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INTRODUCCiÓN 

La época Isabelma es y ha sido de suma Importancia para los estudiosos del arte_ Durante este 

penodo surgieron diferentes manifestaciones artistlcas que fueron apoyadas por la corte de Isabel 1, 

por uOIversldades y compañías de teatro En lo que se refiere a la parte litera na, la poesía es la mas 

Importante, pues solamente el ensayista Francls Bacon y el crítico Cristopher Marlowe escnbían en 

prosa. Algunos poetas utIlizaban la poesía lírica para sus creaciones. mientras que otros, en especial 

los dramaturgos, utilizaban el verso Entre los representantes más importantes del teatro y la 

literatura isabelma se encuentran Shakespcarc y Jon50n. Sus obras, a través de los años, han sido 

fuente de numerosas mterpretaclones. Estas diferentes maneras de ver y analizar sus textos, algunas 

mas acertadas que otras, dan cuenta del lugar que dichos escritores ocupan en el mundo de las 

letras, siendo de los escritores mas leidos y Sin lugar a dudas, de los maxlmos exponentes de la 

literatura universal 

Algunas de las interpretaciones mas controvertidas e mteresantes que llegan a nuestros dias son 

las que publicara Frances Yates entre 1913 y IQ81. Como estudiosa e investigadora del periodo 

Isabehno, Yates escrlbl6 varios ensayos sobre la sociedad, la política y las artes de la época Para 

Yates, la literatura Isabehna, especialmente las obras de escritores como Shakespeare, Jonson. 

Sidney, Spencer y Marlowe. estaba fuertemente relacionada con un pensamiento y un movimiento 

que ella denomm6 como hermétlco-cabahstlco. Para Yates, dicho pensamiento estaba ligado a la 

literatura de la época y. en este sentido, la imagen del mago que aparecía en los textos isabelinos 

gIraba en tomo a la figura del consejero real John Dee, qUIen gozaba de cierta fama Yates se 

mteresó por la parte obscura y desconOCida de dicho personaje Hoy en día, uno de los 

acercamientos mas reCientes a la figura del Dr Dee, es la de Wliham Sherman, que en 1995 publicó 

su libro .John } )1.'1.'. {he PO}¡1I0 ol Rcodmg cmd Wrmng In The }':ng/nh Ren0/5.mnce, donde 

desarrolla la Idea de un personaje mas "realista" y menos Idealizado Esta nueva perspectiva. ha 



creado polémica sobre su figura Por un lado, la de un Sherman que busca plantear a Dee como 

personaje Únicamente hlstónco y analizar sus obras desde el punto de vista científico, dejando a un 

lado lo mágico y lo hermético, y por otro la de Yates, que lo establece en un plano esoténco y 

hterario El aspecto que Interesa a la presente investigación es la nnagen literana que Yates ha 

creado en tomo a dicha figura 

Yates, en sus obras, emplea con frecuencia el témuno "Refonna Imperial". Esta definición, para 

ella, significa lUla reforma que los isabelinos hicieron con base en el mito Tudor, descendientes del 

troyano Bruto y del rey Arturo 

Este pensamiento formó los pilares de la Refonna isabelina, donde la imagen de Astrea, reencarnó 

en la figura de la rema Isabel Es en este mundo, basado en leyendas y seres extraordmanos, donde 

la figura del mago se convirtió en el tema prmclpal de dos obras escritas por dos de los más grandes 

exponentes del RenaCimiento ingles, Jonson y Shakespeare. 

Hoy en día, las palabras mago, cábala, y hennético han adquirido nuevos significados, por un 

lado existe el concepto estrictamente religioso, el que ha inspirado, por ejemplo, textos como El 

aleph de Borges, La lengua perfecta de Eco, La cábala y la cdn'ca de Bloom O La palabra 

inconclusa de Esther Cohen, y por el otro, el que pertenece al conocimiento popular y que se ha 

desvirtuado hasta convertirse en objeto de charlatanería y comercialización. 

Para poder comprender la idea que se tenia en ese entonces de estas palabras, considero necesano 

explicar en el pnmer capitulo, qué se entiende por cábala y hermetismo y la manera en que ambas 

se compenetraron para formar el pensamiento hennetico-cabalistico. En lo que se refiere a la parte 

histórica, el propósito es descnbir cómo surge este pensamiento y de que fonna se fue 

enriqueciendo, a traves de los Siglos, hasta llegar a la Inglaterra isabelina. 

En el segundo capitulo, se veran algunos de los aspectos más importantes en la Vida y la obra de 

Jobn Dee, ya que su figura esta fuertemente ligada tanto a la poJitica como a la literatura de la 

época 



Los dos ultimos capitulos, girar.in en tomo a la magia del mago por medio de las palabras ya las 

alusiones de Dee en las figuras de Próspero y Sutil. Es decir, que por un lado se analizará el poder 

de las palabras con base en la cábala y en un ensayo de Walter Benjamin, S()hre el lenguaje en 

general y sohre ellenj!,uaJe de los hombres, mientras que por el otro, se señalarán las alUSiones a 

Dee y se verá la Imagen que Shakespeare y 10nson tenían acerca del mago renacentista, todo esto a 

la luz de Frances Yates. 



Capítulo I 
El pensamiento hermético-cabalístico 



Hermes Trismegistos y el pensamiento hermético 

El pensamiento hermetlco, para Frances Yates, fue de suma importancia a lo largo del 

RenaCimiento mglés Durante este penodo en el que hombre buscaba encontrar la verdad en el 

pasado, los magos, alquimistas y estudiosos de las artes encontraron la base de sus mvestigaclones 

pnnclpalmente en dos textos de gran relevancia, El Corpus Hermelicum y El Ascleplo, 

supuestamente escntos por un sabio egipcio llamado Hermes Trismegistos. 

En el siglo IX, en los textos de Smcelo se afirma que un sumo sacerdote llamado Manetón habia 

enVlado una carta a Ptolomeo 11 Ftladelfo (282~229). En dicho texto, Manetón le cuenta a Ptolomeo 

cómo mil años antes, después del DiluVIO, un sacerdote egipcio llamado Hennes Trismeglstos habia 

traducido lUlOS jeroglíficos egipcIos. Estos mensajes, escritos por el dios Thot, habían sido grabados 

sobre estelas de piedra. Los mensajes recibieron el nombre de Corpus Hermeticum y AscleplO. 

Durante los siglos en los que el gobierno del Nilo pasó de Ptolomeos a romanos y de romanos a 

bizantmos, Cienos hombres dedicados al culto y a la creación de textos sobre Th01 (Hennes), se 

bautizaron con el nombre de Hermetlca. Es a partir de entonces cuando, por ejemplo, el nombre de 

Hermes Trismeglstos comienza a surgir en escritos como la colección Kuranide entre otros. 

A partlT de este momento la hlstona de Tnsmegistos cambió radicalmente. A través de los años 

se le fue dando una ubicaCión histórica diferente. Durante el Renacimiento, los comentanos de 

Lactancia sobre El AscJeplO, fueron bien VistoS por los estudiOSOS de la magia y la alquimia La 

confusión comenzÓ cuando LactanCia sItuÓ a Trismegistos antes de Platón y Pitágoras, mientras que 

San Agustín, en su De Clvllale Del, le asignó una antigüedad aún mayor, pues lo colocó tres 

generaciones después de Moisés Así, por lUl lado, Tnsmegistos se convinió en la fuente de la 

sabiduría platónica, mientras que por el otro era considerado contemporáneo de Moisés. Es en este 

momento cuando, baJO el nombre de Hermes Tismegistos, la astrología, las CienCias ocultas, las 

vlJtudes de las plantas y piedras, al igual que la magia y la fabricaCión de talismanes, fueron 

conSiderados como un legado de la sabiduría egipcia 



La Cábala es una de las manifestaciones más importantes de la mística judía. La palabra cábala 

proviene del verbo "'ekabel" que significa recibir Esto quiere deCir que es una tradición que se 

transmite, se hereda, se enriquece, se renueva día con día, y que no se considera simplemente como 

una continuación de las verdades del pasado. Por esto la Cábala encuentra su ftmdamento en la 

interpretación de los textos que recibe del pasado, específicamente de las Sagradas Escrituras que, 

como veremos más adelante, son y representan el acto mismo de la Creación Para el cabalista, el 

AntIguO Testamento no es úmcamente un legado del pasado, sino que a través del tiempo se va 

transformando y ennqueclendo medIante la actIvidad constante de la mterpretación. 

A finales del siglo XII en el Languedoc surgIeron los primeros cabalistas que se dedicaron a 

interpretar las Sagradas Escnturas. Siendo judíos ortodoxos, y sabiendo que no podían fundamentar 

su arte en una expenencla mística que poseyera la misma jerarquía en las que se basaba la autoridad 

religIosa del Judaísmo, lograron establecer y adaptar sus nuevas teorías a uno de los principios 

fundamentales de la religión judía. Dicho pnnclpio dIce que el místico tiene la oportunidad de hacer 

que su experiencia sea aceptada siempre y cuando éste sepa mantenerla dentro de los márgenes de 

la tradiCIón Para mantener sus ideas dentro de dichos márgenes, lograron colocarlas y defmirJas en 

concordancia con una escala de valores que para la autoridad religiosa iba en orden decreciente de 

acuerdo a las posibles revelaciones del místico, dichas experiencias eran consideradas en el 

siguiente orden de importanCIa: 

a) Las de Moisés. 
b) Los profetas. 
c) El Espíritu Santo. 
d) Los receptores de las voces celestiales 
e) La manifestación del profeta Elías. 1 

I Gcrshom Scholcm./,a cóbalaysu .'·lmholi.\"fIw. Mcxico. Siglo XXt 19i)K p 21 
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En vista de Que la autoridad religiosa. establecida mucho antes de que el místico existiera, exigía 

respetar y cumplir con este orden de revelaciones, los cabalistas no reclamaron para ellos más Que 

un rango modesto en los que se defmían como los receptores de una manifestación hecha por el 

profeta Elías. Él, siendo el portador de la tradición a través de mensajes divinos por varias 

generaciones, se convirtió en el guía que todo cabalista necesita para llegar a la iluminación. 

A partir de ese momento el conocimiento cabalístico y su práctica fue en ascenso hasta llegar a 

lo que hoy en día se considera la edad de oro de la cábala, etapa que se dio a finales del siglo XlII y 

comienzos del XIV. 

Durante el siglo XIII surgen dos tendencias dedicadas al estudio del arte de la interpretación 

cabalística, la extática y la teosófica La cábala teosófica busca el conocimiento de Dios por medios 

teóricos, mientras que la cábala extática lo hace por medio de la práctica. La primera está 

representada por el Zohar y la segwJda por lA cábala de los nombres, de Abulafia. 

El Zohar es un texto al que se le ha dado un lugar canónico, por lo que se le ha considerado, hasta la 

fecha, al mismo mvel que la Slblta y el Talmud. El Zohar está escrito en Wla mezcla de dialectos 

que provienen de una antigua traducción aramea de la Torn, así como del Talmud de Babilonia y 

del Targum Onkelos. En este último se encuentra la lengua que se hablaba en Palestina en el afio 

100 d.c. 

Uno de los principales objetivos de este texto era luchar por mantener intacto el judaismo de la 

Torá en su forma mística, en contraposición a la gran tendencia radical de los pensadores 

racionalistas de la época La smtaxis de este texto es simple y se relaciona con temas que están 

divididos en dieciocho tratados. Entre ellos se encuentran, comentarios discursivos de la Tora, 

explicaciones de los primeros seis capítulos del GénesiS, cuestiones relativas al misticismo de la 

oración, notas cabalísticas al versículo del Canto de Salomón, asi como el pasaje que veremos a 

contmuación acerca del secreto de las letras y su participación en la creación del universo 

3 
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Dos mil años antes de la Creación, las veintidós letras del alfabeto hebreo se presentaron en orden 

inverso ante el señor La primera que se acercó a él fue la letra Tav m. Ella le dijo al creador que 

podía serie de utilidad ya que formaba la letra final de la palabra Emet, que significa verdad. A lo 

que el señor le contestó que aunque efectivamente la palabra verdad era importante puesto que 

estaba destinada a aparecer sobre la frente de los hombres, ella podía ser relacionada con la palabra 

mavet (muerte), y por lo tanto no era conveniente servirse de ella. De esta forma fueron 

presentándose una a una las diferentes letras, hasta que le llegó el tumo a la letra Bet. Poco después 

de que Bet explicara que era la iIlJcial de la palabra Boro} (Bendito sea), y que podria servir para 

bendecir al Señor tanto en lo alto como en lo bajo, el Creador la aceptó para que se convirtiera en la 

base de la creación. La letra Ale! permaneció mmóvil, por lo que Dios le preguntó por qué no se 

acercaba. Ella respondió que él ya había escogido a Bet, y por lo tanto no era necesario presentarse. 

El Señor le contestó que aunque Bet serviría para realizar la Creación, ella tendría su compensación, 

que de ahí en adelante, se convertiría en la pnmera letra del alfabeto, en la base de todos los 

cákulos, de todos los actos que se realizarian en el mundo, y que ni Él, ni nadie. podrian encontrar 

la unidad si no era por medio de ella, la letra Alef Es debido a todo esto que el Génesis comienza de 

la siguiente manera: Bereshl1 Baroh Elohim El (en el principio creó Dios eL .. ), donde las dos 

primera palabras empiezan con la letra Bet y las dos siguientes con la letra Alefl 

En lo que se refiere a la cábala extáuca, y con base en el pasaje anterior, se puede decir que sólo a 

través de la práctica es posible llegar al verdadero conocimiento del nombre de Dios. Abulafia, en 

su Cábala de los nombres o camino de los nombres, describe la fonna en que la experiencia de la 

meditación debe llevarse a cabo para Ir en busca de los nombres de Dios. Esta pract1ca se basa en 

permutar, desordenar, descomponer, y volver a combinar un fragmento del texto hasta llegar al 

elemento más pequeño que lo compone, las letras del alfabeto. Para él, cada letra ya es un nombre 

divino y, por lo tanto, tomando en cuenta que el lenguaJe es un unive~o en sí mIsmo, esta estructura 

1 Cfr. Zohar. en Cohen. La polabra Inconclusa. México. Tawus·UNMi, 199.\. p. 125 
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del lenguaje no es mas que una estructura de la realidad. Esto qUiere decir que si Dios ha creado el 

mundo en un acto Imgüístlco y lo ha hecho mediante las letras del alfabeto, el mundo puede ser 

modificado y alterado por medio de la permutación de dichos elementos. 

La Toro se conCibe como un \·asto corpu.\· .\ymhoflcum que representa 
esa vida oculta en DIOS que la lcorla de las sefirot ultenta descnblr 
Para el místico que parte de esta SUpoS1Cl6tt cada palabra puede 
convertirse en un símoolo. ~ es precisamente en las frases y versículos 
más insignificantes donde a \'cces se descubre lo más Importante 
P.,un el hombre de talento espcculati\·o que descubre en la T om una 
capa tras Olrn de Significados ocultos no hay. en principIO. ningún 
limite En última instanCia. toda la Tom. como subra\'a frecuentemente 
el autor. no es mas que el gr.ln Nombre sagrado de Dios. l 

Todos los problemas que conCiernen al acto de la creación, y que se encuentran en el Zahor, 

aparecen antenormenlC en un libro de refleXIón y estudiO cabalístico llamado Sefi!r Yelsirá. 

Sefer Yetsi~ 

En el Se/a Yersmi, tamblen llamado el hbro de la CreaCIón, se plantean los problemas del origen y 

la evolución del universo, asi como las leyes que ngen al mundo fislco. La clave de la creación se 

encuentra en los diez números elementales y primordiales, que están constituidos por las sefirot· y 

las veintidós letras del alfabeto hebreo Los dos conjuntos representan todas las fuerzas misteriosas, 

que al ser unidas por DIOS, crearon las diferentes combinaciones eXistentes dentro de la Creación. El 

Sefer Yelsmi mencIOna la fonna en que DIOS ··grabó, modeló, sopesó y permutó las veintidós letras 

del alfabeto para fonnar con ellas todo lo creado y todo lo que se ha de crear en el futuro''"'. A su 

vez, dice que las vellludós letras fueron puestas en una rueda como SI de muros se tratasen, después 

las combinó y las pennutó de la sigUIente manera. Alef con todas las Alef, y Bet con todas las Set, 

dándose cuenta de que todas las criaturas y las palabras surgían de un mIsmo Nombre. Abraham 

Abulafia explica que en este hbro tamblen se encuentra la relación que eXIste entre las letras con 

--------
J Gcrshom Scholcm.l.a.\ J!randes lendenC:/a.\' ele In míslIwJudía. ,\/éXICO. Fel·:. 11)96. p. IN 
. Ver labia al final del capítulo 
~ !-jef¡¡r } er.\lrá Citado en Umbcno Eco. 1.0 hil.\q/letln de fa lenj.t11O perfecta. Barcelona. Grijaloo Mondadon. 

199>l p J(¡ 
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cada una de las partes del cuerpo humano. por lo que el mal uso de la cábala puede llevar a lUl ser 

humano a quedar Invahdo SI comete una eqUIvocación a la hora de pennutar las mismas 

Según Scholem, es a panlr de este acercamiento al texto como el estudioso Judío se conViene en 

el protagonista del drama del mundo Es ahora el qUien maneja los hilos del presente y piensa que el 

universo es como una gran maquinaria, donde la interpretación del Texto Sagrado representa el 

aceite que el cabalista debe aplicarle en el momento preciso. 

Ramón Llull, místiCO y terCiana de la orden franciscana, rcclbió una revelación místIca en el mOnte 

Randa, en donde se veía como un unificador de las tres grandes religiones. Es por eso, que al ser 

uno de los pocos teólogos de la época que conocían de manera casI perfecta las lenguas semíticas, 

incluyendo a su contemporaneo Roger Bacon, y siguiendo el pensamiento principal de la orden, la 

de predIcar por medio del diálogo y no haCIendo uso de la fuerza militar, buscó convenir a los 

infieles utilizando su obra llamada Ars magna. A este texto, que tenía como principal objetIVO 

demostrar las verdades del cnstl301smo de forma que no pudieran ser refutadas, le fue mtegrado un 

sistema que Llullllamó an¡ comblnandl. 

El ars combmandl era W1 método mecámco que se basaba prácticamente en establecer todas los 

relaciones posibles que se podían dar sobre algún tema determinado. Estas relaciones se daban por 

medio de la combmaclón y la pennutación, que como se ha comentado en el primer capítulo, es la 

base de la Cábala. 

Recordemos que en el Scrcr Yetsirnh se hablaba de la 
combmatoria wvma en ténninos de rueda. y recordemos 
que L1ull \wia en la península ibérica y tenia sin dudas 
noticias de la lradlclón cabalística ~ 



El estudioso del arte lIulliano, al hacer uso de las figuras geométricas, 6 de la permutación de los 

atributos con los pnnclpios relativos, y de los diferentes árboles, ascendía por la escala de la 

creación, conVlftlendose de este modo en un trovador, en un caballero del arte y de la etlca, que era 

una meta fundamental en su có<hgo caballeresco 

Otra de las características de la cábala judía que L1ull recogió, fue la de asignarle a la letra 

A todo lo que es innombrablc, la misma propiedad que posee la letra hebrea Alef. La diferencia 

radica en que esta A no tiene las propiedades de la letra Alef, pues esta última puede equivaler a 

cualqUIer sonido vocálico en el momento de ser articulada verbalmente, y de ese modo, al ser la 

unión de toda palabra y de todo lo cread07
, permite a los cabalistas la búsqueda de los mistenos 

lingüísticos en las Sagradas Escnturas Pero el hecho de que la A no sea igual en eqUIvalencia a la 

Alef, no le resta importancia, puesto que para Llull y otros teólogos cristianos de Su epoca, la 

manera de demostrar la unidad y la santísima trinidad a los infieles se podía justificar de dos 

fonnas. La primera es que la letra Alef ( 'N. ), en hebreo, es una, pero su trazo se ha compuesto de 

tres elementos en este orden: una Yod, una Vav, y una Yodo De este modo, el Alef innombrable 

equivale a la triJUdad, fuente y origen de todo, que en sí no se origina de nada, sin principio ni fin.'" 

La segunda es que la figura de la A, en el abecedario latino, también adquiere su forma gracias a 

tres elementos. Lo que qUiere decir que al estar compuesta de estos tres elementos, tambien 

representaba la tnnidad 

Ramón Llull, murió a mano de los sarracenos, pero su conocimiento y su Ars magna traspasaron 

las fronteras de España Esta nueva visión religiosa de ver el mundo tomó un rumbo distinto en la 

Italia Renacentista donde, junto con algunos manuscritos griegos y herméticos, formó lo que 

posteriormente se denommaria como Cábala Cnstiana. 

6 Ellriángulo que representa lo divino: el circulo que se refiere al ciclo. en el que ha~ siete planetas y doce 
signos IOdiacales: el cuadrado que señala los cuatro elementos 
1 Dios la ullll/,a parJ sus propósitos. asignándole el primer lugar del abecedario. así como el honor de ser la 
base de todos los cálculos y los actos que se lleven en el mundo. 
11 Angehna MuñiZ. "Ramón L1ull ) el simbolismo de la Cábala" en ..lela P0I!(¡CO 9-10. MéXICO. Instituto de 
Investigaciones Filológicas. UNAM. 1990 p.151 
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En los IOlcios del RenaCimiento se pensaba en un universo que regía el destino del hombre. José 

María Valverde dice que ... el macrocosmos (mundo grande, en griego) es el conjunto del universo 

fisico, con sus esferas, cada cual con un planeta, o el Sol, hasta llegar a la última esfera, inmóvil, 

con las estrellas fijas. El hombre, por su parte, es el microcosmos (mundo pequeño, en griego), y 

estaría conectado con el macrocosmos en correspondencia pieza por pieza; cada planeta - no se 

olVide, con nombre de un dIOS clásIco, Venus, Marte, etc - inflUirá en W1 órgano del cuerpo - o en 

uno de sus cuatro humores -, e mcluso regiría el destmo de cada cual presidiendo el momento de su 

nacimiento [ ... ],09 Pero esta Idea, en la cumbre del Renacimiento, acerca de la relación del hombre 

con DIOS yel mundo, comenzaba a no ser del todo satisfactoria para un nuevo pensador. 

En 1486, a los 23 años de edad. Glovanni Pico della Mlrandola ya formaba parte de la corte de 

los Médicis en Florencia. Al igual Que el filósofo Marsdo Ficino, PICO della Mirandola formó parte 

de lo que hoy en día se conoce como neoplatonismo renacentista A su corta edad. Pico había 

comenzado a mostrar interés por otras religiones, lo que le llevó al estudio de lenguas como el 

árabe, el griego, el caldeo, y el hebreo; esta última la más importante de todas puesto que lo 

introdujo en el estudio de la Cábala 

Para Pico la visión acerca de la creación del mundo era realmente dramática e innovadora. Dios 

había creado el w1iverso, pero al haber acabado su creación necesitaba de alguien Que contemplara 

su obra. Como todos los grados de la cadena del ser ya estaban acabados, decidió darle vida al 

hombre, y este último al no tener un SItiO establecido en esa cadena, adquirió la capacidad de poder 

estar en todos los sitios. Aunada a esta concepción del hombre, Pico introdujo la cábala al 

cnstianlsmo renacentista, por lo que comenzó a explorar los textos de manera que todo lo 

relaCionado con los estudios cabalístICOS y cristianos fueran vistos y entendIdos como uno. Pico 

reconOCIó el Ars combinandl de Ramón L1ull como un acercamIento que el catalán habia hecho a la 

'} José Maria Val\"crdc. I ida y muer/e de 10.\ Ideas. Barcelona. Editonal Plancta. 1980. p. 78 
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cábala, y al igual que éste, el italiano buscó la manera de convertir a los no cristianos por medio del 

dialogo. 

Uno de los textos principales que atrajeron a PICO fue el Corpus Hermeticum de Trismeglstos. 

Este sabio egipcio, para los florentinos, representaba una sabiduria que provenia de la época de 

MOISés, incluso anterior, por lo que sus textos eran considerados casi tan sagrados como el Génesis. 

La importancia que adquirieron estos escritos de Trismegistos, provocó que el neoplatonismo 

florentino absorbiera esta base hermética, y por consiguiente, que esta vez fuera absorbida por el 

cabalismo cristiano 

La cábala judia representaba para Pico la manera más pura de hacer fílosofia, por lo que ésta 

última era indispensable para comprender el cristianismo de una manera realmente innovadora. El 

propósito del italiano era traducir y convertir los principios cabalísticos e integrarlos a otra lengua. 

logrando así que la mística del judaísmo se adaptara a esta última de manera que ninguna de las dos 

tradiCiones traicionara a la otra. 

La cábala de los nombres, fundada por Abulafia, estudiaba que la misma relación existente entre 

los objetos sublunares, el mundo celeste y los hombres, era aplicable a los nombres. Pata AbuIafia, 

como para muchos cabalistas judíos, la palabra hebrea contiene una fuerza extraordinaria. Las 

palabras, al ser articuladas y pronunciadas verbalmente, pueden cambiar los acontecimientos del 

mundo. 

Este pensamiento cabalístico medieval de que el universo, al igual que el hombre, estaba en 

formación constante, y que ambos derivaban de un acto lingüístico que aún no estaba terminado, 

Junto con los textos herméticos del siglo lI, convencen a Pico de que si el universo estaba 

conformado por letras y números, que a su vez se encontraban regidos por reglas matemitticas del 

universo, el hombre, al descubrirlas y manejarlas, tenía la capacidad de cambiar el destino. Ese hado 

inalterable, en el que creían los pensadores a principios del RenaCimiento, se vuelve obsoleto Para 

Pico, el hombre es libre de tontar decisiones ya su vez tiene la capacidad de aprender y de cambiar 

las cosas que le rodean. Si este último no sabe utilizar los dones que Dios le ha dado, puede 
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rebajarse hasta el nivel de las bestias, mientras que SI sabe hacer uso de ellos puede levantarse e ir 

en busca del Creador y de todas aquellas cosas que le pertenecen. 

Así pues. hizo del hombre la hechura de una forma indefinida.. y. colocado en 
el centro del mundo. le habló de esta manera: - No te dimos ningún puesto fijo. 
ni Wla faz propia. ni un oficIO peculiar, ¡oh Adán!. para que el puesto. la imagen 
~. los empleos que desees paro ti. esos los tengas y poseas por tu propia decisión 
y elección. Para los demás. una naturaleza contraída denuo de ciertas leyes que 
les hemos presento Tú.. no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás 
según tu arbitno al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, ¡ma que 
volvieras más cómodamente la Vista a tu alrededor y nurarns todo lo que hay en 
ese mundo. NI celeste. ni terrestre te hicimos. ni mortal. ni inmonaJ. para que tú 
nusmo. como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te fOJjes 
la fOI"ITl3 que prefieras pam tI. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; 
podrás reav..artc a la fXU" de las cosas WVlllaS. por tu misma decisión" 10 

El pensamiento de PICO se fundamentaba en la Idea de que el valor del hombre reside en su 

responsabilIdad de ser libre Al Igual que los cabahstas, PICO consideraba que el ser humano podía 

intervenir en el devemr histórico y a su vez llegar a dommar las condiciones primarias de la 

naturaleza Pico, durante toda su VIda, luchó por la libertad radical del hombre. Él pensaba que la 

cultura, la magia y la cábala eran las llaves para liberar lo que él mismo entendía como la 

duminaclón de las mentes, y asi de esta fonna comenzar un nuevo siglo de paz espiritual y 

reunificación de los pueblos 

Heinnch Agnppa y la maRia de los tres mundos cabalísticos. 

Comeho Agrippa, heredero de la filosofia natural de Flcmo y de la magia cabalística de Pico, 

perteneció, segUn Paola Zambelli l
\ a algunas posibles organizaciones o grupos secretos que se 

dedicaban al estudio de la alqUimIa, a la investigacIón de textos herméticos, neoplatóniCOs y 

cabalístiCOS. El pnmer libro que llamó la atención del alemán haCia las ciencias ocultas, dicho por el 

mismo. fue el lIbro Specu/um de San Alberto Magno Para Agnppa, Adán había puesto los nombres 

a las cosas, por lo que la cábala de los nombres y el hebreo eran las cienCias perfectas, y debido a 

esto cada cosa tenía la fuerza de las cosas que significaban. En De oculta philosophto, Agnppa, 

lO Pico dcHa Mirandola. De la ti/gnu/mi del hombre. MCxlco. Ramón Llaca) Cta .. S.A.. 1996. P 105 
11 Citado en Frances Yales. La filosofia oculta en 1" época J.mheIUla. FCE. 1982. p.72 
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analizó la proDlmciación de todos aquellos nombres que pertenecen tanto a las divinidades como a 

las fuerzas demoniacas. Según él, los demonios y las divinidades hablaban la lengua de todas las 

naciones, pero solamente ellos se comunicaban con quienes comprendían la lengua de todas las 

lenguas, el hebreo. De esta forma, si el mago conoce y pronuncia a la perfección los nombres de 

estos seres, podrá someterlos a su propia voluntad. 

Agrippa combinó la cábala y el llullismo para crear una nueva técnica combinatoria, una 

enciclopedia que sirviera para mostrar la imagen del cosmos infinito, en expansión, y que se 

relacionara con otros mundos, y no con aquella idea medieval de un cosmos finito. Como explica 

Eco, «el método de Uu!! creado para un uso más dialéctico y de convencimiento fue modificado por 

Agrippa. En él incluyó la posibilidad de que los sujetos, los atributos, los predicados, y las 

relaciones, se pudieran combmar entre ellos, pero al mismo tiempo con ténninos contranos, 

distintos, y refiriéndolos a sus propias causas, acciones, relaciones y pasiones. La pennutación de 

los términos Ilullianos con otros ajenos al arte de Uull, abrió la posibilidad de combinaciones 

ilimitadas.,,12 Con base en este conocimiento, Agrippa desarrolló tres mundos cabalísticos por los 

que el mago pude ascender y descender. 

ª-mundo natural o elemental. 

La concepciim del mago renacentista, es para Agrippa, la de un intelectual que busca hacer milagros 

por medio de su arte, la física, las matemáticas y teología. Es, como dice Yates, lU1 mago-religioso. 

Para poder llevar a cabo sus conjuros, el mago debe hacer uso de lo que le rodea, es por eso que el 

mundo terrestre recibe el nombre de mundo natural. Para Agnppa, toda cosa tiene relación con las 

estrellas y los planetas. Es decir, los cuatro elementos, con los que están formadas las cosas, Jos 

seres humanos, los ángeles y DIOS, se encuentran en todo el untverso. La única diferencia es que los 

elementos que se encuentran en la tierra, al igual que la cadena del ser, ocupan un lugar inferior. 

1~ Eco. lA búsqueda ... p. 116 
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Estos se encuentran burdos, sin una forma estilizada, por lo que su "calidad'" es menor a los cuerpos 

celestes, que su vez., son menores que los divinos. Es por esto, que sólo a través de la combinación 

de dichos elementos, en diferentes materiales, se pueden atraer los influjos y poderes celestiales. 

Una vez logrado este propósito, el mago puede comenzar a practicar la magia celeste. 

~I mundo Celestla!. 

En el mundo celeste, las matemáticas son de suma unportancia, ya que sin ellas no puede llevarse a 

cabo ningún trabajo 

"Las ciencias matemáticas son tan necesarias para la Magia, y se relacionan tanto con ella. 
que qwencs se dedican a ésta sm empk:ar aquéllas, no realizan nada de valor, pierden su 
tiempo. y jamás llegan al fin d¡: sus d:signios;( ... ]".13 

Los números, el peso y la medIda de las cosas son utilizadas por el mago para descifrar los 

misterios del universo Sus herramientas son la aritmética, la música, la óptica, la geometría, la 

astrología y la mecaJ1JC3 entre otras. De esta forma, guiándose por las estrellas y los planetas, logra 

predecir el futuro. 

Según Agrippa, el alfabeto hebreo es de suma importancia en este mundo, pues al ser las letras 

pertenecientes al mundo natural, atraen los influjos de las estrellas y los planetas. Los números, que 

poseen las letras del alfabeto hebreo, son indispensables para crear nuevos firmamentos, así COmo 

para poder invocar ángeles y divinidades; los cuales pertenecen al mundo supracelestial ° 
ceremonial. 

El mundo supracelestial. 

Los secretos del uDlverso se encuentran en este último estadio de los mundos cabalisucos. Es éste el 

lugar al que todo mago aspira llegar con el poder de sus conjuros matemáticos. Agnppa pensaba 

que aquel que lograra tener acceso a este tercer nivel se convertirla por mucho en un mago superior 

11 Comelio Agripr;fJ, LaJi/osofia oculta. Argentina. Edilonal Kier. 1998. p. 121 

12 



a los demás estudiosos de las letras herméticas. Esto era posible por el hecho de que el estuwoso 

sabía hacer uso de las Sefirot. En este SitIO, el viajero utiliza las palabras hebreas y de esta forma 

hace conjuros algebraicos con sus respectIvos valores numéricos Para lograr esto, el mago debe 

combmar la magia tahsmamca del primer mundo, Junto con los conocimientos y las matemátIcas 

del segundo. Es aqui, donde el mago debe conocer a Dios y a sus dIVinidades, las cuales se dividen 

de la siguiente manera 

Supracelestlal Serafmes, Querubines y Tronos. 

MlUldos Celestial Dornmaclones, Virtudes y Potestades 

Natural Pnnclpados, Arcángeles y Ángeles 

Finalmente, el mago que logra ascender al tercer mundo tiene, en sus manos, la capacidad de 

convertirse en un ser divino 

Agrippa buscó la fonna de crear una magia que descubnera los secretos del universo, y por 

consiguiente que el hombre pudiera ser partícIpe de ellos. Agrippa munó marcado por su tiempo 

como un ser maléfico que había pactado con la bestia, su perro negro. Poco tiempo después todo su 

pensamiento se trasladó de manera silenciosa hasta llegar a manos del Dr. John Dee, el gran mago 

de la corte lsabelma 
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CEn-Süf ~ 
1. Kéter'ely6n: la corona de Dios. 

2. Hojmá: la sabiduría de Dios. 

3. Biná: la inteligencia de Dios 

4. Hésed: la misericordia de Dios. 

5 Dio o GclrJf3" el poder de Dios p:lT3 juzgar 
y castigar. 

6. Tiféret; 

7. NélSah 

8 Had; 

lO. Maljut: 

la compasión de Dios. 

la Infinita paciencia de Dios. 

la majestad de Dios. 

la base o el fundamento de todas 
fuerzas de activas en Dios. 

el reino de Dios. descrito en el 
Zohar como el arquetipo nústlCO 

de la comunidad de Israel. o como 
la ShcJiná. 



N' 1582. 16 de Noviembre, 
Bralges: El último de los Siete Principcs concluye 
el Primer Libro aquí presentado 
con las siguientes palabras: 

[)ce 

Ten cuidado de dudar: arroja toda sospecha sobre 
nosotros. porque nosotros somos Dioses que hemos 
reinado. que reinamos y que reinaremos plTa siempre 
Todos nuestros nustcnos te serán TCvelados. presérvalos 
Observa estas cosas y sus misterios que te serán J'Cvelados 
reserva los secretos del que reina para siempre. 
(Una exclamación de una multitud resonó diciendo) 
''Cuyo nombre es el Más Grande de la Eternidad" 1 

En 1564, cuando nació Shakespeare, un mago de la corte llamado John Dee se encontraba 

tratando de difundir por Europa sus conocimientos acerca de los secretos del universo. Estos 

estudIOs se basaban en ciertas interpretaciones que había obtentdo con base en las obras de 

Trismeglstos, Llull, PICO della Mlrandola y Camelia Agrippa La figura de Dee fue de suma 

importanCia para la época isabelma ya que, según Yates, ayudó a crear la imagen mágica y mítica 

que rodeaba al reinado de Isabel 1 Cabe recordar que La Reforma Imperial tuvo como prinCipal 

objetivo recurrir a la tradiCión y al Simbolismo del Impeno Sacro Para lograr la Imagen de una 

rema virgen, que representara a una Iglesia y a un Estado que no fuera portador de las antiguas 

Impurezas de Roma, se creó toda una concepción basada en un mito Tudor. La leyenda de los 

Tudor aseguraba que éstos descendían del troyano Bruto, para luego llegar hasta una de las figuras 

más representativas e Importantes del imperio británico, el rey Arturo John Dee, junto con Sir 

Walter Raleigh, Spencer, y Phlhp Siclney entre otros, fue uno de los personajes que apoyaron y 

fomentaron esta leyenda de los T udor 

1 John [)ec. I.a heptnrqu/OlI/l.lfH/1 11 1m (/¡l'Inas le~·es de la creacIón. Barcelona. Editorial Humanitas. 1988 
p.61 
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Para comprender la relación que eXiste entre John Oee, Shakespeare y Jonson, es necesario tomar 

en cuenta las tres etapas históncas en las que Yates divide la vida de Oee. 

El primer penodo es importante, pues, durante estos años, Dee vivió en la corte de Isabel I 

recibiendo su protección y las facIlidades para poder estudiar su arte. Es importante mencionar que 

en este tiempo, SIr Walter Raleigh, Phllip Sidney y Spencer, quien escribió La rema de las hadas, 

ocupaban puestos Importantes en la sociedad IDglesa. La imagen de Oee, como astrólogo de la 

corte, era muy buena SegUn Yates, Oee enseñaba su Monas hleroglyphica en un circulo de 

intelectuales, al que aSlstia Sldney, y la forma en que fimcionaban los tres mundos cabalisticos. Un 

ejemplo sobre la personalidad de Oee. se puede ver en la obra de Spencer. Como sabemos, La reina 

de Jos hadas es un tributo a Isabel 1, y esta totalmente formada por imágenes mágicas y referencias 

al mítico rey Arturo Spencer no conOCIÓ a Dee en persona, pero su relación con dos de sus 

discipulos, Sidney y Oyer, pudo hacer que introdujera en su poema algunas de sus ideas sobre la 

magia y la alquimia. 

Durante estos años Oee escribió dos obras con temas completamente diferentes. Por un lado, 

General and Rare Memoria/s pertaymng 10 ,he PerfecI Arle O/ NavIgaflOn, un texto en donde 

expone las estrategias y proyectos para hacer más fuerte y poderosa a la marina inglesa, y por el 

otro su obra más famosa El monas hleroglyphica. 

El segundo penodo (1583-1589). 

En el segundo periodo, Joho Dee viajó alrededor de Europa, especialmente visitó las ciudades de 

Cracovla y Praga, donde se hospedó con el rey ocultista Rodolfo 1I. Yates asegura que la ViSita a 

esta corte tuvo como pnncipaJ propósito lograr una alianza entre las fuerzas politicas de Isabel J y 
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Rodolfo n por medio del uso del pensamiento hermétlco-<:abalístico. Es durante este penado 

cuando Oee escnbió su diario Heptarquía míSf1ca 

En esta obra, Oee describe detalladamente la experiencia y los diálogos que mantuvo, Junto con 

Edward Kelly, con los ángeles Gabnel y Unel. Estos diálogos tienen como propósito convertir este 

libro en un manual práctico, en el que se explica la manera en que deben de hacerse y construirse 

algunas piezas fonnadas COn metales preciosos. maderas y cera que dan fonna a los tableros 

necesarios para poder llevar a cabo las práCticas magicas y las invocaciones de criaturas celestiales. 

Uriel: 

Un misterio aún no conocido Estos dos pernmnecernn 
en la piedra, para \"er a todas las criaturas insatisfechas. 
Tu debes usar la TABLA CUADRADA para asentar el 
Sello de Dios. Sello de Ameth o de la divinidad 

Este Sello debe estar hecho de cera perfecta. 
Este seDo debe ser de 23 cm de diámetro. 
La redondez de 68 cm 
el grosor de tres centímetros 
y una figur .. de Cruz debe de estar en su parte 
trasera. hecha de la sigwente manera: 

La Mesa deberá ser el: dulces maderas; de un metro 
veinte de alto, apoyando sus cu..atros patas sobre los 
primeros Cuatro sellos: l··· f 

El diario recibe el nombre de Heptarquía puesto que todas sus leyes giran en tomo al número 

siete. El alfabeto de Enoch, que segiln la leyenda rosacruz le fue dado a Dee y a Kelly durante una 

revelación, se considera indispensable para poder llevar a cabo los rituales de magia e invocaCión. 

El tercer periodo (1589-1608) 

Después de su larga ausenCia, John Dee regresó a Inglaterra en 1589. Para su sorpresa la magia que 

él antes divulgaba y practicaba fue repentinamente transfonnada en Wl objeto de persecución A su 

~ Dcc. },a hepwrquia .... p 84 
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llegada, lo recibió la Reina, pero se encontró con que su situación ya no era la misma. El círculo del 

Conde Leicester y Sidney, qUIenes le habían dado total apoyo, fue disuelto como resultado de una 

derrota contra los holandeses en 1586. Este fue el principio del fracaso de Oee, objeto de calumnias; 

le enviaron a Manchester donde purgó una especie de eXilio. En 1608, moría en Mortlake uno de los 

magos y pensadores más Importantes del renacimiento isabelino 

El Monas Hteroglvohica un nueva forma de c_omprender el universo. 

El Monas HlerOf!,(lphlca es una de las obras mas representativas de Oee. Esta obra desarrolla una 

concepción religiOsa y filosófica del mundo, la cual gira en tomo a una combinación entre 

disciplinas como la cabala, las matemáticas, la magia y la alquimia. Oee, al igual que L1ull, buscó la 

manera de crea r un arte que lograra la unificación de las religiones En las páginas dedicadas a Oee, 

Umberto Eco explica la importanCia que tenía la Mónada en la obra de dicho autor. Para lograr una 

lengua perfecta, Dee creó un figura que se basara en la línea recta y en el círculo, tomando en 

cuenta que ambas proceden y se crean a partir del punto. 

Ni el circulo sin la línea. ni la línea sin el punto, pueden ser 
artificialmente producidos. Es debido a eso. por lo tanto. que 
en virtud del punto y la monada toda las cosas comiencen a 
emerger en principio. 

Todo aquello que es afectado en la periferia. no obstante 
que tan largo pueda ser. no pierde en rorma algW1a el solX'rte 
del punto cenlr.ll.) 

. .--- --

\ John Dcc. Thl! Jlll!Tog~vphl(; ,\Iemad. Wasrungton. Sure Fire Prcss, 1986 P :\ 

17 



La mónada esta formada por un circulo que representa al sol, el cual gira en tomo al punto que es 

la tierra. El semicirculo que atraVIesa y corta el curso del sol representa a la luna La tierra, al Igual 

que su satelite, descansan sobre una cruz mvertida que, al estar formada por dos líneas rectas que se 

unen por el punto de su intersección, representa el llamado pnnclplo tema no. De dicha cruz 

tambien se logra obtener el principio cuatemano, que se adquiere debido a los cuatro ángulos rectos 

que surgen en la mtersecclón de sus lineas Con la suma del pnnclpio temario y cuatemano, Oee 

deriva el famoso prinCipiO septena no, que luego dará título a su libro la Heprarqu/O místico. Para 

obtener principios mayores como el denano y subsigUIentes, se deben de sumar los pnmeros cuatro 

numeros 0,2,3,4) De esta fonna logra obtener principios mfinltos de todas las entidades 

antméticas. Esta técnica, aunada a 24 teoremas, permite llevar un proceso similar al del Ars magna, 

donde se rota, se descompone, y permuta, como SI se estuvieran haCiendo anagramas con una sene 

de letras hebreas, lo que penmte desarrollar y llevar a cabo las tres técnicas fundamentales de la 

Cabala, el notancón, la guematria, y la ternurá. 4 Esta figura, que se rota, permuta y descompone en 

diferentes partes, al igual que el método que se sigue para su aplicación, tiene como objetivo final 

desCifrar los misterios del Universo, pues su propósito es el de descubnr nuevamente el lenguaje de 

Adán. Es decir, a cada cosa en particular le corresponde un carácter específico. 

I Umbcrto Eco. p. 160 

Te rugo. Oh Rey. esta operación sera muy 6111 ~m ti 
en muchas circunslancias. ya sea en el estudio de la 
NaturJleJ"..a o en los asuntos del goblemo de los hombres~ 
es debido a eSlo que estoy acostumbrado a ulili.l.ar el más 
gmndc placer en ell/:lruph o en la lemuT:Í de los hebreos ~ 

, Dcc. Thl! Iflemglvphn \/mwtl. p H 
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Como veremos, en el próximo capitulo, Dios le pIdIó a Adán que nombrara a los aOlmales ya las 

cosas. A partir de este momento, el mago renacentista basa sus estudios en la búsqueda de la 

primera lengua, pues sólo a través de ella se puede llegar al Verbo Creador. 

Toda esta concepción filosófica y teológica, se encuentra concentrados en una sencilla pero 

compleja figura, llamada monas hleroglyphlca 
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Capítulo 1Il 
El poder de la palabra en La tempestad y El alquimista 



El poder de la palabra. 

En su ensayo, •. Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres", WaJter 

Benjamin argumenta la diferencia que existe entre el lenguaje de Dios, el del bombre y el de la 

naturaleza. En el comienzo, Dios creó el mundo mediante un acto lingüístico, y todo aquello que se 

creó con base en el verbo creador, según Benjamín, poseía una aura. Cuando Dios decide crear al 

hombre, lo hace con tierra, elemento ya creado. Por lo que, dini Benjamin, este úhimo, a pesar de 

no surgir de la palabra. adquiere el don del lenguaje. 

La segunda versión de la historia de la creación. que habla de la inspiración 
del aliento. refiere al mismo tiempo que el hombre ha sido hecho de nena 
Es éste, en toda la ruSloria de la creación. el único momento en que se habla de 
un material creador en el cua1 él expresa su voluntad. que en todos los casos restantes 
es concebida como inmedialamen1e creadora. En esta segunda historia de la creación, 
la creación del hombre no se ha producido mediante la IXIlabra (Dios lo dijo: y así fue). 
sino que a este hombre no creado por la palabra le es conferido el don de la lengua, Y se ve 
así al7.ado por encima de la naturaleza.] 

Después de que Dios le otorga al hombre el don de la palabra, le pide que nombre las cosas que le 

rodean. En ese momento, la naturaleza nombrada, DO por el verbo creador, si no por el hombre, 

entristece. 

1 ... 1 el DOmbre que el hombre da a la cosa dtp:nde de la fonoa en que 
la cosa se comunica con él. En el nombre la palabra de Dios no ha seguido 
siendo creadora. se ha convertido en parte receptiva. aunque ello sea en un sentido 
lingúh1ico. Esta receptividad se dirige a la lengua de las cesas mismas, desde donde 
a su vez. se irradia. sin sonido y en la muda magia de la naturaleza, la palabrn divina.~ 

El lenguaje se transforma, ahora el nombre no se comunica en su ser espiritual (aura), sino que lo 

hace a través de la lengua. La palabra se welve externa, ahora es necesario darle un nombre a las 

cosas, pero dicho nombre está leJOS de su significado original, he aquí, jW1to con la Caída, donde 

] WaJler. Benjamin "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres" en Angelus Novus, 
Barcelona. Edhasa. 197 L p. 154 

2 Ibídem. p. 157 
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comienza el exilio de la lengua La naturaleza, viéndose rebajada por culpa del hombre, "se 

lamenta" en su silencio 

I;:n busca del poder creador 

En La tempestad y en El alqUimista, como veremos a continuación, aparecen dos aspectos 

sumamente interesantes Por un lado, encontramos que la magia de Próspero se da como resultado 

del poder que encierra la palabra misma, así como de lUla naturaleza que desea ser redimida, 

mientras que por el otro, en El alqUimista, la palabra no se expresa en su ser espintual, sino en la 

lengua 

Para los cabalistas, el verdadero nombre de Dios se encuentra en la Torá. La búsqueda de la lengua 

divina permite al cabalista participar en la construcción de Wl mundo inacabado. Sólo en la 

búsqueda y desciframiento de los signos que conforman las palabras de la Biblia, y con las que el 

hombre nombró a la naturaleza, se puede tener acceso al verbo creador de Dios, ya que en dichas 

palabras se encuentran ocultas sus raíces. 

Las ¡nlabras más eficaces son las intelectuales. las celestes y las sobrenaturales, 
pucsto que su representación es expresa y oculta al mismo tiempo. Dichas 
Jlllabras corrcsponden a la lengua sagrada. cuyos signos y representaciones 
obtienen la fuer/.a de los cuerpos celestes y sobrenaturales; su poder procede 
del objeto significado, o bien de la fuerza del propio hablante.) 

Por consiguiente, úmcamente con base en el conocimiento de la primera lengua del hombre, el 

hebreo, se logrará alcanzar de nuevo el lugar sagrado que alguna vez le perteneció al ser humano. 

Esa bUsquecla de la sabiduría y la forma en que Próspero se relaciona con todo lo que le rodea, 

corno veremos a contmuación, hace ver la gran diferencia que existe entre el mago shakespereano, 

el de Jonson, y el de los demás personajes que interactúan con ellos. 

El poder de las palabras que adquiere Próspero, en comparación con Calibán y los demás 

personajes de La tempestad, es parecido al que propone la cábala. Las palabras, como las emplea 

} Comelio Agnppa. La ¡.jlusojia oculta, (Alag¡a natural). Madrid Aliaw.a Editorial. 1992. p_ 260 
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Próspero, trasmiten una energía que afecta a otros cuerpos y objetos. Cuando Próspero lleva a cabo 

su magia, siempre lo hace por medio de su vara mágica o de alguna orden especifica para que Ariel 

u otros espintus la lleven a cabo La diferencia entre las acciones que pueden lograr las palabras de 

Caliban y las de Próspero se enCuentran a lo largo de la obra. Calibán, en un momento de odio, 

comienza a insultar a Próspero deseándole que las pestes y enfermedades que acarrea el viento 

hagan presa de él y de Miranda. 

Cal As Wlckeddew as e'a my molher brush'd 
Wlth raven's feather from W\wholesome fen. 
Drop on you both f a south-west blow on ye, 
And bhster you aU o'a' 4 

Calibán: ¡Que Wl rocio tan mahgno como el que mi mndre 
banía con una pluma de cuervo 
del mlecto p:mtano 
cmga sobre ~osotros dos' ,Que el viento 
que procede del sudoeste sople 
en contra. vuestra y os dt!Je cubu!rtos 
de Plllpotlllii' 

Estos insultos y maldiciones, por más que Calibán quiera que caigan sobre sus enemigos, nunca lo 

hacen. Próspero, ya cansado de sus amenazas le adVierte por última vez. 

Pro Hag-sc.>ed, hence f 

Fetch lIS in (ud; and be qtrick, thou '11 best, 
To Ilnswer other business. Staugg 'si !hou, mabce? 
lf thou neglect'sl, or dos! W\\\,llingly 
Whall oonurumd, 1'11 rack Ihee Wlth old cramps; 
Fdl all thy bones with aches; make thee mar, 
That beasts shal! tremblc at thy din. 1 

Próspero ,Ya lárgate 
SLmilla de bruja' Truenos lei\a:, 
)' dale pnsa, más te vale., paro cumplir 
otros encargos_ t. Te encoges de hombros., 
malvado') Si descwdas o haces de mal modo 
lo que le ordeno, te afligiré con los ca1mnbres 
consabIdos, le llcnmé los h\le'lOS 
de dolores. y le haré que aúlles hasta que 
las beslms Ut.'I1lblen con tus gemidos. 

Debido al miedo que siente Caliban, pues sabe que estas advertenCias ya se han realizado con 

anterioridad, no le queda otra alternativa que rendirse y aceptar que Próspero, en realidad, posee un 

poder absoluto sobre él. 

Cal No, 'pm)' thec!-
IAside. 1I must obey: hls art IS 01' such powcr, 
It would control my dam' s god, St.1ebos, 
And makc a vassal of him • 

Calibán No, te ruego 
(Aparte) Debo obedecer. es tan poderoso su Arte, 
que: poJria dominar a Setebos, 
el dIOS de mI madre, v convertirlo 
t.'tl vasallo su~o • 

4 William Shakespcare. 'Ihe J/luslrafed Straiford Shakespeare, Greal Bnlalll. Chanccllor Prcss, 1993. 
Actl. ji, 322·325 
William Shakespcare, La tempe!>rad. México. UNAM. 191)6. p. 77 
Para las subsecuentes citas del texto español. que son tomadas de esta cd!CIÓn. se indicarán las JXiginas 
correspondientcs dentro de un paréntcsls 

~ Ibídem. Act 1, ii, 366-370 (79) 
6lhídem. Act l. ii. 373-376 (SO) 
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El poder que ejerce Próspero sobre lo que le rodea, puede verse por medio de .Ias alusiones que 

aparecen a lo largo de la obra. Cuando Próspero tennina de hablar con MIranda acerca de su pasado, 

utiliza la fuerza que enCIerra la palabra 

Pro I } Here ccase more quesbons. Prós ( ... ) Yo Ilome preguntes mas. Tienes sueño; 
su pesadez es buena y deja que te invada. 
Sé que no puedes hncer otra cosa 

Thoo art mclm'd \0 sleep; '\ is o good dulness. 
And gn'e ¡I \wY· _ I know thou canst oot choosc.- J 

De la mIsma forma en que domina a CaJibán y a su hija Miranda, también lo hace con Fernando. 

Por ejemplo, después de una discusión entre Miranda, Fernando y él, al tratar de hacer que el amor 

entre ellos no sea tan sencillo de consumar, hace que el segundo sucumba frente a sus hechizos. 

Pro rr o Feni J Come on; obeyo 
Thy nerws are in their infnncy ogain, 
And ha"e no vigour in the:m.' 

Prós Vamos yo. obedece. Tus músculosahorB 
han vuelLo a su infanciD y no tienen fuerza. 

El dominio que ejerce Próspero en esta isla es tan grande que utiliza todo lo que le rodea para 

poder llevar a cabo sus planes. Existen, por ejemplo, los espíritus como Ariel, los cuales vienen 

cuando se les llama, y aquellos que él crea en fonna de visiones; las que hace desaparecer en el 

momento justo 

Enter certoin Reapers, properIy babited: I.bey Join 
\\-ith the Nymphs in a greceful d:!mce; towards 
\he end whd"eorProspero stmts sudddlly, ond 
speaks", alter wruch., to a 5tmnge, holIow, and con_ 
rused noise, they heaV1iy vanish 9 

Entran algunos segadores. ataviados como conviene 
y se reúnen con las runfas en gracIOSO danzo, pc:ro 
al fmatizar la misma. Prósp:ro se sobresnlta y dice 
algo aparte. En seguida. en rncd!o de 1m ruido extrafto, hueco 
y confuso, lo visión se desvanece 

De la misma manera en que la cábala se basa en los textos de la Toci, los magos se basan en sus 

escntos rruigicos. De la misma forma en que Llull Pico della Mirandola, Agrippa y John Dee 

poseían y asentaban sus conocimientos en libros, tales como: El ars magna, Heptaplus, La filosojia 

oculta, La monada o La heptarquía, Próspero obtiene su poder de un libro. del que no se menciona 

el nombre, pero que seguramente guarda todos los secretos del pensamiento hermético-cabaJístico. 

1 ibídem. Act 1. ¡jo 185-190 (66) 
B ibidem. ACI L ¡jo 486-490 (89) 
'} ibidem, ACI IV. 133-140 (169) 
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Pro r ... ] But tlus rough magic Prós lo .. } Pero aqul abjuro de esta tosca magia 
y cuando esté requinendo mÍlSicu celeste, como ahora lo 
hago, para hacer obrar en sus senbdos mi prop6Sl10, 
paro lo cual srrve ese aereo SOftI.IegJO. voy a romper nu 
vara y a sepultarla algunas brazas baJo bena, y mAs 
profundo de lo que jamás sonda alguna haya penetrado 
sepultm"é IUJ libro 

I befe IIhJure-, and, when 1 haV!! requir'd 
Sorne heaven1y muste (wtuch even DOW 1 do), 
T o v,;ork mme end upon thm senses, \hat 
lrus llU)' charm 15 ror.l'l1 break m}' safT, 
Bury II cc:rtain fathoms in the emth, 
And deepcr than did ever plwnmet sound, 
l' 11 drown roy book. 10 

Cal [ .. ) Remember, 
First lo possess his books; for Wlthout thero 
He's but a sol, as 1 aro. nor hath not 
One spuit 10 comrnand: they al! do hm.e rum 
As rootedly as 1. Bwn bul rus books~ (. _J,l! 

Calibán I .. ] Acuérdate de conseguir ¡:rimero 
los libros. pues sro ellos no es más que 
un bobo como yo. Sólo quema los libros. 

1I 

En El alquimJSla, Sutil, a diferencia de PrOspero, cunca logra llevar a cabo un verdadero hechizo. 

Todas las artes que maneja no sirven para nada, puesto que las palabras carecen de poder. Los 

únicos poderes que puede obtener de las palabras son los que confunden y engañan gracias a la 

arbitrariedad del signo. La magia de Sutil nunca busca tmscender ni mejorar el mundo que le rodea, 

sino acrecentar su propio bolsillo. 

En la obra de Jons011, la palabra no posee ninguna fuerza. como hemos visto anterionnente, ella 

sólo sirve para comunicar cosas y en este caso para estafar y embaucar a los demás. Jonson critica 

la idea de que la búsqueda del idioma adámico aunado a la búsqueda del nombre divino ejerza un 

poder especial sobre las cosas. Es por eso que sus personajes. Sutil, Cara y DoL, utilizan ténninos 

cabalísticos, magicos yalquímicos para engañar a Droguis, Marnmon y a Tribulación. entre otros. 

A su vez, la Ignorancia de estos úhimos hace que a lo largo de la comedia se hagan constantes 

referencias satirizando a la piedra filosofal, a los textos hennéticos y a la lengua sagrada. 

Pertinax, Smiy • 
WIl] you believe antiquity7 Records? 
1'11 show yoo a book. where Moses and rus S1stcr, 
And Salomon have wnUen of thc art; 
Ay, and a treatise pemed by Adam· 

lO Ibídem. Act V, 50·55 (]85) 
11 Ibídem, Act 111. 11. 92-96 (144) 

Mammon' Pcrtina.""( Cei\udo.l.Os 
rendiréis a los antiguos textos? Os mostraré un libro 
donde Moists, su hermana y hasta $a1omón han 
escrito sobre el tema SI. Y un bu.tado fumado 
po< Adán 



Sur 11m .... ' 

Mam O'thc Phllosophcr's stonc, und In II¡gh Dulch 

Sur ¡ñd Adam \\TIte, sir, In ~{¡gh Dutch') 

Mam lleilid, 
Whlch proves 1I was lhe prinulJ\'c tongue 11 

C<-'J1\1do ,Cómo' 

ManUllOn Sobrc la plI.:tlra dd tilósofo \' esenIo en holandés 

C,,:ftudo ¡.Acaso Adán csenoJa en holandés. scñor'J 

Mammoll 1:11 el\.'Cto· Lo cual pruo.:ba que esa 
L'S la lengua pmmgemu 

Con esta crítica severa podemos concluir que para Jonson la magia sólo es un objeto de 

charlatanería y engaño, mientras que para Shakespeare la virtud y el talento logran que el ser 

humano adquiera una gran preparación intelectual, y, a su vez, como lo habia escnto Pico della 

Mirandola en su J)e la digmdad del hombre, tenga el poder de cambiar las cosas Los humanos, al 

no nacer determinados como los demás seres vivos, pueden escoger entre rebajarse a lo más bajo, 

con las bestias, o alcanzar las estrellas, lo dIvino. En Pene/es, otra obra de Shakespeare. el mago 

Cenmón demuestra esta forma de pensar cuando dIce que poseer un conOCImIento y la habilidad de 

saber usarlo puede hacer del hombre un DIOS 

Cer I h.cld It C\'cr, 

Virtuc and curuung were endo\\tnents grealer 
Iban noblencss and nch.l!S: carcless hcu'S 
Ma) lhe two latter darkc:n and c'\'J>l.-nd, 
But IlIUnortahtv atlends thc ronner. 
Makmg a man 'o god I I n 

Ccr SIL'1nprc he rntrndo la 'anud \ el talcnto como 
rncl'k!s supenon.'S a la noble/..a' las nquezas 
I.)espn::ocupados hL'n.>Jeros pueden obscW'L'Cer o 
de~"'Pllrarrar estos últimos blL'11L'S·. pt.'10 la IIl1nortahdad 
acomp.ma a los pnmaos' hac<! rll! un hombre un diOS 

~I tema de la naturaleza y su Import-ª!lcia en las obras 

El tema de la naturaleza, que aparece en ambas obras, es de suma Importancia, puesto que ayuda a 

comprender y describir de qué forma el mago se relaciona con lo que le rodea La confusión de las 

lenguas sólo ha llevado al ser humano a una constante pérdida de significados, donde todo lenguaje 

se ha convertido en mera traducción de una lengua supenor. A pesar de que Benjamm comenta que 

¡: Ben Jonson, The Alchenllsr. cdiled by Brian Woolland Umtcd Kingdom. Cambridge, 11)1)7 Acl 11, i, 19-86 
Ben Jonson. El alqU/mislo, Barcelona, Icaria. 1983. p. 63 
Para las subsecuentes citas del texto espmlol. que son tomadas de esta ediCión, se md¡carán las pagmas 
correspondientes dentro de un ¡:nréntcsls. 

1I William Shakespcare. Pene/es, Act 111. il, 26-31 
William Shakcspcarc. Obra,\ Comple/as. Madrid.. MAgullar. 191)'¡ p. 1577 
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----------------------------------------------- -- -----

la palabra del hombre nunca fue creadora, pues sólo fue un reflejo de la palabra divina, el cabalista, 

que busca el significado de las cosas en la lengua más cercana a la original, el hebreo, sabe del 

poder creador que las palabras de Dios encierran. Debido a este pensamiento en La tempestad y El 

alquimISta aparecen dos tipos de naturaleza completamente diferentes. 

La naturaleza y su redención en La tempesrad 

En lo que respecta a Lo tempestad, podemos observar dos tipos de naturaleza. Por un lado una 

naturaleza que qUiere ser libre y redimida, mIentras que por otro, una naturaleza hostil que se revela 

contra el hombre 

La naturaleza hostil puede verse representada en la figura de Calibán. Este ser, que es mitad pez y 

mitad humano, está resentIdo contra Próspero (el hombre). Calibán se encuentra entre la bestia y el 

hombre pues tiene el don del habla, pero al pertenecer más al mundo animal y estar influenciado por 

las estrellas. no puede ni quiere educarse, 

Cahbán puede oscilar .:ntre la bestIa y el hombre, 
pero a la ~tre no tIene la facultad hwnana para 
educarse ~ 

Ca libán es el pnmer personaje de la isla que entra en contacto con la lengua de Próspero, Aunque 

esta habilidad lo hace penenecer al mundo de los hombres, Calibán se acerca más al mundo de las 

bestias, lo que le convierte en un representante de la naturaleza, Cuando el hombre pez siente que 

Próspero ha cambiado su actitud hacia él, éste decide recriminarte sobre el aprendizaje de su lengua, 

Primero lo hace de una fonna dulce y tierna, pero poco después lleno de coraje e ira, 

Cal When thou camest fUSl , 
Thou strok'dst me, and mad'st much ofme~ "'oul&1 

glwme 
Walcr Wilh tx.mcs m'l, ami teach me how 
T o llame me blgger hghl, and ho\\ me less, 
Thal hum b~ da,- and mght and then Ilov'd the.:, 
And show'd m~ all the quahtles o' th· ISIc, 

Calibán lICuando viniste, allá en el pnllClplO, 
me acariciabas y me tClÚas muy en cuenta; 
solias regalarme con agua de bayas, v me enseñabas 
a nombrar la gran luz 
y la pequeña. que: brillan de dia 
y de noche, y entOnces 

lhe fre:.h ~'pll/lp, bnnc-Plts, barren plac<:, and Icrtdc j~ 
yo SI tc queria y le mostraba 
todas las cualtdades de la ISla, 

los fresoos manantIales, 

----------

los pozos de agua sal. la 1.Ona ánJa 
y la férlll 

14 E M W. TIII\ard 1.0 cosmovlslon Isabelina. MéXICO. FCE. 1984. P 61. 
H Shakespcarc: The Ten/pe';l. Act L 11. 333·339 (77) 
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Cal Vou taughtmc languaJe and my protil OU'\ Cahbán 
Is, 1 know ho"" lo curse The red ¡lague nd you 
For lcammg TlU! your language'! 

,Me enseñaste a hablar, " el truto qtle s.1qué de dio 
es qUl! sé ITIIlldeclT' 
,Qué 111 peste roja le llITebatc por asi 
.:nSt:ñanne IU kngua]c' 

Própero le ha enseñado a Calibán a nombrar la naturaleza, es decir a nombrarse a si mIsmo. (,No 

es como si la naturaleza, como la piensa Benjamin, hubiera adquindo el don del habla, y ahora se 

lamentara de la lengua misma? 

Cal. Ik nol afeard; the Isle IS full of nOlses, Caliban 
Sounds., and swa:1 wrs, lhat give dehght, and hurt 

nol. 
Sometimes a thousand twanghng mstruml!'Tlts 
Will hum abouI mme ears~ and somctlmc VOlees, 
'Ihalo Ifl then h.ed wnk'daflcr long slcep, 
WiU make me sJeep 3gnm nnd tht."I1, In dreammg, 
The c1ouds, mdhought, would open. and show nches 
Rcady lo drop upon me., th;JI whcn 1 \u-k'd 
I cry'd lo drcam agnin 11 

No te asustes. la Isla está llerm de rumores., 
sollldos y dulces lonadas que ddCltan y no dai\an 
En ocasiones, un millar de librantes Instnnnt!Iltos 
zumbarán en nns oido." y, en otrns, voces que, 
s¡ entonces despertaba de un largo sueño, 
me harlan sunur en él de nuevo y, enlonces, 
en mis !.uc:ños me pareda qUl! las nubes se ahnrian 
y mostrnrian nquc/.as prontas 11 derramarse sobre mi 
), cwmoo d:;spert.1bJ., lloraba por domur de nue\o 

Calibán es la voz de Wl sector de la naturaleza, muy parecida a la de BenJamin, que se levanta 

cOntra su opresor. Es decir, contra Wl tirano que le ha nombrado con mIles de nombres, y que ahora, 

le ha enseñado a nombrarse a sí misma En pocas palabras, Calibán representa la traducción que el 

hombre ha hecho de la naturaleza; Wla naturaleza y Wl lenguaje que como dirá Gershom Scholem: 

"Llegará tul día en que la lengua se volverá contra los que la hablan"u 

En lo que se refiere a la naturaleza que busca ser redimida, segUn El Corpus Hermeticllm, 

atnbuido a Trismegistos durante el Renacimiento, se dice que el hombre fue creado a semejanza de 

Dios. Un día, este ser, que también poseía el poder creador, baJÓ al mundo terrenal, y al encontrarse 

COn la naturaleza, ambos se enamoraron, por lo que deCIdIeron permanecer juntos, 

.. y como tenia plena Ilutondad sobre el eosmos de los mortales ~ los anuna1es carentes de 
razón, el hombre atrnvesó la bóveda y se dduvo a rrurnr a través del marco cósmico 
mostrando a la naturalC1,a mfmor la hcnnosa forma di! diOS l..a naturaleza sonnó con Wl10r 
euando VIO a aquel cuya belleza JIImús llega 11 hartar que guarda en si toda la energía di! los 
gobl..'TTUlIltes y la fonna de dlos~ pues Y10 en el agua d retleJo de la forma mas hermosa del 
hombre y en la tierra su sombra, Ctullldo el hombre VIO en el agua la forma que le ero 
semC]anh:, tal y como se halla Olla natWlllez.a, Sl! enamoró ~ deseó \wn en ella; dt..-seo y 
acción llegaron al mIsmo tIempo, y el habitó la forma can."I.lte de rn7ón Entonces la na!.umleza 
Tt.'Clhló a su amado, se ahm7:ó loda dla y se WlII..'TOn, pUt!S cstalun enamorados ... I~ 

16 Ibídem, Act 1, ii. 363-370 (79) 
11 Ibídem, Act 111, ii.I38-I"~ (147) 
18 Citado en Forstcr. El exilIO de la palabra. Jo:;' torno a IOjudi(). Argentina. Editorial Eudcoo. 1999, P 173 

1'1 Hennes Tnsmegistos, Corpus lIermellcum y Asc/eplO. edición de Brian P Copcnha\'cr. Madnd Siruela, 
1992 p.l13 
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En la obra de Shakespeare, la naturaleza se asemeja a la del Paraíso del Corpus Hermeticum, ya que 

es un medio ambiente hermoso que se deja nombrar por el mago shakespereano, a la vez que le 

ayuda a realizar sus conjuros máSIcOS. Una de sus caracteristicas más importantes, la que le otorga a 

Próspero su verdadero poder, es la gran variedad de sonidos que aparecen en ella. Shakespeare, a 

diferencia de la naturaleza muda de Benjamin, dotó a la isla con sonidos maravillosos. Todo lo que 

eXiste en ella, pertenece a un mundo que habla, que se comunica y que, a su vez, quiere ser 

rewmida 

La naturaleza en la Tempestad tiene como pnncipal característica crear diferentes sistemas de 

comurucaclón entre los personajes de la obra. Para los hombres que arriban a la isla, el contorno que 

les rodea es extraño. No comprenden los sonidos, las sensaciones, ni los misterios que la naturaleza 

despierta en ellos 

Adr I I The air brealhes upon lIS Itere most sw.:et..ly Adru\n: ( ... J El aire sopla aqui de lo más sabroso 

Seb. As if 1I had hmgs, and rotten enes Seb3stián· Como SI tuvlem pulmones y estuvieran podridos 

Ant Or as't were perfinned by 8 fen. Antonio: O como si los perfumara un pm1l800. 

Gon. ¡Iere 15 eVelyUlmg advantageous to hfe. Gonzalo: Existe aqui todo lo que es provechoso para la VIda 

Ant. T rue; save rneans lo In'e. I ro Anlomo. Cierto. excep;.o Jos medios para VIvir. l··· J 

Pasan el tiempo quejándose de la tempestad, de la muerte y del paradero de los demás tripulantes, y 

a lo largo de la obra se preguntan el porqué de los ruidos y de la música que los conduce a un sueño 

que no pueden soportar. Dentro de este lenguaje, no comprensible para los seres humanos, se 

encuentra la palabra divina de Dios. Ese verbo creador que le dio forma a ese mundo del que habla 

BenJamin. Benjamin comenta que la naturaleza es muda pues no le ha sido dada la capacidad de 

nombrarse a si misma, pero esto no quiere decir que ésta carezca de sonidos con los cuales todos 

sus seres se comunican entre ellos, y sobre todo que finalmente se Identifiquen como la parte que 

pertenece al verbo creador de DIOS. Nosotros, a medida que visitamos las diferentes partes de la Isla, 

:!ti Shakespeare. The Tempesl. Actll. l . .$449 (95) 
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oímos los ruidos y los cantos que producen los vientos y las aguas, los aullidos de las bestias, los 

gntos de los cazadores y sus perros; como por ejemplo. los espintus que persiguen a Cahbán, 

Trinculo y Stephano caSI al final de la obra 

ti 1I00S1! 01' huntL'TS heard Enlt..'T dlvers Splnts, LI1 
shap= of hOilllds, and hunt !hl.."ln lIbout Prospero 
and And settmg them on 21 

Se ove nudo Je ca.l3don!s, Entran dIVersos l..'SpintlL'; 1.."11 

lom~ <.k p,:rros ~ ~algos que loo peTSlgUl!ll Próspero y And 
los alUl.atl 

En la naturaleza, como todos sabemos, los paisajes, las frutas, los anm131es, los lagos. en fin todo 

lo que la confonna, producen en el ser humano sensaciones que le mVltan a relacIOnarse con ella A 

pesar de que siempre sera un lenguaje maccesible e mcomprensible para el ser humano. este último 

mtenta muchas veces comprender estos signos y mensajes mIsten osos Por ejemplo, en la obra, los 

personajes comentan acerca de aquellos seres que aparecen utilizando una especie de lenguaje 

mudo. A pesar de que perciben una forma sonora no comprensible para ellos, es gracias a los gestos 

de estos seres como ellos logran entender perfectamente los ademanes que les inVItan a comer. 

Alon I cannol too much muS!!. 
Such shapes, such gcsture. and such sound, e;.;prcssmg 
(Although thcy wanl !he use of lonJme) a k.md 
01' cxcdlcnt durnb WSCOl!P.iC 21 

Alonso No t.:nruno de rnmuvdlwmc 
dc esas figuras. ~ de esos somdos, que aunque 
no hadan uso de la palabra, se e:~:p1\!sahan con 
W1l1cspccle r.k cstup...·ndo lenguaje mudo 

Como se ha visto, La lempe.~·fad opera en tomo a la lengua ya la relación que el mago tiene con la 

naturaleza que le rodea. A diferencia de este contorno mágico, E/alqlllmisla difiere en el realismo 

de su magia. Es decir, no eXiste una naturaleza que partiCipe en la obra de forma directa, ya que ésta 

solamente es creada y aludIda por sus personajes en fonna oral Esta diferencia. en ambas obras, se 

puede observar gracias a los niveles jerárqUIcos y evolutivos que ocupan sus personajes. 

:1 Ibídem. Act IV. i. 25-1-256 (178) 
~~ Ibídem. Act 111. ¡ii. 35-38 (152) 
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En lo que se refiere a La lempestad, eXIsten diferentes niveles jerárquicos entre sus personajes 

Harold e Goddard comenta que la obra contiene lo que podría denominarse tema biológico. Los 

personajes estan colocados u orgamzados de manera que se obtiene una jerarquía evolutiva. Ésta 

comienza desde Ca libán, qUien es W1a criatura compuesta por agua y tierra, y va pasando a través de 

los diferentes tipOS de seres humanos hasta llegar a Ariel, quien está constituido por fuego y aire. SI 

esta idea se observa desde un punto de VIsta cabalístico y se aplica al ensayo de Benjamín, el lector 

se dará cuenta de que existen dos puntos de suma Importancia que pueden ser ffitegrados en esta 

escala evolutiva DIos y la naturaleza 

Siguiendo las pautas del ensayo de Benjamín propondría la Siguiente escala evolutiva· 

DIOS I (Creo al mundo y a la naturaleza en un act 
al hombre de tierra le otorga el don del ha 

o lingüístiCO, pero al formar 
bla) 

Artel y otros espirltus ! (SIn.'en a Prospero, llenen la 
estar en contacto con DIOS y 

capaCidad de 

la naturaleza) 

Próspero I (\-lago conocedor de la cábala, la magia 
poder de transformar y actuar sobre lo q 

y la alqlllm13, que tiene el 
ue le rodea) 

Miranda, Fernando. Gonzalo, Rey Alonso. AntOniO, (CambIan de Jerarquia de acuerdo a 
su rango social ya sus sentimientos 
para con los otros personajes) 

Trmculo, Contramaestre. manneros, en fin todos los 
humanos que aparecen en la obra 

(alaban I 

Naturalez.:l 

(Se encuentra entre las bestias, la natur aleza y el hombre Comprende 
Representa un sector que se 

opnmldo por el hombre) 
el lenguaje humano y el de la naturaleza 
lamenta. pues no qUIere segUir siendo 

(La obra gira en tomo a ella Posee u n lenguaje propIO. fom13do por SOIll

propIOS seres LllIcamente Prospero, co
prender y utilizar dicho lenguaje) 

dos, con el que se comUlllca con sus 
mo mago. tiene la capaCidad de COIll 
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Dios no aparece de forma física en La tempestad, pero sí existen varias alusiones. Una de ellas se 

observa cuando los marineros se dan por perdidos: "¡Todo esta perdido! !Hay que rezar! ¡Hay que 

rezar! ¡Todo perdido!,,23, y en el momento que comienzan a ahogarse exclaman las siguientes 

palabras. "¡Ten piedad de nosotros!"u. Por otro lado, el mismo Próspero reconoce que existe una 

fuerza superior a él, y que no es el destino, pues como hemos visto con anteriondad, él sabe que el 

destino se puede cambiar utilizando sabiamente la mfluencia de las estrellas. Es esta fuerza suprema 

la que durante una situación extrema, como la ineVItable y segura muerte de Próspero y Miranda en 

el mar, escoge llevarlos sanos y salvos hasta la isla. Para el mago shakespereano, gracias a esta 

acción él Y su hija se encuentran vivos. 

Mua O, the hrovens' 
What foul play had \.Ve, tha.t \Ve carne from thc:nce? 
Or blessed \VaS't, we dtd'l 

80th. both. my girl: 
By fouJ play, as thou suy'st, were we hc:av'd thence; 
But blessedly holp hithe:r.u 

Mmmd:l ,Santo ciclo! 
¿A qué jucilo sucio nos enfrenuunos 
que di! allá venimos? ¿O fue acaso bendición 
que osi sucechern? 

Próspero: Ambas cosas, hija mía 
De allá por Juego SUCIO, como dtces., 
fwmos echados fuero, 

fJI!ro por bendición aqulllegamos 

Próspero, sabiendo que Dios ha salvado su vida y la de su hija, llega a la isla donde comienza a 

utilizar sus poderes mágicos. Al relacionarse con la naturaleza de la isla, Próspero aprende a 

comprenderla, y de esta forma le confiere un papel fundamental para su venganza. En palabras de 

Goddard: "Desde el comienzo hasta el final, lA tempestad reitera lo siguiente' para los sentidos 

inocentes, la isla en si misma es pura belleza; para los corruptos no es mejor que un pantano"Zó. 

Próspero utiliza esta percepción de los demás personajes hacia la naturaleza para llevar a cabo sus 

planes. La isla en sí, como hemos visto, es la naturaleza misma. Para Goddard, de los muchos 

simbolos universales con los cuales se conforma La tempestad, la isla es el más importante: "Es un 

círculo mágico, con un área pequeña y perfecta dejando fuera el resto del espacio infmito."27 

2) Ibídem. (51) 
24 Ibídem. (52) 
2~ Ibidcm. Act l. il. 59-63 (57) 
~/) Harlad C. Goddard. The A1eaning ofShakespeare. Chicago. TIte Uni\"crsity of Chicago Prcss. 1984. P 28-l 
2' Ibídem. p.280 
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En el Alquimlsfa todos los personajes se encuentran en un mismo nivel evolutivo. Su Ílnica 

diferencia es que unos son sirvientes, los otros mercaderes, o nobles, en fin, sólo cambian debido a 

su rango social Desde un punto de VIsta evolutivo, los personajes permanecen al mismo OIvel, en 

un mismo lugar, pues ninguno, a la vista de la naturaleza, es mejor que el otro. En realidad no existe 

un personaje que sobresalga de los demás en lo referente a la preparación intelectual o en el uso de 

poderes mágicos. Todos tienen el mismo poder, el de cualquier ser humano Estos personajes de 

Jonson se desenvuelven y viven en una naturaleza que únicamente nombran, que "traducen" como 

diría Benjamin. El lector o el espectador se dan cuenta y perciben una naturaleza que no aparece en 

la obra de fonna fisica, smo que lo hace por medio de los elementos que nombran y utilizan Sutil y 

Cara para llevar a cabo sus conjuros. Es en realidad una naturaleza que no cambia ni genera nada, 

que sólo sirve para engañar a otros; por lo tanto, se conviene en una naturaleza a la que no se 

intenta ni se puede redimir. Desde el punto de vista de Benjamin, desde que el hombre decidió 

probar la fruta del árbol del conocimiento cayó completamente en la desgracia. A partir de ahi, y de 

la torre de Babel, comenzó la confusión, todos los signos del lenguaje sagrado se confundieron y la 

lengua sagrada dejó de significar un todo. 

Dado que los hombres habian ofendido la pureza del nombre, 
bastaba sólo que se cumpliese el a¡:mtanUento de aquella 
contemplaC16n de las cosas mediante la cual la lengua de éstas 
Jll5ll al hombre. ¡:ma que les fuese quitada a los hombres la base 
común del ya quebrantado espiritu lingülSlico. Los signos deben 
confundirse donde las cosas se complican. Al sometimiento de 
la lengua a la charla sigue el sometimiento de Las cosas a la locura 
casi como una consecuencia inevitable. En esta separnci6n respecto 
a las cosas, que era la esclavitud, ~ó el plano de la torre de Babel 
y con él la confusión de las lenguas. 

El hombre, en tomo al cual gira la obra de Jonson, se encuentra perdido en el vacío del lenguaje. El 

ser humano que aparece en ella, es ignorante, corrupto, hablador y falso. Es por ello que Jonson 

describe tres tipOS diferentes de seres humanos; los ignorantes (Droguis, Mammon, Mochete, en fin 

los engañados), los oportunistas (Slttil, Cam, y Dol Ramplona), y el desconfiado (Pertinax Ceñudo) 

:Jj Bcnjamm, opal .. p. 162 
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Como veremos en el capítulo 4, El alqwmlSta es la critica severa a un mundo, Inglaterra, que según 

Jooson ya no es creíble, y por lo tanto es necesano acabar con la Ignorancia del pueblo expulsando 

tanto a charlatanes como a seguidores de la Reforma y del Ideallsabelmo 
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Capítulo IV 
La figura del mago, a la luz de Frances Yates 



k.aJ.i~el mago Dee en La tempestad y El alquimista 

La figura de John Dee en la época isabelina aparece por medio de alusiones y bajo dos plUltos de 

vista completamente diferentes. Por un lado, como veremos más adelante, las alusiones a Dee en la 

imagen de Próspero lo hacen un mago digno de admiración, mientras que por el otro, Sutil 

representa al mago charlatán y embustero. Para Frances Yates, esto se debe a que El alquimista y La 

tempestad se publicaron con fines muy diferentes. "Cuán sumamente extraño parece que en el afio 

16]2, cuando se representa LA tempestad ante Isabel' y el palatino, Ben Jonson publicara una obra 

donde se satinzara todo lo expresado en La tempestad, obra actuada por la compañía del propio 

Shakespeare,,2 

De la misma forma, Yates también considera importante observar que The King' s Men 

representó El alquimista en 1610 y que la primera vez que se imprimió fue en 1612, "año en que 

muere el princlpe Enrique y llega el elector palatino a comprometerse en matrimonio con la 

princesa Isabel"3 Por lo tanto. ella asegura que La lempestad pudo haber surgido en respuesta a un 

movimiento inquisitono que tiempo atrás atacara y persiguiera a hombres de ciencia como Agrippa, 

Servet, Zenoo (de Brujas), Bruno y Dee. 

Existen, a rru parecer, y si tomamos en cuenta que no hay pruebas de W13 versión previa de LA 

lempestad, dos pasajes en El alqUimIsta que podrían haber sido tomados por Shakespeare para la 

creación de dicha obra. Si Yates tiene razón en que el mago de Shakespeare surgió en defensa de la 

imagen decadente que Jonson habia creado sobre Dee. es en el primer acto de El alquimista en 

donde sus palabras pueden encontrar fimelamento. La primera ocasión en que aparece cierta 

semejanza entre las obras es cuando Sutil le dice a Cara que no lo provoque, pues él tiene el poder 

de crear tempestades. 

I Hija de Jaime I 
2 Franccs Yates. Laf úllJmas obras de Shakespeare' una nueva Interpretación. México. FCE. J986 p. 148 
) ibídem, p 136 
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Suh No, \ ou scarah. 
J'll thundc:r you In ¡nect.'S 1\\111 leach ~OU 
llow lO bcware lo 1t."'II1pt a ¡. ~ agam, 
Thal carnes lempesl In rus hand Wld VOIe<! 4 

Sutil Nada, I!SCaftlbaJo, te 
atronare hasta dt.."spcdazarte. Aprenderás a no tentar 
nunca más a una furia desatnda que en su mano y 
en su voz alberga tempestades 

La siguiente analogía se observa en el momento en que, al igual que Próspero le recuerda a Ariel 

cómo lo rescató del tronco donde se encontraba cautivo, Sutil le discute a Cara que gracias a él no 

se encuentra sumido en la pobreza 

Sub. No, your Clolhes Suttl. 
Thou venmn, have 1 la'en thee oul of dtmg, 
So poor, so '\TClched, when no lJ\'lng tlllng 
Would keep thce company bUI a splder, or wor.;e" 
Rmsed thee from brooms, and da .. !, nnd wat'nng poi:;? 
Subllmed thee, nnd exalted tht.-.:. and fixed thee 
I' the third reglon, culled our statc of grncc'" 1 JS 

No, tus ropas. Tú, 
piojo que he rescatado del estiércol, tan pobre Y 
hunullado que runguna criatura salvo las arañas 
osaba hacerte compaftia. ¿No le salvé de las escobas, 
dd polvo, de las escupideras? ¿ No te sublImé 
te exnlte y te di acceso a la regIón tercera, 
JIronada estado de grnCIll por nosotros? ( ... 1 

Los filósofos antes mencIonados, acostumbraban escribir cartas aclarando al lector el propósIto 

de su trabajo, pues sabían que la mqulslc¡ón seguramente los acusarla de herejía. Un ejemplo de 

estos textos, es una carta al lector que Agnppa escribió en su FilosoflO Oculta. En ella se dlrigía, 

tanto a aquellos que se mteresaban en su arte como a los que le habían tachado de embustero y 

hablador. 

No dudo que el titulo de nuestro libro, Tratado de jilosojia oculta. o de Magia, 
atraerá por su rareza a muchos a su lectura. entre los cuales habrá algunos 
dejados llevar por una mente de opinión retorcida, y otros muchos maliciosos e 
lngrdlOS para con nuestro ingcruo. todos ellos, tomando en su ignorancia temeraria 
el nombre de la "magia" por el peor de sus sentidos, apenas \-1stO el utulo, gritarán 
que enseñamos artes prohibidas, que esparcemos .semillas de herejías, que será 
un estorbo para los oídos piadosos, W1 escándalo para los ingenios Ilustres, que 
es maléfico. que es demoniaco, que )'0 soy un mago. A ellos tendría que responderles 
que entre los hombres de cultura mago no suena a maléfico. supersticioso ni demoniaco. 
sino a sabiO, a saccrdote. a profeta l ... J"c,. 

El movimiento inqUIsIdor que aún existía y que años atrás obligara a Agrippa a escribir su carta 

al lector, sacó a la luz obras acusadoras, entre 1580 y 1610, tales como: la De la démonomame des 

sorClers de Jean Sodio, la !Jaemon%?,ia de Jaime 1, Doctor Faustu/ de Marlowe, y finalmente El 

4 Ben Jonson. The alchenl/st, Act 1. l. 59-62 ( 39) 
~ lbidem. Act l. i. 64-69 <-lO) 
"Comello Agrip¡x¡, Filowjia oculta, (A1iatv.a Editonal) p.28 
- Para Frunccs Yates. El doctor Fauslus de Marlowe, también representaba. junto con f~1 alquimista, este 
mO\'inuento que 100 en contra de los estudiosos del ocultismo. Considerando que hay dircrenles opinioncs 
acerca del tema. el lector puede consultar esta mronnación en su libro 1.Q.\ úlllmas obras de Shakespeare. una 
nueva inlerpretaclóll 
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alquimista de Jonson El propósito de estos libros fue el de crear y organizar lUla cacería de brujas, 

especialmente los textos de Bodm y de Jaime l. Lo tempestad, como se verá más adelante, salió en 

defensa de todo este conocimiento hermétlco-cabalístlco y de su mago principal Próspero, mIentras 

que El alquimISta fue esento para poner fm a la imagen del mago y a todo aquello que Yates defimó 

con el nombre de Refonna isabehna. 

El mago y el embustero' Alusiones a John Oee 

En la obra de La tempestad. Próspero es un mago de buenos sentimIentos y fiel a sus principlos_ Su 

único propósito es emplear su magia para recuperar los títulos y las tierras que le fueron robadas, así 

como hacer feliz a su hija Miranda. En el primer acto, él provoca la tempestad que ocaSiona el 

naufragio de sus enemigos, pero lo hace de manera que nadie salga lastimado. 

Pro I 1 The dlreful spcctacle of the \\1"ack, wlnch IOllCh' d 
lbc very vutue of oompassiOn m thee, 
I llave with such pro"lSion In mine art 

So !'3fely order'd th:!It there is no soul 
No, not so much perd!tion as an han 
BeUd to nny crcature m the \'esscl 
Which thou hcard's{ cry, \\IDch iliou sa" ·sl smk 
1 .. 1' 

Prós I J Fllamenlable espectáculo de esk! naufragiO 
que despató la profW1da virtud 
de la compasión en ti, 
lo dispuse yo con tules recursos 
de mi Ane, que fU una sola alma, 
no, ru slqlllern la pérdIda de un cabello, 
le ocurn6 a rungW1a criatura de ese navio 
que hayas oido p,nlar o hWldJrse I I 

Por otro lado, el hechicero del A/qll1mista, Sutil, es descnto perfectamente al principIO de la obra 

por su compañero Cara. Los dos personajes se encuentran en un duelo verbal. en el que se dicen sus 

verdades y sus defectos, La imagen de Sutil difiere de la de Próspero, ya que él es un mago vulgar y 

charlatan que se vale de artimañas y falsos conjuros para engañar a la gente ignorante que Cree 

ciegamente en sus poderes, Cara compara a Sutil con un ladrón que fue ahorcado en 1605. 

Facc Wnle thcc up bawd m Paul's_ llave all thy lncks Caro 
Of coz'rung "1m a hollow coal, dusl, S4;rapmgs, 
Sc.arching fOl things lost. with a slcve and shears, 
Erccting ligures In ~our rows ofhoust.'s., 
And taking in of shOOows \\tlth a glass, 
"rold U\ red lencrs, and a face cut lar thee, 
Worse (han Gamalicl Ratsey·s Q 

~ Wllliam Shakespcarc. The Tempe$l.l. ii. 26-32 (5-1-) 
9 The;llchem,!ó/.1. i. 90-95 (4-1) 
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lnscnblTé tu nombre t..'11la puerta de San Pahlo, 
descubriré cómo embaucas con carbones hlJl..'COs, con 
pol\"O, con ra-;padw-as como buscas lo pcrwdo con 
colador, ahnendole paso t..'fI1Ie las tilas de las casas paro 
mvocar figtmlS, ) convocas sombras en un trozo de 
bcnlo "fOllo se podra leer t..'fIlctras roJlls Por ai\adJdurd 
le: llenare de t..lcalnct..'S pt..'Ores que las de Gamahd Rntsc) 



Una de las pnmeras alusiones a John Dee en la figura de Próspero que aparecen en la Tempestad, 

se da cuando dicho mago le cuenta a su hija que alguna vez fue duque de Milcin y la forma en que la 

gente del pueblo le respetaba gracias al alto rango con el que contaba Debemos recordar que Dee 

tamblen era muy admirado como mago de la corte, pero a su regreso de Praga, Viaje que había 

hecho en busca de las ciencias ocultas de la corte de Rodolfo n. perdió su posición y por 

consiguiente el respeto y el cariño del pueblo 

Pro. I J and lo hlm pUl 
TIte rnanage al' m\ statl! as, at \hat lime. 
Through a1l \he ~lgmon(:S iI was lhe tirst. 
And Prospero thc pnmc duke. belnt! so repulOO 
In dlgml)' and. for \he hba'alnrts, 
Wlllthoul a p.u-illld those ht."1I1[!. all m)' slrnh, 
lbe govenuncnl I 0,>1 upon m" brother 
And 10 mv slale p-tc'\ strnn['.cr. heme transponed 
And rapt In SI."CTct studu::s Thy fal~ unck 
Dost thou att ... "fld me'll~ 

Prós J J \ [l qwen encomendé 
el manejo de lo que era mi Estado; 
VIstO que entre todos los sei\orios 
era ése el pnmcro y Próspero 
el mavor de los duques, 
SIendO tan rcpU1lldo en dtgrudad 
\ SI1l qu:l,."f\ nvalu.aro comrugo en \a!. Art..:s, 
pues en ellas cUraba yo nu estudio, 
deJele pues el gobierno n mi hermano, v a mi Estado 
me volvi extrmlJCTO, porque estaba Ir1lnSportado 
v absorto totalmenle en las ciencias ocultas 

1 u ¡also tio ... ¿Me escuchas? 

En el AlqlllnllHa, podemos ver que Jonson comienza sus alusiones a Dee cuando Sutil hace 

alguna referenCia a la Heptarquía münca y al Monas Hlf!ro:4yph;ca de una manera burlona En su 

diario, Oee descnbe la manera en que los días de la semana y el zodiaco están en relación con el 

número siete, y la manera en que usando este número se puede invocar a cingeles como Gabriel o 

Uriel, así como a los prrncipes y reyes de cada dia de la semana. Para poder criticar la heptarquía, 

Jonson toma y satmza ciertas Ideas y dialogas que aparecen en el texto de Oee. Un ejemplo claro es 

el momento en que Suttl comIenza a engañar a DrogUista Sutil le dice que una fonna eficaz de 

espantar a las moscas es construyendo una puerta las instrucciones, para crear la dichosa puena, 10 

que en realidad están haciendo es burlarse del pasaje donde Unel le exp Iica a Dee cómo debe 

utilizar una tabla cuadrada,ll con maderas fmas, para asentar el Sello de Ameth. Slmplemente que 

aqui en vez de que la puerta atr.lIga seres alados, los repele 

10 The Tl'mpe.\1 1. JI. 70-75 (58) 
11 Ver capllulo 2. en el que Uncllc explica a Dce cómo conslrUlr una mesa donde pondr.i el sello de Amcth. 
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Sub Make m~ \our Joor, tlk.-n., south. \our brOdd SIJ~, ",-'SI 
And, on th~ ea,,¡ SIdo! of \ our shop, aloft. 

Sulll Pomn~ pues, la pu,-"a, al SlIr, diado mas ancho, al 
(k>'i!l', ~ al eltc de tu 11'-"Ild.1, en lo más alto. escnbe 
Mallal: T amuel y Barabórat, sobre el muro norte, Rad, 
VclcI, Tlel Son los nomhres I.k los I;!Spinlus de 

Wntc Malh.!,ll, lanmd, and B:lfaboml, 
Upon lhc north part, Rad, Vele!. Thld 
[nc~ are th~ names 01' !hose mcrcunal !>l'trlls 
IlloJl du i'ng.ht Illes !'rom ho'\es 1: 

la nalW1l\eza ITh!rcunru que aleJan u los mscctos de las 
cajas 

No cabe duda que en el AlqwmlSfo, Sutil representa la manera en que Jonson concebía la imagen 

de John Dee También eXisten dos diálogos dentro de la obra que corroboran lo antenor En ellos, 

Jonson ataca directamente a Dee y todo lo que éste representa: 

En la primera Cita, Sir Epicuro Mammon dice que SutIl ha recibido más adnmación y ayuda del 

emperador Rodolfo 11 que Edward Kelly, que como sabemos era el ayudante de Dee 

0.1,1' 'Out Frl0n 
Hc's a W\"lIlC m~ruclor' Can e'\1mI:t 
The soul oi all lrunr,s. by hi:> arto wl.1 1111 
1be VlrtUes lUld !hc Illlfllcles 01" lhe sun 
lnlo a k'mp,:mtc fumace. 1eJ1,h duJl nature 
Whal her O\m forces are A man. lhe Emp ·ror 
Has collrtl.-U aboye Kdlv· senl rus medals 
And chruns ¡" umle tu~ 14 

Mammon Oh. mil ¡x..'1dones 11':1 es un 
m..."CSlro dl\"lno' Su nrte le pcr11llte c:\tlrpar las almas 
d~ loda'S las cosas, convocar las \lmu&!::; del Sol ~ 
SU'i mllar,ros en un horno caldeado, e:\-po1lI.'T a la 
nalurolez.a abúhca el desphegue de sus propIas fuerzas. 
Un hombre que el empcrndorl3 esUma masque a KeUy, 
\" a qwen h.!i invitado envtdr.rlole medallas y cadenas 

Mientras que en la segunda, Jonson nombra directamente a Dee haciendo un juego de palabras 

como SI de cábala se tratara 

Sub He fust shalJ have a bell, thlJl' s Abe!. 
And b)' Ilo s\aJ1dmg one \\hose name IS Dee, 
In a rug gO\\l\, thcrc' <;; D and Rug, Iha!'s Drog, 
And, nghl ano:nsl lum, a dag snarhng, Er, 
Thcrc's l)rugg'-"T.l\bel Drogger lbat's rus SlgIl 
And hcre's no\\ m\"Stl..'ry and hil!rOglyphlctl~ 

Sutil lJc acuerdo al nombre, habrá pnmero una campana~ 
a su lado. la efigie del llamado Dcc. en aClÍtud de súphca 
~. de rogar, rl..1.cndremos rog Una AI..'lTadura fI.-p1"csentani.la u~ 
a lo cual aftadnemos el dibujo de un hueso IsqUiÓn, que nos 
dar.i. la IS ¡le alli pues d SlgnO completo de AUEL lJROOUIS 
,Un vero mISI,-'1lO! IUnJCfoglífico l 

En la Tempestad hay una referencia a John Dee que es sumamente interesante. Próspero es 

exiliado a su suerte en un bote, en vez de ser asesmado en la ciudad. El cariño que le profesaba el 

pueblo podría haber causado un escándalo, por lo que fue mas fácil para sus ejecutores no derramar 

sangre alguna y esconder sus verdaderas mtenciOnes Esto puede explicar por qué Dee fue envIado a 

1: The AlchemlSf. 1. lIi. 63-66 (55) 
l' El empemdor Rodolfo 11 
1-1 The AIc:hemISf. Act IV. i. ~-9J (lIX) 
1\ lhídem ACIII. ,j. 19-23 (~H) 
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Manchester sin ningún tipo de apoyo, y humillado con el puesto de asesor en casos de brujería y 

posesiones satanlC3S. 

Pros ( .. ) Dear, they dum not, 
So d.ear (he love my people bore me, Ilor se! 
A mark so bloody on \he business, but 
With colours fairer pmnted their foul ends. 
( lIó 

Próspero [ I Es qut! no se atreVIeron, qUcr1da, 
tanto era el afecto 
que me profesaba nu pueblo, que no querian 
erutmpaI" una marca tan sangril."IIta 
en el asunto; stnO que optaron por pintar 
con hermosos colores SI.L~ mmundos 
designiosl···) 

Las palabras de Prospero que se encuentran al final de la obra.. definltivamente demuestran que 

Próspero se asemeja en muchos aspectos a John Dee La obra tennina cuando Próspero admite que 

ya no tiene más poderes mágicos, y que su futuro está en manos de los demás 

Pros. Now my chwms me nll o' erthrown. 
And what strength 1 bllvc's ~ own. 
Wlueh is most famt: now, 't IS true 
1 must be here confin'd by you, 
Or sent to Nsples. Let me not, 
Sirn:e 1 have rny dukedom gol. 
And pardon' d tht: deoo.vcr. dwell 
In tJus bare lsland. by your spell. 
But relcase me from my bands, 
Wllh the help ofyour good hands 
Ganle hrealh of yOUTS my so.ils 
Must filI, or elsc- m)" project fBils. 
Wluch was lo piense. Now 1 wanl 
Spl1llS to enforre. nn lo enehant; 
And my endmg IS <!espa1T. 

Unless 1 be rd¡e\"d by pnlyer, 
Wlueh píerces so, that it assaults 
Merey Itself. and frees aH faults 
As you from cnmes would pardon'd be. 
Let your mduJgCl1ct: set me free. P 

Próspero Ahoro se deshacen mis heduzos 
y no tengo llÚS fuerza que la mia, 
que es muy escasa Es cimo. ahora. 
podéis dejarme confInado aqui 
o cnvlllrme a Nápoles. Mas no qucrrus, 
puesto que ya recobre mi ducado, 
~ Il aquel que me engañb lo perdone 
qllC yo hablte en esta isla destert8 
por sortilegio vuestro, 
SIllO Iiberadme de tnlS prisiones 
con ayuda de vuestras manos 
Vuestro delicado aliento mis velas 
debe hinchar. D! otro modo 
mI proyecto falla, que fue agradar 
Ahora neceSito espintus que me ayuden, 
rute para encantar, 
~. mi fm es la desesperación 
a menos que sea aliviado por la plqtana 
que penetra de suerte que toma por asalto 
de lo truSmo PII:dad y toda falta condona 
Del modo como VUCl>1ros pecado 
buscá.Js ser perdonados. 
haced que la indulgeru:m 
me dé la hbertad con su clemencl8. 

Las palabras de Próspero nos muestran a un hombre lleno de humildad, que sólo usaba sus poderes 

para hacer el bien y que ahora le pide a los otros que le den su libertad. Ésta puede ser una alUSión al 

último periodo de Dee, en el cual fue enviado a Mandtester. Cuando Próspero dice que lo liberen de 

sus cadenas. seguramente se refiere a aquellas calumnias de las que fue objeto Dee y a la carta que 

16 The Tnnpesl, ACll, ii, 141·1·-'2 (63) 
P Ibídem, Epilogue (205) 
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éste escribió cuando llegó de Praga. Dee escribió una carta explicando que su arte habia estado 

siempre en favor del bien y no de lo diabólico. 

l .. ] Dcc se sintió obligado a derenderse mediante una carta 
dirigida al Arzobispo de Canterbtu). impresa en 1604 pero cscnta 
antes. ( .. 1 En el texto protcsta con sinceridad que sus estudios siempre 
han tenido por objeto la búsqueda de la verdad divina que son santos ~ 
no cbabólIcos como pretenden sus enemigos.1 

B 

La última imagen de Próspero, como Dee, es la del hombre que acepta ser humano, y que si 

cometió algún error espera ser perdonado 

La figura de John Dee aparece tanto en El alqUlmlSla como en lA tempestad mamfestando dos 

personalidades completamente diferentes. Por su parte, Sutil adquiere cada vez más, a lo largo de la 

obra, características que lo hacen ser un mago digno de lástima y no de arumrac¡ón, mientras que 

Próspero va tomando una fuerza que le convierte en el mago ideal. Un mago JUsto y sabio, en cuya 

imagen convergen los conocimientos y la filosofia de L1ull, Pico della Mirandola, Agnppa y John 

000. ¿Pero de dónde adquiere Próspero ese poder que le hace más poderoso que los demás 

personajes de la Tempestaá! 

En su libro la lO.'imOVlSlOn Isabelina, E.M.W Tlllyard comenta que habia diferentes formas "de 

pensar acerca de las estrellas, desde que no somos sino Juguetes de las estrellas hasta que nuestras 

faltas no se encuentran en las estrellas sino en nosotros mismos .. 19 Estas dos formas de ver el 

destino aparecen en La tempestad, y es gracias a ellas como Shakespeare puede convertir a Próspero 

en un ser humano especial y poderoso en comparación a sus demás personajes. Este manejo del 

destino es otra de las cualidades que hacen de Próspero tul mago con verdaderos poderes, a 

diferencia de Sutil 

1~ Frances Yatcs. Lafi/o.\"ofia oculro en la época /sahf'lma. FCE, 1982. p. 156 
1'1 E.M W Tillyard 1.0 COSrfwvls/ón Isabe/mo. MéXICO. FCE. 1984 P 97 



Cuando comienza la tormenta, los manneros luchan por sus vidas. La naturaleza se ha rebelado 

contra ellos y la llnica forma en que pueden reaccionar es retándola, pero al mismo tiempo 

esperando que el destino sea benevolente. 

Boats Hagh, my bearts! cheerly, 
cbco-Iy, my bearts! yace, yare Takc In 

!he! tops,ul, Ic!nd to the mastL'T'S wrustle! 
Blow, \tUlhou bllr.illhy wmd, If room 
enough!20 

Contramaestre ,Vamos, muchachos! ¡Con ánimo, con 
ámmo' ,Pronto. pronto! ¡Amad la vela 
más alta! ¡Atención al silbato del 
capItán! 
(A la lempestac.l) ,Sopla ha~ que rC\'lenles 
nuc!'Iltrns qUt.'tle espacio para malllobrur' 

La discusión entre el contramaestre y Gonzalo 11 es importante, ya que, según el primero, a la 

tempestad no le importa si el rey va a bordo Además, para el Contramaestre no hay nada más 

Importante durante la tormenta que salvar su propia vida Es en este momento en el que se pasea la 

muerte, donde todos los seres humanos, sin Importar su pOSIción social, se vuelven iguales. El 

Contramaestre se burla de Gonzalo diCiéndole: "si podéis imponer Silencio a estos elementos, 

restableced de inmedIato la calma, no tocaremos una sola cuerda más Haced uso de vuestra 

autoridad. Si no, dad gracias por haber V1vido tanto tiempo, y aprestaos en vuestro camarote para la 

desgracia del momento, si así sucede"l1. El hombre no puede con su autondad politica controlar a 

las leyes de la naturaleza, y como puede verse, Gonzalo, consejero del rey, no tiene poder alguno en 

el barco pues desconoce el arte de la navegación, por lo que su vida se encuentra ahora en manos 

del destino y de lo que el Contramaestre pueda hacer Los papeles a su vez se invierten, el rey ahora 

es un miembro más de la tripulación, mientras que el Contramaestre durante la tormenta adquieren 

un poder similar al del rey en el barco. Pero ellos saben que toda lucha es en vano, ya que ninguno 

puede ir en contra de su destmo. Si han de salvarse se salvarán, si no, perecerán en las 

profundidades del mar. La fuerza de este destino, similar al hado griego, queda resumido en las 

palabras de Gonzalo. 

~) The Tempesl. Act 1. i. 5-10 (47) 
~1 GoIlJ..alo. personaje importante que ayuda a Próspero enlrcgandole sus libros) algunos víveres cuando éste 
es desterrado 
:~ Lalf!mpf!SracJ, (48) 
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GOll I ha\'(: grcat comfoI1 from thlS fdlo,",' rnc-
thmks. he hath no dro\\lllng mark upon hllll. rus 
compl!!xlon IS perfect ga\lows Stand fast, good late, 
to hls hangmg' make lhe rope ofhls destmy our 
cable, lor our 0\\11 doth hnle advantnge' Ir he be 
not bom lo be nangt:u our case IS mlSL'mble 1"1 

GoIVJllo Me ll\.-.pira mucha confianzlI esl!! sUJt.:lO No mt.' parece 
qUt.·ll·llga trazas de aho¡tarS<.:. su Hs¡x.'CIO es 
de J)L"'"rli.'t:lo ahorcado ;Oh ¡. ortuna, hamosln blU.'1la, 
c:¡~ muera ahorcado' Haz que la cuerda de su desuno 
sea nut!:'itro cable de sa1\'UCIÓn, porque de poca cosa vak 
el nuestro SI no nacIó ¡xua la horcH. nuestro caso es un 
desastre 

La pnmera escena termma con el hundimIento del barco en medIo de la tempestad Junto con las 

palabras de Gonzalo aceptando el destmo que el cielo le ha deparado, aunque según él hubiera 

preferido una muerte diferente 

Al comenzar la segunda escena, la visión del desuno cambia completamente, pues es por medio 

de Miranda como nos damos cuenta de que la tempestad no fue obra del hado, smo de un ser 

humano 

Mrra. ¡fby your art, m~ deuTesl tathcr, )'ou h,:¡\lt': 

Put the wlld \\alcrs 1Il tlm roar, nlla .. them 
1 __ J!4 

MIranda SI con \'l.If .. "StrO Arte, nmadlslmo padre, 
lwoos abado n las salvajes olas, 
con semejante estruatdo, apaclguadlas I 

Inmediatamente aparece Próspero qUien, al aceptar haber SIdo el autor del naufragio por mediO del 

uso de la magIa. demuestra que el hombre es capaz de utilizar ciertos poderes para cambiar el 

destino. 

Próspero es "un hombre cuya razón es fuerte y que a la vez desafia a las estrellas cuando se 

muestran hostiles y, cuando son propIcias, las aprovecha para beneficio general',H. Esta fonna de 

actuar frente a la mf1uencl3 del cosmos sobre el hombre hace ver que el destmo ya no es algo que 

simplemente debe obedecerse, SinO que el hombre tiene la capacidad del libre albedrío. Eugenio 

GarIO, en su libro La revolución culnlral del Renactmlento. resume las ideas principales sobre el 

destino que desarrolló PICO della Mirandola en su D¡sclmjO sohre Ja dl¡?,mdad del hombre. 

El valor del hombre reside en su reslxmsabilldad. en su libcnad El hombre 
es el único ser de la realidad que escoge su proPiO destino. el único que incide en 
el devenir histórico y se des\~ncula de las condicIOnes primarias impuestas por 
la nalumleza hasta donllnarla-6 

~l /hidem. Act 1. l. 30-35 (49) 
H Ibídem. Act 1. 11. I (53) 
~\ Tilhard. La C{/.\lfIOVI.~/On ,p 102 
::f> EugeniO Gann. La revoluCIón cllllUral dd RenaclI1l1t'nlo. Barccloml. Cnllca. 198 I p. 1'14 



A partir de la segunda escena, sabiendo que Próspero tiene el poder para dominar lo que le rodea 

por medio de su arte, quedará asentado que todo aquél que tenga la preparación intelectual necesaria 

acerca de la magIa y la alquinua, tendrá en sus manos, al Igual que los cabalistas, la capacidad de 

participar en la constante creación del mundo. ¿Pero de qué fonna puede el mago isabelino dominar 

a la naturaleza que le rodea? 

Los tres mundos cabalísticos de Agrippa en La tempestad y El alqllimlSla. 

El Todo era Uno, unido medmnte un Infinitamente complicado sistema de relaCIones. 
El mago era un individuo capaz de penetrar en cllnteriof de este sistema y servusc 
do! él er.;teias a su conocimiento de los vínculos eXIstentes entre las cadenas de 
influencias que descendían desde lo alto, ya que era ca~ de consuuir una cadena 
de vínculos asccndentc mediante el correcto uso de los CK:Ultos poderes simpáticos 
coIUerudos en las cosas terrestres, de las imágenes celestes, de las invocaciones 
y nombres, etc. 11 

Los tres mundos cabalísticos, que poco a poco fueron evolucionando desde LLull hasta Agnppa, 

fueron perfeccionados por Dee. En ellos basó sus estudios y especialmente su Monas, que 

consideraba el manual perfecto para poder llegar a ascender y descender a través de dichos mundos. 

Los tres mundos cabalístiCOS que aparecen, tanto en la obra de Shakespeare como en la de Jonson, 

son los siguientes. 

• El mundo natural o elemental, que se puede alcanzar gracias a la mezcla de distintas substancias 
y objetos naturales utilizando la medicina y la filosofia natural. 

• El mundo celestial, que se logra siguiendo las reglas de la astrología y las ciencias aritméticas, 
debido a que ellas atraen las irradiaciones e influjos de los cuerpos celestes. 

• El mundo supracelestial, que se consolida cuando el mago, por medio de conjuros 
numerológicos, conoce las virtudes que poseen las Ulteligencias y que son trasmitidas por "el 
sagrado ceremonial de las religiones"21 

17 Frances Yates. (jiordano Bruno , .. la tradICIón herméllCfl. Barcelona. Mel Filosofia. 1994 p 64 
18 Comelio Agrippl. Fi/mofia ocuíta. (Ahruv.a Editorial) p 42 
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Estos mundos aparecen en el Alqlllmlsta, en son de burla, cuando Jonson descnbe la manera en 

que Sutil y Cara hacen su magia Por ejemplo, cuando Cara mezcla los ingredientes para crear la 

piedra filosofal, él está practicando magia en el mundo natural. El mundo natural es el nivel en el 

que los magos utihzan la fisica para estudiar y utilizar las cosas que le rodean, como los minerales, 

piedras, plantas y otros tipos de elementos naturales 

Facc Srullmg , su, your ell!11lents, Cnru Producir mudanzas, sdlor, en los 
elementos. De la sequedad al frío, Dry mIo cold, cold mIo mOlSt, mOlst m-

To hOl, hOl mto dr}" N del frio a la humednd., de ¿ .. la al calor" 
del calor a lo seco. 

F.re Why, no", you smok~ p!,:rsccutor oí naturc' Cara (.Qué dices tu ahora, ohumado pc...,..segUldor de la 
nalW1lla.a'1 Ves que hay otras cosas más allá Now do you SI,.'C that sornt:tmnr,'s 10 be done 

Besi~ your becch-cool, and 'y·our cor' SI ve watcrs. 
Your crosslets. cruclbles and cucurnLlcs? 
You mus!. havc srufT brought horne 10 you lo worl. on' 
And yel you thml. I am al no expcnlK! 
In sean:rung out these ve:ms, then followmg'em., 
Then trying 'em out I ].):) 

de fU carbón de haya, tus almas corrOSIVas, 
IUS cosolcs, cubetas y retortas? LQui: ha de 
salirse en busca de otro matcnal·¡ Y SUl cm
b3rgo supones que no me cuesta nada rastrear 
el enclave de estas vetas. acecharlas y probar 
SI sirven I J 

Subtle 11Ifusc vmegar Suul Aftádcle vmagre 
To draw ms VOhllllc SUbslrulCt! IlIId tus Imcture, 
And let lhe water m Glass E be liltcr'd, 
And put mto gTlpe's t:gg LUle lum well. 
And lenv<! hlm dosed m bolneo J, 

para expulsar la sustancia volálll)" la tJnlura y liltnl el 
agua del recipiente E y viértela en el óvalo Tápalo bil!ll 
v colócalo luego en el balneo 

Por otra ¡nrte. el mundo celestial, es aquél en el que el mago combina las matemáticas, los 

elementos naturales y la astrologia para crear sus conjuros y sus premoniciones. 

Subtle Thc thumb, In chlTom3l1t), wc: glve Venus; 
The forefinger 10 Jove, the midst to Saturu, 
The nng lo Sol, !he leas!. lo Mercw)", 
Who wns lhe lord. Slf, ofhlS horoscope, 
HJ.S house of hfe b..-mg Libro, whlch loresho\\ed. 
He should be a merchant, and should trnde \\lth balance t¡ 

Sutil: En qUlfOntancill, corresponde D Venus 
el pulgar, D JÚpiter el índice·, el mayor, 
a Saturno, el anular, al Sol, } d ulumo 
a Mcrcuno. el cual, arrugo, es SI..-ñor de 
vuestra casa, que es In \'lda, o sea Libro, 
proteclom de los mercaderes, 
cuya herrrumenta 1..'5 la halanz.a 

Finalmente, el tercer mundo, supracelestial, está representado en la imagen de la reina de las 

hadas que Gallardo desea ver. En este mundo, Jonson critica fuertemente la Idea que Spencer tenia 

:<,o 7he Alchenu.'it, Act 11. \ .. 37-38 (85) 
lO Ibídem. Act 1.111, 1{)()-107 (57) 
JI Ibídem. Act 11. ill. 38-41 (69) 
l~ ihídem. Act L ii!. 52-56 (55) 



sobre la reina Isabel 1. La imagen que 001 Común da cuando se dIsfraza de hada está rompiendo 

con esa VIeja lOtagen de la Reina como Astrea. la reputación de 001, y las referencias que Sutil y 

Cara hacen sobre la reina de las hadas, hacen ver a Isabel como una mUjer perezosa, y a su vez una 

prost¡tuta que es capaz de entregar todo su reino a aquel hombre que le guste 

SuhU~ O, good SIr' 

Tlk.n must 8 world of ccremOlllCS pass 
You must be batht!d and fwrugated. lirSl. 
Bcsldes, !he Queen ofFauy does nol nse 
T1I1 1I be noon J) 

Suul lOh, c:'\celente cahallcro' 
Antes lenos que atravesar por un mundo de nluaIcs 
HabéIs de ser bañado y fwmgaJo, en pnml.."f ttrnuno 
Por lo dcmAs, la Rema de la .. i ladas no suele levonlarSt: 
hasta mediodía. 

Cuando 001 Común aparece como la rema de las hadas, la relación y la alusión entre los tres 

mundos es muy clara EXisten otros dláloBOS en la obra, especialmente de Sutil, en los que los 

personajes hablan acerca de la eXistencia de almas y de espintus. 

Subtle O, but!.he stone, oll's ulle lo n' Notlung' 
The llr1 01' angcls, Nature's nurnde, 
The dmne SCCTt!t, !ha! doth o) m clouds 
From east lo west, and whose trnrutJOn 
ls nol from men, bul spuits.M 

Suh.! ¡Ah. pero a la piedra lodo le es mdllercnlc' 
Arte de los Ángeles, nulagro de Natura. 

dn1no Sl.'Creto que transcurre cnlrc las nubes 
de este a oeste, y cuya traruclón pertenece 
no a los hombres, ~'lno ti los c:spmtus 

En lo que se refiere a La lempestad, sabemos que Próspero domina la magia del mundo natural 

cuando él mIsmo habla del momento en que liberó a Arie1. 

Pros I l!hy groans Próspero 
l>Id make wolvcs howl and po!l..1TUtc!he brcasts 
()f eVI..-ry...mg!\' bean; 11 was a lonnl..'tll 
To lay upon!he d<1lnn'd, wluch Sycorux 
Could not agam undo 11 \VdS mmc art, 
Whcn 1 arriv'd nmJ heard thee, lhat made gapc 
Thc pmc, and let thec out 1\ 

I 1 Tus quejIdos hadan aullar a los lohos 
y penetraron en el corazón de los por SII.."lTIprC 
I!Ilfurccldos osos Era un suplicIo para cond •• .'nados, 
el cual Sycorux no podía ya deshacer 
Fueml Arte, 
cuando llegué y le oi, 
el que provocó que d pmo se abnl.."T3 
y que tu qucdnrns libre 

De la misma fomta, la figura de Cahbán, al representar los deseos terrestres y sus características, 

simbohza a este mundo que Se encuentra baJO la influencia de los astros Según Tillyard, "Las 

estrellas, dijo Ralelgh, ejercían Impeno absoluto sobre plantas y bestias. El notable sentimiento de 

tI Ibídcm. Act 1. ti. 1 .. 0+"'6 (52) 
l.! Ibídcm, Act JIl. 11.103-105 (98) 
1\ Tht! Tempesl. ACII. Ji. 287-291 (74) 
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la naturaleza que tenía Calibán puede slgl1lficar una afulldad con ellas, precisamente es esta 

sujeción Está demasiado dominado por el cielo para poder ser más de lo que es.,,36 

Según Agnppa· "De los animales, son lunares aquellos que convIven con el hombre y tienen por 

igual sentimientos de amor y OdiO, por ejemplo los perros [ ... ] También la hiena, que cambIa de 

sexo y tiene poder de hechizo, y todos los animales anfibios, que viven en la tierra y en el agua, [ ... ) 

también los animales monstruosos ( ] H Calibán tiene la forma de un anfibio, es defonne, lo que le 

hace monstruoso y, a su vez, tIene sentImientos de amor hacia su isla y de odio para Próspero. Es 

debido a esto que Calibán puede ser integrado en las divisiones que hace Agnppa acerca de los 

animales y las cosas que dependen de la luna Por penenecer al mismo eslabón, en la cadena del ser, 

que al de las plantas y las cosas, Cailban se encucntra bajo el poder de Próspero. 

Pros BlI1. as '{ IS, Próspero PI.."-O asi como es. 
We cannol nuss mm he docs make our fire, 
Fetch In our \\ood , and serves In oflices 
lhat prolit us - What bo' slave' Cahb:m' 
Thou earth. thou! spak 38 

No podemos prescmdlJ de él EnCiende el fuego, 
nos 1me la h..-ña y SIJVI! en OfiCiOS 
que nos son pro\'echosos 
¡Que hav, esclavo' ,Calihin' ,Pcdai.o de tierra' 
,Eh, Iú, habla' 

El segundo mundo, el celestial, puede verse en el momento en que Próspero habla con su hija 

Miranda y nombra la estrella que tiene IOfluencia sobre él. Próspero, al dommar la ciencia de las 

matemáticas, pennite que ésta le enseñe a "conocer la naturaleza llana y la que se extiende en tres 

dimensiones, y a observar el mOVImiento y evolucIón de los cuerpos celestes" J9 Próspero tiene el 

poder de actuar y encausar en benefiCIO propiO los poderes que las estrellas ejercen sobre él 

Pros I I and b~ my preSClencc" Prtb-pt:ro I 1 y, por IDl pres...'T\Cla conozco que mi CI..'1Ul 
I fmd m) zellJth doth deJX.'lld upon 
A most ausplclous sUU", whose Olllucnce 
¡rnow I court nol, bul omll, my Iotrtunes 
W¡Jlevr..'Talk.,-droop.! .J<:l 

)6 Till\"ard La cosmovlslón .. , p 102 
l' Agr·lppa. l·ilosofia ocul/a. (Aliarv.a Edllonal) p 117 
)8 The Tempesr. Actl. ji. 311·314 (76) 
w Agnppa. Filo.\ofia ocul/a. (Aharv.a EdJlonal) p 4~ 
4lJ The TemPf!.\t. Actl. ii. 180-183 (66) 

o...-po..'Ilde de una estrella 
I..'ll cxtremo benéfica. 
cuyo mlluJo, Si ahora no aprovlXho 
smo dt..l0 pasar, 
mi vr..'Illura habro slcmprc de dl..'{;31..'"r dl..'Spu6! 



Los números son de suma importancia en este mundo. En la NlosoflO oculta, Agrippa dedIca varias 

páginas para explicar de qué fonna interactuan éstos con el cosmos. Cuando Próspero habla con 

Ariel acerca de sus planes, le dice que deben apresurase, pues han pasado "cuando menos dos 

ampollas".41 Ma. Enriqueta Gonzalez Padilla nos comenta en su traducción que una ampona 

equivale a una hora, por lo que según Próspero ya son las dos de la tarde. El plan de Próspero debe 

realizarse entre la 2 y las 6, y es por eso, que considero que ambos números son sumamente 

interesantes. Al comenzar la obra todo es lUl caos y los personajes se encuentran confundidos. 

Próspero, que por medio de la tempestad ha hecho naufragar a sus enemigos, debe atar varios cabos 

para poder llevar a cabo sus planes. Por un lado, necesita vigilar a sus enemigos ya ealiban, que ya 

se ha sublevado, mientras que por el otro, es menester asegurar el matrimonio de su hija con 

Fernando. Cuando el reloj de arena marca las dos de la tarde, Próspero decide comenzar a restaurar 

el orden. Agrippa dice que al numero dos, "también, a veces, se lo llama el número de la discordia y 

de la confusión, de la desdicha y la impureza, .. l 

En lo que se refiere al numero seis, podemos observar que al final de la obra el orden ha sido 

restaurado. Es a partir de las seis de la tarde, cuando los planes de Próspero se han llevado a cabo. 

Ha vencido a sus enemigos, le ha dado la libertad a Ariel, ha castigado a Calibán y ha logrado la 

unión de los jóvenes. El numero seis concuerda con dichos eventos. "Por ello se dice que los 

Pitagóricos lo utilizaban en el nacimiento y en el matrimonio, [ ... ] También se le llama el número 

del hombre, porque el hombre fue creado el día sexto, e incluso se le denomina el numero de la 

redención, pues el día sexto el Cristo sufrió por nuestra redención, [ ... ].,'"'3 

Para conclULr los tres mundos, Shakespeare introduce el mundo supracelestial cuando Ariel, el 

espíritu, viene a ayudar a su amo Próspero. Cabe recordar que el nombre de Ariel significa el león 

de Dios"'""', que aparece en la Filosqfia oculta de Agrippa4" y que Unel también tiene una similitud 

~l Ihidem. AClI. .i. 240 (70) 
42 Comelio AgriPJXl, 1.0 Filosofla Ocul/(¡. (Editorial Kier) p. 127 
4) Ibídem, p.140 
44 Harold Bloom. Sholrespeart!, The IrwentlOn ofThe /fuman, IU. edition. Ne\\' York. Riverhcad Books. 1998. 

p.663 
4S SU nombre ¡)lDrccc. en tmalabla en la edición Kier junto a otros ángeles. p. 306 
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con dicho nombre, por lo cual se deduce que el personaje está simbolizando a uno de los angeles o 

príncipes de la semana y los días que tanto inVOCO John Dee. Cuando Prospero llama a Ariel para 

ejecutar sus planes, es porque este último pertenece al aire, cualidad que le permite poder llevar a 

cabo la tempestad, crear y enVlar sonidos a través del viento, y desaparecer a placer para lograr 

espiar a los demás 

Pros Hast lhOll, spmt, 
Pcrmonn'd lO ¡XlInl the tetnp!st lhal I hade th<.'\!'-yII> 

"PrósPL'fO J las eJ<.-cutado, espmlu, ptmtttahnente 
la temJ)!Stad que te ordené')" 

Ariel no es el UnICO espíritu que aparece en la Tempestad, y por esto sabemos que Próspero tIene 

el poder de mvocar otros ángeles dependIendo el tIpO de ayuda que necesIta Catibán se refiere a 

otros espíritus cuando carnma por el bosque 

Cal I )His spints hear me, Cahb:ín I I Sus cspíntus me escuchan \ no obstante me 
es preciso maldecir Pero no me pdhzcanin, ru me 
usustarlln con apam:lOnes de pu<.--rcoespines, ru 

And yet J n~s mUS[ curse but they'll nor plIlch, 
Fnght me \\lth urchm--shows, pitch me l' the mIre, 
Nor le&! me. lile a lirebrand, lJl the darl 
Oul oC my "¡¡~, unless he bld'ero.1 ~l 

me 3.lTOJaritn allango, III mt! apartarán, como fuegos 
fatuos, en la oscundad, de mI cammo, a menos que 
él se los ordene I I 

Próspero, a diferencia de Sutil, sí se relaciona y actúa con los espíritus y las hadas que aparecen 

en J.a/empestad, al grado que también participa con ellos para poder llevar a cabo sus propósitos 

Solemn and strange mUSlC; and Pros¡x:ro above, 
InVISIble Enter sc\'ernl stranr.e Yillpes hnnglll[!. 
In a banquet t~ dallC\! about It Wlth ¡!.entle 
Acllons of salutnlJon, nnd mnUng the Kmg, 
&c , to t!8t, Ihe\ d ... ¡x¡rt .r¡ 

Muslca sok"I1lI!C y extraJb. Apan.."Ce Pros¡x:ro t."Jllo ruto 
IIlvlSlble Entrnn "arias figuras e~;trañas que tr.tCIllo nece· 
sano paro Wl banqUo."1e; luego danzan por aquí y por 
allá, y saludan con am.'lTUlIles amnblcs, Illv\lando al fI:Y 
) a sus acompañantes o comer, luego desaparcc ... n 

Al fmal de la obra, podemos observar, que los conjuros de Próspero y sus propósItos se llevan a 

cabo en dos planos diferentes; un macrocosmos representado por la isla yel mfiOito que le rodea, y 

w) microcosmos formado por un círculo que el mismo Próspero crea en el últImo acto de la obra 

41> The Tempe.\l. Acll. Ji. 192 (67) 
4- Ihidem. Acl 11. 11. 4·8 (119) 
Il< Ihit/em, Acl 111. lil. 15 (150) 

-IR 



Re--enter Ariel afier him, Alonso \\ith D frnntlC 
gesturc attended by Gonzalo-, Sebastinn and 
Antoruo in likc manncr, attended by Adnnn and 
Francisco· they all enter me circle \\Ohich 
Prospero h:ld made, and there stand charm~ 
Which Prospero observing, speaks.49 

Aqui entra por delante Anel, luego Alonso, con el gesto 
frenético. asistido por Gonzalo; Sebastián y Antonio en 
actitud parecida, a5lstidos por Adnán Y Francisco. Todos 
ellos penetran en el círculo que ha trazado Próspero Y 
permanecen ahí sometldos al hechIZO. P6spero los observa 
~ dice: r ··1 

Cuando los personajes ingresan en el circulo, todos los poderes de Próspero sirven para crear una 

armonía final. Según Cirlot: "El acto de Incluir seres, objetos o figuras en el interior de una 

circlUlferencia tiene un doble sentido: desde dentro, implica una limitación y determinación; desde 

fuera constituye la defensa de tales contenidos fisicos o psíquicos, que de tal modo se protegen 

contra los "perils ofthe sou'" que amenazan en el exterior, asimilando hasta cIerto punto el caos." 

Ademas, el circulo, a pesar de ser trazado y visto en \U1 plano, tiene realmente una forma 

tridimensional. Es una figura geométrica que para los herméticos esconde los misterios del 

universo. A su vez la circunferencia representa para los alquimistas "la unidad interna de la materia 

y de la armonía universal."'D¿Acaso no es ésta la base para las permutaciones de L1ulI, o del Monas 

hieroglyphica de Dee? ¿No representa a la tierra, al sol y la luna que dan vida? 

( ... 1 y por eso el círculo y el movimiento rotatorio y el regreso dcliro 
son fundamen1ales en todo culto y en todo rito. ~l 

Es con base en esta figura geométrica como se representa el microcosmos y el macrocosmos de lA 

tempestad, donde Shakespeare simboliza, smtetiza e incluye todos esos conocimientos que viajaron 

a través del tiempo, desde Llull, PICO della Mirandola, Agrippa, y otros pensadores, hasta llegar a 

manos del Dr. John Dee. Finalmente, el círculo se convierte en un reflejo de la vida de Próspero, un 

pW1to donde se concentran y convergen todos los conocimientos do la tradición hermético-

cabalistica. 

49/bfclem. Acl V. i. 55 (1&5) 
50 Juan Eduardo Cirlot, DiCCIonario de Símbolos. Barcelona, Editorial Labor. 1985 p. 131 
\1 Umbeno Eco. El péndulo de Foucaull. Barcelona. Editorial Lumen.. 1989 P.326 

49 



Conclusiones. 

En el Llvre d 'ArtephlUs se dice que aquél que intente descifrar de una fonna literal lo que los 

pensadores herméticos han escrito, se perderá en un laberinto del que no podrá salir jamás. Es por 

ello que, en lo que se refiere al mlUldo hermético, difícilmente se puede llegar a conclusiones 

definitivas. El tema de la presente tesina es tan amplio, que el estudio o la investigación de una cosa 

lleva a otra. Las teorías de Frances Yates, basadas tanto en hechos históricos como en suposiciones, 

han generado y SIguen generando diferentes opmloncs hasta la fecha. Lo que es indudable es que sus 

textos sobre la época lsabelma rescataron la fifwra de un personaje que definitivamente fue 

importante para el pueblo isabelino. 

Como se ha visto a través de la presente investigación, el período isabelino se creó con base en tul 

pensamiento que recibió el nombre de herrnetlco-cabalístico Este pensamiento, que se originó en 

Egipto y se enriqueció, con el paso de los años, en España, Italia y Alemania, se convirtió en el pilar 

de un mundo IlÚtICO y mágico que giró en torno a diferentes personajes de la epoca, entre ellos el Dr. 

Jolm Dee. 

Los acontecunientos históricos y políticos del RenaCimiento a\D1ados a la muerte de Dee en 1608, 

según Yates, dieron como resultado dos obras de gran Importancia· El alqUimista y La tempestad. 

Por 10 tanto, después de analizar y comparar ambas obras a la luz de FrancesYates, podemos 

concluir diciendo lo Siguiente: 

Los pensamientos y estudios herméticos y cabalísticos de Tnsmeglstos, Lull, della Mirandola. 

Agrippa y Dee entre otros, aparecen constantemente en ambas obras, ya sea por medio de alusiones o 

de forma directa. 

John Oee, personaje de gran Importancia para el estudio de las "CienCias ocultas" y de diferentes 

expresiones culturales de la epoca, se ve, SIO lugar a dudas, representado por medio de alusiones en 

las figuras de Próspero y Sutil 
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La tempestad y El alqUImista, representadas en 1610 Y en 1611 respectivamente, reflejan dos 

fonnas de pensar completamente diferentes Esta diferencia radIca en cómo las obras manejan el tema 

de la magia. En la obra de Shakespeare, la magia si tiene poder, por lo que es verdadera, mientras 

que en la de Jonson, ésta es pura fantasia creada por sus personajes para poder llevar a cabo sus 

artimañas 

La tempestad buscó defender el ideallsabehno, ya que, a pesar de que surge en una época en que 

vanos intelectuales comenzaban a luchar en contra de la Reforma Imperial, contiene muchos 

elementos herrner.icos así como comentarios favorables para su mago Prospero. 

Si, como dice Griff Rhys Jones, para Shakespeare no hay nada por que viVir SI reina la anarquía, 

es posible que La tempestad represente ese orden que para Shakespeare ha sido quebrantado. Por lo 

tanto. la unión de Miranda y Fernando, posible alusión a Isabel y Fedenco V, aunada a la 

reivindicación del mago y su cienCia, representa ese orden que debe ser restaurado Es por eso que 

La tempestad, al parecer, fue uno de los últimos textos que trataron temas como: la esperanza, la 

imagen de una Reina núuca, y el pensamiento mágico cabalístico en la figura del mago, 

convirtiéndose, posiblemente, en el último reflejo de 1U1 mundo que estaba por desaparecer, en el que 

10hn Dee, Philip Sydney, Walter Raleigh y Edmund Spencer, iniciadores y defensores de una 

increíble Reforma lmpenal, habían muerto o se encontraban en la pobreza. 

El alqUimista, al ser una critica a toda esta forma mítica de ver la vida y la política, intenta 

tenninar con todas aquellas ideas que consideraba obsoletas. Para Jonson, que se enfoca más en la 

clase baja y me(ba de la sociedad, el pueblo ha sido embaucado. El único personaje que se da cuenta 

de la verdad es Pertinax Surely qUien vestido de español, cuando supuestamente había problemas 

religiosos, logra desenmascararlos. Fmalmente, cuando los culpables escapan sm ser castigados, 

podemos damos cuenta que la obra, a pesar de que gira en tomo a lo mágico, busca la verdad en un 

mundo más apegado a la "realidad" que a Jo esotenco. 
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