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RESUMEN: En este artículo se examinan algunas de las principales operaciones literarias 
llevadas a cabo por el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Por una parte, se afirma 
que la puesta en relación de los procesos de lectura y escritura nos brinda una de sus 
claves compositivas, ya que con él la literatura se convierte radicalmente en la escritura de 
una lectura y en la lectura de una escritura. Otra de las operaciones que Borges llevó a un 
grado eminente es el renovado y original enfoque de la relación entre las dimensiones de 
lo ficcional y no ficcional, la crítica y la creación, y esto incidió en géneros como el ensayo, 
que se renovaron a partir del cruce borgeano entre “inquisiciones” y “ficciones”. Se afirma que, 
con operaciones magistrales de este tipo, Borges logró a su vez refundar los debates en 
torno a la relación entre literaturas centrales y periféricas, así como reestructurar el orden 
jerárquico de los géneros.
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ABSTRACT: This article will examine some of the chief literary operations implemented by 
the great Argentinean writer Jorge Luis Borges. The article shows that in Borges’ work the 
relationship between the strategies of reading and writing were elevated to the point that 
they provide one of the keys of composition in his work, since it is with Borges that literature 
radically becomes the writing of reading and the reading of writing. Another operation that 
Borges exalted is the renewed and original way of looking at the relationship between the 
dimensions of fiction and non-fiction, criticism and creation which had an impact on genres 
(like the essay) that were renovated through the Borgian crossing of “inquisitions” and 
“fictions”. It is with masterful operations of this type that Borges re-examines the debates 
surrounding the relationship between central and peripheral literatures while he restructures 
the hierarchical order of the genres.
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BORGES Y NOSOTROS1

A 
treinta años de la muerte de Jorge Luis Borges seguimos ma-

ravillados por el permanente redescubrimiento de su obra y 

curiosos por indagar las claves del universo que imaginó, las 

grandes operaciones literarias que realizó, la originalidad en la 

selección y tratamiento de los temas, sus complejos modos de interven-

ción en el campo literario y sus novedosas formas de diálogo con una 

ÚÎWx́ńæª"x‘"‘ÑnÎ́ÚàÎW"Âà‘"W" Ñà"ç‘í" Î‘nºª›‡àÎæ¼"KºxºÑ"‘ÑÚºÑ"‘¸‘̌‘ªÚºÑ"
detonaron a su vez un proceso de transformación en las relaciones de 

fuerza del campo literario —con repercusiones tales que, en mi opinión, 

pueden compararse con las que en su momento implicó, según Bourdieu, 

el ingreso de la noción de arte puro al campo de las letras.

Por ello quiero, a modo de homenaje, recuperar algunas de las que 

considero operaciones fundamentales llevadas a cabo por el gran escritor 

argentino. Por una parte, lectura y escritura, conducidas a un grado emi-

ª‘ªÚ‘"ê" W"àªW"nº̌éªWÚºÎ́W" ́ª›ª́ÚWu"ªºÑ"eÎ́ªxWª"àªW"x‘" ¸WÑ"±Î́ªń±W¸‘Ñ"
claves compositivas de su obra. Para decirlo de otro modo, con Borges la 

literatura se convierte radicalmente en la escritura de una lectura y en 

la lectura de una escritura, en una compleja combinatoria que da lugar a 

magias parciales y descubrimientos imprevistos y aleatorios, una de cuyas 

posibilidades es también el encuentro de un destino, de una trama secreta 

que pronto habrá de combinarse con otro recurso que llevó a un grado 

Ñà̌ºt"¸W"‘é±¸ºÎWńæª"x‘"¸ºÑ"nºª›ª‘Ñ"‘ªÚÎ‘"¸ºÑ"X̌éÚºÑ"x‘"¸W"›nńæª"ê"¸W"ªº"
›nńæª¼")ºª"Úºxº"‘¸¸ºu"(ºÎ‡‘Ñ"x‘̌ºÑÚÎæ"Âà‘"‘¸"X̌éÚº"¸́Ú‘ÎWÎ́º"Ñ́‡à‘"ÑàÑ"
propias reglas, funda sus propias genealogías, instaura su propia legalidad. 

Borges nos enseñó un nuevo modo de leer: un modo altamente producti-

vo, además que derivará en un nuevo modo de escribir.

Por otra parte, al incluir una compleja combinatoria entre las posibi-

lidades de paso de umbral entre texto y paratexto, hipotexto e hipertexto, 

(ºÎ‡‘Ñ" ¸º‡Îæ"̌ºx́›nWÎ" ¸W" Î‘¸Wńæª" ̈‘ÎXÎÂà́nW" ê" ‘¸" Ñ́ÑÚ‘̌W"x‘" Î‘¸Wńºª‘Ñ"

1" ,¸"±Î‘Ñ‘ªÚ‘"Ú‘éÚº"‘Ñ"¸W"ç‘ÎÑ́æª"W̌±¸́WxW"ê"̌ºx́›nWxW"x‘"¸W"nºª‹‘Î‘ªńW"±Î‘Ñ‘ªÚWxW"‘ª"‘¸"
encuentro “Borges y nosotros. Lecturas a treinta años de su muerte”, CIALC-UNAM, 7 de 
junio, 2016.
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entre centro y periferia del discurso que solía guiar nuestras lecturas, y 

al hacer de prácticas consideradas secundarias o ancilares respecto de la 

propia creación, como el comentario, la nota, la glosa, la cita, la traducción 

o la adaptación transgresora, elementos de peso, Borges desplazó el eje 

convencional y las jerarquías de la lectura, y transformó el equilibrio de 

fuerzas propio del campo literario.

Al poner en relación el texto literario propiamente dicho con un tan 

rico como efervescente contexto propio del mundo editorial, Borges lo-

gró recrear el espacio literario que rodea al libro.2 En efecto, la obra de 

Borges se desarrolla por los mismos años en que la industria editorial ar-

gentina ingresa en su etapa dorada y se multiplican librerías y bibliotecas, 

así como se da una admirable expansión en el número de actividades y 

formas de sociabilidad ligadas al ámbito de las letras, y muy particular-

mente la producción de libros, revistas y suplementos literarios. Se asistía 

al crecimiento del número, la calidad y la cobertura de casas editoriales, 

librerías, revistas, asociaciones, espacios para cursos y conferencias, cafés 

literarios, con la correspondiente multiplicación de actores: una conste-

lación de editores, asesores, prologuistas, correctores, traductores, rese-

ñistas, autores de antologías, etc., giraba en torno del libro, y no hizo sino 

reforzar la expansión de las prácticas de escritura y lectura. Sin ir más 

lejos, el mundo de Borges es el mundo de revistas como Sur, editoriales 

como Sudamericana, Emecé o Colombo, agrupaciones como la Sociedad 

Argentina de Escritores, prácticas de sociabilidad como sus diarias visitas a 

la casa de los Bioy, las reuniones, ciclos de conferencias  y presentaciones 

de libros en que participó, los cafés que frecuentó.3

2 Obras como Out of context, de Daniel Balderston, han permitido abrir nuevas vías 
para el estudio de la relación de la obra de Borges con su mundo y su época. Al 
mostrar la compleja articulación entre literatura e historia en la creación borgeana, el 
estudio de Balderston ha sido pionero en cuanto permitió reabrir la lectura del autor 
argentino desde una perspectiva que supera tanto las visiones descontextualizadoras 
extremas como las visiones contextualistas estrechas.

3 He trabajado con mayor detalle el tema de la inserción de la obra de Borges en el 
campo de las letras y las formas de sociabilidad relacionadas con el mundo editorial 
en “Jorge Luis Borges: umbrales”, en Pol Popovic Karik y Fidel Chávez Pérez [coords.], 
Jorge Luis Borges. Perspectivas críticas, 2014, pp. 87-114.
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Es que a lo largo del siglo XX, se presencia en varios puntos de Améri-

ca Latina y del mundo entero un fenómeno que llamaré “de alta lectura”, 

conforme la expansión de la práctica lectora, de los niveles de escolaridad, 

de la matrícula universitaria, de la industria editorial, la circulación y la tra-

ducción de libros, dan acceso a la lectura a cada vez más amplios sectores 

de la población en distintas partes del globo. El sector editorial comienza 

también a consolidarse, ayudado tanto por esa atmósfera de gran inte-

rés por la lectura como por avances materiales importantes (mejoras en 

la producción del libro, abaratamiento del papel, expansión de nuevas 

técnicas, etc.) y de allí esa expansión de prácticas de sociabilidad que se 

organizan en torno al mundo de las letras.

Y no se trata sólo de observar estas prácticas de manera amplia, ge-

neral y tersa, sino que también es posible intentar reconstruir las expe-

riencias estéticas y los espacios de disputa simbólica que cada una de ellas 

puede llegar a encerrar, en nueva proliferación de espacios de encuentro 

y debate, como es el caso de la traducción. Así es como escribe Patricia 

Willson: “Como sucede en otros diarios de escritor, muchas de las entra-

das del Borges"x‘"ïxº¸‹º"(́ºê")WÑWÎ‘Ñ"Ñ‘"Î‘›‘Î‘ª"W"¸ºÑ"‘Ñ±WńºÑ"‘ª"x́Ñ±àÚW"
de la institución literaria. Uno de esos espacios es el de la importación de 

la literatura proveniente de tradiciones extranjeras”, así, las menciones a la 

traducción que se hacen en dicha obra permiten indagar “no sólo en sus 

dimensiones estética y teórica, sino también en la dimensión concreta de 

las condiciones de su práctica”.4

Asistimos también a un despegue inusitado en los campos del pen-

samiento y la imaginación, en que el descubrimiento del lenguaje como 

Ú‘̌W"x‘"Î‘fl‘é́æª"ê"‘é±¸ºÎWńæª"Ú‘ªxÎX"ÚW̌é|ª"nºªÑ‘nà‘ªńWÑ"x‘"W¸nWª-

ces sorprendentes. Así, las distintas operaciones borgeanas, sus “obras” 

y sus “maniobras”, para tomar el título de Annick Louis, portarán como 

marcas distintivas su estrecha relación con el mundo del libro y la lectura. 

4 Patricia Willson, “La traducción en el Borges de Bioy: una mirada lateral sobre la insti-
tución literaria”, en Rafael Olea Franco [ed.], El legado de Borges, México, El Colegio 
de México, 2015, p. 219.
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KW̌±ºnº"ÑºÎ±Î‘ªx‘"W"Jê¸ḉW"<º¸¸ºê"¸W"Î‘nÎ‘Wńæª"¸́Ú‘ÎWÎ́W"x‘"¸WÑ"Ñºń‘xW-
des de amigos.5

Borges dio además un sello original al vínculo entre los mundos de 

¸W"nÎ̂Ú́nW"ê"¸W"›nńæªu"WÑ̂"nº̌º"Ñà±º"ÑWnWÎ"‘¸"̌‘̈ºÎ"±WÎÚ́xº"‘ÑÚ|Ú́nº"x‘"¸WÑ"
x́ÑÚ́ªÚWÑ"±à‡ªWÑ"‘ªÚÎ‘"±ºÑ́ńºª‘Ñ"›¸ºÑæ›nWÑu"x‘eWÚ‘Ñ"ÑºeÎ‘"nà‘ÑÚ́ºª‘Ñ"¸́-
Ú‘ÎWÎ́WÑu"ê"̌ àê"±WÎÚ́nà¸WÎ̌‘ªÚ‘"Î‘fl‘é́ºª‘Ñ"ÑºeÎ‘"‘¸"̧ ‘ª‡àẄ‘u"ê"̧ º‡Îæ"̧ ¸‘çWÎ"
el escepticismo hasta puntos que se tocan con lugares límite cruciales 

y, una vez más, de gran aprovechamiento estético. En un libro de muy 

reciente publicación, Borges crítico (2016), Sergio Pastormerlo plantea 

Âà‘"‘ª"(ºÎ‡‘Ñ"ÈÑ‘"eºÎÎWª"¸WÑ"‹ÎºªÚ‘ÎWÑ"‘ªÚÎ‘"¸W"›nńæª"ê"¸W"nÎ̂Ú́nWu"‘ªÚÎ‘"¸W"
narración y el ensayo, pero ese cruce de géneros tiene, por así decirlo, un 

punto de partida y una dirección: del ensayo a la narración, de la crítica a 

¸W"›nńæªÉ¼6

A continuación me asomaré a algunos de los textos más recordados 

del autor argentino, con el objeto de indagar algunas de estas operaciones.

“BORGES Y YO”

He querido comenzar mis comentarios por “Borges y yo”,7 puesto que 

este texto nos permite asomarnos a algunas de las claves de la grandeza 

del quehacer borgeano. Aparecen allí dos entidades: el yo que vive dis-

tintas experiencias vitales y el escritor que las registra y se alimenta de 

5" ï¸"Î‘Ñ±‘nÚº"x́n‘"Jê¸ḉW"<º¸¸ºêt"È=º"ÑºÎ±Î‘ªx‘"Âà‘"‘ª"¸WÑ"›nńºª‘Ñ"x‘"(ºÎ‡‘Ñ"Weàªx‘ª"
las sociedades secretas, las sectas, los congresos, que su último libro se titule Los 
conjurados. Su obra congrega a los miembros de una cofradía no menos extraña o 
±Î‘nWÎ́W"Âà‘"¸W"x‘"ÑàÑ"›nńºª‘Ñu"¸W"nº‹ÎWx̂W"x‘"¸ºÑ"ÊºÑnàÎºÑ"W̌́‡ºÑË"j⁄k"x‘x́nWxºÑ"
W¸"ÚÎX›nº"x‘"Ú‘éÚºÑ¼"(ºÎ‡‘Ñ"±ÎWnÚ́nW"¸W"ńÚW"‘ª"Ñà"xºe¸‘"Ñ‘ªÚ́xºu"W"¸W"ç‘í"Î‘‹‘Î‘ªńW"ê"
‘ªnà‘ªÚÎº¼É"ÈKÎWxàńÎ"W"(ºÎ‡‘ÑÉu"‘ª"IW‹W‘¸"?¸‘W"1ÎWªnº"j‘x¼ku"Borges: desesperaciones 
aparentes y consuelos secretos, México, El Colegio de México, 1999, p. 276.

6 Sergio Pastormerlo, Borges crítico, Buenos Aires, FCE, 2016, p. 46.
7 Nicolás Helft indica en su Bibliografía que este texto fue publicado por primera vez 

en La Biblioteca (1957) y se reprodujo posteriormente en El Hacedor (1960), Anto-
logía personal (1961) y posteriormente en una nueva edición de El Hacedor (1974), 
reproducido en Jorge Luis Borges, Obras completas 1923-1972, Carlos V. Frías editor, 
Buenos Aires, Emecé Editores, 1974, p. 808.
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ellas para labrar una literatura. A partir de esos elementos condensados 

se detona una prodigiosa luminaria de sentidos posibles. La paradójica 

relación entre el pronombre y el nombre, la enunciación y el enunciado, la 

‘é±‘Î́‘ªńW"ê"‘¸"Ñ‘ªÚ́xºu"xW"¸à‡WÎ"W"àªW"nº̌éªWÚºÎ́W"́ª›ª́ÚWu"W"àªW"‘Ú‘ÎªW"
carrera como la que en otro lugar libran Aquiles y la tortuga, y que no llega 

a resolverse nunca, sino en penúltimas soluciones transitorias.8

“Borges y yo” cumple además las condiciones de economía perfecta 

de un texto tal como las exigía el propio autor: el mínimo de personajes, 

‘¸"̌̂ª́̌º"x‘" Wª|nxºÚWÑu" ‘¸"̌Xé́̌º"x‘" ‘›ń‘ªńW" ªWÎÎWÚ́çW" ±WÎW" nWàÑWÎ"
asombro y alcanzar una alta productividad estética. Imposible llegar a una 

economía mayor en cuanto al número de personajes: se trata de uno solo, 

desdoblado, en tensión entre el yo íntimo y privado que vive y se deja vivir, 

ê" ¸W"›‡àÎW"x‘"àª"WàÚºÎ"Âà‘"±ºÎÚW"̌WÎnWÑ"x‘" ́x‘ªÚ́xWx"ê"‘Ñ"Âà́‘ª"ÚÎW̌W"
àªW"¸́Ú‘ÎWÚàÎW¼"KÎWÑ"¸W"±Î‘Ñ‘ªÚWńæª"x‘"W̌eºÑu"‘¸"Î‘̌WÚ‘"›ªW¸u"Èªº"Ñ|"Âà́|ª"
de los dos escribe esta página”, nos conduce a la indecidibilidad de una 

resolución que tanto puede enviarnos al yo (el que vive en la experiencia 

presente, y se traduce en una voz que la enuncia) o al otro (el que lleva 

el nombre, asume la condición de autor, vive en el mundo de las letras,  y 

puede labrar la literatura), o tal vez se hace necesario que aparezca una 

tercera instancia (tal vez la incorporación del propio lector), que media 

en el relato y lo cierra con una duda escéptica. Macedonianamente con-

Ñ́x‘ÎWxºu"Wx‘̌XÑu"‘¸"Ú‘éÚº"ªº"±à‘x‘"Ú‘Î̌́ªWÎu"ªº"Ú́‘ª‘"›ªW¸u""±à‘ÑÚº"Âà‘"
“el sentido no se cierra al terminar”: se trata de un “relato en presente, un 

8" ï¸"Î‘fl‘é́ºªWÎ"ÑºeÎ‘"¸W"±Î‘Ñ‘ªÚWńæª"x‘"Ñ̂"WªÚ‘"‘¸"¸‘nÚºÎ"Âà‘"…Wn‘"<ºªÚẂ‡ª‘"‘ª"ÑàÑ"En-
sayosu" 9º…ª"?Ë=‘́¸¸"x́n‘t" È4"e‘¸́‘ç‘" Ú…WÚ"<ºªÚẂ‡ª‘"x́Ñnºç‘Î‘x" ́ª" Ú…‘"±ÎWnÚ́n‘"º‹" Ú…‘"
Essay form a technique of the self —that is both personal and civic.” Este autor ve incluso 
dos caminos interpretativos posibles para el autor de los ensayos, a los que podemos 
por nuestra parte trasladar a la lectura del “Borges y yo”: el camino fenomenológico de 
Merlau-Ponty, que ve la relación entre cuerpo y escritura, versus la mirada derrideana, 
Âà‘"WÚ́‘ªx‘"W"¸W"‘ÑnÎ́ÚàÎW"nº̌º"àªW"́ªÑÚWªńW"±ÎºxànÚºÎW"x‘"Ñ́‡ª́›nWxºÑ"Âà‘"ÑºeÎ‘ḉç‘"
a la muerte del autor. Véase Essaying Montaigne: a study of the renaissance institution 
of writing and reading, Liverpool University Press, 2001.
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tiempo no narrativo, el tiempo de la escritura que es pura duración [...] 

Úºxº"›ªW¸"‘Ñ"àª"Ñ́̌à¸WnÎº"x‘"¸W"̌à‘ÎÚ‘É¼9

;W"‘›nWńW"x‘¸"Ú‘éÚº"Ñ‘"W±ºêW"‘ª"¸WÑ"±ºÑ́é¸́xWx‘Ñ"Âà‘"xW"‘¸"‘̌±¸‘º"
x‘¸"Ú́‘̌±º"±Î‘Ñ‘ªÚ‘"ê"‘¸"x‘Ñxºe¸W̌́‘ªÚº"x‘"àªW"́ ªÑÚWªńW"‘ªÚÎ‘"̧ WÑ"›‡àÎWÑ"
de autor, narrador y personaje, y la complica al atender a los efectos que 

causa en ella la incorporación del yo que enuncia y del Borges convertido 

‘ª"›‡àÎW"x‘"WàÚºÎ"Âà‘"Ú́‘ªx‘"ªà‘çºÑ"±à‘ªÚ‘Ñ"‘ªÚÎ‘"‘¸"WàÚºÎ"x‘"nWÎª‘"ê"
hueso y el personaje que se apodera de la experiencia y la vida del yo.

Por otra parte, la presentación de sí que hace la instancia del “yo” se 

plantea a nosotros, sus lectores, desde el espacio íntimo de la experiencia 

de escritura, y hace que los lectores nos desdoblemos también en un “tú” 

Âà‘"Ñ‘"ḉç‘"¸‘ê‘ªxº"ê"àª"¸‘nÚºÎ"Âà‘"Ñ‘"›‡àÎW"nº̌º"ÚW¸"‘ª"nºÎÎ‘Ñ±ºªx‘ªńW"
nºª"‘Ñ‘"(ºÎ‡‘Ñ"Âà‘"‘Ñ"›‡àÎWńæª"x‘¸"WàÚºÎ¼

(ºÎ‡‘Ñ"W±‘¸W"W"nà‘ÑÚ́ºª‘Ñ"¸́ªx‘ÎWÑ"nºª"¸W"›¸ºÑº‹̂W"x‘¸"¸‘ª‡àẄ‘"±WÎW"
±Îº±ºª‘Î"àª"Ú‘éÚº"nàêW"‘›nWńW"‘Ñ"W"¸W"ç‘í"WÎ‡à̌‘ªÚWÚ́çW"ê"ªWÎÎWÚ́çW¼"J‘"
trata de encontrar en la raíz del pronombre, los deícticos y la apelación al 

acto enunciativo posibilidades de alto rendimiento estético. La realidad 

sólo consta al sujeto que la vive en tiempo presente: desde una postura 

escéptica no nos constan ni el pasado ni el futuro que escapan a la pro-

pia existencia. (Resuenan en nuestro recuerdo las palabras de Macedonio 

Fernández: “El Universo o Realidad y yo nacimos el 1º de junio de 1874”.)

En la condensación del “Borges y yo” se despliega un texto que tan-

to puede ser considerado perteneciente al orden de la narrativa como al 

orden del ensayo, e incluso al de la poesía. En palabras de José Miguel 

Oviedo, “es un cuento que es también un ensayo que es también un poe-

ma”.10 “No sé quién de los dos escribe esta página”, leemos en su última 

9 Véase la entrada dedicada a “Final”, escrita por Patricia Somoza para el Diccionario 
de la novela de Macedonio Fernández, editado por Ricardo Piglia, Buenos Aires, FCE, 
2000, p. 48.

10" 9ºÑ|"<́‡à‘¸"?ḉ‘xº"‘Ñ"‘¸"WàÚºÎ"x‘"¸W"‘ªÚÎWxW"x‘x́nWxW"W"(ºÎ‡‘Ñ"‘ª"KÎWnê")…‘çW¸́‘Î"
[ed.], Encyclopedia of the essay, Londres y Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 
1997. El mismo crítico ha dicho en otro lugar: “no hay en verdad géneros en Borges, 
Âà‘"nºªÚ́ªàW̌‘ªÚ‘"nÎàíæ"‘ÑWÑ"‹ÎºªÚ‘ÎWÑ"ê"Ñà±º"›¸ºÑº‹WÎ"nº̌º"‘ÑnÎ́ÚºÎ"x‘"›nńºª‘Ñ"
o ser poeta cuando escribía ensayos”, en “La invención de Borges”, en Breve historia 
del ensayo hispano-americano, Madrid, Alianza editorial, 1991, p. 96.
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línea: se trata así, en muchos sentidos y dimensiones, de un indecidible, y 

allí radica una de sus grandezas.

Y si atendemos a otro de los aspectos del texto, veremos que el quid 

de la cuestión consiste en un juego entre el pronombre y el nombre pro-

pio: “yo vivo, yo me dejo vivir, para que el otro, Borges, trame su literatu-

ra”. Se trata también del sutil paso de una situación de enunciación litera-

Î́W"W"àªW"Ñ́ÚàWńæª"x‘"‘ªàªńWńæª"›nÚ́ńWu"ê"x‘¸"xºe¸‘"̈ à‘‡º"x‘"àª"ªº̌eÎ‘"
x‘"WàÚºÎ"Âà‘"Ñ‘"nº̌±ºÎÚW"ÚW̌é|ª"nº̌º"àª"ªº̌eÎ‘"›nńºªW¸́íWxº¼11 Por 

lo demás, ¿quién es el que escribe la última línea del texto? ¿Se trata del yo 

de la experiencia, del que porta el nombre de Borges y por lo tanto es el 

áª́nº"Âà‘"±à‘x‘"›Î̌WÎ"‘¸"Ú‘éÚºu"º"x‘"àª"Ú‘În‘Îºu"àª"Ú‘În‘Îº"Âà‘"‘ª‡¸ºeWu"
niega, supera, contradice a los anteriores y nos conduce a un salto en el pla-

no narrativo? El “yo” que enuncia no puede sobrevivir si Borges, el otro, no 

lo salva del olvido y la desaparición, aun a precio de apoderarse de todo lo 

que ese “yo” (“esa cosa que soy”) vive, siente, piensa. Sin embargo, quien 

ªWÎÎW"Ñ‘"Î‘›‘Î‘"W"(ºÎ‡‘Ñ"‘ª"Ú‘În‘ÎW"±‘ÎÑºªWu"x‘"̌ºxº"Âà‘"‘Ñ"x́‹̂ń¸"Âà‘"
sea éste —puede o no serlo— quien tenga la última palabra. Recordemos 

una vez más lo dicho por Pastormerlo: “Borges hizo de su relación con la 

literatura un tema literario”.12

Pero hay más, en cuanto la inclusión del problema del yo y el de la 

enunciación nos conducen a un problema del lenguaje. Otro tanto sucede 

nºª"‘¸"x‘Ñ±¸́‘‡à‘"x‘"±Îºe¸‘̌WÑ"nº̌º"‘¸"‘ÑÚWÚàÚº"x‘"¸W"›nńæª"ê"¸W"‘é±‘-
riencia de mundo, ya que todos ellos plantean en última instancia proble-

mas de lenguaje. Recordemos además que una de las lecturas dilectas  

11 Como observa María Isabel Filinich, “el yo"x‘"¸W"‘ªàªńWńæª"›nńºªW¸"ªº"Ñ‘"nºª‹àªx‘"
con el yo (explícito o implícito) de la enunciación literaria”, “La escritura y la voz en 
la enunciación literaria”, en Signa, núm. 5, 1996, p. 203. Véase también, de la misma 
autora, La voz y la mirada, Puebla, Plaza y Valdés, 1997.

12 Pastormerlo, op. cit., p. 46.
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de Borges fue la obra de Fritz Mauthner, cuyo Diccionario de Filosofía 

frecuentó. Como comenta Arturo Echevarría:

ï"‡ÎWªx‘Ñ"ÎWÑ‡ºÑu"Ñ‘"±ºxÎ̂W"x‘ńÎ"¸º"Ñ́‡à́‘ªÚ‘"Î‘Ñ±‘nÚº"x‘"¸WÑ"́x‘WÑ"›¸ºÑæ-
›nWÑ"x‘"<WàÚ…ª‘Ît"±WÎÚ́‘ªxº"x‘¸"nºªn‘±Úº"x‘¸"¸‘ª‡àẄ‘"nº̌º"àª"Ñ́ÑÚ‘̌W"
WÎéÚÎWÎ́º"x‘"Ñ̂̌eº¸ºÑ"Âà‘"‘ª"ªWxW"Ñ‘"±WÎ‘n‘"W"¸W"Î‘W¸́xWxu"‘¸"›¸æÑº‹º"n‘ª-
tro-europeo postula, entre otras cosas, la naturaleza metafórica del len-
guaje y, por consiguiente, su inevitable tendencia a falsear toda realidad. 
Como consecuencia de lo anterior, todo sistema que intente explicar la 
realidad es por esencia defectuoso y arbitrario, y tiende más bien a de-
›ª́ÎÑ‘"W"Ñ̂"̌́Ñ̌º"ƒW"x‘›ª́Î" ¸W"ªWÚàÎW¸‘íW"x‘" ¸W"̌‘ªÚ‘"x‘"Âà́‘ª" ¸º"…́íº"
(para Mauthner mente y lenguaje son una misma cosa)—  que la realidad 
exterior.13

Se abre además, en otra dimensión, un enigma tan propio de la me-

ÚW‹̂Ñ́nW"nº̌º"x‘"¸W"›¸ºÑº‹̂W"x‘¸"¸‘ª‡àẄ‘u"êW"Âà‘u"nº̌º"WªºÚW"(ºÎ‡‘Ñ"‘ª"
un texto dedicado a Swedenborg, “El empleo de cualquier vocablo presu-

pone una experiencia compartida, de la que el vocablo es el símbolo. Si 

nos hablan del sabor del café, es porque ya lo hemos probado, si nos ha-

blan del color amarillo, es porque ya hemos visto limones, oro, trigo y puestas 

del sol...”.14 De este modo, la sola experiencia de un sujeto requiere, para 

completar su sentido, de su interpretación desde una experiencia com-

±WÎÚ́xWt"‘ª"‘ÑÚ‘"nWÑºu"¸W"nºª›WªíW"x‘¸"¸‘nÚºÎ"±Îà‘eW"Ñ‘Î"ÚWª"́ªx́Ñ±‘ªÑWe¸‘"
para el autor como temible puede resultar su incredulidad.

GºÎ"ºÚÎW"±WÎÚ‘u"‘¸"›ªW¸u"¸W"x‘ÑW±WÎ́ńæªu"ªº"±à‘x‘ª"Ñ‘Î"nºªÚWxºÑ"Ñ́ªº"
por un tercero. Economía perfecta de un texto que se apoya en el difícil 

equilibrio entre experiencia y sentido para dar un salto estético notable, 

13" ïÎÚàÎº",n…‘çWÎÎ̂W" 1‘ÎÎWÎ́u" È(ºÎ‡‘Ñ" ê" 1Î́Úí"<WàÚ…ª‘Îu"àªW"›¸ºÑº‹̂W"x‘¸" ¸‘ª‡àẄ‘Éu" ‘ª"
Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas ( Venecia del 
25 al 30 de agosto de 1980), publicadas por Giuseppe Bellini, Roma, Bulzoni Editori, 
1982, p. 400.

14 Jorge Luis Borges, “Emanuel Swedenborg. Mystical works”, en Prólogos con un pró-
logo de prólogosu"(à‘ªºÑ"ḯÎ‘Ñu"KºÎÎ‘Ñ"ï‡ã‘Îºu"-ŁÔfiu"±¼"-î£¼")º̌º"W›Î̌W"<WàÚ…ª‘Ît"
“Las palabras solamente tienen un sentido para aquél que ya posee su contenido de 
representaciones; y de la misma manera, la gramática de una lengua es comprensible 
por completo para aquél que no la necesita porque entiende la lengua”, citado por 
Echevarría, op. cit., p. 403.
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con el mínimo de datos, de personajes, de peripecias, rematado por el 

›ªW¸"±‘Î‹‘nÚº"x‘"àª"nà‘ªÚº"±‘Î‹‘nÚº¼

JORGE LUIS BORGES, LECTOR Y AUTOR DE TLÖN

<àn…º"Ñ‘"…W"‘ÑnÎ́Úº"êW"ÑºeÎ‘"ÈK¸łªu"LÂeWÎu"?ÎéÑ"K‘ÎÚ́àÑÉu"nà‘ªÚº"±àe¸́nW-
do en 1941 dentro de la colección El jardín de senderos que se bifurcan 

y posteriormente integrado a Ficciones (1944), en cuyo “Prólogo” Borges 

Ñ‘"Î‘›‘Î‘"W"x́n…º"Î‘¸WÚº"nº̌º"àªW"±́‘íW"¸́Ú‘ÎWÎ́W"Âà‘"nºÎÎ‘Ñ±ºªx‘"W"È¸W"‘Ñ-
critura de notas sobre libros imaginarios”. Me interesa en mi caso enfatizar 

hasta qué punto este relato se apoya en el tránsito de umbral entre el tex-

to y las prácticas de sociabilidad literarias, y hasta qué punto evidencia la 

observación de Pastormerlo en cuanto a que “Borges hizo de su relación 

con la literatura un tema literario”.

Se trata de un relato que se desencadena a partir de un dato inicial, 

que es la visita de Borges a la biblioteca de su amigo Bioy Casares.15 Al res-

pecto considero ha sido providencial la publicación hace ya diez años del 

Borges de Bioy, obra que, a despecho de las muchas curiosidades, inquie-

tudes morbosas y críticas gozosas que despertó, aporta nuevas pruebas al 

respecto: en esa obra queda puesto en evidencia el diálogo entre ambos 

amigos-cómplices, y en las escenas que pinta es posible descubrir la omni-

presencia de libros, personajes, citas y enciclopedias o referencias al géne-

ro fantástico y policial, que acompañan a esa constante reiteración de una 

misma cita a cenar y de un gran diálogo de buenos entendedores entre 

xºÑ"W̌́‡ºÑ"àª́xºÑ"±WÎW"Ñ́‘̌±Î‘"‘ª"¸W"nºª›x‘ªńW¼",¸"‘Ñn‘ªWÎ́º"àÑàW¸"x‘"
esos encuentros es la casa de Bioy, en un continuo que va del comedor 

a la biblioteca. Morosas observaciones sobre detalles de edición o traduc-

15 Una fotografía tomada por Sara Facio en 1973 a Borges como director de la Biblioteca 
Nacional se ve acompañada por esta frase del propio autor: “Ordenar bibliotecas es 
ejercer de un modo silencioso y modesto, el arte de la crítica”, indudablemente ex-
traída del poema “Junio, 1968”, incluido en Elogio de la sombra (1969). Borges, fotos 
y manuscritosu"Î‘nº±¼"x‘"<́‡à‘¸"x‘"KºÎÎ‘u"±Îæ¸¼"x‘"ïxº¸‹º"(́ºê")WÑWÎ‘Ñu"(à‘ªºÑ"ḯÎ‘Ñu"
Alloni/Proa editores, 2005.
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ńæªu"nº̌‘ªÚWÎ́ºÑ"nÎ̂Ú́nºÑ"ÑºeÎ‘"W¸‡áª"xWÚº"º"±WÑẄ‘u"Î‘fl‘é́ºª‘Ñ"W"±WÎÚ́Î"
del cotejo de ediciones, apuntes propios de prólogos o epílogos, resultan 

así la simbolización de rutinarias desesperaciones aparentes y súbitos con-

suelos secretos en la literatura. Pero además, bien leído, el Borges de Bioy 

encierra una complicidad mayor: dos personajes, despojados casi de todo 

nombre y seña, discuten sus lecturas (se saborea una palabra, un verso o 

un pasaje en traducción; se discuten las bondades de un autor; se consulta una 

enciclopedia para confrontar una cita que vive en la memoria) y a la vez 

pergeñan un nuevo episodio de la literatura.

+́X¸º‡º"x‘"W̌́‡ºÑu"‘ÑnÎ́ÚàÎW"ê"›nńæª"Ñ‘"nÎàíWª"x‘Ñx‘"¸WÑ"±Î́̌‘ÎWÑ"
páginas: “Por dispares que fuéramos como escritores, la amistad cabía, 

±ºÎÂà‘"Ñ‘ªÚ̂W̌ºÑ"àªW"nº̌±WÎÚ́xW"±WÑ́æª"±ºÎ"¸ºÑ"¸́eÎºÑ¼"KWÎx‘Ñ"ê"ªºn…‘Ñ"
conversamos de Johnson, de De Quincey, de Stevenson, de literatura fan-

tástica, de argumentos policiales”.16 Bioy se pregunta:

¿Cómo evocar lo que sentí en nuestros diálogos de entonces? Comentados 
por Borges, los versos, las observaciones críticas, los episodios novelescos 
de todos los libros que yo había leído aparecían con una verdad nueva y 
todo lo que no había leído, como un mundo de aventuras, como el sueño 
deslumbrante que por momentos la vida misma llega a ser. Me pregunto 
si parte del Buenos Aires de ahora que ha de recoger la posteridad no 
consistirá en episodios y personajes de una novela inventada por Borges. 
Probablemente así ocurra, pues he comprobado que muchas veces la pala-
eÎW"x‘"(ºÎ‡‘Ñ"nºª›‘Î‘"W"¸W"‡‘ªÚ‘"̌XÑ"Î‘W¸́xWx"Âà‘"¸W"ḉxW"̌́Ñ̌W¼17

El Borges de Bioy permite iluminar una zona del sistema creativo 

de Borges en una de sus etapas más productivas. Nos permite ade-

más, en particular, confrontar las escenas y atmósferas concretas con 

las que presenta éste que es uno de sus más grandes relatos y que 

comienza a tejerse a partir de la evocación de datos históricos: nom-

bres, lugares y hábitos afortunadamente cotejables con el testimonio 

de Bioy: cenas y paseos compartidos, recorrido por las bibliotecas, 

16 Adolfo Bioy Casares, Borges, Daniel Martino [ed.], Barcelona, Destino, 2006, p. 29.
17  Ibid., p. 30.
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discusiones literarias que solían acabar en la consulta de alguna edi-

ción rara o los volúmenes de una enciclopedia:

Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimien-
to de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta 
de la calle Gaona, en Ramos Mejía; la enciclopedia falazmente se llama 
The Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y es una reimpresión 
literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Britannica de 1902. El 
hecho se produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado con-
migo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de 
àªW"ªºç‘¸W"‘ª"±Î́̌‘ÎW"±‘ÎÑºªWu"nàêº"ªWÎÎWxºÎ"º̌́Ú́‘ÎW"º"x‘Ñ›‡àÎWÎW"¸ºÑ"
hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos 
pocos lectores —a muy pocos lectores— la adivinación de una realidad 
atroz o banal.18

El diálogo entre dos amigos, la duplicación inquietante del mundo 

que produce el espejo y ese no menos inquietante efecto de duplica-

ción que pro duce la reimpresión casi literal de una enciclopedia, abren a 

dimensiones desconocidas y nos permiten adivinar nuevas realidades. Así, 

el detonante del relato no necesariamente obedece a aventuras o tramas 

nº̌±¸‘̈WÑt"¸W"eáÑÂà‘xW"x‘"LÂeWÎ"ê"‘¸"…W¸¸Wí‡º"x‘"K¸łª"Ñ‘"x‘Ñ‘ªnWx‘ªWª"
y transcurren entre libros y lectores. Una vez trabados en una discusión 

sobre versiones posibles de la Encyclopaedia Britannica, y al detenerse 

en particular en la entrada dedicada a Uqbar, donde se dice que “Los es-

pejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los 

hombres”, los amigos se ven tentados a revisar y cotejar ediciones, para, al 

descubrir que una de ellas no contiene ese artículo, dar el salto a otro uni-

ç‘ÎÑº¼"ïÑ̂u"‘¸"́ªx́ńº"x‘"‘ÑÚ‘"Î‘¸WÚº"ªº"‘Ñ"ºÚÎº"Âà‘"àªW"ÎWÎ‘íW"ée¸́º‡ÎX›nWt"
un indicio que evoca prácticas concretas y a la vez funciona como “pista” 

dentro de la trama. Otro tanto sucede con el personaje de Herbert Ashe, 

personaje que en vida “padeció de irrealidad”, cuyo interés radica en otro 

episodio más cercano al orden de la lectura que de la acción, y que implica 

WØWx́Î"W¸"nº̌±¸‘̈º"Îº̌±‘nWe‘íWÑ"x‘¸"̌àªxº"Wáª"ºÚÎº"Ñ́Ú́º"Ñ‘nÎ‘Úºu"K¸łªt

18" "9ºÎ‡‘";à́Ñ"(ºÎ‡‘Ñu"ÈK¸łªu"LÂeWÎu"?ÎéÑ"K‘ÎÚ́àÑÉu"‘ª"Obras completas⁄u p. 431.
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Era un libro en octavo mayor. Ashe lo dejó en el bar, donde –meses des-
pués– lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y lige-
ro que no describiré, porque ésta no es la historia de mis emociones sino 
x‘"LÂeWÎ"ê"K¸łª"ê"?ÎéÑ"K‘ÎÚ́àÑ¼",ª"àªW"ªºn…‘"x‘¸"4Ñ¸W̌"Âà‘"Ñ‘"¸¸W̌W"¸W"
Noche de las Noches se abren de par en par las secretas puertas del cielo y 
es más dulce el agua en los cántaros; si esas puertas se abrieran no sentiría 
lo que esa tarde sentí (p. 434).

Será entonces a partir del cotejo de versiones y la persecución de un 

enigma de lectura como se irá desplegando un complejo recorrido que 

nºªxàn‘"W"ºÚÎºÑ"Ú‘ÎÎ́ÚºÎ́ºÑt"‘¸"x‘"K¸łª"êu"̌XÑ"ÚWÎx‘u"‘¸"…ºÚ‘¸"x‘"ïxÎº‡à|u"
donde se descubre el undécimo tomo de una enciclopedia desconocida, 

‘ª"nàêW"±Î́̌‘ÎW"±X‡́ªW"W±WÎ‘n‘"¸W"́ªÑnÎ́±ńæª"È?ÎéÑ"K‘ÎÚ́àÑÉ¼"=ºÑ"‘ªnºª-

tramos ante el desciframiento, a través de la escritura, de un mundo secre-

to atisbado entre libros y lecturas.

Creo entrever aquí una de las operaciones centrales de Borges: el 

orden de la literatura puede ser mayor que el orden del mundo: un aso-

mo al mismo permite proponer y presuponer un orden tan completo y 

cerrado como el de K¸łªu"ê"‘Ñ"nº̌º"|ÑÚ‘"́x‘Wxº"±ºÎ"́ª›ª́ÚºÑ"WàÚºÎ‘Ñ"ê"ºÎ-
denado por leyes y sistemas rigurosos y secretos. El libro, la enciclopedia 

º" ¸W"ée¸́ºÚ‘nW"nºª›‡àÎWª"ê"W" ¸W"ç‘í"WªàªńWª" ¸W"‘é́ÑÚ‘ªńW"x‘"àª́ç‘ÎÑºÑ"
WàÚºÑàeÑ́ÑÚ‘ªÚ‘Ñ¼"K¸łª"‘Ñ"àª"̌àªxº"Ñ‘nÎ‘Úºu"nàêº"ºÎx‘ª"‘Ñ" Î‘‡́xº"±ºÎ"
“íntimas leyes” que “han sido formuladas, siquiera en modo provisional”:

ÄHà́|ª‘Ñ" ́ªç‘ªÚWÎºª" W" K¸łªÃ" ,¸" ±¸àÎW¸" ‘Ñ" ́ª‘ḉÚWe¸‘u" ±ºÎÂà‘" ¸W" …́±æÚ‘Ñ́Ñ"
x‘"àª"Ñº¸º"́ªç‘ªÚºÎ"§x‘"àª"́ª›ª́Úº";‘́eª́í"ºeÎWªxº"‘ª"¸W"Ú́ª́‘e¸W"ê"‘ª"¸W"
modestia– ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este brave 
new world es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, 
de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de 
̌ºÎW¸́ÑÚWÑu"x‘"±́ªÚºÎ‘Ñu"x‘"‡‘æ̌‘ÚÎWÑ⁄"x́Î́‡́xºÑ"±ºÎ"àª"ºÑnàÎº"…º̌eÎ‘"
de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero 
no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la inven-
ción a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contri-
eàńæª"x‘"nWxW"‘ÑnÎ́ÚºÎ"‘Ñ"́ª›ª́Ú‘Ñ́̌W¸¼"ï¸"±Î́ªń±́º"Ñ‘"nÎ‘êæ"Âà‘"K¸łª"‘ÎW"
un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación; ahora se sabe 
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que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, 
siquiera en modo provisional.19

Como he escrito en otro lugar,20  el salto a ese otro universo regido 

±ºÎ"¸‘ê‘Ñ"Ñ‘nÎ‘ÚWÑu"Âà‘"nºªÑÚ́Úàê‘"W"¸W"ç‘í"‘¸"ÑW¸Úº"W"¸W"›nńæªu"Ñ‘"ªºÑ"̌à‘Ñ-
ÚÎW"‘ª"‘¸"̌º̌‘ªÚº"̌́Ñ̌º"x‘"Ñà"nºªn‘±ńæªu"‘ª"¸W"Âà‘"±WÎÚ́ń±Wª"́ª›ª́-
dad de autores que de todos modos no alcanzan a descubrir el plan general 

de la obra. Dado que los habitantes de ese universo hasta entonces desco-

ªºńxº"ºe‘x‘n‘ª"W¸"́x‘W¸́Ñ̌ºu"Ñà"¸‘ª‡àẄ‘"Ñ́‡à‘"àª"Ñ́ÑÚ‘̌W"n¸WÑ́›nWÚºÎ́º"
y de razonamiento diverso del nuestro, mientras que el realismo es con-

Ñ́x‘ÎWxº"…‘Î|Ú́nº¼"Kºxº"ºÎx‘ªW̌́‘ªÚº"‘ÑÚWÎX"x‘ÑÚ́ªWxº"W"Ñ‘Î"nºª̈‘ÚàÎW¸u"
nº̌º"¸º"Ñ‘ÎX"¸W"Ñ‘¸‘nńæª"x‘"ÎWÑ‡ºÑ"º"ªºÚ́ńWÑ"‘ª"àª"nWÚX¸º‡º"́ª›ª́Úº"x‘"
±ºÑ́é¸́xWx‘Ñ¼",¸"ºÎx‘ª"Âà‘"ªºÑ" ́ªx́nWu"±ºÎ" êàéÚW±ºÑ́ńæªu"K¸łªu"LÂeWÎu"
?ÎéÑ"K‘ÎÚ́àÑu"±¸WªÚ‘W"àªW"±ºÑ́e¸‘"Ñàn‘Ñ́æªu"àªW"±ºÑ́e¸‘"nº̌éªWÚºÎ́W"Âà‘"
encierra ya una clave secreta, pero que a la vez podría ser reordenada en 

otras muchas series conforme a una combinatoria de tres elementos, y 

derivaría así a su vez en diversos órdenes que contienen y preanuncian 

W" Ñà" ç‘í" ́ª›ª́ÚWÑ" ±ºÑ́é¸́xWx‘Ñ¼" ;ºÑ" ‘̈‘̌±¸ºÑ" Âà‘" ‘¸" WàÚºÎ" ‘Ñnº‡‘" ±WÎW"
́¸àÑÚÎWÎ" ¸WÑ"ªºÚ́ńWÑ"x‘"K¸łª" WeÎ‘ª" W" Ñà" ç‘í" W"ºÚÎºÑ" ́ª›ª́ÚºÑ" ÎWń̌ºÑ"x‘"
combinaciones y probabilidades: “Las naciones de ese planeta son –con-

génitamente– idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje —la 

religión, las letras, la metafísica— presuponen el idealismo. El mundo para 

ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una serie heterogénea 

de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial.”21

Se trata de un planeta ideado por hombres y que alcanza a su vez 

vida propia: una vida cuya cifra no puede ya descubrirse, porque obedece 

a una serie de leyes peculiares que sólo pueden ahora los lectores de ese 

mundo intentar descubrir parcialmente. Es el rigor absoluto de un orden 

perfecto que nos dice de una magia parcial, de una participación secreta 

aunque siempre a punto de desmoronarse y de dar lugar a otra magia 

19  Loc. cit.
20 Liliana Weinberg, “Jorge Luis Borges: la lectura de una escritura, la escritura de una lectu-

ra”, en Variaciones Borges, núm. 23, Borges Center, Universidad de Iowa, 2007, pp. 1-20.
21 Ibid., p. 435.



JORGE LUIS BORGES: LECTURA Y ESCRITURA

85(México 2017/1): 71-9864

parcial, a otra forma de participación secreta. El autor es así a la vez tan 

poderoso y tan frágil como puede serlo un cronista del azar; es uno y es 

nadie a la vez, y nos ofrece con lucidez la conjetura de un cierto orden 

que de inmediato prescindirá de él y nos hablará por sí mismo. El lector 

x‘¸"̌àªxº"x‘"¸WÑ"nºÑWÑ"Ñ‘"nºªḉ‘ÎÚ‘"‘ª"‘¸"‘ÑnÎ́ÚºÎ"x‘"àª"̌àªxº"x‘"›nńæª"
que será a su vez leído por nosotros en obediencia a un código secreto 

ê"nºª̈‘ÚàÎW¸¼";WÑ"±ºx‘ÎºÑWÑ"¸‘ê‘Ñ"x‘"K¸łªu"‡́‡WªÚ‘"̌àªxº"±ºÑÚà¸Wxº"Âà‘"
puede contraponerse al mundo tan miserable como material de los críti-

nºÑ"¸́Ú‘ÎWÎ́ºÑ"x‘"º›ńºu"¸º"x‘̈Wª"̌àê"n¸WÎºÓ"àª"WàÚºÎ"x‘"›nńæª"ªº"‘Ñ"Ñ́ªº"
‘¸"nÎºª́ÑÚW"›‘¸"x‘¸"±Îº±́º"ºÎx‘ª"x‘"àª"̌àªxº"Âà‘"Ñ́‡à‘"ÑàÑ"±Îº±́WÑ"‘"
inextricables leyes:

En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto úni-
nº¼",Ñ"ÎWÎº"Âà‘"¸ºÑ"¸́eÎºÑ"‘ÑÚ|ª"›Î̌WxºÑ¼"=º"‘é́ÑÚ‘"‘¸"nºªn‘±Úº"x‘¸"±¸W‡́ºt"
se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es in-
Ú‘̌±ºÎW¸"ê"‘Ñ"Wªæª́̌º"j¼¼¼k¼"KW̌é|ª"Ñºª"x́ÑÚ́ªÚºÑ"̧ ºÑ"̧ ́eÎºÑ¼";ºÑ"x‘"›nńæª"
abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los 
x‘"ªWÚàÎW¸‘íW" ›¸ºÑæ›nW" ́ªçWÎ́We¸‘̌‘ªÚ‘" nºªÚ́‘ª‘ª" ¸W" Ú‘Ñ́Ñ" ê" ¸W" WªÚ̂Ú‘Ñ́Ñu"
el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su 
contralibro es considerado incompleto (p. 439). 

K¸łª"Î‘±Î‘Ñ‘ªÚW"WÑ̂u"‘ª"àªW"x‘"ÑàÑ"̌ W‡́WÑ"±WÎńW¸‘Ñu"̧ W"nÎ‘Wńæª"̧ ́Ú‘ÎWÎ́W¼"
KºxºÑ"¸ºÑ"¸́eÎºÑ"±à‘x‘ª"Ñ‘Î"ºÎx‘ªWxºÑ"‘ª"xºÑ"‡ÎWªx‘Ñ"nWÚ‘‡ºÎ̂WÑu"›nńæª"ê"
›¸ºÑº‹̂Wt"‘ª"àª"nWÑºu"̧ ºÑ"̧ ́eÎºÑ"x‘"ÚºxWÑ"̧ WÑ"±‘Î̌àÚWńºª‘Ñ"́ ̌W‡́ªWe¸‘ÑÓ"‘ª"‘¸"
otro, los libros donde tesis y antítesis, pro y contra, establecen una lucha que 

ªº"x‘Ñ‘̌eºnW"ÚW̌±ºnº"ªàªnW"‘ª"xºnÚÎ́ªW¼"Kºxº"¸́eÎº"‘ªń‘ÎÎW"Ñà"nºªÚÎW¸́-
bro. El libro encierra el mundo y el mundo encierra su libro. Hemos llegado, 

±ºÎ"¸W"¸‘nÚàÎWu"W"¸W"›nńæª¼"3‘̌ºÑ"¸¸‘‡Wxºu"±ºÎ"¸W"›nńæªu"W"¸W"¸‘nÚàÎW¼"(ºÎ‡‘Ñ"
‘Ñ"W"¸W"ç‘í"¸‘nÚºÎ"ê"WàÚºÎ"WÑº̌eÎWxº"x‘"K¸łª¼"T"ÑàÑ"¸‘nÚºÎ‘Ñ"nº̌±ÎºeW̌ºÑu"
también para nuestro asombro, aquello que se había dicho ya: la realidad 

puede ser atroz o banal. El autor ha descubierto el prodigioso cosmos que 

Ashe contribuyó a diseñar, y comienza a leerlo y a seleccionar para nosotros 

algunos rasgos particulares de ese mundo, al punto que él mismo queda 

nº̌±Î‘ªx́xº"±ºÎ"¸WÑ"‡‘ª‘ÎW¸‘Ñ"x‘"¸W"¸‘ê"x‘"K¸łªt"È;ºÑ"̌‘ÚW‹̂Ñ́nºÑ"x‘"K¸łª"
no buscan la  verdad ni  siquiera  la verosimilitud: buscan el asombro. Juzgan 
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que la metafísica es una rama de la literatura fantástica” (p. 436). El autor 

x‘"K¸łª"‘Ñ"ÚÎW‡Wxº"±ºÎ"K¸łª"‘ª"‘¸"̌º̌‘ªÚº"x‘"¸W"¸‘nÚàÎW¼";ºÑ"̌‘ÚW‹̂Ñ́nºÑ"
́x‘WxºÑ"…́ÑÚæÎ́nW̌‘ªÚ‘"±ºÎ"|¸u"nºªç‘ÎÚ́xºÑ"W…ºÎW"‘ª"ºë‘Úº"x‘"›nńæªu"…Wª"
explicado su propio quehacer: el asombro de Borges ha sido contemplado 

por los metafísicos que él pergeñó y que ahora lo explican.

+ºÑ"Ñ́ÑÚ‘̌WÑ"›¸ºÑæ›nºÑu"́x‘W¸́Ñ̌º"ê"Î‘W¸́Ñ̌ºu"Ñºª"±à‘ÑÚºÑ"W…ºÎW"±ºÎ"
(ºÎ‡‘Ñ"W¸"Ñ‘Îḉńº"x‘"àªW"nºªÑÚÎànńæª"›nÚ́ńW"nºª"W¸Úº"Î‘ªx́̌́‘ªÚº"‘ÑÚ|-
Ú́nº¼")º̌º"…W"x́n…º"àª"‘Ñ±‘ńW¸́ÑÚWu")¸́ç‘"2Î́‹›ªu"(ºÎ‡‘Ñ"ḉº"Ñ́‘̌±Î‘"nºª"
escepticismo la cuestión de la existencia objetiva de las cosas, y esto resultó 

decisivo no sólo para su propia escritura sino para su idea de la literatura. 

Si el mundo existe sólo en nuestras mentes, entonces el realismo mimético 

estaría basado en premisas falsas, o que, por lo pronto, resultarían inde-

cidibles. Esto proveyó a Borges de un apoyo para su predilección por la 

‹WªÚWÑ̂W"ê"Ñà"Î‘n…Wíº"W¸"Î‘W¸́Ñ̌º"‘ª"¸W"̌WêºÎ̂W"x‘"ÑàÑ"›nńºª‘Ñu"ê"x‘"W¸¸̂"‘¸"
propio título de la colección en que se incluyó este relato, Ficciones. Se 

±ºxÎ̂W"WÎ‡ã́Î"Âà‘"‘¸"̌àªxº"x‘"¸W"›nńæª"‘Ñ"́ªÚÎ̂ªÑ‘nW̌‘ªÚ‘"́x‘W¸́ÑÚWt"¸ºÑ"
‘ÑnÎ́ÚºÎ‘Ñ"x‘"›nńºª‘Ñ"‘̌±¸‘Wª"±W¸WeÎWÑ"±WÎW"‡‘ª‘ÎWÎ"W¸‡º"nºª̈àÎWxº"‘ª"Ñà"
imaginación y, cuando leemos esas palabras, como lectores creamos por 

nuestra parte eventos y caracteres que no tienen una sustancia real. Escri-

éÎ"ê"¸‘‘Î"›nńæª"‘Ñ"́x‘W¸́Ñ̌º"›¸ºÑæ›nº"±à‘ÑÚº"‘ª"±ÎXnÚ́nW¼"+‘"‘ÑÚ‘"̌ºxºu"
W‡Î‘‡à‘̌ºÑu"ªºÑºÚÎºÑu"¸ºÑ"¸‘nÚºÎ‘Ñu"W¸"xWÎ"‹ºÎ̌W"W"¸ºÑ"Ñ́‡ª́›nWxºÑu"‘ÑÚW̌ºÑ"
cumpliendo una función equiparable a los habitantes de ese universo idea-

lista cuya existencia o no existencia no podremos nunca comprobar. En 

el prólogo a una edición en inglés de sus Selected poems, Borges consigna el 

Ñ́‡à́‘ªÚ‘"ÎWíºªW̌́‘ªÚºt"ÈïÑ̂"nº̌º"‘¸"›¸æÑº‹º"(‘Î̊‘¸‘ê"W±¸́næ"WÎ‡à̌‘ªÚºÑ"
idealistas para mostrar que el sabor de una manzana radica en el contacto 

de la fruta con el paladar, y no radica en la fruta en sí misma, del mismo 

modo la poesía radica en el encuentro entre el poema y el lector y no en las 

líneas de símbolos impresos en las páginas de un libro”.22

22" ÈK…́Ñ"±Î‘‹Wn‘"̌́‡…Ú"e‘"Ú‘Î̌‘x"Ú…‘"W‘ÑÚ…‘Ú́nÑ"º‹"(‘Î̊‘¸‘êu"ªºÚ"e‘nWàÑ‘"Ú…‘"4Î́Ñ…"̌‘ÚW-
physician  —one of the most lovable men in the whole history of philosophy— actually 
ever professed it, but because it applies to literature the same argument Berkeley 
W±±¸́‘x"Úº"Ú…‘"ºàÚ‘Î"èºÎ¸x¼"K…‘"ÚWÑÚ‘"º‹"Ú…‘"W±±¸‘"³ÑÚWÚ‘Ñ"(‘Î̊‘¸‘êµ"¸́‘Ñ"́ª"Ú…‘"nºªÚWnÚ"
of the fruit with the palate, not in the fruit itself; in a similar way (I would say), poetry 
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LA FLOR DE COLERIDGE

En el ensayo de ese nombre contenido en Otras inquisiciones leemos:

Hacia 1938, Paul Valéry escribió: “La Historia de la literatura no debería ser la 
historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus 
obras sino la Historia del Espíritu como productor o consumidor de litera-
tura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor.”23 

De inmediato, y como corolario de estas ideas, nuestro ensayista da 

un salto para instalarnos en un mundo donde esta probabilidad se cumple:

No era la primera vez que el Espíritu formulaba esa observación; en 1844, 
en el pueblo de Concord, otro de sus amanuenses había anotado: “Diríase 
que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo; tal 
unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de un solo ca-
ballero omnisciente” (Emerson: Essays, 2, VIII). Veinte años antes, Shelley 
dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir, 
Ñºª"‘±́Ñºx́ºÑ"º"‹ÎW‡̌‘ªÚºÑ"x‘"àª"Ñº¸º"±º‘̌W"́ª›ª́Úºu"‘Î́‡́xº"±ºÎ"ÚºxºÑ"
los poetas del orbe (A defence of Poetry, 1821).

)º̌º"‘ª"‘¸"àª́ç‘ÎÑº"x‘"K¸łªu"ê"Ñ́‡à́‘ªxº"¸WÑ"±Î‘̌́ÑWÑ"x‘¸"́x‘W¸́Ñ̌ºu"
las manifestaciones particulares, los muchos autores y los muchos textos, 

son la creación de un Espíritu omnisciente, una sola cabeza genial, un 

Ñº¸º"±º‘̌W" ́ª›ª́Úºu" Âà‘"ƒÑ‘" nºª̈‘ÚàÎWƒ"WªàªńW"àª"ºÎx‘ª" ê"àªW"àª́-
dad preexistentes, aunque deberá todavía ser escrito por todos los poetas 

x‘¸"ºÎe‘¼"KºnW"W"(ºÎ‡‘Ñu"±ºÎ"‘̈‘̌±¸ºu"Ñ‘‡à́Î"àªº"x‘"¸ºÑ"́ª›ª́ÚºÑ"x‘ÚW¸¸‘Ñt"
“Esas consideraciones (implícitas, desde luego, en el panteísmo) permiti-

rían un inacabable debate; yo, ahora, las invoco para ejecutar un modesto 

propósito: la historia de la evolución de una idea, a través de los textos 

heterogéneos de tres autores.”24

lies in the meeting of poem and reader, not in the lines of symbols printed on the 
pages of a book”. Jorge Luis Borges, Selected poemsu"=ºÎ̌Wª"K…º̌WÑ"x́"2́ºçWªª́"
j‘x¼ku";ºªxÎ‘Ñu"ï¸¸‘ª";Wª‘"K…‘"G‘ª‡à́ª"GÎ‘ÑÑu"-ŁÔÞu"±¼"ÞŁ†¼

23" 9ºÎ‡‘";à́Ñ"(ºÎ‡‘Ñu"È;W"flºÎ"x‘")º¸‘Î́x‡‘Éu"‘ª"?eÎWÑ"nº̌±¸‘ÚWÑ⁄u"±¼"ÕÛŁ¼
24  Loc. cit.
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Nos detendremos en el primero de los ejemplos, que contiene ya, en 

sí mismo, un mundo:

,¸"±Î́̌‘Î"Ú‘éÚº"‘Ñ"àªW"ªºÚW"x‘")º¸‘Î́x‡‘Ó"́‡ªºÎº"Ñ́"|ÑÚ‘"¸W"‘ÑnÎ́éæ"W"›ª‘Ñ"
del siglo XVIII, o a principios del XIX. Dice, literalmente: “Si un hombre 
WÚÎWç‘ÑWÎW"‘¸"GWÎŴÑº"‘ª"àª" Ñà‘Øºu" ê" ¸‘"x́‘ÎWª"àªW"flºÎ" nº̌º"±Îà‘eW"x‘"
Âà‘"…WêW"‘ÑÚWxº"W¸¸̂u"ê"Ñ́"W¸"x‘Ñ±‘ÎÚWÎ"‘ªnºªÚÎWÎW"‘ÑW"flºÎ"‘ª"Ñà"̌Wªº⁄"
¿entonces, qué?”
 No sé qué opinará mi lector de esa imaginación; yo la juzgo perfecta. 
Usarla como base de otras invenciones felices, parece previamente imposi-
ble; tiene la integridad y la unidad de un terminus ad quem, de una meta. 
Claro está que lo es; en el orden de la literatura, como en los otros, no hay 
WnÚº"Âà‘"ªº"Ñ‘W"nºÎºªWńæª"x‘"àªW"́ª›ª́ÚW"Ñ‘Î́‘"x‘"nWàÑWÑ"ê"̌WªWªÚ́W¸"x‘"
àªW"́ª›ª́ÚW"Ñ‘Î́‘"x‘"‘‹‘nÚºÑ¼"+‘ÚÎXÑ"x‘"¸W" ́ªç‘ªńæª"x‘")º¸‘Î́x‡‘"‘ÑÚX" ¸W"
general y antigua invención de las generaciones de amantes que pidieron 
nº̌º"±Î‘ªxW"àªW"flºÎ¼25

Notemos en este caso que es la inclusión de una imagen y la perse-

nàńæªu"W"ÚÎWç|Ñ"x‘"‘¸¸Wu"x‘"́ª›ª́ÚWÑ"x́̌‘ªÑ́ºª‘Ñ"‡ºe‘ÎªWxWÑ"W"Ñà"ç‘í"±ºÎ"
́ª›ª́ÚºÑ"Ñ́ÑÚ‘̌WÑ"x‘"nWàÑW"ê"‘‹‘nÚº"ƒàªW"x‘"¸WÑ"nàW¸‘Ñ"±ºxÎX"Ñ‘Î"¸W"±Îº±́W"
ÚÎWx́ńæª"x‘"̧ W"flºÎ"nº̌º"±Î‘ªxW"x‘"W̌ºÎu"Î‘WḉçWxW"‘ª"‘¸"Iº̌WªÚ́ńÑ̌ºƒu"
la que permite abrirnos a las propias leyes del mundo de la literatura, sus 

́ª›ª́ÚWÑ"Î‘¸Wńºª‘Ñu"ÑàÑ"Ñ‘nÎ‘ÚWÑ"Î‘ÑºªWªńWÑ¼"KÎWÑ"Î‘ḉÑWÎ"‘¸"nWÑº"x‘"R‘¸¸Ñ"
y James, quienes adoptaron —propositivamente o no— el procedimiento 

de Coleridge, dice nuestro autor:

Wells, verosímilmente, desconocía el texto de Coleridge; Henry James co-
nocía y admiraba el texto de Wells. Claro está que si es válida la doctrina 
x‘"Âà‘"ÚºxºÑ"¸ºÑ"WàÚºÎ‘Ñ"Ñºª"àª"WàÚºÎu"ÚW¸‘Ñ"…‘n…ºÑ"Ñºª"́ªÑ́‡ª́›nWªÚ‘Ñ¼",ª"
rigor, no es indispensable ir tan lejos; el panteísta que declara que la plura-
lidad de los autores es ilusoria, encuentra inesperado apoyo en el clasicis-
ta, según el cual esa pluralidad importa muy poco. Para las mentes clásicas, 
la literatura es lo esencial, no los individuos. George Moore y James Joyce 
han incorporado en sus obras, páginas y sentencias ajenas; Oscar Wilde 
solía regalar argumentos para que otros los ejecutaran; ambas conductas, 
WàªÂà‘"Ñà±‘Î›ńW¸̌‘ªÚ‘"nºªÚÎWÎ́WÑu"±à‘x‘ª"‘ḉx‘ªńWÎ"àª"̌́Ñ̌º"Ñ‘ªÚ́-

25  Loc. cit.
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xº"x‘¸"WÎÚ‘¼"Lª"Ñ‘ªÚ́xº"‘nà̌|ª́nºu" ́̌±‘ÎÑºªW¸" j⁄k¼"?ÚÎº" Ú‘ÑÚ́‡º"x‘" ¸W"
unidad profunda del Verbo, otro negador de los límites del sujeto, fue el 
insigne Ben Jonson, que empeñado en la tarea de formular su testamento 
literario y los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos 
le merecían, se redujo a ensamblar fragmentos de Séneca, de Quintiliano, 
de Justo Lipsio, de Vives, de Erasmo, de Maquiavelo, de Bacon y de los dos 
Escalígeros.26

Subrayamos: la literatura es lo esencial, no los individuos. Borges re-

gresa al tema en distintos lugares: 

¿Y qué seríamos nosotros sin Grecia, ya que Virgilio es inconcebible sin 
Homero y Homero sin duda es inconcebible sin otros griegos, si es que 
hubo alguien que se llamó Homero? Es decir, todo el mundo está felizmente 
àª́xº"êu"±WÎW"çº¸ç‘Î"W"ºÚÎº"nºªn‘±Úº"x‘"¸ºÑ"‘ÑÚº́nºÑu"‘Ñ"¸W"́x‘W"Âà‘"̈àÑÚ́›nW"
las supersticiones, de que todo el mundo es un organismo. De Quincey dijo 
Âà‘"¸WÑ"nºÑWÑ"̌‘ªºÎ‘Ñ"Ñºª"‘Ñ±‘̈ºÑ"Ñ‘nÎ‘ÚºÑ"x‘"¸WÑ"̌WêºÎ‘Ñ"j⁄k¼27

Retomar —siempre desde una perspectiva escéptica— la posibilidad 

de existencia de una “gran cadena del ser” resulta enormemente sugestivo 

para repensar los conceptos clásicos de original y de copia. Una vez más, 

ciertas ideas que se tocan con la metafísica o la mística, así como también 

nºª" ¸W"›¸ºÑº‹̂W"x‘¸" ¸‘ª‡àẄ‘u"±à‘x‘ª" Î‘Ñà¸ÚWÎ" ‘ª"àªW" W¸ÚW"±ÎºxànÚ́ḉxWx"
estética.

Borges se plantea la posible relación de la parte con el todo y del 

todo con la parte, así como la del original y la copia:

Una observación última. Quienes minuciosamente copian a un escritor, lo 
hacen impersonalmente, lo hacen porque confunden a ese escritor con la 
literatura, lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es 
apartarse de la razón y de la ortodoxia. Durante muchos años, yo creí que la 
nWÑ́"́ª›ª́ÚW"¸́Ú‘ÎWÚàÎW"‘ÑÚWeW"‘ª"àª"…º̌eÎ‘¼",Ñ‘"…º̌eÎ‘"‹à‘")WÎ¸ê¸‘u"‹à‘"9º-
hannes Becher, fue Whitman, fue Rafael Cansinos-Asséns, fue De Quincey.28 

26 Ibid., pp. 640 y 641.
27 Jorge Luis Borges, “Homenaje a Victoria Ocampo”, en Sur, núm. 349, Buenos Aires, 

enero-junio de 1980.
28" (ºÎ‡‘Ñu"È;W"flºÎ"x‘")º¸‘Î́x‡‘É⁄u"±¼"Õ†-¼



LILIANA WEINBERG

90 (México 2017/1): 71-98 64

Reiteremos entonces que con Borges se completa el proceso de con-

›‡àÎWńæª"x‘"àª"‘Ñ±Wńº"¸́Ú‘ÎWÎ́º"Âà‘"W"Ñà"ç‘í"Ñ‘"ń‘ÎÎW"ÚÎWÑ"Î‘nºÎÎ‘Î"¸ºÑ"
ciento ochenta grados de la conversión del mundo en libro. El sueño de 

Mallarmé se ha cumplido a través de las complejas operaciones del autor 

WÎ‡‘ªÚ́ªºu" Âà‘"…́ń‘Îºª"ª‘n‘ÑWÎ́W" ¸W" ḉªnà¸Wńæª" ‘ªÚÎ‘"›nńæª" ê" ¸‘nÚàÎW¼"
Aunque a su vez esta conversión del mundo en libro es una operación 

prevista ya por otro libro: el Quijote.

JORGE LUIS BORGES, LECTOR DEL QUIJOTE

GWÎW" Ú‘Î̌́ªWÎu" ̌‘" ±‘Î̌́Úº" Î‘Úº̌WÎ" ¸WÑ" ±Îº±́WÑ" Î‘fl‘é́ºª‘Ñ" ç‘ÎÚ́xWÑ" ‘ª"
otros lugares a propósito de este tema.29 Si todo autor es en última instan-

cia lector, si toda escritura es en última instancia la lectura de otra escritura 

de modo tal que una lectura asombrada no hace sino desembocar, azarosa 

y necesariamente, en una escritura, podemos conjeturar que de cierta ma-

nera ese Borges inventor de mundos no hace sino releer y reeditar al mis-

mo tiempo las prodigiosas operaciones presentes en ese libro de los libros 

que tanto admiró: el Quijote. Borges vuelve una y otra vez a la evocación 

de ese texto, al que rinde homenaje desde todos los géneros, y lleva a 

nuevos límites una de las vías posibles: su conversión en un universo au-

tosubsistente que es a la vez el de la lectura que Borges hace de la obra de 

Cervantes y el de las lecturas que don Quijote hace de sus propios libros.

Este repliegue de la obra de creación sobre sí misma incluye dos ele-

mentos primordiales: el cierre de la lectura parangonado al encierro en la 

biblioteca y el traspaso así, por la lectura, de un umbral que, como Alicia 

a través del espejo, nos lleva a otro mundo, un mundo organizado por las 

±Îº±́WÑ"¸‘ê‘Ñ"x‘"¸W"›nńæªt"±ºÎ"¸W"¸‘nÚàÎW"Ñ‘"Ú́‘ª‘"Wnn‘Ñº"W¸"Ñ‘nÎ‘Úº"x‘"¸W"
aventura y la aventura se conjetura como efecto de lectura. Para instaurar 

29 Liliana Weinberg, “Magias parciales del ensayo”, en Rafael Olea Franco [ed.], Borges: 
desesperaciones aparentes y consuelos secretos, México, El Colegio de México, 1999, pp. 
ŁŁ¿-†-"ê"È,ªÑWêº"ê"›nńæªÉu"‘ª"Pensar el ensayo, México, Siglo XXI, 2007, pp. 193-213.
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dicha ley se ha debido previamente instaurar la ley de la lectura, pero a su 

vez sólo la lectura habilita la posibilidad de la aventura.

KW̌é|ª"¸W"́ªç‘ÎÑW"‘Ñ"±ºÑ́e¸‘u"nº̌º"¸º"̌à‘ÑÚÎW"¸W"ºeÎW"ÑàeÚ‘ÎÎXª‘Wu"
heroica e inconclusa que es narrada en “Pierre Menard, autor del Quijote”: 

se trata de la vida imaginaria atribuida a un escritor que existió de verdad: 

Pierre Menard es un simbolista de Nîmes que se interesa por el Quijote 

en cuanto no lo considera inevitable: “El Quijote es un libro contingente, 

el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribir-

¸ºu"Ñ́ª"́ªnàÎÎ́Î"‘ª"àªW"ÚWàÚº¸º‡̂W"j⁄k¼"<́"Î‘nà‘Îxº"‡‘ª‘ÎW¸"x‘¸"Quijote, 

Ñ́̌±¸́›nWxº"±ºÎ"‘¸"º¸ḉxº"ê"¸W"́ªx́‹‘Î‘ªńWu"±à‘x‘"̌àê"é‘ª"‘Âà́çW¸‘Î"W"¸W"
imprecisa imagen anterior de un libro no escrito.”30

La nueva escritura del Quijote que emprende Menard resulta a la vez, en 

‡ÎWª"±WÎWxº̈Wu"¸W"̌XÑ"›‘¸"ê"¸W"̌XÑ"́ª›‘¸u"¸W"ÚÎWªÑnÎ́±ńæª"ÚºÚW¸"ê"¸W""WxW"±ÚWńæª"
libérrima, y llega incluso a la reducción al absurdo de las leyes del homenaje 

literario: especie de homenaje por sus antípodas, ya que se omite el culto 

de los autores clásicos o de la reconstrucción de la historia de la literatura:

Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra 
espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La 
primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la se-
‡àªxW"̌‘"ºe¸́‡W"W"ÑWnÎ́›nWÎ¸WÑ"W¸"Ú‘éÚº"ÈºÎ́‡́ªW¸É"ê"W"ÎWíºªWÎ"x‘"àª"̌ºxº"
́ÎÎ‘‹àÚWe¸‘"‘ÑW" Wª́Âà́¸Wńæª" j¼¼¼k¼"ï"‘ÑWÑ" ÚÎWeWÑ" WÎÚ́›ńW¸‘Ñ"…Wê"Âà‘" Ñà̌WÎ"
otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo diecisiete era 
una empresa razonable, necesaria, acaso fatal; a principios del veinte, es 
casi imposible. No en vano han transcurrido trescientos años, cargados 
de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo 
Quijote.31 

Si el “Pierre Menard” fue considerado por muchos estudiosos como 

uno de los textos clave para la teoría de la recepción y se lo cita una y 

30 Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, apareció originalmente en la 
 revista Sur, mayo de 1939 y fue posteriormente publicado en El jardín de senderos 
que se bifurcan (1941) y Ficciones (1944), así como reproducido en Obras comple-
tas⁄u"±¼"††£¼

31 Loc. cit.
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otra vez como ejemplo de la recuperación del papel creativo de la lectura, 

muchos olvidaron las consecuencias que trae aparejado el hecho de que 

la tarea de transcripción que emprende dicho personaje esté ya contem-

plada por el propio Cervantes: el gesto de Menard es, como don Quijote, 

como Borges y como nosotros, un tan novedoso como viejo resultado de 

una genial operación originariamente cervantina, que el autor a su vez 

atribuye a otros autores. El Quijote nos inventó a nosotros, sus lectores.

La obra de Borges genera su propio espacio de lectura32 al tiempo 

que se presenta en muchos casos como un homenaje a sus autores dilec-

tos, a un tiempo reiteración y recreación, de operaciones presentes en sus 

obras. Basta con recorrer su ya citado libro de Prólogos ±WÎW"nºª›Î̌WÎ¸º¼
No hay entonces creación ex nihilot"Úºxº"‘ÑÚX"x́n…º"êWu"‘ª"àªW"́ª›-

nita imbricación de los hechos de las armas y de las letras, en esa doble 

genealogía que el propio Borges hizo suya.33

En el ensayo “Magias parciales del Quijote”, publicado en Otras in-

quisiciones (1952), volverá nuestro autor a un tema recurrente en el ám-

bito literario: el problema de la originalidad o la novedad de un tema, con-

ÚÎW±WÎÚ‘" x‘" ¸W" ÈWª‡àÑÚ́W" x‘" ¸WÑ" ́ªflà‘ªńWÑÉ"ƒê"ªºÚ‘̌ºÑ"x‘"±WÑº" nàXªÚº"
deben a Borges varias de las ideas de Harold Bloom.

Ese ensayo se construye a partir de una constatación: en la segunda 

parte del libro, los protagonistas se convierten en lectores de la propia 

obra que les dio vida. Este descubrimiento conduce a Borges a la evoca-

ción de otros casos parangonables, en los que se da una representación 

dentro de una representación: el Hamlet, el Ramayana, Las mil y una 

noches. El gran tema que surge es entonces el de la relación entre idea y 

Î‘±Î‘Ñ‘ªÚWńæª"x‘¸"̌àªxºt"àª"Ú‘̌W"Âà‘"±Î‘ºnà±W"ÚW̌é|ª"W"¸W"›¸ºÑº‹̂Wu"
cuyas invenciones “no son menos fantásticas que las del arte”, y que re-

32" Kº̌º"‘ÑÚW"́x‘W"x‘"ÍnWÎxº"Ǵ‡¸́W"‘ª")Î̂Ú́nW"ê"›nńæª, Barcelona, Anagrama, 2001, 
en cuanto para el escritor argentino toda obra genera su propio espacio de lectura. 
Dice allí también que “Los grandes textos son los que hacen cambiar el modo de 
leer”, p. 55.

33 Es un ensayo fundamental, Ricardo Pligia analiza ese “doble linaje” de Borges. Véase 
È4x‘º¸º‡̂W"ê"›nńæª"‘ª"(ºÎ‡‘ÑÉu"‘ª"Punto de Vista, año 2, núm. 5, Buenos Aires, 1979, 
pp. 3-6.
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sultan a su vez, en cuanto invenciones y no en cuanto a su pretensión de 

verdad, formas certeras de atisbar el mundo. Concluye el autor:

¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una 
noches en el libro de Las Mil y Una Noches? ¿Por qué nos inquieta que 
Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo 
haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de 
àªW"›nńæª"±à‘x‘ª"Ñ‘Î"¸‘nÚºÎ‘Ñ"º"‘Ñ±‘nÚWxºÎ‘Ñu"ªºÑºÚÎºÑu"ÑàÑ"¸‘nÚºÎ‘Ñ"º"
‘Ñ±‘nÚWxºÎ‘Ñu"±ºx‘̌ºÑ"Ñ‘Î"›nÚ́ńºÑ¼",ª"-£ÛÛu")WÎ¸ê¸‘"ºeÑ‘Îçæ"Âà‘"¸W"…́ÑÚº-
Î́W"àª́ç‘ÎÑW¸"‘Ñ"àª"́ª›ª́Úº"¸́eÎº"ÑW‡ÎWxº"Âà‘"ÚºxºÑ"¸ºÑ"…º̌eÎ‘Ñ"‘ÑnÎ́e‘ª"ê"
leen y tratan de entender, y en el que también los escriben.34

¿Qué fue primero: el mundo o la literatura? En el penúltimo giro 

de una espiral siempre obstinadamente abierta, ese lector cautivado por 

¸WÑ"Wç‘ªÚàÎWÑ"x‘"xºª"Hà́̈ºÚ‘"±Î‘›‡àÎW"‘¸"x‘ÑÚ́ªº"x‘"àª"‘ÑnÎ́ÚºÎ"Âà‘"ªº"
hace sino perseverar en el mismo gesto que su modelo, capturado en 

àª"̌àªxº"x‘"›nńæª"Âà‘"‘Ñ"W"¸W"ç‘í"nºªÚ́ªàWńæª"x‘"àª"WnÚº"x‘"¸‘nÚàÎW¼",¸"
mundo de la literatura, regido por sus propias leyes, por leyes diferentes 

de las del mundo presuntamente real, exige al lector su conversión. 

I‘nºÎx‘̌ºÑ"àªW"ç‘í"̌XÑu"nºª")¸́ç‘"2Î́‹›ªu"Âà‘"‘ÑnÎ́éÎ"ê"¸‘‘Î"›nńæª"‘Ñ"
́x‘W¸́Ñ̌º"›¸ºÑæ›nº"±à‘ÑÚº"‘ª"±ÎXnÚ́nW"ê"x‘"W¸¸̂"‘¸"|ª‹WÑ́Ñ"x‘"(ºÎ‡‘Ñ"‘ª"‘¸"
±W±‘¸"Âà‘"nà̌±¸‘"‘¸"¸‘nÚºÎ"‘ª"‘¸"x́Ñ‘Øº"x‘"¸ºÑ"Ñ́‡ª́›nWxºÑu"Âà‘"ªº"Ñºª"x‘"
ningún modo —como el sabor de la manzana— previos a su lectura.

Si hemos revisado la interpretación del Quijote que hace Borges a 

través de un cuento y un ensayo, no puedo resistir la tentación de termi-

nar mi propio texto con la cita de uno de sus grandes poemas, “Lectores”, 

recordando que el ingreso de nuestro escritor al mundo de la creación se 

dio como poeta (en 1923 publica Fervor de Buenos Aires) y como miem-

bro activo del mundo de las letras, para el cual elabora traducciones, re-

señas, notas críticas. Recordemos así, con Patricia Willson,35 que Borges 

34 Jorge Luis Borges, “Magias parciales del Quijote” apareció por primera vez en el diario 
La Nación de Buenos Aires en 1949, y posteriormente fue incluido en Otras Inquisi-
ciones (1952), así como reproducido en Obras completas⁄u"±¼"ÕÕŁ¼

35 Patricia Wilson, “La fundación vanguardista de la traducción”, en Espacios, núm. 25, 
diciembre de 1999, pp. 54-58.
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dará versiones al español de varios de los más grandes novelistas del siglo 

XX: Woolf, Joyce, Faulkner. Recordemos también, con Kristal, que ninguna 

actividad, además de la lectura, ha sido tan central para el proceso creativo 

de Borges como la de la traducción.36

El poema con que cierro este trabajo fue publicado en El otro, el 

mismo, de 1964, y en su prólogo dice Borges: “Es curiosa la suerte del 

escritor. Al principio es barroco, vanidosamente barroco, y al cabo de los 

años puede lograr, si son favorables los astros, no la sencillez, que no es 

nada, sino la modesta y secreta complejidad.”37 He aquí una muestra de 

esa “secreta complejidad”:

De aquel hidalgo de cetrina y seca 

tez y de heroico afán se conjetura 

que, en víspera perpetua de aventura, 

no salió nunca de su biblioteca. 

 

La crónica puntual que sus empeños 

narra y sus tragicómicos desplantes 

36 Efraín Kristal, Invisible work: Borges and translation, Nashville, Vanderbilt University 
GÎ‘ÑÑu"ÞîîÞÓ"È(ºÎ‡‘Ñ"èÎºÚ‘"‹W̌ºàÑ¸ê"Ú…WÚ"Êªº"±Îºe¸‘̌"́ Ñ"WÑ"nºªÑàeÑÚWªÚ́W¸"Úº"̧ ́Ú‘ÎWÚàÎ‘"
Wªx"́ÚÑ"̌ºx‘ÑÚ"̌êÑÚ‘Îê"WÑ"Ú…‘"ºª‘"±ºÑ‘x"eê"ÚÎWªÑ¸WÚ́ºªË"jÈ;WÑ"ç‘ÎÑ́ºª‘Ñ"…º̌|Î́nWÑÉk¼"
One could add that no activity, other than reading, has been more central to his cre-
WÚ́ç‘"±Îºn‘ÑÑ"Ú…Wª"ÚÎWªÑ¸WÚ́ºª⁄"<ê"W±±ÎºWn…"èWÑ"WªÚ́ń±WÚ‘x"eê"9Ẃ̌‘"ï¸WíÎW̊́"è…‘ª"
he argued, in a seminal article [“El Golem”, en Expliquémonos a Borges como poeta], 
Ú…WÚ"(ºÎ‡‘ÑËÑ"̌ºÎ‘"n…WÎWnÚ‘Î́ÑÚ́n"¸́Ú‘ÎWÎê"±ÎWnÚ́n‘"¸́‘Ñ"́ª"nÎ‘WÚ́ç‘"Î‘nÎ‘WÚ́ºªÑ"º‹"èºÎ̊Ñ"
he read” (pp. XIV-XV). Según comenta este mismo crítico en otro lugar, “Para Borges la 
ÚÎWxànńæª"ªº"‘Ñ"àª"ÚÎWÑ¸Wxº"x‘"àª"́x́º̌W"W"ºÚÎºu"Ñ́ªº"àªW"̌ºx́›nWńæª"x‘"àª"Ú‘éÚº"
que conserva ciertos aspectos y elimina otros: la traducción literal conserva los deta-
¸¸‘Ñ"ê"¸W"±‘Î̂‹ÎWÑ́Ñ"nºªÑ‘ÎçW"‘¸"Ñ́‡ª́›nWxº¼";W"ÚÎWxànńæª"Âà‘"nºªÑ‘ÎçW"‘¸"Ñ́‡ª́›nWxº"
x‘¸"ºÎ́‡́ªW¸"±à‘x‘"Ñ‘Î"̌ XÑ"›‘¸"Âà‘"̧ W"ÚÎWxànńæª"Âà‘"nºªÑ‘ÎçW"̧ ºÑ"x‘ÚW¸¸‘ÑÉ¼"“Borges y 
la traducción”, en Lexis, vol. XXIII, núm. 1, Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 1999, pp. 3 y 4. Estas observaciones nos conducen al tan hondo como 
productivo tema de la relación que se entabla en la obra de Borges entre el original, 
la copia, la glosa, el traslado, la transcripción, la traducción, la reescritura, el cotejo de 
ç‘ÎÑ́ºª‘Ñu"‘¸"±Îºe¸‘̌W"x‘"¸W"›x‘¸́xWx"º"́ª›x‘¸́xWx"x‘"àª"Ú‘éÚº"Î‘Ñ±‘nÚº"x‘¸""ºÎ́‡́ªW¸u"
etcétera.

37 Jorge Luis Borges, “Prólogo” a El otro, el mismo, en Obras completas⁄u"±¼"£fi£¼
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fue soñada por él, no por Cervantes, 

y no es más que una crónica de sueños. 

 

KW¸"‘Ñ"ÚW̌é|ª"̌́"Ñà‘ÎÚ‘¼"J|"Âà‘"…Wê"W¸‡º" 
inmortal y esencial que he sepultado 

en esa biblioteca del pasado 

 

en que leí la historia del hidalgo. 

Las lentas hojas vuelve un niño y grave 

sueña con vagas cosas que no sabe.38

El recinto de la biblioteca y las páginas encuadernadas de un libro 

contienen un mundo regido por sus propias e inevitables leyes. Nos en-

contramos en las antípodas de la preocupación por la originalidad del es-

critor: aquí el autor se toca con el lector, y la escritura con la reescritura 

x‘"àªW"¸‘nÚàÎW⁄"KÎWÑ±à‘ÑÚº"‘¸"à̌eÎW¸u"¸¸‘‡W̌ºÑ"W"¸º"‘éÚÎWºÎx́ªWÎ́ºu"ê"êW"
instalados en esa dimensión resulta inútil decidir cuál de los mundos fue 

±Î́̌‘Îº¼";WÑ"º±‘ÎWńºª‘Ñ"x‘"¸‘nÚàÎW"nºªxàn‘ª"W"àª"̌àªxº"x‘"›nńæª"Âà‘"
impone a su vez las propias reglas hasta convertir al lector en protagonista 

del propio mundo que se despliega ante su mirada. Y todas estas opera-

ciones están a su vez contenidas en el tiempo sin tiempo del poema. La 

literatura se conjetura como un mundo emancipado de las reglas y condi-

ciones materiales y sociales del campo.

En suma: las operaciones de cruce entre lectura y escritura llevadas 

W" nWeº"±ºÎ"(ºÎ‡‘Ñ" Ñ‘" nWÎWnÚ‘Î́íWª"±ºÎ" àªW" ‘ªºÎ̌‘" Ñº›ÑÚ́nWńæªu" ê" Ñºª"
sólo comparables a las operaciones de cruce entre los territorios de lo 

ªº"›nńºªW¸" ê" ¸º"›nńºªW¸"Âà‘" ÚW̌é|ª" ¸¸‘çæ"W"nWeº"nºª"̌Wªº"̌W‘ÑÚÎW¼"
De este modo, al encontrar nuevas formas de conciliación entre la lectura 

como glosa o comentario y la lectura como disparador de la escritura, o 

las zonas de tensión entre la “buena fe” de una prosa que aspira a decir la 

ç‘ÎxWx"ê"¸W"È̌W¸W"‹‘É"x‘"¸W"±ÎºÑW"x‘"›nńæª"Âà‘"WÑ±́ÎW"W"±ºÑÚà¸WÎ"̌àªxºÑ"
de la imaginación, Borges acabó por emancipar la literatura de toda sumi-

38  Jorge Luis Borges, “Lectores”, en El otro, el mismo, Obras completas⁄u"±¼"£ŁÞ¼



LILIANA WEINBERG

96 (México 2017/1): 71-98 64

sión respecto de otros órdenes y sistemas. Logró así incorporar, a través 

de un conjunto de operaciones inéditas y geniales, un territorio más para 

el campo de la literatura, una provincia que acaba por insubordinarse al 

orden todo de la república de las letras y hacer valer, desde el margen, sus 

alcances, que llegan a poner en jaque al poder central.

Siempre se trata, en el extraordinario quehacer de Borges, del ha-

llazgo de resortes capaces de poner en suspenso nuestra incredulidad: 

Ñ́‘̌±Î‘"Ñ‘"ÚÎWÚWu"±ºÎ"›ªu"x‘"ç‘ÎÑ́ºª‘Ñ"WªÚ́ń±WxWÑ"ê"Î‘ÚÎºWnÚ́çWÑ"x‘¸"WÑº̌-

bro, salvado éste a su vez de la desmesura por el escepticismo del escri-

tor, que hace de la literatura una penúltima versión de la realidad y de la 

‘Ñ±‘ń›ńxWx"x‘"ÑàÑ"º±‘ÎWńºª‘Ñ"àªW"±Îà‘eW"nºªnÎ‘ÚW"x‘"¸W"‘é́ÑÚ‘ªńW"x‘"
la maravilla.
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