
Varia fortuna de «PierreMenard.. -

proyeccionesdel conceptoborgiano
de re-escritura en la teoría literaria

INTRODUCCION

Los contactosfrecuentesentre la teoría literaria y la literatura no
siempreson unidireccionales.La reflexión del teórico surgea partir de la
experienciade la lecturade textos particularesparavolversesobreotros
textos.Peropuedeocurrir, también,quelos antecedentesde unapostula-
ción determinadase encuentrena posteriori,es decir, que los textossal-
ganal encuentrodel crítico y que éste llegue —como diría 1-1. Bloom—
demasiadotarde. Tal vez sea esta la «escena»representadapor todas
aquellasteoríasqueponenel acentoen el papeldel lector conrelaciónal
acontecerliterario. Y. tal vez, sea Borgesuno delos escritoresqueha de-
sempeñadoun rol decisivo—reconocidocon posterioridada la formula-
ción de las teoríasmencionadas—en la «entronizacióndel lector» como
instanciateórica.

En este sentido,es paradigmáticala situación —en el espacioteó-
rico— de un texto como «PierreMenard,autordel Quijote».

Unode los mayoresobstáculosquedebesortearel lector crítico de es-
te texto. como el de cualquierotro texto de Borges.consisteen evitar las
tautologías.(Es frecuentever cómo los textos borgianoshacendecir al
crítico literalmentelo mismoquedicen,peropeor).Estacondición trági-
ca a la queestánsometidoslos criticos se debe,quizás.a queen su narra-
tiva se hanabolidodos principios del sery del conocer:el de identidady
el de no contradicción.Asimismo,se ha desvanecidosucorrelatoestético:
la noción del arte como«representación»de la realidad.

En estasnotasse intentará,porlo tanto,un acercamientoal texto y a
sus proyeccionesen la teoría literaria con la concienciadel poderque la
carenciade los principios aludidosotorgaal lector; pero, simultáneamen-
te, conel reconocimientode laprecariedady la provisionalidadde los re-
sultadosque su lecturaposibilita.

Ana/exde literatura hispanoamericana,n,hn. 21. Editorial Comptutense. Madrid, t992
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TIPOLOGíA DEL DISCURSOEN «PIERREMENARO...»

Para los fines del presenteestudioes convenientecomenzarpor el
postuladofinal del cuento:la lectura no puedeconsistiren una recons-
trucción del sentidoliteral de un texto; es un procesode re-escriturades-
de la propia posiciónhistóricay cultural de ese texto ya citado,

En tantoque re-escritura,«PierreMenard,autor dcl Quijote»t es un
ejercicio de «puestaen abismo»que remite no sólo a Cervantes.sino a
toda la literaturaqueproblematizala posibilidadde leer2.

Dado esteprincipio compositivo,es necesarioestablecerla caracteri-
zación tipológica del discursoborgiano en este cuento.En el prólogo a
FiccionesBorgesevita la denominación«cuento»y prefierela ambiguade
«piezas»: «Las siete piezas de este libro no requierenmayor elucida-
ción»3. Comopieza literaria. «PierreMenard...»se apartade lo estricta-
mentenarrativo.Se puedecaracterizarconmayor rigor como un ejemplo
panicular,paródicociertamente,de crítica literaria~.Como todo ensayo
crítico tiene unaestructurapredeterminadaquesuponela polaridaden-
tre el crítico, y el texto y el autorestudiados.El reconocimientode esta
polaridadno por obvio es menosnecesario,ya queun análisiscauteloso.
supondrála identificaciónde lasvocesqueconstruyen.en su interacción
dialógica.el relato.

Estese inicia por un actode incomprensiónradical.En efecto,un fal-
so catálogode naturalezainfamanteque desdibujala personalidadde
Menardes el motivo quegenerael ejerciciocrítico. La justificación y la
menciónde los «testimonios»vivos del estudiosoquehabla en el texto
constituyenel primer núcleo de la «pieza».A esta suertedc introducción
sigueun estudiofilológico orientadoa establecerel corpusde Menardso-
metido a estudio.Se trata de unaenumeracióncaótica—un recursofun-
damentaldel discursoborgiano—.por cuyo medio se intenta crearuna
imagende totalidad5.

Convienedetenersesólo en algunospuntosde esta larga lista ficticia
para señalarcómo estánnegadoslos principios de identidady de no
contradicción:

1. Borges. Jorge Luis. «Pierre Menard. autor del Quijote». En: Obras completas. Buenos
Aires. Emecé, 1974. Pp. 444-450. Los textos de Borges se citan por esta edición.

2. Por ejemplo. Los papeles deAspern o La figura en el tapiz de Henry James. En ambos
los protagonistas —críticos literarios— fracasan en su intento de reconstruir los anteceden-
tes de la obra del autor que estudian, de hallar la clave de interpretación de su autor
predilecto.

3. Borges. p. 429.
4. Pérez. Alberto Julián. Poética de Li prosa de Jorge Luis Borges. Madrid. (iredos. 1986,

PP. 218-234.
5. Barrenechea. Ana María. La expresión de la irrealidad en la obra deJ L. Borges. (Ed.

aumentada). Buenos Aires, C.E.A.L,, 1984. p. 66.
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«1) Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustra-
do con ejemplos de Saint Simon...
j) tina réplica a Luc Durtain (que babia negado la existencia de tales leyes)
con ejemplos de Luc Durtain...
p) tina invectiva contra Paul Valéry, en las Hojas para la supresiónde la reali-
dad de Jacques Reboul. <Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el re-
verso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este asi lo entendió y la
amistad antigua entre los dos no corrió peligro)».6.

El crítico señalará,másadelante,quea Menardle gustaba:«... propa-
gar ideasqueeranel estricto reversode las preferidaspor él» 2

Sin embargo,no es ésta la obra quedespiertael interésdel estudioso.
Su nota sobreMenardtienepor objetivo primordial participaral lector de
la opusmagna, inconclusa,del autor francés:la re-escrituradel Quijote
Re-escrituraquesuponeuna poética.

LA POETICA DE MENARD

El lector ingresaahoraen la secciónmedulardel relato.Aqui es nece-
sarioconsiderartres aspectos:los métodosempleadospor Menard para
escribirel Quijote, la comparaciónentrela obra del autorfrancésy la de
Cervantesy las conclusionesfinales que se desprendende este análisis,
Todo estematerial discursivoestádispuestoen forma de contrapuntoen-
tre los comentariosdel crítico y unacartade Menarden dondese expli-
can los motivos que determinansu empresay los procedimientosque
emplearáparallevarla a cabo.

Desdeel punto de vista antropológico.el principio de identidady el
de no contradicciónsuponenlos condicionantesque circunscribenla
existenciade cadaindividuo. Sobreestaevidenciase funda el primer me-
todode creaciónliteraria de Menard: la reconstruccióndel marcohistóri-
co querodeala aparicióndel Quijote: «El métodoinicial queimaginóera
relativamentesencillo.Conocerbien el español.recuperarla fe católica,
guerrearcontralos moroso contrael turco...»~.

Este principio compositivo no es otro (a grandesrasgos)queel del
realismoy del naturalismo;es tambiénel de la novelahispanoamericana
de la tierra. Sin embargo,será luego descartadopor Menard ya que,se-
gúnel crítico, es un métododemasiadofácil aparentemente.pero imposi-
ble en la realidad de la prácticatextual. La negativade adoptarestepro-
cedimientoes alabadapor el crítico, quien.renglonesmásadelante,se re-
fiere despectivamentea dos obrasparadigmáticasdentro de estemodelo

6. Borges. p. 445.
7. Ibid p. 449.
8. Ibid p. 447.
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de creación literaria: Salambó de Flauberty La gloria de don Ramiro de
Enrique(Rodríguez,en el texto) Larreta.De estemodo.Menard y su co-
mentaristaestablecenuño de tos principios básicosde las poéticasde la
posmodemidad:la negacióndel pactomimético,la imposibilidaddel ar-
te como«representación»o imitaciónde la realidad9.

Rechazadoel procedimientoque intenta, medianteel color local,
rescataruna realidadhistórica,quedaentoncesun segundométodo: re-
escribirel texto desdela propia posición,desdela situaciónhermenéutica
actual o: «Seguirsiendo PierreMenard y llegar al Quijote a travésde las
experienciasde PierreMenard»’k

Estaúltima elecciónplanteatresdisyuntivasal escritorfrancés:la po-
sibilidadde variantesformaleso psicológicas,el sacrificio de las varian-
tes mencionadasal «original», la falta de estímuloshistóricosquepudie-
ran generarla escrituradel Quijote en el sigloXX. A pesarde los obstácu-
los indicados,el fragmentarioQuijote de Menardes superioral de Cer-
vantes.Ya se señalócómo el francéssuperael nativismo, lo típico. Pero
además,el texto de Menardes másrico en connotaciones.La aLabanza
de la historia en el siglo XX ya no significa lo mismo quesignificó en el
siglo XVII. Estácontaminadaportodoslos prejuiciosquesuponela cos-
movisióna la queMenard—como ejemplode estesiglo— adhiere.

Re-escribirun texto, entonces,implica dos momentos:la apropiación
de un discursoajeno y el cambiode su sentidooriginal mediantela re-
inserciónde dicho discursoen un contextonuevo.En cierto modoéstaes
una técnica «deconstructiva».La atribución de la Imitación de Cristo a
Joyce renuevael texto de «esostenuesavtsos espirituales»al cambiar
profundamentesu perspectivainterpretativay. consecuentemente,su sig-
nificación.

Es deconstructivo.además,porquesupone,por partedel lector, la im-
posibilidadde aprehensióndel pasado«objetivamente»—aúncuandose
reconozcanlos límitessocio-culturalesquecondicionanla miradade tal
lector. Si leer es escribirdesdela propia posición, la re-escritura(y por
endela lectura)del Qu~oteen el siglo XX tal cual lo concibió Cervantes
es algo imposible:

~<Componerel Quijote a principios del siglo diecisiete era una empresa ra-
zonable, necesaria, acaso fatal: a principios del veinte, es casi imposible. No

9. Becker. Júrguen. «iauss y Borges: sobre las relaciones de la estética de la recepción y
el posmodernismo». En Nuevo texto critico. Vol, tít. Nt 6. 2t semestre. 1990. pp. 147-154. p.
152.

lO. Para la noción de situación hermenéutica ver: (jadamer, 1-1. G. 14’rdad y método.
(Trad. de A. Agud Aparicio y R. de Agapito). Salamanca. Ediciones Sigueme. 1984. p. 372 y
ss. Fokkema. D. W.: lbsch. E. Teorlav de la literatura del s4glo .AX 22 cd. Madrid. Cátedra.
1984, Pp. 171-172.

II. Borges. p. 447.
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en vano han transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos he-
chos. Entre ellos, para mencionar uno sólo: el mismo Quijote» 12,

«Los trescientosañoscargadosde complejísimoshechos»implican
un plexo de experiencias,unapantallaquedesarticulay condicionalavi-
ston del pasadodesdela contemporaneidad.Hayaquíunaexaltaciónde
la conciencia histórica hasta sus últimas posibilidades,una afirmación
rotundadel propio horizontehermenéuticoy por lo tanto,del presente.

Dicha exaltacióndesdibujael pasadoy al mismotiempo hacetamba-
lear la nociónde identidad:Cervantesre-escribela novela de caballerias
en el Quijote. quea suvez es re-escritopor Menardy así sucesivamente3

Por lo tanto, la noción de genio que fundabael actocreadoren unasub-
jetividad trascendental(en el sentidokantiano 4) —idea del romanticis-
mo y del modernismo—se derrumba.Asimismo, se derrumbala noción
del «original».Como señalaAlicia Borinsky:

«El arte consistiría en la recurrencia de ciertas insistentes metáforas..,pre-
sentadas en un tono cada vez más simple, más claro. La obra individual”
se convierte en el testimoniode una lectura que propone otra. Existe como
una figura de su propia inestabilidad» 5

La literaturapasaa serunasuertede palimpsestouniversal y trascen-
dente.Un texto escrito sobreotros textos cuyo hacersees continuo:ya no
se trata dc un conjuntode obrasacabadas,cerradasen si mismas,cohe-
rentesen sucondición individual. Por esoafirma GerardGenetteal refe-
rirse a «PierreMenard...»:

«Ai nsi s’accomplit lutopia borgésienne dune Litterature en transfusion per-
petuélle —perfusion transtextuelle—. constamment présente á elle-méme
daus sa tolalité et comme Totalité. dont bus les auteurs nc font quun. et
dont tous les livres sont un vaste Livre. un seul Livre inlinin 16

Es convenienterecordarqueel Quúoíede Menardes un texto incon-
cluso: análogamente.el gran y único texto de la literaturauniversal está
íncompletoy cadanuevacreación—igual quecadanuevalectura—pre-
tendeacabarlo,aunquesólo producela ilusión de ello.

12. Borges. p. 448.
13. «La identidad linal entre el autor y el lector... se enriquece, o duplica al aparecer

vinculada en forma de paralelistica con una anterior identidad: la de todos los hombres
que realizan una acción básica y ritual». Rodriguel Monegal, E. Borges. hacia una lectura
poética. Madrid. Guadarrama, 1976, p. 52.

14. Gadamer. Op. cii,, p. 147.
15. Borinsky. Alicia. «Re-escribir y escribir: Arenas. Menard, Borges. Cervantes, Fray

Cervando’>. En: Revista Iberoamericana. N.~ 92-93. JuL-Die.. 1975, p~ 605.
16. Geneite. Gérarrí. Pa/inipséstes. La /ittéraeure au seconddegré, Paris. Editions du Seuil.

1982. p. 453.
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«PIERREMENARD...» Y LA TEORJA LITERARIA

El programapoéticode «PierreMenard.autordel Quijote»trasciende
sus propios límites y se proyectadesdela ficción a la teoría literaria. So-
bre todo, como ya se señalaraanteriormente,en aquellasteoríasquepo-
nen el acentoen el papel del lector en la interacciónliteraria.

itírguen Becker, por ejemplo,puntualizalas relacionesexistentesen-
tre las postulacionesmáso menos«implícitas»de Borgesen «PierreMe-
nard...»y los principios teóricosde la Escuelade ConstanzaQ Dichasre-
lacioneshansido subrayadaspor el mismoJaussquien ve en Borges a
un fundadordel posmodernismoy consideraa estecuentocomo unama-
nifestaciónde las analogíaspresentesentrela literatura y la renovación
teórica operadapor la estéticade la recepción,la semiótica.la decons-
trucción, etc. en la décadadel 60 í«~ Para iauss,la empresade Menará
«esclareceríala posiciónde la estéticade la recepción:mostraríala no
identidadde lo quese repite despuésde un intervalo de tiempo» 1 Es de-
dr, la re-escrituradeMenardponede manifiestounade las nocionescla-
ves parala teoría de la recepción:la de «diferenciahermenéutica».Este
conceptose apoya en el reconocimiento,por parte del lector, de su dis-
tancia históricay estéticafrente a los textos de la tradición literaria. Para
Jauss.unatradición no puedeperpetuarsepor si misma;su existenciay
su vigenciadependende la relacióndialéctica que suponela participa-
ción activa de los lectorescontemporáneos20.La estéticade la recepción
se oponea la consideraciónde la tradición literaria como (<un tesoroin-
temporalcrecientey disponible2~.En estesentido,los textos de determi-
nadatradición se encuentranen situaciónsimilar a. la dcl Quijote según
Menard: «El Quijote es un libro contingente,es innecesario.Puedopre-
meditarsu escritura,puedoescribirlo sin incurrir en una tautología»22

Comoel crítico de Menarden su concepcióndela re-escritura,la estética
de la recepciónenfatizael papelactivodel lector en un doble sentido:él
es quien rescataciertos textos del pasado.pero al hacerlo los re-elabora
desdesu propiohorizontehermenéutico.

La irrupción del lector se manifiestatambién en la obra de Wolfang
Iser En su trabajoEl acto de leer23, Iserpartede la noción deobra como

17. Becker. Op. chi p. 150.
18. Citado por Becker Op. cii? p. 151.
¡9. Ibid
20. iauss. Hans Robert. Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo

de la experiencia esférica. (Trad. J. Siles y E. M. Fernández-Palacios). Madrid. Taurus. 1986.
23. Fokkema/¡bsch. Op. eit. p. 170.
21. Jauss. U. R. «Estética de la recepción y comunicación literaria». En; finito de vista.

Año IV. N.a 12. luí-Ocr., 1981. Buenos Aires, p. 39.
22. Borges, p. 448.
23. ‘ser, Wolfang. El acto de leer Teorz½del efecto estético. (Trad. J. A. Gimbemal y M.

Barbeiso>. Madrid. Taurus, 1987.
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entidadabierta,es decir, como un conjuntode potencialidadesquesólo
logra constituirun todoorgánicoen el procesode interacciónlectora:

«,,, sólo mediante la acción constitutiva de una conciencia que lo recibe el
texto llega a su realidad, de manera que la obra artistica es el proceso de
constituirse el texto en la conciencia del lector» 24

La dialécticatexto/lectorsuponequeel primeroes una red de direc-
ciones,de «estrategias»que se llenan de sentidoen la medidaen queel
segundorespondea los mecanismospre-establecidospor tales estrate-
gias2~.Al seguirsus indicaciones,el lector reconstruyesupropio honzon-
te de experiencia.Como en el relato de Borges.en el acto de leer el autor
—causaeficientedel texto— pasaa ser un terceroexcluido.Además,se-
gún el crítico alemán,la validezde un texto se mide por la capacidadque
poseede perturbarlos hábitosdel lector, mientrasqueel buenlector se
mide por suadaptabilidada las indicacionesdel texto 2», Estaconcepción
sistematizauno de los paradigmasde Menard: «Todo hombredebeser
capazde todaslas ideasy entiendoqueen el porvenir lo será»22,

Finalmente,Harold Bloom. ha acuñadola noción de creacióncomo
lectura correctivao malentendidocreativo (creative tnisreading). En The
Anxietvo.f In uence2t,realiza una revisión de la concepciónrománticade
«genio» y estableceentredistintospoetasingleseslos nexosqueatentan
contra la pretendidaoriginalidad quecadauno de ellos se atribuye.De
estemodo.Worthswordcorrige a Keats.quecorrige a Blake.quecorrige a
Milton. quecorrigea la Biblia. ParaBloom es necesariaunacrítica meto-
léptica quepuedainterpretardichascorreccionessucesivas.La metalepsis
se concibecomoun procesoquetransformael sentidode la influenciali-
teraria: el texto de la tradición es desplazado:el poetainfluido por él se
anteponey restructuralas relacionesde dependencia.De suerteque,me-
diante la técnica del anacronismodeliberadosimilar a la de Menard:
«Milton conviertea la Biblia en un comentariotipológico de Paradise
Losí» 29, La metalepsisen su devenirdiacrónico alterael sentidode los
tropos,las figuras.los conceptos.Lo queen un contextosocio-culturalse
concibecomo ironía puedetransformarsecon el transcurrirdel tiempo
en una noble sinécdoque.Así. Bloom coincide con el comentaristade
Menardquien sostieneque: «Unadoctrina filosófica es al principio una

24. Ibid p. 44 y ss.
25. Ibid. p. 45.
26. Ibid. pp. 1 ltl-l II. Para una eritica de estas postulaciones ver: Fagleton. Teriy. Una

iníroducciénci ¡ci teoría li/erada. (liad. J. E. Calderón>. México, F.C.>?., 1985. p. ¡04.
27. Borges, p. 450.
28. Bloom, Harold. EheAnxie¡yof Influence. A theotyof Poegrv. New York, Oxford Uni-

versity Press, ¡973.
29. Bloom. Harold. Los vasos rotos. (Trad. F. Patán). México. F.C.E., 1986, p. 88.
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descripciónverosímildel universo~giran los años y es un mero capítulo
—cuandono un párrafoo un nombre—de la historiade la filosofia» >Q

OBSERVACIONESFINALES

Anacronismodeliberadoy atribuciónerrónea,malentendidocreativo.
transgreciónde los códigosy los hábitosde lecturaheredados,imposibili-
dadde interpretar,la literaturacomo macro-textoqueconfundetodoslos
discursos.¿Quéconcepciónsubyacea estasnociones?.¿cuálesson sus al-
cances?Todasellassuponenun pesimismognoseológico:La incapacidad
de superarlas instanciasmodelizantessubjetivasy actualesen el acto de
interpretación.La complejidadde la hora actual, la dificultad que impli-
ca hoy conceptualizarlas relacionesqueestructuranlo vivido handeter-
minado,tal vez, quelo queen la décadadel 40 (momentodeapariciónde
Ficciones) se concebíacomo utopía ficcional se considerea partir del 60
incuestionableen su evidencia.Es indudableque,en estesentido,la lite-
raturaha tematizadoantesquela teoría esta «condiciónposmodernaP’.
Sin embargo,la apropiaciónde los motivos de los «clásicosmodernos»
—al decirde Becker— por parte de la teoría literaria, no está libre de in-
convenientes.Para finalizar, se puedemencionarde entre ellos uno de
capital importancia.La irrupción del lector comoinstanciateóricay críti-
ca fundamental,de supropiohorizontehermenéutico,desu presente.¿no
ha desplazadoacasola perspectivatradicionalde la critica. quedefinía la
especificidadde los estudiosliterarios como tales? Atentasa la interac-
ción texto/lector,a la compleja red de mediacionesque supone.las teo-
ríasque reclamanla «entronizacióndel lector» parecenolvidar ciertos
principios aúnhoy incuestionables:que no toda la literaturaestá hecha
sólo de literatura,queel autores una instanciaque no puedeexeluirseto-
talmente,que la materialidadde la obra, del texto tambiéncuentaen el
momentode comenzara leer.

VICTOR G. ZONANA
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BuenosAires (Argentina)

30. Borges. pp. 449-450,
31. Becker. op. cia p. 152.


