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Sergio Fernández Moreno (1990-2023), licen-
ciado en Filología Hispánica (2012) y doctor 
(2019) por la Universidad Autónoma de Madrid, 
defendió la tesis doctoral que dio origen a la 
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Albaladejo Mayordomo, dentro del Programa 
de Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios 
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compaginaba su labor docente e investigadora 
en la UAM con su desempeño como actor y can-
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regulares con el proyecto COSER, dirigido por la 
Dra. Inés Fernández Ordóñez.
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Fruto de una investigación que comenzó en la Universidad de 
Reikiavik, nace este libro de Sergio Fernández Moreno en el que 
los paisajes mitológicos escandinavos se funden con los arraba-
les porteños y donde se descubre la conexión borgeana entre los 
vikingar y los gauchos o los compadritos del Río de la Plata. Se 
trata de un trabajo exhaustivo y riguroso de indagación en las raí-
ces medievales germánicas de algunas de las ideas fundamentales 
de la escritura de Jorge Luis Borges, estudioso él mismo de esta 
tradición cultural y literaria. La obra de Sergio Fernández nos 
ofrece una cuidada descripción de las principales formas poéti-
cas nórdicas y, en especial, de la fi gura retórica de los kenningar, 
variante de la metáfora empleada por los escaldos islandeses y 
que interesó profundamente al escritor argentino, quien llegó a 
compararla con el uso que hicieron de la metáfora los principales 
autores del Barroco español o los poetas ultraístas. En estas pá-
ginas, además, se aborda una serie de leyendas, como la del oro 
del Rin, y de motivos y elementos simbólicos que Borges toma de 
la tradición escáldica. Los dioses del Valhalla y los héroes nór-
dicos, las valquirias o los monstruos del paganismo germánico, 
como los lobos de Óðinn y la Serpiente de Miðgarð, conforman 
un mundo mítico del que Borges extrae materia para sus propios 
relatos y poemas. Obsesiones del escritor porteño como el valor 
ante la muerte probable o lo fatídico se ponen aquí en relación 
con el culto del coraje del guerrero escandinavo o la fuerza del 
wyrd –el destino inevitable– del universo medieval germánico.
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Más allá del Norte, del hielo, de la muerte; 
nuestra vida, nuestra felicidad […] ¡Más 
vale vivir entre ventisqueros que entre las 

virtudes modernas y demás vientos del Sur!

(Friedrich Nietzsche, El anticristo, I).

porque todo hombre debe morir algún día, y nadie 
puede evitar la muerte cuando le ha llegado la 

hora. Mi consejo es que no huyamos sino que nos 
defendamos lo más valerosamente que nos sea posible

(Vǫlsunga saga, V).
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PRÓLOGO

Las personas están en sus obras, en sus escritos, en sus palabras, y las 
obras, los escritos, las palabras están en las personas, forman parte de 
ellas y de su proyección comunicativa y humana a los demás. Estar de-
lante de un libro del doctor Sergio Fernández Moreno, de Sergio, es 
estar delante de él, hacer que en la lectura renazcan sus palabras, su 
estilo, sus ideas, su persona, él mismo. La publicación de este libro nos 
permite, me permite, reencontrarme con Sergio, con la persona, con el 
estudioso de la literatura, con el intelectual, con el alumno, con el in-
vestigador y con el profesor que ha sido y es. 

El libro procede de su tesis doctoral, «La espada y el arpa». La cultura 
germánica medieval en la obra de Jorge Luis Borges, defendida en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid el 27 
de junio de 2019, dentro del Programa de Doctorado en Estudios Artís-
ticos, Literarios y de la Cultura. La tesis fue calificada con Sobresaliente 
cum laude por el tribunal correspondiente. Sergio había hecho en Rei-
kiavik, en la Universidad de Islandia (Háskóli Íslands), una estancia de 
investigación que fue muy fructífera para su tesis; la tutora de esta estan-
cia fue la Profesora Erla Erlendsdóttir. La tesis de Sergio es la culmina-
ción de una brillante investigación con una ayuda y contrato predoctoral 
FPU del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabili-
dad, Subprograma de Formación del Profesorado Universitario, con ads-
cripción al área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura 
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Comparada del Departamento de Lingüística General, Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia, Lenguas Modernas, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada y Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante todo el tiempo de 
realización de su tesis doctoral, Sergio fue miembro del proyecto de in-
vestigación METAPHORA, financiado por el Ministerio de Ciencia, In-
vestigación y Universidades y titulado «La metáfora como componente 
de la retórica cultural. Fundamentos y aspectos retóricos, literarios, so-
ciales, ecocríticos y culturales de los mecanismos metafóricos». La tesis 
de Sergio fue una aportación muy importante en el desarrollo de este 
proyecto y, sin duda, es clave en el conjunto de sus resultados. Y, por 
tanto, también lo es el libro, que es una monografía en la que perma-
necen expresos y activos los planteamientos, las ideas, los razonamien-
tos, las argumentaciones de su autor y los resultados de su investigación.

Una investigación como la contenida y presentada en este libro, 
en la que el objeto de estudio tiene, entre otras, la complejidad que le 
proporciona el estar formado por obras literarias históricas que son 
parte de una tradición cultural y por textos literarios y sobre la litera-
tura, con una proyección en la reflexión y en la propia creación de uno 
de los grandes autores del siglo XX, no podía ser llevada a cabo sin es-
tablecer una red conceptual como la creada por Sergio,  sobre la que 
articula un sistema en el que constantemente interactúan un plantea-
miento teórico-literario, un planteamiento crítico-literario y un plan-
teamiento de base y perspectivas comparatistas. La preparación y la 
cultura de Sergio, con su conocimiento del islandés —junto al del in-
glés, alemán, francés, finés y latín, entre otros idiomas—, hacen posi-
ble en el libro el tratamiento y la exposición explicativa de la poesía 
de los escaldas, los poetas escandinavos medievales. En el libro es-
tudia el origen de esta poesía, su función social, su conexión con la 
religión, sus características, las clases de composiciones y de estro-
fas, así como su hermetismo y su creatividad, que hicieron posible un 
lenguaje literario claramente diferenciado del lenguaje común, con la 
consiguiente configuración de un arte de lenguaje propio. 

El interés de Jorge Luis Borges por la literatura nórdica medie-
val y el conocimiento de esta son un componente imprescindible del 
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planteamiento y del desarrollo del libro. Sergio, con un conocimiento 
exhaustivo de la relación del escritor argentino con las literaturas 
germánicas y, dentro de estas, con la literatura escandinava, plantea, 
analiza y explica el temprano interés de Borges por aquellas literatu-
ras. En la elucidación que hace Sergio de esa relación interpretativa 
y poiética, que no es ni sencilla ni uniforme, ocupa un lugar central 
el análisis de la poesía escáldica y de las kenningar, construcciones 
translaticias fijadas que, incorporadas a la tradición, son reproduci-
das literalmente en su expresión y en su sentido en distintas obras de 
la tradición germánica. Con su estudio del tipo especial de metáfo-
ras que son las kenningar, este libro constituye una contribución clave 
en la explicación de la metaforicidad, la condición metafórica de ex-
presiones y dispositivos que actúan translaticiamente en el lenguaje 
literario. El libro ofrece un valioso estudio de la configuración y carac-
terísticas de la poesía de los escaldas, con su atención al rasgo estilís-
tico de la creación de estos poetas representado por las kenningar. La 
creación, la consolidación textual y la transmisión de estas metáforas 
de la poesía escáldica hacen de ellas un elemento que es necesario co-
nocer para la recepción y la interpretación de dicha poesía y también 
para su proceso creativo.

El libro de Sergio nos da las claves poiéticas (y poéticas) e interpre-
tativas de las kenningar, cuyo desgaste, al perder la fuerza con la que 
surgieron y se afianzaron en la poesía, una vez que se produce su comu-
nicación con una tendencia a la automatización y con la consiguiente 
pérdida o mitigación de la sorpresa que la metáfora tiene gracias a su 
innovación estilística en el plano semántico y en el plano expresivo, 
lleva a Borges a una actitud crítica con su construcción, sin que por 
ello disminuya su interés por el procedimiento que representan estas 
singulares metáforas. Y es que ese desgaste ni cancela ni invalida la 
fuerza de la función poética en su orientación desde el lenguaje al pro-
pio texto o mensaje, llegando el receptor a preferir en estas construc-
ciones metafóricas la expresión presente a la expresión ausente. Como 
explica Sergio, Borges no se queda en una crítica a las kenningar como 
elemento retórico, sino que explora todas sus posibilidades estéticas 
como recursos esenciales del lenguaje literario de los escaldas.
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Tras ocuparse de la poesía escáldica y de la función y tradición de 
las kenningar, el autor del libro se sitúa en el espacio de la creación en-
sayística de Borges, en su interés por el mundo nórdico, por la cultura 
escandinava, por la literatura escandinava y la anglosajona, en su uti-
lización de las kenningar. Sergio hace un recorrido completo por la es-
critura borgeana sobre las kenningar y explica la fuerte conexión de 
estas con el pensamiento literario del autor de Ficciones. Tiene para 
ello en cuenta y analiza con precisión los trabajos de Borges sobre la 
metáfora y presta especial atención al tratamiento que este hace de 
procedimientos literarios que asimila al mecanismo y a la función de 
las kenningar. El interés del escritor bonaerense por las kenningar se 
manifiesta en la correspondencia que establece entre estos dispositi-
vos translaticios de la poesía escáldica y la experimentación que con 
el lenguaje hace el ultraísmo. El libro profundiza en la elucidación 
del planteamiento por Borges del paralelismo entre las kenningar y la 
construcción lingüístico-artística de la literatura ultraísta y de la lite-
ratura barroca. En el libro están atentamente estudiados los cambios 
que experimentan la opinión y la valoración de las kenningar por Bor-
ges. Como explica Sergio, Borges destaca el valor de la expresividad 
que implican los mecanismos de variación en la poesía, que en algunas 
kenningar constituyen la traducción en el lenguaje de los sentimientos 
que el poeta experimenta, pero los considera simples artificios verba-
les si no traducen estos sentimientos. Y es en relación con esta cues-
tión donde Sergio sitúa el significativo cambio de su actitud hacia las 
kenningar, para lo cual es importante la conexión borgeana con la poé-
tica ultraísta. El mayor interés de las kenningar está para Borges en el 
descubrimiento novedoso de la realidad por el poeta, como en las me-
táforas ultraístas, que permiten la presentación de los objetos y la rea-
lidad como aparecen por primera vez en la conciencia del poeta, en su 
imaginación creadora, constituyendo un verdadero descubrimiento. 
Sin embargo, si no se produce esa presentación del mundo en la poe-
sía, el uso del lenguaje metafórico, translaticio, solo es una sustitución 
léxica de una expresión por otra expresión equivalente. Y este presu-
puesto o condición, que se puede asociar a la necesidad de que la cons-
trucción metafórica no sea un mero artificio verbal y que surja de la 
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fuerza imaginativa de la creación en el arte de lenguaje, lleva al autor 
argentino a su crítica a las kenningar y a las metáforas del ultraísmo y 
del culteranismo barroco. La crítica borgeana de las kenningar tiene 
su correspondencia en el cuestionamiento de la metáfora carente de 
veracidad, la metáfora que no tiene capacidad de reproducir o repre-
sentar los sentimientos del poeta. El libro de Sergio nos muestra la 
importancia en Borges de la conexión entre la instancia creadora y la 
instancia receptora, con la recreación interpretativa de la fuerza de la 
creación por parte de quienes reciben la obra, de modo que puedan ser 
también, en su recepción, creadores en su imaginación de la novedad 
del hallazgo metafórico como descubrimiento compartido, capaz de 
expresar el sentimiento del creador y de proyectarlo en la recepción. El 
lenguaje escáldico influye en la creación literaria de Borges, en la que 
están presentes las kenningar y la musicalidad como testimonio de su 
interés por una tradición que recrea y evoca en su obra.

El libro continúa con el estudio por su autor de los temas de la poe-
sía germánica medieval y de su reelaboración en la obra de Jorge Luis 
Borges. Este estudio es planteado en coherencia con el realizado sobre 
la poesía escáldica y sobre las kenningar como recurso de fundamen-
tación metafórica: en primer lugar emprende una explicación de los 
principales motivos y tras plantearlos analiza su presencia en la obra 
del escritor argentino. El destino, el coraje, la espada, el oro, el lobo, la 
serpiente monstruosa y la mitología son motivos de la literatura ger-
mánica medieval que Borges transfiere a su creación literaria. En su 
poesía y en su prosa funcionan referencial y temáticamente, como Ser-
gio demuestra, y son representados y tematizados en un proceso de 
reelaboración y resignificación que los sitúa plenamente en la obra 
borgeana y los conecta con la tradición germánica. En este plantea-
miento de su investigación, Sergio emplea la retórica cultural para el 
estudio de la utilización de los elementos culturales de la tradición en 
la creación literaria, lo cual hace posible la conexión de la obra de Bor-
ges con la literatura germánica medieval, estableciéndose un código 
cultural que van a compartir el autor de las obras y los receptores de 
su creación. Este código tiene una fundamentación retórica en la me-
dida en que orienta y dirige la interpretación a la obra de Borges y a la 
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tradición en ella contenida y activada retóricamente, con la finalidad 
de implicar en esa tradición a los receptores de su obra. La retórica 
más noble y eficaz está presente en la recreación literaria borgeana de 
recursos y de motivos de la tradición literaria de la cultura germánica 
medieval, todo ello en unión de su reflexión contemporánea sobre ele-
mentos de dicha cultura.

Una de las funciones de la crítica literaria es la función mediadora 
consistente en facilitar la lectura y la comprensión de las obras lite-
rarias. El libro de Sergio cumple perfectamente esta función y es una 
importante ayuda para la lectura de los textos de Borges en los que 
son tratados aspectos, temas o recursos de la literatura germánica me-
dieval, además de serlo igualmente en la lectura de las reflexiones del 
autor bonaerense sobre dicha literatura. Este libro marca un hito en 
la crítica borgeana en todo lo referente al interés del autor de El libro 
de arena por la tradición y la literatura germánica y a la funcionalidad 
de estas en su propia creación, en las líneas de su poética y de su es-
critura ensayística.

 Una clave importante de la necesidad y la validez del presente 
libro en varias áreas o espacios del conocimiento es su análisis y su ex-
plicación del acervo cultural y literario germánico medieval y su com-
binación con la obra de Borges, con la presencia en esta de elementos 
de dicho patrimonio, con la fusión en su obra de un pasado literaria-
mente activo, a cuya vigencia contribuye, y de su propia contempora-
neidad creadora.  Esta fusión hace posible la entrada de la tradición en 
la obra del autor argentino y la comprensión de aquella, teniendo en 
cuenta la mediación transcultural que Borges lleva a cabo en su pro-
pia obra. El libro de Sergio es una contribución enriquecedora y de-
cisiva al avance del conocimiento en el amplio campo de los estudios 
literarios, en el área de teoría de la literatura y literatura comparada, 
en el ámbito de la literatura hispanoamericana y en el de otras litera-
turas como la escandinava y la inglesa en el conjunto de las literatu-
ras germánicas, y también lo es en el espacio transversal de la retórica.

Sergio está en este libro, con su escritura, con sus ideas, sus cono-
cimientos, su cultura, sus palabras, sus inquietudes, sus horizontes, 
su compañerismo, su generosidad, su vitalidad. El libro es resultado 
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de sus infatigables ganas de trabajar, de investigar, de enseñar, de co-
municar, de compartir su constante ilusión y su alegría. Y el libro está 
en Sergio porque el libro es parte de él. El libro nos trae a Sergio y 
con su lectura volvemos a escucharlo, a hablar con él, a dialogar, a en-
contrarnos. Sergio continúa enseñándonos. «Docendo discimus», sí, 
enseñando aprendemos; Séneca lo escribió para Lucilio («los seres hu-
manos, mientras enseñan, aprenden») y para las generaciones futuras, 
incluida la nuestra en el siglo XXI. Puedo afirmar que de la tesis doc-
toral de Sergio, de su elaboración, de su redacción, de su lectura, he 
aprendido mucho, y continúo aprendiendo de su libro. Doy a Sergio 
las gracias por ello.

Agradezco a Editorial de la Universidad de Sevilla la publicación 
del libro de Sergio, del doctor Sergio Fernández Moreno, y su co-edi-
ción con la Universidad Autónoma de Madrid. También agradezco el 
cuidadoso trabajo de edición que ha llevado a cabo a Juan Frau, pres-
tigioso investigador y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Universidad de Sevilla.

Tomás Albaladejo
Universidad Autónoma de Madrid,  

abril de 2024
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El wyrd, concepto que protagoniza algunas de las páginas que siguen 
y que podría traducirse como ‘fatalidad’, ha impedido que sea su autor 
quien decida el último estado del texto que aquí se presenta. Dado que 
me ha correspondido el honor y la responsabilidad de llevar a cabo esa 
tarea, estimo conveniente explicar de manera breve cuáles son los cri-
terios que se han seguido para la presente edición.

El punto de partida de este libro es la tesis doctoral realizada por 
Sergio Fernández Moreno bajo la dirección de Tomás Albaladejo y de-
fendida el 27 de junio de 2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Nuestro primer propósito, por lo tanto, ha sido adaptar las conven-
ciones y necesarias servidumbres académicas de ese trabajo original a 
las formas algo menos restrictivas de la monografía. En este sentido, 
las directrices han sido, en esencia, eliminar en lo posible las repeti-
ciones existentes y aligerar el texto de citas y de información acceso-
ria. Es habitual que el doctorando se sienta obligado a acreditar que 
ha consultado y asumido toda la bibliografía existente sobre el tema 
que le ocupa e incluso un poco más, lo que a menudo genera una mul-
tiplicación de citas, notas a pie de página y alusiones varias que el 
doctor, que ya no siente esa obligación, puede entender en parte excu-
sables por consabidas o redundantes. Con todo, nuestra intervención 
ha sido bastante conservadora y solo hemos prescindido de pequeños 
fragmentos —casi siempre citas— que se han considerado de poca 
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relevancia, sobre todo en el subapartado que originalmente se titulaba 
«Estado de la cuestión». Se ha tendido, precisamente, a la fusión de su-
bapartados, aunque se mantuviera el contenido, con la idea de ofrecer 
una estructura más simple y menos fragmentada. Por otra parte, la vo-
luntad de síntesis, ajena por lo común al espíritu de una tesis doctoral, 
nos ha llevado a excluir en muchas ocasiones —aunque no nos hemos 
resistido a conservarlos en algunas otras— los fragmentos originales 
en lengua nórdica o inglés antiguo, dejando tan solo su traducción al 
español o al inglés moderno. Por último, se han corregido las erratas 
evidentes y, por motivos estilísticos, alguna repetición que había pa-
sado inadvertida.  Queremos creer, en última instancia, que todas las 
decisiones editoriales han sido respetuosas con la línea principal de la 
obra y que habrían merecido la aprobación del autor.

Juan Frau
Universidad de Sevilla

https://orcid.org/0000-0002-7503-7399
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Aquella mañana en que mi padre
le dio al niño que he sido y que no ha muerto
una versión de la Völsunga Saga1

(OT, 375)2.

Estos son los versos con los que el escritor argentino Jorge Luis Bor-
ges rememora, a comienzos de los años setenta, los orígenes de su 
contacto con la literatura nórdica del medievo, una relación que, de 
acuerdo con el prólogo de este autor a Seis poemas escandinavos (1966), 
comienza muy tempranamente, acaso a mediados de la segunda dé-
cada del siglo pasado: «¿Qué secretos caminos me condujeron al amor 
de lo escandinavo? […] Tal vez un ejemplar de la Völsunga Saga que mi 
padre me dio hará medio siglo, traducida por Morris y por Magnús-
son a un arcaico dialecto del inglés, casi puramente sajón» (TR3, 105). 

1 Se han editado todas las citas para ajustarlas a las normas recogidas en 
la Ortografía de la lengua española, publicada por la RAE en 2010. Asimismo, se 
han corregido todas las erratas de los textos citados en este trabajo.

2 Con el objetivo de facilitar al lector la búsqueda de citas y referencias a 
la obra de Jorge Luis Borges, se han utilizado las abreviaturas que pueden en-
contrarse en la bibliografía final.
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Es cierto, no obstante, que, más allá de la literatura germánica medie-
val que el escritor pudiera leer en los primeros treinta años de su vida, 
la primera prueba evidente del interés de Borges por las obras escri-
tas en la Edad Media escandinava se hará esperar hasta el año 1932, 
fecha de publicación del artículo «Noticia de los Kenningar» en el n.º 6 
de la revista Sur.

En dicho trabajo, el escritor analiza el empleo de uno de los recur-
sos poéticos más presentes en la literatura nórdica del medievo, y, más 
concretamente, en la llamada poesía escáldica. Asimismo, en «Noti-
cia de los Kenningar», el autor compila un «índice parcial» (NK, 203) 
de estas expresiones sirviéndose de la «Saga de Njal (en la versión in-
glesa de Webbe Dasent, de 1861) y el manual Eddalieder de Wilhelm 
Ranisch» (NK, 203-204), así como de «la generosa erudición de Rai-
mundo Lida» (NK, 204). Dicha compilación será, sin embargo, objeto 
de sustanciales modificaciones cuando el autor acometa la redacción 
de Las kenningar (1933), un cuaderno publicado por Francisco A. Co-
lombo en que Borges ampliará y corregirá algunas de las valoraciones 
recogidas en el artículo de 1932. De hecho, a diferencia de lo que ocu-
rría en «Noticia de los Kenningar», el escritor confiesa que, para ela-
borar el catálogo incluido en el ensayo de 1933, aprovechó la primera 
compilación de estas figuras, la de Snorri Sturluson, «famoso como 
historiador, como arqueólogo, como constructor de unas termas, como 
genealogista, como presidente de una asamblea, como poeta, como 
doble traidor, como decapitado y como fantasma. En los años de 1230 
la acometió, con fines preceptivos» (K, 11-12).

Así, Borges no solo altera algunas de las figuras recopiladas en la 
nota de 1932, sino que, además, incorpora al índice recogido en Las 
kenningar expresiones que no figuraban en el artículo de Sur y que sí 
aparecen en el tratado de Snorri, como dos de las metáforas referidas 
al viento. En efecto, si el libro que, según Borges, «se titula la Edda 
prosaica» (K, 12) explica que otros nombres de este fenómeno meteo-
rológico son «el hermano de Égir y del fuego, el devastador del bos-
que, el terror, el destructor, el perro o lobo del mástil, de la vela o del 
cordaje» (Sturluson, 2008: 143), en el ensayo de 1933 el escritor vincula 
las construcciones «hermano del fuego», «daño de los bosques» y «lobo 



25

INTRODUCCIÓN

de los cordajes» (K, 18) con la misma palabra: «viento». Pero, además, 
Las kenningar incluye citas directamente extraídas de la obra de Snorri, 
por lo que parece claro que los datos y reflexiones que Borges añade al 
ensayo de 1933 tienen la Edda en prosa como punto de partida. Buena 
muestra de ello la ofrece el siguiente extracto, en que el escritor relata 
los acontecimientos narrados en la segunda parte del volumen:

El tratado de Snorri […] consta de dos partes en prosa y una tercera 
en verso […]. La segunda refiere la aventura de Aegir o Hler, versadí-
simo en artes de hechicería, que visitó a los dioses en la fortaleza de 
Asgard que los mortales llaman Troya. Hacia el anochecer, Odín hizo 
traer unas espadas de tan bruñido acero que no se precisaba otra luz. 
Hler se amistó con su vecino que era el dios Bragi, ejercitado en la 
elocuencia y la métrica. Un vasto cuerno de aguamiel iba de mano en 
mano y conversaron de poesía el hombre y el dios (K, 12-13).

No resulta aventurado afirmar, de acuerdo con Vladimir Brljak, 
que «it was his ongoing investigations in poetic language […] that led 
him to the kennings» (2011: 101), ya que, a lo largo de los años veinte, 
el autor de El Aleph reflexiona, en numerosos artículos y ensayos, sobre 
el papel que la metáfora desempeña en el lenguaje literario. Pero, si 
bien es cierto que, durante su etapa ultraísta, Borges entiende que 
la imagen es uno de los procedimientos esenciales para la expresión 
poética por su capacidad para traducir nuevas y asombrosas intuicio-
nes, hacia la mitad de la década, el escritor comienza a distanciarse 
abiertamente de los presupuestos que, a comienzos de los años veinte, 
había abrazado con fervor. Así, Borges concluye en una reseña publi-
cada en agosto de 1924 e incluida, un año después, en Inquisiciones que 
las innovadoras propuestas de renovación poética cultivadas por los 
ultraístas habían terminado por incurrir «en otra retórica, tan vincu-
lada como las antiguas al prestigio verbal» (I, 92).

Además, durante esta segunda mitad de la década de los veinte, 
Borges acude frecuentemente a la obra de Luis de Góngora y de Fran-
cisco de Quevedo tanto para cuestionar y reivindicar la poeticidad de 
ciertas metáforas como para ofrecer un análisis pormenorizado de 
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algunos de los textos escritos por estos autores. De hecho, en Las ken-
ningar, el autor no se limita, como en el artículo de 1932, a vincular su 
interés por estas figuras con su pasado ultraísta, sino que establece un 
paralelismo entre estas expresiones y los tropos utilizados en la poe-
sía culterana. Sin embargo, no será hasta 1936 cuando, en la versión 
de Las kenningar incluida en Historia de la eternidad, el escritor trace 
un vínculo entre una metáfora de Quevedo y las imágenes conforma-
das por los escaldas.

En suma, parece claro que las diferentes versiones del estudio de 
Borges sobre las kenningar no pueden entenderse sin antes conocer el 
pensamiento literario que el autor desarrolló desde comienzos de los 
años veinte hasta que la revista Sur publicó su «Noticia» en otoño de 
1932. De acuerdo con Brljak,

the essay itself testifies to a decent introductory overview of the sub-
ject, especially by the standard according to which Borges must be 
judged. Indeed, it is no overstatement to say that he himself set the 
standard, as the «Noticia» is apparently one of the very first treat-
ments — perhaps the first — of an Old Germanic subject in the Spa-
nish language, a fact that seems to have eluded even some Spanish 
Anglo-Saxonists (2011: 102).

Es cierto, sin embargo, que «el papel pionero de Jorge Luis Borges 
en los estudios literarios sobre la Escandinavia medieval, y muy par-
ticularmente Islandia, en los países de lengua española» (Bernárdez, 
1992: 361-362) no obstó para que el autor de El Aleph no volviese a pu-
blicar un ensayo sobre las literaturas germánicas medievales hasta la 
impresión, en septiembre de 1951, de Antiguas literaturas germánicas, «a 
slender book listing Delia Ingenieros as a collaborator and enfolding 
a vast design of introducing its Spanish-speaking reader to the lite-
ratures of the Gothic, Old English, Old Norse, Old Saxon, Old High 
and Middle High German languages» (Brljak, 2011: 107). De hecho, 
existen escasas evidencias de que, durante los años cuarenta, el escri-
tor estuviese trabajando en este volumen, si bien es cierto que algu-
nos de los cuentos y composiciones publicados en los años anteriores 
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a 1951 contienen alusiones a la literatura escrita en el mundo germá-
nico medieval.

Es el caso de un poema incluido en el n.º 10 de Los Anales de Bue-
nos Aires (octubre de 1946) y titulado «El enemigo generoso». En 
efecto, en uno de los paratextos que acompañan a la composición, 
el poeta atribuye la autoría del texto a un tal H. Gering, que habría 
publicado, en el año 1893, un apéndice a la Heimskringla, esto es, a 
la Historia de los reyes de Noruega que Snorri escribió en la primera 
mitad del siglo XIII. Sin embargo, de acuerdo con Vladimir Brljak, 
«Hugo Gering never published a work entitled Anhang zur Heimskrin-
gla [Supplement to the Heimskringla]» (2011: 106), por lo que, según el 
investigador, «the postscript is to be taken as a Borgesian conceit, 
alluding, through the accidental similarity offered by this abbrevia-
ted form of the German scholar’s name, to Hermann Göring» (2011: 
106). Así, la derrota de los noruegos ante el rey irlandés prefigura-
ría, en el poema, «the defeat of Germany by the Allies, and, by exten-
sion, the inevitable demise of any further «supplements» of the same 
sort —the ultimate triumph of good over evil, of Rome over the Bar-
barians» (Brljak, 2011: 106).

Por otro lado, también es posible encontrar alusiones a las literatu-
ras germánicas medievales en «El Zahir»3, un cuento que, según Jaime 
Alazraki, podría entenderse «como la relectura de Borges de esa vieja 
metáfora del tesoro que condena a su dueño, como una versión mo-
derna de la vieja historia de Andvari, como una variante de la saga no-
ruega y el poema alemán» (1983: 348). Porque, en efecto, «la trágica 
historia del tesoro de Andvari perdura en dos versiones famosas. Ya 
hemos considerado una de ellas, la Völsunga Saga, escrita en Noruega 
a mediados del siglo XIII; ahora consideraremos la otra, el Nibelun-
genlied, Cantar de los Nibelungos, escrito en Austria a principios del 
mismo siglo» (ALG, 154).

3 Este cuento fue publicado por primera vez en el n.º 17 de Los Anales de Bue-
nos Aires (julio de 1947), y dos años más tarde pasaría a formar parte de El Aleph.
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La escasez de referencias al mundo germánico medieval durante la 
década de los cuarenta contrasta con la importancia que el pasado es-
candinavo y anglosajón adquiere en la obra de Borges desde principios 
de los años cincuenta. En efecto, al menos tres de los artículos que la 
revista Sur publicó al escritor en 1951 —«La inocencia de Layamon», 
«El enigma de Edward Fitzgerald» y «El sueño de Coleridge»— con-
tienen alusiones al antiguo mundo germánico. De hecho, Antiguas li-
teraturas germánicas repetirá buena parte de las conclusiones extraídas 
en el primero de estos ensayos: «Es curioso que para Layamon, último 
poeta inglés de lengua sajona, los celtas que Arturo capitaneó sean los 
verdaderos ingleses, y los sajones, enemigos aborrecibles. El espíritu 
bélico del Beowulf y de la balada de Maldon renace de asombrosa ma-
nera en los versos de este sacerdote» (ALG, 54).

Pero «La inocencia de Layamon» no es el único artículo de la dé-
cada de los cincuenta que registra coincidencias con el libro publicado 
en 1951. Si, en Antiguas literaturas germánicas, Borges expresaba su ad-
miración por el episodio de la Heimskringla en que Harold, hijo de Go-
dƿin y rey sajón de Inglaterra, se reúne con su hermano Tostig, en «El 
pudor de la historia» —uno de los ensayos recogidos en Otras inquisi-
ciones (1952)— el escritor volverá a recordar dicho encuentro y ofrecerá 
«una clave para comprender la fascinación que suscitaba en él» (Fer-
nández, 2000a: 91). En palabras de Borges: «Hay un sabor que nuestro 
tiempo (hastiado, acaso, por las torpes imitaciones de los profesiona-
les del patriotismo) no suele percibir sin algún recelo: el elemental 
sabor de lo heroico» (OI, 356). Asimismo, el n.º 219-220 de la revista 
Sur publicará, en 1953, un artículo titulado «Destino escandinavo» en 
que el escritor repetirá, «sin apenas variaciones —“aislado” por “inco-
municado”, “pasara” por “acontecieran”—» (Fernández, 2000a: 89), un 
fragmento recogido en el estudio de 1951:

Para la historia universal, las guerras y los libros escandinavos 
son como si no hubieran sido; todo queda incomunicado y sin ras-
tro, como si acontecieran en un sueño o en esas bolas de cristal que 
miran los videntes. En el siglo XII, los islandeses descubren la no-
vela, el arte de Cervantes y de Flaubert, y ese descubrimiento es tan 
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secreto y tan estéril, para el resto del mundo, como su descubri-
miento de América (ALG, 87).

Durante los años cincuenta, Borges no solo comenzó a mostrar un 
creciente interés por las guerras y los libros escandinavos, sino tam-
bién por las antiguas lenguas germánicas y, más concretamente, por el 
idioma anglosajón, que empezó a estudiar hacia 1955. De hecho, como 
el argentino confiesa en una conversación con María Esther Vázquez, 
su decisión de aprender inglés antiguo no llegó a ser definitiva hasta 
que, después de proponer a sus alumnas de la Universidad de Buenos 
Aires estudiar los orígenes de la literatura y la lengua inglesas, el escri-
tor se reunió con ellas para acometer la lectura de la Crónica anglosajona:

Yo había conseguido un ejemplar de la Crónica anglosajona y allí en-
contramos una frase que fijó nuestra decisión. Esta frase en español 
sería «cuatrocientos veranos después que Troya, ciudad de los griegos, 
fue devastada»; no sé por qué esto nos impresionó tanto; quizá fue el 
hecho de encontrar la antigua fábula de Troya perdida en las orillas del 
Mar del Norte. Esto y el descubrimiento de que a Roma le decían Ro-
meburg, y al Mediterráneo, Mar de los Vándalos, hizo que me enamo-
rara de ese idioma y ahora hace cinco años que estamos estudiándolo 
(Vázquez, 1999: 172).

Es cierto que Borges ya había expresado su afición por esa lengua 
en El hacedor (1960), y, más concretamente, en «Al iniciar el estudio de 
la gramática anglosajona», donde el escritor, al igual que en su conver-
sación con María Esther Vázquez, recordaba el nombre con el que los 
anglosajones conocían la ciudad de Roma: «El sábado leímos que Julio 
César / fue el primero que vino de Romeburg para develar a Bretaña» 
(H, 436). De hecho, desde finales de la década de los cincuenta, Borges 
escribirá numerosas composiciones «partly or even wholly northernist 
in inspiration» (Brljak, 2011: 116), tal y como demuestra «Composición 
escrita en un ejemplar de la «Gesta de Beowulf»», de El otro, el mismo 
(1964), en que el autor volverá a preguntarse qué secretos motivos le 
guiaban a la hora de afrontar el estudio del inglés antiguo:
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A veces me pregunto qué razones
me mueven a estudiar sin esperanza
de precisión, mientras mi noche avanza, 
la lengua de los ásperos sajones

(OM, 211).

Pero, además de su interés por este idioma, en sus poemas de tema 
anglosajón o escandinavo Borges recreará, hasta el final de su vida, 
numerosos motivos presentes en las literaturas germánicas medieva-
les, como el destino (v. gr. en «Fragmento» o en «A una espada en York 
Minster», de El otro, el mismo), la espada —que vertebra el contenido 
de estos dos últimos poemas—, el valor (cfr. «Hengist Cyning») o la 
serpiente de Miðgarð, a quien el escritor dedicó una de las últimas 
composiciones inspiradas por la cultura escandinava del Medievo: 
«Midgarthormr». A excepción de esta última poesía —que aparecería, 
primero, en Atlas, (1984) y, un año más tarde, en Los conjurados (1985)—, 
Borges recogió todas las composiciones mencionadas en Seis poemas 
escandinavos, que incluyó, además, otros tres poemas ya publicados en 
El otro, el mismo: «A un poeta sajón», «Snorri Sturluson (1179-1241)» y 
«A Carlos XII». Asimismo, en la década de los setenta, el escritor re-
unirá otras siete composiciones inspiradas por el mundo germánico 
medieval en Siete poemas sajones / Seven Saxon Poems, «hand-printed in 
Verona by Richard-Gabriel Drummonds and published in 1974 for his 
Plain Wrapper Press» (Brljak, 2011: 116).

Durante los años sesenta, Borges no solo se dedica a explorar poé-
ticamente las culturas escandinava y anglosajona de la Edad Media, 
sino que, además, acomete, en palabras de Brljak, «the first separate 
and complete translation of an Old English poem into the Spanish 
language» (2011: 110). En efecto, el año 1961 marca la fecha de publi-
cación del Diálogo de Salomón y Saturno, que fue incluido bajo el título 
«Un diálogo anglosajón del siglo XI» en el n.º 5 de la segunda época 
de la revista La Biblioteca. Más tarde, a finales de la década de los se-
tenta, Borges y María Kodama incorporarán dicha composición a su 
Breve antología anglosajona (1978), que incluirá, asimismo, las prime-
ras traducciones al español de poemas en antiguo inglés como Deor, 
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El navegante y La sepultura, así como «the account of Ottar from the 
Old English Orosius, apparently the first extended translation into Spa-
nish of a piece of Old English prose» (Brljak, 2011: 112). En cuanto a 
las traducciones al español de textos escritos en antiguo nórdico, el 
hecho de que Borges no comenzase a estudiar este idioma «hasta los 
años setenta» (Fernández, 2000a: 90) explica que el escritor y Kodama 
no publicaran la versión española del Gylfaginning —esto es, la primera 
parte de la Edda en prosa— hasta el año 19844.

Más allá de la traducción al español del Diálogo de Salomón y Sa-
turno, la década de los sesenta es especialmente importante en lo que 
respecta al estudio del interés de Borges por el mundo germánico 
medieval en tanto en cuanto 1965 fue el año en que vio la luz Litera-
turas germánicas medievales, un ensayo que el escritor publicó en co-
laboración con María Esther Vázquez y que buena parte de la crítica 
considera una versión ligeramente ampliada y corregida de Antiguas li-
teraturas germánicas. En efecto, como apunta Vladimir Brljak:

The initial thing to note about ALG [Antiguas literaturas germánicas] 
and LGM [Literaturas germánicas medievales] is that these are, by and 
large, the same book —or rather, that the latter is a fairly slightly revi-
sed version of the former. Entire chapters were left almost completely 
untouched. The only substantial revisions take place in the chapter 
on Anglo-Saxon literature —the «Literature of Germanic England,» as 
Borges first called it in ALG— where several new sections and para-
graphs were added, along with some modifications to the chapter’s 
overall layout (2011: 100).

4 De acuerdo con Bernárdez, «ese mismo año apareció en la misma edito-
rial otra traducción del texto de Snorri (éste de J. L. Lerate) aunque con otro 
título. El año anterior se había publicado la mía propia, en Editora Nacional, 
también con título distinto. De manera que de no existir ninguna traducción 
pasó a haber tres diferentes publicadas en el lapso de poco más de doce meses. 
Por si sirve de consuelo, baste decir que en Italia sucedió, casi por las mismas 
fechas, un fenómeno similar con el mismo texto» (Bernárdez, 1992: 361-362).



32

EL LOBO Y EL DESTINO

En esta misma línea, Margrét Jónsdóttir señala que «la afinidad 
del título de ambas obras indica la semejanza temática. En efecto, 
en lo que concierne a la literatura islandesa medieval, no hay nin-
guna diferencia entre los dos libros, solamente hay correcciones es-
tilísticas mínimas» (1995: 138). No obstante, a diferencia de Brljak, la 
investigadora islandesa no centra su atención en las modificaciones 
que Borges realiza en el capítulo que, en Antiguas literaturas germáni-
cas, lleva por título «Literatura de la Inglaterra germánica», sino en 
los cambios que registra una bibliografía, según Jónsdóttir, «mucho 
menos interesante que la de 1951[…], ya que el énfasis está en la len-
gua y no en la cultura» (1995: 139). En cualquier caso, en lo que se 
refiere a las variaciones que Literaturas germánicas medievales intro-
duce en la sección dedicada a la literatura de la Inglaterra anglosa-
jona, Toswell parece coincidir con Brljak en que Borges «downplays 
the paganism he had so enjoyed when younger, and is more careful 
about dates and about investigating a broader range of Old English 
texts» (2014: 56). Pero los conocimientos que, desde mediados de los 
años cincuenta, el argentino parece haber adquirido sobre el inglés 
antiguo y la literatura escrita en este mismo idioma no solo apare-
cen reflejados en Literaturas germánicas medievales, sino que, además, 
constituirán una parte importante del contenido del curso de litera-
tura inglesa que, en 1966, Borges dicta en la Universidad de Buenos 
Aires5. De las veinticinco clases que el escritor impartió en dicho 
centro, siete versaron sobre la literatura de la Inglaterra anglosa-
jona, lo cual no obstó para que, al igual que en Literaturas germánicas 
medievales, el escritor conectara algunos textos del medievo anglo-
sajón o escandinavo con obras escritas en inglés de épocas posterio-
res. Es el caso de Sigurd the Volsung, de William Morris, tal y como 

5 El curso constó de veinticinco clases que fueron grabadas y, más ade-
lante, transcritas por algunos alumnos para que otros pudieran estudiarlas. A 
pesar de que las grabaciones se perdieron, Martín Arias y Martín Hadis prepa-
raron, tras un largo y minucioso proceso de análisis, una edición de las trans-
cripciones realizadas por los estudiantes (BP).
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recuerda Toswell: «The penultimate lecture, lecture 24, is the third 
on William Morris, discussing his version of the Völsungassaga and 
then introducing Robert Louis Stevenson. Borges’ medievalizing 
tendencies are clear in his approach to all of English literary his-
tory» (2014: 49).

Como vemos, la preocupación erudita del escritor por las litera-
turas y las lenguas germánicas medievales se extiende desde princi-
pios de los años treinta hasta casi el final de su vida, por lo que no 
resulta extraño que algunos de los relatos escritos a partir de 1960 
incorporen referencias no solo a la cultura y el mundo germánico 
del medievo, sino también a las conclusiones que Borges extrajo du-
rante su periplo por la literatura escandinava y anglosajona de aque-
lla época. Buena muestra de ello la ofrece «El soborno», de El libro de 
arena (1975), en que el autor «pauses to parody his own «thesis» on 
the prefiguration of Icelandic sagas in Anglo-Saxon poetry» (Brljak, 
2011: 114), además de atribuir a Herbert Locke —uno de los persona-
jes del relato— una idea que Borges ya había bosquejado, unas déca-
das antes, en Las kenningar:

Más claro es mi recuerdo de su colega Herbert Locke, que me dio 
un ejemplar de su libro Toward a History of the Kenning, donde se lee que 
los sajones no tardaron en prescindir de esas metáforas un tanto me-
cánicas (camino de la ballena por mar, halcón de la batalla por águila), 
en tanto que los poetas escandinavos las fueron combinando y entrela-
zando hasta lo inextricable (LA, 491-492).

Es cierto, no obstante, que, en el «Prólogo» a El informe de Brodie 
(1970), el escritor ya había denunciado las similitudes entre las técni-
cas utilizadas por los escritores del medievo islandés y La batalla de 
Maldon, si bien es cierto que, en este texto preliminar, Borges con-
fiesa, además, haber recurrido en sus relatos a «la requerida inven-
ción de hechos circunstanciales, de los que hay ejemplos espléndidos 
en la balada anglosajona de Maldon, que data del siglo X, y en las ul-
teriores sagas de Islandia» (IB, 350). Pero, además, las conclusiones 
que Borges extrae en Antiguas literaturas germánicas sobre el estilo 
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narrativo de las sagas han llevado a algunos críticos, como Teodo-
sio Fernández6 o Enrique Bernárdez, a plantear la posibilidad de 
que exista cierta similitud entre estas obras y «el carácter de bastan-
tes narraciones del mismo Borges» (Bernárdez, 1992: 363), lo cual no 
obsta para que este último investigador aclare que el gusto de Borges 
por estas sería más bien la consecuencia «de sus propias preocupa-
ciones literarias: un estilo nada barroco, preciso y muchas veces mi-
nucioso que no es obstáculo, sin embargo, para que tras él se esconda 
un mundo perdido» (1992: 364).

Por su parte, Margrét Jónsdóttir no se limita a trazar posibles para-
lelismos entre el estilo de sus cuentos y los procedimientos narrativos 
utilizados por los autores de las sagas7, sino que, además, analiza un 
relato de El informe de Brodie que «Borges dijo que escribió imitando el 
modelo de las sagas» (1995: 150). El cuento al que nos referimos lleva 
por título «La intrusa», y, en él, Jónsdóttir encuentra no solo rasgos tí-
picos de las narraciones medievales escandinavas —como la economía 
verbal, la escasa o nula implicación del autor en los asuntos que narra 
o la tensión entre la oralidad y la escritura—, sino también valores cul-
turales propios de la Edad Media islandesa:

6 «El prólogo a El informe de Brodie se inicia con una referencia a ciertos 
cuentos breves y directos de Kipling, pero también recuerda la balada anglo-
sajona de Maldon y las ulteriores sagas de Islandia. En estas, sin duda, Borges 
había encontrado estímulos para desarrollar la orientación realista y directa 
que ahora trataba de imprimir a sus ficciones» (Fernández, 2000a: 94).

7 Según la autora, no podemos saber si Borges, al describir el estilo de las 
sagas, «era consciente de que era como si se estuviera mirando a sí mismo en 
el espejo, pero la similitud es obvia. Su economía textual es bien conocida, así 
como su resistencia a entrometerse en sus personajes. Los tenemos que co-
nocer por sus hechos y dichos. Borges, como en las sagas, exige capacidad in-
terpretativa por parte de su lector y no abunda en detalles. No obstante, estos 
cobran importancia […]. Borges tiene en común con las sagas el hecho de que 
el dogma de la religión está ausente. Tampoco existe la tradicional dicotomía 
entre los buenos y los malos. La representación del hombre se realiza en un 
nivel superior, donde se refleja la complejidad de la existencia humana» (Jóns-
dóttir, 1995: 148-149).
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Los hermanos, Cristián y Nelson, no solamente están unidos por la 
sangre sino que también hay entre ellos una amistad sincera. «Hombre 
a hombre pelearon una vez a la policía». Allí surge el sistema ‘religioso’ 
de la literatura islandesa llamado fóstbræðralag o ‘hermandad de san-
gre’. Era un juramento entre hombres que consistía en defenderse uno 
al otro hasta la muerte, y que hacía que, ante enemigos, fueran como 
un solo hombre. Tenían que vengar el uno por el otro o como dice en 
«La intrusa», «Malquistarse con uno era contar con dos enemigos». Va-
lentía y lealtad eran los valores principales (Jónsdóttir, 1995: 152).

Para Brljak, es posible que «La intrusa» esté inspirado en la lite-
ratura anglosajona medieval, en la medida en que, según el crítico, la 
historia del relato evoca un pasaje del Sermo Lupi ad Anglos (2011: 117). 
Además:

There are further Anglo-Saxon echoes: the woman’s name is Ju-
liana, clearly alluding to the legend of St. Juliana (and specifically, 
given the context, to Cynewulf ’s Old English poem on the subject) 
[…]; and the Nilsen brothers «were tall, with reddish hair — the blood 
of Denmark or Ireland (countries whose names they probably never 
heard) flowed in the veins of those criollos» (Brljak, 2011: 117).

Pero «La intrusa» no es el único cuento de El informe de Brodie 
cuyos protagonistas presentan rasgos generalmente atribuidos a las 
gentes del norte del Europa. Si en «El duelo» el narrador menciona 
unos óleos consagrados «a la figuración de gauchos tremebundos, de 
una altitud escandinava» (IB, 393), en «El encuentro» Duncan es des-
crito como «más alto que los otros, robusto, algo cargado de hombros, 
inexpresivo, de un rubio casi blanco» (IB, 373). Además, en algunos 
cuentos de El informe de Brodie, Borges no solo dota a sus personajes de 
un aspecto típicamente nórdico, sino que incluso parece tomar como 
inspiración el mundo de las sagas a la hora de esbozar «los ambientes 
primitivos de «La intrusa» y otros relatos» (Fernández, 2000a: 94). En 
este sentido, las narraciones contenidas en este volumen representan, 
en palabras de Vladimir Brljak, «tough men in tough circumstances, 
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personifying their weapons and commodifying their women, their 
fates turning on a volatile economy of honor, chance, brute force, and 
alcohol» (2011: 117).

Es, en todo caso, en las ficciones de El libro de arena donde más fá-
cilmente se advierte la influencia de la cultura germánica medieval en 
la narrativa borgeana, ya que la colección incluye las fantasías nórdi-
cas más peculiares de Borges, tal y como se observa en cuentos como 
«El espejo y la máscara», «Undr» y «El disco». Es muy probable, no obs-
tante, que la narración que más claramente evidencia las relaciones 
que Borges traza entre sus relatos y las literaturas germánicas medie-
vales sea «Ulrica», en que el autor narra el enigmático encuentro de 
Javier Otárola con la mujer noruega que da título a la ficción. Los ca-
minos de estos personajes se cruzan en la ciudad de York, un enclave 
especialmente significativo en la historia del mundo anglosajón y es-
candinavo del medievo en la medida en que dicha urbe se convirtió, a 
finales del siglo IX, en la capital del reino vikingo más poderoso de la 
región controlada por los daneses al nordeste de Inglaterra: la Dane-
law (Haywood, 2016: 108).

Además, «Ulrica» «inevitablemente remite al lector hasta la Völ-
sunga saga […] y su historia de las relaciones entre Brynhild y Sigurd, 
que durmieron tres noches en el mismo lecho, separados por la es-
pada Gram» (Fernández, 2000a: 94). De hecho, el relato aparece pre-
cedido por una cita que condensa el significado del episodio referido 
por Fernández y que, en el texto medieval, simboliza la separación de-
finitiva de los amantes. El epígrafe en cuestión fue extraído del vigé-
simo séptimo capítulo de la Vǫlsunga saga y reza: «Hann tekr sverthit 
Gram ok leggr i methal theira bert [‘Él tomó su espada Gram y puso el 
metal desnudo entre ambos’]» (LA, 435). La misma cita aparece en el 
dorso de la lápida de Jorge Luis Borges en el Cimetière de Plainpalais 
de Ginebra, lo cual demuestra, como muy acertadamente señala Vla-
dimir Brljak, que el Norte permaneció con Borges literalmente hasta 
la tumba (2011: 122). Asimismo, debajo del epitafio figura un grabado 
de un langskip (‘barco largo’) vikingo muy similar al que aparece es-
culpido en la parte inferior de una de las piedras de Stora Hammars, 
en la provincia sueca de Gotland. Es muy probable que esta fuera la 
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imagen elegida para decorar la parte posterior de la tumba de Borges 
por la función ritual que el barco desempeñaba en relación con los en-
terramientos realizados en el mundo pagano escandinavo entre los si-
glos VI y X. Como explica Bernárdez:

Se trata de una costumbre típicamente escandinava, fruto de la es-
pecial relación de esas tierras con el mar y los lagos. De ahí que haya 
también enterramientos con pequeñas barcas viejas, propiedad segu-
ramente de simples pescadores. Seguramente, el aumento de la com-
plejidad social y el desarrollo de una clase dirigente de guerreros 
que eran a la vez comerciantes, e incluso sacerdotes, y cuya riqueza 
y poder social les permitían construir y armar barcos desembocaron 
en el deseo de marcar la pertenencia a ella utilizando un barco para la 
tumba (2010: 96).

Sea como fuere, bajo el grabado del langskip es posible observar —en 
el dorso de la lápida de Borges— otra referencia a «Ulrica», cuento 
que, según Edwin Williamson, se habría inspirado en el breve encuen-
tro del escritor con María Kodama en Islandia en 19718 y que, para el 
biógrafo, significaba, además, «el cumplimiento del patrón dantesco 
donde el amor de una mujer conduce por fin al paraíso que Borges ha-
bría buscado en su juventud» (2006: 439). En efecto, debajo de la ima-
gen del barco dragón puede leerse «De Ulrica a Javier Otárola», por lo 
que, de acuerdo con Brljak, dicha inscripción confirmaría la interpre-
tación de Williamson. Osvaldo Sabino, en 1987, había ofrecido buenos 
argumentos para justificar su sospecha de que el personaje de Ulrica 
había sido inspirado por María Esther Vázquez (Sabino, 1999: 22), pero 
más tarde, en Jorge Luis Borges: Una nueva visión de «Ulrica» —y, más 
concretamente, en el prólogo a la edición de 1999—, se retractará refi-
riendo la siguiente anécdota:

8 También para Toswell «the story is very obviously a roman à clef for Bor-
ges and María Kodama» (Toswell, 2014: 76).
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Con María Kodama no volvimos a vernos hasta 1990 cuando nos en-
contramos después que ella participó en una conferencia en el Museo 
Fernández Blanco de Belgrano […]. Finalmente, con respecto a mi libro 
me dijo que había cometido un grave error al especular con la posibi-
lidad que María Esther Vázquez hubiese sido la verdadera inspiración 
para «Ulrica», porque Ulrica era ella. Era un juego secreto que siempre 
habían tenido con Borges, ella lo llamaba Javier Otárola y él la llamaba 
con el nombre de la heroína del relato de El libro de arena. Después me 
aseguró que la prueba final de tal aseveración estaba inscripta en la lá-
pida de la tumba de Ginebra, sobre la que había hecho grabar el acá-
pite del cuento (Sabino, 1999: 24-25).

En cualquier caso, las referencias al cuento recogido en El libro 
de arena no son las únicas palabras esculpidas en la tumba de Jorge 
Luis Borges. Como señala Williamson, en la parte frontal de la pie-
dra puede leerse una cita de «La batalla de Maldon» (Williamson, 
2006: 537), un antiguo poema anglosajón que inspiró a Borges una de 
las narraciones recogidas en La moneda de hierro (1976) —en concreto, 
«991 A. D.»— y que el escritor tradujo con la ayuda de María Kodama. 
El epitafio en cuestión reza «… and ne forhtedon nā [‘… y que no temie-
ran’]» y figura debajo de un grabado que remeda «una imagen encon-
trada sobre un escudo en el cementerio anglosajón de Sutton Hoo y 
reproducida en la tapa de un libro de poemas anglosajones que Bor-
ges le había obsequiado a María Kodama» (Williamson, 2006: 537). Es 
cierto que, más allá de evocar la idea de lo germánico que Borges en-
contró tanto en la Germania de Tácito como en la  producción litera-
ria del medievo anglosajón y escandinavo9, de acuerdo con Toswell, 

9 «Pero lo que yo realmente buscaba y no encontré en aquel tiempo fue 
la idea del germanismo. La idea, a mi parecer, no había sido desarrollada por 
los propios germanos, sino por un caballero romano, Tácito. Carlyle me in-
dujo a pensar que podría encontrarla en la literatura alemana. Encontré otras 
muchas cosas; le estoy muy agradecido a Carlyle por haberme remitido a 
Schopenhauer, a Hölderlin, a Lessing, y otros. Pero la idea que yo tenía —la 
idea de unos hombres que no tenían nada de intelectuales, sino que vivían 
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es  posible entender la mencionada referencia a La batalla de Maldon 
como «a genuine statement about the importance of facing one’s life, 
and death, with bravery, possibly an ironic warning that bravery can-
not be enough, and possibly […] a rhetorical play invoking both fear 
and a lack of fear» (2014: 15).

Las frecuentes referencias al mundo anglosajón y escandinavo de 
la Edad Media en la obra de Jorge Luis Borges han llevado a un buen 
número de investigadores a publicar trabajos sobre el tema. De entre 
todos ellos, el primer artículo que estudia algunas de las principales 
huellas de lo nórdico en la producción literaria del escritor fue «Bor-
ges y el mundo escandinavo», de Enrique Bernárdez, que examina el 
interés de Borges por la cultura de la Escandinavia medieval, centrán-
dose primero en su preocupación erudita de historiador o crítico y 
luego en su poesía. En este sentido, resultan especialmente lúcidas las 
reflexiones sobre el diferente tratamiento que, en Literaturas germáni-
cas medievales, reciben las obras de la Inglaterra prenormanda frente 
a las de la Edad Media escandinava. Si bien es cierto que, en opinión 
del crítico, el argentino ve lo anglosajón como prefiguración de lo mo-
derno, el libro de Borges expresaría, por otro lado, la idea de que «el 
tiempo se detuvo para Islandia, para sus sagas y mitos, que no tuvie-
ron continuación en otros mitos ni en otras letras» (Bernárdez, 1992: 
367). En cuanto al artículo sobre las kenningar, el investigador concluye 
que, al igual que ocurría con las sagas, el autor de El Aleph explica el 
valor artístico de estas figuras en función de su propio pensamiento li-
terario, de forma que aprovecharía su diatriba contra el uso de estas 
construcciones «para censurar a ciertas escuelas poéticas contempo-
ráneas» (1992: 365).

«Borges y el mundo escandinavo» es uno de los pocos artículos que 
aventuran una explicación coherente de temas tan recurrentes en la 

entregados a la lealtad, al valor y a una varonil sumisión al destino— no la en-
contré, por ejemplo, en el Cantar de los nibelungos. Aquello me parecía dema-
siado romántico. Muchos años después encontré lo que buscaba en las sagas 
escandinavas y en el estudio de la antigua poesía inglesa» (AP, 127).
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producción literaria del escritor como Snorri Sturluson o Islandia. Los 
numerosos versos que el porteño dedicó al país insular solo han mere-
cido la atención de unos cuantos investigadores, entre los que desta-
can Enrique Bernárdez, Edwin Williamson y Teodosio Fernández, que 
en «Jorge Luis Borges y el destino escandinavo» explica que entre los 
poemas de tema islandés —«En Islandia el alba» (La moneda de hierro), 
«Islandia» (Historia de la noche)—, «que evocan con nostalgia un mundo 
perdido y a la vez celebran su memoria, ofrece especial interés «A Is-
landia» (El oro de los tigres), donde el recuerdo de Germania es también 
el pasado del poeta» (2000a: 94).

Por su parte, Williamson parece coincidir con el autor de «Bor-
ges y el mundo escandinavo» en que, para el porteño, Islandia es el re-
cuerdo vivo de la antigüedad mitológica vikinga, ya que, «por tenue 
que fuera su conexión actual con la cultura pagana, la Islandia con-
temporánea parecía estar secretamente formada por el espíritu del pa-
sado. Y era esa capacidad de desafiar el tiempo lo que Borges tomaba 
como inspirador y ejemplar» (2006: 463). En cualquier caso, entre todos 
los especialistas que han estudiado la presencia del mundo germánico 
medieval en la obra del argentino, Bernárdez sobresale por ser el pri-
mero en reivindicar a Borges como el único escritor en lengua espa-
ñola capaz de conseguir que «lo nórdico penetre hasta lo habitual, lo 
diario, que esté en un mismo nivel que aquellos personajes, aquellos 
sucesos que forman parte de la dieta cultural occidental» (1992: 367). 
Pero «Borges y el mundo escandinavo» no es el único artículo que es-
tudia el interés del escritor por el mundo germánico de la Edad Media. 
En 1995, el n.º 1-2 de Acta poética publica un trabajo —«Borges y la 
literatura islandesa medieval»— en que Margrét Jónsdóttir analiza 
las relaciones entre la obra del escritor y la producción literaria de la 
Islandia del medievo. En cuanto a Las kenningar, Jónsdóttir no se li-
mita, como Bernárdez, a señalar que el rechazo de Borges hacia la dic-
ción escáldica está directamente relacionado con el desprecio que este 
autor comenzó a sentir hacia corrientes poéticas como el ultraísmo y 
el Barroco, sino que, además, la autora plantea la posibilidad de que el 
lenguaje literario de los escaldas tuviera influencia en cuentos como 
«Tlön, Uqbar, Orbis Tertius». Es cierto, no obstante, que no se explica 
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qué afinidades encontró el escritor entre el culteranismo, la poesía 
escáldica y la retórica ultraísta, acaso porque «esta comparación que 
hace Borges no es justa, pues está en una de sus fases de antiespaño-
lismo y de allí lo severo del juicio contra Gracián» (1995: 132).

Además de revisar Las kenningar, Jónsdóttir analiza las diferencias 
entre Antiguas literaturas germánicas y Literaturas germánicas medievales 
para concluir que el valor informativo de estas obras no solo depende 
de fuentes traducidas a otros idiomas, sino que, además, está restrin-
gido a lo que se ha escrito en inglés o en alemán sobre ello. De hecho, 
en «Borges y la literatura islandesa medieval», la investigadora plantea 
que, tanto en el ensayo de 1951 como en el de 1965, «los comentarios 
del autor […] revelan su gusto y […] nos indican qué es lo que tiene en 
común su propia obra con las sagas» (1995: 146). En concreto, Jónsdót-
tir explica que, al igual que estas narraciones, algunos de los relatos de 
Borges destacan por superar «la tradicional dicotomía entre los bue-
nos y los malos» (1995: 148), así como por su economía textual.

En clara consonancia con el artículo de Jónsdóttir, en «Jorge Luis 
Borges y el destino escandinavo», Teodosio Fernández afirmará que, 
en las narraciones de la Islandia medieval, el escritor no solo encontró 
estímulos para desarrollar la orientación realista y directa que, a fina-
les de los años sesenta, Borges trataba de imprimir a sus cuentos, sino 
también inspiración «para los ambientes primitivos de «La intrusa» y 
otros relatos» (2000a: 94). El artículo de Fernández deja claro que, para 
la ejemplificación de la conjetural Ursprache de Tlön, Borges «probable-
mente recordó las experiencias lingüísticas realizadas por su amigo Xul 
Solar (inventor del creol y la panlengua), quien aparece citado en el re-
lato» (2000a: 90). Las apreciaciones contenidas en «Jorge Luis Borges y 
el destino escandinavo» no obstan para que el crítico mencione y expli-
que algunas de las kenningar que el escritor decidió emplear en su obra 
poética, y más concretamente en composiciones como «Fragmento», 
que destacaba precisamente por la abundante utilización de estas figu-
ras. De hecho, en 1982, J. F. Galván Reula ya había llamado la atención 
sobre la proliferación de kenningar en este poema (1982: 144-145).

Por otra parte, Fernández relaciona el interés de Borges por las 
literaturas anglosajona y escandinava del medievo con los nuevos 
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derroteros poéticos y narrativos que el escritor empezaría a explorar 
a partir de los años cincuenta. Es cierto que Fernández no se detiene a 
explicar el significado que los motivos literarios más frecuentes de la 
antigua cultura germánica adquieren en la obra de Borges, pero no 
lo es menos que su artículo traza una interesante conexión entre las 
ideas del escritor sobre la Edad Media escandinava y las numerosas re-
ferencias al sueño y al olvido que pronto incluiría en sus poemas y que 
entonces aparecían con regularidad en sus ensayos. Durante la década 
de los cincuenta Borges habría descubierto «el destino escandinavo, 
el más parecido a los sueños, el más acorde con la dimensión elegíaca 
que adquiriría pronto su propia creación, dedicada en buena medida 
a ilustrar el temor o el deseo de desaparecer para siempre» (Fernán-
dez, 2000a: 93).

El artículo de Fernández anticipa alguna de las reflexiones que 
luego expondría en «Jorge Luis Borges: del destino sudamericano al 
destino escandinavo», también del año 2000. El trabajo recogido en 
Borges en Bruselas incide en la atracción del escritor «por violentos 
destinos individuales que poco a poco adquirieron una significación 
compleja, incluso desde una perspectiva política, en el contexto de 
la segunda guerra mundial y de su oposición visceral al peronismo» 
(Fernández, 2000a: 93). Si «Jorge Luis Borges y el destino escandinavo» 
centraba su atención en explicar el interés del autor de El Aleph por 
las literaturas germánicas medievales, el artículo de Borges en Bruse-
las traza una trayectoria que conecta la fascinación del escritor por el 
destino secreto de las naciones a comienzos de los años cuarenta con 
sus cada vez más asiduos acercamientos al mundo escandinavo de la 
Edad Media. 

Once años más tarde de que estos artículos vieran la luz, Vladimir 
Brljak publicará la que acaso sea la investigación más completa sobre 
la presencia del mundo germánico del medievo en la obra de Jorge 
Luis Borges: «Borges and the North». El crítico no se detendrá a expli-
car pormenorizadamente la resignificación de motivos anglosajones o 
escandinavos en la producción literaria de Borges, sino que tratará de 
explorar todas las facetas del interés del escritor por la antigua cultura 
germánica. Brljak no se limita a situar la «Noticia de los Kenningar» 
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en el contexto de la polémica entre ultraístas y modernistas, sino que, 
además, relaciona algunas de las referencias que Borges hace a la cul-
tura germánica del medievo durante la década de los cuarenta con re-
flexiones del escritor sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. 
Asimismo, intenta dar respuesta a cuestiones relacionadas tanto con 
la publicación de Antiguas literaturas germánicas, como con las razo-
nes que llevaron a Borges a evitar cualquier alusión a este ensayo en 
obras posteriores. En efecto, el libro de 1951 no es siquiera mencio-
nado en Literaturas germánicas medievales, lo cual no impide que Brl-
jak se detenga en explicar las escasas diferencias que separan Antiguas 
literaturas germánicas del ensayo de 1965. Por otra parte, «Borges and 
the North» destaca por ser uno de los pocos artículos que informan no 
solo de las traducciones que el escritor hizo de obras tan relevantes 
como la Gylfaginning, o el Deor anglosajón, sino también de la faceta 
de Borges como profesor de antigua literatura inglesa en la Universi-
dad de Buenos Aires. En este sentido, el artículo de Brljak ofrece un 
completo repaso de los múltiples ámbitos en los que el autor de Fic-
ciones mostró su interés por el mundo germánico medieval. Por tanto, 
no debería resultar extraño que Brljak mencione y analice algunos de 
los múltiples pasajes en los que el escritor se refiere a la cultura de 
la Edad Media germánica. Buena parte de las conclusiones extraídas 
por el crítico a este respecto serán repetidas sin apenas variaciones en 
Borges the Unacknowledged Medievalist: Old English and Old Norse in His 
Life and Work, si bien es cierto que, en este libro de 2014, M. J. Toswell 
ofrece sugerentes e innovadoras lecturas de algunos de los versos en 
los que Borges evoca la cultura de la antigüedad germánica.

Pero, más allá de la revisión de su interés por la cultura de la Edad 
Media germánica, el tema que ha recibido mayor atención por parte 
de los especialistas acaso sea el de la reflexión de Borges sobre el uso 
de las kenningar en la antigua poesía anglosajona y escandinava. Como 
ya comentamos, J. F. Galván Reula fue uno de los primeros críticos 
que analizaron el empleo de estas figuras en algunas de las compo-
siciones del escritor, y en «Jorge Luis Borges, poeta anglosajón», el 
investigador intentará esclarecer la evidente inspiración anglosajona 
de algunos de los recursos compositivos utilizados en «Fragmento». 
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En concreto, se plantea la posibilidad de que, en este poema, el autor 
haga uso de la aliteración para evocar el recurrente empleo de esta fi-
gura en la épica medieval inglesa, a pesar de que no podamos encon-
trar, en la composición, «los patrones aliterativos típicos de la poesía 
épica del inglés antiguo, esto es, la aparición del elemento aliterante 
en tres de las cuatro sílabas que recibían los acentos principales en 
cada verso» (Galván Reula, 1982: 144).

En la misma línea, Karen Lynn y Nicolas Shumway afirmarán, en 
1984, que el poema de Borges donde las kenningar aparecen de forma 
más evidente es «Fragmento». En «Borges y las Kenningar», estos inves-
tigadores hacen referencia, asimismo, a otros dos poemas —«Un sajón 
(449 A. D.)» y «A un poeta sajón»— en que el escritor recurre al empleo 
de estas figuras, pero las aportaciones más valiosas de Lynn y Shum-
way nacen de su análisis de «la forma en que las kenningar sirven de 
puente entre el Borges joven y el Borges maduro, reclamando su aten-
ción y apreciación desde posiciones conflictivas» (Lynn y Shumway, 
1984: 129). En concreto, los investigadores concluirán que «la creación 
de cada kenning es un acto espontáneo, y muchas kenningar suenan lo 
bastante novedosas como para satisfacer al más entusiasta de los ul-
traístas» (1984: 130). Además, en su artículo tratarán de justificar que 
«el Borges moderno, algo paradójicamente, puede apreciar las kennin-
gar no como algo novedoso, sino como algo formal, reconocible y tra-
dicional» (1984: 130). En este sentido, es cierto que estas expresiones 
«sirven para evocar lo ya conocido y lo mítico», pero no lo es menos 
que «el patrón tradicional de las kenningar difiere […] del de las metáfo-
ras arquetípicas de sueño/muerte, tiempo/río, etc.» (1984: 130), esto es, 
de las imágenes que, en su madurez, Borges definiría como metáforas 
esenciales. Además, a pesar de que Lynn y Shumway trazan una inte-
resante conexión entre los innovadores tropos ultraístas y las variadas 
comparaciones que aporta la tradición de las kenningar, parece claro 
que estos críticos no reparan en el resto de paralelismos.

Ahora bien, los autores de «Borges y las Kenningar» no son los úni-
cos especialistas que han tratado de explicar la confesión recogida al 
final del artículo de 1932. En efecto, en ««El verso incorruptible». Jorge 
Luis Borges and the Poetic Art of the Icelandic Skalds», Sigrún Á. 
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Eiríksdóttir afirmará que, en la medida en que los escaldas eran gran-
des inventores de palabras y metáforas, el interés de Borges por las 
kenningar podría explicarse en relación con su pasado ultraísta. Pero, 
además, la investigadora intentará justificar que «in the case of both 
Borges and the skalds the combination of symbols is an expression of 
Weltanschauung» (1996: 49). Más concretamente, Eiríksdóttir defiende 
que «the metamorphoses that occur in skaldic poetry may seem both 
strange and arbitrary, although perhaps they convey a vision neither 
more nor less strange and arbitrary than many in Borges’ stories» 
(1996: 50). En este sentido, el trabajo de esta especialista resulta de in-
terés por el innovador enfoque que la investigadora asume al esbozar 
un paralelismo entre la cosmovisión de Borges y la ambigüedad que 
impregnaba la poética de los escaldas.

Aunque tanto Lynn y Shumway como Eiríksdóttir intentan clarifi-
car las razones por las que el autor de El Aleph relaciona su interés por 
las kenningar con su anterior adhesión al ultraísmo, lo cierto es que 
estos especialistas no ofrecen una explicación que comprenda la tra-
yectoria del pensamiento poético de Borges desde su etapa ultraísta 
hasta la publicación de «Noticia de los Kenningar» a comienzos de 
los años treinta. Dicho recorrido resulta, sin embargo, relevante en la 
medida en que las reflexiones literarias del escritor durante la década 
de los veinte determinaron en buena medida sus valoraciones sobre 
las kenningar. A pesar de que investigadores como Margrét Jónsdót-
tir (1995: 132-133) o Vladimir Brljak (2011: 101-102) han señalado que, 
en Las kenningar, Borges establece una conexión explícita entre el arte 
de los escaldas y la poética del Barroco español, no existe ningún tra-
bajo que explique los motivos en que se fundamenta la comparación 
de ambos lenguajes literarios tanto en el ensayo de 1933 como en sus 
posteriores revisiones.

Por tanto, es necesario explicar las razones que llevaron a Borges 
a asimilar «el estilo codificado por Snorri» (K, 20) con dos de los mo-
vimientos poéticos que merecieron la atención del escritor a lo largo 
de la década de los veinte: el ultraísmo y el Barroco, y analizar el im-
portante papel estilístico que las kenningar desempeñaron en relación 
con las características de los poemas escáldicos. Además, en tanto que 
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las reflexiones del escritor sobre las kenningar han de explicarse en 
relación con la trayectoria de su pensamiento literario a lo largo de 
la década de los veinte, no se puede soslayar el análisis de los múlti-
ples artículos que, desde 1920, expresan las ideas de Borges acerca de 
la metáfora. Por otro lado, a partir de los años cincuenta las referen-
cias a la cultura germánica medieval comienzan a proliferar tanto en 
los ensayos como en los cuentos y poemas de Borges, y falta un estu-
dio pormenorizado que analice cómo el escritor reformula los motivos 
literarios más frecuentes del mundo anglosajón y escandinavo del me-
dievo. Así, uno de nuestros propósitos será explicar qué significados 
adquieren estos elementos tanto en el texto en el que se insertan como 
en relación con otras obras de Borges que abordan temas similares.
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Fruto de una investigación que comenzó en la Universidad de 
Reikiavik, nace este libro de Sergio Fernández Moreno en el que 
los paisajes mitológicos escandinavos se funden con los arraba-
les porteños y donde se descubre la conexión borgeana entre los 
vikingar y los gauchos o los compadritos del Río de la Plata. Se 
trata de un trabajo exhaustivo y riguroso de indagación en las raí-
ces medievales germánicas de algunas de las ideas fundamentales 
de la escritura de Jorge Luis Borges, estudioso él mismo de esta 
tradición cultural y literaria. La obra de Sergio Fernández nos 
ofrece una cuidada descripción de las principales formas poéti-
cas nórdicas y, en especial, de la fi gura retórica de los kenningar, 
variante de la metáfora empleada por los escaldos islandeses y 
que interesó profundamente al escritor argentino, quien llegó a 
compararla con el uso que hicieron de la metáfora los principales 
autores del Barroco español o los poetas ultraístas. En estas pá-
ginas, además, se aborda una serie de leyendas, como la del oro 
del Rin, y de motivos y elementos simbólicos que Borges toma de 
la tradición escáldica. Los dioses del Valhalla y los héroes nór-
dicos, las valquirias o los monstruos del paganismo germánico, 
como los lobos de Óðinn y la Serpiente de Miðgarð, conforman 
un mundo mítico del que Borges extrae materia para sus propios 
relatos y poemas. Obsesiones del escritor porteño como el valor 
ante la muerte probable o lo fatídico se ponen aquí en relación 
con el culto del coraje del guerrero escandinavo o la fuerza del 
wyrd –el destino inevitable– del universo medieval germánico.
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