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Saer, Juan José. O Enteado.
Tradução de José Feres Sabino.
São Paulo: Iluminuras, 2002, 189
pp.

El objeto de dicha lectura es la
novela del argentino Juan José
Saer, publicada por Seix Barral,
Buenos Aires 2002, y en la ver-
sión portuguesa, por Iuminuras,
Brasil, el mismo año. La traduc-
ción estuvo a cargo de José Feres
Sabino. A diferencia de otros títu-
los de libros y sobre todo de pelí-
culas, éste mantuvo el del origi-
nal, que apenas si sufre alteración
al ser traducido: EnteNado –
Ente*ado..

Ese simple cotejo pone en evi-
dencia la proximidad entre las len-
guas de partida y de llegada, dan-
do la impresión de que el paso de
una a la otra es sólo cuestión de
pequeños ajustes o “correcciones”,
como quieren algunos. El comien-
zo de la lectura confirma la suso-
dicha impresión:

De esas costas vacías me
quedó sobre todo la
abundancia de cielo.

“Dessas costas vazias me
restou sobretudo a abundância
de céu”.

Sin emabrgo, conforme nos
adentramos en la lectura del texto
empiezan a surgir los
interrogantes. Ya en la primera
página el narrador cuenta que dor-
mían a la intemperie, “casi aplas-
tados por las estrellas”. El
“achatados” de la traducción, si
bien trasmite la idea del término
en cursiva, no alcanza el nivel hi-
perbólico del mismo. Algo seme-
jante puede decirse de
chisporroteantes, aplicado también
a las estrellas. ¿Habría outro tér-
mino más apropiado que
“faiscantes”? Al igual que en el
caso anterior, tampoco en éste se
cuestiona el contenido semántico;
no obstante, sentimos falta de la
fuerza onomatopéyica del vocablo
español chisporroteantes.

Además de los casos en que se
pone en tela de juicio la propiedad
del término escogido, hay otros en
que el mismo sentido del texto pue-
de resultar comprometido. Eso ocu-
rre con las equivalencias parciales,
es decir, expresiones que existen en
ambas lenguas con significados unas
veces iguales y otras diferentes,
dependiendo del contexto. Señale-
mos, a guisa de muestra, algunos
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de los más recurrentes, empezando
por apenas y apenas si.

El narrador, viejo octogenario,
después de pasar revista a las aven-
turas de su pasado remoto, revela
el gusto de irrealidad que experi-
menta y que luego desaparece de-
jando APENAS un regusto. En
este caso el “apenas” porgutugués
no difiere sustancialmente del es-
pañol, equivaliendo a só, somente.
La pérdida aquí fue por cuenta de
gusto... regusto, traducidos como
“gosto” y “sabor”, respectivamen-
te, con evidente menoscabo
estilístico.

Una segunda instancia en que
aparece apenas es traducido por
“quando”. El capitán del barco
impresiona al adolescente, “pero
APENAS lo tuve enfrente – con-
fiesa – sentí por él una especie de
repulsión”. El “quando” emplea-
do aquí, mantiene el sentido ge-
neral, pero no el matiz de inme-
diatez expresado por el témino es-
pañol. En contextos como éste se-
ría preferible “mal”, “assim que”:
mal/assim que estive diante
dele...

Hay aún otro uso de APENAS
que, traducido con el mismo vo-
cablo, confiere al texto en por-
tugués por lo menos un aire de
extrañeza. Véase el siguiente
ejemplo:

APENAS recibían un pedazo
de carne, parecían hundirse
en el silencio.

“APENAS recebiam um
pedaço de carne pareciam
afundar-se nesse silêncio”

Aquí también las palabras más
adecuadas, quizá las únicas, para
trasmitir la idea del español serían
mal, assim que: “mal/assim que
recebiam um pedaço de carne...”.

Otro uso de APENAS,
frecuente en español es la
combinación APENAS SI. De los
tres ejemplos escogidos en español,
uno es traducido por QUASE, y
los otros dos simplemente por
APENAS.

La maleza ... por momentos
APENAS SI nos llegaba a la
cintura.

El día APENAS SI despuntaba.
(objetos) tan pulidos ... que
APENAS SI se distinguían de
los huesos.

“Quase”, escogido para el pri-
mer ejemplo, si no con toda pro-
piedad, da por lo menos una idea
aproximada del original. En cam-
bio, el simple “apenas” usado en
los otros dos casos, compromete
el sentido del texto en español. Por
lo visto para el traductor el APE-
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NAS SI no difiere del APENAS,
tal vez porque no haya manera de
expresar en la lengua de llegada
ese matiz específico de la lengua
fuente.

El lector “bilingüe” de la obra
se pregunta también cómo resuel-
ve el traductor otros problemas que
se plantean a quienes transitan en-
tre nuestros dos idiomas, “tan
próximos y tan distantes”. Me re-
fiero concretamente a SINO, MÁS
BIEN y a la combinación de am-
bos: SINO MÁS BIEN. Hay oca-
siones, raras por cierto, en que los
homófonos “senão” y “mais bem”
pueden ser la solución. A veces más
bien se traduce simplemente invir-
tiendo los términos – y también el
significado: “bem mais”. El tra-
ductor de “El Entenado” en uno
de los casos optó por “muito mais”
y en outro por “antes”:

La tierra que atravesamos al
trote ... era MÁS BIEN (trad.:
muito mais) alta.

Yo deambulaba por muchos
mundos, o MÁS BIEN (trad.:
antes) por cáscaras de mundo.

Aun admitiendo que se trata de
contextos diferentes cabe pregun-
tarse el porqué de la elección. El
“antes” del segundo ejemplo cum-
ple la función adverbial del más
bien español; en cambio, el “muito

mais” del primero le confiere a
alta una una intensidad que el más
bien español tiende precisamente
a diminuir.

En cuanto al conjunto
preposicional SINO MÁS BIEN,
el traductor optó por el atajo: “...
en algunas caras se percibía la re-
pulsión, no por la carne sino más
bién (trad.: “mas”) por el acto de
comerla”. La fusión de la expre-
sión en español en un simple “mas”
en portugués, da cuenta del SINO,
haciendo caso omiso del MÁS
BIEN que lo acompaña. Una vez
más nos encontramos ante uno de
los desgastes, frecuentes en la la-
bor traductora. Cabe preguntar si
ello depende exclusivamente de la
habilidad del traductor o si es algo
inherente a la naturaleza de las len-
guas, ya que la equivalencia per-
fecta es un desideratum inalcan-
zable, aun en el caso de lenguas
afines.

La traductología actual enseña
que, no habiendo traducción per-
fecta, todas ellas son perfectibles.
O Enteado no es excepción. Pese
a ello, el lector luso-brasileño lo
puede leer con fruición. Las fallas
señaladas, por lo tanto, no desfi-
guran la historia. Algunas quizá
ni siquieran sean percibidas por el
lector voraz que quiere llegar cuan-
to antes al desenlace. No obstan-
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te, el texto traducido ganará mu-
cho si, junto con la historia tras-

mite también el ropaje literario en
que su autor la plasmó.

Rafael Camorlinga Alcaraz
UFSC

Meireles, Cecília. Travelling and
Meditating: Poems Written in In-
dia and other poems. Tradução de
Rita R. Sanyal e Dilip Loundo.
Nova Delhi: Embaixada do Brasil,
2003, 289 pp.

Publicado na Índia em 2003
Travelling and Meditating, uma
edição comemorativa do
quinqüagésimo aniversário da úni-
ca viagem de Cecília Meireles à
terra que lhe despertara fascínio
desde a infância. A iniciativa da
publicação parte de Dilip Loundo,
professor do departamento de So-
ciologia da Universidade de Goa,
com o apoio da Embaixada do
Brasil em Nova Delhi. Através do
seu programa de disseminação da
cultura brasileira na Índia, a Em-
baixada presta aqui um tributo es-
pecial à que foi pioneira na divul-
gação da literatura indiana no Bra-
sil: além das várias palestras de
Literaturas Comparada e Oriental

que proferiu, Cecília, conhecedo-
ra de hindi e sânscrito, fez tradu-
ções para o português de poetas
como Tagore.

Este volume bilíngüe compre-
ende o seu Poemas Escritos na Ín-
dia, composto durante a viagem
feita em 1953, e reúne os poemas
inspirados em temas indianos
dispersos nas outras obras suas.
Depois do prefácio, escrito por
Vera Barrouin Machado, embaixa-
triz brasileira em Nova Delhi, e dos
agradecimentos aos colaboradores,
antecedem os poemas dois textos
que merecem ser mencionados: um
excelente estudo introdutório
intitulado «Cecília Meireles and
India», por Loundo, e um breve
ensaio crítico, «Cecília Meireles
and the Poems Written in India»,
escrito originalmente em portugu-
ês por Antônio Carlos Secchin, pro-
fessor da UFRJ, traduzido ao in-
glês pelo próprio Dilip Loundo.

Loundo discute em detalhe a
afinidade pessoal de Cecília com
a Índia, os seus estudos orientais e


