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PERIFERI,A VS. PEzuFERIA: EL CASO DE ZSIGMOND REMENYIK,
POETA HÛNGARO EN LA VANGUARDTA CHILENO-PERUANA

Lâszl6 Scholz
University Eowos I-orândl Oberlin College

El enfoque principal de las teorias post.
coloniales de la traducci6n suele recaer, con raz6n,
en las relaciones jerârquicas que se dan entre
culturas dominantes y dominadas. Me pregunto
esta vez qué caracter(sticas tendrâ la situaci6n en
la cual dos o mâs literaturas "menores", o sea
igualmente periféricas, entran en contacto.
Tèdricamente -segtn, por ejemplo, los principios
de la teorfa de los polisistemas- su relacidn ten-
dria que definirse a nivel de igualdad ya que las
dos participan parejamente de una desigualdad
frente a sus respectivas culturas dominantes;
ademâs, estando libres de las trabas que producen
los conocidos conflictos coloniales o postcolo.
niales, las zonas de contacto vendrfan a disponer
también de espacios mâs abiertos. La praxis, sin'
embargo, parece contradecir la teorfa: el contacto
éntre periferia y periferia conlleva evidentemente
muchas contradicciones, malentendidos, y tam-
bién fendmenos de desigualdad; los motivos son
mriltiples y muy complejos, entre otras razones,
por el hecho de que las culturas "mayores" no
dejan de ejercer una influencia decisiva sobre las
"menores" por mâs que ésta aparczca-n mayor
o menor grade mediatizada.

Veamos un caso concreto que nos permite
aclarar algunos de los fendmenos producidos entre
periferia y periferia. El ejemplo es, por cierto, muy
particular y con una produccidn estética de nivel

El estudio analiza un caso
excepcional de la historia
de las vanguardias de los
aflos 20 en el cual un
escritor hrlngaro, Zsigmond
Remenyik empieza por
adherirse al grupo de la
Rosa N httica de Valpara(so.
Luego publica textos en
espafiol para ûnalmente
volver a su patria donde
seguirâ nabajando largos
af,os en sus obras y
elaborando sus
experiencias
latinoamericanas, L,os
procesos de adaptacidn,
correcci6n, naducci6n (y
auto-traducci6n) y
reescritura textual
innoducidos en los dos
puntos de contacto (Chile
y Hungr(a) indican que las
relaciones entre periferia y
periferia quedan
fundamentalmente
determinadas por los
respectivos centros y
terminan conduciendo a
un desencuentro
inevitable.

Palabrus clave:
vanguardia, centro,
periferia, bilingûismo,
traducci6n.
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muy variado, pero esro no es ninguna :::":ï Wi;2,::r':#^'[ntJ]':
lidad: un encuentro lu" ti""e tÏt"i^1]"s mâr' oHungon^Poetinthe

genes, necesariamenË tonll"uarâ elementos que chilean'Peruuianvanguud

i"îï."rr" fo ,,normal", o sea, conffa e.l 
lonstructo ,n, essay deals with an

;;;J" por las tendencias del centro' I case in the

Er narrado, h;}u;î'Z'ù*à"a. *.i:,il* iiii.îiiin"'",'"
(l9.0b'ffi;;-'i,, atil-""a0 to"tta la corriente À*"i'"'' avant-garde in

durante toda su uià"; .u.io en una familia the 1920-ies: a European

rerrarenienr" n.r..r.Jrl"*l 
r" p"q.r,.la .robl"ru, *"t"'' Z'igmond Remenvik

a ra que rechazô uJ"'î;;;;;, *\i::'*1 iit'r';#Ï.eî[if Ëi
literatura, y optando por las'tenclencias mas Nattica\'thenpublishes

rebeldes d" la epoc"'-'""ni"'""tud-as n^or las revistas 
"*'"*t 

te*ts in Spanish'

uu,,guu,di,,"' h'1";;i;"î.*fu1 11Ïl"Li: n*:qliAru;:::""
ifi;tiD;'nués del rotundo fracaso o: ti tlilt* 

*r"-" r" keeps working on

Rârerepublik fR"p;;;;;J" lo, conseiosl (tn]ï ili:,iAmerican

el grupo activistaz se vio forzado a emigrar; expetiences for many years'

Remenyik lo' 'igt'ii 
"î 

rôiô hasta Viena' pero no iË' diff"t"t" forms'of

estaba dispuesto u hu.", otros compromisos' ! adapmtlii'ft]ffiar'

prefiri. seguir J" t.,"".; Âmérica *:'l-1.,1:Î iiT',"ii;", *d rewriting

il#; 
"rluru, 

..' Pt"'"*buc9 Y, M:Î'-ttt:tÏ practiced in both contact

(1920), lleg6 a la Â;;;;;*",dotf^t^ viviô entre points (chileand

1970 v 19Zl una 
"iî" """bunda: 

trabajô de iiu"g"v) indicate that

recadero, t"'g"aoti ""i"att 
t*uulante' se aloj6 relarions between

en bodegon", , ;J,l;i",,lt"iu "itJ*it ll1 
'fijffi:Ïildetermined

r;;æ **l*Xtm#3:iË*.'l! *"*ffiî:'îîi.'
fl:.}:,il: i.itïï''"-o"n" de'oanguardia
poética .o.o.idï-p; ;ï ;il1:'. u:, t:j:: ilffit*",",,, ._
"il;;; ii.t*u"r, reer: e5'e7) oÏ:el."::':i: l"pl"''Biringuarism'
t;;;;;";t firmJ'en 1922 como. "Segismunoo rranslation'

Remenyik-'' E*;Jmo ano publico en Valparaiso

su primera tbl"'ti;;!î^tf1"o' I-a'-t'mnciôn de los

osesinos3. a tir,"l^^a" 
- 
1922 se tllt]fu a Lima'

donde siguiO publicando en espaftol y enviando

textos ' 
"ui"ul"hJ"gututo' 

En Per(r se cas6 con

I

Situacioncs de La prâcticu traductora

una muchacha arequipefla, y parece que quiso establecerse como comerciante
en la Ciudad de los Reyes. Pero la muerte de su esposa y su hijo rrasrornaron
definitivamente esos planes. La crisis le llevô a abandonar el Perri a principios
de 1926, y con una curiosa escala en Pretoria, regres6 a Hungria. Allf fundd
una revista literaria con el nombre de Uj FôId [Nueva Tierra], y publicd sus
primeros libros en hûngaro, pero no dejô de escribir por af,os en espaflol.
Tàmpoco esta vez logrô aceptar el establishment socio-politico de la época, y
quedô muy pronto marginado de todo y de todos. En la segunda mitad de la
década de 1930 volvi6 a emigrar, esta vez a los EE.UU, donde pasd dos aflos y
medio, para regresar a Hungr(a en 1941, decepcionado del Nuevo Mundo.
Tiaumatizado por la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas en Europa
Central, fue totalmente marginado de la vida literaria por el régimen de la
posguerra y sobre todo por el estalinismo de los afios cincuenta. 561o a partir
de 1955 pudo publicar en hringaro algunas novelas ----€ntre ellas Por éshunu
[Polvo y ceniza, I955l,Vôndorlâsokkônyve [Libro de peregrinaciones, 1955],
Oserdo lSelva, 1959] v ATidegen [El forastero, 1962]-, las cuatro basadas en
sus experiencias latinoamericanas y las cuatro rechazadas por la critica. Poco
antes de morir en Budapest en 1962, alcanzô cierto reconocimiento literario,
naturalmente no en el centro, a donde nunca lleg6, sino en los mârgenes, a
donde le llevaron sus textos leidos como novelas autobiosrâficas o de aven-
turas destinadas a la juventuds.

l. Remenyik en Arnérica

iPor qué opta un escritor periférico por emigrar hacia otro espacio
igualmente marginado cuando hay tantos caminos que conducen al llamado
centro? Y cuando existe, ademâs, en los mârgenes una tradicidn secular de
viajar al centro casi en forma ritual: los latinoamericanos, al menos desde el
modernismo, visitan religiosamente Paris; de los mârgenes del imperio
britânico llegan con regularidad los artistas a Londres; la Europa Central y
Oriental, a su vez, vive en el siglo xx con los ojos puestos en Paris, manda a
sus hijos a estudiar a ciudades universitarias de Alemania y participa en la vida
artistica de Vena. De hecho, el fendmeno es tan comrin en esta regiôn, que
resulta hoy imposible escribir la historia literaria moderna de Polonia,
Rumania o Hungria sin tomar en cuenta las obras de los autores residentes en
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alguna capital artistica de Europa como por ejemplo Tiistan Tzara' Mtold

Gombrowicz, Ferenc Molnâr, sandor Mârai o Milan Kundera. Remenyik, sin

.rnburgo, optô por América Latina, con la cual Hungrîa no habia tenido

histôricamente ninguna relaciôn cultural importante. Tènemos explicaciones

solamente hipotéticas: puede haber sido simplemente una decisi6n

"rpo.rran"u 
la que 1o llevà a tomar un barco en Hamburgo en busca de 1o

desconocido; o bien puede haber seguido el consejo de alguien a quien

conoci6 en su peregrinaci6n por el iondnente europeo. No es imposible

"*pll.u, 
su éxodà ,"Àpo.o con motivos artisticos: decepcionado por el estatus

de las artes vanguardiitas en Hungria, interpret6 el activismo tal vez al pie de

i" l"rr", oprurrJo efectivamen" pot el "acto"' la acci6n frente a cualquier

forma de la literatura6, y busc6 la Vida con mayûscula en un mundo lejano y

totalmente desconocido. Sin embargo, los seis aflos que pas6 en América

Latina no justifican esta hipdtesis: los objetivos de Remenyik no son

comparables a los de Gauguin o de Cendrars' Lo mâs probable es que la

,,violenta retirada"T de Refienyik haya estado motivada por una rebeli6n

p.rror',"f contra todas las opciones socio'polîticas y culturales -también

migratorias_ que se consideiaban aceptables en su entorno; mâs tarde en un

frJn".,o novelistico, afirmaria que su objetivo habia sido "aprender y

purificarme"S.
Remenyik se encontraba en una situacidn periférica en mâs_de un sentido:

a nivel biogrâfico, habia renegado de su tla'" social y quedado fuera del

establishmentliterario, y a nivel pol(tico, como ciudadano hringaro' ya no era'

en los aflos veinte, miembro de un gran imperio' sino de un territorio en

disolucidn. Esta marginaci6n m(rltiple parece haberle incimdo a descartar

ioJu, U, poslbilidade-s corrientes. Al t"lit de Hungria su primera meta fue

ù"^", peio abandond la vieja capital del imperio como seguramenre habria

abandonado también Paris: el joven escritor estaba disgustado con toda

Europae. A la vez conocia demasiado bien las opciones "redentoras" q"e

venian del Este y recordaba la lecci6n politica aprendida durante los 133 dias

del terror rojo en Hungria (1919). Tâmpoco le parecia aceptable' al menos en

lbs af,os veinte, 
"migà, 

a los EE'UU', que eran la meta de moda y la mâs

prometedora a nivelïaterial para 1.s emigrantes centroeuropeos después de

la Primera Guerra. A Remenyik no le interesaba el bienestar econ6mico;

buscaba otra cosa. Resultan sintomâticas las palabras del protagonista Antal

Mirhrrer en la riltima novela, Azidegen [El forastero]:

Situacioncs de la prâctica traàuctura

lengo que confesar que a pesar de las duras pruebas, sufrimientos y luchasnunca, en ninguna parte fui tanfeliz como en ese periodo de mi vida. Mesentia en mi ambiente. vvia entre trabajadores manuales, pescadores,
lefladores, fogoneros, manaderos, peones que trabajaban en lasplanraciones, y si evoco ra humanidad, ia honrad;, q"" ll;;"ban sus almassencillas, tengo la impresi6n que hasta hoy es ru ,".u"rao que me sustentala vida (23)to.

Posiblemente Remenyik se haya sentido atraido por ese algo profundo yhumanolr que podia despregarse en ras periferias, t àu" i. q*d6 como unaopci.n remanenre frente a ras posibilidades .o.rogrudu, ài l" epo.u qu"rechazô sin excepci6n.
su plan de evasi.n basado, pues, en una serie de negaciones y rechazoscambia de rumbo en menos de un aflor desp'és de algunos vagabundeos quelo llevan desde el Brasil hasta Bolivia, pasando por ra Argenrina, Remenyik seestablece en Valparaiso y vuelve a la literatura. parece 1."r"rr. de un virajeinesperado, pero no lo es, porque en su equipaje de emigrante Remenyik habiaincluido texros y grabados_ de sus .o-p"À"ro, activistas de Hungria. Lo ines_perado es la acogida que le ofrecen en ra ciudad portuaria ros vanguardistas

locales. En realidad, ese encuenrro en el cual se dan cita dos entidades perifé-ricas es un ejemplo de incomprensiôn reciproca: para el autor cenrroeuropeo
el grupo de valparafso significà no sdlo la vuelta a la literatura sino también laentrada en lo que él consideraba er mninstream de tu, ,r"rrgu"rdias occi-dentales. En una serie de textos que escribid en los afros treinta sobre losrepresentantes de las vanguardias hispânicaslz dice que ,,[i]ndependiente_
mente del aislamiento geogrâ{ico, chile fue er primer -y Ërrr, ra fecha, erûnico- estado entre ros paises ribres de la Ameiica del s* q". se encamindhacia la realizacidn de ras nuevas formas artisticas, tar vezen un grado menorpero junto con las tendencias revolucionarias de Europa". para el grupovanguardista de valparaiso, Remenyik no s6lo 

", 
ur, ,.pr"rJ**i" a. los ismoseuropeos' sino también uno de "los mâs libres de los intelectuales de la nuevageneracidn de su pa(s", segûn dirâ en 1922 una resef,a del peri.dico locall-aEstrella titulada "Las modernisimas tendencias de la literatura: el activismo,,.Ese desencuentro no es fortuito: como cuarquier miembro de una minoria ogrupo marginado, el escritor de las periferias, por mucho que se rebele contra
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el canon, tiende a anhelar y ambicionar en su fuero tll*ti::t contacto con el

centro' y estarâ di'pu"'to ' hnt"' muchos to-p'o'ni'os para alcanzarlo' Con

frecuencia, ,o, .o-orornî"r'""ià*'"" el objetivo' v t": ttllli::t "o 
son slno

aparentes' pero en tl t"'o del encuen*oit Valparaiso hay evidentemente

ti'ï"ï;iliï:iltii:TfiXi" 
TT^':,'o 

a rirmar ra hoja vanguardista de

Rosa Nduticd que udl*a' de los u"'ollt locales tiene las 'adhesiones 
tan

dese adas y r^r,,,"uo,,î"r'Ïîv*;;: *t"ta"orà]i "ô"' 
rg*ards' Guillermo de

Torre, Jorge Luis nt'e"' N*uh Bo'g"",y"il;;;l M"oles Arce' La firma de

Remenyik provoca uî aobtt mo"imiento d" i"tfution' mâs simbôlica que

funcional: to' uu"g"utdrstas chilenos se;;;;"rporados 
a los cîrculos de

'a vanguardiu irrt"rrr".ional, Remerrvik'l'rËoJo n u vanguardia latino-

americana v ottia""ïli'Ëï'l* de Rosa Nditicada un paso mâs: al lanzar la

casa editorial Tour Eiffel ui-' "t'"'to programa de difusi6n de las nuevas ten'

dencias literarias' ;"i;;;^ "r"unl"at"'i'^ 
['iu' modernisimâS tendencias"'

1977: 3)publica t;;;]-;a o!r'a tt i*tài* deLos asesu'tos' el va mencio-

nado texto a" n"*""r'î*'ù* 9'na':loqô' 
$5'r:1).^:::î"â.':.:?i::

redacta un manifiestl'''relCànaNrim' 
III' v les entrega un gral

Bortnyik, titulado Aktivizmustt' o"t uo"'":;;;;; el"reverso de Rosa Nâttrica'

Los dos ,""o' 'o" ï*"ïr*""tt relevantes' ya que muesuan también que el

autor h(rng^'" h;t";;;io posibl" pî'u'utt*t"rse al grupo chileno: se

reinventa t",n" 
";;;;* 

iu t""guî-"u"u"''v t:"-:l 'grabado de su

compatriota " ""Ë;"; 
medio mâ' 

"fit"' 
y mâs universal para superar las

tt"'Ë:ï"ff: 
l:t xffi rcados en ",n il.l l ̂ : ::T^:i :;ï" 

t ampriame nte

reconocido, Remenyik evidenteme"tt""i*à""a 
el circulo periférico de

Hungria, , '" 
"tt"'lîi 

tt"'ro'-p"'o rioJ" v a qué centro? El acercamiento

tiene lugar en Valparaiso, donde '"-::; 1t"''e'unn 1"Ai'ï;"ïil:,*t
cosmopolita'op"î-lu"necesita-apr::ï:i:*rff il.'i.l'Jt;i"ii"'"'io"ut'
Remenyik para enfatizar su existencra

lamencion"a",.,"nu"opuedesermâsexplicita:

Aunqueene lprogramadeed ic ioneses tabanas ignadas laspr imeras
publicaciont' " 

iibÀ' escritos' t" il;;;;s tendencias' por autores de

este pa(s' nos presentamos con 
"i-iù;; 

del "activista" Remenyik para

S i t u , t c i o r r t ' r  , / . ' i , r  y ' , , 1 ,  l , , t  l ) r l , l l (  1 , , ) , t

demostrar, desde luego, que las literaturas libres: cubisrl,r, ltrrrrrisrrro.
creacionismo, ultraismo, activismo, expresionismo, atraccionisrr-u l, er t.., s1r 1
una cosa definida s6lo aqui no entendida y apreciada, pero que rrllii e r) sus
respectivos paises de origen (Francia, Italia, Espafra, Hungria, Alenranirr)
constituyen la literatura que un muy pr6ximo maf,ana sustituirâ, inevi-
tablemente, a las desgastadas expresiones estéticas y los estrujacftrs
conceptos en uso ("Las modernisimas tendencias" , ISZZ: 3).

No es menos problemâtico el supuesto centro, no s6lo por su rejanfa y
virtualidad, sino también por pertenecer Remenyik a la tradicidn germano-
centroeuropea, mientras que el grupo chileno -con sus relaciones argentinas,
y sobre todo espaflolas- se conecta mâs con la fiancesa (ver yurkievich,
1968: 649-655). Pero el desconocimiento muruo de los respecrivos cenrros
importa poco; lo que cuenta es la ilusidn de acercarse al centro, a cualquier
centro, meta comûn de las dos periferias en el encuentro de Valparaiso. Su
relacidn bilateral es evidentemente dependiente de y proporcional a su
cercania, real o virtual, respecto de los centros.

El grabado de Bortnyik en el reverso de Rosa nautica funciona perfec-
tamente en el marco indicado: para valparaiso, es un pequeflo fragmento de
Europa, y su interpretaci6n del espacio grâ{ico no perturba de manera alguna
Ia ilusidn feliz del encuentro entre las dos periferias; pero lcômo funcionan en
el mismo ambiente los textos que escribe Remenyik en espaflol? El Cartel
Nûm.III (op. 90), rexto programâtico y, hasta cierto punto, explicacidn de La
tentaciôn de los aesinos, revela a nivel lingûfstico s6lo algunas de las dlficul-
tades mayores: hay cuestiones de puntuaci6n y cierta vacilacidn sintâctica,
pero el texto no sale demasiado del marco de los manifiestos vanguardistas.
Remenyik seguramente adapt6 y tradujo algunas ideas de la estética activista
(por ejemplo, la contraposicidn de arte y vida, anarquia y fanatismo, hecho y
palabrats; que luego complet6 con unas pocas obervaciones acerca de sus
experiencias latinoamericanas (la mencidn de puertos, selvas, colinas, etc.).
Pero no cabe duda que Remenyik produjo en espaflol un rexto hungarizado,
especie de auto-traducci6n que fue luego retocado por una persona hispano-
hablante para la publicaci6n. Repasando el borrador del cartel Nrim. III
(Fond, I09lI2l3), que llama la atencidn porque su formaro responde al estilo
libre de la poesia vanguardista, encontramos vacilaciones de acentuaci6n
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(,,despues", "corazon", "palid6", "dios"), y ortogra{ïal --3" ^"nascimos" 
o

"carrell". Los borradores^de los demâs t"'t"l"' (Op' gS' 96'.97 lver Fond'

logll2llT) que contiene el Fondo de Remenyik' as( como los de las tres

;;;;;;;;t; (.orno las llama Remenvik)' v sobre todo el manuscrito de Los

juicios del diosAgrella permiten concluir q,r" 
"., 

lg2l'lgz7 el autor no estaba

en condiciones de 
"r.,ibi' 

en espaf,ol 
"" 

t"' esdlo como el Cartel Nûm' Iil'

Perolomâsinteresanteenestostextosrevisadosypubl icados'escompa-
rarlos con los manuscritos originales y encontra! en la sobreescritura del texto

po, purr" de un "corrector;, las huellas de Remenyik' En las versiones

publicadas de I-a tentaciôn delos asesinos, 7n atgutstia,I'os muertos deLA mAfiina

iu, ,,d"{i.,".rcias" lingûfsticas constituyen un corpus de remanentes que' cuan-

do se comparan las versiones impresas con los manuscritos originales, remiten

al lenguaje espec(fico del autor de los textos'

A nivel ortogrâfico, se ObServa con frecuencia la confusiôn de 's' con 'c'/'2"

fenômeno nada desacostumbrado en América Latina, que nrodugg
,,cilencioso,, ,,'falzo" o "abiertaz"; también aparece la vacilacidn entre 'b' y 'v'

("botar" ' "votar") , 'n 'y 'm'(" f famYi"") '  y la omisidn de la 'h ' in ic ial  ("ablé" '

,,incaron"). El uso ,.i,rrrdunt. dell acento grâfico es otro indicio del bilin'

gûismo vacilante de Remenyik, quien 
"raiib" 

"éres", "hâcia", "entdnces"'

,,tiénes", ,,léjos", "suicida". Estos acentos redundantes no abundan en las

versionesimpresas(sondeverdadremanentes),perovanaserlacaracteristica
sobresaliente en el manuscrito de tr-ns iuicios del-dios Agrella, obra que eviden-

temente no fue revisada por ningrirn hispanohablante' La presencia extranjera

en el texto se trasluce ,"Àbie. en l,a ffanscripci6n de nombrespropios eslavos;

en la versi6n impresa dela angustio, por eleàplo, "Tolsztoj" y "Dosztojevszkij"

conservan la ortogralïa h(rngara'

Tàmbién a nivel gramaiical se observan pequeflos indicios reveladores,

como una generalizadla vacilaciôn en el uso de las formas verbales. Por ejem-

plo, vacila Remenyik entre singular y plural cuando dice "que estâs esperando'

ved las paredes" (I-a.mafrana delos muertos' Canto 3)' o "déjame enffar' ya ved'

viene la peste" (ibid, Canto J) ro, or "vayate a dormir" (ibid' Canto 3) ' A veces

las mismas formas verbales resultan problemâticas para el autor' que para el

imperfecto de poner usa la forrna i'pongaba", p"i" 
"l 

indefinido de fluir

" t'lrrvieron", segrin lo vemos en los originales de In tenwciôn' La falta de con-

, , ,r,l, rrrt i:r (,nrre sustantivo y adietivoi narticipio produce frases como "iglesias

Situacitnas t)c Ia prricticu tt(klut rt)ttr

estuvieron situados" o "la miseria era sentado". utiliza la flexidn de géncr. 1,ntimero para el gerundio: "alcanso las parbas saltandas', o ,,tocandos 
coa s.sviolines" (I-a rcntaciôn, Canto 4). Estas formas fueron corregidas en lrrsversiones impresas.

Hay un tercer grupo de dificultades que revera la influencia de la lengu'
materna del auror; er "corrector" lingûfstico dej6 r.,i".r", argunasconsiderândolas probablemente licencias poéticas, y subsanô otras viéndolas
como errores elementales. Es el caso, por ejempro, del uso de ser y estar,porque en hringaro la distincidn no existe ("seas rranquilo,,,,,fueron sucios,,), ydel tiempo presente de haber que dene un uso muy rimitado en hringar'('aqu( estâ un puente", "estuvieron jinetes obscuros"). A nivel sintâcticr, esde notar la colocaci.n der objeto directo delante di ,rerbo, fen.meno queexige en espaflol una repeticidn pronominal que no se requiere en hûngar.;
asi Remenyik escribe, por ejemplo, "pero los dos cuchilros dej6 en sus .j'sciegos" (La tentaci1n, canto 5), o en el canto rz:,,Las campanas de krscampanarios tird a las aguas del mar"l?, o en la La Angtstia (parte 0) ,,mujeres
pasadas que sus tetas celestes clavaron en mi cerebro,,. Ahora bien, lo queposiblemente el corrector 1ey6 como licencias poéticas, consdtuye en er caste-llano de Remenyik un producto de la influencia del'hringr* n no de unaopci6n estilistica. El hringaro carece de género gramatical, lo que se refleja enel uso vacilante que Remenyik hace del articuio (,,en las valles,,, ,,al orillas,,,"un gran inquietud",-"la alma", ,,el peste",,,la agua,,, ,,los fuentes,,, etc.). Encontraste con el castellano, los verbos pueden colocarse en hrlngaro al final dela oraciôn, lo que explic" 

t":î.o,'o i", que siguen: "una voz àe Este de quesu hiio era" (por: 'una voz del Este, de donàe .." hiio'; o ,,arriba 
de las parecres

cadaveres verdes suspendieron, y der techo sangre cajo" (por ,de las pare<Jcspendian cadâveres verdes y caia del techo sangre coagulada,).
_Estos ejemplos indican la presencia evidenie d. oir" t".rgu, en los rexrospulidos del escritor inmigrante; son huellas que pueden parecer menores, peroque nos llevan a preguntarnos por los motivos que condujeron a publicar l.stextos de Remenyik en esta forma. Hipotéticamente se la podria considerar

como una manifestaci6n mâs del espiritu vanguardist", qu. mediante r.srecursos ampliamente conocidos de la escritura automâtica, el descuid.
ortogrâficot8, feismo, negaci6n y ruptura der canon estilistico propaga lirpublicacidn de textos subversivamente "incorrectos,,. sin embarg<), 'nA c()r'-

(
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paracidnconelestilodelosvanguardistaschilenosdeValparaisonoconfirma
esta hip6tesis: por elemplo' el poema-va";;C nt *uiao deLas romeras de

Julio \X/alton tiene *tttto en com(tn -ïî t"" febril de los textos de

Remenyik, o"'o ootoîJ" '" it'*"l"tt T;;;;; es imPosible pensar que la

intenciôn haya sido Àservar 
,bl 

"n."rrâ';;; 
turoitirto extranjero" del

texto original en la traducciôn' to*o J""-Alfonso Reyes (1996: 449)'

*,1*Ë;;y"1'*#:.J;nff *:,ruru:îiff 1,,_.,*i'i:'.ï;
de la uaducci6n"neutrâ o âsrtr'rau'.--:^^-;: pomenvik. oodriamos inci ro

resultara vâlida p"* i"' contribuciones de Remenyik' podri

suponer en los taito*' î' i"t"t'tiOt de "minorizar" al escritor h(tngaro' l ' '":cr

de ér er represenran;";; ,"" minoria 
".rp".ifi.u, "" 

,"i-ï::: modalidad de

oposiciôn a fu, f"r*lrî-u"."tr"J"r de la llteratura contemporânea' Creemos

sin embargo que se ;;;; d";; 
"ttit-ia 

mâs bien ambigua que' por una parte'

considera licencias foéticas "1u,".""',,ltTilJ'out 
t'"*1s citado v los deja

pasar como mles; v';;;;;"' 'it"1 
-t1,'^'Ë;;;t 

dificultades elementales'

deja sin ,o.u, o.rur. se acepta, po. .j.ripto, el uso del objeto directo sin

reduplicaci.t' o'o''l'"i'i"L ;:;;; t"otat"" consecuentemente el uso inco-

rrecto de los 
"t'roÏ'Ïï*îiiulo 

'"'1""u'Àub"'' a la vez que se modifica muv

poco la ortog'"fia"Ë';';;;;"*a' digantos' mixto' se aclara algo si supone-

*o'.,"o'o"'"'u'ï'lî:il;;il;;"il;îï",*:ïl:i:it:îï'ffi iJIi'
tl.""f.t y que la preparaciôn e impresron '.r" 

"l 
descuici

de manera p'"tipit""âu' Esto es' al menos' lo que nos sugll

general de los textos' fen6meno ot" ut"tli 
"o 

'àto en los casos citados sin"

también 
",' 

tt tot'nÏt;Ë;;;"itl'Ë'î"ta""tts 
errores de imprenta' Hav

un buen 
"n*"'o 

îî't"'*-à""a" h'';;;;t-to""ttut del manuscrito de

RemenyiksontranscripGserr6neamenteenlaversi6nimpresa'dondeleemos,
porejemploenl-oongystid:"y6""'entot"tl '1";uUitt' i:]1t:logias""'lapeste

"stân 
sentada"l se àn,.'u"n también evidentes errores de pluma (como

"comentario" ;; ë;;;;;;i";;1 nr'"à'il"'' i"i""do aparte el descuido'

quedanl"'ti.,"tti^'poetit"'.V1"'*"t'tio"adas"correccign3s"'Laprimeraes
una actitud qt'" p"'Lpo"" "t 

tototi*iti'o-;;;ft"d" de la lengua literaria' Ia

segunda.,".u a. o.,,iàr su conocimi.",.i''in"*cto; lo que tienen en comtn

eJa intencid" d"":;î; "î;;; * Ë;;' 
impedir- 'que 

parezc^peri{érica'

En efecto, ," ,"*".iàî 
j.i"rr: d. vilp;;i* "t 

p"ufi.ar a Remenvik' era

inserrarse en la vanguardia d"t ..n,ro.' iY por qué acepta Remenyik tal

St tuuc ioncs  J t ,  L r  l r rz r t  I r r  r r  l r r t r l r i r  t i l r , l

tratamientol Por el mismo motivo: él tampoco quiere mostrarse corn() lx'n-
férico y desterritorializado respecto de la vanguardia chilena, al cenrrrrri6,
intenta una reterritorializaci6n para aproximarse por esa via al centro al t;rrt,
desde Hungr(a no habia tenido acceso. o sea, en el encuentro de las d.s
periferias se dan cita dos ambiciones que apuntan igualmente al cenrro y quc
subordinan todo a ese objetivo.

2. Remmyik enHungr{a

lCômo se modifica esta fbrmula cuando se invierte el proceso y el escritor
emigrado vuelve a su patria y trata de reconciliar la periferia centroeuropea
con la latinoamericana escribiendo en espaf,ol en un perdido pueblo hringaro?
Tènemos la suerte de poder observarlo de cerca en el texto de Los juicios del
dios Agrella, riltimo rexro en esparlol que Remenyik termind de escribir el 2 de
setiembre de 1929, rres aflos después de su regreso a Hungria, segrin indica el
manuscrito.

El nivel lingùistico de esta obra en prosa dividida engZ breves capitulos es,
como ya hemos dicho, inferior a las "epopeyas vanguardistas" publicadas en
Valparafso y Lima. Ya la imagen visual, en la que se destacan los mriltiples
acentos grâficos en posicidn equivocada, desorienta al lector porque no coin-
cide con la asociada con el casrellano. La inseguridad lingû(stica lleva a
Remenyik a salpicar el texto de acentos, poniéndolos en las silabas mâs
improbables ("vient6", "t6dâs", "lâdô", "per6", ,,suci6s", ,,un6s", ,,di16"), y a la
vez omitiéndolos consecuentemente en los casos mâs comunes (,,tambien",
"asi"). El cap. 51, por ejemplo, comienza de esta manera:

-hé caminâdd hacia el puert6, era una primavéra hermosa, i asi no tenia
cuidâdô del hambre i de lâs demâs misériâs, hé alojâd6 en chacrâs i en
selvâs, me hé amistâd6 con past6res i tomâba leche, asi hé vivid6 durante
semânâs, i a este tiempo me recuerdô, comd a los tiempos mâs silenci6s6s
i felizes de mi vidalzo

Escrito en un espaf,ol que evidentemente no fue revisado por ningrin
hispanohablante, el manuscrito, si bien presenta correcciones del autor tanto
a mano como a mâquina, no es sin embargo un borrador. El ejemplar que se
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conserva en la Biblioteca Nacional széchenyi lleva la cubierta oficial de un

agente literario hringaro (Cilcer és Târsa) con el sello de otro agente de

Francia, de nombre P"'i Wi"kler' Esos detalles permiten concluir que

Remeny ik ten ia la in tenc iôndepub l icare l tex toenespaf lo loenf rancés ,es
decir, saliendo de la periferia centroeuropea' y ace,rcândose al centro

occidental2l. La prosa de Los juicios en este sentido estaba condenada al fta'

casodesdeelpr incipiopo,qu.adiferenciadelostextospubl icadosenChi ley
Perû, aparentemente "o 

fut retocada ni sobreescrita' y como tal' era un

p-d,r.à doblemente periférico, no manipulado en vistas a su aceptaci6n en

el centro. No sabemos cuânto tiempo necesit6 Remenyik para comprender la

inviabilidad de su proyecro, ni siirat6 de publicar Los,iuicios en América

Latina. Lo que sf nos consta' es que aflos mâs tarde é1 mismo realiz6 una

traduccidn d" ,u t"*to, y en 1938 publicd en hringaro una parte de la novela

con el ritulo de Agretta emléke lMemoria de Agrella]. En tanto procesos

derivativos del fracaso del acercamiento al centro' la autotraducci6n' la

adaptaci6n y la reescritura son aqui indicios llamativos de la actitud periférica'

Hemos vlsto mas lrrib" 
"lg,r.ros 

de los procedimientos empleados por

Remenyik y el grupo de Valpara(so con vistas a la aceptaci6n del centro'

Ahora la pregunta es i c6mo manipula el autor centroeuropeo su propio texto

de tema hispanoamericano cuando éste no le interesa al centro, y a él no le

queda otra opciôn q,rl t'"sladarlo de una periferia a otra? Si.comparamos la

versi6n original en espaflol de l-os iuicioi del dios Agretb de 1979 con el

manuscriro de su raduccidn al hûngaro y sobre todo con el texto que public6

Remenyik en 193g ..-. Àgr.fU JAeUi, enconrramos cambios mayores. El

mâsimportantedeel loses,sinduda,elrecorte:enlatraducci6nmanuscri ta
sesuprimeunaveintenadecapitulosyenlavariantepubl icadadosterceras
p"*i a.f original, lo que alterâ fundamentalmente la obra. Tâl reducci.n' en

principio, podr(a ..iri".* p.r el hecho.de que Agrella emlÉke fue publicado

en una revisra tit"r"J" q,r. no podia incluir novelas (incluso el texto abreviado

de Remenyik fue pubhcàdo en dos nrimeros); pero éste no fue seguramente el

ûnico motivo.
AltraduciryadaptarSuprosa'Remenyikenreal idadmodif icôelt ipode

texto: la versi6n h,ingara dela de ser prosa vanguardista para_ convertirse en

una biografia o _lomo anuncia el auror en la introducci6n- una

"necrologia". El énfasis ya no estâ puesto en el mundo cadtico de un circulo

Situacûnvs tla Ia prtictica traductora

de artistas de valparaiso, sino en una sola figura, la de Neftali Agrella. El
cambio de enfoque conlleva también el borramiento de la mayor parte de los
recursos vanguardistas. En la versidn publicada en hûngaro desaparece la
segmentacidn en capitulos, y con ella no s61o la superficie fragmentada del
texto, sino también la variedad de hilos argumentales intencionadamente
interrumpidos que caracterizan la versi6n original. El texto en hûngaro crea
una impresidn llana y homogénea también por la tipografia: en lugar de
responder a los caprichos de la vanguardia (ausencia de mayrisculas, pun-
tuaci6n exagerada y, sobre todo, pârrafos que siguen el fluir del pensamiento),
Agrella emléke se presenta visualmente como una obra tradicional que acep-
tarian incluso los literatos mâs conservadores. La reduccidn de la primera
mitad del original (cap.l-44) elimina la multiplicidad narrativa y provoca una
disminucidn imporranre del elenco de figuras del grupo de Valparaiso; el lector
hûngaro, por ejemplo, desconoce la misteriosa historia de Lidia, que mara a un
viejo marinero y se escapa "milagrosamente" del puerto, o los tormentos del
bailarin J. Mc. Kennedy, o la brisqueda desesperada del timonel N. Valdés. con
el recorte de la materia narradva se modifica, como deciamos, la textura
misma de la obra: mientras la versidn espaflola estâ construida con la evidente
intencidn de interrumpir y minar la continuidad del relato, la hringara apunra
mâs bien a afirmarla. La misma simplificaciôn se observa en el montaje del
marco narrativo: en la versidn hûngara, encontramos en primer lugar una
autodefinicidn del rexto como necrologia ejemplar, seguida de una apacible
descripciôn con rasgos histdricos del puerto de Valparaiso; alli aparece el
escritor de la futura biografia, dedicado a observar, escuchar y describir a su
protagonista. La versidn original en cambio comienza con una situaci6n miste-
riosa y agitada (de noche, con mar y estrellas, mûsica de negros) entre los
salones y burdeles del Bajo Puerto, a donde llega inesperadamenre una barca
con "el cadâver de un viejecitd extrâfl6 de barba i big6te azul"; siruaci6n que
va seguida por otras, igualmente extravagantes entre las cuales aparecerâ s6lo
como una variante la de Agrella en el cap. 45. El texto en hringaro se concen-
tra entonces en una sola situacidn dominante, pierde su dinamismo narrativo,
y en tal marco estâtico el protagonismo se circunscribe al fluir de las ideas. Es
igualmente llamativo que Remenyik haya eliminado también la imagineria
vanguardista del original. Desaparecen casi del todo las imâgenes, ran carac-
terîsticas de sus textos latinoamericanos, y el papel principal lo desempef,an
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ahora los "juicios" de Agrella' es decir sus ideas' argumentos' conceptos'

Agrella mismo si mantiene su estatus vanguardi::1' to^o 1o demanda

Huidobro "nro 
pu':à 

"'"à"u*-&r"idobro' 

tgâ+t l' 658)' es evidente que eI

poem anarq,,:,i::"" ï ffi|',x.';*ïIi,tiri;**;',Ïïîî,;ïl 
(

Hombre -Espejo hacia.el, 
i"i::-::i ;;ï;;J Remenyik recorta; queda

*iru; ;:î".':ffiî:i:i.'"iïiiî"'""i "" ra extrana escena en el

cementerio donde ";ùî;; ;;ryi- '"l'"aj" io^Jb"' tot' violines i trompétâs' i

sobre t6dô con un î;ffi ';;;â;'' v urgtlJ"ï" enffe los que recuerdan la

fisura de Agrella' a"ll;id"ez el dios '" "-"**"e"; 
o los cap'66'67 v 7l'72'

dànde aparecen b':;#' 1;;';;i"'i;' 
i'iàto'"' la iglesia' la burguesia'

los idolos de la Reviuci6n Rusa; o ut'' 0""'i" 'iod"du vehemente del cap' 68

donde el narrador ;;#;; ;:"1". Sr' D' Molatra' consejero del gobierno'

como,,luchuaor..r,u,rr'r"j*jaâ 
à. r" r"ur,J.a" a.l salchichon nacional"' cuya

mue r te " e s una o J'î'a" " n* o "'uur" ft; ;li.:' :l*: "i',1fr:itîL'i
U*ilttuttt" y quien "hâ recibi6 una rezl(

Senor".
LaelaboraciÔnlingùistica.deAgrella.emlékesiguelamismatendenciaque

hemos observado .; Ë. cambios .,.,,,.,,,,^i"s y f,enéricos. Remenyik ejecuta

una aurorr"au..iâî 

^ 

â".- n-a_1r.. .rr,'*,Joo 
',riu,t"ut*tnte 

"correcto" en

términos g'"'n"tituit'l *àg'afrco'' n"'oî"'''it "fra 
y allana' pule' retoca el

estilo agitad, a. rrrl,lr,;;;."E" .r ."p- 46, por eiemplo, omite direcumente

una descriptio" ?ï-î'"u'""t" v {et 
ptiblito que escucha a Agrella

orobablemet"" notï"'#Ï:l;df d 
ldt"li'"d" (;era una noche bellisima'

por tddâs partes l;tî;" lâs lâmparâs po' lu o"iffa" 
"'); 

encuentra redundante

y por lo tanto sîtt"tt"la1n"'Ïi:t Jel sintagma "de pâdres miseros e

ignorantes" o* J;;if'"nr*r"11'1' d;;;p;'; *'*-" îltono 
oral de ese

capitulo en el original; reparte .,, o,".ro,'.lindependientes las construcciones

sintâcticas t()Înoil;;'' 
- 
ui"at tot'i""tiot'"s' Y â veces frases enteras con

predicados ind"p"Ïii-en."rî*rf"r-""J.^lir.rrtiao' 
Por ejemolo' en el citado

cap46u,,uo,uî','Jîï;';ilg$iï*lïl*;'.t"Ï. ,îî'iff ï.li
**::':,"i.iî,ï'.;ïffi i':ijft 

' 
;' ;J; i.':""'f u hâzban egv kis

fab6déban, "II' 
i"tîtiJrt"n jârt' r'gv t'agv 

"teda 
âllott az udvaron' az alatC';

literalmente' 
'N;';; '"-tié" *"t** ;i;;;; "" 

una barraca de maderas

Situacunvs t)c Lt prtictitu rî(l(lr( lorrl

que corria en ruedas. se hallaba un gran zumaque2r en el corral, pues baj. ésc
[vivimos]'). Aquf, la forma antigua àel verbo (-,,âllott") y l".oa" final con suritmo pausado, remiten mâs bien a cierta literatura iecimonOnica que a lasvanguardias. En ciertos aspectos Remenyik extrema a tal punto ra hunga-
rizaci1n de su texto que "ffaduce" incluso los nombres de varios personajes:
José c. aparecerâ en su manuscrito como K. J6zse{ pedro olson como olsonPéter y el niflo Miguel como Misike. En resumen, en Agrelra emrékeno queda
nada del espiritu revolucionario de l-.os juicios cre:I dioslgrelra,y er ambiente
vanguardista aparece encapsulado, domesticado.

No cabe duda de que ra selecciôn, traduccidn y adaptacidn de Los juicios
apunta al canon dominante de ra época en Hungria; o ,"" qu. Remenyik nopone a funcionar los hallazgos que le ha aportado la emigraci6n, sino que seadapta en gran medida al molde del cual queria librarse cuando abandond supais. En este sentido su riltima obra en castellano es afuncional como puente:
no conecta a su autor_con el mundo hispanohablante, no lo conduce 

"l 
.".rrroparisino, y llega al priblico lector hringaro en forma rruncada, domesticada yadaptada' La importancia de ltts juiciis reside en ser una valiosa tentativa deprosa vanguardista y en haber influido indirectamente sobre ciertas novelas

hringaras de Remenyik; influencia que se ramifica en varias direccrones, pero
no cambia la situacidn fundamentalmente marginal del autor en las letras
nungaras.

Asf, al volver a su patria, el autor periftrico ha cerrado el circulo recorrien-
do un rorruoso camino que le levo de la periferia hringara 

"i" 
p".ir.rr" chilenasin que entre éstas se produjera un verdadero encuentro. y en ese trayecto, rastentativas que conllevaban la posibilidad de crear un âmbito particular para larelaci6n enffe una periferia y la otra quedan, en ambas direcciones, fiustradasy sobreescritas por la influenciu y i, presencia -real 6 yillusl- de losrespectivos centros.

Noras

I La segunda década del siglo xx conllev6 para Hungr(a una secuencia de aconreci-mientos catastrdficos que incluyen la derrota sufrida en la primera GuerraMundial, la disolucidn de la monarqufa ausrro-htngara (191g),Jfi"c"so d. r"revoluci6n democrâtico-burguesa de àctubre de rgrdy a.i" nai"."publik (1919),
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y finalmente Ia pérdida de dos terceras partes del territorio nacional (1920)' La

Râterepublik " 
R;;i; de los Consejos durô s6io unos tres meses' ffatô de

implantar " 
t" fut""î;;d"lt;"'" y de resisrir a la presiôn miiitar de la Entente'

Paia agosto dt 191ô ï#:i;;ilÎ;' 
*1"Jt"o los grandes provectos de trans-

formaci6n, y dejô ei plâ"t' tt"*"'' Losque tuvieron parte activa en sus campaflas

socio'polîtica' tto"lo"î'î';i.; 
at u *"votia de los artistas vanguardistas)'

emigraron p"'u 
"u""i 

lu"eprt'nli's que no tardaron en hacerse sentrr'

2 Este grupo f"e organi'ldîi"'"t'" ln p'l*t'" Gîtt* tllu"diul por-ulla de las figuras

mâs destacad"' dt;;;"t;ardias.hrlngatu'' 
i"1o' Kassâk (1887-196i)' Su orien'

tac iônin ic ia lset" ' * i t ' i 'oporelact iv is*o ' t icompromisosocia lye lant ibel i -
c ismo,peromuv; ; ; ; ; ; ; ; t6 tambiéntù '*" totàel futur ismovelexpresio-
nismo. Las dos o#;;;r r."u,", deKassâk (ATett, Ma) lograron reunir a gran

parte de to' u""guu;';;"' rto"'*t'* h ;;J" v desarrollaron amplias relaciones

'i,,t"r,,".io""1""î;;;;;';;!::l:'":!!:#;,fi i;',j;ff ;?'iffiriï:i'o'
' t*:ffiTlt,Xi:îiï;':::;îiilï'" N"'i'"a Széchenvi de Hungria bajo

la signatura de Fond' 109' r L-^^ enrre mayo de tgZ'y octubre de 1972

- t'f:î":î,Ti:'rtfi 
;ffiîïi:"'i,iili,;;t" reuista Ma v un cuento en Nlugat

(A sirdsôkg-"it'to iEiiuto de los '"put'u'"tJ'li t" lôzs' Debia tener muchas obras

en forma *""""'it' porque 
"" 

tt'- p'o"tto ie 1933 menc]on'a que al volver a su

patria destruru "Ïîri"î"î."" 
J" rttr* *u""scritos ('A vész és J<aland tervezete'

ônéletraizi adatoi' [Plan de Peligro ' '"";;;' J;io'à"tobiogtâficosl' 10)' Se han

salvadodo,,o.,".,.scritosenLimaconeltitulnd"rgynémaasszor}[Unamujer
silenciosal, dedicados probablemen" " 

J;t;;;; pt'''àt'" (u"t Fond' 109/13/2)'

5 Para mâs detalles;;;;i;;' '" p""d" to"'Jl'"ii" t"'""etafia en'francés de Georges

Ferdinandv (1975i';i';""'it ""rt"ftt 
;;;;" "'spanol 

(Scholz' 2000: 153-

186) v ios 
"*'o'L"t* "" 

ft""æt-1{t Sàndo'E' Nagv (1973' 1988)'

6 Véase, 
"rr,r" 

o"o""ï'"'' "ic""à' 
Nr''"rr'rJo"d" tt' 1"::c":d" secci6n se lee:

"oh arte, parece que fuera un iin-eje pâii;;;t;"rado al lado de la vida"' para

continuar .,, r"'."",..," ,...i0,,, 
..r., 

"i^|.i,,.i|io "," 
e' hecho!'' (cf. Schwartz'

l99l 98'99)'
? Ver la argumentacidn de Sândor E' Nagy $979:786'287) '

8 Ver A vesz as t'^aàrÀ''u'"i'' d''î!lt:!1l^iàa;t P1"" de Peligro v aventura' datos

'Lrr.ftottâficosl' 
1933 (Fond' I 09 ll3l2')'

e En Vész es tutani (26) se mencionl Afrrca y Australia como posibles destinos; en

las anotacion., àï,,"-a,"'o podemos d"t..t", dos momentos de su vacilaci6n

antes de partir: "iTendrfa que irme ̂  îi"""t U"a noche en casa de la familia

Kassâk.Kassâkhal legadoaViena,""o' , luï 'o. . ' ' ' .Y1.. ,"go.. . iAmérica!. . .Estoy

Situacinnes da la prdctica traduttottt

decidido a irme' '. i l^nrriA io mejor me quedo diez aflos... s6ro temo por nriarre..." (E. Nagy, lggg:27).
l0la traduccidn del hringaro es mia.
11 En la novera vész és r<nrand [peligro y aventura] formula una opini.n expricita:"Luego llegué a formar parte de un c(rcuro d" j;";;;. ;;;;,;;".,r", y arristasbien pobres quienes acudieron en mi socorro y segrin sus posibilidades me sacaronde la situaci.n misera en que -. .n.o.rr."ba... se componia este circuro deescrtores' pinrores, mrisicos, de jôvenes andrajosos , .*"."àî, como yo, perollenos de ideas europeas e ideales humanistas,, (144-145).rz Ver A vang,ardiTmus spanyol re,rezentânsar [Los representantes espafloles delvanguardismor (Fo1d, 

log Lrg? . La primera parre apareci. en la revista û j pata 0 ,4' 1927) con er tituro de "Guilermo d. To.r"". La traducciôn J"t n orrg".o es mia.13 Existe también una versi.n ar ôleo del grabado de Bortnyik, cuyo tituro es VorosNap [Sol Rojo]. Sândor Bortnyik e}gt;Wq..que perrenecid algrupo de Kassâk,realizd el irinerario.tipico hacia er centro, estableciendor. f.*.ro""r, vena, Iuegoen veimar y Berrin como su co.tân.o Laszlo Moiol; Ë, cuyo recorridoespecracurar ro condujo desde vena, Berlin y \Teimar 
" 

iifiar", y chicago.Bortnyik, sin embargo, voivi6 a Hurrg.i" en 1925.14 Ver la lista de los participant.s chilÀor, mexicanos, rusos, franceses y otros der
,. .:fr:ulo en los cap. 79-80 de Ins juicios del dios Arr"lk.ts ràmbién la forma de sus textos en espaf,ol sigue e1 arreglo de sus escriros juvenilesen h'ngaro' Véanse, por ejemplo, l"s hola, conservadas en la Biblioteca Nacionar
_, Széchenyi bajo la sigla Fond, iOg)lS.
16 En el manuscrito (Fond,.109/i2l5) se lee ,,que 

esras esperando?,, y ,dejâme 
a enûar!ya ved' viene el peste", respectivamear,Ë, Io que indica que se hizo una cierta

._ _-correcci6n' pero se "respetaron" determinados ,ierrores,,.

]l 
Ilid "dejo" y "tiro" aparecen sin acento, y ,,el 

mar,, como ,,la 
mar,,.l8 si cotejamos las dos ediciones a, tt t"rit*i,an de las asesinos,encontramos en raedicidn de 1923 nutercantor,,n"r,"";iJT:iË,i':ï:i.ï,:?1î."rîîJ:,,i3';,:,:1""j:î,itï".ï

Canto 9 "giaban" por "guiaban", en el C""rà f f ,,cadaveres,, 
por ,,cadâveres,,, 

etc.La secuencia de los cantos sufre también algrrnos cambios sorprendentes; porejemplo' se invierten los cantos 3 y 4, y g y g, aparen,.r"rr," irr justificaci.nalguna.
le Ver mi edici6n del texto de Walton en Scholz, Z00O: 173-1g6.20 Persiste en la orrografia la confusion d;l;^i, con la ,c7z, (,,viejesiro,,, ,,rorozo,,,

"alcansaba", "cenisa"), la influencia de la pronunciaci.n castellana("emfermedad"), o d; la ortografta n,i"g"r" ("bajre',), y ra divisidn en sflabas esinsegura ("pu-erto", "comerci-ante", "nu-evas,'), 
" 

riu.i *;;;;n"r encontramos
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dificultadesenlaconcordancia(..consupipâs,,,..losfieras'',..ensumânos''),enel
uso de ser y esmr ("soy completamente tîiu'u"' "ya fui emfermo tambieri"

,,esraba aqu( una ,^tà,'j v de las dlstintas formas de pretérito, porque en hrlngaro

hay una ,oru forrnî i,,t a at.no. u propr"tJ.ia, i despachâba dos copitâs de

aguardiente, fo f'a" àÀado' Agrella hâ sonreid6"); la sintaxis hungarizada aparece

en el comple*.rrroîrrl*'"rrî"prr"*o 
("ru 

"*.oio, 
nuf 1âs 

arriba solamente"'

,,orra copa a" ^gu"rli^* .*atu d"rpu"r;', 
;'1", iara, d" pintura hâ colocâdd al

t, ,itÏi$l;"n6meno se repite mâ1t-1{e;uando Remenvik trata de publicar algunos

textos suyos .,' i"già' 
"ïfos 

EE'UU' l-o' *"^"tti'o' q"t llevan-su direcci6n de

Nueva York (Zs' il;;tk' e O' go* 66' Station "K"' New York' NY) estân

destinados " 
l" p;h";;i6"'a pesar de contener errores graves- de ortograffa y

sinraxis. Ver, por ejemplo, los textos d"-rrnitn"t"Pak of ttæ'woods,QuietNightin

Basle o Th' tl"oil i"ai of a Shop Keeper (Fond' 109/219' 220' 213' respec-

" 
J:ïï:::'a ou. dice de la frgura hist6rica de Agrelta _"1plopio. 

Remenvik en su

autobiografia de 1g33: ,,llegué a conocer * Jio"iputudo y 1" vida de este hombre

sino también * **"ttri""tiî"Jo' a" tal manera q* t" fi9:::reci6 a tal punto

que sobrepasd los liites de lo real, convirtiéndose en un personaje novelesco'" En

ÔnÉletraiz fn*rtËt"r"i"Gt"{ tt%)' P; h figuia del escritor Agrella'

ficcionalizado po' ù*ttyik' ver. Scholz' 2000'

23 se rrara d. ur, 
"rb*Ë;il""ril* 

de las anacardiâceas, que puede alcanzar ffes

metros de altura'
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