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CAR LOS GAME RRO

Bor ges y los clá si cos
 
 
Un gran lec tor mo di fi ca pa ra siem pre nues tra lec tu ra de los
tex tos fun da men ta les, y Bor ges fue sin du da uno de los
más gran des lec to res del si glo XX. Car los Ga me rro pro po ne
en es te li bro un nue vo acer ca mien to a los gran des clá si cos
de la li te ra tu ra, co mo la Ilía da, la Di vi na co me dia, Don Qui- 

jo te, las prin ci pa les obras de Shakes pea re o el Uli ses, y a
sus au to res, a tra vés de las lec tu ras que ha ce Bor ges de
ellos en sus cuen tos, poesías y en sa yos.

Con el tono co lo quial de las con fe ren cias que le die ron
ori gen, ca da ca pí tu lo plan tea in te rro gan tes vi ta les: ¿Exis tió
Ho me ro? ¿Fue un cu chi lle ro de la An ti gua Gre cia? ¿Fue el
pro ce so de su ce gue ra aná lo go a la del pro pio Bor ges? ¿Es
el uni ver so un la be rin to o un me ro caos?, ¿y có mo pue den
ayu dar nos Dan te y Jo y ce a des ci frar lo? ¿Quién ha crea do
más, Dios o Shakes pea re? ¿Son to dos los es cri to res Pie rre
Me nard?, ¿ha brá al guno que no quie ra ser au tor del Qui jo- 

te? ¿Bor ges ama ba u odia ba a Jo y ce?
Un li bro apa sio nan te que re nue va nues tra mi ra da so bre

la obra de Bor ges y, a tra vés de ella, de la gran tra di ción
oc ci den tal que él lo gró con ver tir en una no ta al pie de la
has ta en ton ces mo des ta tra di ción ar gen ti na.



Borges y los clásicos Carlos Gamerro

2

  

Car los Ga me rro
 
 
 
 
 
 

BOR GES Y LOS CLÁ SI COS
 
 
 
 
 
 
 



Borges y los clásicos Carlos Gamerro

3

A Ale jan dro Tan ta nian
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ÍN DI CE
Cu bier ta
So bre es te li bro
Por ta da
De di ca to ria
Bor ges y los clá si cos
Bor ges lec tor
Bor ges y Ho me ro
Bor ges y Dan te
Bor ges y Shakes pea re
Bor ges y Cer van tes
Bor ges y Jo y ce
No tas
So bre el au tor
Pá gi na de le ga les
Cré di tos
Otros tí tu los de es ta co lec ción
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Es te li bro se ba sa en cua tro con fe ren cias que dic té en el
Mu seo de Ar te La ti noa me ri cano de Bue nos Ai res (MAL BA)
en tre fe bre ro y mar zo de 2012. He tra ta do de co rre gir va- 
gue da des, di gre sio nes, re pe ti cio nes y li cen cias va rias sin
per der del to do el tono co lo quial y la pre sen cia vir tual de
mis oyen tes. Apro ve cho pa ra agra de cer una vez más a So- 
le dad Cos tanti ni y a Car la Scar pa tti, del MAL BA, por aque lla
y tan tas otras in vi ta cio nes, por su pro fe sio na lis mo y ge ne ro- 
si dad.

Co mo bo nus tra ck agre go “Bor ges y Jo y ce”, con fe ren cia
ori gi nal men te es cri ta en in glés y leí da, en su ce si vas ver sio- 
nes, en la Jo y ce Su m mer School de la Uni ver si dad de Tries- 
te en 2009, en el Ja mes Jo y ce Cen tre de Du blín en 2011,
en el Irish Se mi nar or ga ni za do por la Uni ver si dad de No tre
Da me en Bue nos Ai res en 2015 y en la Uni ver si dad de Li- 
me ri ck en 2015, y que se pu bli ca aquí por vez pri me ra en
es pa ñol.
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BOR GES LEC TOR

Es po si ble que Bor ges no ha ya si do el es cri tor más im por- 
tan te del si glo XX. Hay can di da tos más fuer tes, co mo Jo y ce,
Ka fka o Proust, por men cio nar ape nas a las tres per so nas
de la Tri ni dad. Sin em bar go, po cos se atre ve rían a dis cu tir
que Bor ges fue el lec tor más in ten so e in te re san te del si glo
XX. Aho ra, ¿qué que re mos de cir cuan do de ci mos ‘un gran
lec tor’?

En pri mer lu gar, un gran lec tor es quien lo gra trans for mar
nues tra ex pe rien cia de los li bros que ha leí do y que no so- 
tros lee mos des pués de él. Es bas tan te evi den te, a es ta al- 
tu ra del par ti do, que Bor ges ha cam bia do la ma ne ra en
que no so tros po de mos leer a Ho me ro, a Dan te, a Shakes- 
pea re o a Cer van tes, pa ra men cio nar so la men te a cua tro de
los au to res que tra ta re mos. Pe ro en el ca so de Bor ges ese
‘no so tros’ va más allá de los ar gen ti nos o su da me ri ca nos.
Que Bor ges mo di fi que la lec tu ra de Ho me ro o de Dan te
pa ra los lec to res ar gen ti nos no es una ha za ña tan, por lo
me nos, iné di ta. Sí lo es que Bor ges ha ya mo di fi ca do la tra- 
di ción li te ra ria ita lia na de los ita lia nos, co mo ha he cho con
sus lec tu ras del Dan te y co mo han re co no ci do, en tre otros,
Íta lo Cal vino;1 o que ha ya cam bia do la re la ción de los in gle- 
ses con su pro pia li te ra tu ra, no ta ble men te en sus rees cri tu- 
ras de la an ti gua li te ra tu ra an glo sa jo na. Y es to tie ne una
de ci di da im por tan cia no so lo es té ti ca sino tam bién po lí ti ca:
la teo ría de la de pen den cia, hoy bas tan te des vir tua da en el
te rreno eco nó mi co, si gue te nien do vi gen cia en el cul tu ral:
si un pro fe sor in glés o es ta dou ni den se es cri be so bre nues- 
tra li te ra tu ra o nues tra his to ria, nos sen ti mos obli ga dos a
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leer lo, con si de ra mos su sa ber no so lo vá li do sino im pres- 
cin di ble. Aho ra, si un pro fe sor ar gen tino es cri be so bre his- 
to ria in gle sa o li te ra tu ra in gle sa, no ge ne ra nin gu na obli ga- 
ción con dig na –sal vo si se tra ta de Bor ges–. Bor ges es un
au tor su da me ri cano que nin gún es cri tor, crí ti co, pro fe sor o
lec tor cul to del país que sea pue de ig no rar, no so lo cuan do
ha bla de la gau ches ca, el tan go o el pe ro nis mo, sino cuan- 
do se ocu pa de Ho me ro, la Bi blia o el gnos ti cis mo.

Un gran lec tor no se ago ta en los pla ce res de la lec tu ra
so li ta ria; de be co mu ni car sus lec tu ras. Y es to es al go que
ha ce de di ver sas ma ne ras: es cri bién do las, sea en en sa yos
crí ti cos, sea en la crea ción li te ra ria; en se ñán do las, co mo
pue de ha cer un pro fe sor, o tra du cién do las. Bor ges des co lló
en to dos es tos cam pos.

Un gran lec tor no so lo cam bia nues tra ma ne ra de leer y
de en ten der a los clá si cos ya es ta ble ci dos; tam bién reor ga- 
ni za y rees truc tu ra el ca non li te ra rio, sacan do y po nien do:
el pres ti gio de au to res co mo R. L. Ste ven son o G. K. Ches- 
ter ton en tre no so tros, y tam bién en In gla te rra, le de be mu- 
cho a las lec tu ras y rees cri tu ras que Bor ges hi zo de sus
obras; la in fluen cia de Las pal me ras sal va jes de Fau lk ner en
la li te ra tu ra del boom la ti noa me ri cano se de bió en gran
me di da a su tra duc ción.

El crí ti co es ta dou ni den se Ha rold Bloom de fi ne al ca non
li te ra rio de ma ne ra muy sen ci lla en su li bro El ca non oc ci- 
den tal:2 son los li bros que to do lec tor cul to de be ría leer en
el trans cur so de su vi da. La me di da del ca non, la canti dad
de li bros que pue den en trar en él, es tá de ter mi na da por la
ex ten sión de la vi da lec to ra, que es al go más bre ve que la
ya de por sí bre ve vi da hu ma na. Y si bien es te tiem po se ha
ido ex ten dien do –gra cias a los avan ces de la me di ci na, no
de las téc ni cas de lec tu ra, por cier to, ya que se gui mos le- 
yen do aho ra con tan ta ra pi dez o len ti tud que cuan do se in- 
ven tó el al fa be to– si gue sien do un tiem po aco ta do, y el ca- 
non acu mu la clá si cos a ma yor rit mo que no so tros acu mu la- 
mos años. En una ima gen a la vez su ge ren te y pre ci sa,
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Bloom ima gi na el ca non co mo un bar co en el cual los li bros
via jan ha cia la in mor ta li dad; co mo el ta ma ño de ese bar co
es li mi ta do, a me di da que se agre gan li bros nue vos, clá si- 
cos mo der nos, otros de ben ser arro ja dos por la bor da.

Por que el ca non no es al go que nos lle gue ya pre fi ja do, y
que de ba mos acep tar sin más. Se de fi ne siem pre en el pre- 
sen te. Que un li bro se ha ya con ver ti do en clá si co en un de- 
ter mi na do mo men to, y lo ha ya si do a lo lar go de va rios si- 
glos, no ga ran ti za que lo si ga sien do pa ra siem pre. Pa re cie- 
ra que al gu nos es tán pa ra que dar se: la Ilía da, la Odi sea, la
Di vi na co me dia, la Enei da. Pe ro otros con pa re ci da vo ca- 
ción de in mor ta li dad, co mo el Or lan do fu rio so, y a pe sar de
los de no da dos es fuer zos del mis mo Bor ges por sal var lo, ya
via jan rum bo al ol vi do, sal vo qui zás en su país de ori gen. El
ca non no es al go que el pa sa do nos le ga y nos im po ne,
sino to do lo con tra rio: es lo que no so tros, en el pre sen te,
de ci di mos que va le la pe na leer. El ca non es, de al gu na ma- 
ne ra, la me mo ria de la li te ra tu ra. Y la me mo ria, ten ga mos
en cuen ta, trans cu rre en tiem po pre sen te. El ac to de re cor- 
dar es un ac to que su ce de aho ra.

La pre gun ta del mi llón, cuan do de cá no nes y ca no ni za- 
cio nes se tra ta, es la de quién de ci de o fi ja qué li bros com- 
po nen el ca non. Ha rold Bloom, al fi nal de El ca non oc ci- 
den tal, tu vo el atre vi mien to de pro po ner una lis ta de li bros
ca nó ni cos y ca si al pun to el mun do pu so el gri to en el cie lo,
por que ha bía in clui do a tal y ha bía de ja do afue ra a cual, o
vi ce ver sa. Me re ci do cas ti go por no ha ber se gui do sus pro- 
pias re glas: tan to en La an gus tia de las in fluen cias co mo en
El ca non oc ci den tal Bloom afir ma que quie nes de ci den, en
ca da mo men to, y re vi san cons tante men te, la com po si ción
del ca non no son ni los pro fe so res, ni los crí ti cos, ni los lec- 
to res, sino los es cri to res de ci si vos del pre sen te; y que no lo
ha cen dan do su opi nión o ha cien do sus pro pias lis tas, sino
sim ple men te es cri bien do. Es en su pro pia es cri tu ra y rees- 
cri tu ras que man tie nen con vi da a es tos tex tos del pa sa do,
o les dan vi da nue va.
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Cuan do Jo y ce, por dar un ejem plo, de ci de ba sar su Uli- 
ses, epi so dio por epi so dio, en los de la Odi sea, no so lo es- 
tá di cien do que la Odi sea si gue sien do un tex to que es tá
vi vo, que de be mos leer: es tá ha cien do que lo sea. No por- 
que la Odi sea es té vi va yo es cri bo Uli ses, sino más bien al
re vés: por que yo es cri bo mi Uli ses, la Odi sea es tá vi va. Es tá
vi va por que yo es toy dán do le vi da nue va. Y lo mis mo pue- 
de pen sar se en re la ción a las pues tas tea tra les. Shakes pea- 
re es tá más vi vo que Lo pe de Ve ga por que to do el tiem po
lo es ta mos ac tua li zan do en ver sio nes nue vas, en es cri tu ras
nue vas, en nue vas tra duc cio nes y pues tas tea tra les. Es en
es te sen ti do que va mos a leer es tos en sa yos, es tos poe mas
y es tos cuen tos de Bor ges que to man co mo ba se, co mo
pun to de par ti da, co mo te ma, los tex tos de Ho me ro, de
Dan te, de Shakes pea re y de Cer van tes, y los con vier ten en
tex tos ac tua les en lu gar de exhi bir los co mo mo nu men tos
del pa sa do.

En “Ka fka y sus pre cur so res”, un en sa yo de Otras in qui si- 
cio nes, Bor ges to ma no ta de una se rie de au to res an te rio- 
res a Ka fka, de dis tin tas épo cas, geo gra fías y len guas, en
los cua les per ci be cier to ai re ka fkiano, to dos ellos, acla ra,
au to res que Ka fka pro ba ble men te no le yó. Es de cir, no son
pre cur so res de Ka fka en el sen ti do es tric to del tér mino. Y
sin em bar go so lo po de mos asig nar les esa cua li dad de ka- 
fkia nos una vez que Ka fka es cri bió su obra y que esa obra
se con vir tió en una obra pro fu sa men te leí da, fun da men tal,
ne ce sa ria. Bor ges es ta ble ce que no so lo esos au to res no se
pa re cían a Ka fka an tes de que Ka fka es cri bie ra (co sa ob via),
sino que tam po co se pa re cían en tre sí. No es que Ka fka
des cu brió el pa re ci do o no so tros des cu bri mos el pa re ci do
gra cias a Ka fka. Ese pa re ci do no exis tía por que esos tex tos,
an tes de que Ka fka es cri bie ra, eran dis tin tos:

Si no me equi vo co, las he te ro gé neas pie zas que he enu me ra do se pa re- 
cen a Ka fka; si no me equi vo co, no to das se pa re cen en tre sí. Es te úl ti mo
he cho es el más sig ni fi ca ti vo. En ca da uno de esos tex tos es tá la idio sin- 
cra sia de Ka fka, en gra do ma yor o me nor, pe ro si Ka fka no hu bie ra es cri- 
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to, no la per ci bi ría mos; va le de cir, no exis ti ría. El he cho es que ca da es cri- 
tor crea a sus pre cur so res. Su la bor mo di fi ca nues tra con cep ción del pa- 
sa do, co mo ha de mo di fi car el fu tu ro.

De ma ne ra aná lo ga, no so tros lee re mos a Bor ges y su tra- 
ba jo de mo di fi ca ción de es tos gran des au to res del pa sa do,
co men zan do por Ho me ro.
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BOR GES Y HO ME RO
“Las ver sio nes ho mé ri cas”, “El ha ce dor”, 

“El in mor tal”

El pri me ro de los tex tos que va mos a in te rro gar es “Las ver- 
sio nes ho mé ri cas”, in clui do en Dis cu sión. En él, Bor ges re- 
cu rre a la Ilía da y la Odi sea pa ra ilus trar la idea de que un li- 
bro, por más que sus pa la bras es tén fi ja das pa ra siem pre,
es tá cons tante men te cam bian do y mo di fi cán do se, por que
el he cho li te ra rio fun da men tal no es el tex to en sí mis mo
sino el ac to de lec tu ra, el en cuen tro del li bro y el lec tor.
¿Qué ca rac te rís ti ca de los poe mas ho mé ri cos les per mi te
ilus trar es ta idea me jor que otros? En es te ca so el ras go
per ti nen te no co rres pon de al li bro sino al lec tor, a Bor ges
mis mo: Bor ges no sa bía grie go an ti guo. No po día leer los
en el idio ma ori gi nal. Le jos de ver en es to una pér di da, lo
to ma co mo una ben di ción: com pa ra su ex pe rien cia de leer
otro clá si co, el Qui jo te, en su len gua ori gi nal,3 con la de
leer a Ho me ro en dis tin tas tra duc cio nes:

Ya no sé si el in for me: “En un lu gar de la Man cha, de cu yo nom bre no
quie ro acor dar me, no ha mu cho tiem po que vi vía un hi dal go de los de
lan za en as ti lle ro, adar ga an ti gua, ro cín fla co y gal go co rre dor”, es bue no
pa ra una di vi ni dad im par cial; sé úni ca men te que to da mo di fi ca ción es sa- 
c rí le ga y que no pue do con ce bir otra ini cia ción del Qui jo te. Cer van tes,
creo, pres cin dió de esa le ve su pers ti ción, y tal vez no hu bie ra iden ti fi ca do
ese pá rra fo. Yo, en cam bio, no po dré sino re pu diar cual quier di ver gen cia.

Bor ges nos re cuer da que los li bros no na cen clá si cos,
sino que se con vier ten en clá si cos, y es to es al go que les
su ce de al ca bo de los si glos. En su en sa yo “So bre los clá si- 
cos” (de Dis cu sión) pro po ne:
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Clá si co es aquel li bro que una na ción o un gru po de na cio nes o el lar go
tiem po han de ci di do leer co mo si en sus pá gi nas to do fue ra de li be ra do,
fa tal, pro fun do co mo el cos mos y ca paz de in ter pre ta cio nes sin tér mino.

Pe ro en “Las ver sio nes ho mé ri cas” acla ra que el au tor
nun ca pa de ció su pers ti ción se me jan te; pa ra él, era un tex to
con tin gen te: le salió de esa ma ne ra, po dría ha ber le sali do
de otra. “Mi com pla cien te pre cur sor”, di rá Pie rre Me nard
en “Pie rre Me nard, au tor del Qui jo te”, “no rehu só la co la- 
bo ra ción del azar: iba com po nien do la obra in mor tal un po- 
co à la dia ble, lle va do por iner cias del len gua je y de la in- 
ven ción”. Le yen do en tra duc ción, el lec tor re cu pe ra al go
de esa con tin gen cia ori gi na ria: to da tra duc ción no es sino
una en tre va rias po si bles, nin gu na tra duc ción es ni pue de
ser de fi ni ti va, y mu cho me nos sagra da:

El Qui jo te, de bi do a mi ejer ci cio con gé ni to del es pa ñol, es un mo nu men- 
to uni for me, sin otras va ria cio nes que las de pa ra das por el edi tor, el en- 
cua der na dor y el ca jis ta; la Odi sea, gra cias a mi opor tuno des co no ci mien- 
to del grie go, es una li bre ría in ter na cio nal de obras en pro sa y ver so, des- 
de los pa rea dos de Cha p man has ta la Au tho ri zed Ver sion de An drew
Lang o el dra ma clá si co fran cés de Bé rard o la saga vi go ro sa de Mo rris o
la iró ni ca no ve la bur gue sa de Sa muel Bu tler. [“Las ver sio nes ho mé ri cas”]

Pres te mos aten ción a es te “opor tuno”: Bor ges, le jos de
la men tar se de su des co no ci mien to del grie go, lo ce le bra;
es pa ra él oca sión de fe li ci dad. Gra cias a él, siem pre es ta rá
le yen do la Ilía da y la Odi sea en nue vas y di fe ren tes ver sio- 
nes. A Bor ges, co mo a Flau bert, le gus ta ba opo ner se a las
‘ideas re ci bi das’. Ten de mos a acep tar co mo un axio ma que
siem pre es me jor leer en el ori gi nal, ci tan do fra ses co mo
tra du tto re, tra di to re o lost in trans la tion. Y Bor ges, ese lec- 
tor tan ad mi ra ble, tan de ci si vo, nos pro po ne que pue de ser
una suer te de fe li ci dad no ser ca paz de leer el ori gi nal y te- 
ner que leer tra duc cio nes.4 Lo cual es, por un la do, una
apues ta fuer te por la de mo cra ti za ción de la cul tu ra, que
contras ta con el es no bis mo bas tan te asen ta do en el me dio
so cial y cul tu ral al que per te ne cía, cu yos miem bros ha cían
de la ca pa ci dad de leer las obras en el ori gi nal una mar ca
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de ex clu si vis mo5 y se gre ga ción (no so tros so mos los que
lee mos en len gua ori gi nal; ellos leen tra duc cio nes) y, por el
otro, es una ad ver ten cia de lo por ve nir: la li te ra tu ra, al me- 
nos la bue na, du ra más que las len guas, y si glo más si glo
me nos, el in glés, el fran cés y el ‘me ro es pa ñol’ se rán al gún
día len guas tan muer tas co mo el la tín y el grie go an ti guo,
leí das so lo por un pu ña do de es pe cia lis tas de las uni ver si- 
da des. Ya hoy, por to mar el ejem plo de la len gua in gle sa,
es ca si im po si ble leer Los cuen tos de Can ter bu ry en el Mi- 
dd le En glish del si glo XV en que los es cri bió Chau cer: se ha
vuel to ca si inin te li gi ble pa ra los ha blan tes del in glés mo- 
derno. Y Shakes pea re va por el mis mo ca mino. De Los
cuen tos de Can ter bu ry pue de ad qui rir se la ver sión en in- 
glés me die val o la tra du ci da al in glés mo derno, de Shakes- 
pea re ya cir cu lan ver sio nes ‘bi lin gües’ in glés is abe lino-in- 
glés mo derno. ¿Cuán to tiem po más se rá po si ble leer a
Shakes pea re en el ori gi nal an tes de que se con vier ta en un
Ho me ro o en un Vir gi lio y que to dos, in clu yen do a los in- 
gle ses, de ban leer lo en tra duc cio nes? Le jos de ate rrar se
por es ta perspec ti va, Bor ges nos pro po ne que la ce le bre- 
mos.

“Las ver sio nes ho mé ri cas” co mien za con un pá rra fo al go
com ple jo:

Nin gún pro ble ma tan con sus tan cial con las le tras y con su mo des to mis- 
te rio co mo el que pro po ne una tra duc ción. Un ol vi do ani ma do por la va- 
ni dad, el te mor de con fe sar pro ce sos men ta les que adi vi na mos pe li gro sa- 
men te co mu nes, el co na to de man te ner in tac ta y cen tral una re ser va in- 
cal cu la ble de som bra, ve lan las ta les es cri tu ras di rec tas. La tra duc ción, en
cam bio, pa re ce des ti na da a ilus trar la dis cu sión es té ti ca. El mo de lo pro- 
pues to a su imi ta ción es un tex to vi si ble, no un la be rin to ines ti ma ble de
pro yec tos pre té ri tos o la aca ta da ten ta ción mo men tá nea de una fa ci li dad.
Ber trand Rus se ll de fi ne un ob je to ex terno co mo un sis te ma cir cu lar, irra- 
dian te, de im pre sio nes po si bles; lo mis mo pue de ase ve rar se de un tex to,
da das las re per cu sio nes in cal cu la bles de lo ver bal.

Las pa la bras más críp ti cas, tal vez, son las de la se gun da
ora ción, en la cual Bor ges se re fie re a la in da ga ción de las
dis tin tas ver sio nes de un tex to –lo que en el ám bi to aca dé- 
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mi co sue le co no cer se co mo crí ti ca ge né ti ca– y su gie re que
pue de ser po co pro duc ti vo in te rro gar a los es cri to res, que
ha brán ol vi da do, fa bu la rán, o –co que tos al fin– no re ve la rán
el pro ce so crea ti vo; y me nos aún de di car se al pe no so exa- 
men de los bo rra do res, a ese “la be rin to ines ti ma ble de
pro yec tos pre té ri tos”. Pro po ne en cam bio que se ría más in- 
te re san te ima gi nar o re crear es te pro ce so in te rro gan do a
las tra duc cio nes; en lu gar de ir ha cia atrás en el tiem po e
in da gar la his to ria del tex to, sus mu chas va rian tes, ir ha cia
el fu tu ro e in te rro gar las va rian tes de ca da tra duc ción.

Así co mo Rus se ll de fi nía un ob je to co mo un “sis te ma irra- 
dian te de im pre sio nes po si bles” –pen se mos, si se quie re,
en los ob je tos pin ta dos por los im pre sio nis tas–, un tex to no
es un ob je to fi jo, sino una se rie de lec tu ras po si bles; pe ro
en la ma yo ría de los ca sos se tra ta de lec tu ras pri va das, de
las que no que da re gis tro. Sal vo en el ca so de la tra duc- 
ción: las di ver sas tra duc cio nes son el do cu men to vi si ble de
las mu chas lec tu ras que pue de pro du cir (a ve ces su frir) un
tex to.

Un par cial y pre cio so do cu men to de las vi ci si tu des que su fre que da en
sus tra duc cio nes. ¿Qué son las mu chas de la Ilía da de Cha p man a Mag- 
nien sino di ver sas perspec ti vas de un he cho mó vil, sino un lar go sor teo
ex pe ri men tal de omi sio nes y de én fa sis?

Y lue go da el sal to más osa do: la tra duc ción no tie ne por
qué ser in fe rior al ori gi nal, la tra duc ción nos re cuer da que
el ori gi nal era, es y se rá un tex to con tin gen te:

Pre su po ner que to da re com bi na ción de ele men tos es obli ga to ria men te
in fe rior a su ori gi nal, es pre su po ner que el bo rra dor 9 es obli ga to ria men- 
te in fe rior al bo rra dor H –ya que no pue de ha ber sino bo rra do res. El con- 
cep to de tex to de fi ni ti vo no co rres pon de sino a la re li gión o al can s an cio.

La uto pía de edi to res y aca dé mi cos es al can zar esa ar dua
y es qui va me ta, el tex to de fi ni ti vo. Y de ba ten du ran te si- 
glos si la pa la bra que el au tor te nía en men te era es ta o
aque lla, si la co ma de be ir en tal lu gar o tal otro. Bor ges no
afir ma que esas dis cu sio nes ca re cen de im por tan cia, pe ro sí


