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DE LA CANAIAAL GOLEM MAGICO

Kattia Chinchilla Sdnchez

RESUMEN

La Cdbala prdctica nos presenta un universo de reflexiones misticas, entre las cuales se

destaca la preceptiva para la creaci6n del Golem, un simulacro hecho por el hombre, que

viene a constituirse en el doppelgtinger de su hacedor, en una via de expiaci6n para la

humanidad. Hemos de tratar aqui estos temas con el objeto de evidenciar c6mo la criatu-

ra es concebida en el seno de la Cribala hebrea'

ABSTRACT

The Kabbala shows to us a universe of mystic thoughts teaching all the precepts to create

the Golem, an artificial man, maked by the rabbi with certain recipes. The Golem should

be a doppelgcinger of his maker, almost can be a general atonement way for the Jewish

people. This article presents this topics related to the Practice Hebrew Kabbala and the

Paracelsus homunculus theory.

1. Por los senderos de la C6bala

La C6bala es concebida como la doctrina mfstica de los hebreos y nace de las fuentes

de conocimiento no siempre apegadas alaluz delataz6n o la l6gica; m6s bien, surge a partir

de 1a revelaci6n divina y la meditaci6n interior. Por lo tanto, la Tora (la Ley) de Mois6s es una

epifania de la deidad, el verbo de Dios, revelado a un mortal, por su voluntad expresa. Empe-

ro, en ella se hallan cifrados los trazos exactos de la Verdad Universal y es tarea de los estu-

diosos descubrir el intrincado tapiz de la prosa sagrada. Dada la estrecha relaci6n dial6gica en-

tre el Ser Supremo y larazahumana, un preciso examen de las Escrituras se hace necesario y

hasta obligatorio. Pero la ex6gesis no puede detenerse en lo inteligible, sino que su misi6n de-

be trascender m6s all6 de lo evidente, haciendo eco de las palabras escuchadas por el propio

Mois6s:

Tri le hablar6s y les ir6s poniendo mis palabras en su boca. Yo estar6 en tu boca y en la suya,

y os mostrar6 lo que deb6is hacer (Exodo 4, 15).

Por estos fundamentos, se asevera que la C6bala es la "Ciencia de la Verdad".

El mensaje primario del Libro del Gdnesis es claro y directo: el universo es obra

de un ser exclusivo y aut6crata, quien ha delegado en otro ente -el hombre-, ciertamente
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tambi6n fnico e irrepetible, la facultad de proseguir la acci6n y la "administraci6n" iniciadas por
la deidad. Sin embargo, para llevar a cabo una misi6n de tanta envergadura, el hombre debe en-
trar en contacto perenne con su creador, para conocer sus prerogativas, para conocer su deseo y
para aprender a servirle de manera fiel. Este es, grosso modo, el leit motiv del Gdnesis, el cual
repiten los libros restantes, mas lo desarrollan de forma disfmil, segrin el argumento del texto.

No obstante, el hombre de la Cdbala se percata de un cierto mensaje oculto, misterio-
so y cautivante; queda impresionado por la cantidad de ideas que contienen cada una de las
letras, de las palabras, de los versiculos y de los capftulos que lo conforman. Asi, en el Zohar
(el Libro del Esplendor) (1982:183) leemos:

lDesgraciado el hombre que cree que la Escritura s6lo nos ensefra simples cosas! Porque cada palabra de
la Escritura encierra un arcano esencial... Los misterios contenidos en la Escritura, con los cuales fueron
creados todos los mundos, s6lo podfan descender a la tierra camuflados; porque el mundo material no
puede soportar el brillo de todo aquello que es inmaterial (La traducci6n es nuestra).

El sentido literal de las sacras palabras carece de sentido, pues es una especie de en-
voltura, de ahf que en cierta ocasi6n el rey David dijera: "Levanta el velo que hay sobre mis
ojos para que yo pueda contemplar las maravillas que encierra la ley" (2 Reyes 7,21). Por des-
gracia, la primera letra del Libro del G6nesis, beth, est6 cerrada por tres de sus lados y abier-
ta por uno s6lo, lo cual hizo suponer que el hombre fnicamente dispone de ese pequeflo acce-
so para penetrar en los secretos del mundo. Es obvio que estamos tratando con una imagen
metaf6rica. Mediante el sibilino p6rrafo inicial, los hombres de la C6bala se referian al inicio
del G6nesis (1, 1): "En el comienzo, Dios cre6..." ("Breshit bara Elohim...", efl hebreo) en
donde la letra beth, la cual representa tambi6n el ndmero dos, sefiala la existencia, en breshit,
de dos elementos unidos, o bien cohesionados: uno que aparece claramente y otro rodeado por
el misterio, una zona prohibida y tabuada, cuya frontera solamente puede ser traspasada por
los elegidos.

1.1. Origen ancestral

Si incursionamos en la etiologia de la pr6ctica, notamos que los propios cabalistas se
apegan a las m6s diversas e intrincadas hip6tesis, todas ellas defendidas con pasi6n fiera. No
obstante, hay un comfn denominador, a pesar de las opiniones diversas: los principios de la
Cilbala habrfan sido adquiridos por los primeros hombres (homini religiosi), a partir del con-
tacto con las entidades superiores, en definitiva, con Dios. Posiblemente, la postura m6s co-
nocida y divulgada sea aquella segrin la cual el Zohar y otros textos b6sicos fueron dictados
por un ser celestial, Raziel, el Angel. Esta entidad habrfa entregado el primer libro cabalfstico
a Addn Y, gracias a la sabidurfa en 6l contenida, el padre de la humanidad pudo sobrellevar el
dolor de la caida y el exilio definitivo de la tierra ed6nica.

En un antiqufsimo texto hebreo, El Libro de la penitencia, se registra un hecho noto-
rio: el mismo 6ngel guardi6n del Parafso entreg6 a Seth, tercer hijo de Ad6n y Eva, las verda-
des fundamentales de la C6bala. En cambio, segfn el criterio de otros cabalistas, el Sefer Yet-
sira fue escrito por Abraham, considerado y laudado como el padre de la tradici6n nacional
hebrea; inclusive habrfa aplicado la Tora antes de su promulgaci6n en el Sinai. En contraste
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con lo anterior, para otros, fue el profeta Elias quien revel6 al Rabi Daniel de Provenza los

principios de la sabiduria secreta.

Ahora bien, obviando tan profusas g6nesis, parece haber consenso al ubicar el origen

de la prdctica y la tradici6n cabalfsticas en la 6poca inmediatamente anterior al nacimiento de

Cristo. Habi6ndose producido la segunda destrucci6n del templo de Salom6n en el aflo 7 de

nuestra era, por intermedio de las legiones de Tito y habi6ndose iniciado la diSspora judia, se

produjo un progresivo alejamiento de la ley mosaica, que fue paulatinamente reemplazadapor

la Cdbala. Supuestamente, siglos m6s, siglos menos, el Rabino Akiba escribi6 el Sefer Yetsira

en este lapso y su discipulo Simon bar Juchai, el Zohar Al margen de tratar de precisar las fe-

chas y los autores, ambas obras son la primera concreci6n por escrito de los principios que

hasta entonces los iniciados habfan trasmitido en forma oral.

1.2. La palabra y la escritura

Como ya habiamos comentado lineas atr6s, para los cabalistas, el Creador y los hom-

bres han establecido fuertes vinculos dial5gicos, pero llega un momento en el cual ya no son

suficientes las palabras y es necesario un signo, una marca que fije en el pergamino el manda-

to que la voz no puede custodiar de una forma permanente. Asi, la letra aparece para reforzar

el valor del Verbo. La letra se hace memoria de la palabra. Desde esta perspectiva, el reinado

de la palabra correspondi6 a un estado ideal del hombre, en el cual sus relaciones con la deidad

se fundaban en la confianza mutua. Mas despu6s del pecado (afn en la 6poca pretoraica), el sig-

no material, la letra, la Ot, tuvo que entrar a reforzat e incluso a reemplazar a la palabra. "El
Seflor puso una marca a Cain, para que no lo matara quien lo encontrase" (G6nesis 4, 16). El
Eterno necesit6 de una sefral para la frente del culpable: opt6 por un garabato delator.

A pesar de todo, los israelitas seguian creyendo en Dios y no tenian la necesidad im-
periosa de una prueba escrita de sus divinos mandatos. Se daban por satisfechos con su Pala-

bra. Empero, la actitud de los judfos que habian huido de la esclavitud egipcia fue muy dife-

rente: quisieron pruebas concretas y fehacientes de la magnificencia de Dios. Asi las cosas, el

signo de Ot debi6 multiplicarse y el nrimero de letras aument6 hasta constituir un corpus. El
l{acedor dict6 su alfabeto sagrado, sus 22 letras esenciales, sus 22 sfmbolos universales. El re-

sultado fue que la Palabra se fij6 por escrito en su propio detrimento, al someterse a las exi-

sencias de la "historia". Si el hebreo venera la Santa Escritura es porque en ella percibe el

:nensaje de su Creador. La forma escrita no es s61o externa, sino que cada letra contiene fuer-

zas que s6lo esperan ser liberadas.
El lector atento intentar6, en la medida de sus posibilidades (las cuales, por obvias ra-

zones! siempre ser6n insuficientes), extraer las fuerzas arcanas animadoras de las letras, pues,

:ada una de ellas, al combinarse con otras, componen una palabra, cuyo sentido mds oculto,

--iirado y misterioso s6lo puede dilucidarlo el cabalista mediante la separaci6n o la reuni6n de

:sas letras sagradas. M6s afn, con ellas estdbase formando el Nombre Impronunciable, aquel

:ie fnicamente el Gran Sacerdote en la soledaddel sancta Sanctorum del Gran Templo po-

:ia pronunciar. N6tese a continuaci6n la capital importancia otorgada a las letras:

Pues he aqui que la letra es un palacio y una fortaleza de la espiritualidad a la que apunta, y cuan-

do un hombre menciona o mueve una de las letras, necesariamente se suscita esa espiritualidad.
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Asimismo, suscitanse formas sanlas por obra del aliento de la boca, las que se elevan y unen entre
si por sus raices dentro del dominio de la Emanaci6n. Y no s6lo esto, sino que tambidn cobran exis-
tencia fisica; esto es, al escribirlas, sobre las letras se posa la espiritualidad (Cordobero 1917 262).

En suma, este interds por la letra y por la escritura no fue patrimonio exclusivo de los
cabalistas, sino aflci5n compartida por todos los hebreos en general. El culto al libro se dio
siempre a lo largo de su historia: segfn el Midrash Tehilim, desde el perfodo de la esclavitud
en Egipto, existia la costumbre de dedicar el dia del Sabbat a la lectura. Como dato curioso, el
Rabi Yehuda he-Hassid, en su Sefer Hassidim (Libro de los devotos) aconsejaba estrictamente
a sus discipulos que, si por alguna desventura, caia una mancha de tinta en su libro y en sus
vestiduras, debian de limpiar primero el libro y despuds lo dem6s. Inclusive afrade que si deja-
ban caer oro y libros ala vez, recogerian en primer lugar el libro, luego el precioso metal. Una
costumbre religiosa, cuya antigiiedad no es posible determinar con certeza, prohibia destruir los
libros, conducta que los cabalistas respetaron y ampliaron: se reunian los fragmentos de los tex-
tos inservibles y eran depositados en un lugar ex professo, en las sinagogas, para luego ser se-
pultados en un cementerio. Este singular entierro llevaba el apelativo de "gueniza" (escondri-
jo) y los fragmentos reunidos recibian el nombre de "chemot" (nombres). Suponiase que las le-
tras albergaban, de una u otra manera, el nombre de Dios, por tanto, estaba prohibido, de mo-
do radical, arrojar los "nombres" o pisotearlos, ni siquiera involuntariamente.

1.3. La C6bala prdctica

La Cdbala es una ciencia de la vida, caracterizada por la uni6n de la fterza visible y
del espiritu invisible de la ley. El cabalista es, justamente, el hombre que busca establecer di-
cha uni5n. En ese sentido, el sefer Yetsira, Libro de la Creaci1n, constituye el primer intento
de sistematizar la teologia especulativa hebrea. Para ello, reconociendo la existencia del Dios
fnico, muestra y demuestra que, entre la variedad y la multiplicidad, hay una armonia y una
unidad que no pueden m6s que derivar de un "Coordinador 0nico". Empero, a diferencia de
la Biblia, el Yetsira evidencia que la deidad suprema crea el universo, no a partir de la nada,
antes bien desde El mismo (a partir del Ein-Sof). Dios es la materia y, al mismo tiempo, la for-
ma del Universo. El est6 en el fondo de todas las cosas y todo existe en 61. De este texto, po-
demos extraer lo siguiente:

La creaci6n se realiz6 segfn la trfada sefar/sippur/sefer, es decir, la f6rmula esencial
utilizada por el Creador. La primera, sefar, significa la cantidad medida, el nfmero, la
base de armonfa y el orden superior de las cosas. Sippur significa la emisi6n de la pa-
labra, la voz, el Verbo del Creador, por el cual las cosas son. Finalmente, sefer repre-
senta la escritura, la palabra, la letra escrita, en suma, el Libro.
Treinta y dos son los senderos por los cuales la suprema unidad divina actuar6 en la
tierra: los diez sefirot o emanaciones divinas y las veintid6s letras sagradas del alfa-
beto hebraico. Los sefirot distinguen los matices de la calidad y constituyen los vein-
tidds canales que, en el Arbol de la Vida, unen entre sf los diez sefirot. be igual for-
ma. cada una de estas veintid6s letras tendrian una correspondencia con una carta del
tarot de los Arcanos Mavores.
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. Las veintid6s letras hebreas representan una serie de actividades humanas, de elemen-

tos propios del espacio y el tiempo. Asi, por ejemplo, las siete letras dobles del alfa-

beto hebreo coinciden con los siete planetas, los siete dias de la semana y los siete ori-

ficios de la cabeza. Las doce letras sirnples, por su parte, colresponden a los doce sig-

nos del Zodiaco, los doce meses del calendario solar y los doce 6rganos del cuerpo.

Tambi6n existe un nexo entre las letras, ciertos nfmeros y determinados colores.

En definitiva, comprenden un conjunto de relaciones entre el macrocosmos y el mi-

crocosmos, como podemos apreciarlo en el ap6ndice No. 1.

Todo el conocimiento que Dios proporcion6 a Israel --es decir, a la humanidad- est6

contenido enlaTora (Ia Ley). Sin embargo, alli deben distinguirse dos tipos de Tablas de la

Ley: las primeras, emanadas del Arbol de la Vida, pero que Israel, por haber adorado al bece-

rrode oro, fuejuzgado indigno de beneficiarse de ellas; y las segundas, salidas del costado del

Arbol del Bien y del Mal, fueron las que Mois6s, por mandato divino, dio a su pueblo.

Estas tablas segundas representaban solamente una manifestaci6n fragmentaria de

aquella hohmaoriginal (sabiduria divina), 1o cual impedia que el hombre se sirviera del cono-

cirniento. En consecuencia, para que el cabalista pudiera tener acceso al hohma, debia buscar

con gran celo la verdad que yacia oculta detr6s de las Escrituras. No obstante, este tipo de C6-

bala "aut6ntica" qued6 en poder de un grupo reducido de cautos rabinos, mientras que el co-

nocimiento g"n".il fnicamente alcanz6 su faceta puramente esot6rica. La magia pudo hallar,

con base en el complicado formulismo de los cabalistas, la codificaci6n de palabras, gestos y

simbolos necesarios para su ceremonial especifico. Transcurrido cierto tiempo' las prodigio-

sas hazaflas de los iniciados en la disciplina consolidaron la conflanza en el poder sin limites

de 1a palabra: se decia que un maestro del siglo XY el rabi Loew de Praga habia fabricado una

entidad artificial, un Golem, que cobr6 vida cuando fue escrito sobre su frente de arcilla uno

de los nombres secretos de Dios. Con todo esto, la C6bala perdi6, en Occidente, su preciosa

.-arga mfstica y, habiendo abandonado su cauce materno, se entremezcl6 con todo tipo de doc-

trina heterodoxa, la cual atribuia al alfabeto sacro una serie de correspondencias, desde los

pnncipios universales hasta los procesos alquimicos, sin olvidar el Zodiaco y el Tarot (vid.

\nexo No. 1).
para acercarnos un poco a la C6bala pr6ctica hemos de recurrir a la Gematria, la pri-

:era llave, conocida tambi6n como la Cdbala matemdtica o aritm6tica. Consiste en atribuir un

::terminado sentido a las palabras en funci6n de su valor numdrico. Podiase reemplazar asi

-:a palabra por otra que poseyese el mismo valor num6rico, con lo cual se obtenian ocultos e

.:..ospechados sentidos en las Escrituras.

Los hebreos empleaban las letras para representar las cantidades num6ricas, es decir,

-:. mismo signo seria letra y ntimero, tocio dependia del contexto. Asi, la letra aleph consti-

-:: el nfmero uno; beth, el dos; ghimel, el tres; etc6tera. Entonces, una palabra albergaba un

.:r:ido numeral, obtenido de la suma de los valores de las letras que la componian. Y esa

: .-:idad podia ser descompuesta en otra serie de letras, las cuales, unidas, fcrmarian una pa-

-r:: totalmente distinta de la primitiva. Por ejemplo, en el Capitulo XLIX, versiculo 10, del

- rrtr de G6nesis ("No se quitar6la vara de mando a Jud6, ni faltar5 ellegislador de entre los

-: .r generaci6n, hasta qui ,"ngu Shiloh, el pacifico"). Si sumamos el valor num6rico (vid.

: -.\!-) \o. 2) de la palabra shiloh, se obtiene el mismo ndmero que el constituido por la pa-

, , \lashiah (Mesias):

11
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300 + 10 + 30 + 6 + 10 = 356 = shiloh
40 +1 + 300 + 9 + 1 + 5 = 356 = mashiah

Notaricon es la segunda llave cabalistica, llamada "la de las siglas": se toma cada le-
tra de una palabra como inicial o abreviatura de otra. De este modo, se construirfa una frase
con las letras de una sola palabra. Utilizamos este m6todo de manera similar en el sistema de
las siglas sociales, polfticas o comerciales, cuando reducimos el nombre de una instituci6n a
un conjunto infimo de letras (o.N.u., o.M.s., u.c.R., O.T.A.N., o.E.A.,I.c.E., etc.). Mues-
tra de lo anterior es la palabra Beresit (deletreada en hebreo BRASHTH), primer vocablo del
G6nesis. Al construir palabras con cada una de las letras como iniciales, los cabalistas judfos
obtuvieron diversas frases, tales como: "Bar6 ruheres samayim, !8rrr, thom", que significa
"Cre6 el Espiritu, la Tierra, los Cielos, el Mar y el Abismo". O bien esta otra: "En el comien-
zo, Dios vio que Israel debia aceptar la Ley".

La tercera llave es la Temur6, "de las permutaciones y combinaci6n de las letras". Pre-
sumiblemente, es el procedimiento interpretativo de m6s antigtiedad, con respecto a los otros
dos. Fue el m6todo mds id6neo para descubrir los significados cifrados en los textos sagrados
del pueblo hebreo. La Temur6 es la base de la C6bala literal, la cual consiste en no tomar las
escrituras en sentido literal, sino m6s bien dilucidar las verdades encerradas en ellas, empresa
s6lo posible para los iniciados, quienes recuffen a procedimientos an6logos a las actuales f6r-
mulas criptogr6ficas: separan las letras de una palabra y cambian su orden natural, o bien, tras-
tocan la colocaci6n de las diferentes palabras de una frase. El m6s c6lebre y, a la vez, el m6s
sencillo alfabeto criptico es el "atbes" y consiste en sustituir la primera letra de una palabra
por la riltima, la segunda por la penfltima y asi subsecuentemente. De esa manera, como ilus-
traci6n, el t6rmino ADAN podrfa ser suplantado por NADA. Siguiendo tales premisas, los ca-
balistas est6n absolutamente convencidos de que la totalidad -o por lo menos la mayoria- de
los nombres sagrados son, en realidad, f6rmulas herm6ticas que, una vez descifrado su genui-
no sentido, nos pueden conceder poderes incalculables y extraordinarios.

2. El Golem m6gico

Durante el Medioevo, en Alemania, emergi6 un cardinal movimiento mistico, el ja-
sidismo. Poco se sabe acerca del legendario fundador de esta corriente cabalistica, el rabi-
no Samuel, hijo de Kalynamus de Spiro, pero su testamento espiritual es cdlebre gracias al
texto nominado Sefer Jasidim (Libro de los piadosos), escrito por su sobrino, el gran Elea-
zar de Worms.

Esta obra aparece fuertemente estigmatizada por el idealismo mesi6nico, comfn en-
tre las agrupaciones sefarditas: equipara al cabalista con un protector de las masas m6s pobres
e incultas, a las cuales redime con sus poderes taumatdrgicos y sobrehumanos. Desde este
punto de vista, Guy Casaril ha establecido un paralelismo entre el santo de Worms y San Fran-
cisco de Asis, puesto que ambos personajes suscitaron la misma admiraci6n devota entre las
clases menesterosas. Sin embargo, como es habitual en los movimientos cabalisticos, la in-
tenci6n b6sica del jasidismo pronto fue olvidada y hasta ignorada. Muy pocos seguidores
comprendieron la necesaria renunciaci6n a los bienes mundanos y materiales, a los placeres
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y poderes terrenales para poder ofrendar su vida al amor por su Dios. En lugar de esto, la ma-

yoria s6lo vio en el jasidismo un poderoso instrumento de dominaci6n m6gica. Asimismo, el

propio Eleazar de Worms, quiz6 sin propon6rselo, contribuy6 a fomentar el prestigio supers-

ticioso de la doctrina, al dar a la palabra una potestad ingente sobre el destino y el mal. En de-

finitiva, aBleazar se debe el concepto de homunculus o golem m6gico, como una culminaci6n
prodigiosa de las milagrosas facultades que podian ostentar los iniciados cabalistas.

La creaci6n del golem u hombre artificial estS ampliamente explicada e ilustrada en

varias recetas del sabio de Worms: una mezcla de letras y pr6cticas m6gicas, destinadas a ob-

tener determinadas experiencias misticas, durante las que el golem cobraria vida aut6noma.

2.1, El homfinculo a trav6s de la historia

El principio mitico de la creaci6n de una entidad artificial no es originario del jasidis-

mo medieval, antes bien se remonta a las m6s aflejas tradiciones judaicas, con base en el Li-
bro del G6nesis (1,24): "Dijo todavia Dios: Produzca la tierra animales vivientes en cada 96-
nero, animales dom6sticos, reptiles y bestias silvestres de la tierra, segfn sus especies. Y fue

hecho asf'. Los cabalistas interpretaron aqui la confirmaci6n indirecta de la posibilidad real

de una animaci6n de materia vil, no habiendo recibido el h6lito inicial de vida. Por su parte,

los traductores de la Biblia adjudican el apelativo de "golem" al mismo Ad6n, antes de que le

fuese insuflada el alma y, principalmente, antes de que hablara.

Llama la atenci6n sobremanera el hecho de que casi todas las generaciones se hayan

enfrentado con el dilema de la generaci6n del ansiado hombre artificial. Esto podria tener un

asidero al mirar a este sosia como un potencial puente entre el conocimiento y la malicia, o
bien, como un simbolo de la audacia de Prometeo latente en el hombre. Adem6s, si Dios cre6

el cosmos mediante el Pensamiento y el Verbo con sus auxiliares (las letras y los ntimeros), el

hombre podrfa ser poseedor de los medios, realizar toda especie de prodigios y magnificen-
cias, obviamente en una escala menor a la del gran Arquitecto, pero que modificarian la natu-

raleza interior. En este sentido altivo, el ser humano, sabedor de las leyes y las escrituras, ge-

nerarfa creaciones artificiales con la combinaci6n adecuada de los 72 signos alfab6ticos del

nombre de Dios, siguiendo las instrucciones del libro cabalistico del Yetsira. Jacob Grimm, en

stt Diario para solitarios, ofrece una excelente descripci6n del proceso creacional del golem:

Los judios polacos, despu6s de pasar unos dias orando en voz alta y ayunando, moldean la fi-
gura de un hombre, en barro u otra masa viscosa, y cuando pronuncian sobre ella el nombre ca-

balistico de Dios, 6ste habr6 de cobrar vida. Hablar, desde luego, no puede y entender, apenas

lo que se le habla u ordena. Le llama golem y lo utilizan como criado para ocuparse de cual-

quier trabajo dom6stico. En su frente figura escrita la palabra "emeth" (verdad), se desarrolla

dia tras dfa y llega a hacbrse m6s robusto y fuerte que los dem6s moradores de la casa, a pesar

de haber sido tan diminuto al principio. Les empieza a infundir espanto y entonces le borran la

primera letra del anagrama que lleva en la frente, de manera que s61o queda la voz "meth" (es-

t6 muerto); al ocurrir esto se desploma el simulacro y se deshace en polvo. Sucedi6le una vez

a un judio esto: su golem lleg6 a hacerse tan alto y, por negligencia, arin asf, lo dej6 crecer m6s,

hasta que lleg6 el momento en el cual ya no podia alcanzarle la frente. Pudo, a pesar de los es-

fuerzos, borrarle la primera letra, sin embargo, todo el peso de la masa cay6 sobre este judio y
lo aplast6 (Grimm 1967l.76).
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Para escribir esta narraci6n detallada, Grimm se bas6 en un antiguo relato talmridico
y en las enseflanzas de Eleazar de Worms, segrin las cuales lo esencial gravita en que los di-
versos adeptos -siempre m6s de uno de ellos-, unidos en el ritual del golem, tomasen tierra no
trabajada de la montafla, la amasaran en agua corriente y moldearan con ella la figura. Acto
seguido, sobre cada uno de los miembros del cuerpo del mufleco se pronunciaban aquellas
consonantes que prescribe el Sefer Yetsira (vid. Anexo No. 1). Por riltimo se escribia, sobre la
frente de arcilla del futuro individuo, uno de los nombres secretos de Dios y la materia infor-
me del golem se animarfa de vida.

Posteriormente a las prescripciones de Eleazar de Worms, se multiplica el alud de
"f5rmulas" sobre la manera de proceder para la generaci6n del golem. Pero, con el transcurso
del tiempo, la cualidad de la idea del homunculus ha experimentado un cambio muy notable.
De ahf que la creacidn de un ser artificial haya pasado de ser una pericia llevada a cabo por
personas piadosas, quienes recurren siempre a la ayuda de Dios, a constituirse en un puro y
simple acto de magia negra potenciado por Lucifer.

Otra de las caracteristicas de estas nuevas recetas es la necesidad, cada vez mayor, de
acudir a t6cnicas m6s o menos sofisticadas. Parafraseando a Goethe, afirmarfamos que a lo na-
tural apenas le basta el cosmos, lo que es artificial exige espacios cerrados. Asi, desde el siglo
XY el uso de alambiques se hace necesario para la elaboraci5n del golem. Este abrazo entre la
Cdbala y la Alquimia tuvo en el genial Paracelso su mejor exponente y en su Arxidoxia mdgi-
ca la plasmaci6n de uno de los intentos m6s audaces de las ciencias ocultas: la faena del ho-
munculus. M6s tarde, en el siglo XVII, absolutamente en contra de las antiguas representacio-
nes hebreas, tiene lugar la desviaci6n de la imagen del golem hacia lo amenazador y lo malig-
no. El hombre artificial se ve dotado de una energfa excepcional, es capaz de promover gran-
des calamidades y posee la fuerza para destruir el universo. Esta concepci6n, con ligeras va-
riantes, ha perdurado hasta nuestros dias. Inclusive, podrfa pensarse que, siguiendo un curso
paralelo al desarrollo creciente de la tecnologia, el inconsciente identifica la potencia destruc-
tiva de la mec6nica con la imagen del golem o, lo que es equivalente, del robot. Esta represen-
taci6n fatidica del homfnculo queda perfectamente puesta de manifiesto en la leyenda del
"Gran Rabi Loew de Praga". Segfn esta, el rabino Loew cre6 un golem, que, por razones ob-
vias, ayudaba a su amo en distintas labores. Como el dia de la fiesta sab6tica debia de ser guar-
dado con estricta devoci6n, el rabino convertfa en masa al golem, al suprimirle el nombre vi-
vificador que llevaba estampado en la frente. Sin embargo, un dia olvid6se de quitar el anagra-
ma. Una noche de viernes, mientras la comunidad se encontraba reunida en la sinago ga paru
participar en el oficio divino, el golem empez6 a rugir encolerizado con todas sus fuerzas: sa-
cudia las cosas y amenazaba con destruir todo lo que se hallara a su paso. Llamaron al rabi
Loew, le logr6 zurancar el anagrama y la criatura cay6 al suelo. Ante tal desastre, el rabi no es-
taba dispuesto a "activar" nuevamente el golem, por lo cual sus restos fueron ocultos en el des-
v6n de la sinagoga, donde permanecen alli hasta la fecha. Luego, uno de los sucesores del ra-
bi, el rabino Ezequiel Lamdau, subi6 para contemplar los despojos de la amenazante criatura y
dej6 la orden sempiterna de que ningfn mortal intentara visitar ese desv6n, ni siquiera una vez.

Los elementos de este relato persisten en una constante temdtica, incluso tomando en
consideraci6n las varias versiones cinematogr6ficas llevadas a la escena por el expresionismo
alemdn. De ellas, cabe destacar las dos pelfculas de Paul Wegener en 1913 y en l9l7: su ac-
ciSn se desarrolla en Praga y los decorados del ambiente del ghetto sugerian los demrmba-
mientos masivos, la amenaza latente del golem sobre el que se habia perdido el control. De la
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misma manera, es necesario seflalar la novela de Gustavo Meyrink titulada precisamente El
Golem (1916). Las tres producciones surgen en el momento en que las fuerzas desarrolladas

por la t6cnica (la Primera Guerra Mundial) parecieran haberse puesto en contra de su creador:

el hombre. En relaci6n con la obra de Meyrink, el golem es un espectro terrorifico, el cual ca-

da treinta y tres afros se manifiesta detr6s de las ventanas de una habitaci6n incomunicada del

ghetto de Praga. Adem6s,lleva una existencia sobrenatural sin posible redenci6n.

2.2, El homrinculo de Paracelso

Llamdbase homrinculos a las figuras humanoides, no nacidas por el m6todo natural de

engendramiento, esto es, fuera del cuerpo de la mujer y de la matriz natural. Para tal tentativa

se debia proceder asi:

...dejar que el esperma del var6n se pudra en una calabaza (alambique), sellada con la suma pu-

trefacci6n del vientre de un equino durante cuarenta dias, a todo ei tiempo preciso (sic) hasta que

empiece a vivir y a moverse y agitarse, 1o cual puede verse fiicilmente. Despu6s de un tiempo se-

16 de algfn modo semejante a un hombre, pero transparente y sin cuerpo. Si ya despu6s de esto,

cada dfa se le alimenta y se le nutre cauta y prudentemente con Arcano de la sangre humana, y

durante cuarenta semanas se conserva en perpetuo y constante calor del vientre del equino, se ha-

ce despu6s un infante verdadero y vivo, que tiene todos los miembros de un infante que ha naci-

do de una mujer, pero mucho menor. A 6ste nosotros le llamamos homfnculo, y tiene que ser edu-

cado despu6s con mucho cuidado y diligencia como cualquier otro infante, hasta que se desarro-

lle y empiece a tener juicio y a entender. Este es uno de los mayores secretos que Dios reve16 al

hombre mortal y sometido al pecado... (Paracelso, Arxidoxia mdgica. En de Marfa 1986: 304).

El anterior extracto, nos permite apreciar los nuevos puntos de vista sobre la genera-

ci6n del golem desarrollados en el siglo XVI, los cuales se diferencian sensiblemente de la

antigua representaci6n hebrea. Empieza a ser disimil la naturaleza de los materiales de "cons-

rrucci6n": los primordiales e id6neos elementos, tierra y agua, han sido sustituidos por el so-

t-rsticado semen virile. Por otra parte, el lapso exacto para la consecuci6n de la obra se preci-

sa en Paracelso (cuarenta dfas), mas no es asi en Eleazar de Worms; pero, por las indicacio-
nes, se deduce que no debe ser de duraci6n excesivamente prolongada. Ambos comparten la
:laboraci6n de matices m6gicos. Paracelso describi6, adem6s, un "homunculus cereus", figu-
:e de cera, la cual se modela segrin el deseo de su propietario y a la que se le infunden todas

"quellas desdichas que se desean causar a un rival. Este golem no s6lo era un fetiche de ba-

::o. ritil en tanto pudiera sujetar al enemigo al arbitrio de su creador. Por otra parte, al mar-

_::n de las doctrinas alquimicas del mddico de Hohenheim, considerdbase al onanismo el res-

:..nsable del origen de los demonios. Asi, pensaban que una de las causas primarias de la 96-
-.:sis de los homfnculos monstruosos era justamente la sexualidad antinatural. En su Philo-

.thia Magna, Paracelso mismo es terminante al atribuir este hecho al propio espiritu de Sa-

.ris y afirma: "Pues se sabe que lo que no ha sido concebido en la matriz (ftero) por obra

-.:ural, tiene inclinaci6n hacia lo monstruoso... no es ya semen, sino materia homunculi" (En

,- \laria 1986: 308). En st Liber de Homuncullus, va m6s all6 de este punto al aseverar que

- . :nimales frecuentemente comenten sodomia y el semen a veces empleado para estos me-
-,>:.res -sea la creaci6n de un golem- reviste una m6cula originaria de tal envergadura: el

15



REVrsrA DE FrLoLoGie y r-rNcuisuce

resultado de esta sodomia es un ser deforme cuyo aspecto causa horror, espanto, turbaciSn,
desconcierto. Para ofrecer veracidad a su argumento sostiene que el mulo es el resultado de la
"sodomia" entre asno y caballo, el basilisco procede de la uni6n entre gallo y sapo (asunto
mencionado, mutatis mutandi, en Isaias 59, 5), Todos estos monstruos sodomiticos, derivaci6n
de acoplamientos tan dispares, tienen algo en comfn: la carencia de alma. Asi las cosas, cla-
ra est6 la disparidad entre hombre y golem (ser artificial), el primero es una entidad provista
de alma y el segundo, desprovista de ella.

2,3, El fundamento cabalfstico del golem

La C6bala se consagra por si misma como la alianza de la raz6n universal y del Ver-
bo divino, capaz de conciliar la ciencia con el misterio. Tiene las llaves del pasado, el presen-
te y el porvenir. Por lo tanto, se hace necesario recurrir al Sefer Yetsira para escudriflar el pro-
blema de la creaci6n del golem:

Las veintid6s letras las ha ftazado, recortado, multiplicado, examinado y trocado, y form6 con
ellas todas las criaturas y todo lo que ser6 creado. 6Y de qud manera las ha multiplicado? El
aleph, con todas; el beth, con todas; el ghimel, con todas, y todas con el ghimel, todas giran en
circulo; y asi hallamos que salen por doscientas veintiuna puertas; obtenemos que todas las pa-
labras salen bajo un mismo nombre (1990: 4, V. La traducci6n es nuestra).

El fij6 las veintid6s letras-nervios en la esfera, imagin6ndola parecida a un muro con doscien-
tas veintiuna puertas, y gir6 las esferas hacia delante y hacia atr6s. Para una ilustraci6n pueden
servir las letras num, ghimel y tsade, no hay mejor que la alegria y nada peor la pena y la mi-
seria" (1990: 5, V. La traducci6n es nuestra).

N6tese que los fragmentos anteriores son cimientos fundamentales en la visi6n caba-
listica de la creaci6n por intermedio de las letras. Consensus gentium, con respecto a la fabri-
caci6n del Golem, se habla de 221 puertas; no obstante, esto constituye un aparente error ma-
tem6tico, pues el nfmero exacto de combinaciones es de 231. Lacifrade combinaciones de
22 elementos, dos a dos, sin ninguna permutaci6n, viene dado por la f6rmula:

N x --91
2

y si N = 22, obtendremos

22x -221 =)J1
2

Los cabalistas llaman "puertas" a estas 231vaiaciones, porque de cada una de ellas
va a emerger uno de los elementos cosmog6nicos. Asi,.opinan que las22letras del alfabeto
hebreo son las 22 sustancias primitivas, formadas por la vibraci6n de cada una de las letras.
Estas sustancias representan, en el hombre, un 6rgano; en el espacio, un astro y en el tiempo,
un lapso. Luego, estas22letras fueron combinadas dos a dos y otorgan acada combinaci6n
una sustancia nueva.
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Los colores manifiestan un fiel reflejo de lo seflalado supra. Si suponemos una luz ro-
ja, amarilla o azul, tenemos un color primario producido por una vibraci6n determinada (la
longitud de onda del rojo es de aproximadamente unos 7.000 6ngstrom; la del amarillo es de
unos 6.000 6ngstrom y la del azul, de 4.500 6ngstrom). Si entonces mezclamos dos a dos es-
tos colores primarios, tendremos los restantes colores que, por esta raz6n, son llamados secun-

9ul,^oj nPo. -ejemnl9, 
el rojo y el amarillo forman el anaranjado (con una longitud de onda de

6.500 A); el amarillo y el azul producen el verde (con una longitud de onda de 5.000 A;. es-
tableciendo un parang6n, hemos de afirmar que las 22 letras del alfabeto hebreo instauran
otras tantas puertas capitales o primarias, mientras que su combinaci6n binaria da lugar a otras
231 puertas secundarias.

Con base en lo precedente, Eleazar de Worms elabor6 sus celebdrrimas recetas en las
cuales indicaba que uno de los mayores peligros de aquel hacedor de homilnculos era el de
equivocar el orden estricto en el que debian ser recitadas las 231 variaciones alfab6ticas. La
inversi6n del precepto conllevaba la desintegraci6n retr6grada, hasta el estado de polvo, del
golem, cuando apenas estaba despuntando la vida en 61. Este hecho se debe a una circunstan-
cia ya expresada en el extracto del Sefer Yetsira, p6rrafos atr6s, concretamente en la expresi6n
"gir6 hacia delante y hacia atr6s", en lo relativo a las permutaciones de las combinaciones.
Veamos. Consideramos la combinaci6n de las tres letras num, ghimel y tsade, enunciadas en
el orden citado, evidencian "alegria" --en hebreo-, pero al invertir el orden (tsade, ghimel y
num) representa lo opuesto, "pena" y "dolor".

Volviendo a Eleazar, 61 recomienda que el acto de la creaci6n del golem debe ir acom-
paflado de una determinada t6cnica de respiraci6n y unos movimientos adecuados de cabeza
o de algrin otro miembro del cuerpo. Todo lo cual comporta unos ciertos rasgos, pues los erro-
res habr6n de volverse en contra del propio autor, el rabino.

3. Consideraciones postreras

Vistas las reflexiones de Paracelso, un homrinculo habrd de transformarse en un gi-
gante, apto para la devastaci5n o la degradaci6n. Esta misma idea fatalista gui6 a los directo-
res cinematogrdficos a asimilar al golem, el monstruo en rebeldia, como un actante y un eje-
cutor del p6nico colectivo. El crftico Kracauer lo define asi: el homrinculo, el ser sin alma, en-
viado del diablo. Visto desde esta perspectiva, el golem acaba por convertirse en un dictador,
que s61o busca la venganza y que, al perseguir la aniquilaci6n, tiene como fin y como medio
la violencia, dada su naturaleza mal6fica.

Pese a lo anterior, podemos homologar al golem, habiendo nacido de una experiencia
mistica, con un doppelgeinger (literalmente, una forma de espectro que hace su aparici6n cuan-
do el cuetpo fisico se encuentra ausente, en un lugar distante; pero aqui contextualicdmoslo
con la figura de un "doble", un "otro yo"). Seria un reflejo, una muy baja forma del rabi, su
creador. Este doble le permitiria al mago-rabino percibir y descubrir asf sus propias fuerzas
mal6ficas, exorcizarlas y evolucionar hacia el camino de la redenci6n, en una especie de pro-
ceso de autopurificaci6n. El mago estd en una postura de privilegio, el doppelgcinger es ahora
el uno inferior, que puede ser redimido al aceptar sus faltas, al absorberlas y al corregir el de-
sequilibrio. Con un autoexamen, el mismo golem de uno es creado y, ala vez, confrontado.
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Siguiendo tal razonamiento, el camino espiritual, junto con la m6s alta iniciaci6n del
alma, tendrd su seguimiento a lo largo del ciclo inici6tico, producto de la depuraci6n del ser y
del conocimiento del yo verdadero. Hipot6ticamente, cada estadio tendria su golem, sea en el
ejercicio del Pilar Medio, sea al pronunciar la meditaci6n sefir6tica. Es decir, un golem es

creado con el objetivo de ser redimido.
En una escala mds amplia, se dice que el golem es simbolo del alma colectiva del pue-

blo judio, cuyo progreso expresaria supuestamente el estado de la humanidad: el Golem seria
pues la manifestaci6n de toda la humanidad, la encarnaci6n de la condici6n corriente y ordi-
naria del mundo. Incorpora al individuo, a las comunidades, las naciones, la naturalezay to-
da la ecologia del planeta. El Golem se levant6, antes que la humanidad -su creadora-, para
inquirir sobre la redenci6n. Esta 6ptica del cosmos, presentaria al g6nero humano no s6lo el
bien sino el mal y el significado por el cual el mundo merece ser mejorado y hasta liberado de
su estado presente. Golem y hombre comparten un origen y un destino comunes: proceden de
la tierra y a ella retornardn, como versa el salmo 82 (vv. 6-7):

Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altisimo; pero como hombres morir6is y como
de los principes caer6is.
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APENDICE No. 2

T[anscripci6n aproximada del alfabeto hebreo
y sus correspondencias num6ricas

LETRA HEBREA LETRAS LATINAS
CORRESPONDIENTES

VALOR
NUM6RICO

Aleph

Bvv
Ghimel cvG
Daleth

He EvH
Vau F,VOyU

Zayin ZvG

Teth IvT
Iod I,JeY 10

Khaph HvJ 20

Lamed 30

Men 40

Num 50

Samej 60

Phe PvF 80

Tsade 90TS

Caph cvK 100

Resh 200

Shin S, SH, CH v X 300

Thau TyTH

*Nota: Examinando esta tabla, veremos que, por ejemplo, la t puede equivaler a teth (valor num6rico
9) o a la thau (valor num6rico 400); la i puede ser la yod (10), pero tambi6n la teth (9) y asf
sucesivamente. El hebreo s6lo usa consonantes y las vocales son reemplazadas en la escritura
por puntos debajo de las letras. Esta circunstancia hace dificil una transcripci6n exacta a una
lengua con alfabeto latino.

400


