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In memoriam JFK, de Jorge Luis Borges

Patricia Larrüs Université de Genève

Esta bala es antigua.

En 1897 la disparö contra el présidente de Uruguay un muchacho de Montevideo,

Arredondo, que habia pasado largo tiempo sin ver a nadie, para que lo supieran sin

cömplices. Treinta anos antes, el mismo proyectil matö a Lincoln, por obra criminal o

magica de un actor, a quien las palabras de Shakespeare habian convertido en Marco

Bru to, asesino de César. AI promediar el siglo XVII, la venganza la usé para dar muerte

a Gustavo Adolfo de Suecia, en mitad de la püblica hecatombe de una batalla.

Antes, la bala fue otras cosas, porque la pransmigraciön pitagörica no sôlo es propia
de los hombres. Fue el cordön de seda que en el oriente reciben los vis ires, fue la fusileria

ya las bayonetas que destrozaron a los defensores del Alamo, fue la cuchilla triangular

que segô el cuello de una reina, fue los oscuros clavos que atravesaron la came del

Redentor y el leno de la Cruz, fue el veneno que el jefe cartaginés guardaba en una sortija

de hierro, fue la serena copa que en un atardecer bebio Sôcrates.

En el alba del tiempo fue la piedra que Cain lanzö contra Abel y sera muchas cosas

que hoy ni siquiera imaginâmes y que podrân concluir con los hombres y con su

prodigioso y frâgil destino.

Jorge Luis Borges, In memoriam JFK, El hacedor

1. Introducqôn.

La prosa poemâtica «In memoriam JFK» intégra la seccion
Museo del libro «El hacedor» (enJorge Luis Borges. Obras Complétas.
1952-1972. Barcelona, Emecé Editores, 1989. pp 231).

Se trata de un texto expositivo de breve extension, en prosa, que
enuncia conceptos y proporciona datos, a partir del homenaje al
présidente asesinado. Aporta una interpretaciôn de
acontecimientos que repiten un mismo esquema, basada en la
observaciôn de un hecho. Por medio de la retrospecciôn y del
anâlisis de las circunstancias de dichos acontecimientos, JLB nos
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lleva a una reflexion para trascender el mero hecho histôrico y
analizar la realidad en su naturaleza contradictoria, relativizândola,
descubriendo en ella nuevos valores y dimensiones.

2. TItulo y primera frase: «Esta bala es Antigua»

La primera frase del texto menciona una bala, objeto que
reaparece en diferentes circunstancias espacio-temporales, no
siempre con la misma forma, pero con la misma intenciôn
destructora. Tanto el titulo como esta primera frase indican al
lector que se trata de un homenaje post-mortem, de un hecho que
sacudiô la conciencia colectiva, y que el texto es de carâcter
reflexivo.

Podemos decir que desde esta primera frase anticipa la reflexion

que va a ser presentada retrospectivamente. La narraciön se abre

con una especie de frase-resumen a modo de presagio, de carâcter

ambiguo, para continuar ya en otro piano el desarrollo explicativo,
piano real. «Esta bala es antigua» no se refiere a la antigüedad del
objeto, se refiere a su trayectoria en el tiempo, a las sucesivas

apariciones en diferentes circunstancias. No se trata de la misma
bala, si de la misma intencion, del rnismo destino. Este proyectil
tiene una particularidad, se dirige a todos aquellos que tienen un
ideal. En el piano de la ficciôn esta la concepciön ciclica del tiempo,
y la del eterno retorno, y en el real el desarrollo explicativo. La

magia de la ficciôn no se agota en estas teorfas, el autor ademâs de
invitar al lector a compartir un razonamiento, evocando hechos

pertenecientes al bagaje cultural colectivo, termina con una
prospecciôn de repeticiones al infinito, de contrarias e irtfinitas
permutaciones, que pueden explicarse a partir de diferentes
corrientes filosôficas que analizaremos en este trabajo.

El relato es una enumeaciôn que explica esta primera frase, y
cada hecho presentado la confirma.

3. Desarrollo.

Transformaciones de la bala en las distintas circunstancias
espacio-temporales.

1. La primera frase se refiere a la bala que alcanza al

présidente de Estados Unidos JFK, en Dallas (Texas), el 22 de
noviembre de 1963. Una comisiön de investigaciones del hecho

llegô a la conclusion que el asesino habîa sido Lee Harvey



Oswald, un antiguo soldado estadounidense. Oswald fue
detenido horas después del asesinato, y fue a su vez asesinado
dos dîas mas tarde, mientras era conducido a la prisiön del
condado. El trâgico asesinato marco los destinos de toda una
generaciön que viô en la muerte de este présidente la
desapariciön de las utopias. Un pais en pleno cambio. Este

présidente viajo a Alemania, dividida después de la II Guerra
Mundial, para repudiar la construccion del Muro de Berlin. La
tension con la Union Soviética (cuyo punto culminante fue la
crisis de los misiles) fue una constante en su gobierno que supo
solucionar pacificamente. Hizo todo por la paz. Con America
Latina propuso una politica de apertura luego del ffacaso de la
invasion a Cuba; en 1963 hizo un planteamiento en la region
para afianzar un programa de cooperaciön, el cual quedö en la
nada tras su fallecimiento. Con él los nor teamericanos ejercieron
el derecho al idéalisme, supo dar un merisaje de esperanza en
el que se pocha y se queria creer.

2. El objeto tiene forma de bala en 1897, termina con la vida
del présidente uruguayo. El 25 de agosto de ese ano Avelino
Arredondo da muerte a Juan Iriarte Borda, présidente de la

repûblica y lider del partido Colorado, al que pertenece también
él (el asesino). Lo mata acusândolo de traicionar y mansillar al

partido. El extrano caso de un présidente asesinado no por un
enemigo politico ni por un adversario envidioso, sino por un
correligionarioy en nombre de la causa comùn. Toda la situacion
haria presuponer la victoria de un bando sobre otro, pero no es

asi, razon por la cual el acontecimiento merece convertirse en
leyenda. El présidente fue asesinado en pleno calle a la salida
de la Catedral.

3. El 14 de abril de 1865, también con forma de bala, el
objeto termina con la vida de otro présidente de Estados
Unidos, Abraham Lincoln, en el teatro Ford de Washington, en
el palco que esta junto al escenario, durante la representacion
de una comedia. Considerado como el mejor présidente que
haya tenido dicho pais por sus ideas de unidad de la joven
nacion, de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos,
cualquiera fuera el color de su piel o sus ideas religiosas, por el
acta de emancipacion, documenta elaborado por él mismo
durante la guerra, que abolia la esclavitud, por haber tenido la
responsabilidad de la guerra que costo 600.000 vidas. Cuando
anuncia püblicamente su apoyo al derecho de sufragio para la

poblaciön negra de Luisiana, y ante la posibilidad de que los



negros adquierari derecho a voto, el actor Jhon Wilkes Booth,
partidario de la causa confederada le dispara en plena funciön,
muriendo el présidente, al dla siguiente.

4. Julio César es una tragedia de Shakespeare comparable
con la tragedia antigua, aunque sin el peso misterioso del
castigo divino. Aqui Borges introduce en su anâlisis un hecho
de la ficcién de Shakespeare, aunque el personaje historico
haya existido. Es bien conocido en Borges el intercambio
ficcion y realidad en sus relatos, donde lo historico se vuelve
ficcion,y lo imaginario historico. El protagonista, mas que Julio
César, quien muere en la mitad de la obra, es el que lo mata por
la libertad y el honor, a pesar de quererlo y admirarlo
personalmente; es decir Marco Bruto. Bruto représenta al
idealista. En historia César aparece como un politico consciente

y atipico, realista y eficaz, no revolucionario; sus opositores,
algunos decepcionados que advertian la independencia de
César del partido popular, y otros personajes, oficiales con
ambiciones frustradas o simplemente resentidos participaron
en la conjura con que se sellé su muerte. La magnanirnidad de
César que perdoné a muchos que no lo apoyaban, fue tomada
como signo de debilidad por los aristécratas. Una de sus
contradicciones fue aceptar su designacién (que nopudoevitar)
como dictador vitalicio; el cargo era un arma de doble filo y él
era consciente de ello, pero su programa de reformas necesitaba

promover leyes, nombrar gobernadores y ostentar el poder
ejecutivo. Esta es la razon por la que se tramo su muerte y no
la idea tan difundida de querer convertir a Roma en una
monarquia. Asiprocedio a adoptar algunas medidas
trascendentales: la concesién de la ciudadania romana a toda la
Galia Cisalpina, y otras ciudades galas e hispanas, Roma se

perfilé como capital del Imperio, emprendié el proyecto de
creacién de colonias fuera de Italia, en su ley proletaria
contemplaba que todo ciudadano padre de très hijos recibiera
un lote de dos hectâreas y media de terreno fértil (medida que
restauré la agricultura, alivié la presién de masas urbanas,
aumenté el potencial humano en Italia, y combinada con el
aumento del numéro de ciudadanos amplié la base de
reclutamiento de los cuerpos legionarios). Todo esto llevo
también al incremento del numéro de magistrados, se
controlaron los crédites y la circulacién monetaria; se limité el
derecho a asociarse pues algunos colegios eran focos de
disturbios politicos; se modified el calendario; se estimulo por



ley el matximoriio y la natalidad, la regulation de deudas, el

pago de alquileres... Su obra quedö truncada con su asesinato
el 15 de marzo del ano 44, en la Curia por un grupo de

conspiradores antiguos pompeyanos, oligarcas y defensores
de la dignidad de su orden, cesarianos decepcionados y
enemigos personales, entre los cuales se encontraba Marco
Bruto. El partido cesariano continué con Marco Antonio y
luego con Octavio Auguste su nuevo Mder quién terminé la
definitiva transformacién del estado Romano.

5. El objeto que mata a Gustavo Adolfo de Suecia, tal vez
haya sido un sable. Hijo de Carlos IX y nieto de Gustavo I Vasa,
alcanza el trono a la muerte de su padre en 1611 a la edad de 17

anos. Su primera tarea fue organizar y estructurar el reino.
Posteriormente enfrenté a Rusia, saliendo beneficiado de la

paz de Stolbova, gracias a la cual incrementé su reino. Durante
su reinado, gracias a sus éxitos militares convirtié a Suecia en
una gran potencia y en el estado hegemönico del norte de

Europa. La position de este pais cambia radicalmente tanto en
su polltica exterior como en la militar a raiz de su intervencién
en la guerra de los Treinta Afios. Gustavo Adolfo de Suecia
falletiô sin embargo en la batalla de Lützzen al frente de su

ejértito, a pesar de lo cual la batalla fue ganada. Ha pasado a la
historia como un gran estadista y estratega militar. Aqui, el
victimario no puede ser reconocido, por lo que Borges
personifica a la «venganza» como victimaria o portadora de la
tarea. El hecho ocurre en 1632.

6. Cordon de seda de los vizires, nos acerca a la historia del
Rabino Abraham Azoulay nacido en Fez, Marruecos en 1569.

Pertenetio a una de las familias mas dignas y honorables de

Espaha. El Rabino Abraham Azoulay se encontraba entre los

judios expulsados y se embarco hacia Marruecos con toda su
familia. Todos los habitantes de la ciudad de Fez, judios y no
judios, lo veneraban por su gran erudition sobre la Torah
reveladora y esotérica, pero también por sus dones de hacer

milagros. En el ano 5360 (1599), el Rabino Abraham tenia
treinta anos, Fez que habia sido una ciudad tranquila se

transformé en una ciudad destructiva; ademâs el hambre y la

peste, sumados a las guerras civiles hicieron estragos entre los

judios. Razén por la cual el Rabino decide abandonar esa
ciudad e instalarse en Israel. Asi llega a Israel en 1609 y se

instala en la ciudad de Hebron, a causa de una epidemia
declarada en la ciudad, se vio obligado a dejar dicha ciudad u



mudarse a Jerusalem y luego en Gaza, historia que cuenta en el
libro «H'essed Leavraham».

La historia de su misteriosa muerte: Un dia, el Gran Visir
de Constantinopla decidio asistir al pelegrinage de Méarat, en
Hebron, ciudad conocida por tratarse de un lugar santo para
los musulmanes. Cuando el Visir llegö a la entrada de la gruta,
se arrodillé y su espada se cayö al fondo de la gruta.
Inmediatamente le ordenô a uno de sus sirvientes que bajara a

buscar su espada. Ataron al sirviente a una cuerda y lo bajaron;
cuando lo subieron estaba muerto. El Visir ordenô a otro
sirviente ir a buscar su espada, cuando lo subieron estaba
muerto igual que el primero. El Visir, furioso llamô al Rabino
Eliezer de Hebron, y el dijo: «Tienes veinticuatro horas para sacar
mi espada del fondo de la gruta, si no me la devuelves ordenaré la

ejecuciôn de todos los judîos de la ciudad». Todos los judîos de la
ciudad se reunieron en las sinagogas y recitaron las oraciones
de penitencia y lamentaciôn, implorando su ayuda al Creador
del mundo. El Rabino decidié sortear entre todos eilos para ir
a buscar y devolverle la espada al Visir. El acto se hizo en
presencia de todos los habitantes, el nombre Abraham Azoulay
apareciô. El elegido se préparé enseguida con profundo respeto
poniéndose a estudiar los secretos de la Torah, y el resto
conmenzô a orar. Lo bajaron con una cuerda, y unos minutos
después saliô la espada del Visir atada a la cuerda, pero no asi
Rabino Abraham Azoulay. Luego de varias horas se oyô la voz
del Rabino, lo subieron, su cara estaba resplandeciente de

alegria: «He visto a los Patriarcas» dijo emocionado a los que lo
rodeaban, y agrégé que le habîan revelado que habîa llegado su
hora de dejar el mundo, y que al dia siguiente debia entregar su
aima al Creador. El Rabino Abraham Azoulay entregé su aima
en 1643. Hoy en dia el nombre del Rabino es amado y glorificado
por todos aquellos que han experimentado el delicado halo que
se desprende de los libros santos.

7. En el caso de El Alamo, el objeto es la fusilerfa y las

bayonetas que destrozaron a sus defensores. El 6 de marzo de
1836 el fuerte El Alamo cayö en manos de las tropas mejicanas
luego de 13 dîas de lucha. Aimque fueron derrotados, el
combate ayudé a fortalecer animicamente a los pobladores de
Texas en su combate contra Méjico. Cientos de efectivos bajo el
mando del general mejicano Antonio Lopez Santa Ana rodearon
a un pequeho grupo de texanos y a algunas de sus familias en
El Alamo, una iglesia fortificada del otro lado del rio San



Antonio de Bexar, en Texas, hoy en dia San Antonio. Después
de una sangrienta batalla, El Alamo cayö y todos los defensores
fueron asesinados. La historia de El Alamo esta cargada de

leyendas. Hoy se recuerda esta historia como la lucha heroica
de un grupo de hombres que hicieron el sacrificio final por la
libertad.

8. La cuchilla triangular segö el cuello de Maria Antonieta
el 16 de octubre de 1793. Decimoquinta hija de los emperadores
de Austria Francisco I y Maria Teresa, a los 12 anos fue elegida
para contraer matrimoriio con el duque Berry y delfin Luis XIV.
El casamiento tuvo lugar en 1770 con el fin de consolidar una
alianza entre Francia y la dinash'a de los Habsburgo, y en 1774

se convirtiô en la nueva soberana de Francia. Nunca estuvo
enamorada de su marido, hombre de buenas intenciones pero
débil de carâcter, y tuvo una fuerte influencia politica sobre él.
Tuvieron una hija y dos hijos, el mayor de los cuales muere a los
8 anos y el mas pequeno Luis XVII se constituye en el heredero
al trono. Pero la reina no contaba con el favor de los franceses

por ser extranjera, por la mala reputacion de sus amistades, por
su extravagancia y su lealtad a los intereses austriacos. Ella
acompanö valerosamente a su esposo a la prisiôn, acepto la
separaciôn de sus hijos y soportô la ejecuciön de Luis XVI en
1793; fue trasladada a la Concergerie y sometida a encierro
hasta el dia de su juicio; antiguos amigos trataron de liberarla
pero no lo lograron. Comparece ante el tribunal revolucionario
acusada de haber mantenido relaciones incestuosas con su
hijo, de conspirar contra Francia, de tener numerosos amantes

y del déficit economico del gobierno. Dos dias después se negö
a hacer su confesiön al sacerdote constitucional, y fue llevada
en una cairefa a la guillotina donde fue decapitada. Totalmente
envejecida a sus 38 anos, asombrö el orgullo que mostrô ante el

verdugo. Era una mujer fuerte, tanto que el conde de Mirabeau
dijo :»el unico hombre que hay en la corte de Luis XVI, es su

esposa». Su historiador M. De la Rocheterie dice: «No era una
mujer culpable, tampoco era una santa; era una mujer derecha,
encantadora, im poco frivola, algo impulsiva, pero siempre
pura; era una reina ardiente en sus pensamientos favoritos,
irreflexiva en su politica, orgullosa y llena de energia, una
mujer compléta, de atractivos modales y con un corazön tierno
hasta que se convirtiera en mârtir».

9. Después del pecado de Adân y Eva, ellos y sus
descendientes quedaron en poder del demonio, también todos



aquellos de fe cristiana. Esta religion predica que Dios tuvo
compasiön de los hombres y prometié un Redentor que los
reconciliaria sanando las rupturas. Todo el pueblo de Israel
esperaba al Salvador. Los Patriarcas y Profetas del Antiguo
Testamento iban recordando al pueblo elegido la promesa de
Dios, hecha a Adân y Eva. Se cumple esta promesa cuando la

segunda persona de la Santlsima Trinidad, el hijo, se hizo
hombre, y cuando este Dios y hombre verdadero, Jesucristo,
murié en la Santa Cruz, para pagar por todos los pecados del
mundo, reconciliândo a los hombres con Dios, con ellos rnismos,
con los hermanos humanos y con toda la creaciön. El arma
motal fueron los clavos y el victimario sus enemigos, y todos
aquellos que lo dejaron solo, lo juzgaron, lo negaron.

10. Anibal Barca (247 adC -183 adC) es el Jefe Cartaginés.
Amilcar su padre, fue enviado por el senado cartaginés a

Iberia, y él se hizo acompanar por Anibal, al que habia hecho

jurar odio eterno a los romanos por la humiliante derrota que
sufriera en Sicilia, y por Asdrûbal quien séria pronto el esposo
de su hija Himilce. A la muerte de Amilcar, Asdrûbal queda al
mando, y cuando fue asesinado el ejército eligiö a Anibal como
général; en Cartago el nombramiento fue mal recibido por los
aristöcratas, defensores de Hannon, quienes consideraban que
era peligroso convertir el mando del ejército en un cargo
hereditario, mâs cuando lo ostentaban miembros de una familia
democrata. A pesar de ello, el senado confirmiô el
nombramiento. Luego superadas las dificultades, Anibal
decidio lanzarse a realizar conquistas que demostraran su
pericia en el mando y saciaran la sed de oro de los aristöcratas.
Luego de haber alcanzado estos objetiivos, decidio provocar a

los romanos., la oportunidad se présenté en Murviedro (actual
Sagunto), ciudad que luego de im sitio que se prolongé durante
ocho meses, quedé arruinada. Luego de lo cual préparé la

conquista de Roma. Se dirigié hacia el Ebro frontera con el
territorio romano sin hallar resistencia entre los pueblos que
encuentra a su paso. A pesar de sostener algunos combates con
los galos consigue celebrar pactos con algunos de ellos a
cambio de riquezas que encontrarân del otro lado de las
montanas. Llega asi a los Alpes, empezando la ascenciôn de las
altas y nevadas cumbres. A pesar de la oposiciön de los nativos
(galos cisalpinos) y la dureza del terreno, logra cruzar los
Alpes, pero con importantes bajas, llega a Turin y prosigue su
avance obligando a los romanos a evacuar la Lombardia.



Luego atraviesa los Apeninos y avanza hacia Roma doride hay
muchos defensores, as! decide enviar a su hermano a a solicitar
refuerzos. Hannon le responde: «Si Anibal es vencedor, no los

necesita; si es vencido, no es digno de ellos». Sin ayuda exterior, su
posiciôn en el sur de Italia se va dificultando y su objetivo de

conquistar Roma se toma cada vez mâs remoto. Espéra la

ayuda de su hermano quien logra entrar en Italia pero muere
en un combate; Anibal se repliega en las montanas a esperar
refuerzos. El resultado de la guerra se va tornando favorable a
los romanos. Anibal es llamado a Cartago debiendo abandonar
su lucha de 16 anos, el ejército cartaginés cae derrotado, el
senado por incia tiva de Anibal para negociar la paz, y termina
asf la Segunda Guerra Puriica. Anibal se hace nombrar consul,
puesto que le permite llevar a cabo reformas por el bien de la

repüblica, y poner coto a los abusivos tributes exigidos por
Roma para la firma de la paz. Los romanos recelosos de la
nueva prosperidad de Cartago, envianembajadores a la ciudad;
Anibal intuyendo que pretenden que se les entregue supersona,
se embarca en secreto a refugiarse el la corte de Antioco HI. Se

afirma que très anos después de su huida, se lo vio acercarse a
las costas para inducir a los cartagineses a la guerra contra
Roma; Antioco le concede el mando de una flota fenicia pero
cae derrotado en su ultimo intente de doblegar a los romanos.
Tras la derrota de Antioco, Roma impone la entrega de Anibal,
quien alertado huye para ponerse bajo la proteccion de Prusias,

pero Roma consigue descubrir el destino de su mortal enemigo;
Prusias, temeroso de la reaccion que pudiera causar en Roma
una respuesta negativa, les dice a los embajadores que procedan
ellos mismos a su captura, que no les sera difîcil encontrarlo.
Anibal, enterado de que no habia escapatoria, toma un anillo y
pronuncia las célébrés palabras: «Libremos a Roma de sus S"

inquietudes, ya que no sabe esperar la muerte de un anciano». |
11. Söcrates, filosofo nacido en Atenas en el aho 469 adC, 1

hijo de un escultor, desde muy joven llamö la atenciön de los §-

que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y la
facilidad de palabra, ademâs de la fina ironia que se filtraba en ^
sus conversaciones con los jovenes aristocrâticos de Atenas. Su to"

inconformismo lo impulsé a oponerse a la ignorancia popular S

y al conocimiento de los que se derian sabios; élno se consideraba ^
a si mismo sabio. Su mayor mérite fue crear la mayéutica, 5.
método inductivo que le permitia llevar a sus alumnos a la t»
resolution de problemas planteados por medio de habiles

n̂i
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preguntas cuya lögica iluminaba el entendimiento. El
conocimiento y el autodominio habrian de permitir restaurar
la relaciôn entre el ser humano y la naturaleza, era su
pensamiento. No dejo nada escrito y sus pensamientos los
conocemos gracias a Antistenes, Platon y Esquimes. Muriö a

los 70 anos de edad, aceptando serenamente suicidarse, al

ingerir la «cicuta», veneno que le prescribiö el tribunal que lo
juzgo por no reconocer a los dioses atenienses y por, segun
ellos, corromper a la juventud.

12. Los musulmanes siguiendo la tradiciön de los rabinos
cuentan la historia de Cain y Abel hijos de Adân. Eva dio a luz
a los gemelos Cain y Aclima, y después a Abel y a Lébuda
también gemelos. cuando todos ellos llegaron a la pubertad
Adân quiso dar por mujer a Cain a la gemela de Abel y a este
la de Cain quien se moströ muy poco satisfecho de la voluntad
de su padre pues Aclima era mucho mas hermosa que Lébuda.
Adân respondiô que se habla ajustado a las ôrdenes del Creador,
Pero Caln le respondiô: «Decid mâs bien que amâis con
preferencia a mi hermano», Adân vio con pena esta primera
demostraciôn de celos y envidia, y propuso que aquel cuya
ofrenda fuese mâs grata al Dios recibirla por esposa a Aclima.
Ambos hermanos aceptaron la proposiciôn. Abel pensaba
aceptar a su hermana gemela si Dios no admitla su ofrenda,
pero Caln, por el contrario, habla resuelto no ceder a Aclima
cualquiera fuera el resultado. Caln no résulté favorecido,
enfonces erifurecido pensô en matar a su hermano, pero no
sabla cömo. Guiado por el diablo, mientras Abel dormla, Caln
tomô una gran piedra y matô a su hermano. Profundamente
confuso por lo que habla hecho, envolviô el cadâver en una piel
y lo llevô sobre sus espaldas, la corrupciôn del cuerpo lo obligô
a dejarlo cada tanto siendo presa el mismo de las aves de

rapifia. Sin embargo Caln deseaba deshacerse de ese cuerpo
horroroso, cuando un dla viö dos pâjaros peleando, y cuando
uno cayô muerto, el otro hizo un hoyo y lo ocultô. Esto sirviô
a Caln quien hizo lo mismo con su hermano, pero no bastô para
calmar su agobiada aima de los remordirnientos. Temiendo la
misma suerte de su hermano Abel, empezô a vagar por todas
partes, arrastrando una vida triste y desgraciada, hasta que un
dla uno de sus nietos, corto de vista, saliô a cazar, y creyendo
que era un animal salvaje, lo matô. La narraciôn blblica de la
muerte de Abel se encuentra en el Génesis, 4,1-15. Lo que le
interesa a Borges de esta historia es el vallor de su slmbolo: la



interminable y tantas veces mortal confrontaciôn entre los
hombres.
Si realizaramos un esquema con todos los datos de los hechos

mencionados, podrfamos observar que lo que cambia son las
circunstancias, el lugar y el tiempo en que ocurren los hechos, las
victimas y los victimarios, y la apariencia del objeto que termina
con la vida y los ideales de una persona. Lo constante es el hecho
destructivo que se repite una y otra vez, es la misma historia que
vuelve a empezar.

Si hemos de creer a los pitagöricos las mismas cosas volverân
puntualmente y estaréis conmigo otra vez y yo repetiré esta

doctrina y mi mano jugarâ con este bastön, y asi de lo demâs». («La
noche ciclica» en El otro, el mmismo. Jorge luis Borges. Obras

Complétas. 1952-1972. Barcelona, Emecé Editores, 1989; pp. 241)

4. ORGAN1ZACIÔN INTERNA DEL TEXTO.

4.1. Podemos distinguir très partes:

1) La primera frase: de gran poder revelador, anticipa que
el tema que se va a hablar es bien conocido en la sabiduria
popular.

2) El desarrollo: se trata de una enumeraciôn, de hechos
invitando al lector a buscar en su memoria, a analizar datos,
casi empujândolo hacia la investigaciön extra-textual.

3) Conclusion: conjetura con la que el autor clausura el texto

que presupone la repeticiôn al infinito, en la que subyace las
ideas filosoficas de Borges sobre el tiempo, el destino, el
universo, el infinito, el individualismo.

En este relato tan corto, de reflexion y anâlisis de hechos
histöricos, estamos frente a algo mas complejo que un simple
homenaje; en él se entrelazan elementos filosöficos, teolögicos,
culturales alrededor de la muerte, el destino y el tiempo.

4.2. La orâenaciôn temporal.

Es re trospectiva perono estricta. Hay una regresiôncronolögica
en el tiempo y una graduaciön en aumento de la tension; en la
medida en que cada hecho mencionado se repite en una fecha

anterior, y este misma condieion hace que sea cada vez mâs
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probable su futura repetition. De esta manera el autor finaliza el
texto dejando abierta la posibibdad de una prospecciön futura.

4.3. Tema central.

Borges repite obsesivamente los temas en su obra. El tema de
la muerte se instala desde temprano y bajo todas sus formas, como
gloria de una batalla o de un duelo a cuchillo, como bûsqueda de
una forma, como ataque miserable, como aceptaciôn del destino.
Cada hombre esta condicionado por su propia muerte, aunque no
siempre se enfrenta a este hecho con el mismo sentimiento. Borges
tuvo siempre una sensaciön de perplejidad frente a la muerte, a

veces melancolîa, siempre asombro, el mismo asombro en el que
sumerge al lector. Dirîamos que imprégna al lector con el
sentimiento que quiere demostrar; nada mejor que hacer que el
lector se pierda en la trama de un relato, para demostrar su propia
sensaciön frente al laberinto, al universo, al tiernpo.

A su vez la muerte es lo que da sentido a la vida, nuestra
existencia es efimera si se la compara con la eternidad, pero por
otra parte la revaloriza pues concentra en unos pocos anos toda la

magnitud de una vida:

La muerte es lo que hace preciosos o patéticos a los hombres.
Estos me conmueven por su condiciön de fantasmas; cada acto

que ejecutan puede ser el ultimo... "El înmortal» en El Aleph.
Madrid, Emecé, 1971.)

Una forma de escapar al temor a la muerte es la idea de
prolongar la vida hasta el infinito, lo que no hace mas que poner
en evidencia la fragilidad de la condiciön humana.

4.4. Idea central: el destino

En cada texto de Borges existe una compleja trama de ideas que
se entrelazan. El tiempo, tema que atraviesa toda su obra, es el
problema central del pensamiento trascendente para él; su vision
del tiempo es esencialmente dramatica. Frente a esta angustiante
vision del tiempo finito de los hombres, la unica salida es la idea
de la eternidad, pero solo como juego, como esperanza.
Estrechamente ligado al tiempo esté el destino que, a nuestro
entender, constituye la idea central de este relato, en tanto propösito



seguido por el autor, pensamiento fundamental en la composiciôn
del texto. Pero preferimos explicar esta idea a partir de las
concepciones y teorias filosöficas tomadas en consideraciön por el
autor.

5. TEORIAS FILOSÖFICAS SUBYACENTES EN EL TEXTO.

5.1.El destino y el tiempo.

AI destino le encantan las repeticiones, las variantes, las
simetrias... «La trama» en El Hacedor en Jorge Luis Borges. 1952-

1972. Barcelona, Emecé Editores, 1989; pp 171)

Esta afirmaciön del autor se refleja en un texto que relata cömo
en el siglo XIX un gaucho es asesinado por un ahijado suyo,
repitiéndo en la pampa la traiciôn romana de Bruto. En «Martin
Fierro» de José Hernandez el gaucho Fierro mata a un negro luego
de un contrapunto; «El fin» es la continuaciön de esa payada pero
esta vez entre Fierro y otro moreno, en la que Fierro encuentra la

muerte, quién lo mata es un descendiente de aquel negro muerto
por Fierro, podriamos suponer que un descendiente de Fierro
terminara con la vida del victimario, y asi conrinuar repetida y
ciclicamente la misma historia. Como si se tratara de una sucesiôn
de espejos que reflejaran la misma imagen. Las repeticiones no son
exactas, pues no es el rnismo negro; este personaje en esta lucha se
convierte en el Fierro de la primera, quien por matar a una persona
se transforma en asesino y debe huir sellando asi su destino. «El
fin» secciönArtificios, en Ficciones. Jorge luis borges. Obras Complétas.
1923-1949; pp. 549).

En la concepciön borgiana del destino, el hombre, cualquier
hombre es un esbalôn en la cadena de causas y efectos. Su propia
vida, sus acciones no le pertenecen. Todas las vidas son iguales,
provienen de un pasado que no se puede modificar y van hacia un
futuro que no pueden modificar. La historia es mas o menos igual
en todos los hombres. El destino, es un enigma, no podemos
resolver su misterio y hace que el hombre sea extrano a si mismo.

Es dificil tratar por separado el destino y el tiempo, puesto que
el destino se cumple en eî tiempo. Con la de repeticiôn antes
mencionada, esta relacionada la concepciön del tiempo circular.
La idea de repeticiôn del tiempo es antigua, persistente, y tiene un
sentido moral en el pensamiento oriental, vinculada con la creencia
de la reencarnaciôn y unida a una cadena de premios y castigos. En



el pensamiento occidental la idea de tiempo circular esta
relacionada con la sucesiön de las estaciones y la rotaciôn de los
astros, pero no tiene el sentido moral como entre los orientales. De
acuerdo con esta concepciön, neceariamente llegarâ el momento
en que los hechos cuya caracterfstica principal es transcurrir en el

tiempo, se repetirân, y esto implicaria eternidad; la nociön griega
acerca de la eternidad es un tiempo que se repite, que retoma.
Faltaria dilucidar si se retoma lo mismo (las mismas personas, las
mismas situaciones, la misma historia) o si se retoma algo similar;
algunos postulaban el retorno de la identidad, es decir de lo
mismo; para Borges en cambio las repeticiones no son exactas, se

repite el esquema, pero no las formas, no son los mismos
acontecimientos, ni los mismos personajes, ni el mismo lugar ni
tiempo.

Y estrechamente relacionada a la nociôn de tiempo circular,
esta la nociön del eterno retorno. La teorîa griega del retorno tiene
similitud con las teorias orientales del tiempo ciclico donde la

posibilidad de pasar a un nuevo orden se da en algunas corrientes
como la budista por la purificaciön a través de sucesivas
transmigraciones, en otras se da por una catâstrofe, un caos
generalizado, que acaba con el actual orden creando uno nuevo,
en ciertas tradiciones se produce por un fuego devastador, o por
el agua (tal es el caso del diluvio universal). La concepciön griega
del tiempo ciclico se corresponde con su nociön de la relaciön
tiempo-espacio. Una de las imâgenes de esa época es el laberinto,
en la medida en que no indica salidas, se presta a la reiteraciön de
caminos, a la repeticiön, al retomar. El retorno temporal podria
corresponderse al retorno espacial, implicito en el laberinto. El
eterno retorno séria con respecta al tiempo, lo mismo que el
laberinto con respecta al espacio.

El laberinto, simbolo caracterîstico en Borges, entre sus muchas
formas y significaciones encierra la nociön del retorno; éste es un
laberinto enganoso que conduce al mismo punto de partida. El
hombre se pierde en él y no se da cuenta; su destine ya ha sido
fijado de antemano y todo lo que haga lo conduce a un destino
previsto, que ya sucediö una o varias veces. Es decir que el hombre
se encuentra atrapado en el tiempo circular, como en una prisiön.
En este laberinto circular el futuro se encuentra en el pasado,
futuro y pasado son lo mismo. En este determinismo reside todo
el horror del tiempo.

Otra constante en la obra de Borges es la negaeiön de la
identidad, consecuencia drecta del panteimo (descripto mâs



adelante en el punto 5.5.); la individualidad de las personas es

aparente: cualquier hombre es todos los hombres. Al negarse la

personalidad no hay diferencias entre la victima y el verdugo, o
entre el héroe y el traidor. En realidad para este autor un hombre
es todos los hombres; ante las mismas circunstancias todos los
hombres actuan de la misma manera. Esto hace posible que en una
misma persona convivan los opuestos, como en «La forma de la
espada» donde el personaje cuenta la historia del traidor John
Vincent Moon, al final confiesa que él es John Vincent Moon.

Borges como sus personajes siente que su destino le es ajeno, no
siente desesperaciön, siente soledad. En la Biografia de Tadeo
Isidora Cruz se ve claramente como el destino esta latente en el

personaje. Cruz es im tropero que llega a la ciudad y en una reyerta
mata a im peön, es alcanzado por la policia y como castigo debe
entrar en el ejército, participa en guerras civiles, lucha contra la
indiada, es nombrado sargento. Un dfa recibe la orden de perseguir
a un desertor a quien alcanza, durante el combate:

comprendiö que un destino no es mejor que otro pero que todo
hombre debe acatar el que lleva adentro... comprendiö su întimo
destino de lobo, no de perro gregario. («Biografia de Tadeo Isidora
Cruz» en El Aqleph. Jorge Luis Borges. Obras Complétas. 1923-

1949. Barcelona, Emecé Editores, 1989; pp. 561).

El personaje no es consciente de que su destino esta latente en
él, siente una especie de resistencia frente a otros hombres, como
si no estuviera convencido de la vida que lleva; hasta que llega el
momenta en que las hostilidades alcanzan su punto culmine y
descubre su verdadero destino. Ese momento, en esta biografia es
el momento revelador, en que Cruz enfrenta su destino. En este
cuento hay una frase que resume fielmente el pensamiento de

Borges:

Cualquier destino, por largo y complicado que sea consta en
realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe

para siempre quién es. (Ibidem)

Este rnismo cuento muestra a través de la repeticiôn la
autenticidad de un destino personal. Cruz ignoraba quién era
hasta que se viö reflejado en Fierro. El présente entendido en
funciön del pasado y sometido a un lugar en la serie del tiempo que
se repite. Esto es irreversible para Borges; lo esencial de un destino



obedece a un determinisino absoluta, aunque su carâcter forzoso
no responde a imperativos de raza, lugar o espacio, sino a un
mandata interno superior a las circunstacias particulares. Cada
hombre debe acatar el destino que lleva adentro; cada hombre es

su destino.
Pero es en su ensayo donde mas claramente explica ya desde él

mismo su impotencia frente a los hechos:

Nuestro destino no es espantoso por lo irreal; es espantoso

porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que
estoy hecho. El tiempo es un no que me arrebata, pero yo soy el rib;
es un tigre que me dévora, pero yo soy el tigre; es un fuego que me

consume, pero yo soy el fuego. El mundo desgraciadamente es

real; yo, desgraciadamente soy Borges. («Nueva refutaciôn del

tiempo» en Jorge Luis Borges. Obras complétas. 1952-1972.

Barcelona, Emecé Editores, 1989; pp. 149).

En el relata que nos ocupa, no importan las personalidades, no
importa el objeto, ni el lugar, ni el tiempo, lo que importa es que la
Mstoria nos da acabadas muestras de un hecho que se repite bajo
diferentes formas, diferentes personas atrapadas en un mismo
destino como si fueran marionetas, hasta el objeto que cumple la

venganza va mutando segun la época, pero el resultado es el
mismo. Como la serie de espejos que reflejan la misma imagen.

El asesinato del présidente JFK deja al publico perplejo, es un
estado de asombro, es como si el tiempo se detuviese; es un hecho

que lleva a la reflexion, a la btisqueda de una explicaciön lôgica, si
la hay. La existencia de cada uno de los hechos mencionados se

prolongan en el tiempo, entran en la historia y terminan siendo
una leyenda. La leyenda esta formada por una serie de elementos

que se conjugan, y en un momenta determinado dan significado
a una existencia; los elementos de una leyenda adquieren su
significado cuando dadas las circunstancias dan forma de tal a una
vida individual, e inversamente la vida individual toma posesiôn
de su realidad plena, al entrar en la leyenda, o al ser narrada.

5.2. Teoria de las transmigraciones.

Los antiguos egipcios creian en la transmigraciôn de almas; a

su muerte eran embarsalamados para protéger el cuerpo a fin de

que pudiera acompanar al mundo siguiente al aima. Entre los

antiguos griegos la transmigraciônera una doctrina estrechamente



asociada a los discipulos del filôsofo y matemâtico Pitâgoras.
Segün la doctrina pitagôrica el aima sobrevive a la muerte fisica,
siendo inmortal y quedando confinada al cuerpo. Tras una serie de
renacimientoss en otros cuerpos, y siguiendo en cada renacimiento
un période de purification, el aima queda libre para siempre del
ciclo de las reencarnaciones.

Platon afirmaba que el aima es eterna, preexistente y por
compléta espiritual. Una vez en un cuerpo tiende a hacerse

impura por su asociaciön con las pasiones humanas, pero conserva
un mmimo de conocimiento de las existencias anteriores. La
liberacciôn del cuerpo se produce exclusivamente cuando el aima
ha pasado por una serie de transmigraciones; si ha tenido buen
carâcter puede regresar a un estado de ser puro, si su carâcfer se
ha ido deteriorando acaba el Târtaro, el lugar de eterna condenacion.

La idea de transmigration nunca fue aceptada por el judaismo,
ni por el cristianismo ortodoxo. En la filosofia y pensamiento
oriental, la creencia de la transmigration aparece por primera vez
en forma doctrinal en la recopilaciôn religiosa y filosöfica india de
los Upanisads, desde enfonces samsara (término sânscrito para
transmigration) ha sido uno de los principales dogmas de las très
principales religiones orientales: hinduismo, budismo y jainismo.
El hinduismo popular moderno cree que el estado en el que renace
el aima esta predeterminado por las buenas o malas acciones
(karma), cometidas en anteriores encarnaciones, las aimas de los

que hacen el mal por ejemplo, renacen en estados inferiores como
ârboles, insectos, animales. La liberation se consigue después de
la expiation de las malas obras y el reconocimiento de que el aima
individual y el alma universal son idénticas. El budismo rechaza
la idea de la existencia del alma individual, pero conserva el

concepto de la cadena causa-efecto de los renacirnientos de la
doctrina hindü de la transmigration.

Desde la antigüedad, las sociedades menos estructuradas que
las de religiones orientales u occidentales han creido en diversas
formas de transmigration, suponian que el cuerpo estaba habitado

por una sola alma o esencia vital que se separaba de éste con la
muerte o el suerio (otra de las constantes borgianas), y luego el
alma buscaba un nuevo cuerpo donde vivir.

5.3. Elementos pitagôricos.

Pitâgoras naciö en el ano 580 a.C. aproximadamente en la isla
de Samos, colonia conquistada por Atenas. Después de un largo



viaje para iniciarse en la ciencia y la filosofia, se radicô en Samos,
el éxito de sus lecciones atrajo a una multitud de adeptos, pero
también celos y enemistades debiendo exiliarse para siempre, por
este motivo se radica en Crotona ciudad de la Magna Grecia.

Dos grandes principios sustentan su doctrina:
1. enunciado por el mismo Pitâgoras: «Todo estâ ordenado

segun el numéro»
2. atribuido al pitagörico Filolao de Tarento es el principio

de la analogfa: «Has de saber, como le es posible a un momrttal, que
la natnraleza es en todo sernejante a si misma».
La metafisica de Pitâgoras sigue estas ideas: del caos por

decision de Dios nace el orden. El cosmos es el universo ordenado.
El orden condiciona una armonia, percep tible por quienes tienen
el aima en concordancia con el ritmo de lo creado. La felicidad para
Pitâgoras estâ en la contemplaciön del ritmo del universo, en la

«perfecciôn ordenada de los numéros». Ademâs de una doctrina
de la armonia, Pitâgoras sostema que las aimas estaban sometidas
a sucesivas reencarnaciones hasta el momenta de la liberaciön de

aquellas que eran dignas en el transcurso de varios ciclos; caso
contrario, los renacimientos se sucedian sin fin. Para los pitagoricos,
la armonia interiorponia al hombre al unisono con la gran armonia,
la del universo; la unica puerta de acceso al conocimiento era la
matemâtica cuya ensennza fue objeto de secreto. Las ciencias
exactas estaban constituidas por cuatro «mathemata» lo que se

aprende) que constituian el saber. El aporte pitagörico
suscintamente fue el siguiente:

1. la aritmética (los numéros): empleo de conceptos de

paridad e imparidad, generaciön de cuadrados, numéros
triangulares, poligonos, analogias, (medidas y proporciones),
numéros conmensurables e irracionales

2. la geometria (las formas): el espacio es infinito y continue
la suma de ângulos interiores del triângulo, el empleo del
método de reducciôn, la cortstrucciôn de poligonos reguläres,
la construcciön de poliedros reguläres, el descubrimiento del
dodecaedro.

3. la astronomia (el cosmos): la Tierra es una esfera que se
halla en el espacio, no ocupa el centro del cielo, ella como el sol

y los demâs astros, giran alrededor del fuego sagrado.
4. la müsica (las notas musicales): la altura del sonido es

funcion de la longitud y de las demâs dimensiones de la cuerda

que lo produce, descubrimiento de la teoria cientifica de los
intervalos musicales.



Podemos observar que el numéro se encuentra en la base de las
cuatro ciencias. Debemos también considerar la influencia moral,
filosöfica, social y politica que la doctrina pitagôrica ha ejercido y
ejerce aùn en la civilizaciön.

La filosofîa, término introducido por Pitâgoras, es la purificaciön
que libera el alma del cuerpo; el alma se réunira con el cosmos, que
es el orden, el lugar de la inmortalidad. Pero im ritmo oculto rige
el destino; el ritmo es el nùmero; ritmo y aritmos, aritmética. Fluir,
un flujo ciclico, diastole y sistole; primavera, verano, otono,
invierno. Tras el retorno al sitio inicial el ritmo nos hace volver a

empezar y reiniciar el ciclo mayor., y llegarâ el dia en que volvamos
a encontrarnos, porque el retorno es eterno, segün los pitagöricos.
La matemâtica, también para los pitagöricos es el saber que se
obtiene con esfuerzo, nos ensena que somos inmortales, que
estamos inmersos en el ritmo que es el numéro, y que por lo tanto
hemos de padecerlo. Pero la filosofîa, que es el amor a la sabiduria
nos marca el camino para llegar a la iluminaciön. El camino es la
razön. El ûnico gozo es la comprensiön racional. El ùnico error,
ignorar.

En esta idea occidental del tiempo circular (Pitâgoras,
Aristoteles, Platon Plutarco, Diogenes) las repeticiones no eran
exactas, se repifîan las formas y las mismas posibilidades, pero no
los mismos acontecimientos, como lo muestra el texto que
arializamos, o mejor dicho la interpretaciôn que de los hechos hace

Borges.

5.4. El pensamiento de Plotino.

El plotinismo es el ultimo esfuerzo de la filosofîa griega para
construir un esquema racional de la realidad. En él convergen
todos los elementos precedentes del platonisme, aristotelismo, y
estoicismo. Su esquema de la realidad esta constituido por en tidades

jerârquicamente escalonadas y procedentes unas de otras; pero
sobre su idea de la unidad la que seduce a JLB, el Uno. Su

concepcion de la unidad es trascendente en cuanto esta fuera y por
encima de todos los demâs seres, y es inmanente en cuanto que
todos los demâs seres dependen de ella, es el principio de todos los
seres y cosas. Todo procédé del Uno, y todo debe retornar a él
como principio. Hay quienes asimilaron el Uno a Dios, principio
del cristianismo en que el Dios es el principio y fin de todas las

cosas. Como muchos filosofos griegos, Plotino se enfrenta con el
difîcil problema de conciliar la uriidad del ser y la pluralidad de los



seres; para él el Uno es principio supremo del cual dériva toda la

pluralidad de los seres, en una procesiôn eterna.
Principios fundamentales:

1.Todoserperfectoesfecundoy engendra otro ser semejante
a él, pero inferior.

2. Cuanto mâs perfecta sea la causa mas perfectos serân sus
efectos.

3. El Uno causa sin que se altere su unidad, sin perder nada
de su propio ser. El universo es una irradiaciön del Uno que
luego de producido, permanece inmutable sin perder nada de
su propia sustancia.

4. La emanaciön es libre y necesaria
5. Los grados de perfecciön de los seres guardan relaciön

directa con su unidad y sirnplicidad; a mayor unidad, mayor
perfecciön y sirnplicidad.

6. Los seres son tanto mâs imperfectos cuanto mâs se alejan
de la unidad.

7. La diversidad de los seres proviene de la suma de un
elemento nega tivo que es la diferencia. El Uno es esencialmente
idéntico pero los demâs seres estân compuestos de idéntico y
de diverso.

8. Toda diferencia en la forma o la materia es el principio del
mal, porque disgrega la identidad y la unidad. El Uno se
identifica con el bien, la multiplicidad con el mal.
El sistema de Plotino tiene dos aspectos:

1. Descendente: se describe el origen de todos los seres que
emanan del Uno.

2. Ascendente: consiste en el retorno de la multiplicidad a la
unidad, proceso de vuelta al principio. Este proceso tiene por
centro el alma del hombre.
Debajo del Uno comienza el mundo inteligible:

- La inteligencia o logos, primer grado en el descenso del
Uno. La inteligencia participa de la Unidad, la Belleza y la
Verdad, pero noposee la unidad perfecta. Al no poder entender
la unidad del Uno, la inteligencia se diversifica en muchas
ideas.

- El alma universal: puente intermedio entre el mundo
inteligible y sensible.

- El mundo sensible union de la parte inferior del alma
universal con la materia. De aqui résulta la diversidad de los
seres corpöreos.

- La materia es el infimo grado en la escala de los seres,



antitesis del Uno pues es la fuente de toda multiplicidad;
distinta de la nada, puro vado, apariencia.

- La antropologia, el hombre se compone de un elemento
ma terial y corruptible, el cuerpo, y de otro espiritual e inmortal,
el aima.
El alma proviene del mundo inteligible se une al cuerpo. Todas

las almas proceden del Alma Universal y todas son iguales, pero
se hallan en distintos estados. La esencia del hombre consiste en su
aima; el cuerpo es la cârcel del alma. La union de cuerpo y aima es
accidentai y violenta, por lo tanto tiende a separarse de él para
retornar a su estado primitivo. La vida terrestre es solo una sombra

y una apariencia, éste es el drama de la vida, pues el aima conserva
el recuerdo del mundo superior y tiende a liberarse del cuerpo,
esto es solo posible mediante la purificaciôn.

El retorno a la unidad por la purificaciôn se hace para Plotino
de abajo hacia arriba, desde la multiplicidad a la unidad. La técnica
es un procedimiento matemâtico que se relaiza mediante la

supresiôn de las diferencias materiales. Plotino concibe la
purificaciôn como un esfuerzo que el hombre puede realizar con
su propio esfuerzo. El fin es llegar al Uno, alcanzando el éxtasis.
Los métodos para tal proceso, concuerdan con los métodos
pitagôricos: la musica, el arnor, la filosofia.

Esta tal vez sea la fuente mas clara en el texto que analizamos.
En toda la obra de Borges esta présente su temor a las
multiplicaciones de la especie, a los espejos, simbolo de los aparatos
de reproducciôn, simbolo del mal, que llevan a la disoluciôn del
original, a la pérdida de la identidad. En nuestro texto esta teoria
se ve cuando de la multiplicidad de objetos: bala, cuchilla, piedra
clavos, sable, fusileria, se pasa a la unidad, a la esencia, el objeto
portador de la intenciôn destructora.

5.5. Elementos panteîstas.

Del griego «pan» todo, y «Theos» Dios (todo es Dios). Se trata
de un sistema en el cual se identifica a Dios con el mundo
basândose en la reflexion oriental, en la que Dios se disuelve en lo
divino, convirtiéndose en un absoluta impersonal, en una energia
côsrnica que atraviesa y pénétra en todas las cosas, y se identifica
con lo intimo de todas las cosas, especialmente con la psique
humana. Toda realidad, dicen, es expresiôn de lo divino, porque
en la conciencia côsrnica, Dios y el mundo, la materia y el espiritu,
el cuerpo y el aima no son diferentes. «La Nueva Era» riiega al Dios



personal de la revelaciön cristiana. Es decir niega a un Dios
soberano, y las leyes que suponen diferencias entre el bien y el mal.
Este regreso al panteîsmo naturalista que resulto definitivamente
superado por el even to de la revelaciön cristiana, encuentra apoyo
en muchos nuevos movimientos religiosos, de origen oriental y en
un regreso a las religiones paganas.

El panteîsmo, conception filosöfica que Borges convoca
frecuentemente en sus ficciones, su lîrica y su narrativa, se funda
en el axioma :

todo esta en todas partes, y cualquier cosa es tdas las cosas, el sol es

todas las estrellas y cada estrella es todas las estrellas y el sol («Nota sobre

Walt Whitman» en Discusiôn. Buenos Aires, Emecé Editas, 1961.).

Este es el pensamiento de Plotino, filösofo girego del siglo ID,
anteriormente desarrollado, para quien la totalidad del universe
es la ünica divinidad y cada ser forma parte de ese ser total.

Existen dos tipos fundamentales de panteîsmo:
1) panteîsmo acosmista: concibe a Dios como la ûriica

realidad verdadera, y el mundo creado se le subordina como
una manifestation, o proceso de Dios, variante que subraya la

existencia de Dios.
2) panteîsmo ateîsta concibe al mundo como una realidad

ûriica y a Dios como el aima de ese mundo, como unidad de
todo, esta variante subraya la existencia del mundo.
Debe interpretarse esta teorfa como un concepto abarcador de

todas cosas con alcance sobre cuatro aspectos fundamentales:
1° El espacio: puede apreciarse en el cuento «La casa de

Asteriön», cuando el Minotauro menciona su laberinto y dice
«todas las partes de la casa estân muchas veces, cualquier lugar es otro

lugar... Todo estâ muchas veces», de este modo todo el universo
puede cifrarse en un solo punto. («La casa de Asteriön» en El

Aleph 1949. Jorge luis Borges. Obras Complétas. 1923-1949; pp.
569).

2° La humanidad: cada hombre es todos los hombres, con
lo cual se anula la identidad individual, o bien se reducen todos
los individuos a una identidad general que los abarca a todos.
En su homenaje «In memoriam JFK» se aplica esta teorfa no

'g solamente a los hombres, el asesino (un actor, un muchacho de

3 montevideo, otro actor «a quien las palabras de Shakespeare habîan

S convertiâo en Marco Bruto, asesino de César», los defensores del
O
£ Alamo, Caîn), sino también al obieto destructor la bala (el
(S
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proyectil, sable, cordon de seda, la fusileria, la cuchilla
triangular,, los oscuros clavos, el veneno, la copa, la piedra).

3° El tiempo: La totalidad de a historia universal cabe en la
de cada ser humano; aqui cobra importancia el tiempo circular

y la teoria del eterno retorno que también refleja «In memoriam
JFK», al demostrar que es un mismo hecho que se repite
ciclicamente.

4° El destino humano: cuando el sentido de toda una vida
se condensa en un solo momenta, decisivo, iluminador, en que
el hombre descubre su naturaleza intima y esencial. Tema de
cuentos como «El fin», «Biografia de Tadeo Isidoro Cruz».

6. Discusiôn

El género humano ha creado numerosas teorias filosoficas,
proposiciones metafisicas, sistemas teolögicos con el fin de analizar

y comprender el universo, emprendimiento por demâs complejo
que sobrepasa los limites de la experiencia humana. Los
innurnerables intentas demuestran el fracaso de los hombres
frente al carâcter inaprehensible de la realidad. Borges cree que
toda clasificacion del universo es arbitraria, conjetural. A par tir de
este razonamiento se entrelazan las diferentes teorias filosoficas
con las que el autor nutre sus ficciones: el mundo segun un
esquema divino, como la obra de un Dios, con sus leyes divinas, al

que no podemos accéder por medio de nuestro entendimiento
humano, o como un esquema humano con sistemas provisorios,
como los de la teologia, la filosofia, la metafisica, sistemas falibles,
a los que Borges atribuye mas bien un valor esfético.

La erudicion de Borges nos lleva a buscar detrâs de cada uno de

sus relatas una sistema de creencias sobre las cuales se apoyan los
hechos, se desarrollan las acciones. Cada relata es a la vez una
ficciön y un simbolo o una alegoria.

«In memoriam JFK» es una proyeccion de lo individual hacia

un piano mas amplio, lo particular explica lo genérico. Con la
enumeration de hechos historicos, el autor quiere dejar enevidencia

que el mundo es una compleja sucesiön de causas y efectos, que
cada hombre tiene un destino inexorable, o mejor dicho que cada
hombre es su destino, que a su vez este destino se repite porque
responde a un esquema humano, que no existen las
individualidades, un hombre es todos los hombres, que el cosmos
es un universo ordenado aunque los hombres no tengan acceso a

ese orden, que el tiempo ciclico hace que los hechos se repitan,



vuelvart en un eterno retorno.
La baia antigua que ha sufrido transformaciones a lo largo de

la historia humana, seguirâ transformândose en el futuro y
reapareciendo una y otra vez, «sera muchas cosas que hoy ni
siquiera imaginamos» concluye Borges, es el simbolo de la
destruction del hombre y de su «prodigioso y frâgil destino».
Borges nos muestra la posibilidad de analizar el asesinato del
présidente norteamericano segun la doctrina de los ciclos, la
transmigration de aimas, de la ley de causalidad, y de otras teorias
fruto de la creation humana, para llegar a la conclusion de la

imposibilidad del hombre para entender el orden divino del
universo. Propone tomar conciencia de la relatividad de la realidad

y poder poder analizarla desde otras perspectives, desde otras
dimensiones.

Pero en la base esta la ultima historia en la enumeraciôn, y
primera en la historia, que Borges repite incansablemente, la
historia de Cain y Abel; el poema 'Génésis IV, 8' de «El oro de los

tigres» récupéra este tema y el de la pérdida de la identidad.

Fue en el primer desierto.
Dos brazos arrojaron una gran piedra.
No hubo grito. Hubo sangre.
Hubo por primera vez la muerte.
Ya no recuerdo si fui Abel o Cain.

Por ser hermanos, uno de los lazos mas fuertes, por los
sentimientos tan humanos de envidia y odio que se generan entre
ellos, por ser el primer asesinato de la humariidad, el hecho tiene
un profundo dramatismo. El enfrentamiento entre los seres
humanos se repetirâ desde esta primera historia, hasta nuestros
dias y mas aùn.

Borges reescribe esta historia en «Milongas de dos hermanos»

(Obras Complétas. Ibidem), pero esta vez se trata de los hermanos
Iberra, argentinos, que sucumben ante una historia de celos que
termina con el asesinato de uno de ellos efectuado por el otro. No
podemos negar que bajo otras formas sus cuentos relacionados
con la literatura gauchesca y con el sur argentino manifiestan esta
violencia entre la gente, bajo otra forma, la de un duelo a cuchillo.

El poema que analizamos es una enumeraciôn de hechos

retrospectiva hasta llegar al principio, la historia de Cain y Abel;
la piedra es el simbolo del horror al que la humanidad esta
condenada, el arma que acaba por destruir a toda la humanidad.
En la religion judia, el que mata a un solo hombre, destruye el



mundo; asî el autor comienza la larga lista de hechos que repiten
el primer asesinato.

En 'Leyenda' (Obras Complétas. Ibidem) vuelve a aparecer la
historia de estos hermanos, quienes se encuentran después de la

muerte de Abel. En silencio, se encuentran, Cain observa la marca

que la piedra dejö en la trente de Abel, deja caer el pan que iba a

corner, y pide a su hermano que lo perdone. Abel responde que ya
no se acuerda quién mato a quién, pues esta nuevamente juntos
como antes. Confundiéndose las identidades, surge el tema de la

multiplicidad y singularidad, lo genérico como verdaderamente
trascendente. Aunque uno es el malo y otro el bueno, los opuestos
conflicto / armonia, victima / verdugo que representan, tienen la
misma sangre, son iguales, como una imagen reflejada. El conflicto
se resuelve favorablemente después de la muerte en esta recreaciôn
de la historia, y la diferencia entre ambos ha sido borrada. A
diferencia de la narraciôn biblica, donde los hermanos representan
el bien y el mal y no hay confusion, para Borges ambos alcanzan
la armonia y la igualdad en la muerte, el victimario Cain se
transforma en la victima por el crimen que cometié y que lo
condenô errar y morir dramâticamente. Borges al invertir los
papeles, borra las diferencias pues lo que le interesa no son los
individuos sino el destino compartido. Al rrdsmo tiempo deja ver
que el derramamiento de sangre esbrutaly odioso, Cain transformé
el mundo en un caos de asesinatos y muertes absurdas, terribles.

7. Conclusiôn

El mensaje de este texto séria a nuestro entender, que la ünica
realidad permanente es la de la especie. Borges propone dejar de

lado la relative vision multifacética, y volver a la urtidad, sea esta
el individuo, el animal, la cosa. Se pierde asi el sentimiento de

singularidad, de individualidad, desaparencen las diferencias y
nos queda la unidad de la esencia. La bala que maté al présidente
J.F.K, es cualquier proyectil de asesino; un hombre es todos los

hombres; el agente multiplicador es el tiempo que reproduce la
falsa multiplicidad de la unidad.

Este concepto de unidad y pluralidad cuyas raices provienen
de la teoria de Plotino, adquiere su expresion mas acabada en el

poema «Everything and Nothing» en que Shakespeare es el simbolo
del hombre que es todos los hombres:

Nadie fue tantos hombres como aquel hombre
La historia agrega que antes o después de morir se supo frente a Dios



y le dijo: 'Yo que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo'. La

voz le contesté: 'Yo tampoco soy, yo soné el mundo como tü sonaste tu
obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueno estas tu, que como yo
eres muchos y nadie. («Everything and Nothing» en El hacedor. Buenos

Aires, Emecé Editores, 1960).

Este pârrafo es un verdadero ejemplo del sentir poético y
filosöfico de Jorge Luis Borges.

Referencias bibuogrAficas

Aizenberg, Edna. El tejedor del Aleph. Madrid, Altalena Editores, 1986.

Alazraki, Jaime. La prosa narratia de Jorge Luis Borges. Madrid, Gredos, 1968.

Borges, Jorge Luis. 1952-1972. Obras Complétas. Barcelona, Emecé, 1989.

Blüher, Karl Alfred. De Toro, Alfonso. Jorge Luis Borges. Variaciones interpretativas
sobre sus procedimientôs literarios y bases epistemolôgicas. Frankfurt, Vervuert,
1992.

Cortés Maratô, J. Martinez Riu, A. Diccionario de Filosofîa en CDRom. Barcelona,
Editorial Herder, 1996.

Encyclopaedia Britannica, Inc. The New Encyclopaedia Britannica. 15° Edicién.

Chicago, 1990.

Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofîa abreviado. Buenos Aires, Sudamericana,
1970.

Ferrero, José Maria. Palacios, Alfredo. Borges algunas veces matematiza. La Plata,
Ediciones del 80,1986.

Gutiérrez Girardot, Rafael. Jorge Luis Borges. Ensayo de interpretaciôn. Madrid,
Insula, 1959.

Morizot, Jacques. Sur le problème de Borges. Sémioticjue, ontologie, signature. Paris,
Editions Kimé, 1999.

Nuno, Juan. La filosofîa de Borges. Méjico, Tierra Firme, 1986.

Pellicer, Rosa. Borges: El estilo de la etemidad. Departamento de Literatura de la

Universidad de Zaragoza. Zaragoza, Cometa S.A., 1986.

Le Rav'Hida. La vie du Rabbi 'Haïm Yossef David Azoulaï. La série «Lumières des

Générations. Version française Abraham M. Hassan. Hebron, édition
d'Abraham M. Hassan, 1994.

Rivas, José Andrés. Alrededor de la obra de Jorge Luis Borges. Buenos Aires, HUR,
1984.

Rodriguez Monegal, E. Borges. Paris, Editions du Seuil, 1970. Collection Ecrivains
de toujours.

Sabino, Osvaldo R. Borges. Um imagen del amory de la muerte. Buenos Aires, Grâfica

Integral, 1987.

Sema Arango, Julian. Borges y la filosofîa. Pereira (Colombia), Editorial Grâficas

Olîmpica, 1990. Volumen 4 de la Collecciôn Escritores de Risaralda.

Sosnowski, Saül. Borges y la câbala. La busqueda del verbo. Buenos Aires, Pardés,
1986.

Volek, Emil. Cuatro claves para la Modemidad: Anâlisis semiôtico de textos hispanos.

Madrid, Gredos, 1984.


	In memoriam JFK, de Jorge Luis Borges

