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RESUMEN:

En mas de una ocasion Borges se intereso por 
la cabala judia a la que se vincula su alefato o 
alfabeto y su metafisica. Reconociendo no 
conocer la lengua hebrea, le interesan, sin em
bargo, los procedimientos hermeneuticos vin- 
culados con ella: notaricon, gematria.
Constructor incesante de la palabra, no es de 
extrahar que descubra con fascinacion el mundo 
del verbo que postula la tradicidn judia. La 
palabra es creadora de mundo. Recordemos 
que la tradicidn biblica en sus primeras postu- 
laciones afirma que Dios cred el mundo con Su 
palabra y que esta palabra es el Verbo.
Borges sintio fascinacion por este ejercicio 
dialectico que permite a la mente ascender al 
vacio inimaginable desde el cual se precipitan 
las energias primigenias para condensarse en 
la creacion de un mundo gestado en la palabra, 
que supone la tradicidn hebrea.

LA TRADICION JUDAICA
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ABSTRACT:

Borges more than once showed an interest in 
the Jewish cabala, which is closely related to 
his alephate or alphabet and to his metaphysics. 
Although he admits that he does not speak 
Hebrew, he is interested in its hermeneutic 
procedures: notaricon, gematrics.
An incessant constructor of words, it is not 
surprising that he is fascinated to discover the 
world o f words as postulated by Hebrew 
tradition. The word is a creator of the world. 
Let us not forget that according to early 
Biblical tradition, God created the world with 
His word and that this word is the Word.
Borges was fascinated with this dialectical 
exercise that enables the mind to fly  into the 
unimaginable vacuum which generates the 
energies required to create a world based on 
words, as expressed in Hebrew tradition.

■ E m  s Borges un escritor metafisico? Creemos que sobradamente ha respondido Sabato 
L a  a esta pregunta, demostrando que en America se vivencia dia a dia la transitoriedad 

de la existencia, lo que da a la literatura marcado caracter metafisico, incluso a la 
manifestation popular, el tango, definido por Discepolo como “un pensamiento triste que se 
baila”: “Tanto los anglosajones en el norte como los espaholes en esta parte de la America del 
Sur se encontraron en llanuras inmensas en las que, a diferencia de Peru o Mexico, no 
existian poderosas civilizaciones indi'genas sino tribus nomades y primitivas. Mientras los 
mayorazgos de la nobleza hispana se instalaban en las cortes de Lima o de Mexico, aqui 
llegaban los amargados segundones para probar fortuna en este gigantesco territorio vacio. 
En este paisaje abstracto y  desolado. Y asi como las tres religiones occidentales surgieron en 
solitarios hombres enfrentados con el desierto, aqui comenzo a desarrollarse ese tempera- 
mento metafisico y meditativo que tipificaria el gaucho de nuestras estepas, en medio de esa 
metdfora de la nada y de lo Absoluto que es la llanura sin limites ni atributos" (Sabato, 
Ernesto, 1968, p. 31).
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Pero en el escritor que estudiamos, todo acercamiento metafisico es interes estetico, 
juego estilistico. Borges escribe lo que no vive. Las paradojas logicas, el etemo retomo, la 
permanente relectura, el mito instaurado en el presente absoluto de la creacion literaria, son 
frecuentes en su narracion. Un eclectico que no busca la verdad sino que, una y otra vez, 
recrea ludicamente el vacio. Hay un gozo en el juego, un afan de plantearse platonicamente 
frente a la creacion, espejo de espejos

Acuciado por la necesidad de saber, de dilucidar los enigmas del hombre y de la 
naturaleza, podriamos decir que nunca logra resolver la antinomia que analiza en “De las 
alegorias a las novelas”: “Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotelicos o 
platonicos. Los ultimos intuyen que las ideas son realidades; los primeros que son generali- 
zaciones; para estos, el lenguaje no es otra cosa que un sistema de simbolos arbitrarios; 
para aquellos es el mapa del universo. El platonico sabe que el universo es de algun modo 
un cosmos, un orden; ese orden, para el aristotelico puede ser un error o una ficcion de 
nuestro conocimiento parcial. A traves de las latitudes y de las epocas, los dos antagonistas 
inmortales cambian de dialecto y de nombre: uno es Parmenides, Platon, Spinoza, Kant, 
Francis Bradley; el otro Heraclito, Aristoteles, Lock, Hume, William James. [...] Las dos tesis 
corresponden a dos maneras de intuir la realidad” (Borges, Jorge Luis, 1971, p. 215).

Este Borges que se definirfa aristotelico siente una curiosa atraccion por el mundo 
mitico y por lo fantastico. Recordemos la selection de cuento fantastico que publicara con Bioy 
Casares, por ejemplo, sin contar el mundo que crea en sus cuentos reunidos en Ficciones y en 
El Aleph.

No puede dejar de percibir la literatura como un modo -extrano e inutil, pero al que 
debe dedicarse la vida- de crear suenos posibles e imposibles. En la Cabala judia descubre 
que la funcion que corresponde a la palabra, no solo en su significado, sino tambien en su 
forma, es la de crear mundo, por cuanto cada letra no solo es un regalo de Dios, una emanation 
divina, un arquetipo, sino, sobre todo, una energfa primigenia que, mas alia de las combina- 
ciones lingiiisticas, se transmite, a quien quiera percibirla.

En “La escritura de Dios” reemplaza el mito de la cavema de Platon por la carcel, 
profunda y de piedra, donde Tzinacan, el mago de la piramide de Qaholom, comparte el 
encierro con el jaguar; y que vive, enloquecido o cuerdo, la experiencia de la union con la 
divinidad que lo hace olvidar su propia personalidad: “Quien ha entrevisto el universo, quien 
ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus 
triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea el. Ese hombre ha sido el y ahora no le 
importa. Que le importa la suerte de aquel otro, que le importa la nacion de aquel otro, si el 
ahora es nadie” (Ibidem, pp. 208-212). El nombre de Emma Zunz concita una concentracion 
de energias (Z) que sube (u) y baja (n) permaneciendo siempre energia (z). Emma acoge para 
engendrar una action que se define como causa / efecto.

Podriamos llegar a interpretar el Aleph, que, en el cuento homonimo, designa “uno 
de los puntos, el microcosmos de los alquimistas y cabalistas”, como un intento de generar 
con cada uno de los cuentos que lo conforman, un verdadero alefato de lo mftico y fantastico 
con lo monstruoso: “El muerto” representaria el poder; “Emma Zunz”, la venganza; “El 
Inmortal”, el conocimiento o la apetencia de etema juventud; “La Casa de Asterion”, la 
soledad; “La intrusa”, el sexo; “Tadeo Isidoro Cruz”, el destino; “La escritura de Dios”, la
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perdida de la identidad y asi, sucesivamente, en un desesperado intento por decir lo indecible, 
expresar lo inexpresable.

Es el misterio que el narrador de “El Aleph” expresa: “Arribo ahora, al inefable centro 
de mi relato; empieza aqui, mi desesperacion de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de sim- 
bolos, cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; l  como trasmitir 
a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los misticos, en 
analogo trance prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un 
pajaro que de algun modo es todos los pajaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro 
esta en todas partes y la circunferencia en ninguna; Exequiel, de un angel de cuatro caras 
que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur (No en vano rememoro 
esas inconcebibles analogias; alguna relacion tienen con el Aleph.) Quiza los dioses no me 
negaran el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaria contaminado de 
literatura, de falsedad. Por lo demas, el problema central es insoluble: la enumeracion, 
siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de 
actos deleitables o atroces: ninguno me asombro como el hecho de que todos ocuparan el 
mismo punto, sin superposicion y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultaneo: 
lo que transcribire sucesivo; porque el lenguaje lo es. ”

INTERES POR LA CABALA

Hombre de amplia cultura, incesante lector, especialmente de los escritores clasicos, 
de los ingleses y germanicos; le interesa todo aquello que la mente humana pudo formular a 
traves de la mas amplia gama creativa.

En mas de una ocasion, Borges se intereso por la cabala judia a la que se vincula su 
alefato o alfabeto y su metaffsica. Si consideramos que la denominada cabala hebrea es 
basicamente una hermeneutica del texto sagrado, la Torah judia, uno de cuyos postulados es 
que el hombre que crea la palabra, en un piano de action o de realization es, a su vez, creado 
por esta en un nivel mas sutil de creation y emanation, comprendemos, facilmente, el encanto 
que por ella experimenta Borges. Sosnowski subraya que “este interes de Borges radica en el 
artificio del idioma, en los procesos hermeneuticos que reflejan realidades que pueden o no 
ser arbitrarias, pero que satisfacen la imaginacion del creador, que entabla un dialogo y que 
proyectan un desafiopara los iniciados" (Sosnowski, Saul, s/a, p. 4).

Reconociendo Borges no conocer la lengua hebrea, afirma que le interesan, sin 
embargo, los procedimientos hermeneuticos vinculados con la Cabala que permiten permuta- 
ciones infinitas: notaricon1, gematrfa2, temura3. Constructor incesante de la palabra, no es de

1 Significa abreviatura y se aplica a un metodo cabah'stico que consiste en formar una nueva palabra con las 
iniciales de dos o m£s. Por ejemplo, segun la tradicidn judia (compdrcsc con lo que Dante propone en su 
Banquete), existen cuatro aproximaciones basicas al texto: Pesat o lectura inicial que permitc conocer el signi- 
ficado aparente de las palabras; Remez y DccarSs que nos hacen traspasar desde el nivel del argumento a la idea 
que implican esas palabras y Sod, secreto que se escondc tras las palabras y que implica el vcrdadero y unico 
mensaje velado tras la forma. Estas tres palabras dan origcn, por las tdcnicas de este mdtodo a PaRDds (Paradiso).

2 Cada lctra del alefato corresponde a un numero; es decir, el lenguaje blblico funciona como una especie de 
MatemStica cdsmica y metaffsica.

3 Pcrmutacidn o trueque, mdtodo anagramdtico que permite cambiar el ordcn de la letras de una palabra para 
formar otra que permita explica el significado de la primera.
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extranar que descubra con fascination el mundo del verbo que postula la tradicion judfa. 
Nuestros sistemas cientificos de estudio de la lengua postulan la palabra como mero signo 
arbitrario y convencional. No es esa la experiencia del escritor. La palabra es verdaderamente 
creadora de mundo. Recordemos que la tradicion bfblica en sus primeros versfculos afirma 
que Dios creo el mundo con su palabra y que esta palabra es el Verbo.

Justifica su interes por los metodos cabalisticos y quiere vindicar “los procedimientos 
hermeneuticos o criptograficos que a ella conducen. Estos procedimientos, como se sabe, son 
la lectura vertical de los textos sagrados, la lectura boustrophedon (de derecha a izquierda 
un renglon y de izquierda a derecha el siguiente), metodica sustitucion de unas letras del 
alfabeto por otras, la suma del valor numerico de las letras, etc. ” (Borges, Jorge Luis, 1989, 
pp. 209-212). Indudablemente, Borges sintio fascination por este ejercicio dialectico que 
permite a la mente ascender al vatio, no a la nada, sino a ese ambito impensable, inima
ginable desde el cual se precipitan las energias primigenias para condensarse en la creation 
de un mundo gestado en la palabra, que supone la tradicion hebrea. Un jeroglffico, denominado 
Arbol de la Vida o Sefirotico sintetiza esta propuesta. “El Arbol Sefirotico se compone de las 
22 letras del alfabeto hebraico y de los diez sefirots. Eso en cuanto a lo visible, a lo compu
table. La Tradicion establece un halo luminoso sobre cada letra y cree que, asi como Dios 
creo el mundo con Su lenguaje, con ese mismo lenguaje nosotros podemos acercamos a 
Dios" (Satz, Mario, 1982, p. 27).

EL LIBRO

Un libro es un mundo, un texto, un tejido, formado por oraciones. El centra de ese 
texto, su nucleo, es la Palabra, el Verbo, divino creador. Con la Palabra Dios construyo mundo: 
“Hagase la luz” y la luz fue hecha. De alii que todo texto, aunque no lo advirtamos sea magico, 
a menos que lo prostituyamos. Y bien sabe de esto Borges, el creador magmfico de tanto 
mundo maravilloso.

En su disertacion VI “La Cabala”, Borges se refiere extensamente al libro y a la 
diferencia conceptual entre la antigiiedad y el momento presente: “Ahora pensamos que el 
libro es un instrumento para justificar, defender, combatir, exponer o historiar una doctrina. 
En la Antigiiedad se pensaba que un libro es un sucedaneo de la palabra oral: solo se lo veia 
asi [...] Los libros eran venerados, pero no se los consideraba sagrados. El concepto es espe- 
cificamente oriental [...] Para los ulemas, para los doctores de ley musulmanes, el Coran no 
es un libro como los demas. Es un libro (esto es increible, pero es asi) anterior a la lengua 
arabe; no se lo puede estudiar ni historica ni filoldgicamente pues es anterior a los arabes, 
anterior a la lengua en que esta y anterior al universo. Ni siquiera se admite que el Coran 
sea obra de Dios; es algo mas intimo y misterioso, la madre del libro, que es el arquetipo 
celestial del Coran, que esta en el cielo y que veneran los angeles. Tal la nocion de un libro 
sagrado, del todo distinta de la nocion de un libro clasico. En un libro sagrado son sagradas 
no solo sus palabras sino las letras con que fueron escritas" (Borges, Jorge Luis, 1986, p. 126).

“A traves del lenguaje y desgajando significados aparienciales, se trata de llegar al 
centro que “todo" lo explica -sea ese centro un jardin con senderos que se bifurcan, las 
rayas de un tigre, el verdadero sentido del sonido “moon"-. El punto de partida siempre 
estalla al nivel del lenguaje; el arribo puede otorgarle sentido al perseguidor o beneficiarlo 
con una muerte que ya entonces dejara de importar.
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Que Dios ha creado el universo por medio del Verbo es uti axioma sine qua non de la 
Cabala. El estudio del Secreto de la creacion forma parte del deseo de un nucleo de iniciados 
de penetrar al mundo divino y de participar en la cosmogonia que rige el universo. El orden 
de este universo no es dilucidado. [...] El estado universal es explicado (justificado) como 
producto de una inteligencia divina, infinita y todopoderosa cuyos alcances la razon debera 
acatar si desea permanecer dentro de una concepcion teologica. Borges no acepta ese limite 
y por ello busca nuevas aperturas a traves del lenguaje. El interes no es teoldgico, quiza 
tampoco filosdfico; el elemento ludico parece esconderse tras toda asercion y sentencia 
como esos espejos que lo acechan en la oscuridad noctuma para reproducir y distorsionar 
aquello que posee ecos de solemnidad. Esta actitud debe ser recordada cuando se intenta 
estudiar su vision del lenguaje en terminos analogos a los de la Cabala: los cabalistas 
arriesgaban sus destinos eternos en procesos hermeneuticos; Borges solo arriesga su 
entretenimiento (y el del fortuito lector) al exponer su propia vision de la realidad” 
(Sosnowski, Saul, s/a, pp. 27-28).

No concordamos plenamente con la opinion de Sosnowski. Consideramos que Borges 
es un incesante y racional buscador de trascendencia. La curiosidad lo impulsa, tal vez con 
mayor fuerza que el interes ludico. La curiosidad, el deseo de saber y de experimentar 
subyace en esta aproximacion a la cabala y a toda forma de pensamiento posible.

EL GOLEM

Autor y lector de escrituras multiples, pareciera tener presentes los misterios de la 
tradition hebrea a la que se aproximara gracias a la lectura de El golem de Gustav Meyring, 
el primer libro que Borges leyera en aleman; y a conversaciones con el profesor de Cabala y 
Mistica de la Universidad de Jerusalen, Gershom Scholem.

“Las leyendas del golem han sido hermosamente aprovechadas por Gershom 
Scholem en su libro El simbolismo de la cabala que acabo de leer [...] Se supone que si un 
rabino aprende o llega a descubrir el secreto nombre de Dios y lo pronuncia sobre una 
figura humana hecha de arcilla, esta se anima y se llama golem [...] En cada uno de nosotros 
hay una particula de divinidad. Este mundo, evidentemente, no puede ser la obra de un Dios 
todopoderoso y justo, pero depende de nosotros. Tal es la ensehanza que nos deja la cabala, 
mas alia de ser una curiosidad que estudian historiadores o gramaticos. Como el gran 
poema de Hugo Ce que dit la bouche d ’ombre, la cabala ensehd la doctrina que los griegos 
llamaron apokatastasis, segun la cual todas las criaturas, incluso Cain y el Demonio volveran, 
al cabo de largas transmigraciones, a confundirse con la divinidad de la que alguna vez 
emergieron" (Borges, Jorge Luis, 1986, pp. 138-139).

En diversas ocasiones, directa o indirectamente, Borges se aproxima a la Cabala y a 
sus tradiciones. Desde el ti'tulo de una de sus obras: El Aleph hasta sus artfculos y conferencias: 
“La Cabala” y “Una vindication de la Cabala”, sin contar con poemas como “El golem” o 
“Israel”. Oscar Hahn (Hahn, Oscar, 1971, pp. 103-108) analiza los puntos de contacto entre 
“Las ruinas circulares” (1941) y el Golem (1958). Ambas obras coinciden en la idea de que “el 
creador es de la misma condicion que la criatura; es decir, que de otra perspectiva, el 
creador tambien es un golem, un ser irreal, imperfecto, parasitario: un simulacro. Este 
hecho se mantiene oculto hasta las ultimas h'neas. Y alii emerge en gloria y majestad el 
topico de vanitas vanitatum. La vanidad de creerse real, se paga con la humillacion de 
comprobarse irreal; la vanidad de creerse un Dios, con la constatacion de que se es un
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golem” (p. 106). En ambas obras se postula el poder magico, engendrador de vida de las 
palabras rituales de invocation a la divinidad. La omnipotencia de los nombres divinos es 
otro motivo recurrente en la obra de Borges y en la historia de la humanidad.

EL ESPEJO

Atrafdo por el misterio de la lectura que nos revela un nuevo rostro en cada obra, una 
y otra vez, lector infatigable se aproxima a ese espejo de mil caras como a la sabana infinita 
de su paisaje natal.

De alguna manera, en sus poemas “A Israel” e “Israel” encontramos verbalizada la 
esencia del arbol cabalfstico. Veamos algunas coincidencias en “A Israel”.

La historia de la humanidad o la del Pueblo elegido por Dios para dar su testimonio 
es un texto y tal vez cada uno de nosotros no sea sino una letra o una oration de dicho texto. 
Cada ser humano tiene su lugar en el decurso historico, texto escrito por Dios. Por ello, es 
importante preguntarse cual es la funcion, el papel que le cabe en este. Y ese rol depende de 
los propios ancestros. No nos extrane, entonces, que una y otra vez Borges se pregunte:

1. i  Quien me dira si estas en el perdido
2. Laberinto de rios seculares
3. De mi sangre, Israel? i  Quien los lugares
4. Que mi sangre y tu sangre han recorrido?
5. No importa. Se que estas en el sagrado
6. Libro que abarca el tiempo y que la historia
7. Del rojo Adan rescata y la memoria
8. Y la agonia del Crucificado.
9. En ese libro estas, que es el espejo

10. De cada rostro que sobre el se inclina
11. Y del rostro de Dios, que en su complejo
12. Y arduo cristal, terrible se adivina.
13. Salve, Israel, que guardas la muralla
14. De Dios, en la pasion de tu batalla. (Obras completas, p. 996)

En este soneto, encontramos evidentes tematicas propias de la cabala expresadas en 
palabras como Laberinto, sagrado Libro, rojo Adan, espejo, rostro de Dios, cristal, muralla, 
batalla. Analicemos la estructura metrica de esta composition:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Q uin me di r? si es til s en el per dL do
2 La be rki to de rfi os se cu ID res
3 De mi S&l gre Is ra H quii©n los lu g© res
4 Que mi s^n gre y tu sEn qre han re CO rrL do
5 No im P r ta Sr que es r  s en el sa gr© do
6 Li. bro que a b2r ca el tiHim poy que la his m ria
7 Del rf„ jo A ds n res ci* ta v la me mK ria
8 Y la a go n". a del Cru ci ti cP do
9 En es te U bro es t9 s que es el es pSrf i°

10 De cE da riis tro que so bre tpl se in cIL na
11 Y del r'3s tro de Di^S que en su com pl IK i°
12 YOr duo cris ta te rrt ble se a di v i na
13 SQ ve Is ra a que guQ* das la mu r© lla
14 De Di.is en la .Pa______ sfyn de tu ba t3 lla
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Hemos destacado las vocales tonicas con el objeto de reconocer los ritmos que intro
duce en el poema. Esto nos permite apreciar que emplea preferentemente el ritmo safico (4, 6, 
10, versos 5, 6, 7, 8. 9, 12, 13) y lo altema con el enfatico (1, 6, 10; vv.l, 6, 12), el heroico 
(2,6,10, vv.5, 7, 10,14). Es decir, emplea el polirritmico, conforme la tradicion castellana.

Las columnas que corresponden a las sflabas 6 y 10 las hemos marcado como axiales, 
las consideramos ejes del poema en cuanto estan marcadas por el acento la primera y por las 
conjunciones de acento, rima y pausa la segunda.

Sabemos que el soneto es vehfculo apropiado para tratar temas de las mas diversas 
indoles: filosofico, literario, religioso, etc. En esta composition, por hipotetica herencia de 
sangre o por sangre de cultura, Borges expresa un sentirse comprometido con el pueblo 
elegido. Ha sido lector del libro que es reflejo de Dios mismo. Libro que empieza con Adan y 
culmina para nuestra cultura cristiana occidental en Cristo, el Crucificado. Esta sintesis judeo- 
cristiana se expone progresivamente a traves de construcciones morfosintacticas que dan va- 
riedad, dinamismo y rasgos pateticos a su desarrollo.

El primer cuarteto se abre con una interrogante que nos lleva al piano ffsico, fisiolo- 
gico y genetico del hablante lfrico y, luego, en una segunda interrogante al espacio material, 
ffsico del universo. En el segundo cuarteto, una afirmacion resta importancia y validez a la 
primera inquietud y nos instala en el ambito mental, en el de las creencias y de la cultura. No 
importa que Israel no este en mi sangre, han coincidido en el Libro sagrado que abarca el 
tiempo y reune las historias de Adan y del Crucificado.

Los tercetos reafirman la idea, pero van mas alia, trascienden los pianos ffsico y 
mental para remontarse al misterio de Dios de cuyo reflejo proceden el Libro y cada rostro 
que en ese Libro, como en un espejo se refleja. Se cierran los tercetos con un epifonema, una 
exclamation de saludo a Israel en cuanto guardian de la muralla de Dios.

La admiration por el pueblo judfo se reitera en su poema “Israel”:
Un hombre encarcelado y  hechizado,
Un hombre condenado a ser la serpiente 
Que guarda un oro infame,
Un hombre condenado a ser Shylock,
Un hombre que se inclina sobre la tierra
Y que sabe que estuvo en el Paraiso
Un hombre viejo y ciego que ha de romper 
Las columnas del templo,
Un rostro condenado a ser una mascara,
Un hombre que a pesar de los hombres 
Es Spinoza y el Baal Shem y los cabalistas,
Un hombre que es el Libro,
Una boca que alaba desde el abismo 
La justicia del firmamento,
Un procurador o un detista
Que dialogo con Dios en una montaha,
Un jombre condenado a ser el escarnio.
La abominacion, el judio,
Un hombre lapidado, incendiado
Y ahogado en camaras letales,
Un hombre que se obstina en ser inmortal
Y que ahora ha vuelto a su batalla,
A la violenta luz de la victoria,
Hermoso como un leon al mediodia. (Ohras completas, p. 997)
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En estos dos poemas, hay voces claves que podemos relacionar con palabras que ge- 
neralmente se emplean en la traduccion del simbolismo cabalistico. Pero, sobre todo, encon- 
tramos que, a traves de sus palabras, se esbozan algunos postulados de la tradicion hebrea. Y 
no podemos olvidar que Dios y los misterios del Cosmos son motivos fundamentales y 
constantes del crear y pensar borgianos.
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