g e I-FH. Se obse rva una 

re lación  3 en la  a ltura to ta l desde  FH a  Pg1 5,16 .  

 

 

GGrr áá ff ii ccoo   5588   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ccee ffaa ll oomm éétt rr ii ccaa   ee nn   ee ll   mmaa xx ii ll aa rr   ii nn ffee rr ii oo rr   

TToomm aaddoo   dd ee   RR ii cc kkee tt tt ss, 1989  

 

Si se de fi ne  como 1,0 la  dis tancia F H a P g, entonces las  

mediciones  ante riores   2  se r ían de  0 ,618 , f  le  corresponde  0 ,382 

y la  dis tanci a A - I se r ía de 0 ,236 , por consigui ente , exis te  un 1 ,0 , 

 ,  2,   3 de  modo  que , dada  la  a ltura  desde  e l p lano  hori zonta l 
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de FH a  Pg , es  posib le  ca lcula r los  puntos A - I.  Todos  los 

odontó logos  deberían memori za r y estudia r  es tas  i lus traciones , 

para  as í poder ser más  e fec ti vos  a l momento  de p lanifi ca r un 

tratamiento15, 16 .  

 

4.2 .- P roporc ión  áurea  expresada  en  los  d ien tes  

La  importancia  de  los  dientes  pa ra  la  be l leza  fue  muy bien 

expresada  po r Sa lomón, rey sabi o de  Israe l, quien dec ía  que  los 

dientes  e ran como un rebaño  de  ove jas  que  acaban de  bañarse ; 

todas e llas  tienen su me lli zo  y ni nguna es tá  so la . De esta 

manera  des taca  e l va lo r de l co lo r  y de  la  simetr ía  de  los  dientes 

como parte  i mportante de  la  be l leza12 .  

 

En odonto log ía , e l concep to  de  p roporción y radio  repeti do 

se ha  i nves tigado  en re lación a l tamaño de los dientes y a  la 

divi sión hori zonta l de l área  de  la  boca . E n una  sonrisa , vista 

direc tamente  de frente , se supone  es té ticamente  adecuada si 

cada  diente, empezando  desde  la  l ínea  medi a, es  a lrededor de l 

60% de l tamaño de l diente  i nmedia tamente  a és te 1 ,3 . Hay 

mani fes taciones  suti les  de  las  p ropo rciones  en la  na tura leza. E n 

su fo rma  más  si mp le  es la  propo rción que  exis te  entre  un 

segmento mayor y uno  menor. C uando  e l cociente ob tenido  entre 

A y B  es  la  p ropo rci ón áurea , entonces  A es  1,618  veces  más 
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grande  que  B .3  

 

En 1973, Lombardi6  p ropuso que la  es té tica dental y facia l 

fue ra  me jo rada  po r a lgunas  carac te r ísti cas , cuando  e l paciente 

era  vis to  de frente , las  p ropo rci ones  se ha l laban repetidas , e l 

ancho  de l centra l con respecto  a l latera l y e l la te ra l a  su vez, con 

el cani no .  

 

Una  p ró tesis  bien e laborada  debería  estar  acompañada de 

un estudio  áureo  p revio  y as í se  log ra  la  es té tica del sec to r 

ante rio r2 ,27, 28 , se debe  tener en cuenta que  pa ra a lcanza r 

armonía  en la  boca  la  p ropo rción áurea  debe  estar  p resente  en 

los  te jidos  denta rios  natura les  o  a r ti fi cia les . Es  i nte resante  no ta r 

como en una  dentadura  armóni ca  e l i ncisi vo  centra l superio r  es 

1,618 veces e l la te ra l y la  pe rspec ti va  visua l de l cani no  es  0 ,618 

veces  el la te ra l1  (grá fico  59 ).  

 

  

GGrr áá ff ii ccoo   5599   PP rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   ee nn tt rree   llooss   dd ii ee nn tt eess   

TToomm aaddoo   dd ee   LLeevv ii nn , 1978  
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El sueño  humano  de consegui r una  c lave  ma temática para  

el diseño  de  la  be lleza , pa recie ra  esta r  muy cerca . Si n embargo , 

cree r que  la  be l leza depende  de  reg las  numéricas es en extremo 

simp le 4,  es to  li mitar ía  la creati vidad  y pod ría conducir  a l f racaso , 

al no  consi derar e l ambiente cultura l y la  i ndi vidua lidad  d e  la 

persona3 .  

 

Se tiende  a  recomendar e l uso de las p roporciones para  

log ra r una  me jo ra  de  la  es té ti ca  de l sec to r  anterio r 3 ,6,2 8,2 7.  Si n 

embargo, se  ha  tra tado  de  es tab lece r la  p roporción áurea  entre 

el radio de l tamaño  de l i nci si vo  centra l superio r  con e l i ncisi vo 

centra l i nferio r  o  e l i nci si vo  la te ra l i nfe rio r,  as í como, la  re lación 

de  la  pe rspec ti va  de l tamaño  de  los  dientes  superiores  en 

sentido  ante ro -posterio r2 4.  

 

En un es tudio  de dos  años, de 58 casos de  o rtodoncia , no  

se descubrió  co rre laci ón de  p roporción áurea entre e l i ncisi vo 

centra l superi or y e l i ncisi vo centra l o la te ra l i nferio r. Pe ro  si se 

encontró , en un 25% de  los  casos , una  re lación áurea  entre  e l 

inci si vo  central supe rio r  y e l i nci si vo  centra l i nfe rio r. E n la 

perspec ti va ves tibula r  ante ro -posterio r  se  advi rtió  que  e l ancho 

del i ncisi vo centra l supe rior  y e l i nci si vo  lateral supe rior,  es taban 

en relación áurea  en 10  de  los  58  casos  es tudiados , un (17%) y 
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no  se  ha l ló  la misma pe rcepción en el ancho entre e l i ncisi vo 

la te ra l superi or  y e l c ani no  superior 24 .  

 

No  obstante, e l funcionamiento  c línico de  la propo rción 

áurea  se  p romueve  en e l i ncisi vo  centra l i nferio r,  que  es  e l diente 

más  pequeño  de  la boca . Resulta muy i nteresante que e l i ncisi vo 

centra l supe rior  tiene  una razón de  1 ,618  a l i nci si vo centra l 

infe rio r y la  anchura  tota l de ambos  i ncisi vos  centra les i nferio res 

está en p ropo rción áurea  con la de  los  i ncisi vos  superio res 1 5,1 6.  

 

Según los  da tos  dimensióna les  de  los  dientes , el ancho  de  

la  corona  del i ncisi vo  centra l supe rior  es  de  8,9  mm y e l de l 

inci si vo  la te ra l superio r  es  de 6,4 mm. Es to  hace  que e l centra l 

tenga 1 ,375 veces e l tamaño de l la te ra l o e l la tera l 0 ,727 veces 

el tamaño  de l centra l.  A hora  bien, si  se  observa  de  frente , como 

se vería  en una  fotografía ,  la curva de la  a rcada  hace que  e l 

la te ra l parezca más  es trecho . E n lugar de  toda  la anchura de los 

cua tro  i nci si vos  superio res de 3 a 4  cm co locados en l ínea rec ta , 

la anchura pa rece 1  mm menor a cada  lado , representando as í 

casi  la  p roporción áurea  respecto  a l ancho  to ta l de  los  centra les 

superio res  so los15 ,16 .  

 

Durante  años en la odonto log ía  se  ha usado esta  
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proporción pa ra  ob tene r resultados  estéti cos  en e l sec to r 

ante rio r,  se  basa  en la  p rog resión de  la  l ínea  media  hacia  dis ta l. 

Pero  de  igua l fo rma  se  debe  tene r en cuenta  q ue  esta  p ropo rción 

no  se  observa , genera lmente , en los dientes  na tura les. A l 

produci rse  una  repe tición de  los  radios  en los  dientes  se  i ntenta 

una  apa rente  a rmonía  y sime tr ía  en la  zona  con resultados 

estéti cos  sati sfac to rios5 .  

 

El di vi so r  áureo  se  apli ca  frecuentemente  pa ra  los  cie rre  de  

diastemas y en la  corrección o  mejor  dis tribución de l espacio  de 

las  co ronas  anterio res27 ,  as í como la  c reaci ón de  reji l las  pa ra  las 

mediciones  de  los  anchos  denta rios 3,27 .  Se  pod ría  deci r  que  e l 

resultado de  la ap licación automática  de l di vi so r provee  una 

medida co rrec ta , una armonía  en los  i ncisi vos y un resultado 

estéti camente  p lacente ro27 .  

 

El uso  del di vi so r faci li ta  no  solo la  posibi lidad  de crear 

dientes  funciona lmente  pe rfec tos, si no  que  también van a  se r 

abso lutame nte  a rmónicos  con e l res to  de  la  ca ra 27 ,  esto  le  da  a l 

obse rvador la  captación de la be l leza  vi sua l2 8.  

 

Aho ra  bien, cuando  un paciente  es  comp le tamente  edéntulo  

y no  ti ene fo tos o  mode los que sirvan de re fe rencia, es  posib le , 
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con la uti li zación de  la  propo rción áurea , determi na r e l radi o de 

los  di entes  en sentido  mesiodis ta l,  a  través  de  la  medición de l 

diámetro  de l i ris .  E l procedimiento  para e l lo  es  e l siguiente : (1 ) 

se  p rocede  a  protege r los  o jos  con unos  lentes  de  p lás tico , (2 ) 

una  vez en posici ón se  busca  punto  de  apoyo  pa ra  rea li zar  la 

medición, (3)  la  mano  que  l leva  el di visor  se  apoyara  en la 

glabe la  y con la  o tra  se  mantiene e l lente  y (4)  se  p rocede  a  ab ri r 

el di vi so r y medir  e l diámetro  de l iris 27 (g rá fico  60).  

 

            

Gráfi co  60  Diámetro de l iris  con medida  de l di vi so r  

 

Es recomendab le  e l uso de lupas para  és te  p rocedimiento, 

una  vez conseguido  e l diámetro , si n a lterar  la  medida  de l di viso r, 

se  lleva  a  una  ho ja  de  pape l donde  se  marcan los  puntos  A y B , 

(g rá fico  60);  con e l extremo contra rio  se  co loca  en B  y se 

dete rmi na  e l punto  C hacia  la  pa rte  i nte rna , tomando  un lápi z se 

marcan es tos puntos  y se  p rocede  a ce rrar  e l di viso r  para 

estampar los  puntos A y C , as í se  determi na  e l ancho  mesi odis ta l 

A B 
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del i ncisi vo  central supe rio r27 .  

 

Shoemaker26  aconse ja  que  si  un paciente  necesita  una  

pró tesi s antero-superio r y so lo se tiene  como referencia  e l 

inci si vo  antero-i nfe rio r,  e l ancho  de  és te  puede  ser medi do  con la 

versión antes mencionada , es to  determi na  un segmento  AB  y e l 

lado contrario  de l di visor  p roporciona ría una  medida  BC que 

pertenece  a l i ncisi vo centra l superio r  no  p resente , de esta 

manera  se  consegui r ía  e l tamaño  ap ropiado de l diente superio r 

que co rresponda  con e l diente  i nfe rio r.  

 

Tambi én se puede encont ra r el ancho  BC en el phil t rum  del 

paciente , movi endo  e l di viso r resulta  AB , que se ría e l ancho de l 

inci si vo  centra l superio r. Muchos  fab ricantes toman estas 

medidas  como mode lo  de  dientes  a rti ficia les . Se  dice  que  e l 

divi so r  áureo  presenta  la  a rmon ía  exi s tente  en las  pe rsonas , 

na tura lmente , se debe  tene r siempre p resente que la  p ropo rción 

es va riab le2 6.  

 

El radio  de  los dientes  determi na  una  importancia  es té tica  

en la ca ra . La  repe tición p rog resi va de las medidas en di fe rentes 

zonas  de  la  ca ra  puede  ayudar a  ob tene r medidas  pe rdidas en 

otras  pa rtes  del ros tro1 5,1 6,26 .  
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Por años  se  han c reado di entes  ar ti ficia les, he rmosos a  

gus to  de l odontó logo , paci ente  o  técnico denta l si n tomar en 

cuenta  la  ana log ía  exis tente  entre  e l ros tro y los  dientes . 

Lamentab lemente , siempre  son di entes  be l los  i nse rtados  en la 

boca  de  un paciente; si n tomar en cuenta  que  hay mecanismos 

para  crear dientes  be l los  que  es tén en re laci ón con una 

apariencia  facia l be l la ,  donde  la  c reación a rmónica  ma temática 

se co rresponda  con las  carac ter ís ti cas  faci ales2 6 y que  p roduzca 

una respuesta placentera  en e l obse rvador27 .  

 

En cuanto a la p rog resión pos te rior  es  Levi n 2 , en 1978, 

qui en p ropone  e l uso de una re ji l la  (g rá fico 61 ), donde  e l ancho 

del i ncisi vo  centra l supe rio r  es tá  en propo rción áurea a l ancho 

del i ncisi vo  la te ra l supe rio r  y,  a  su vez, e l i ncisi vo  la te ra l es 

áureo  a l cani no , de  la  misma fo rma  e l cani no  a l pri mer p remo la r 

(g rá fico  61 ).  También, en la  reji l la  se  ap recia  un rec tángulo  áureo 

con unas l íneas i nte rnas ve rtica les que co rresponden a los 

anchos de  los dientes  a ca lcula r y además se encuentran dos 

c írculos uno só lido que de te rmi na e l ancho de l i ncisi vo centra l 

supe rio r y uno punteado que estab lece  e l ancho  de la  sonrisa 

uni la tera l que  debería co rresponder a  la  pe rsona  eva luada . De 

ta l manera , se  puede  p roba r,  a l co loca r la  reji l la  en la boca , se 

obse rva  que  los  dientes  de  la  zona  ante rior  de  p remo la r a  centra l 
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concuerdan perfectamente  en es ta  re ji lla  con impresionante 

preci sión (g rá fico  62).  

 
Ancho  de l p remo la r   

Ancho  de l cani no  

Ancho  de l la te ra l  
Ancho  de l centra l  

Mitad de l ancho  de  la  sonrisa  

 

     Mitad  de l ancho de l segmento es té tico  ante rio r→19  

 

GGrr áá ff ii ccoo   6611   RRee jj ii ll llaa   ppaa rraa   ddee ttee rrmmii nnaa rr   ee ll   aa nncc hhoo   

ddee   lloo ss   dd ii ee nn tteess   ee nn   pp rr ooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rr eeaa   

TToomm aaddoo   dd ee   LLeevv ii nn , 1978  
 

 

 
 

  

GGrr áá ff ii ccoo   6622   RRee jj ii ll llaa   ee nn   llaa   bboo ccaa   qq uuee   mm uuee ss tt rraa   llaa ss   mmeedd ii ddaass   

pp rreedd eecc ii bb llee ss   ddee   ll ooss   dd ii ee nn ttee ss   ee nn   pp rrooppoo rrcc ii óó nn   áá uu rreeaa   

TToomm aaddoo   dd ee   LLeevv ii nn , 1978  

 

5.- Ap licac ión  de  la proporc ión  áurea  como ins trumento  de  

diagnostico  y tratamien to  en  odonto log ía  esté tica  

El odontó logo puede emp lear es te pri ncipio como una guía  

30,8 
8,5 
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diagnós tica o  reconstruc ti va , no es una si mp le  p rog resión 

ari tmé tica , sigue una  ley exponencia l que es ap licab le  a  la 

odonto log ía  es té tica15, 16 , con un resultado que  o frece un va lo r 

estéti co  a  la  mirada  humana31 .  E n un ros tro  be l lo  se  obse rva  una 

combi nación de re lación áurea y esta p ropo rciona un mayor 

grado de perfeccionami ento de la be l leza facia l, que es  e l 

objeti vo  c línico  subyacente 15,1 6.  

 

La p ropo rci ón áurea se puede usa r sob re una base  

prác tica ; es to tras lada la es té tica desde un ni ve l subli mi na l y 

sub je ti vo a un po tencia l ob je ti vo , donde se puede ana li zar y 

comunica r entre los p ro fesi ona les. Además, mientras más 

famili ari zados es tén los odontó logos con es tas re laciones , más 

bel los se rán los resultados y la odonto log ía es té tica seguirá 

gozando  de  sus años dorados15, 16 .  

 

Como di jimos ante rio rmente , los p ro fesiona les vi nculados  

con la  estéti ca deberían es tudi ar  y memori zar es tas 

re laciones 15,1 6,  de ta l manera  que  permi ta e l di seño  de los 

componentes a r t ísti cos y sub jeti vos en la c reación de  la i lusión 

de  la  be l leza29  y también nos  ap roxime  a l uso  de  la  geometr ía  o 

la ma temáti ca pa ra es tablece r las p ropo rci ones en las formas de 

los  dientes24 .  Desde  la  pe rspec ti va  de l p ro fesiona l de  la  sa lud 
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buca l, la es té tica se p resenta en tres ca tego rías ana tómicas : 

facia l,  buca l y dental 9.  

 

En un ros tro be l lo  se obse rva una combi nación de re lación 

áurea. Se ha i ntentado introducir es ta curiosi dad ma temática 

sobre la cua l basar el aná lisi s facia l pa ra or todonci a y ci rug ía , se 

consideraba que las normas es té ticas propo rciona les pa ra las 

estructuras facia les medidas en fo tografía o ce fa logramas, 

estaban muy próximas  a  la  p roporción áurea  1:1,618 1 5,16 .  A  pesa r 

de es tos ha l lazgos, las normas facia les es tab leci das a pa rtir de 

este mé todo  no  se  han comprobado  cient íf icamente 9.  

 

La proporción áurea se considera un cami no es tratégico en 

el di seño de dientes y sonrisas be l las. Si n embargo , no se 

requi ere dogmáticamente pa ra un es ti lo de sonrisa boni ta , 

desa fo r tunadamente , este aná lisis  tiende  a  se r ap licado 

uni la tera lmente , es deci r, corre la ti vo a l ancho de cani no a 

inci si vo centra l.  No obstante , los  cá lculos uni laterales no 

proveen medidas numéri cas que semejen la sime tr ía , se puede 

decir que es tos cá lculos uni la te ra les no son recomendab les para 

el desarro l lo  de la uni dad y e l ba lance requeridos  en una  sonrisa 

placente ra2 9.  
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El aná li sis sis temático de los de ta l les dento faci ales , unido  

al desa rro l lo de la demanda es té tica han l levado  a l es tudio 

descrip ti vo de la ana tomía facia l y de la sonrisa . E l equili brio de 

las zonas facia les na tura lmente pueden cons ti tui r un e lemento de 

estabi lidad ; un desequi lib rio entre las  zonas enuncia una 

conno tación psico lógica  y una  ca racter ís tica  de  be l leza  humana 9 . 

Los puntos de referencia de los  teji dos b landos, ante rio rmente 

menci onados , li mi tan e l exte rio r de la dentición, po r lo tanto , la  

proporción áurea parece es tar conectada desde la nari z y la boca 

a los dientes  a través  de  la  sonrisa1 5,1 6.  E l comparar las 

proporciones de cada una de estas zonas nos lleva a imagi na r 

una composi ción de nto facia l idea l. Sin embargo , e l ve rdadero 

valor  cuanti tati vo y cua li ta ti vo no es decisi vo , si no  e l sensi ble 

entendi miento de  los desequili brios entre cada una de las zonas 

facia les2 .  

 

En los ros tros más be llos se obse rva una re lación áurea, 

rep resentada  po r es truc turas c laves , que son coherentes a  la 

altura faci al to ta l. Como se i ndico ante rio rmente , se obse rvan 

dimensiones co rrespondientes, que comienzan de l tri chion , con 

puntos medios de re fe renci a como los ojos , la nari z, la boca y 

fi na li zando en e l mentón. Cada una de es tas zonas pueden se r 

re lacionadas entre s í y a  su vez con las o tras , si n necesi dad de 
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mediciones  numéricas convenciona les , podemos determi na r si 

entre tres puntos resi de la propo rción áurea. Es to nos ayudará a 

hace r un aná li sis  de ta l lado de  la  ca ra  de l paciente1 ,15 ,16 .  

 

Por lo tanto , cuando las desviaciones que a fec tan la  

composición dentofacia l generan una  importante dismi nución de l 

valor  es té tico , se pudie ra pensar en un desp lazamiento 

qui rúrgico, un reposicionamiento de la  i nse rción mu scular o 

también un entrenamiento  espec ífi co de la  muscula tura 

defici ente , as í como tambi én, a lguna o tra posibi lidad terapéutica 

a conside ra r. Dado que e l los rep resentan los e lementos 

decisi vos no so lo de la ca lidad es té tica si no de la 

indi vi dua li zación del carác te r de  la  pe rsona2 .  

 

Se debe reco rda r que la p rimera re lación de propo rción 

áurea en la  ca tegoría denta l, es e l ancho áureo del i ncisi vo 

centra l respec to al i ncisi vo la tera l, si mi la rmente , se mues tra que 

el i nci si vo la tera l, p resenta la p ropo rción á urea con re laci ón a l 

cani no  y es te  último  es  áureo  a l p rimer p remo la r1 ,3,6 ,5, 15,1 6 

(g rá fico 63). Los dos  i ncisi vos , e l cani no y e l p rimer premo lar, en 

una vis ta uni la te ra l, de frente son p ropo rciona les uno al o tro en 

sentido secuencia l ante ro-pos te rio r , es te fenómeno se confi rma 

con una re ji lla (gráfi co 64) que se puede  usar como asis tente , en 
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el perfeccionamiento de l ancho  de los ocho dientes en una vi sta 

de frente3 .  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfi co  63  P roporción áurea  secuencia l uni la te ra l  

de i ncisi vo  centra l a cani no  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfi co  64  P roporción áurea  secuencia l uni la te ra l con re ji l la  

 

Como se describió ante rio rmente , cuando se co loca la  

re ji lla en la boca , se obse rva e l ancho  premarcado de los dientes 

vi stos de  frente, donde e l ancho de l i ncisi vo centra l superio r está 

1.618

 

8 

1

 

8 

.61

 

8 
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en p ropo rción áurea al ancho de l incisi vo la te ra l supe rior y, a su 

vez, e l i ncisi vo la te ra l superio r es áureo a l cani no , de ta l modo 

se obse rva que los dientes de la zona ante rio r de premo la r a 

inci si vo centra l superio r . También hay que res alta r que nos 

proporciona una re lación de los dientes con e l fi na l de la sonrisa 

que va  a  se r de li mitada  po r la  comisura  labia l3  (grá fico 65 ).  

 

 

 

 
 

Gráfi co  65  Re lación de  los  di entes  en p roporción áurea  

con e l fi na l de  la sonrisa  

TToomm aaddoo   dd ee   LLeevv ii nn , 1978  
 

Aho ra bien, si ya se ha determi nado el ancho de los  

dientes , también podemos reconoce r e l la rgo de estos , que se ría 

de g ran uti lidad  pa ra la odonto log ía  res tauradora. La  p ropo rción 

áurea en e l la rgo de la co rona va ha estar dado  po r e l punto de 

contac to de la papi la i nte rdenta l que di vi de e l espacio de la 

corona c línica (g rá fico 66 ). Igua lmente , se puede comprobar con 
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las pruebas de la foné tica (g rá fico 67), es to se usa para 

demostra r que los i ncisi vos rea lmente es tán en propo rción áurea 

y que  no  es  meramente una fo rma  de mani pula r las l íneas de los 

dientes2 .  E l a li neamiento , la  loca li zación y la  o rientación de  cada 

uno de los dientes  son de  g ran importancia  pa ra e l odontó logo 

res taurado r y otras especia lidades . La posición correcta de l 

diente es un fac tor i mportante para la función, la es té tica y para 

el mantenimiento  o  restauración de  la  sa lud  buca l38 .  Po r lo  tanto , 

el tamaño de los dientes y la fo rma de las a rcadas reve lan que la 

bel leza de la sonrisa se puede me jo ra r con dientes a li neados y 

correc tamente orientados15, 16 .  

 

 

Gráfi co  66  E l punto  de contacto en la  papi la  i nte rdental di vide  e l 

la rgo  de la  corona  c línica en p ropo rción áurea  
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Gráfi co  67  P rueba foné tica  de  la  F , pa ra  comprobar e l 
ala rgamiento en propo rción áurea  de  los  di entes  

 

En medidas po rcentua les , la p ropo rci ón áurea es la más  

uti li zada en e l examen estéti co de la sonrisa . No depende de l 

ancho de l i ncisi vo lateral, so lamente, en conco rdancia a l i ncisi vo 

centra l,  si  se eva lúa  e l ancho de cada  uno  de  los  dientes esto 

contribuye  a la  si me tr ía ,  a l domi ni o y a  la p ropo rción de  todo  e l 

segmento  ante rio r29 .  

 

A su vez, e l ancho idénti co de los dientes anterio res genera  

porcenta jes igua les en e l aná lisi s, que p roduce una c lara 

sime tr ía identi ficab le y cuantificab le 3 6.  Po r o tra parte , si se  sigue 

la fó rmula de la p ropo rción áurea , una sonri sa vi sta de  frente , a 

partir de la l ínea media , se conside ra es té ti camente adecuada si 

cada diente , es ap roxi madamente e l 60% del diente 
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inmedia tamente anterio r . Na tura lmente , es te  no  es  un teo rema 

abso luto , es so lo una guía p rácti ca pa ra de te rmi nar la p ropo rción 

áurea en un segmento  dado en la  boca 3,4 ,29 ,39 .  

 

Se  sabe, que  e l ancho  promedio  de  un i ncisi vo  central 

supe rio r  es  de  8 ,5  mm y de l la te ra l es  de  6 ,5  mm. La  a ltura 

promedio  de un i ncisi vo centra l es  de  10 ,5  mm para  los  hombres 

y de  9 ,6  mm para  las  mujeres , mientras  que  la  a ltura  p romedio 

del i ncisi vo  la te ra l es  de 9,0 mm para los  hombres  y de 8 ,1  para 

las  muje res . As í como, e l ancho  y la a ltura  p romedio  de l cani no 

es  de  8 ,5  mm por 10,6  mm para  los  hombres  y de  7,9  mm por 9,5 

mm para  las muje res5 .  

 

De o tro  modo  se puede calcula r e l ancho de los i nci si vos  

la te ra les con respec to a los  i ncisi vos centra les . Si tomamos en 

cuenta  la  p ropo rción, i ncluyendo  la  simetr ía 5 ,  se  debe  tene r c laro 

que  todos  los  e lementos  son i gua les  en referencia  a  su posición 

con respec to  a la  l ínea  media2 . Las  medidas  facia les pueden 

establece r e l tamaño  de  los dientes  y su p ropo rción; los  puntos 

de re fe rencia  son: la  distancia  entre  los  o jos  de te rmi na e l tamaño 

del i ncisi vo centra l supe rior  y e l ancho  de l ojo de te rmi na  e l 

ancho  de l i nci si vo  la te ra l.  Si  se  conocen tres  de  los  va lores  de 

los  cuatro  en cuesti ón y se  uti li za una reg la de  tres se podrá 
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disponer de l va lo r desconoci do . Se  debe tener la premisa de 

trata r  cada  caso  i ndi vidua l5  (gráfi cos  68  y 69).  

 

 

Gráfi co  68  P roporciones  denta les  en re lación  
a p roporciones facia les  

 

La propo rción se cons ti tuye con una serie de térmi nos en la  

cua l cada  uno  se  re laciona con lo que le p recede  o con lo que  le 

sigue de ta l manera que aque lla de te rmi na su relación con e l 

conjunto . Es ta operación pe rmite la segmentación de una 

dete rmi nada longi tud li nea l en dos segmentos di fe rentes para 

que la  re lación entre e l más pequeño y e l más g rande sea igua l 

que la re laci ón entre el más g rande y la suma de los dos . La 

ali neación de l sec to r ante rio r responde a l enfoque de  la 

proporción áurea en un trazado li nea l y de  igua l forma  puede se r 

    Distancia entre los ojos_(B) 

Promedio ancho de los ojos (A) 

 

 
es igual 

 

 
Ancho del central (C) 

Ancho del lateral  (D) 

A B 

C D 
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apli cado a las re laciones li nea les que rigen la anchura de los 

ojos y la  dis tancia i nterocula r2 .  

 

 

Gráfi co  69  Si  se  tiene  e l va lor  de un i ncisi vo  centra l supe rior ,  se  
podrá de te rmi nar e l ancho  de l i ncisi vo  la te ra l supe rior  y a  su vez 

con es te  último va lo r  se  ob tend rá  e l ancho  de  la  pa rte  mesia l de  
la  ca ra  ves tibula r  de l c ani no  superior  

 

Otras es truc turas presentan una segmentación que surgen 

de la p ropo rción áurea , en la composición facia l se generan una 

serie  de rectángulos que han permi tido su ap licación 

esquemática en e l aná lisi s de l ros tro , es ta co rre lación se ha 

apreciado  no so lo por los cirujanos or togná ticos y p lás ticos si no 

también han contribui do a  la de fi nición de  guías  ob ligatorias 

usadas para ob tene r la i ntegración faci al de las composiciones 

denta les2 .  

      4 mm        (B) 

   2,95 mm      (A) 

 
 

es igual 
 

 
    9  mm  (C) 
    X  mm  (D) 

 
X = 2,95 x 9 

            4 
 
X = 6,64 mm 

A B 

C D 
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No hay una fó rmula o p ropo rción única para todos los  

pacientes5 ,  durante  décadas  se  han ade lantado  esquemas 

estereo típicos  que  bri ndan pocos elementos de perfecta 

proporción2 .  Si n embargo , e l pape l que de te rmi nan los  p ri ncipios 

estéti cos como la sime tr ía y la p roporción, se uti li zan para 

comp letar una sonri sa ag ra dab le ; e l p romedi o de la pob lación 

humana en un i ndi viduo ai slado no siempre  es  de te rmi nante para 

cada caso en pa rticula r . Debemos pe rsegui r la i ndi vi dua lidad 

tomando como referencia  la  p roporción áurea 5.  
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II I.  DISCUSIÓN 

Desde  los  i nicios  de  la  humanidad  se  ha  mane jado  la  

estéti ca con dife rentes enfoques . Es  conocido  po r todos que los 

egipcios , los gri egos  y los romanos i ncursionaron en e l a rte 

dando  mues tras  i nequívocas  de su g randeza  y domi nio  sob re  la 

ma te ria17 .  A pa rtir  de  épocas  muy antiguas  se  ap lica ron las 

proporciones  como e lemento  a r t ís tico  para  as í sa tis face r las 

pautas canónicas  estab lecidas  pa ra  las  p roporciones idea les 9.  

 

Se sabe  que el uni ve rso  se  comporta de  una  manera  

funciona l y,  además, es to  lo  cap ta  la  psiquis  humana  como be llo 

y he rmoso 1.  La  búsqueda de leyes  na tura les exac tas , que  ri jan 

algunos  de  los  va lores  sub li mes  de  la vida 9 ,  han a tra ído  la 

atención de  generaciones  qui enes  han deseado  proba r que  la 

bel leza  puede ser expresada ma temáticamente . Si n embargo 

cree r es to, obedece ría a un deseo  extremo de  si mp li ficación30 .  

 

Hay quienes dicen que  las  cua lidades  a rmónicas  

desa rro lladas  po r cie r tas  propo rciones  pueden tene r su ori gen en 

el ta lento o  la i nspi ración de l c reador 2.  La  p ropo rción áurea es 

una  partici ón asi mé tri ca  lógica e  importante  por sus  p ropiedades 

ma temáticas  y es té ticas21 ,  es  una re laci ón geométri ca y 

algeb raica1 5,1 6,20 .  Como ya  se  di jo  ante riormente, una l ínea 
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puede  ser co rtada  en dos  partes  desigua les  de  manera  que  e l 

segmento  mayor sea  a  toda la  l ínea como e l menor es  a l 

mayo r2 1,1 9.  La  na tura leza es tá organi zada  en subdi visiones o 

desa rro llos  de  re laciones  lógicas  y armóni cas , es deci r,  la 

re lación exis tente  entre las partes y e l todo 11 . Pa rece se r que a 

lo  largo  de  la  evo lución, la  se lección natural ha  i do  descartando 

al i ndi viduo  menos  apto  y pa reci era  que  de  a lguna  manera   los 

que han sob revi vido  l levan imp lícitamente  esta  p ropo rci ón áurea , 

lo  cua l los  hace fisi ológica  y es té ticamente  superio res 1 .  

 

Los  ar tis tas de  la antigüedad  conoc ían y va lo raban la  

proporción áurea , la  cons tante  observación de  la  natura leza , las 

plantas , los ani ma les y la  figura humana  hi zo que se  uti li zara 

cons tantes de  p ropo rción en las medidas  de todos los detal les , 

particula rmente , en aque llas  figuras  y e lementos que  resultaban 

estéti camente  más  ag rad ab les 11 .  

 

Se tiene  ce rteza  de  las  ventajas  que  o frece  la propo rción 

áurea a l momento de rea li zar  e l aná lisis  facia l y denta l y su 

apli cación a cua lquier  edad, sexo y raza 1,1 5,16 ,  contando as í con 

un aná li sis  estéti co  ci entíficamente  e fecti vo , que  contribui rá  a 

di lucida r guías  pa ra  obtene r la  i nteg ración facia l de  las 

composiciones  denta les2 . C la ro  es tá , que la apli cación me tódica 
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de la  p roporción áurea no  es  abso luta 3 .  

 

Para  comprobar esta  p ropo rción es  necesa rio  hace r uso  del 

divi so r áureo , un i ns trumento de  aná lisi s morfo lógico de l 

esque le to  humano , los te jidos  b landos  de  la ca ra y los dientes 20 , 

que  pe rmi te  co rrobo rar si  es tos  gua rdan co rrecta  a rmonía . E n 

estos  puntos donde  la  propo rción esta i mp lícita,  se  podrá 

establece r de  fo rma  rápida  y si n fó rmulas  c omp li cadas  la 

presencia  o  no de  la  p ropo rción áurea 1 .  

 

El deseo de solucionar p rob lemas estéti cos  con un c ri terio  

objeti vo y lo más  fie l posib le  a  la  na tura leza es  e l p ri ncipio de  la 

odonto log ía  es té tica . E l querer ob tene r bel leza  a  través  de 

cálculos ma te máticos  es  limi ta rnos  a segui r  pa trones ; pe ro  de 

igual fo rma  hay que  consi derar la  propo rción áurea  como un 

ins trumento  de  diagnós tico  y tra tamiento  en odonto log ía  es té tica 

que  nos  ace rcará  a  di mensiones  armóni cas  y na tura les  presentes 

en la  be lleza .  

 

Es necesa rio  que  los  p ro fesiona les  de  la  sa lud  buca l es tén 

concientes  que fa lta  cami no  po r reco rrer,  se  sabe  que  a lgunos 

auto res1, 3,5, 15  apoyan y  o tros2, 9  se  oponen a  la  apli cación de  la 

proporción áurea ; esto debería  se r punto de  pa rti da  para  la 
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elabo ración de  es tudios deta l lados , enfocados a di fe rentes 

razas , edades y sexo , as í como también a  comprobar que  estas 

proporciones  so lo  se  encuentran en i ndi viduos  be l los , es to  se ría 

inte resante y genera ría resultados confiab les para  que se 

considere  la  propo rción áurea  como un i ns trumento  de  p ri mera 

l ínea  pa ra  e l odontó logo restaurado r.  
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IV. CONCLUSIONES 

1- Si la  be lleza  evoca  una  respues ta  p lacente ra  y la 

proporción es un p ri ncipi o es té tico de  la bel leza esencia l, 

entonces  es tamos en p resencia  de  un i ns trumento  que  nos  

servi rá  pa ra  i nco rpo ra r va riaciones  idea les  y as í obtene r e l 

atrac ti vo f ísico deseado  en la  vi da .  

 

2-  La propo rción áurea  es  una  pa rtición asimétrica  donde  e l 

segmento  mayor es  de  1 ,618  y el menor es  de  1 ,0 . E sta  curiosa 

re lación es  importante  por sus  p ropiedades  ma temáticas y 

estéti cas , es to  le procura  cua lidades  úni cas  que asombran a l 

obse rvador,  se  advie r te  en la  naturaleza , en e l a r te  y en e l 

cuerpo  humano.  

 

3-  Debido a la  canti dad  de  fenómenos  en los  cua les  la 

proporción áurea  esta  imp líci ta ,  pa reciera, que  todas  las  partes 

organi zadas con e lla pa recen ofrece r la máxima be lleza y 

eficiencia  extrema en la  función.  

 

4-  Con la  p ropo rci ón áurea  se  puede  eva lua r e l rostro , las 

arcadas  denta rias , los di entes y o tras  pa rtes de l cue rpo , de ta l 

modo  nos se rvi rá  de guía para  ob tener resultados es té ticos  en la 

composición dento - facia l.  
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5- La p roporción áurea  pa reci era que  es  un mé todo  p rác tico 

de  aná lisi s  dento- facia l,  que  co labora  en e l p roceso  de 

diagnós tico  y tra tamiento  en odonto log ía  es té tica . Po rque  tiende 

a benefi cia r e l diseño de la sonrisa y nos  acerca a la  i nteg ración 

estéti ca– funciona l tanto  deseada.  

 

6-  La propo rción áurea  en odonto log ía  es té tica  es  una 

he rramienta de  aná lisi s senci l lo ,  no  es  necesario  memori za r 

fo rmulas  compli cadas  y pa reci era  que  se  puede  ap li car  a 

cua lquie r  edad , sexo  y raza ; más  no  es  una  medida  única  para 

entender la  na tura leza , de  ta l modo , no  debemos limi ta rnos a 

segui r pa trones p rees tab leci dos  que  nos puedan conducir  a l 

fracaso , a l no consi derar la i ndi vidua lidad y e l ambiente cultura l 

del paciente .  

 

7-  Sería  de  gran ut i li dad  que  e l odontó logo  contara  en su 

ins trumenta l con un di visor  áureo , con é l pod ría mane ja r 

dimensiones armóni cas  aco rdes  a  cada  paciente , pa ra  ob tener un 

resultado be l lo .  

 

8-  No so lamente  la odonto log ía res tauradora  se  benefi cia de  

la  ap licación de  la  p roporción áurea , tambi én otras 

especi ali dades como la  ci rug ía  maxi lo facia l,  la  o r todoncia  y la 
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cirug ía  p lás tica , pa ra  as í ob tener e l e fecto es té tico  anhe lado.  

 

9-  La p roporción áurea  establece  no rmas  facia les  y denta les  

que  pe rmanecen si n comprobar científ icamente, po r lo  tanto , los 

propósi tos  son muy e levados a l querer ob tener be l leza  con solo 

apli car la.  Se ría  recomendab le  para  la  odonto log ía  es té tica  que 

se  rea licen i nves tigaciones  c línicas  donde  se  eva lúen diferencias 

según la  edad , e l sexo y la raza .  
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