
TR~\NSLUCIFERACI~N MEFISTOFAUSTICA 
Contribucibn a la semibtica de la traduccibn poitica * 

La traducci6n, como la filosofia, no tiene 'musa (Es gibt 
heine Muse der Philosophie, es gibl heine Muse' d e ~  Uebe?. 
setzung), afirma Walter Beiljamin ("Die Aufgabe des Ueber- 
setzers"). Entretanto, si ella no tiene musa, se podria decir 
clue tiene un ingel. De hecho, de acuerdo con el propio 
Benjamin, le cabe a la tracluccibn una funcidn angelical, de 
portadora, de lnensajera (seghl la acepci6n etimol6gica del 
termino griego dngelos y del hebreo inal'akh). La traduc- 
ci6n anuncia, para la lengua del original, el advenimiento 
de la leilgila pura, espejismo mallarmeano. Ella es realmen- 
te, para el original, la i~nica posihilidad de vislumbre ut6- 
pico de esa lengua pura: punto mesiinico (o en terminos 
laicos de la moderna teoria de 10s signos, lugar semi6tico) 
de convergencia de la intencionalidad (m.is esactamente, 
del "modo de intencionar", Art des A.leinens, Art der inten- 
lio) de todas las lenguas; punto (o lugar semibtico) que 
seriala, entre las diversas lenguas, el nivel de un lelos co- 
m ~ i n  a todas ellas (y puesto al  descubierto gracias al pecu- 
liar "modo de reproducci6n2' -Darstellungmod~rs- que es 
la traduccibn), nna "afinidad electiva", independiente de 
todo parentesco etimol6gico o histdrico. Por eso mismo, por 
mis de un lance parad6jico de su teoria del traducir (clue 
he tratado de definir en otro lugar como una metafisica, 
mis que una fisica de la traducci6n), Walter Benjamin in- 
vierte la relacibn de sen~idumhre que, por lo general, afec- 
ta las concepciones ingenuas de la traducci6n como tributo 
de fideliclad (la llamada traducci6n literal a1 sentido, o sim- 
plemente, traducci6n "servil"), co~lcepciones s e g h  las cua- 
les la traclncci6n esti ancilarmente encadenada a la trans, 
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misi6n clel contenido del original). En efecto, en perspec- 
tiva benjaminialla de. la "lengua pura", el original es el que 
sirve de cierto modo a la tradacci611, en el inomento en 
que la exime de la tarea de transportar el contenido inesen- 
cia1 del mensaje (se trata del caso de traduccibn cle mensa- 
jes esthticos, obras de arte verbal, bien entendido), y le peu- 
mite dedicarse a otro tipo dc fidelidad, una fidelidacl de 
segundo grado, subversiva del pacto elemental del conteni- 
do. 0 sea: Treue in der micdergabe der Form, la "fideli- 
dad a la re-prod~~ccicin de la fonna", que arruina la otra, 
ingenua y de primer impulso, estiglnatizada pox T,iralter 
Eenjamin con el ra5g.o distintivo de la rnala traduccicin, por 
61 caracterizada corno "transmisicin inexacta de un conte- 
nido inesencial" (cine ungcnane Uebe~ini l l l z~ng eines un- 
wesentlichen Inlzalts). 

No seria iiloportuno, por lo tanto, completar la teoria 
benjaminiana cle la trad~lcciljn "allgelical", de la traducci6n 
como portadora del mellsaje "inter" (o "trans") semi6tico 
de la lengua pura, diciendo que esti orieutada por el 
lema de la rebeldia, clel 170% seruia~iz (de la no su~nisicin a 
una prescncia que le es exterior, a un contenido que le 
queda intrinsecamente inesencial). En otras palabras, como 
la propia expresi6n latina lo denuncia, estariamos ante una 
hipdtesis de tl-acluccidn lnciferina, ya que el clesideralz~m de 
toda traclucci6n que se niega a sel.vir obedientemente a nn 
contenido, que recbaza la tirania de un Logos preordenado, 
es romper la clausura metafisica de la presencia (como di- 
ria Derrida): una empresa satinica. La contraparticla "mal- 
dita" cle la "angelitud" de la traducci6n es la FIyD.ris, el 
pecado semiol6gico de Satin, il t ~ n ~ ~ n r s a r  del segno (Para- 
di.ro, XXVI, Il'i), la transgresi6n de 10s limites signicos, en 
este caso, la transgresibn de la relaci6n aparentemente na- 
tural entre aquello qne dicotbmicamente se postula conlo 
forma y contenido. En este sentido, el Angel de la traduc- 
ci6n podria mug bien llamarse AGESILAUS SANTANDER, como 
el "Angelus Novus" de T,\ralter Benjamin, anagralna caba- 
l i s t i c~  de DER A ~ ~ G E L U S  SATANAS, en la esegesis de Gershom 
Scholem. Ya que, en el limite de toda traducci6n que se 
propone coino operaci6n radical de transcreacidn, fulgtlra, 
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deslumbra, como instante volitil do culminaci6n usurpado- 
ra, aquel espejismo (que ya invoqui en mi introducci6n a 
la "transluminaci6n" de seis Cantos del Paraiso de Dante) 
de con~~ertir ,  auilque sea por ui1 momcnto fulmineo, el ori- 
ginal en la traducci6il de su traducci6n. Asi, nada mis ex- 
traiio a la tarea de la traducci61l, considerada coino una for- 
ma (Uebersetzung ist cine Form), forma que aspira a una 
fidelidad -hiperfidelidad- a una otra forma ("fidelidacl 
a la redonaci6n de la forma", Trezte in der TViedergube der 
Form). Nada mis extralio a esta tarea que la humildad. En 
ese domiilio regional, encaja a ~naravilla lo que decia el jo- 
ven Mars, en el testo de 1542 en el cual dufiende, contra 
la censura, su derecho a un es'iilo propio (y donde se lee: 
"Mi propiedad es la forma, ella constitupe mi individuali- 
dad espiritual. L e  style c'est I'lzoinnie. iY c6mo!"); negin- 
dose a admitir la "modestia coi~lo esencia del espiritu", Marx 
recurre a una cita de Goethe: "S61o el mendigo es modesto, 
dice Goethe. ;Y es a (In mendigo semejante que ustedes 
quieren reducir el espiritu?" Aqui, como lo afirma a su vez 
Nietzsche, "seria necesario el hibito del aire tajante de las 
alturas, de andanzas de in~~ien lo ,  de hielo y montaiias en 
todos Ios sentidos [ .  . . j una especie de sitbiime maldad", 
una "iiltima malicia del conocimiento, xnuy segura de si, 
que forma parte cle la gran sulz~d". Pues aq11i tambiin, en 
esta regi6n salubre del transcrear, 10s "maestros de la resig- 
naci6nn (Lelzrer der Ergebung) no deben tener su habiticu- 
lo; aqui, lo que se acostnmbra dar colno "comedimiento" 
-colocar "nuestra silla de por medioU-, se llamari en rea- 
lidad, sin miramientos, en los tkrminos de Nietzsche, "me- 
diocridad". 

Este cs el horizonte metafisico del problema. Ahora, la Ei- 
sica de la traducci6n: un indice de la praxis (o agenda para 
10s "hacedores", en el sentido borgiano de esta palabra). 
Traducir la forma, o sea, el "modo de intencionalidad" 
(Arl  des  mei in ens) de una obra -una lorma significante, 
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por lo tanto, intracddigo semibtico- quiere decir, en tkr- 
minos operacionales de una pragmitica del traducir, re- 
correr el tmyecto configurador de la funcibn poktica, reco- 
nociCndolo en el texto de partida y reinscribikndolo, en 
cuanto dispositivo de engendramiento testual, en la lengua 
del traductor, para llegar a1 poema transcreado como re- 
proyecto isomdrfico ( d s  bien, parambrfico) del poema ori- 
ginario. El traductor de poesia es un corebgrafo del baile 
interno de las lenguas, teniendo el sentido (el coiltenido, 
asi llamado didicticamente), no coino meta lineal de una 
corrida palabra-por-palabra, timbre pavloviano de retroali- 
mentacidn condicionada, sino como bastidor semintico o es- 
cenario pluridesplegable de esa coreomrafia mbvil. Pulsaci6n P 
dionisiaca, una vez que disuelve la dlainantizaci6n apolinea 
del texto original ya pre-fol-mado en una nueva fiesta sig- 
nica: pone la cristalografia en reebnllici6n de lava. (Oc- 
tavio Paz subraya este aspecto singnlar cle la operaci6n 
traductora: "poner de nuevo en circulacibn 10s signos y cle- 
volverlos a1 lenguaje"; a1 juego semi6tico de la "lengua 
pura" benjaininiana, me gustaria especificar, por mi parte.) 

De Goethe, clice Adorno que ningiln escritor como 61 en 
ia literatura alemana dio tanta primacia a la palabra (mo- 
tivo por el cual, en la exkgesis del pacto mefistof~lico, seria 
ffitil distinguir la letra del espiritn). Una instancia eviden- 
ciadora, a nivel mis inmediato, de esa profunda ciencia de 
la funcidn poetics, en cuanto funcibn configuradora (auto- 
reflexiva) del mensaje, se encuentra en nn pasaje del F a ~ u -  
to II, destacado por Roman Jakobson y su colaboradora 
Linda TVangh, en la secci6n "The Spell of Speech Sounds" 
de sn reciente T h e  Sound-.~1zape of Langunge. A1 hablar de 
las "analogias gramaticales" y de las "etimologias popula- 
res", escriben Jakobson y T,Vau~h: "Words linked together 
by both sound and meaning manifest 'elective affinities' 
(wahluerwai~dtschaften) able to modib the shape and the 
content of the vocables involved" ("Palabras ligadas por so- 



nido y sentido manifiestan 'afinidades elec~ivas', capaces de 
enodificar la conformaci6n y el contenido de los vocablos 
en cuesti6n"). Y ,  a travks de Albert T,Vellek ("Die Tonma- 
lerei der Sprache und die Sinnensymbolik des IVorts", 1931), 
ponen en evidencia el habla del Grifo en la Wal$urgisnacht 
clhica del Segunrlo Fausto (Acto 11, Escena 111): 

GREIF schnae~end: 
N c h t  Greisen! Greifen! - iA'ienzand hdrt cs gcrn 
Dass man ihn Greis nennt. Jcdem Wortc  hlingt 
Der U r s p ~ u n g  nuch, wo es sich her bedingl: 
Grau, piimlich, griesgram, greulich, Grubel; grimmig, 
Elymologisch gle~cherweise slimmig, 
17er.rl immen uns. 

;\IEPHISTOPHELES: Und doch, nicht abzuschzueifen, 
Gefiillt da.r Grei i m  Ehrcntitcl Greilcn. 

Enfrentarnos con esta verdadera piedra de toque irbnica 
del arte goeLheano de la poesia, es una empresa que nos per- 
mite ir  a1 centro mismo, auscultar el latido del "coraz6n 
salvaje" de lo que sea la especie singular del arte que es 
la traducci6n: traduccibn poetica -transcreaci6n- hiper- 
traducci6n. Veamos: se trata de crear una ambientacibn £6- 
nica en que el noinbre del Grifo, por fuerza del contagio 
de sigificantes conxreraentes y coincidentes, se reconstruya 

? y se emotive, fragmentariamente, en el interior del texto, ha- 
ciendo del azar necesidad y transformando la "falsa" o 
"pseudo" e~imologia (una ctimologia instaurada ad hoc, por 
fnerza de la concurrencia testual) en designacibn adinica, 
inaugural (Adin, el qlre nombra; "Adin, el padre de 10s 
Iloinbres y, -antes que Platbn- el padre de la Eilosofia", 
segi~n dice Walter Benjamin en Ursprung des d e t ~ t s c h c n  
Trazierspiels, "ErkennLniskritische Vorrede"). Como si la , 
natumleza fuese la sigla de si misma. Asi: 

uar GRIFO, resmungando: 
Gri nZo de gris, grisaiho, mas de GriEol 
Do gris de giz, do ~risallio de velho 
Ninxu&m se agrada. 0 som C urn espelho 
Da origem da palavra, nela inscrito. 



Grave, gralha, grasso, grosso ores, gris ' 
Concerlam-se num Ctimo ou raiz 
l<ascanle, que nos desconcertu. 

~ I E F I S T ~ ~ E L E S ;  El Grifo 
Tem grito e garra no seu nome-titulo. 

(UN GRlFo, rezongando: 
Gri, no cle gris, grisiceo; gri de Grilol 
Dei gris de h a ,  el grisiceo de viejo, 
Nadie se agrada. L1 sonido es espcjo 
Del orisen del verbo, en ello inscrito. 
Grave, grajo, grueso, grima, gres, gris 
Concikrtanse en un 6limo o rniz 
Kaspslnte, que nos clesconcierta. 

;\IEPIST~PELES: El Grifo 
Tienc grito y gnrra cn su nombre-~itulo)* 

Aqui se puede encontrar i n  nuce la teoria de  la traduc- 
ci6n como operacihil pa~onoiwistica generalizada, de  Jakoh- 
son, centrada en el priucipio de equivaleilcia de  la funci6n 
pobtica, que proyecta el paradigma en el sintagma. Goethe, 
en el ensayo "Moritz como etimcilogo" (Itnlienische Reise), 
habla de  nn  "alfabeto de la inteligencia y de la sensaci6n", 
inventado por sn amigo, el escritor Karl Phillip Moritz 
(1756-171)  mediante el cnal se poclria demostrar la  n o  
arbitrariedacl originaria de 10s idiomas, f~inclados en el "sen- 
tido intimo", comitn a todos 10s pueblos. Compara el "jue- 
go ctimol6gico" a un jucgo de ajcdrez, en el cual se pue- 
den imaginar centenares de comhinaciones: "es el juego 
mis  ingenioso (espirituoso) clel mundo y ejercita increihle- 
ineilte el sentido de la lengoa" (dus witzigste Spiel uon dcr 
Welt  tsnd iibl den Sprachsinn zlnglaublich). El Grifo es uno 
de 10s personajes rnitoldgicos que intervienen conlo inter- 
locutores de Fausto y Mefistnfeles en la fantasia grotesca- 
mente clasicizante cle la "Noche de T,Valpurgis". La estrofa 
arriba citada sucecle a una intervenciirn de Mefisto, cuan- 

* Re.produccibn tentativa en espafiol de las opernciones textuales 
de la transcreaci6n brasilezia de este fragmento. 





fra,gmento casi-sonorista (~redadaista) del Fausto goethea- 
no? Esto s61o poclri ser ol~tenido a t ravb de una operaci6n 
radical, cuya virtud transfusora ac t i~e  en bloque sobre 10s 
paradigmas (despreciado el sentido puntual de  esta o aque- 
Ila palabra aislada), para removilizar, en el texto traducido, 
u n  anilogo contrapunto de series fonoseminticas, teniendo 
por meta el eCecto ic6nico del todo: en la traducci611, mL 
que en cualquier otra operacibn literaria, se virtualiza la  
noci6n de mimesis, no  como teoria copistica o de  reflejo 
salivar, sino como producci6n de la diferencia en el mismo. 

Examinexnos cl proceso en nuestra ejemplo con mas mi- 
nucia: 

De  un lado tenemos, en el original alembn, el siguiente 
Ibxico-clave: 

. . Gmrs = welo; 
CREIF = grifo (GI~IIIFLN = agarsar; CRIPF = garra, uiia); 
CRAU = pasdo, p~isiceo, sornb~.io, triste; 
CR;~A~LICH (GR,IAI = aClicci6n, pena, rnelancolia, disgusto) = 

rezong611, trisle, enojadizo, nralhumorado, rnelanc6lico; 
GRrEscR,\M = enfurrufiado (notar la proximidad f6nica entre 

la primera silaba de esta palabra y el rnonosil:~bo CRIES) 
GRIESS = arena, sabl611, cilculo (renal); 
~REUUCIS = l~orrible; 
CRXBER (plural de UAS GRAD) = sepulcros; tarnhien DER CRA- 

DER = sepulturero, cuevero; 
GRIxnrrc = Curioso, calfl.ico, enojado, terrible. 

EII portuguks, la  reconstituci6n de la ambiencia fono- 
semantics se hace cle acuerdo con la siguiente serie voca- 
bular: 

CRlS 

CRISAr.1-10 (esp., GRIS~(CEO) 
GRIFO 

CRAI'E 

GRILLHA (esp., cnajo) 
 CRASS^ (esp., ciuso) = rocabio que viene del latin cTasszrs y 

consoca 10s semas de "gordura" y "peso" (lerdo, pesado, 
maso); 



criosso (esp., cnueso, ESPESO, GROSERO); 
cnlis = arena clura (recordar GRIES, que contagia GRIESGRA~I, 

arriba). 

La recreacibn, entretanto, no par6 ahi: GIZ (gis, tiza) en 
la traducci6n brasileiia, compensa f6nicamente, rilnando 
con GRIS la particula de refuerzo aprobatorio GERN (de 
buen grado), que ocurre en el original alemjn con efecto 
aliterativo (el fonema oclnsivo /g/ se presenta palatalizado 
en la palabra portuguesa GI%). N6tese la reiteracibn f6ni- 
c :~ en ninGUEm (nadie) y aGRada, en respuesta a klinGt y 
ursprunG. GRITO y CARRA sustituyen, en una doble alegoria 
fono-semiintica, el GREI que blasona el nonl de guerre del 
agarrante GRIFO (sin olvidar que "Tern GaRRa e GRito" 
/Tiene GaRRa y GRito busca redibnjar el sintagma "Ge- 
EiillT das GRei", con el -IT0 de grITO rimado a6n con 
T~TULO. .  .). Por otro lado, no se pierde el juego entre 
STIM~IIG (afinado, concorcle) y T~ERSTJMMEN (desafinar, de- 
sacordar), que realiza en el texto goetheano, con agudez 
"manierista" la irbnica teoria etimol6gica del GRJFO (esre 
ancestro del semanticists Humpty-Dumpty, de Lewis Ca- 
rroll. . .), en cuanto c,oncordia cliscors: o, m& esactamente, 
armonia y reconciliaci6n profunda de lo aparentemente dis- 
corde, cuya evidencia, cual memoria f6nica de la "lengua 
pu.raV, "adiinica", nos desconcierta . . . 
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