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de Roman Jakobson (1966-1981)

max hidalgo nácher
Universitat de Barcelona, Barcelona, España 
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RÉSUMÉ

Cet article s’interroge sur le problème de la traduction chez Haroldo de Campos à partir 
de l’étude de sa bibliothèque et de l’archive de Roman Jakobson au MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) où il y a ses échanges entre 1966 et 1981. On peut historiciser 
la théorie et les pratiques de traduction d’Haroldo, aussi bien que sa conception de la 
littérature et de la culture, en reconstruisant ses intertextes et les réseaux intellectuels 
dont il a participé et en étudiant sa correspondance et sa propre bibliothèque.

ABSTRACT

This article examines the issue of translation in the writing of Haroldo de Campos through 
a study of his personal library and the Roman Jakobson archive at MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), which contains their exchanges between 1966 and 1981. From 
these sources Haroldo’s intertexts and his intellectual networks are reconstructed, and 
his theory and practice of translation is historicized, shedding light also on Haroldo’s 
conception of literature and culture.

RESUMEN

Este artículo se acerca al problema de la traducción en Haroldo de Campos a través del 
estudio de su biblioteca y del archivo de Roman Jakobson en el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), que conserva sus intercambios desde 1966 hasta 1981. La his-
torización de la teoría y de las prácticas de traducción de Haroldo, así como su concep-
ción de la literatura y la cultura, se hace posible a través de la reconstrucción de sus 
intertextos y de las redes intelectuales de las que participó y del estudio de la correspon-
dencia y la propia biblioteca del autor.
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1. Introducción

Haroldo de Campos (São Paulo, 1929-2003) fue poeta, crítico, traductor, teórico de 
la literatura, traductólogo y un infatigable mediador cultural que contribuyó activa-
mente a la formación de redes al establecer contactos con escritores, críticos e inte-
lectuales de vanguardia de una gran cantidad de países. Tradujo del inglés, alemán, 
francés, ruso, italiano, español, griego, latín, japonés y chino, y lo hizo desde una 
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acerada conciencia de la especificidad cultural de Brasil y, más en general, de 
Latinoamérica. Tanto su teoría como su práctica traductora están marcadas por un 
compromiso poético que se afirma de modo militante a través de la apropiación y la 
antropofagia. De ese modo, es posible seguir en su recorrido la profundización de 
una práctica de la traducción como capitalización antropofágica de la propia lengua 
y, desde 1962, una teoría de la traducción que acabará pensándose como dispositivo 
general de la cultura.

El estudio de la biblioteca de Haroldo de Campos, constituida por más de 20 000 
volúmenes y conservada en la Casa Das Rosas de la Avenida Paulista de São Paulo, 
nos da elementos muy valiosos para entender tanto su práctica de lecto-escritura 
(apreciable en los trazos que dejó en los libros de su biblioteca [Hidalgo Nácher 2018]) 
como el espacio material e institucional en el cual esa práctica se hizo, no solo posi-
ble, sino actuante. Para esta segunda dimensión, es fundamental reconstruir las redes 
intelectuales de las que participó. Esto se puede hacer tanto a través del repaso de los 
libros y colecciones conservados en su biblioteca (en la que tienen un valor muy 
importante, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, las revistas, que constituyen 
aproximadamente una cuarta parte del total de volúmenes de la biblioteca) como de 
las dedicatorias inscritas en los mismos (como sucede, entre tantos otros, en el caso 
de los libros de Max Bense, Roman Jakobson, Henri Meschonnic y Antoine Berman) 
(Hidalgo Nácher 2019b).

El archivo de Roman Jakobson, en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
conserva, por otro lado, los intercambios que establecieron estos autores entre 1966 
–fecha en que se conocieron personalmente– y 1981. El estudio de esta correspon-
dencia y de la relación intelectual e institucional que establecieron es clave para 
entender la circulación de las ideas haciendo emerger perspectivas y problemas 
generalmente invisibilizados, y aporta algunos documentos valiosos tanto respecto 
a la teoría de la traducción de Haroldo como a su relación institucional con Jakobson 
y a las redes teóricas de vanguardia que se construyen a partir de la segunda mitad 
de los sesenta. El paso por el archivo posibilita la reconstrucción de las redes intelec-
tuales de las que participó e historizar su trayectoria y su obra, así como poner en 
cuestión lo unilateral de muchos relatos recibidos sobre la circulación internacional 
de las ideas y de las formas literarias. 

Esta contribución se propone, de ese modo, estudiar las teorías de la traducción 
de Haroldo, el valor que tienen estas a nivel práctico en su creación y el papel que 
han desempeñado en la circulación literaria y teórica, tomando en consideración las 
correspondencias, las redes materiales y la propia biblioteca del autor, que se harán 
dialogar –no solo como antetexto, sino también como condición de posibilidad– con 
la propia obra de este. 

2. La biblioteca de Haroldo 

La biblioteca de Haroldo, que se encuentra en el Acervo Haroldo de Campos (en 
adelante, AHC), incluye treinta y seis lenguas y es multilingüe y cosmopolita:
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Cuadro 1
Número de obras del AHC por idiomas

Idiomas Obras Idiomas Obras
Portugués 9.269 Checo 22
Español 3.889 Polaco 19
Inglés 3.168 Gallego 16
Francés 2.534 Húngaro 13
Italiano 1.598 Árabe, sánscrito 9
Alemán 1.354 Danés 6
Japonés 171 Serbio 6
Griego 153 Coreano 5
Hebreo 66 Yoruba 4
Catalán 62 Sueco, croata 3
Latín 57 Guaraní, rumano 2
Ruso 44 Arameo, armenio, 

esloveno, esperanto, 
finlandés, irlandés, 
lituano, noruego

1Chino 33
Holandés 27

El conjunto principal es en lengua portuguesa, con un 43,63% del total. El 
segundo está compuesto por las obras en español (18,30%), inglés (14,91%) y francés 
(11,92%). El siguiente conjunto lo forman el italiano (7,52%) y el alemán (6,37%). El 
resto de lenguas –que presentan entre sí importantes diferencias y entre las cuales 
tienen un lugar preferente el japonés y el griego– no representan en ningún caso un 
1% del total y, entre todas, constituyen aproximadamente el 3% del total. 

El plurilingüismo es más frecuente en la historia de la literatura de lo que tiende 
a pensarse, incluso en obras monolingües. Ahora bien, hay una cierta tendencia a 
reprimirlo o denegarlo1 y la participación de diversas lenguas y culturas en el proceso 
creativo de autores plurilingües ha sido con frecuencia ocultada o ignorada. Tal como 
han sugerido Olga Anokhina y Emilio Sciarrino, «le monolinguisme apparent peut 
cacher le multiculturalisme et le plurilinguisme» (Anokhina y Sciarrino 2018: 7) de 
los creadores.2 

El de Haroldo, sin embargo, fue un plurilingüismo excesivo y su especificidad 
reside en el hecho de que no buscaba borrar el multilingüismo, sino hacer proliferar 
las lenguas en la lengua («tant de langues dans toute langue», dirá Jacques Derrida 
en un escrito en homenaje a Haroldo [2015: 18]), a través de un heterolinguismo 
(Anokhina y Sciarrino 2018: 14) que permite que la propia lengua se vea afectada por 
otras lenguas y poéticas, cuestionando así los propios códigos semióticos al contacto 
con otros códigos, un movimiento en el que se constata el vínculo fundamental entre 
los procesos de escritura y los procesos de traducción (9).

Los libros de la biblioteca de Haroldo ya no son los mismos después de haber 
sido leídos, digeridos, traducidos y reescritos por él. Su cosmopolitismo no era ni 
pasivo ni reproductivo, sino que funcionaba por apropiación, fracturando al mismo 
tiempo la cultura nacional y los relatos recibidos sobre la circulación internacional 
de las ideas. Por dicho motivo, su biblioteca y su teoría de la transculturación tienen 
su acto fundacional en 1566, cuando los indios Caeté devoraron al Obispo Sardinha, 
escena en la que se afirma, en un gesto heterocrónico y antropofágico marcado por 
la traducción, el modernismo brasileño de Oswald de Andrade (Manifiesto antropó-
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fago, 1928): «tupi or not tupi, that is the question». Aliteración, identidad diferencial: 
celebración del mal salvaje que invita al extranjero a su mesa (en este caso, a 
Shakespeare) para devorarlo. 

Ocurre lo mismo con la biblioteca: por muchos libros que contenga, y por muy 
variada y diversa que sea esa «babelcaótica biblioteca» (Prazeres 2018)3, en su centro 
está Haroldo masticando una y otra vez el legado occidental. Pues, como escribía en 
«Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira» (de Campos 
1980/1992):

[a] um certo momento, com Borges pelo menos, o europeu descobriu que não podia 
escrever a sua prosa do mundo sem o contributo cada vez mais avassalador da diferença 
aportada pelos vorazes bárbaros alexandrinos. Os livros que lia já não podiam ser os 
mesmos, depois de manducados e digeridos pelo cego homeríada de Buenos Aires, que 
ousara até mesmo reescrever o Quijote, sob o pseudônimo de Pierre Menard… 
(de Campos 1980/1992: 253-254).

[[en] un cierto momento, con Borges por lo menos, el europeo descubrió que no podía 
escribir su prosa del mundo sin la contribución cada vez más avasalladora de la dife-
rencia aportada por los voraces bárbaros alejandrinos. Los libros que leía ya no podían 
ser los mismos, después de manducados y digeridos por el ciego homeriada de Buenos 
Aires, que se atrevió incluso a reescribir el Quijote, bajo el pseudónimo de Pierre 
Menard…]. (Mi traducción)

Esa transculturación estaría ligada al acto de lectura y a una idea general de la 
traducción, ya que en la lectura estaría en juego un proceso de reescritura que 
Haroldo va a pensar desde los años ochenta como un proceso de traducción. 

La traducción tiene dos sentidos en Haroldo. Un primer sentido restrictivo (tra-
ducción como proceso de translación de un texto de una lengua a otra) y un segundo 
sentido, mucho más amplio, en el que pasa a entender cualquier operación cultural 
bajo el modelo de la traducción. Ahora bien, en el crítico brasileño el segundo sentido 
está siempre atravesado por el primero, pues llega a la teoría de la traducción tras una 
larga práctica de la traducción poética. Así, cuando se refiere a la traducción en un 
sentido general (como dispositivo general de la cultura), no olvida nunca la experien-
cia de la traducción poética que le sirve de paradigma, lo que hace que su perspectiva 
sea muy diferente a la de autores como Rebecca Walkowitz, autora de Born translated 
(2015). El espacio homogéneo y tendencialmente monolingüe de la World Literature 
no tiene nada que ver, de ese modo, con el multilingüismo y heterolingüismo que 
atraviesa los espacios múltiples y heterogéneos de la Weltliteratur brasileña de Haroldo. 

De hecho, esa biblioteca es el sedimento de una política de la literatura basada 
en el cosmopolitismo y en la defensa de la Weltliteratur: una «literatura mundial» 
muy diferente a la sostenida por Pascale Casanova y Franco Moretti. Donde esos 
autores proyectan un espacio homogéneo y uniforme en el que la jerarquía literaria 
queda finalmente subordinada a una jerarquía política, económica y militar presidida 
por la lógica de la deuda –y es sintomático, en ese sentido, que Haroldo, uno de los 
principales agentes del cosmopolitismo y de la «literatura mundial» en Brasil, esté 
completamente ausente en la cartografía de Casanova– el poeta brasileño introducía 
una violencia fundadora marcada por la ausencia de origen (Hidalgo Nácher 2019a). 

Esa otra Weltliteratur haroldiana sería un espacio fracturado construido a partir 
de traducciones en el que las mediaciones culturales pueden ya entenderse como 
procesos de traducción. Haroldo reivindicaba así un cosmopolitismo de la diferencia 
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que se encuentra en las antípodas del cosmopolitismo universalista de Casanova, un 
cosmopolitismo que está ligado, desde los años ochenta, a una teoría antropofágica 
(Oswald de Andrade) y a una teoría de la traducción que elaboró a partir de los tex-
tos de Max Bense y, desde 1967, a partir de Walter Benjamin, Roman Jakobson y 
Jacques Derrida. 

El recurso al archivo y a la biblioteca permite –como ya ocurriera con Marcel 
Duchamp (Antelo 2010) o con la biblioteca de Isidore Ducasse (Perrone-Moisés y 
Rodríguez-Monegal 2014; Perrone-Moisés 2019)– visibilizar procesos y problemáticas 
que, debido a los recortes conceptuales y disciplinarios recibidos, así como a las impli-
caciones de un nacionalismo epistemológico raramente confesado, quedan invisibi-
lizados o despreciados a nivel cualitativo en la mayoría de estudios sobre el tema. 

3. En el archivo de Jakobson: una amistad en el lenguaje4

Desde 1966, Jakobson fue una referencia fundamental, tanto a nivel teórico como 
institucional para Haroldo, quien veía en él al pensador del lenguaje y de la poesía; 
al lingüista infatigable al que nada lingüístico le era ajeno («Linguista sum; linguistici 
nihil a me alienum puto» [Jakobson 1958: 248]); al poeta vanguardista que atravesó 
el siglo, los continentes y las disciplinas con una pasión que traspasaba todo tipo de 
fronteras5. Su obra fue modelo y su perspectiva ejemplar en el atravesamiento de las 
lindes disciplinarias y en el interés proteico por las más variadas prácticas artísticas 
a través de un planteamiento que implicaba una relación crítica entre teoría y crea-
ción, en la que se trataba de fecundar mutuamente el pensamiento y la creación 
teniendo en cuenta, en el caso de Jakobson, tanto la «grammaire de la poésie» como 
la «poésie de la grammaire» (1960/1973: 219-233). Refiriéndose a la colaboración entre 
el lingüista ruso y el poeta brasileño, afirmaba Krystyna Pomorska:

Parmi les recherches en commun de Roman Jakobson avec les poètes non slaves sur les 
problèmes de l’art littéraire, il convient de citer la tentative passionnante de collabora-
tion directe avec le grand poète mexicain Octavio Paz dans l’analyse grammaticale et 
phonique des poèmes de ce dernier. Roman Jakobson connut également l’éminent poète 
et critique brésilien Haroldo de Campos, maître de la traduction poétique, avec lequel 
il eut un vivant échange d’observations et de conclusions. Cette expérience trouve un 
reflet dans la lettre publiée «à Haroldo de Campos sur la texture poétique de Martin 
Codax». Nous mentionnerons enfin les liens étroits qui rapprochèrent le linguiste 
Jakobson de Louis Aragon, auteur du roman linguistique Blanche ou l’oubli. (Pomorska 
y Jakobson 1985: 171)

La correspondencia de los autores es rica en temas e intereses. En ella se combi-
nan proyectos editoriales, problemas de traducción, discusiones intelectuales y peti-
ciones institucionales. Intercambiaron, además, libros y artículos que dieron lugar, 
en algunos casos, a la producción de nuevos textos y publicaciones, como ocurre con 
las coplas de Martin Codax y los comentarios al «Ulises» de Pessoa. En el archivo de 
Jakobson se conservan:

– copias dedicadas de «Maiakóvski em português: roteiro de uma tradução» (1961) 
(con dedicatoria de enero de 1966)6;

– «Da tradução como criação e como crítica» (con dedicatoria de julio de 1966)7;
– una traducción del poema «Ussadba notchiu, tchingiskhan!» de Velimir Khliébnikov 

(con dedicatoria de diciembre de 1966)8;
– traducción de «Cinco poemas chineses» (con dedicatoria de marzo de 1969)9;
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– «Heráclito revisitado» (con dedicatoria de diciembre de 1975)10;
– «Structuralism and semiotics in Brazil: retrospect/prospect» (con dedicatoria de 

julio de 1979)11;
– «Mephistofaustian transluciferation (Contribution to the semiotics of poetic trans-

lation)» (1981a)12;
– así como algunas otras, dedicadas y sin dedicar, entre las que destacan, junto con 

publicaciones del suplemento literario de la Folha de São Paulo, «Hölderlin’s Red 
Word» (1974)13 y «Luz: a escrita paradisíaca» (1975)14.

El estudio de su correspondencia testimonia de una amistad en el lenguaje; una 
amistad que comienza en 1966 y se prolonga hasta la muerte de Jakobson, en 1982. 
El lingüista ruso fue así un contacto privilegiado con el que Haroldo estableció una 
relación productiva que le permitiría insertarse en las nuevas redes teóricas en for-
mación en la segunda mitad de los años sesenta y renovar su teoría de la traducción 
poética. 

3.1 Proyectos editoriales

Haroldo jugó un papel importante en la traducción brasileña de los estudios de poé-
tica de Jakobson a través de las publicaciones en Cultrix de Lingüística e comunicação 
(Jakobson 1969) y de sus Diálogos con Krystyna Pomorska (Pomorska y Jakobson 
1985), así como de su labor editorial en Perspectiva. El 7 de julio de 1973 la secretaria 
de Jakobson escribía a Haroldo preguntándole qué debía responder a la Companhia 
Editora Nacional, que se había interesado en publicar un volumen de sus estudios de 
poética. El 24 de agosto de 1973, la secretaria editorial de Perspectiva, Fany Kon, 
escribía a Jakobson lo siguiente:

[a]s Prof. Haroldo de Campos informed us, there is some problems with Companhia 
Editora Nacional, that wants to reproduce two of your essays in their selection. We 
think that it will be far more interesting to have a complete collection of your essays 
in one book, avoiding the risk of seeing this edition losing the public readers interest 
by being published in both editions, since for this kind of publications we have the 
same elements.15

Jakobson respondía en septiembre: «I have refused the publishers other than you 
the right to print Portuguese translations of my studies in poetics»16. 

Es curioso constatar cómo, en ese contexto, el lingüista ruso –que había publi-
cado el primer volumen de sus Ensayos de lingüística general en Francia, en Minuit, 
en 1963– aparecía como un autor francés. Es decir: los editores de los más variados 
países le escribían pidiéndole la autorización para traducir esos ensayos franceses, y 
Jakobson tiene que recordarles, una y otra vez, que algunos de esos textos no habían 
sido escritos originalmente en dicha lengua.17 

Hay un caso como mínimo, sin embargo, en el que Jakobson refirió una traduc-
ción al original: y es el caso de la traducción de «Les oxymores dialectiques de 
Fernando Pessoa» al portugués. Jakobson escribía el 2 de julio de 1968 a Haroldo 
pidiéndole opinión sobre sus análisis. Haroldo le respondió en francés el 14 de julio 
con un análisis detallado que Jakobson –que incluiría a Haroldo en los agradecimien-
tos de dicho artículo (1968/1973: 483)– tendría en cuenta en su redacción final, que 
estaba elaborando junto a Luciana Stegagno Picchio, a quien escribió desde California 
el 5 de agosto de 1968: 
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I was very impressed by de Campos’ remarks, and you see that the greatest compliment 
he makes is on the choice of the poem. And this is your merit. I tried to make the 
translation of the poem more exact, and, under your and his influence, I rewrote the 
last, ninth chapter. I hope you will like the new version.18

Haroldo también contribuyó al viaje que hizo Jakobson a Brasil en septiembre 
de 1968 para dar un ciclo de conferencias. A raíz de él, Haroldo preparó, para 
Perspectiva, la publicación de Lingüística. Poética. Cinema. Roman Jakobson no Brasil 
(1970), donde incluyó una versión revisada y traducida de la carta del 14 de julio de 
1968. En la versión publicada en portugués se suprimieron, por motivos obvios, las 
sugerencias de traducción que daba Haroldo a Jakobson (pues no venían al caso en 
una publicación en portugués): trasladar «Fut puisqu’il n’a jamais existé l’existant» 
por «Fut puisqu’il n’a point existé» («Foi por não ser existindo»); y «Il nous suffit» 
por «Il nous comble» («nos bastou»)19. Pero, por el resto, la carta, que contribuye a 
reconstruir el análisis de Jakobson, era muy similar.

Escribía Haroldo en nota al pie de la publicación:

Em 2-7-1968, Roman Jakobson enviou-me a primeira redação de seu ensaio sôbre 
Fernando Pessoa, com uma carta em que pedia minhas observações críticas. As pre-
sentes «Notas» foram-lhe remetidas em atenção a êsse pedido. Posteriormente, quando 
de sua visita a nosso país, e informado da preparação dêste volume, Jakobson sugeriu-
me que eu as incluísse nesta publicação. Para tal fim, reescrevi o texto em português 
(havia sido redigido originalmente em francês), mantendo a forma epistolar, porém 
omitindo alguns tópicos mais circunstancias e acrescentando algumas notas. (Jakobson 
1970: 195)

[El 2-7-1968, Roman Jakobson me envió la primera redacción de su ensayo sobre 
Fernando Pessoa, con una carta en la que pedía mis observaciones críticas. Las presen-
tes «Notas» le fueron remitidas atendiendo a ese pedido. Posteriormente, cuando visitó 
nuestro país, e informado de la preparación de este volumen, Jakobson me sugirió que 
las incluyese en esta publicación. Con dicho fin, reescribí el texto en portugués (había 
sido redactado originalmente en francés), aunque manteniendo la forma epistolar, omi-
tiendo algunos tópicos más circunstanciales y añadiendo algunas notas]. (Mi traducción)

Es relevante, en ese sentido, la carta del 2 de marzo de 1969 en que Haroldo le 
enviaba su traducción del ensayo de Pessoa.20

Por otro lado, Haroldo fue un intermediario entre Jakobson y la red latinoame-
ricana. Así el 17 de noviembre de 1968, desde São Paulo y después de la visita de 
Jakobson, se refería, además de a Bense, a Octavio Paz: 

I wrote to my friend, Prof. Max Bense, to send you his «Brasilianische Intelligenz», a 
very brilliant (though very generous) interpretation of Brazilian «Geist», whose reading, 
I think, will please you. I wrote also to another good friend, the Mexican poet Octavio 
Paz, who recently resigned his position as Mexican Ambassador at New Delhi, India, 
on account of his Government’s repression against students, - to send you his beautiful 
essay on Fernando Pessoa (Paz is the most inventive Spanish-speaking poet of to-day 
and a good translator of Pessoa; he admires very much your work).21

Paralelamente, escribía a Paz para sugerirle que enviara a Jakobson su ensayo 
«El desconocido de sí mismo/Fernando Pessoa» (Paz y de Campos 1986: 133). El 9 de 
octubre de 1968 escribía Paz a Haroldo: «Ya envié los libros y escribí a Jakobson» 
(106). Jakobson, a su vez, escribiría a Haroldo el 12 de noviembre confirmando la 
recepción de la carta y las publicaciones de Paz. El 30 de septiembre de 1970 Paz daba 
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acuse de recibo de Lingüística. Poética. Cinema (111), que incluía la versión brasileña 
del texto de Jakobson sobre Pessoa. Y el 27 de julio de 1971 Paz escribía a Jakobson 
anunciándole la creación de la revista Plural y pidiéndole un artículo:

[n]ous aimerions par exemple publier un essai de vous (environ de 10 à 15 pages dac-
tylographiées) sur Fernando Pessoa ou sur la poésie médiévale portugaise, sujets qui 
ont été traités par vous, d’après ce que nous savons par l’Anthologie publiée par Haroldo 
de Campos au Brésil.22

A raíz de ese contacto, Jakobson publicaría en Plural su escrito «brasileño» sobre 
Pessoa. La versión en portugués de ese texto, como escribe la asistente de Jakobson 
(Julie Bubul) a Tomás Segovia, era una versión mejorada que contenía «relevant 
corrections» (1 de septiembre de 1971, B49 F57). Por lo demás, Haroldo escribía a 
Jakobson el 19 de abril de 1971, desde Austin:

I’ve just returned from México City, where I met Octavio Paz and several poets, paint-
ers and critics. A good friend of Paz, Jaime Garcia Terrés – poet, critic, translator and 
a former ambassador of México in Greece – is now working for the University Press of 
the Universidad Autónoma de México. He wants very much to publish an anthology 
of your writings in México having as a paragon the Brazilian anthology of yours. I took 
the liberty of giving him your Cambridge address, in order to expedite the contact. The 
Mexican writers I met are looking forward to having the opportunity of receiving your 
visit in the next future. And Paz shall sojourn in Cambridge for a semester (beginning 
next October) as Visiting Professor (Eliot chair, I believe).23

De ello derivó también la publicación en México de un volumen con sus estudios 
de poética24, por lo que cabe ver también a Haroldo como uno de los mediadores que 
facilitaron la introducción de la obra de Jakobson en México. De hecho, la labor de 
Haroldo en la creación y promoción de redes es fundamental (Hidalgo Nácher 2019b). 
Como una muestra más de lo mismo, cabe referir una carta sin fechar de principios 
de 1981 en la que respondía a otra del 23 de enero de ese mismo año. En ella Haroldo 
se refería a «my dear friend Emir Rodríguez Monegal, professor at Yale, who I have 
introduced to you in my last visit to your house, in May 1978»25.

3.2. Redes teóricas y encuentros en la traducción

Haroldo y Jakobson se conocieron en California en julio de 1966. Haroldo se ha 
referido a ese encuentro, y a otros posteriores, en un poema titulado «meninos eu vi»: 

vi roman jakobson em la jolla
califórnia ano 66
(a seu lado krystyna pomorska loura cabeça altiva)
passei rápido pelo teste das palavras trocadas:
v zviózdi vriézivais / «entremeado às estrelas»
buraco negro na primeira estrofe
do poema de maiakóvski a sierguêi iessiênin
(venha ouvir krystyna um poeta brasileiro
que resolveu o problema da rima às avessas
na tradução dos versos de vladimir)

convidou-me então a comer comida árabe
e foram muitas as vezes e os lugares em que nos revimos
encontros marcados por luminosas doses de vodca
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(albo lapide notari – diziam os romanos)
e até mesmo me destinou uma carta
aberta
depois de ter lido as coplas de martin codax
sobre o mar de vigo. (de Campos 1998: 89-90)

[vi a roman jakobson en la jolla
california año 66
(a su lado krystyna pomorska rubia cabeza altiva)
pasé rápido por el test del intercambio de palabras:
v zviózdi vriézivais / «entremezclado a las estrellas»
agujero negro en la primera estrofa
del poema de maiakóvski a sierguêi iesseiênin
(ven a oír krystyna a un poeta brasileño
que ha resuelto el problema de las rimas inversas
en la traducción de los versos de vladimir)

me invitó entonces a comer comida árabe
y fueron muchas las veces y los lugares en que nos vimos de nuevo
encuentros marcados por luminosas dosis de vodca
(albo lapide notari – decían los romanos)
e incluso me destinó una carta
abierta
después de haber leído las coplas de martin codax
sobre el mar de vigo.] (Mi traducción)

Ese procedimiento –la referencia a un teórico y a sus teorías, así como a los 
encuentros que tuvieron– que aparece en ese poema es ya indicativo del modo que 
Haroldo tiene de comunicar campos y espacios, poniendo en relación teoría y poesía, 
creación y crítica. «meninos eu vi» se refiere también a una escena de traducción 
en torno al encuentro y a la discusión sobre la versión de un poema de Maiakóvski 
que Haroldo entregó al lingüista ruso. Ése es, de hecho, el primer intercambio entre 
ambos que se conserva en el archivo de Jakobson. Se trata del artículo «Maiakóvski 
em português: roteiro de uma tradução» (1961), que Haroldo hizo llegar a Jakobson 
en enero de 1966 con la siguiente dedicatoria: «To Prof. Roman Jakobson, with the 
expression of my admiration. Haroldo de Campos. January ‘66»). En ese artículo, el 
poeta brasileño reconstruía sus primeras traducciones del ruso. Haroldo –que ya estu-
diaba alemán desde aproximadamente 1950, japonés desde 1956 y chino desde 1957–, 
empezó a estudiar ruso en 1961 para traducir a Maiakovski y a los poetas rusos de 
vanguardia. El primer poema que tradujo («após pouco mais de três meses de estudo 
do idioma russo» [después de poco más de tres meses de estudio del idioma ruso]) 
fue «Sierguéiu Iessiêninu». Esas limitaciones debían ser compensadas por una teoría 
poética que privilegiaba la creación por encima de la transcripción literal. «Traduzir 
poesia há de ser criar», escribía, «sob pena de esterilização e petrificação, o que é pior 
do que a alternativa de trair» [Traducir poesia debe ser crear, bajo pena de esterili-
zación y petrificación, lo que es peor que la alternativa de traicionar]. Para defender 
estas ideas, se amparaba en el ejemplo de Ezra Pound, quien tradujo poemas chinos 
y piezas de teatro nō japonesas «numa época em que não se tinha ainda iniciado no 
estudo do ideograma, ou em que estaria numa fase rudimentaríssima dêsse estudo» 
[en una época en que aún no se había iniciado en el estudio del ideograma, o en que 
estaría en una fase muy rudimentaria de ese estudio]. Esas traducciones de Pound, 
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que superarían con mucho a las del  «competente sinólogo e niponista Arthur Waley» 
[competente sinólogo y niponista Arthur Waley], le servían a Haroldo como para-
digma del que derivaba «toda uma didática» [toda una didáctica]. Tal como Pound se 
apoyaba en Fenollosa, Haroldo se valdría de dos traducciones (una en español y otra 
en alemán) para proponer su recreación. En ese artículo, por lo demás, ya se observa 
cómo la elección del poema –que era para Haroldo siempre algo crucial– derivaría 
de que lo consideraba «uma das mais importantes realizações de Maiakóvski» (1961: 
23) [una de las más importantes realizaciones de Maiakóvski].

Jakobson aparece también en otros dos poemas de Haroldo: «o.p. octogenário» 
(2006: 130-132), dedicado a Octavio Paz, y la «Ode (explícita) em defesa da poesia no 
dia de são lukács», donde se lee:

e jákobson roman
(amor/ roma)
octogenário plusquesexappealgenário
acaricia com delícia
tuas metáforas e metonímias
enquanto abres de gozo
as alas de crisoprásio de tuas paronomásias
e ele ri do embaraço austero dos savants (de Campos 1999: 48)

[y jakobson roman
(amor / roma)
octogenario plusquesexappelgenario
acaricia con delicia
tus metáforas y metonimias
mientras abres de gozo
las alas de crisoprasio de tus paronomasias
y él se ríe del desconcierto de los savants] (Mi traducción)

En ese poema, en que oponía la reflexión viva a la incomodidad de los «savants», 
aparece la cuestión de la paronomasia, a la que Jakobson se refiere en «On linguistics 
aspects of translation», su célebre texto sobre la traducción de 1959, que el poema 
ilustraba con el nombre del lingüista ruso y su inversión: Roman, roma, amor. Esa 
concepción paronomástica es fundamental en Haroldo, quien enviaba a Jakobson en 
abril de 1977 A operação do texto, libro en el que –le escribía Haroldo– «the presence 
of your poetics is a constant, along with my concern with the practice of poetic 
translation»26. Jakobson, por su parte y como ya hemos visto, valoraba muy positiva-
mente la labor crítica y teórica de Haroldo y le dedicaría su «Lettre à Haroldo de 
Campos sur la texture poétique de Martin Codax» (Jakobson 1970/1973). Se lee en 
la versión francesa de esa carta (de la que se conserva un borrador corregido del 
original inglés en el archivo de Jakobson)27:

Étant un admirateur de cette extrême clairvoyance qui sous-tend et nourrit l’audace 
de votre expérimentation poétique et de vos fascinantes découvertes, et qui inspire 
votre façon de transposer des poèmes apparemment intraduisibles à partir de langues 
totalement différentes, je voudrais vous faire partager mes observations rapides, sur 
l’une de ces orfèvreries verbales du XIIIe siècle: la cinquième des sept Cantigas d’amigo 
de Martin Codax. (Jakobson 1970/1973: 293)

Por lo demás, en la biblioteca de Haroldo se conservan publicaciones dedicadas 
de Jakobson y de Krystyna Pomorska. En la dedicatoria de A Bibliography of his 
Writings (1971), se lee:
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For Haroldo
 de Campos,
magician
 of
concrete poetry
 and
miraculous poetic
      translation
 from his
devoted friend
Roman Jakobson28

Haroldo, por su parte, se reconocía, lo mismo que Umberto Eco, y como se recoge 
en la dedicatoria del ejemplar de Apocalittici e integrati (1965) que se conserva en su 
biblioteca, como parte de la tribu de los «fedeli del Pai Jakobson», fórmula empleada 
por el poeta brasileño en otras ocasiones (así, por ejemplo, cuando escribía a Leyla 
Perrone en una postal del 15 de abril de 1972, desde Nueva York: «Vou agora pra 
HARVARD. Ver o PADRE of us all, JAKOBSON»29 [Voy ahora a HARVARD. Para 
ver al PADRE of us all, JAKOBSON]).

4. La teoría de la traducción

Finalmente, es posible reconstruir parcialmente la historia de la teoría de la traduc-
ción poética de Haroldo volviendo al archivo de Jakobson. El poeta brasileño com-
partía con el lingüista ruso en julio de 1966 su primer artículo sobre teoría de la 
traducción: «Da tradução como criação e como crítica», un texto-manifiesto escrito 
en 1962 y publicado en 1963. La dedicatoria dice: 

To Prof. Jakobson,
with my best
regards and admiration
from Haroldo de campos
harvard
july 1966 (de Campos 1963)

Ese segundo artículo de Haroldo que se conserva en el archivo de Jakobson 
proponía la construcción de una teoría de la traducción poética al servicio de la 
creación. El modelo teórico era Bense; el poético, Pound. Jakobson sería, de hecho, 
el interlocutor privilegiado y el relevo teórico de un proyecto en que la crítica y la 
creación iban de la mano gracias a un análisis operacional de la forma lingüística. 

Bense distinguía entre tres tipos de «información»: documental, semántica y 
estética. Frente a las dos primeras, que se caracterizan por poder codificarse y trans-
mitirse de diversos modos, la información estética sería frágil, dado que está asociada 
a la propia forma de transmisión («a informação estética não pode ser codificada 
senão pela forma em que foi transmitida pelo artista» [la información estética sólo 
puede codificarse por la forma en que fue transmitida por el artista] en de Campos 
1963: 166). De donde se extraería («em princípio» [en principio]) el postulado de 
intraducibilidad del texto estético. Con esa inversión, Haroldo planteaba un proyecto: 
«Admitida a tese da impossibilidade em princípio da tradução de textos criativos, 
parece-nos que esta engendra o corolário da possibilidade, também em princípio, da 
recriação dêsses textos» [Admitida la tesis de la imposibilidad en principio de la 
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traducción de textos creativos, nos parece que ésta engendra el corolario de la posi-
bilidad, también en principio, de la recreación de esos textos] (de Campos 1963: 167). 
La traducción de los mensajes estéticos estaría asociada tanto a la traducción del 
contenido semántico como a la recreación de su forma: a la construcción de una 
«relação de isomorfia» [relación de isomorfia]. De ese modo, «para nós, tradução de 
textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma porém recí-
proca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor 
enquanto possibilidade aberta de recriação» [para nosotros, la traducción de textos 
creativos será siempre recreación, o creación paralela, autónoma y sin embargo recí-
proca. Cuanto más repleto de dificultades esté ese texto, será más recreable, más 
seductor en tanto que posibilidad abierta de recreación] (de Campos 1963: 167).

El paradigma de ese tipo de traducción-recreación lo encontraba en Pound, con 
quien sostenía que la tarea del traductor era la configuración de una tradición activa 
en el presente:

Os móveis primeiros do tradutor, que seja também poeta ou prosador, são a configu-
ração de uma tradição ativa (daí não ser indiferente a escolha do texto a traduzir, mas 
sempre extremadamente reveladora), um exercício de intelecção e, a través dêle, uma 
operação de crítica ao vivo. (de Campos 1963: 176)

[Los móviles primeros del traductor, siempre que sea también poeta o prosista, son la 
configuración de una tradición activa (por lo que no es indiferente la elección del texto 
que se va a traducir, sino siempre extremadamente reveladora), un ejercicio de intelec-
ción y, a través de él, una operación de crítica viva y en directo.] (Mi traducción)

Haroldo se refería ahí a su convicción

da impossibilidade do ensino de literatura, em especial de poesia (e de prosa a ela 
equiparável pela pesquisa formal), sem que se coloque o problema da amostragem e da 
crítica via tradução. Sendo universal o patrimônio literário, não se poderá pensar no 
ensino estanque duma literatura. Ora, nenhum trabalho teórico sobre problemas de 
poesia, nenhuma estética da poesia será válida como pedagogia ativa se não exibir 
imediatamente os materiais a que se refere, os padrões criativos (textos) que tem em 
mira. (de Campos 1963: 178)

[de la imposibilidad de la enseñanza de la literatura, en especial de la poesía (y de la 
prosa a ella equiparable por la investigación formal), sin que se plantee el problema de 
la muestra y de la crítica vía traducción. Siendo universal el patrimonio literario, no se 
podrá pensar en la enseñanza estanca de una literatura. Ahora bien, ningún trabajo 
teórico sobre problemas de poesía, ninguna estética de la poesía será válida como 
pedagogía activa si no exhibe inmediatamente los materiales a los que se refiere, los 
patrones creativos (textos) que tiene en mira.] (Mi traducción)

En 1962 y como conclusión de su artículo, planteaba la imposibilidad de estudiar 
la literatura sin estudiar la traducción creativa, convicción de la que derivaba un 
proyecto de colaboración entre poetas y lingüistas que tendría que realizarse en un 
laboratorio de textos, poniendo de ese modo la crítica al servicio de la creación. Ahora 
bien, el encuentro con Jakobson en 1966 supondría un desplazamiento y una pro-
fundización de su teoría poética y de la traducción. Se ve aquí su importancia en, al 
menos, tres aspectos teóricos fundamentales: la colaboración entre lingüistas y poe-
tas, que Jakobson ilustraría con la «grammaire de la poésie» y la «poésie de la gram-
maire» (1960/1973); la teoría de la traducción que aparece en «On lingüistics aspects 
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of translation» (1959), íntimamente ligada a la conferencia «Linguistics and Poetics» 
de 1958; y la construcción de una «poética sincrónica» (de Campos 1967/1969; 
1967/1976), una intuición que ya existía en el proyecto de Haroldo bajo el concepto 
poundiano de «paideuma», pero que no había encontrado aún una figuración tan 
precisa a nivel operativo. 

En la bibliografía intelectual de Haroldo, la segunda mitad de los años sesenta 
fue el momento de abandono, transformación o generalización del proyecto de la 
poesía concreta (Aguilar 2003: 177), que coincide cronológicamente con la aparición 
del concepto de lectura «sincrónico-retrospectiva», el cual es el objeto privilegiado 
de dos ensayos de 1967 (de Campos 1967/1969; 1967/1976) y cuya formulación deriva 
directamente de su lectura de Jakobson y de sus relaciones con él.

4.1. Transcreación y transculturación: los usos de la biblioteca

O que se entende, geralmente, por tradução é uma atividade neutralizadora:  
trata-se de rasurar a forma significante – suprimir o corpo – para dela extrair  

um presuntivo ‘conteúdo’, uma assim desincorporada ou desencorpada  
‘mensagem referencial’. 

(de Campos 1988/2013: 104)

[Lo que se entiende, generalmente, por traducción es una actividad neutralizadora:  
se trata de tachar la forma significante –suprimir el cuerpo– para de ella extraer  

un supuesto “contenido”, un así desincorporado o desencorpado “mensaje referencial”]. 
(Traducción de Reynaldo Jiménez. Agradezco al autor el acceso a su traducción).

Es posible ligar esa teoría de la traducción de Haroldo con su teoría de la lectura, así 
como con la crítica a una concepción representativa del lenguaje y aristotélica de la 
lectura –y, a través de ello, interpretar sus usos de la biblioteca pues, para el poeta 
brasileño, leer era elegir y traducir era reescribir. 

Haroldo construyó de ese modo una serie de conceptos y de neologismos para 
hablar de la especificidad de la traducción poética (un tipo de traducción que, en su 
tendencia a ampliarse, acabaría por incorporar la prosa e incluso fragmentos de la 
filosofía de Hegel). De la imposibilidad de la traducción derivaría la posibilidad de 
la «recriação» [recreación]; «transcriação» [transcreación]; «reimaginação» [reima-
ginación], con la poesía china; «transtextualização» [transtextualización]; «transpa-
radisação (ou transluminação)» [transparadisación (o transluminación)], para los seis 
cantos del Paraíso de Dante; «transluciferação» [transluciferación], para el Fausto de 
Goethe. Ese proceso implicaba también el paso de una concepción «isomórfica» de 
la traducción, defendida en 1962, a una teoría «paramórfica», a partir de 1967. El 
propio Haroldo se refirió a esos conceptos: 

Essa cadeia de neologismos exprimia, desde logo, uma insatisfação com a ideia ‘natu-
ralizada’ de tradução, ligada aos pressupostos ideológicos de restituição da verdade 
(fidelidade) e literalidade (subserviência da tradução a um presumido «significado 
transcendental» do original) – ideia que subjaz a definições usuais, mais ‘neutras’ 
(tradução ‘literal’), ou mais pejorativas (tradução ‘servil’), da operação tradutora. (de 
Campos 1985/2013: 79)

[Esa cadena de neologismos expresaba, desde luego, una insatisfacción con la idea 
‘naturalizada’ de traducción, ligada a los presupuestos ideológicos de restitución de la 
verdad (fidelidad) y literalidad (subordinación de la traducción a un presunto 
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 «significado transcendental» del original) – idea que subyace a las definiciones usuales, 
más ‘neutras’ (traducción ‘literal’), o más peyorativas (traducción ‘servil’), de la oper-
ación traductora.] (Mi traducción)

El primer gesto, inaugural, consistía en problematizar esa idea natural o natu-
ralizada de la traducción: pasar de la traducción como copia servil de un original 
(negada en la imposibilidad de la traducción) a la posibilidad de una nueva creación 
(indicada por el prefijo «re» de «recreação» [recreación] y «reimaginação» [reimagi-
nación]), teoría de la traducción que tenía su complemento en una teoría de la lectura 
como reescritura. De ese modo, lo que se dijera de la biblioteca podría ser aplicado 
a la traducción y viceversa, ya que ahí estaría en juego, además de la traslación de 
ciertos «mensajes», un dispositivo de lectura habría que rescatar más allá de los tex-
tos, y al cual pretendemos acerarnos en este artículo. De hecho, desde 1980, Haroldo 
empezaría a concebir la teoría de la traducción como «o capítulo por excelência de 
toda possível teoria literaria (e literatura comparada nela fundada)» [el capítulo por 
excelencia de cualquier posible teoría literaria (y literatura comparada fundada en 
ella)] (de Campos 1981a: 76).

Teóricamente, se trataría de pasar de una operación mimética que transpone las 
estructuras formales del original («isomorfismo» [isomorfismo]) a una operación 
diferencial que produciría una nueva mímesis gracias a la diferencia («paramorfismo» 
[paramorfismo]), de modo que el original sería modificado por la traducción. En ese 
sentido, los libros de la biblioteca de Haroldo serían así modificados por la lectura. 
Igualmente, se trataría de pasar de un pensamiento literario tradicional a un pensa-
miento textual («transtextualilização» [transtextualización]) y cultural («transcultu-
ração» [transculturación]) en que estaría en juego la idea misma de pasaje («trans») 
y, con ella, la crisis de las identidades cerradas sobre sí mismas a través de la afirma-
ción de un pensamiento de la diferencia. Junto a ello, habría también una clara 
conciencia del valor del corpus de trabajo. El contacto con la poesía china daría lugar 
a la «reimaginação» [reimaginación]; el Paraíso de Dante, a la «transparadisação» 
[transparadisación]; y el Fausto de Goethe, a la «transluciferação» [transluciferación] 
mefistofáustica. El valor del corpus remitiría así al valor de la biblioteca: cualquier 
biblioteca sería ya crítica, dado que se presenta como una selección de la cultura.

4.1.1. La consistencia del corpus

La biblioteca de Haroldo, lo mismo que su idea de literatura, están atravesadas por 
una poética sincrónica, de modo que «o que era antes um panorama amorfo, con-
templado por um olho destituído de projeto, ganha coerência e relevo hierárquico, 
readquire vida dentro de uma tábua sincrônica onde presente e passado são contem-
porâneos» [lo que antes era un panorama amorfo, contemplado por un ojo destituído 
de proyecto, gana coherencia y relieve jerárquico, vuelve de nuevo a la vida dentro 
de una tabla sincrónica em que presente y pasado son contemporâneos] (de Campos 
2013: 18). De ese modo, es posible reconstruir el corpus teórico a partir del cual 
Haroldo pensó la traducción. De Bense, como ya hemos visto, tomaba el concepto de 
«información estética». Desde 1967, a través de «Die Aufgabe des Übersetzers» [La 
tarea del traductor] (1923/1963) de Benjamin, elaboró una «metafísica» de la traduc-
ción a través del concepto de «lengua pura» y de la crítica de la traducción como 
transmisión inexacta de un contenido inesencial. Con Derrida problematizó dicha 
metafísica en tanto seguía privilegiando el original por encima de la copia al oponerse 

Meta 66.1.corr 2.indd   167Meta 66.1.corr 2.indd   167 2021-06-15   22:242021-06-15   22:24



168    Meta, LXVI, 1, 2021

a la posibilidad de retraducción. Por otro lado, la «función poética» («Linguistics and 
Poetics», «Linguistique et Poétique» [1958]) y la idea de la traducción poética como 
recreación («On linguisics aspects of translation», «Aspects linguistiques de la tra-
duction» [1959]) de Jakobson proveían a Haroldo de una «física da tradução»30 (de 
Campos 1985/2013: 87). Ése sería el corpus teórico principal con el que, desde 1967, 
Haroldo construyó su teoría de la traducción.

Henri Meschonnic fue, por otra parte, un autor del que parecerían aproximarle 
bastantes cosas, pero que no movilizaría positivamente en su escritura. En sus escritos 
sobre traducción solo hemos encontrado dos referencias al mismo, una sobre la rela-
ción entre traducción y tradición (de Campos 1983/2013: 39) y otra para presentarse 
a sí mismo al margen de la teoría del poeta y crítico francés (1984: 6). Haroldo escribió 
sobre él en otra ocasión, para criticar su lectura de Jakobson, acusándole de haber 
tomado literalmente lo que era una afirmación operativa sobre la imposibilidad de la 
traducción, pero decidió suprimir ese apartado en la publicación del texto en 1985.31

Puede atribuirse esa distancia tanto a las críticas que Meschonnic hizo, no solo 
de Jakobson (Meschonnic 1973: 309-310)32, sino también de Derrida (1975), que fue-
ron dos pilares de la teoría poética de Haroldo, como a la política cultural de Haroldo 
y a su interés en señalar –respecto a lo que tenían en común– su precedencia respecto 
a las teorías del crítico francés. En efecto, Haroldo escribía en 1984: 

Discordo de muitos dos pontos de vista de Meschonnic sobre a tradução (por exemplo, 
a sua má vontade injustificada com respeito à contribuição, para mim valiosíssima, da 
poética jakobsoniana ao enfoque do problema). Com relação a outros aspectos, sinto-
me em antecipada convergência (basta confrontar o meu «Da tradução como criação 
e como crítica», que é de 62, ou «A palavra vermelha de Hoelderlin», de 67, com a sua 
«Poétique de la traduction», que começa a ser exposta em publicações da década de 70). 
(de Campos 1984: 6)

«Discrepo con Meschonnic en muchas de sus apreciaciones sobre la traducción (por 
ejemplo, su mala voluntad injustificada respecto a la contribución, para mí valiosísima, 
de la poética jakobsoniana al planteamiento del problema). En relación a otros aspectos, 
me siento en anticipada convergencia con él (basta confrontar mi «De la traducción 
como creación y como crítica», que es del 62, o «La palabra roja de Hoelderlin», del 67, 
con su «Poétique de la traduction», que empieza a ser expuesta en publicaciones de la 
década de los 70)». (Mi traducción)

Meschonnic, por su parte, aunque envió sus libros dedicados a Haroldo desde 
1999 reiterando ritualmente su «admiration» y «amitié», hasta donde sabemos, no 
escribió nunca sobre Haroldo. 

En la biblioteca de Haroldo se conservan también varios textos de Antoine 
Berman, dos de ellos dedicados. En la dedicatoria de L’épreuve de l’étranger: culture 
et traduction dans l’Allemagne romantique (1984), un libro que por su temática tenía 
por fuerza que interesar a Haroldo y que, de hecho, aparece anotado de modo siste-
mático, se lee: 

A Haroldo de Campos,
ce livre qui voudrait
être l’occasion d’ouvrir
un dialogue
Antoine Berman33
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Sin embargo, y a pesar de la manifiesta cercanía de intereses, Haroldo nunca lo 
citó y se limitó a usar el libro de modo instrumental.

La consistencia de ese corpus y de esa biblioteca no residen tanto en una cohe-
rencia externa fruto de la yuxtaposición de los volúmenes como en el proyecto del 
propio Haroldo y en la pertinencia de sus galaxias textuales (Hidalgo Nácher 2018). 
Y ello está a su vez íntimamente relacionado con un pensamiento de la traducción 
que desemboca en la clara conciencia de que ésta no es una tarea angélica, sino dia-
bólica. Por ello, es fundamental la relación de Haroldo con «Die Aufgabe des 
Übersetzers» de Benjamin, y la relectura que hace de dicho texto a través de Derrida 
y de su crítica de la metafísica. Las escrituras de Haroldo, así como sus prácticas 
intelectuales, reposaban en una vocación traductora mefistofáustica: no angélica, sino 
diabólica, la cual emerge en sus últimos contactos epistolares con Jakobson al con-
tacto con la obra de Goethe.

5. Una correspondencia mefistofáustica

Have you received my paper on Goethe (a small part of my about to be published book  
on the subject), MEPHISTOFAUSTIAN TRANSLUCIFERATION? It is, in its essence,  

a homage to your theory of poetical translation as paronomastical transposition.34 
Haroldo a Jakobson (B40 F29)

En las últimas cartas que Haroldo envió a Jakobson, entre 1980 y 1981, poco antes 
de la muerte del lingüista ruso, Haroldo presentaba al vuelo como «transluciferación 
mefistofáustica», y en estado práctico, una teoría de la traducción como transcreación, 
muy ligada a la teoría paronomástica de Jakobson. El 18 de marzo de 1980 Haroldo 
le escribía refiriéndose a sus trabajos sobre el Fausto de Goethe, los cuales desembo-
carían en la publicación de Deus e o Diabo no Fausto de Goethe (1981). En esa carta, 
Haroldo retomaba un fragmento analizado por Jakobson y Linda R. Waugh en The 
Sound Shape of Language: 

Last January, I have finished a large essay on Goethe’s Faust, to introduce a translation 
(«trans-creation») of mine of the 2 last scenes of Faust II (Act V). As an exhibit of the 
difficulties to be faced when re-creating goethian texts, I re-invented in Portuguese (to 
illustrate a prefatory note on the poetical criteria of my transposition) the very fragment 
to have pointed out in «The Spell of Speech Sounds» (p. 179): - «Goethe’s jesting lines 
from the Walpurgis Night», concerning the GREIFEN:

Um GRIFO, resmungando:
Gri não de gris, grisalho, mas de grifo!
Do gris de giz, do grisalho de velho
Ninguém se agrada. O som é um espelho
Da origem da palavra, nela inscrito.
Grave, gralha, grasso, grosso, grés, gris
Concertam-se num étimo ou raiz
Rascante, que nos desconcerta…

MEFISTO
O Grifo
Tem grito e garra no seu nome-título.

[Un GRIFO, remugando:
Gris no de gris, de cano, ¡mas de grifo!
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Del gris de tiza, de un canoso viejo
No gusta nadie. En son se espeja el viejo
Origen que se inscribe en la palabra.
Errata, grave, gorda, grosera, gres, gris
Concéntranse en un étimo o raíz
amargo, que nos desconcierta…

MEFISTO
El Grifo
Grito y garra afirma en su nombre-título.] (Mi traducción)

Este fragmento solo se distingue del publicado en Deus e o diabo no Fausto de 
Goethe (1981) en el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación (de Campos 
1981a: 182). A través de él, partiendo de un fragmento del Fausto referido en The Sound 
Shape of Language por Jakobson y Linda R. Waugh (quienes a su vez lo tomaron de 
un artículo de Albert Wellek), Haroldo afirmaba: «Aqui se pode encontrar in nuce a 
teoria da tradução como operação paronomástica generalizada, de Jakobson, centrada 
no princípio de equivalencia da função poética, que projeta o paradigma no sintagma» 
[Aquí se puede encontrar in nuce la teoría de la traducción como operación parono-
mástica generalizada, de Jakobson, centrada en el principio de equivalencia de la 
función poética, que proyecta el paradigma en el sintagma] (182). En ese fragmento 
«Goethe engendra uma área sêmica de tons sombrios e tristes, girando em torno da 
figura fônica GREI ou simplesmente do dígrafo GR (área do que é ‘velho’), da qual o 
Grifo procura desidentificar-se veementemente» [Goethe engendra um área sémica 
de tonos sombrios y tristes, girando em torno de la figura fónica GREI o simplemente 
del dígrafo GR (área de lo ‘viejo’), de la que el Grifo intenta desidentificarse vehemen-
temente] (182). Al rechazar el sema de la vejez, el Grifo se comportaba como Fausto 
y como el propio Goethe en su culto a la juventud eterna (183).

Ese tipo de traducción se opondría a las traducciones comunes, de dos tipos: las 
«mediadoras», en las que 

a morigeração da intervenção estética e a identificação ingênua entre a complexa e sutil 
dinâmica da função poética, em sua multiplicidade configuradora, e os aspectos mais 
óbvios e mais exteriores do exercício desta (a métrica e o rimário), levam ao obscure-
cimento da intrincada teia de som e sentido que percorre o texto como um todo, qual 
disseminado jogo paronomástico, só accessível à leitura partitural própria da tradução 
radicalmente criativa,

[la morigeración de la intervención estética y la identificación ingenua entre la compleja 
y sutil dinámica de la función poética, en su multiplicidad configuradora, y los aspec-
tos más obvios y más exteriores del ejercicio de ésta (la métrica y la rima), llevan al 
oscurecimiento de la intrincada tela de sonido y sentido que recorre el texto como un 
todo, cual diseminado juego paronomástico, sólo accesible a la lectura partitural pro-
pia de la traducción radicalmente creativa,] (Mi traducción)

y las «medianas», que caerían en el 

Kitsch involuntário, seja pela imperita seleção dos paradigmas lexicais, seja pela trivi-
alidade das rimas (obtidas, frequentemente, pelo pinçamento de palavras «em estado 
de dicionário», ou por um dificultoso contorcionismo sintático, que acusa o «versejador 
de domingo»). (de Campos 1981: 184)
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[Kitsch involuntario, sea por la inexperta selección de los paradigmas léxicos, sea por 
la trivialidad de las rimas (obtenidas, frecuentemente, al coger con pinzas las palabras 
«en estado de diccionario», o por un dificultoso contorsionismo sintáctico, que delata 
al «versificador de domingo»).] (Mi traducción)

Frente a ellas, Haroldo oponía su programa poético, según el cual 

se o poeta-tradutor, em seu estoque mobilizável de formas significantes, não estiver ao 
nível curricular da melhor e mais avançada poesia do seu tempo, não poderá recon-
figurar, síncrono-diacronicamente, a melhor poesia do passado. Contribuições mer-
itórias nesse campo, avaliáveis positivamente como obras de aturado labor, devoção, 
erudição e paciência, não podem elidir essa questão fundamental, que diz respeito à 
metafísica do traduzir: a «diferença ontológica», por assim falar, que aparta, categori-
almente, toda tradução-mediação (embora sob parâmetros extrinsecamente «estéti-
cos») e a operação radical de tradução que designo por transcriação. (de Campos 1981a: 
184-185)

[Si el poeta-traductor, en su inventario movilizable de formas significantes, no estuvi-
era al nivel curricular de la mejor y más avanzada poesía de su tiempo, no podrá 
reconfigurar, síncrono-diacrónicamente, la mejor poesía del pasado. Las contribuciones 
meritorias en ese campo, evaluables positivamente como obras de una perseverante 
labor, de devoción, erudición y paciencia, no pueden elidir esta cuestión fundamental, 
que apunta a la metafísica del traducir: la «diferencia ontológica», por decirlo así, que 
aparta, categorialmente, a cualquier traducción-mediación (incluso bajo parámetros 
extrínsecamente «estéticos») y la operación radical de traducción que designo como 
transcreación»]

En ese fragmento presentaba a Jakobson su teoría de la traducción como trans-
creación, la cual, como explicaría en diversos artículos y como hemos visto anterior-
mente, partía de una física y de una metafísica. La metafísica provenía de Benjamin, 
y consistía en concebir la traducción como una función angelical al servicio de la 
lengua pura. Desde esa perspectiva, 

o original é quem serve de certo modo à tradução, no momento em que a desonera da 
tarefa de transportar o conteúdo inessencial da mensagem […] e permite-lhe dedicar-
se a uma outra empresa de fidelidade, esta subversiva do pacto rasamente conteudístico: 
Treue in der Wiedergabe der Form, a «fidelidade à re-produção da forma», que arruína 
aquela outra, ingênua e de primeiro impulso, estigmatizada por W.B. com o traço 
distintivo a má tradução: «transmissão inexata de um conteúdo inessencial» (eine 
ungenaue Uebermittlung eines unwesentlichen Inhalts). (de Campos 1981a: 179)

[El original es el que sirve en cierto modo a la traducción, en el momento en que la 
exonera de la tarea de transportar el contenido inesencial del mensaje […] y le permite 
dedicarse a otra empresa de fidelidad, a esta subversión del pacto rasamente conte-
nudístico: Treue in der Wiedergabe der Form, la «fidelidad a la re-producción de la 
forma», que arruina a esa otra, ingenua y ligada a un primer impulso, estigmatizada 
por W.B. con el trazo distintivo de la mala traducción: «transmisión inexacta de un 
contenido inesencial» (eine ungenaue Uebermittlung eines unwesentlichen Inhalts)».] 
(Mi traducción)

El 30 de mayo del mismo año, Haroldo volvía a escribir a Jakobson: 
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Carta de Haroldo de Campos a Roman Jakobson, São Paulo, 30 de mayo de 198035
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Haroldo, sin embargo, invertía la proposición de Benjamin, mediante su lectura 
de Derrida, para insistir en el «non serviam», en la «não submissão» [no sumisión] 
de la traducción «a uma presença que lhe é exterior» [a una presencia exterior] y la 
afirmación «de uma hipótese de tradução luciferina» [de una hipótesis de traducción 
luciferina]: «o Anjo da tradução bem poderia chamar-se AGESILAUS SANTANDER, 
como o «Angelus Novus» de W.B., anagrama cabalístico de DER ANGELUS 
SATANAS, na exegese de Gershom Scholem» [el Ángel de la traducción bien podría 
llamarse AGESILAUS SANTANDER, como el “Angelus Novus” de W.B., anagrama 
cabalístico de DER ANGELUS SATANAS, en la exégesis de Gershom Scholem]. Toda 
transcreación aspira a convertir –a través de la re-donación de forma, Treue in der 
Wiedergabe der Form–, «por um átimo que seja, o original na tradução de sua tra-
dução» (180). El «Art des Meines» es el modo de enunciación («modo de intencionar») 
ligado a la forma del lenguaje. La idea de fidelidad derivada de una concepción servil 
de la traducción era así sustituida, gracias a la metafísica de Benjamin y a la física de 
Jakobson, en «a kind of semiotic higher idea of fidelity»:

Traduzir a forma, ou seja, o «modo de intencionalidade» (Art des Meinens) de uma 
obra – uma forma significante, portanto, intracódigo semiótico – quer dizer, em termos 
operacionais, de uma pragmática do traduzir, re-correr o percurso configurador da 
função poética, reconhecendo-o no texto de partida e reinscrevendo-o, enquanto dis-
positivo de engendramento textual, na língua do tradutor, para chegar ao poema 
transcriado como re-projeto isomórfico do poema originário. O tradutor de poesia é 
um coreógrafo da dança interna das línguas, tendo o sentido (o conteúdo, assim 
chamado didaticamente) não como meta linear de uma corrida termo-a-termo, sineta 
pavloviana da retroalimentação condicionada, mas como bastidor semântico ou 
cenário pluridesdobrável dessa coreografia móvel. Pulsão dionisíaca, pois dissolve a 
diamantização apolínea do texto original já pré-formado numa nova festa sígnica: põe 
a cristalografia em reebulição de lava. (de Campos 1981: 181)

[Traducir la forma, o sea, el «modo de intencionalidad» (Art des Meinens) de una obra 
– una forma significante, por lo tanto, intracódigo semiótico – quiere decir, en térmi-
nos operacionales, de una pragmática del traducir, re-correr el trayecto configurador 
de la función poética, reconociéndolo en el texto de partida y reinscribiéndolo, en tanto 
que dispositivo de engendramiento textual, en la lengua del traductor, para llegar al 
poema transcreado como re-proyecto isomórfico del poema originario. El traductor de 
poesía es un coreógrafo de la danza interna de las lenguas, al tener el sentido (el con-
tenido, así llamado didácticamente) no como meta lineal de una carrera de uno a otro 
término, campana pavloviana de la retroalimentación condicionada, sino como bastidor 
semántico o escenario pluridesdoblable de esa coreografía móvil. Pulsión dionisiaca, 
pues disuelve la diamantización apolínea del texto original ya pre-formado en una nueva 
fiesta sígnica: pone a la cristalografía en reebullición de lava.] (Mi traducción)

En relación a este punto, cabe citar la dedicatoria del ejemplar de Apocalittici e 
integrati (1965) de Haroldo a la que nos hemos referido antes, pues en ella Umberto 
Eco aparece transmutado en «Umberto Exu». Exu es un orixá del sincretismo brasi-
leño, el orixá de la comunicación, del movimiento, que cumple una función de 
mensajero y que, en la tradición cristiana, ha tendido a asimilarse al demonio; un 
orixá, en fin, asociado a una tarea luciferina. El traductor, lo mismo que el poeta, no 
trabajaría en un espacio uniforme y pacífico, sino que invocaría a las potencias demo-
niacas de la diferencia:
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Umberto Exu,
coi fumi del suo
Demistificador di
Avanguarja e
Ridondun-maré,
ai fedeli
del Pai Jakobson36

[Umberto Exu,
con los humos de su
Desmistificador de
Vanguardia y
Ridondun-maré,
a los fieles
del Padre Jakobson] (Mi traducción)

Esa teoría de la traducción –que revierte sobre la escritura y sobre la disposición 
inmaterial de la propia biblioteca, la cual puede seguirse a través de los trazos mate-
riales que Haroldo inscribió en ella– hace que traducción y lecto-escritura se den la 
mano en un movimiento luciferino en el que la creación y la crítica se invocan 
mutuamente: 

Flamejada pelo rastro coruscante de seu Anjo instigador, a tradução criativa, possuída 
de demonismo, não é piedosa nem memorial: ela intenta, no limite, a rasura da origem: 
a obliteração do original. A essa desmemoria parricida chamarei «transluciferação». 
(de Campos 1981a: 209)

[Encendida por el rastro fulgurante de su Ángel instigador, la traducción creativa, 
poseída de demonismo, no es piadosa ni memorial: intenta, en el límite, raer el origen: 
obliterar el original. A esa desmemoria parricida la llamaré «transluciferación».] (Mi 
traducción)
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superficiels et aux lectures cursives» (Rastier 2015: V).

2. «Les locuteurs unilingues représentent en fait une minorité dans la population mondiale. On 
estime, en effet, que 90% de la population mondiale est plurilingue» (Anokhina y Sciarrino 2018: 7)
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B56.
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enero de 1969): Correspondencia. MIT, B49 F73.
18. Jakobson, Roman (1968): Correspondencia. MIT, B18 F44.
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20. de Campos, Haroldo (1969): Correspondencia. MIT, B18 F44.
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26. de Campos, Haroldo (1977): Correspondencia. MIT, B48 F10.
27. Jakobson, Roman (1970) Correspondencia. MIT, B19 F23.
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