
Ve nus Her mé ti ca
Un sig no es cri tu ral en la “Pri ma ve ra” de Bo tti ce lli
Hermetic Venus
A Written Sign in “Primavera” by Botticelli

Rocco Man gie ri
(FELS- IASS)La bo ra to rio de se mió ti ca de las ar tes.
Fa cul tad de ar tes ULA.
E-mail: roccomangieri642@hotmail.com

Re su men

Mu chas pin tu ras neo pa tó ni cas ita lia nas del si glo XV es -
tán ela bo ra das y ba sa das en có di gos her mé ti cos. La hi -
po teis de este tra ba jo es el uso de un sig no grá fi co- vi sual
no oc ci den tal (el sig no grá fi co del sonido ohm) como un
je ro glí fi co ocul to en la pin tu ra. Si esto es ver dad, aña de
un nue vo sen ti do a la lec tu ra de la ima gen. Un sig no vi -
sual y grá fi co re com po ne el sig ni fi ca do de la pin tu ra.

Pa la bras cla ve:
Ar tes plás ti cas, có di go se cre to, re na ci me in to, mú si ca, se -
mió ti ca.

Abs tract

Many neoplatonic Italian paintings of the XV century are
elaborated  and based on hermetics codes. The
hypothesis of this work is the use of a no-western
graph-visual sign (the graphic sign of the sound ohm) like 
a hidden hieroglyphic in the painting. If this is certain or
true it is added or annexes a new sense in the reading of
the image. A visual and graphic sign recomposes all the
meaning of the painting.

Key words:
Visual arts, secret code, Renaissance, music, se mio tic.

Re ci bi do: 06-11- 07
Acep ta do: 27-04-08



E se gue l´occhio ove l´orecchio tira
Per ve de re tal dol cezza d´onde é nata
(Lo ren zo de Me di ci, L´al ter ca la zio ne).

Tut ta la gran de ere di tá má gi co- as tro ló gi ca
del pen sie ro an ti co e me die va le ve ni va,
attra ver so que gli scri tti, in se ri ta in un vas to e
or ga ni co qua dro pla tó ni co- er me ti co. In esso 
do mi na no la ten den za a co glie re l´Uni tá che
é, nel pro fon do, so tte sa alle diffe ren ze, l´as -
pi ra zio ne a con ci lia re le dis tin zio ni, l´esi gen -
za ver so una to ta le pa ci fi ca zio ne nell´Uno-
 Tutto (Pao lo Ros si, La nas ci ta del la scien za
mo der na in Eu ro pa, p.19).

1. Tra zas flagran tes, es cri tu ras

     enig má ti cas

A me nudo en cier tas pin tu ras la dis po si ción de los 
sig nos y es cri tu ras vi sua les es tan fla gran te que de bi do al
ca rác ter y la fuer za de su so bre sa lien te evi den cia no se tor -
nan le gi bles. Son tan pró xi mos que no son vi si bles. Su ubi ca -
ción es pa cial pro du ce una suer te de vi si bi li dad re la ti va y
obs trui da. Este en sa yo par te de una fi gu ra pic tó ri ca a la vez
se mio cul ta y emer gen te y de la co ra zo na da que sus ci ta.

Los cua dros han es ta do casi siem pre re la cio na -
dos con la es cri tu ra. No so la men te con la es cri tu ra como
subs ti tu ción de la len gua sino so bre todo con fe nó me nos
y sig nos es cri tu ra les no- fo né ti cos y no- glo to ló gi cos. Es de
to dos co no ci do el rei te ra do y pro lí fi co uso de la es cri tu ra
en toda la ico no gra fía con ser va da en las ins ti tu cio nes y
cen tros cul tu ra les del mun do. La coe xis ten cia se mió ti ca de
es cri tu ra y de la ima gen vi sual ha sido real men te im por tan -
te y abun dan te a lo lar go de todo el de sa rro llo de las ar tes
vi sua les: no tan to por el uso de las fir mas y las mar cas o ins -
crip cio nes del au tor o los au to res de una obra sino por la
abun dan cia de todo un con jun to de pro ce di mien tos e in -
ven cio nes grá fi cas que han re con ver ti do los sig nos de la
es cri tu ra en po si bi li da des se mió ti cas nue vas.

Para abor dar es tos fe nó me nos de be mos re to mar
y re con fi gu rar un mo de lo am plia do de es cri tu ra en el cual la
es cri tu ra fo né ti ca- glo to ló gi ca no es sino una de las po si bi li -
da des so ciohis tó ri cas. Este tra ba jo se ins cri be en prin ci pio
en una ti po lo gía de la es cri tu ra se me jan te a la pro pues ta ac -
tual men te los se mió ti cos vi sua les y por so ció lo gos y an tro -
pólogos de la cul tu ra (Car do na, Ha rris, Klin kem berg). Este
abor da je es una suer te de mi crosemió ti ca que par te de un
pro ce so de ob ser va ción y de con je tu ra.

El sig no fo ca li za do en este es tu dio (el cue llo de
un man to)se ex pan de ha cia un re co rri do en ci clo pé di co
hipo té ti co que re quie re una se rie de apre cia cio nes y sus -
ten ta cio nes his to rio grá fi cas y do cu men ta les. Es un bre ve 
en sa yo de se mió ti ca apli ca ble a la his to ria del arte y la
her me néu ti ca de la pintu ra fi gu ra ti va cuyo ob je to expan -
di ble es un signo- es cri tu ra, el sig ni fi can te grá fi co de un
he cho so no ro que no po see en prin ci pio una re la ción con 
el có di go fo né ti co de las len guas oc ci den ta les y que ade -
más pro mue ve una se rie de in ter pre ta cio nes al re de dor
del sen ti do pro fun do de la pin tu ra.

2. El na ci mien to de Ve nus: ese man to

    bor da do de flo res…

Va rios años me ha bía to pa do de nue vo y ca sual -
men te con la fi gu ra de un cua dro del Re na ci mien to ita lia -
no muy di fun di do, el Na ci mien to de Ve nus de San dro Bo -
tti ce lli (fi gu ra 1).  Lue go de en tre ver el per fil de lo que pu -
die se con ver tir se en un sig no y de la sor pre sa de que na -
die hu bie se men cio na do (al me nos no ha bía en con tra do
nin guna re fe ren cia ex plí ci ta has ta esa fe cha) la ex tra ña y
re mar ca da pre sen cia de una fi gu ra, una suer te de ana -
gra ma y je ro glí fi co vi sual que pa re ce flo tar e ins cri bir se en 
la zona de re cha de la com po si ción vi sual : es la fi gu ra que
co rres pon de, en un pri mer ni vel de lec tu ra de no ta ti vo, al
cue llo o zona su pe rior del man to bor da do de flo res que
una de las Ho ras, dio sas de las es ta cio nes, ex tien de para
re ci bir a la Ve nus y arro par la (fi gu ra 2).

El sig no vi sual po see una mor fo lo gía y una dis po -
si ción tan in na tu ral en re la ción al man to mis mo y a casi to -
dos los otros motivos del cua dro que se hace im po si ble pa -
sar lo por de sa per ci bi do. El lec tor-in tér pre te re co no ce sin
duda un cue llo pero no sin el aso mo de al gu na in cer ti dum -
bre ini cial so bre todo por el con tor no y la po si ción que adop -
ta. Ade más es el úni co sig no vi sual y mo ti vo del cua dro que
pa re ce apla nar se y ad he rir se a la su per fi cie de la pin tu ra a la
ma ne ra de un sím bo lo es cri to, de una gra fía.

Me in tri ga la idea de que Mi chel Bu tor no haya
en tre vis to el ca rác ter em ble má ti co y es cri tu ral de este
sím bo lo vi sual y que no lo haya in clui do como ejem plo
en su ma ra vi llo so li bro Les mots dans la pein tu re en el cual
ex pli ca ba la im por tan cia del uso de le tras, sím bo los grá fi -
cos, in ci sio nes, fir mas e in ter ven cio nes grá fi cas de los
pin to res en sus obras.

La Hora cier ta men te la es pe ra en la ori lla de re -
cha para cu brir su cuer po des nu do pero la ubi ca ción de
este cue llo muy atí pi co, que se ña la como un in di ca dor al
cuer po emer gente co nec tán do se con el ges to de la

41

Rocco Mangieri
Ve nus Her mé ti ca. Un sig no es cri tu ral en la “Pri ma ve ra” de Bo tti ce lli



mano se mia bier ta de la Ve nus, no se ajus ta al rit mo y la
ten sión del mo vi mien to vir tual de la his to ria na rra da a ni -
vel del es pa cio del enun cia do.

Por el con tra rio, por ese ras go de des- lo ca li za ción 
to po ló gi ca y de con fi gu ra ción ei dé ti ca y plás ti ca, por ese
efec to de ad he ren cia a la su per fi cie de la pin tu ra, el sig no
pa re ce que rer es ca par del pla no de lo na rra do para ubi car -
se más en el es pa cio de la enun cia ción o cuan do me nos (y
he aquí una de las hi pó te sis cen tra les de este en sa yo) con -
fi gu rar se como una lla ma da y una cita in ter tex tual de otro
or den asig na ble al au tor im plí ci to del tex to pic tó ri co.

Si es así, el mo ti vo es una lla ma da y un ges to de
in ter lo cu ción ha cia el lec tor, evi den te men te un lec tor
mo de lo que debe con fa bu lar se con la pin tu ra y co o pe rar
en ci clo pé di ca men te con ella.

To dos los ele men tos ac to ra les y fi gu ra ti vos del
cua dro se orien tan y se mue ven de iz quier da a de re cha. La
Hora hace un ges to y un mo vi mien to de re cep ti vi dad. Es un
es pa cio de des ti no y aco gi mien to de un cuer po, de un men -
sa je. No es de ex tra ñar la pre sen cia in flu yen te del có di go de
lec tu ra oc ci den tal del tex to es cri to así como tam bién esa
pues ta en es ce na del mito del na ci mien to de Ve nus en un
es pa cio es ce no grá fi co que se ase me ja mu chí si mo al ca rác ter 
de las re pre sen ta cio nes tea tra les. El men sa je-Ve nus pú di ca
es en via do a tra vés del mar con la ayu da del vien to de Zé fi ro 
y Aura (la dio sa de la brisa ) para ser re ci bi do por una de las
Ho ras, la dio sa de la pri ma ve ra. La pa rá fra sis al mo de lo de la
co mu ni ca ción (emi sor- ca nal- men sa je- re cep tor) me pa re ce
su ge ren te ya que de he cho está mar ca da en la es truc tu ra y
la dis po si ción di ná mi ca de las fi gu ras. Por otra par te, y ve re -
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mos en se gui da, el rol de ese mo ti vo- cue llo- je ro glí fi co como
re cep tor y re cep tá cu lo de la Ve nus está aco pla do a un có di -
go so no ro- mu si cal. En este pun to de la lec tu ra nos re fe ri re -
mos a la in ter pre ta ción de or den mu si cal que Edgar Wind y
la es cue la de Aby War burg rea li za ron en re la ción a este cua -
dro y par ti cu lar men te a lo que de no mi na ba como la pre -
sen cia en un có di go ci fra do del sis te ma de in ter va los mu si -
ca les pro ce den te de la Prac ti ce mu si ce de Ga fu rius, una se -
cuen cia de no tas en don de la úl ti ma nota debe “tras cen der
com ple ta men te la mú si ca pla ne ta ria ya que per te ne ce a la
esfera de las es tre llas fi jas”(Wind, 1972: 135).

3. An te ce den tes en cla ve mu si cal:

    Edgar Wind y la Es cue la de War burg

El sis te ma y su efi ca cia sim bó li co- her mé ti ca es
des cri to por Wind aten dien do al sen ti do “di vi no” aso cia -
do por Ga fu rius a es pe cí fi cas di vi sio nes de la oc ta va con -
si de ra da ésta úl ti ma como tras cen den te y las res tan tes
no tas agru pa das en tría das si mé tri cas. Wind hace re fe -
ren cia en prin ci pio a la Pri ma ve ra (Fi gu ra 3).

Es po si ble que el cua dro pre ten die se una su ges -
tión mu si cal, con las ocho fi gu ras re pre sen tan do, como
quien dice, una oc ta va en cla ve de Ve nus (...) Si te ne mos
pre sen te que, a su re gre so en Pri ma ve ra, Pro ser pi na era
re pre sen ta da es par cien do flo res, es muy pro ba ble que se 
in ten ta se que un eco de ese mito o de su equi va len te mu -
si cal fue se in ter pre ta do de la pro gre sión de Zé fi ro a Flo ra
(...) Lo que si es cier to,por otra par te, es que el Na ci mien to
de Ve nus sa lió de la mis ma vi lla que la Pri ma ve ra, y que
este cua dro es a su vez un ejem plo de cam bio de cla ve o
mo du la ción (Wind, 1972: 135)s.n.

Sa be mos ade más que, en el có di go neo pla tó ni -
co aus pi cia do por Fi ci no, Pico del la Mi rán do la y los eru di -
tos de la Aca de mia neo pla tó ni ca de Flo ren cia, el mo ti vo
fi lo só fi co fun da men tal es el tema de la unión de lo con tra -
rios en una uni dad tras cen den te. En efec to, la pin tu ra es
una ale go ría pla tó ni ca de la be lle za como do ta ción de una 
for ma a la na tu ra le za in for me que nace del mar. La mu ta -
bi li dad he ra cli tea na del agua re quie re de una trans fi gu -
ra ción a tra vés del “prin ci pio di vi no” de la for ma:

Cuan do quie ra que di ver sas co sas di fe ren tes 
con cu rran para cons ti tuir una ter ce ra, que
nace de su jus ta mez cla y tem plan za, el re sul -
ta do de su pro por cio na da com po si ción es
lla ma do be lle za (Pico del la Mi rán do la, Com -
men to II, xvi.s. Ed. Ga ri nII, xviii, p. 509).

El Uno su pre mo debe des cen der so bre lo
múl ti ple y he te rócli to. Lo Múl tip le es re co gi do 
en el Uno. Pero el mito de crea ción de lo be -
llo neo pla tó ni co se ex pre sa en este cua dro
con una ale go ría es cé ni ca que poco tie ne
que ver en la su per fi cie apa ren te del tex to
con la di men sión sa cri fi cal- es ca to ló gi ca del
mito ori gi na rio grie go la cual se basa en el
des mem bra mien to de par tes del cuer po y su
di se mi na ción, a no ser por al gu nos ar ti fi cios
se mió ti cos de or den con no ta ti vo y que re -
quie ren de una con si de ra ble com pe ten cia
en ci clo pé dica (Wind, 1972: 138).

La re cep ción de la ver dad ór fi ca, tal como hu bie -
se po di do ser vis ta e in ter pre ta da por Fi ci no, por Pico o el
mis mo Bo tti ce lli y la in for ma ción mís ti co- her mé ti ca que
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cir cu la ba en esa épo ca tuvo que ser ne ce sa ria men te trans -
cri ta a tra vés de un có di go ci fra do. Pro ce so de trans mi sión
in te lec tual y de en se ñan za en el cual sin duda el len gua je
de la pin tu ra cons ti tuía un lu gar es pe cial y un es pa cio cul to
para el ejer ci cio de este tipo de tra ba jo se mió ti co.

El cua dro, como su po ne mos, se orien ta ha cia la
con fi gu ra ción vi sual y plás ti ca de la es ce na fi nal de la re -
pre sen ta ción es pa cio tem po ral del mito grie go ori gi na rio 
a la fase de re cep ción de la ver dad don de la fi gu ra del cue -
llo- je ro glí fi co debe ju gar un pa pel fun da men tal en lo que
res pec ta al modo, en el con tex to de la cul tu ra neo pla tó -
ni co flo ren ti na del si glo XV, de com pren der y trans mi tir
un sa ber her mé ti co.

Si el cua dro pue de le er se tam bién en cla ve her -
mé ti co- mu si cal (y en esto acor da mos con Wind) como
una su ce sión ar mó ni ca de tría das en la cual la úl ti ma oc ta -
va es la nota tras cen den te que per mi te el ac ce so al es pa -
cio de la unión de los con tra rios, es muy po si ble que el mo -
ti vo del cue llo- je ro glí fi co esté allí pre ci sa men te para ce -
rrar el re la to de re cep ción del cuer po de Ve nus que sim bo -
li za y con no ta la ma te ria in for me ya trans fi gu ra da en be -
lle za su pre ma que se nos re ve la-des ve la por un mo men to 
an tes de en con trar se con el mun do te rres tre y su blu nar, y
así re i ni ciar el ci clo de las ana lo gías.

4. Cons te la cio nes fi gu ra ti vas

     y trans duc cio nes mí ti cas: en tre lo

     so no ro y lo vi sual

La es cue la ico no ló gi ca de Aby War burg nos ha
mos tra do los ar ti fi cios y pro gra mas ico no ló gi cos y en ci clo -
pé di cos de la re pre sen ta ción de la La Pri ma ve ra y del Na ci -
mien to de Ve nus en cuan to tra duc ción de la cons te la ción fi -
gu ra ti vo- es ca to ló gi ca del mito grie go al len gua je poé ti co y
re tó ri co de la pin tu ra del Re na ci mien to. El mito ura nia no de
la fe cun da ción y el des mem bra mien to está pre sen te pero
las fi gu ras son trans fi gu ra das y re du ci das a va ria cio nes su -
per fi cia les de la for ma de la ex pre sión, como la sua ve y di -
mi nu ta es pu ma del mar que subs ti tu ye al es per ma de Ura no 
o la llu via de flo res a la fe cun da ción ma ri na.

Pero esto no pa re ce su fi cien te para ex pli car esa
fla gran cia vi sual del cue llo- fi gu ra. Si bien la tra duc ción vi sual 
del mito pa re ce ajus tar se a las mo da li da des re tó ri cas del
au tor y del pú bli co, a las pres crip cio nes y có di gos que el dis -
cur so neo pla tó ni co im po ne de cier ta ma ne ra a la mis ma re -
pre sentación y sus efec tos, se hace ne ce sa rio vol ver so bre la 
hi pó te sis de la tra duc ción del có di go mu si cal- so no ro de Ga -
fu rius y sus po si bles im pli ca cio nes en esa úl ti ma fase vi sual
de re cep ción de la ver dad ór fi ca, trán si to neo pla tó ni co de lo

be llo que al can za fi nal men te, en ese cue llo- je ro glí fi co de la
Hora, la ver dad su pre ma e in de ci ble.

Si guien do la pro pues ta de Edgar Wind, la dis tri -
bu ción de las fi gu ras del cua dro se aco pla en cier to modo 
al sis te ma pla tó ni co de la mú si ca pla ne ta ria en for ma se -
me jan te a lo que ocu rre en la re pre sen ta ción vi sual de la
Pri ma ve ra. El Na ci mien to de Ve nus de be ría ser un cam bio
de cla ve o mo du la ción del mis mo es que ma de oc ta vas
que sub ya ce a la Pri ma ve ra. En este úl ti mo cua dro la dis -
tri bu ción so no ra de la oc ta va en tres tría das y la cuar ta se
co rres pon de casi exac ta men te con la dis tri bu ción na rra -
ti va de las 8 fi gu ras tra du cien do la se cuen cia: 8...7 6
5...4...3 2 1 (Wind, 1972: 134-135).

La Pri ma ve ra ocu pa el lu gar del so ni do dos(2)
mien tras que el so ni do uno(1) está re pre sen ta do por Zé -
fi ro quien jun to a Clío sim bo li zan el ac ce so a la esfe ra
sub te rrá nea de Ga fu rius. En la Pri ma ve ra, las fi gu ras hu -
ma nas o an tro po mor fas son re du ci das a 4 y el sig no del
cue llo está in cor po ra do y for ma par te de la Hora, la úl ti -
ma fi gu ra de la es ca la se mue ve de iz quier da a de re cha ha -
cien do una “de ten ción tem po ral” en la cuar ta. Si se gui -
mos este mis mo rit mo de uni da des y si len cios o en la ces,
la fi gu ra cen tral de la Ve nus ocu pa el lu gar de la quin ta fi -
gu ra de la Pri ma ve ra y fun cio na como so ni do in ter me dio
de dos su ce sio nes opues tas y vin cu la das: la su ce sión que
pro vie ne de la oc ta va as cen den te y la su ce sión que ter mi -
na en la oc ta va des cen den te. Es la re pre sen ta ción pic tó ri -
ca de la unión ar mo nio sa de con tra rios (Fi gu ra 4):

Ger mi nat in pri mo noc tur na, si len tia can tu,
Quae té rrea in gre mio sur da Ta lía ia cet. (Ga -
fu rius, De har mo nia, 1518).

Si esto es así, y to man do como re fe ren cia el mo -
de lo de la mú si ca de la es fe ras de Ga fu rius es truc tu ra do
en tría das que se ubi can es pa cial men te en los dos ex tre -
mos de la gran es ca la cós mi ca, el pri mer gru po so no ro
que “co nec ta el cie lo con la tie rra” está re pre sen ta do por
las fi gu ras de Zé fi ro y Aura, mien tras que el otro gru po o
tría da por la fi gu ra de la Hora. Tam bién es for mu la ble la
hi pó te sis de que en el Na ci mien to de Ve nus se haya de ci -
di do re du cir la es ca la de ocho a cua tro so ni dos. De to dos
mo dos me in cli no de ci di da men te por la hi pó te sis ge ne -
ral de que el Na ci mien to de Ve nus es al mis mo tiem po una 
tra duc ción en cla ve her mé ti ca de la es ca la mu si cal neo -
pla tó ni ca de Ga fu rius si guiendo la se cuen cia que va des -
de la es fe ra ce les tial (Ura nia na) has ta la es fe ra sub te rrá nea
(Tha lía) pa san do por Ve nus (Ter psí co re), fi gu ra cen tral de
la pin tu ra y li ge ra men te des- lo ca li za da y mo vi da ha cia la
zona de la es fe ra sub te rrá nea.
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El ni vel de la for ma de la ex pre sión del cua dro nos
ofre ce al gu nos in di ca do res a fa vor de esta in ter pre ta ción
como por ejem plo la dis tri bu ción de las fi gu ras en la su per -
fi cie del cua dro y so bre todo la ma ne ra de dis tri buir y se lec -
cio nar el co lor y su lu mi no si dad. En efec to, el gru po de fi gu -
ras de la iz quier da (Zé fi ro y Aura) es aé reo y des cen den te y se
con fi gu ra como vec tor de fuer za so bre la dia go nal que baja
des de el án gu lo su pe rior iz quier do al án gu lo in fe rior de re -
cho. El con jun to de fi gu ras de la de re cha (la Hora pri ma ve -
ral, el bos que y la ori lla) son des cen den tes y con fi gu ran un
es pa cio re cep tor te rres tre. Ade más la ma yor lu mi no si dad de
la zona iz quier da se en la za con la obs cu ri dad de la zona de -
re cha: el bos que for ma un te cho ve ge tal muy tu pi do en el
cual no pe ne tra ya la luz ex cep to a tra vés de al gu nos es pa -
cios de ja dos en tre los tron cos de los ár bo les.

5. El iti ne ra rio in ter no del cua dro

El na ci mien to y trán si to de la Ve nus pú di ca es el
via je y ac ce so ha cia un es pa cio más te rres tre y pro fun do y
en cier to modo una tra duc ción en cla ve sim bó li co- her -
mé ti ca del len gua je de los mis te rios ór fi cos tan caro a Mar -
si lio Fi ci no y Pico del la Mi rán do la. El cuer po de Ve nus ac -
ce de al es pa cio y al so ni do de las es fe ras sub te rrá neas en
el mo men to en que de be rá ser arro pa da por el man to
que la Hora le tien de.

En este pun to que re mos in tro du cir de nue vo el
mo ti vo cen tral de este en sa yo, el sig no del cue llo- je ro glí fi -
co y su uso- sen ti do den tro del cua dro. A tra vés de la his to -
ria y her me néu ti ca del arte y la li te ra tu ra po de mos confir -
mar la pro fun da pre di lec ción de la Aca de mia neo pla tó ni -
ca de Flo ren cia por el sa ber her mé ti co y ca ba lís ti co. La enor -

me fas ci na ción por la sa bi du ría ar cai ca y el ca ba lis mo de
Fi ci no y Pico ro dea y sus ten ta casi toda la ac ti vi dad in te lec -
tual y la pro duc ción ar tís ti ca de pin to res, es cul to res, dra -
ma tur gos y es cri to res agru pa dos al re de dor de la Aca de -
mia flo ren ti na sos te ni da por la fa mi lia De Me di cis (Eco,
1994: 105- 114) (Pe llery, 1992) (Ya tes, 1981: 105,125,140).

El fa mo so Cor pus Her me ti cum del enig má ti co
Her mes Tri me gis to lle ga a ma nos de Cos me De Me di cis
en el año de 1460 y es en tre ga do en se gui da a Mar si lio Fi -
ci no para su tra duc ción y es tu dio.Fi ci no es ta ba en po se -
sión de al gu na trans crip ción o tra duc ción de otros dos
tex tos fun da men ta les del ca ba lis mo: los Him nos Ór fi cos,
y los Orá cu los cal deos atri bui dos a Zo roas tro. Fi ci no y sus
con tem po rá neos in ter pre tan es tos tex tos cre yén do los
pro ce den tes de úni cos au to res y como trans mi so res de
una an ti quí si ma sa bi du ría que re ve la un co no ci mien to
ocul to y su pre mo so bre los as pec tos fun da men ta les del
hom bre y del cos mos. Para Fi ci no y también para Pico
tex tos ta les como los Him nos de Or feo y el Cor pus Her mé -
ti cum son el re gis tro y la me mo ria in tem po ral de un sa ber
má gi co- as tro ló gi co del cos mos, trans mi ti dos por sa bios
ar ca nos. Los tex tos, las ilus tra cio nes y los sig nos allí dis -
pues tos se leen a tra vés de una suer te de “es pi ri tua li dad
egip cia” y ar cai ca que nos ha bla en cla ves y có di gos se -
cre tos de un sa ber fun da men tal y mí ti co ubi ca do más
allá de la his to ria, en un tiem po primor dial (Pe lle rey
1992).Fi ci no es ta ble ce en se gui da una re la ción en tre la
na rra ción bí bli co re li gio sa del ori gen del mun do y los re -
la tos de las es cri tu ras her mé ti cas que con du ce a la teo ría
neo pla tó ni ca de la re la ción ana ló gi ca y sim pá ti ca en tre el
Ma cro cos mos y el Mi cro cos mos. El Na ci mien to de Ve nus se
ins cri be den tro de este pro gra ma di cur si vo.
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Figura 4
Si el cuello-figura es un signo de recepción determinante en la estructura que relacio na el espacio de emi sión (izquierda) con el

espacio de re cep ción (derecha) se redimensiona toda la intrerpretación de esta pintura: E segue l´occhio ove l´orecchio tira 
Per vedere tal dolcezza d´onde é nata (Lorenzo de Medici, L´altercalazione).



6. Mar si lio Fi ci no tra duc tor de tex tos

    ca ba lís ti cos

Fi ci no es au tor de tex tos como el De vita coe li tus
com pa ran da, un re ce ta rio y ma nual de uso de ta lis ma nes,
plan tas me di ci na les y pro ce di mien tos para ce le brar ce re -
mo nias y ri tua les má gi cos her mé ti cos de vin cu la ción en tre
mi cro y ma cro cos mos, en tre mun do su blu nar y mun do ce -
les tial (Eco, 1994: 106). Los tex tos ca ba lís ti cos de Abu la fia y
de Mi tri da tes, las es te no gra fías re na cen tis tas de Tri te mio, la
obra de Pa ra cel so y los se llos y es cri tu ras má gi cas de
Agrippa son co no ci dos y for man par te del sa ber her mé ti co
que dis po ne la Aca de mia Neo pla tó ni ca de Flo ren cia en la
épo ca de Bo tti ce lli. Pico del la Mi rán do la cita a Rai mond Llull 
en su Apo lo gía pu bli ca da en 1487. Allí es ta ble ce una co rres -
pon den cia her mé ti ca en tre el ars com bi na to ria de Llull y el
sig ni fi ca do “ocul to” de la no ta ción ca ba lís ti ca ( la te mu rah).
Nos sumamos a la hi po te sis de que el cír cu lo de la aca de mia 
flo ren ti na te nía un acer ca mien to a las ver sio nes y trans crip -
cio nes va rias de la cá ba la como tex tos de pri me ra mano y
como base teó ri ca fun da men tal de re fe ren cia.

Es po si ble que Fi ci no co no cie se un tex to en
ára be, pro ba ble men te del si glo XII, que cir -
cu la ba en el me dio e vo en una ver sión en la -
tín ti tu la do Pi ca trix, atri bui do a Her mes. En el 
Pi ca trix apa re cen nu me ro sas fór mu las má gi -
cas. Así para Fi ci no, si exis te una es tre cha
unión en tre hom bre y uni ver so y si el hom -
bre está ubi ca do por su dig ni dad por en ci ma 
de la na tu ra le za, ten drá que con tro lar y do -
mi nar sus fuer zas a tra vés de sig nos y pa la -
bras. (Eco, 1991: 83). Trad. del au tor. S.n.

No es aven tu ra da la hi pótesis (re in ter pre tan do
a Edgar Wind y Um ber to Eco) de que el Na ci mien to de Ve -
nus es tra za da en un se gun do ni vel de con no ta ción so bre 
el có di go so no ro de los cantos ór fi cos tal como son mis-
 in ter pre ta dos en ese mo men to cul tu ral, in clu yen do en
fun ción de la sim pa tía y la idea de una ar mo nía uni ver sal
una ima gen- ta lis mán, un pseu do- je roglí fi co pro ce den te
de los tex tos ca ba lís ti cos, cuya fi gu ra es una trans crip -
ción de la le tra “o” del an ti guo he breo, po si ble men te en
una ver sión grá fi ca a tra vés del ára be o del grie go an ti -
guo. Lo que hace po si ble es tas se ries de co rre la cio nes se -
mió ti cas es la pues ta en es ce na del prin ci pio de las ana lo -
gías. Des de esta pers pec ti va y si la pin tu ra se sub tien de
tam bién bajo el prin ci pio de que la for ma de lo se me jan te
atrae a lo se me jan te, el man to de flo res, Ve nus y el sig no-
 je ro glí fi co se atraen fi nal men te en tre sí en una suer te de

uni dad su pe rior, prin ci pio ar mó ni co y con jun ti vo de lo ce -
les tial y lo su blu nar. En este jue go de ten sio nes y rit mos
ana ló gi cos es don de se ins cri be como un je ro glí fi co mis -
te rio so la em ble má ti ca fi gu ra del cue llo.

Il sole puó esse re so lle ci ta to in dos san do abi -
ti do ra ti, usan do fio ri con nes si al sole come
l´elio tro po, mie le gial lo, zaffe ra no, cin na mo -
no. Sono ani ma li so la ri il ga llo, il leo ne e il
cocco dril lo (Eco, 1991: 85).

En este sen ti do y re for zan do las ob ser va cio nes
de Fran ces Ya tes, Ro ber to Pe lle rey y Um ber to Eco, tan to
Bo tti ce lli como el cír cu lo de Fi ci no se ocu pa ron con afán
e in te rés es pe cial en rea li zar una sim bio sis en tre el ca ba -
lis mo he breo (a tra vés de las ver sio nes dis po ni bles), el pa -
ga nis mo ór fi co y el re la to cris tia no oc ci den tal.

Lo que se pro du ce en el en tor no flo ren ti no del
Na ci mien to de Ve nus y de la Pri ma ve ra es un có di go ana ló -
gi co de re mi sio nes cua si- in fi ni tas que se orien ta con ar ti -
fi cios re tó ri cos a fun da men tar co rres pon den cias en tre
los se res del mun do te rre nal y los otros sis te mas del uni -
ver so. El rei no de la sim pa tía uni ver sa lis (Fo cault, 1967)
(Man gie ri 1998) está en la base del pro gra ma fi lo só fi co y
es té ti co del neo pla tonismo flo ren ti no.

En la Pri ma ve ra se en cuen tran y en tre te jen no
so la men te las fi gu ras mí ti cas pa ga nas trans figu ra das en
re la ción al có di go fi siog nó mi co y del ves ti do del quattro -
cen to sino so bre todo una co rres pon den cia abier ta en tre
sis te mas pla ne ta rios, sis te mas mu si ca les y so no ros, sis te -
mas pa sio na les, sis te mas tem po ra les y am bien ta les.

Aun que Pico y Ficino ha cen una in ter pre ta ción
equi vo ca da del sen ti do de las es cri tu ras y los sig nos ca -
ba lís ti cos (Ya tes, 1964: 18- 19), lo re le van te para no so tros
es el he cho de la in ser ción en el Na ci mien to de Ve nus de
una le tra ca ba lís ti ca que fun cio na como un sig no- je ro glí -
fi co: un je ro glí fi co, no com ple ta men te re ve la do a los mis -
mos tra duc to res flo ren ti nos en to das sus con no ta cio nes
(ras go fun da men tal de su ca rác ter má gi co- re ligioso) y
que como su po ne mos po see el sen ti do de una le tra,de
un gra fis mo y de un so ni do. La fi gu ra so bre sa lien te y des -
lo ca li za da del cue llo del man to que la Hora sos tie ne y
ofre ce es sin duda una es ti li za ción icó ni ca del tra za do de
una le tra al fa bé ti ca de ri va da, y mo di fi ca da en al gu nos
ras gos por las tra duc cio nes grá fi cas su ce si vas, de la “O”
he brea pro ce den te del sáns cri to an ti guo. Se vin cu la a la
mis ma “OHM” usa da hoy como sig no y em ble ma de re li -
gio nes y cre en cias orien ta les (como en el bu dis mo por
ejem plo). So ni do pri mi ge nio y cie rre- sín te sis de una es ca -
la de no tas que en el en tor no cul tu ral de Bo tti ce lli es re to -
ma do y re pre sen ta do en ese lu gar es tra té gi co del cua dro 
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como re cep tá cu lo fi nal de Ve nus y como tér mi no de la
es ca la de la mú si ca de las es fe ras de Ga fu rius. Re mi sión
her mé ti ca a un so ni do pri mor dial y ori gi na rio.

7. Types y To kens: ras gos icó ni co-

    plás ti cos de un signo her mé ti co

Habría que es ta ble cer el type o mo de lo de esta le -
tra- je ro glí fi co tal como ha po di do ser usa da- in ter pre ta da
por Fi ci no y Bo tti ce lli en el in te rior del mis rea ding neo pla tó -
ni co de la épo ca. Si esa fi gu ra del cua dro es un sím bo lo em -
pa ren ta do con el sig ni fi ca do de la le tra ohm habría que tra -
zar un iti ne ra rio que pue da con fe rir le una base a nues tra hi -
pó te sis. De ten gámo nos en ese lu gar del cua dro y veámos lo 
con acu ciosidad a ni vel de sus ras gos icó ni co- plás ti cos al
com pa rar los con al gu nas gra fías es cri tu ra les de la épo ca y
en par ti cu lar con las de ri va cio nes plás ti cas de al gu nas le tras 
uti li zadas en el grie go an ti guo, el sánscri to, el ára be y en el
hin duis mo. En este sen ti do pen sa mos que el sig no vi sual
del cue llo del man to con ser va los ras gos per ti nen tes de re -
co no ci mien to que ac tual men te co rres pon den, con al gu nas 
va rian tes y mo di fi ca cio nes re tó ri cas, al di bu jo del so ni do
om u ohm tal como es tra za da en los có di gos an ti guos. Esta
for ma de la le tra se co rres pon de con otras le tras de la cá ba -
la, el sáns cri to y la gra fía- pic to grá fi ca que iden ti fi ca a Brah -
ma, en es pe cial con la for ma ca li grá fi ca y ma nual de la le tra
“o”, cuya for ma ti pi fi ca da y ti po grá fi ca es la le tra ome ga en
el grie go mo der no.

El cuer po cen tral o gra fe ma en glo ban te de la gra -
fía- ti po- pic to grá fi ca se de fi ne apro xi ma da men te como una 
suer te de “e” ca li grá fi ca orien ta da ha cia la iz quier da. En rea -
li dad esta “e” in ver ti da es pa cial men te se com po ne de un
tra zo cón ca vo- con ve xo de gro sor no uni for me pero con ti -
nuo (sin quie bres o rup tu ras) que se re pi te por su ce sión rít -
mi ca más que por si me tría sim ple. En efec to, este cuer po
cen tral o gra fe ma-ba se se dis tin gue por el ras go de des ba -
lan ce de peso vi sual en tre el tra zo in fe rior y el su pe rior. El
tra zo cón ca vo- con ve xo in fe rior se pue de leer como la base
del tra zo su pe rior en las ver sio nes grá fi cas- es cri tu ra les no
co rrespon dien tes al grie go an ti guo.

El gra fe ma-ba se de la le tra pue de te ner como
ane xos y com po nen tes grá fi cos su pra seg men ta les otra
se rie de fi gu ras. En prin ci pio tres. Un pri mer con jun to de

fi gu ras que se dis po ne en la zona su pe rior ex ter na del
gra fe ma base re pre sen ta da por un tra zo me nor cón ca vo
y un pun to o gra fía es fé ri ca. Se ubi ca en la zona de re cha y
su pe rior del es pa cio.Un se gun do con jun to de fi gu ras
ubi ca do en la zona in fe rior iz quier da del gra fe ma-base
re pre sen ta do por un tra zo de gro sor des cen den te y on -
du la do y que pa re ce fun cio nar como una ter mi na ción. Fi -
nal men te un ter cer con jun to de fi gu ras, que cuan do apa -
re ce posee un peso vi sual y grá fi co tan re le van te como el
gra fe ma-base, ubi ca do en un pla no de si me tría axial y
que está re pre sen ta do por una fi gu ra com pues ta.

El cua dro dis po ne de una tra duc ción icó ni co- plás -
ti ca del gra fe ma-base de la om sa gra da y her mé ti ca pero lo
hace a tra vés de una re tó ri ca de la su pre sión de al gu nos ele -
men tos y de la ad jun ción de otros ras gos como por ejem plo 
el én fa sis en esa fi li gra na ex qui si ta de hi los de oro que bor -
dan la le tra-cuel lo o la acen tua ción to po ló gi ca de los gi ros y
vuel tas del pla no o su per fi cie. La rei te ra ción plás ti ca del
con jun to de fi gu ras ane xas sólo se ob ser va en la zona in fe -
rior. Allí el plie gue pa re ce que rer re pro du cir la gra fía su pra -
seg men tal co rres pon dien te al tra za do de la om en el sáns -
cri to y en la gra fía uti li za do hoy como sím bo lo de Brah ma
en las re li gio nes hin duis tas.

Es po si ble sos te ner la hi pó te sis in ter pre ta ti va
de que el tex to re ins cri be el sím bo lo vi sual sa gra do- her mé -
ti co, li ga do pro ba ble men te a otros có di gos de con no ta -
ción de los cua les no te ne mos re fe ren cia a par tir de un
tipo o mo de lo que haya su fri do una re duc ción o su pre -
sión de al gu nos ras gos me no res y es ti lís ti cos o tam bién
que el sig no, pro ce da en te ra men te de una trans crip ción
grá fi ca con si de ra da como ín te gra.

Ins cri ta la le tra- je ro glí fi co en ese lu gar es tra té gi -
co del cuadro, en la lí nea de ho ri zon te don de ai re- mar y
tie rra se en la zan, se pue de in ter pre tar como sig no-re cep -
tá cu lo de un reco rri do mi to ló gi co pero tam bién ini ciá ti co
y ór fi co en el cual el sen ti do de la le tra como so ni do de los
so ni dos (que “re ci be” y con clu ye la so no ri dad de las es fe -
ras de Ga fu rius) trans fie re al mun do su blu nar, tal como se
co di fi ca en los tex tos ini ciá ti cos- ca ba lís ti cos, el sur gi -
mien to- na ci mien to de la ver dad del ser (la be lle za neo pla -
tó ni ca) se ña lan do el eter no ci clo de re tor nos y co rres pon -
den cias.La su po si ción no es aven tu ra da por el he cho de
que tan to Fi ci no como Bo tti ce lli co no cían con bas tan te
se gu ri dad las es cri tu ras an ti guas del ára be, del grie go y
de la in dia que lle ga ron has ta ellos en for ma de ma nus cri -
tos. Aho ra bien, es tos ma nus cri tos eran a su vez trans -
crip cio nes ocu rri das en di ver sos con tex tos de tra duc ción 
y bajo di ver sos au to res. Al mis mo tiem po no hay que ol -
vi dar que en la cul tu ra re na cen tis ta y más es pe cí fi ca men -
te flo ren ti na de la épo ca, la in ter pre ta ción de los sig nos
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es cri tu ra les des co no ci dos se de bió rea li zar como je ro glí -
fi cos de al gu na len gua se cre ta que ocul ta ba un co no ci -
mien to y un sa ber ini ciá ti co.

8. Sa be res ocul tos: un sig no para

    ini cia dos

Como ha sido se ña la do, esta vo lun tad her mé ti ca
de ter mi na el he cho de con si de rar al gu nos sím bo los que
ex pre san so ni dos como je ro glí fi cos que ocul tan un sa ber.
Dios y la na tu ra le za en sus dos ni ve les (mi cro y ma cro cos -
mos) nos ha blan a tra vés de ci fras y es cri tu ras co di fi ca das
en for ma de com ple jas ca de nas de ana lo gías. Lo que sub -
ya ce tan to en la Pri ma ve ra como en el Na ci mien to de Ve nus
es sin duda la es tra te gia del se cre to in nom bra ble que una
vez de tec ta do sólo pue de trans mi tir se en cla ve, en cu bier -
to de al gún modo bajo la su per fi cie de los tex tos.

Es muy po si ble que esta evi den cia- o cul ta, ese sig -
no des- ve la do del cue llo del man to que la Hora ofre ce, fue se
una ver da de ra cla ve de lec tu ra “fi nal” del re la to, un in ter pre -
tan te- ló gi co- fi nal de di ca do a al gún co mi ten te es pe cial de la
cor te o del mun do in te lec tual que ro dea ba a los De Me di ci.
El he cho que haya pa sa do de sa per ci bi do por tan tos si glos
no se debe tan to al re cur so de un ci fra do muy com pli ca do
(de he cho la gra fía plás ti ca po see una evi den cia casi es plen -
do ro sa) sino a una suer te de pin tu ra del se cre to que in ser tó
en su re la to un sím bo lo que aún hoy es co no ci do no por
mu chos ob ser va do res. En este sen ti do su obra se con si de ra
como una pin tu ra eru di ta, cul ta e in te lec tual: una pin tu ra
que trans fie re un sa ber fi lo só fi co, éti co y mo ral y no so la -
men te el uni ver so in di vi dual y emo ti vo del au tor.

¿Si el cul to y su pre mo có di go de las es fe ras pla tó -
ni cas ha sido tra du ci do y ci fra do en la Pri ma ve ra, por qué no
pen sar que en el Na ci mien to de Ve nus se pro si gue y en fa ti za
esta es tra te gia de la trans mi sión má gi ca, ór fi ca y se cre ta?

Una vez co rro bo ra da esa pri me ra re la ción la pin -
tu ra in tro du ce un sím bo lo- ta lis mán, una suer te de ope ra dor
má gi co- i ni ciá ti co que vuel ve a con den sar ana ló gi ca men te
la ma croi so to pía neo pla tó ni ca de la Re ve la ción de la Uni dad
su pre ma, so la men te al can za da en un trán si to efí me ro y fu -
gaz de la be lle za que sur ge de lo in for me. El Uno re ci be
como úte ro y re cep tá cu lo la ver dad y la hace te rre nal y su blu -
nar.El ci clo se com ple ta pero to be con ti nued…

Es una hi pó te sis de lec tu ra que tie ne sen ti do en el
con tex to de re cep ción e in ter pre ta ción de los tex tos de sa bi -
du ría y las imá ge nes o sig nos grá fi cos re gis tra dos y acu mu -
la dos en el en tor no intelec tual que ro dea ba la obra de Bo -
tti ce lli. La pin tu ra, en este sen ti do, es el lu gar pre di lec to de

sin cre tis mo y en la ce tex tual. Una ope ra ción ana ló gi ca que
pa re ce fi nal men te con cluir en una re pre sen ta ción cí cli ca de
esa idea neo pla tó ni ca de la eter na ma ni fes ta ción y ori gen de
la ver dad de la be lle za. Lo que en prin ci pio po dría sor pren -
der, como una in ser ción ex tra ña y fue ra de con tex to, es este
cue llo- je ro glí fi co. Pero he mos que ri do mos trar que su pre -
sen cia, le jos de una sim ple coin ci den cia fi gu ra ti va ex tra- tex -
tual, pue de co rres pon der por el con tra rio a toda una ope ra -
ción se mió ti ca in ter na y cons ti tu ti va de la mis ma re pre sen -
ta ción y sus efec tos de sen ti do orien ta dos a una de ter mi na -
da com pe ten cia en ci clo pé di ca del in tér pre te.
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