
,_ 

f-,\\T !... ~AL r,E FIU>::iOFIA 
r 1 E~.\$ 

TRADUCCIÓN, CUL TlJRA E IDENTIDAD EN . 
LA LITERATURA CHICANA. 

TESIS 
PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRÍA Ei'i LETRAS HISP...\NICAS 

~ESENT.-\: 
EVA CRUZ Y.-\ÑEZ 

ASESOR: 
l\ITRO. FEDERICO P.-\TAN 

TF"'" CON 
FALLA DE ORIGtiv 

i\I :\ RZO. :!003 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



TESIS 
CON 

FALLA DE 
ORIGEN 



A JOSÉ JUAN Y A OSCAR 

f----rri~TS CON 
lffi1A DE ORIGEN 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................... Pág. 1 

CAPÍTULO 1 
La traducción como metáfora de trnnsmisión cultural: 
construcción de la cultura e identidad chicanas ..................................... Pág. 14 

CAPÍTULO 11 
Primera parte: 
Una lengua injertada: el interlingilismo como sciia de identidad ................ Pág. 61 

Segunda parte: 
Traducción y creación: cruce de fronteras ........................................... Pág. 86 

EPÍLOGO .............................................................................. Pág. 99 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................... Pág.102 

TF.~T~ roN 
FALLA DE 01\!GEN 



TRADUCCIÓN, CULTURA E IDENTIDAD EN LA LITERA TURA 
CHICANA 

INTRODUCCIÓN 

Globalización. cultura e identidad son términos usados cada vez con más 

frecuencia por políticos. politólogos. académicos. investigadores. periodistas y 

comentaristas de Jos medios y todo indi,·iduo que se interese en analizar un contcxw 

1nundial que n:sulta cada día 1nú:-; compli:ju ~ mncnaLailtc. Sin embargo. estas 

palabras se usan l'lll1 <..h:1nasiad;1 soltura sin que se t...:nga una idL'a clara de su 

significado. pur lo que es necesario recurrir a alguna definición. Presento dos elegidas 

al ::izar entre muchas que me parecen funcionales. Simon During. en la introducción a 

una compilación de ensayos escritos por pioneros de Jos estudios culturales. 

pensadores de otras disciplina,. y destacados teóricos cuntemporúncos define Ja 

globalización c<1mo: 

... the developmc-nt ,,f global markets ami rnpital so as to skc\\' highly 
capitalizcd natinnal cconomics towards scr\'icl'. information. financia! 
instn1111ents ... away fmm traditional primary commodities aml mass
pr(lductinn indu~tric~. Cllnhalisatilm alsL1 nit..:'ans 111orc orgunized cross· 
natinnal t'r "dia'-'pt•ric"' l<1bnr·t'í.1rce mnn:rncnts. aku1g with a111azing gro\\'th 
of ,·:-;pnn culture i11du,1ril's. induding touris111. Ami last. it mcans thc 
accc-krated de\dop111cnt of c<'11111n11licatiun tcchnnlugi.:s likc thc Internet 
\\'hich c>capc thc tyranny of Jis_t:111cc 1 During. 1993: 23 ). 

During a1iadc que l:i gl<'balización ha s,1ca\'ado Ja ;1utonomía de los estados 

nación y reducid<' Ja intcn·cn.:ión Je! estado en la sociedad y la cconomia, a vecé'S 

cnnh) causa y nlras con10 pn..·h.:xtCl. Pero quizds para nuestro tema sea niás in1portantc 

el hecho de que este ll:11,·1mc1w ha transformado y debilitado drásticamente las 

antiguas dicotomías como 1m:trópnlilcoln11ia. ccntro'pcrifrria, norteisur. propiciando 

que nucrns rl'giones S<' in\'entcn a si mismas, y qut> Sllljan nuevos cosmopolitismos. 



de élite y popuinrcs. Todo lo cual apuntn a In naturaleza esencialmente contradictoria 

o paradójica de la globalización: no solamente unifica. sino que también divide. 

Uniforma y multiplica al mismo tiempo. 

En relación con esto t"Jltimo resulta interesante lo que Susan Bassnctl comenta 

en el último capítulo de su libro Co11srr11cli11g C11lr11res. en el que describe d 

desarrollo de los estudios culturales y su punto de encuentro con los estudios de 

traducción. asi como la importancia de estos últimos para el "'anúlisis intcreultural .. y 

la transmisiún de culturas: 

For the grcat debate of thc 1990s is the rclationship bctween globalisation. on 
thc onc hand. betwecn thc incrcasing interconnectcdncss of the world-system 
in commcrcial. political and communicatinn terms and the risc of nationalisms 
on the othcr. Cilnbalisation is a pruccss. ccrtainly: but there is also massive 
rcsistancc tn globalisatinn <13assnett 1998: 133\. 

A pm1ir de lo anterior podemos decir que la n:sistcncia a la glnbalización es 

una resistencia a la hq!emnnia y una alinnación de la diferencia que da lugar al 

multiculturalismo. El multiculturalisnw desafía la noción elitista. monnlitica y 

monológica de cultura para transf\1r111arl:i en una noción de culturas en plural. lo que 

pareceria poner a Ja cultura en crisis. Sin embargo. en La idea de la culrura Tcrry 

Eaglcton tiene ntra persp•·cti\·a. nn exenta de ironb: 

Decir que la idea de cultura e,;t:1 actualmente cn crisis es peligroso. ¡,Es que 
alguna \'CZ no lo ha estad,,·: Culturn y crisis siempre \an juntas. como Laurel 
y 1-lardy !el Gordn y el FJa,·11 para n(l'<>ln»]. f>,·ro induso asi. parece que se ha 
dcsliz;1do algún t.'amhil1 in1pnrta11h.: L'n el crnKcphi. un cambio que Hnrt111an 
describe cClmo d conflict" entre l:i cultura~ una culturan. si s•· prdicrc. entre 
la Cultura y la cultura. Tradicillnalmentc. Ja cultura era un mndo de sumergir 
nuestros insignilicantcs particulari~nH'S en un 111cdiu111 m:is amplio ) 
cnglnbante. Cn1rn1 una f11rma de ,;ub_ieti\ idad uni' ersal. implicaba aquellos 
valores que cnmpartimos sim¡'lc111.:nte p<>r ,·inud de nuestra naturaleza 
humana. ( ... 1 íksde 1 <)(i(I. 'in c111h;11·~''- la p;iJ¡ihra ··cultura .. ha girado sobre 
su prnpiu cjL' y ha l"n1pczadl1 a ~ignilicar prúctil·;:mit.·1111.: lo contrario. :\horn 
.significa In atirma..:ión dL' it.lt .. ·n1id¡11.h.·:-. L'~pci.::1·1l·~1s -nacionalc!". sexuales. 
dni..:as. regionales- en '•? de su 'upcr;1c1ón 1 F.a<' lct.>11. ~001 :6-1 ). 
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Aunque es evidente que Eagleton desaprueba .:! girn que ha tenido el 

significado de "cultura". por sus implicaciones políticas y socialt:s. es innegable que 

eso es precisamente lo que el término significa para la mayoría de los exponentes de 

teorías como el postestructuralismo. el poscolonialismo. el feminismo. el 

deconstrucli\'i>n10 y dem;is ismos posmodernos: cultura es igual a Ja afirmacic\n de 

una identidad especifica. De hecho. el tcc\rico poscolonialista l lomi K. Bhablm 

confirma esta asc\'eracic\n: "lncn:asingly. the issue of cultural diffcrcnce emerges al 

points of social criscs. and the questinns of idcntity that il raises are agonistic: 

idelllity is claimed cither from a position of marginalily or in an attcmpl at gaining 

the cemrc: in both senscs. ex-centric··. (en During 1993: 195) 

Nn obstante. desde una pcrspecli\'a totalmente opuesta a la de· Eagkton. 

Bhabha se refien: a l;1s culturas plurales como culturas de supen·i\'crn:ia en el 

conwx111 dcl discurso hcgemc\nico de la globalización. A partir de esto reconoce la 

necesidad de re\·isar criticmncntc cuestiones como diferencia cultural. autoridad 

social . y discriminación política para re,·elar ··Jos momentos antagónicos y 

ambirnlentc> en las ·racionalizal'i11nc·,;" de la modernidad·· (During. 1993: J 90). Para 

Bhabha ~- otros teórico~ contcmpnrúneos Ja expcricncia afccti\'a de la marginalidad 

soci:.il -tal cnmo surge en lin·mas culLiralcs no canúnicas- trnnsfonnn las estrategias 

criticas y nos obliga a cntcndcr la cultura de ntra manera: 

lt force·, us to c<1nlh•11t tite cllnccpt nf culture outside ohjets el 'art or bcyond 
thi.: ca1u1nization of th1: ·jdl.·~1· of ;iesthetics. to l.~ngagc with culture as an 
un~' 1...•n incomplck prodtu:tiPn ,,f 1111. .. ·aning and \"alw.:. oftcn con1posed of 
incommc"surablc <icrnands ;111d 111 actil',·s. prnduccd in !he act of social sur\'in1l. 
Culture rcachcs out l<' crcale a '" mholic textualitY lo !.!i\'c thc alicnatinl! 
C\'cryday an aura of sel lhood. a prn;nisc of pli:asure ( i)uring. 1993 ).. ~ 

La creación de una textualidad simht"•lica para alcanzar una identidad es una 

transformacit'111 cultural. una tradu<·e·i,•n. que implica un desplazamiento en el espacio 

~ la signi lii.:~1ciú11: la cu hura 1..·111no 1..·str1111..·gia de StlJ'h:JYin:ncia t:s transnacillnal y 

tra'>lacional ·traJue·cional. Por e•llo Ja transmisión de culturus de supervi\'encia no 

ocurre· dentro de ese musco inwginarin que· son las culturas nacionales que atirrnan Ja 
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continuidad de un ··pJsndo·· auté111ic(1 y un ··rr,·scnte·· ,·ivo. Ln dimen~ión 

transnacional de Ja transl(1r111:1ción cultural -111igr:1ción. diúsporn. dcsplnza111icnlo. 

reubicación- hace dl'I proceso de tr:1slación 11radwciún culturnl una for111a complc.in 

de significa.:ii\n. La gran \'Cnla_ia. aunque descc:icertanlc, de esla posición. dice 

Bhahba. es que nos hncc cada ,·ez 111iis conscicnlcs dc quc Ja culturn se conslruyc ~ Ju 

lradición se ill\·ent;i ! During. 1993) 

El fcmini>lll•' ha cnntribuido también a cuestionnr la noción de cultura o 

identidad 111onolític::i y al dcsarrullo de políticas de identidad y representación 

cultural. En un libro que ha resultado de grnn imp,irtancia para la confluencia dc los 

estudios culturales y lo> estudios de traducciún en cl a11:dbis dcl intcrca111bio cultmal 

y la prodw:citin d~ !-iigni1h:adn~. titulado Cil·n,/l,,. 1n Trt111,/otiun. Shcrry SimPn 

rcsu1n~ con gr~111 ludJ1.:z .dgurn1s di.? los plant1..·l1111ic.:ntu~ dt.: la lL'('1rica fe1ninista Gayatri 

Spi\'ak. Basada en L"I cunccpto tlcrriJcan(1 lh.' ··diff1..;r.i?~~I...' .. l't'lllO un proceso continuo 

de difrren~iación. la perspecti\'íl li:minista consid~r;1 b dif,:rencia dc las mujeres 

co1no una entre una Yasta gamn de distintas prcsiL1111.:s culturales. como raza. clase o 

nación. Esta cnmprcnsión y accptación de J;:i pluraiidad de diferencias o culturas ha 

resultado cn una priorizacilin dd concepto de ··ubic,1ción··. De este modo. Ja identidad 

se cnliendt" comu un posi.:iona111icnw en el discurso y la historia. En este caso. la 

diferencia de ¡:..'·ncro se con\'icrte en el cristal a través del cual se examinan 

ditcrcncias de 011,is órdcncs: nacional. étnico. clase. raza. Sin embargo, lo que nos 

intcrcsa aquí e; el .:nfasis que Ja teoría feminista pone en Ja naturaleza acth·a de las 

prácticas de rcpn.:scntación. las cuales constru) en posiciones para el sujeto y 

producen identidades. Ct•mn explica Sherry Simnn: ··cultural practices are central tu 

thc production of subjects. rather than simply rctkcting thcm·· ( 1996: 141 ). 

\'cmos así cómo las teorías del postcstructuralismo. el poscolonialismo y el 

feminismo coinciden en afirmar que no hay significados fijos. inmóYiles. que las 

idcntidadcs y las culturas se construyen. no existen de antemano. y que se construycn 

a partir de Ja diferencia. de la presencia de otro. en relaciones de pasividad o 

resistencia. de dominio y sumisión. La traducción entonces se convierte en el 



,·ehículo ideal parn in\'l:stigar las n.:laciones de cambio )' transformación que SL' dan 

e111re culturas. una relación que se caracteriza por la tensión e111re lenguas y culturas 

difcn.:ntes y de la que surge un nuevo lenguaje. un nuevo espacio. una nueva cultura. 

en los intersticios. en la frontera de la traducción. De este modo la traducción no sólo 

es una metáfora para representar el intercambio cultural sino el proceso mismo de 

construcción de nuevas culturas. lenguajes e ide111idadcs. 

Tradicionalmente la trnducción se ha concebido en forma binaria como una 

oposición entre polos extremos: autor-traductor. original-copia. y ha sido entendida 

como una 111cra transferencia lingüística sujetan nonnas y evaluaciones que se basan 

en nociones tales como "equivalencia". "fidelidad" : "exactitud". Durante mucho 

tiempo su estudio signilicú sola1rn:ntc la prepara.:iún )'entrenamiento dL· traductores o 

la cnmparación de trnduccinncs parn ver si cumplían cnn las normas arriba se!ialadas. 

La actitud ¡;eneralizada era que la traducción constituía una tarea secundaria e inferior 

al proceso de creación y siempre corría el riesgo de ser infiel o traicionar al original. 

En consonancia cun la actitud hacia las mujeres. era frL·cuentc que se fcminizara la 

traducción comparándola con mujL·rcs inlicks o traidoras <les he/les il?fi<IL~l.:.I'). La 

autoridad jerárquica del llriginal sobre In reproducción se n:laciona con i1mígcnes dc 

lo masculino y in fcmenin": L'I original es masculino y fuerte. la copia es femcnina y 

débil. La fcmini; ación de b traducción ha sido un tropo persistente incluso hasta 

11111 .. ·stra l·poca. 

;\o cs d<.: sorpn:mkr elllonce:; que en mios recientes los estudios de 

traducción se hayan ,·is1t1 influidos pnr t:I pensamiento feminista y hayan siclo 

impulsados por muchas ele sus preocupaciones centrales. entre ellas la desconfianza 

en las jerarquías tradicionales y los roles de género. la profunda suspicacia de las 

reglas que definen In thklidad y el cuestionamicnto ele las normas universales de 

significado y rnk,r. De acucrd,, ::i Shcrry Simon. tanto t:1 feminismo como los 

estudios de traducción ~l' L'nfn.:ntan a cuestiones si111ilarl!s: 1·.córno se expresan las 

dili:rcncias hist<,ricas. SL'Xuale,; ~ sm:iales en el lenguaje)' cómo se pueden trnnsferir 

estas di fi.:rencias a tran:s ck las lenguas'.' ¡,Qué tipo de lidt:lidad se espera de las 
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mujeres y de los lraductores'? En esle scnlido la traducción es desestabilizadora. Los 

lraductorcs comunican. re-escriben. manipulan un texto para lrncerlo accesible a otro 

público. Asi. usan el lenguaje como i111cn·cnción cuhural. como pane de un esfuerzo 

por allcrar las expresiones de dominaeiún. 'ªsea a ni\·cl de conceplos. de sintaxis o 

de 1crminologia (Simon. l '!96: 8-9). 

El traductor es visto como autor que genera un tcxlo. como un sujc!O activo 

que interviene en la gestnción y ¡m1ducciún de un nuevo 1ex10 que po11dr{1 en 

circulación en una cuhura •\iena. con cfl:ctos no siempre predecibles. Las traducciones 

no son tcxios inertes. pasivos. sino por t:I conirario. son capaces de lencr influencia en 

varios planos que van desde el ideológico y social hasla el hislórico-culturnl. 

incluyendo el literario. 

Por olro lado. lus aportes del posmndLTnismo a la leo ria y critica J iteraria. así 

como a Jos estudios t0 1il1uralcs. fueron !'und•11nentaks pa1 a iniciar un cambio en Jos 

estudios Je traducción que lk\'l' a considerarla tksdc una perspec1iva radicalmente 

difcrcnlc. Es1os aporlcs 'e pueden resumir a partir de J;i noción de "dcsecntrnr": 

Thc p<>Stmodern chalkngcs lhL' ·lngncL'lllrit" ~lhc a11lhori1y of tlw word. thc 
possibility of fin.11 meanings <1r ,,r b,·ing in lh: presl'llce of purc ·sense'). lt 
challcnges the e1l111Pcentric 11he autlwrit' nf <lllL' c1l111ic 'idcnlity' ,,r culiurc -
such as EuropL' nr 'the \\'es1· 1. lt challenges the phallncentric (e\·erylhing 
that pri\ ilcges thc symhulic pu\\er N signiticance ofthe phallus) ... 

In plac·c ni' 1hc: cenirc. hui not in ils place. thcre is altcrity. othcrncss. a 
multiplicit: and dispersa! ni' centres. t1rigins. ¡m:senccs. (13cnnctl y Roylc. 
1999: 239-240) 

A este ck~sccntramicnh l h;ibría qul.? agrt.?gar los Yarios accrcainicntos críticos 

que pom:n el énfosis en el n:ccptor del texlt>. es decir. en el leclor. El movimiento 

hacia Ja cstéiica Je Ja rL'L'L'pc·i<in lle'<! ;1 cuestionar In estabilidad del texto. Esto 

erosiona la 1lllción 1radici<1nal de tcxlos 111\'ariahh:s y fi,ins (como los textos sagrados) 

y por lo tanlo. pone en dud;1 la propia nm:il>n tk un ''t•riginal". Si un "original" no es 

nlg<' lijo. sin,1 l'i signilieadt' que constru:e l]UÍL'n lo Ice. ¡.<:ntonc<:s qué significado 

traduCL' c·I traductm'.' .-\nlL' sL·mc_j.1111c cu<:slinnamicnln . .:1 concepto dt: traducción se 

amplia para incluir tan:n al lcctnr:i111c'rprc1c como constructor de significados y por 
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lanto de nue\'Os textos. como a las circunstancins que rodc:m la lectura y la traducción 

en un momento dado. 

De hecho. en la década de los setenta los estudios de trnducción se 

encontraban bastallle estancados y limitados. Susnn 13assnelt. una de las pioneras de 

los estudios de traducción conde1w el hecho de que .. in an agc that was ll"itncssing thc 

emcrgcncc of. dcconstruction. peopk still tnlkcd ahout ·dclinitin:· translntiuns. about 

·accurncy· nnd •faithfulncss· nnd ·cquivakncc· hctwecn linguistic nnd litcrnry 

systcms .. ( 1998: 1 ~~l. La noción de cqui\'alcncia no resultaba útil. pues cnmo dice 

Lcfc\·crc ... thc main problcm ll"ith equi"nlcnce is ( .. ) that translators nnd trnnslation 

seholars cannot agree on either the kind 11r the dcgrec of equi\'alcnce nccdcd to 

constitutc real equi\alence·· (Leli:\'erc. 19'18: 181. En general. dice ~usan Bassnell. 

lns estudios snbre traducci,1n estaban estancados y estu se pen:ihia en el IJ<•chu de 

que el lenguaje estaba desgastado y el debate no salia de una discusión sobre lo 

correcto o incorrecto de las traducciones: .. the language used to discuss work in 

translation was astonishingly antiquated when set agninsl the new critica) 

,·ocabularies that were dominating literary studics in general ( ... ) Debate on 

translation was dominated hy C\ aluati\'e critica! Janguage .. ( 1998: 1 ~..¡). 

La inlluencia de distilllns corrientes de critica literaria rnmn el '.\'cw Criticism. 

el estructuralismo y el postestructuralismn. el pt•scnlnnialismn ) los estudios 

culturales se dcjt\ sentir en una tendencia a cnn,idcrar el ma1co social y culturnl en el 

que se desarrolla una traJucciún. En la década de le•> no,·enta Susan Bassnctt y :\ndré 

l.clc\·crc propusieron un nue\n enfoque en los estudit1.- de traduceión que fuera más 

amplio y menos limitad,, que d enll1que tr;idici1111al purameme lingiiistico

pragmático. En J 9CJO publicaron conjuntamente su lihrt> Trc111.1/aticm. llistu1:\', C11/1111·c• 

en el que proponían darle un .. giro cultural .. a los estudios de traducción y planteaban 

los campos en los que se podian desarrollar: 

(\\'ej suggested that a study nf the prnct·sses nf translation combined with 
the praxis of translating could nffer u way of umlcrstanding how complcx 
manipulati\'c textual prnccsses take place: how a text is selected for 
trnnslation. fnr examplc. what role the translator plays in that selection. what 

1'1i0Tr \ 0N 
FALLA DE omGEN 

8 



role un editor. publishcr or patron plays. what critcria ckterminc thc 
strntcgies thnt \\'ill be cmployed by thc translator. how a text might be 
receiwd in thc targct system. (13assnell and Lefevcrc. 1998: J :23) 

La cita ilustra el clima intelectual del momento. que los lle,·ó a plantear este nue\O 

enfoque tomando en cuenta el hecho de que la traducción se realiza en un continm1111 

y en un contexto. nunca en el ,·acio. por lo que d traductor estú sujeto a todo tipn de 

constrciiin1icntus textuales y cxtrah.;'Xtualc~. De acuerdo con lns autorL·s. Cstt1~ son 

precisamenlL' los aspectos a los que se d<!ben <!nfócar los esllldios Je traducción. Las 

preguntas que se deben hacer ya no son ¿cómo traducir? o (.qué es una trnJucción 

lid? Con las nuevas propuestas se ha dado un desplazamiento hacia enfoques müs 

descriptivos sobre cuestiones como: ¿Qué es In que hacen las traducciones'' ;.Cómo 

circulan y qué impacte' tienen en la cultura de llegada'.' ¿De qué nwdo contrihuyL'n a 

construir nucn1s cánones en la cultura en la que circulan~ ;,Cuáles son las estrategias 

de traducción mús adecuadas para un texto especilico? 

Todo esto viene a suponer que términos como autor/traductor. original/copia y 

masculino/femenino. por analogía. deben ubicarse no como polos extremos y 

opuestos. sino en un continuum domlc cada mi.1 se considere en términos relnti\'os. 

Asi. In tarea del trnductor scrü encontrar las estrategias auecuauas para cada texto 

especifico y no celiirsc a normas generales que rcsulwn inadecuadas. Como lo 

exprc·sa Sherry Si111,1n: "Translation is not a simple trans!"er. hut the continuation of a 

process of mcaning crcation. the circulation of mcaning within a contingcnt network 

of texts and social cliscourscs·· ( 1996: :24 ). 

:\mir.: Lcfe\ L'rc. por su parte. se1iala que se puede dar un intercambio 

fructilero entre los estudios tk · traducción y los estudios culturales. 

rdrnalimL·ntúndnsi: u1H1:-- a otro~: 

1 f translntion is acculturation thc phennmcnon can be approached from l\\'o 
angle' that can bL· complcmcntary but do not ha\'e to be. Translation can 
teach us about the widcr probkm or acculturation. the relation among 
difláent cultures that is hecoming in«rcasingly i1111wrtan1 for the survirnl of 
l'lll' planet. ami lormcr a11empts at at·culturation-translmion can teach us 
about translation. Studics in literary translation focus of necessity on 

¡-----------------, 1 '1'""·~1(.''!'1 .... 1-:,.....1},T 
1 l . . 1.:;•¡ 

1
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literaturc and the e\·olution and interpretntion of litcratures as part of thc 
widcr arca of acculturation (Lcfcu:rc. 1992a: 12). 

En un afrín por definir con mayor precisión el campo de los estudios de 

traducción. Susan Bassnett se1inla cuatrn úreas de estudio. dos orientadas al prod11c10. 

en tanto que el énfasis se pone en los aspectos funcionales del texto meta en relación 

con el texto !iientc. y dos al proceso. en tanto que el énfasis se pone en analizar lo 

que realmente sucede durante la traducción !Bassnctt. 1988:7-8). La autora señala 

Cli:Hro categorías que describiremos a continuación. 

La primera categoría abarca Ja historia de la traducción )' forma parte de Ja 

historia literaria. El tipo de trabajo incluye la im·estigación de teorías de traducción 

en distintas épocas. la respuesta critica a las traducciones. los procesos para 

comisionar y publicar traducciones. el papel y función de las traducciones en un 

periodo determinado. el desarrollo metudológico de la traducción y. t!l müs común de 

todos. análisis de la obra de traductores individuales. 

La segunda categoría. la traducción en la cultura de la lengua meta. extiende 

el estudio de textos o autores únicos para incluir estudios sobre la influencia de un 

t<.:xw. autor o género. en la asimilaciún de las normas del texto traducido al sistema 

de In lengua meta así como sobre l11s principios de selección que operan dentro de ese 

sistl'ma. 

Ln tercera categoría. traducción y lingüistka. incluye estudios que ponen el 

C.:nfosis en la comparación de elementos lingOisticos entre el texto de la lengua meta y 

la lengua fuente. a 1Ji,·cl fonc.!mico. 111urkmil'<'. kxico. sintagmático o sintáctico. En 

esta categoría entran también J.,s prublcmas de equi\'akncia lingüística, de 

signilicado del knglwjc. de intraducibilid;:id. de la traducciún automntizada así como 

problemas de traducción de textos lh' literarios. 

1.a última categoría. que 13assnett llama trmlucción y poética. incluye toda el 

ún.'íl de traducción lih . .'raria. en teoría y prócticn y l·s In que mús nos interesa en este 

t: .... tl1<.iiP. Los e~tudios qu..: entran t:n esta ~atcgt,ria pueden ser generales o específicos. 

~ abarcan la in\'estigaciún de problemas indi\'iduales relacionados con la traducción 

de poesía. teatro. libretos y el ¡m1blcma de traducir para el cine, ya sea el doblaje o el 
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subtitulaje. También incluye estudios sobre la po.!tica de traductores imlil"idualcs y 

comparaciones entre ellos. los problemas para la formulación de una po~tica así como 

estudios de la interrdación entre textos de la lengua fuente y de la lengua meta y del 

autor-traductor-lector. Estn categoría incluyc sobre todo los estudios qm: buscan 

formular una tcoría de la traducción literaria. 

Aunque Bussnett intcnta una descripción detallada y definida de estas cuatro 

áreas. es imposible quc 1w se traslt1J1<:n en un mllmento dado. De cualquier modo. 

estas cuatro categorías ayudan a definir con más claridad las posibles áreas en las que 

se pueden enfocar los estudios de traducción. 

El presenti: trabajo se inserta en 1:1 cuarta categoría. relacionada con la 

traducción literaria y la poética de los traductores. Surge de mi rnlabornción en la 

traducción y re\·isiún de \'arios poemas incluidt'S en una antología de poesía escrita 

por mujc·res chicanas titulada Ca111ur d,· c.1pcfos Si11gi11g .\/irrors. editada por Cl:1irc 

.loysmith y aún no publicada. El inten:s y la inquietud que desde hace much'' ti"mpo 

han despertado en mi los problemas n:l:1cionados con la traducción. tanto en sus 

aspectos teóricos como prácticos. y mi accrcamie1110 a la poesía chicana me lle\'aron 

a relkxionar sobre el hecho de que la aparente cercanía cultural de ;>.kxico con el 

mundo chic.:ano no lo es tal cuundo nns detenemos a estudiur los elementos comunes 

en detalle. Entre la culturn mexic.:ana y la chicana se ha dado un proceso de 

transformación y traducción que hn llc\'ado a la re-creación de mitos y leyendas en la 

cultura chicana que resultan ajenos o cxtraiios a un kctor mexicano. Como lectora y 

traductora. fue necesario ill\'estigar el p1occ"' de desconstrucciún de lns mitos 

mcxicullllS lh:,·ado u c~1bo fhlr las escritnrn~ chic.111a:-. ~ el :-;uhsccucntc traslado a su 

cultura y a su CPl1h .. ':\lfl cntidianc•. tr~msfPrmúndl'los notahlemL'lllc. Los n1itos. 

lcyc·ndas. alusiones histúricas y sociales que· apai«·ccn en la poesía de estas escritoras 

snn ntrns. difL'n.?ntt.·s d1..' los n1cxicarn•s ~ t.'s n1:ccsario entenderlo ~1sí para poder 

traducir los pn.:mas. no tanto las pal:il'r•" que los cnnl;.,rman. sino el tono que los 

e:1racteriza. Esto es importante porque aunque algunos de estos elementos 

incorporados a la poesía chicmrn siguen siendo míticos. con frecuencia aparecen en 

'"r (' T("I r' f"' "l. T J ., 
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contextos de la vida cotidiana de las mujeres. adquirit:ndn así otras dimensiones más 

humanas y realistas <1ue se contraponen de modo irónico o humorístico ni mito. 

Entender estos juegos es esencial parn el lector/traductor. 

El primer capitulo de este trabajo da cuenta de la investigación llevada a cabo 

para explornr el proces" de transformación cultural de los mitos mexicanos desde una 

pcrspecti\'a <le la traducción como metúfora de la trnnsmisión cultural. En éste se 

cxmninan los ra~gos significantes < .. h: cuatro figuras miticas en la cultura mcxicmrn y 

su trnslado y transfonnaciún a la cultura chic:ma. 

El segundo capitulo se aboca al <:studio de algunas de las traducciones que se 

incluyen en esta nntologia y que se pucd<:n di,·idir <:n dos grupos. Un primer grupo 

c:stá confornrndo por las traduccinncs ya c."ist<'nte., rt•alizadas por las propias poetas o 

por otras poetas chicanas. El st.·gundn grup<.' inclu~ e traducciones realizadas 

<'Xpresamente para esta antología. la mayoría hechas por la editora Claire .lnysmith y 

un número menor por quien esto escribe. El annlisis de las traducciones permite 

c:stablccer lns estrategias de: trnduccilin. o para decirlo mús claram<:nte. la poética de 

las traductoras. In cual \'aria con,;iJcrabkmente y tiene efectos muy distintos. Sin 

embargo. es posible mk·L1ntar que la mny,1ria de la,; pucia~ chicanas. conscientes de 

su naturak-1.a bilingik : bicultural. aplican en .'LIS tra,luc<·i11nes lo que Simon Shcrr: 

llama una "puética de tr;1duc,·iún" ! que es ;dgn que ca1-;1c1eriza principalmente a los 

te~tos y a las traduccione, híbrida:;. 

En cuanto a la:; traduccillnes realizadas por la cditnra y por mi. se aprecian 

dikrcncias sustanti,·as atribuibles al hcclrn de que Claire Joysmith. además de sc:r 

bilin~lie es bicultural. y s<' ubica deliberadamente en una posición similar a l¡1 de las 

pllctas chic:mas. En l;1 primern part~ de este capitulo se <'Xploran las distintas 

l.'~tratcl!ias y .se comenta ~nhrt.: la~ in1plicucioncs d~ su arlicación. 

En la segunda parle se aborda la rclaciún entre traducción y crcnción. Durnnte 

sigi<1s se ha buscado ¡,:rnduar la crt•ati,·idad de un te:o-to traducido según su grudo de 

accrcamientn al "original''. p<•r 1,1 que el dehat,· s,1bre la traJucci11n giró durante mios 

alrede<lnr '"° la pL11émica de si un te~to era una traduc<·ilin literal o una versión libre: 
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si era una traducción/copia o un poe111a diferente. Sherry Si111on sellala. parafraseando 

a Derrida: 

Thc conventional \'icw of trnnslation supposcs an active original ami a 
passive translation. crcation follO\wd by a passivc act of transmission. But 
what if writing and translalion are understood as interdependcnt. cach houml 
to the othcr in the rccognition that reprcsentation is always an acti\·e proccss. 
that the original is also at a distance frnm its originating intcntion. that there 
is ne\'Cr a total prcsencc of the speaking sub,iect in discourse'.' ( 1996: 11) 

Ahora que las nuc,·as teorías y críticas posmodernistas han cuestionado al 

texto 111onolítico y su relación única con la realidad. esta postura se va quedando atrús 

para dar lugar a la noción de un texto que genera otro texto que genera otro texto. 

incluso en di,·ersos sistemas de signos. Como se di.io arriba. la cuestión de 

"originalidad'" ha sido trastocada. Cuando nos cni'renianios a un texto traducido nos 

enfrentamos a un lexto deri\'ati,·11, si. pero diferente y producto de un aff111 de 

creación. Eso es lo que esta parte del capítulo intenta demostrar estudiando los textos 

de las poetas que se traducen a sí mismas. 

Finalmente. es i111portante aclarar que este no pretende ser un estudio sobre 

literatura o poesía chicana. que requeriría un mf'oque di tl-renlc y se ubicaría 111:is en el 

lerrcno de lns estudios literarios y.'n culturales. i\1ús 1m1pia111cnte se trata de un 

e>tudici que busca ubicarse en el campo mas amplio de los estudios de traducción, 

analizando y co111parando las poC:ticas de las traductoras. 

TF':1TC N'7-J 
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CAPÍTULO! 

La traducción como mctiiforn de transmisión (intercambio) 

cultural : construcción de la cultura e identidad chicanas 

\Vhat 1 want is an accnunting with ali three 
cultun:s -white. J\ kxican. lndian. 1 "'ª111 thc 
frcedom w carve and chiscl my own focc. tn 
staunch thc blccding with ashcs. to foshion m,· 
O\\'n gods out of my cntrails. Ami if going hom~ 
is dcnicd me then 1 \\ ill ha Ye to stand and claim 
my space. making a new culture -una cultura 
mestiza- with my O\\n lumber. 111) own bricks 
and mortar and m)· o\\n fcminist architccturc 
((iluria .·\nzaldúa. l '187::?:?) 

Dentro de las muchas culturns dc idcntidad que han surgido en los Estados 

Unidos, me intercsa particularmente la cultura chicana y su literatura. en especial 

aquella escrita por mujeres. Desde mi ubicación como mujcr mexicana, católica. 

urbana. chilanga. mi cncuclllro con b litL·ratura chicana fw: un tanto desconcertante. 

Encontrarm.: con alusioncs y n:fcrL·ncias a figuras y mitos mcxicm1os que no podía 

rcconoccr me llc\'ó a realizar un prncc~o de decodifk;1cic\n y rccodilicación. es decir 

un proceso de traducción. que: me pcnnitiú analizar d modo como las chicanas a su 

\'CZ haliían traducido estas figuras y mitos incorporúndolos a una nue,·a cultura de 

identidad. 

El uso dd término literntura chicana adquiere su significación plena a partir 

de il'S sesenta. con connotaciones políticas 1 y estrategias literarias pn:cisas. para 

r E~ nc1:1..'~itril1 h.il·c..·1h111cap11..·1..·11 l.1!> con11Plai.:1ci1lt..'" J'nl11iL".1~ q111..· c.:l 1i:rmi110 chicano a 11Jquirit·1 ;i p~.111ir 
dc ll1s :-.1.·-. .. ·111;1. S1.:r ch1c.11H1 l''- !-.1..·1 u11 luchadtir .u:ti\ l\, mil1t;111t1..•. d.:ft:ll'l'I lk lo~ <.h:rc:chos de..• los 
1111~r;1111i.:"i. lk ~ll culllllil ~ J1.: ~11 idicn1u rn l1.Tl1liilO~ llh.'rí.lrtll~ .... ,~nilil:il. l"Oll10 l'\plica Corpi. que '"ni 

aJ.111d1c;11th1~ 1..·I 11..·r11111w ·~hti:..1na·. 11111:a11w" l'.i1.:n;1 pl~~wr;1 ¡wli11..:;1 ~ no~ 1.:"11mpromctcmns a d1.·fcndcr ~ 
promo\cr la l;b,,,·rt;1J dt..• t.'\prcSJ<.'11 dt.: tl1lJ.1 dt·· .• :c.·n,!11.:11t1.· i.h.· 1111.•\i.:.111<1(l1) 1.·11 Fs1ado!i UniJos. en la 
111L11.falidt1d l111giii!>ll(i! 1..•n la CJlh: t.•lla dc:-c1.: L'!-\••ge! 1~ic1·· t .ll1~ ~11111h J C/lJ5. p 9{1) Las connotaciones 
pnlltico1!- 1..kl h.-r11111w llc\·..1n a qUl' no sea ~l'lll'r<ilml'llh.' ;1n:p:ado pur ltllh)~ 10~ migran1cs de origen 
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referirse a Ja obra escrita por hombres y mujeres de origen mexicano que \'iven en los 

Estados Unidos y buscan establecer una identidad con base en la defensa de sus 

derechos individuales y colectivos y en la recuperación tk sus raíces. Cito 

ampliamente a Aralia Llipcz: 

La literatura chicana surcc C(ln un alient<1 diferenciador en los scsenta. 
aunque ya tiene sus anteceZic.:ntes a fines del siglo XIX. Surge. ademús en 
Estados Unidos: pais que tokra y legitima las diferencias y se declara 
culturalmente hctcro!..!L·ncn C<ll1W !..!uardi;·m dL' los d1.:n:chos indi,·idualc:s \' 
particularidades é111i~as y grupak"s. Fn cstc· co111exto. la cultura chican;1 
reclama el cumplimiento de estos d1.:rechPs contra sus defonnacinncs en la 
práctica social concrda. fuu,ro\"ccto cstéticn-litcrarin llf_lfL' dír_ccta111ente c.:n 
función de un rcct1nncer~1..· diÍL'!~..!.!Ll1ar¡1 ser L'll cuantn cnkcti\·idad: ,. cnn el 
nropósitn de defender q¡ intecridad_dentn1 de Ul}S"J'ilC_i.<__i__Jlaci0_D;_¡_j que. no 
obstante el apoyo a las milll'rías. rc~ulta crccicnt1..·11h.'llll' ho111ngc111:i/.a<lor y 
competiti,·o. 

Asimismo. cuandu la cultura chica11~1 hus1..·:i su dc1inicil'1n ~ ~u der1.'chn de 
ser. afirma ta1nbié11 sus rakcs 1111.·\ictmas dikn:1Kiah:s. pero dc!-ide una \'isión 
multicultural. in1c·rnaciP1wl ,. hilinclic'. lo cual implica otras formas de 
interpretación. De cualquier ,;iancra. -la necesidad de di ferc•nciarse tanto de la 
cultura n1L'\ icana tradicLi.0Bili"i~lf.1u_~'--1!!JtJE~~W..\ll 1t1nid~1sl'. _resL1J_hl_cn su 
desarrollo una t:UL'stiún d'-'....~-.cl:~x-~'-1.~J..'ll__Ci~. ( 

El proyecto cstt'tico-cultu1al de las lc-scri1<11-.1>I chicanas ( ... ) posee la 
referencia frmüili~est•g_!.0._t_!J}G,J_~nsc _l._~J~...:nd~~___J!nlítica _y soci~l <ld 
ino\'i1niento chicano que k da su su:--11.·ntti dili..·rl'llCial dentro de la ~ocicdad 
global. Asi. nace infor111;1dn pnr la q.Juntad de particularización y de 
reconocimiento en tonw a la hist1>ria : la identidad de una cultura subalterna 
en el cont1.'Xtu 11;u.:il1nal d~'lllk r1.•aliza su acciún alinnati\·a. (lópcz en 
.1l1ysn1ith J<JC15: 58-:'9). (Lns suhrayadlis Sl111 ll1Íll:-.l 

l.ópo lwhla de l;1 identidad de un;1 cultura subalterna pcro. como bien dice 

Lucha Corpi. esa cultura nl1 es ··h,•mogénc·a .. ni se halla .. circunscrita por fronteras 

gcngr:11icas y socinpoliticas clar;imente deliniJ;is. ni se expresa en un solo idioma. 

1.l<>:smith J'JtJ~. p.ll.J l. Si acaS<' el foc·t,,r común que une a los inmigrantes es el 

scntinli1.·11to dL· desarraigo y 1-·,iliP. d1.: upn:siún ~ marginación que sufren ..:n Jos 

111~\icano. al grado de qur: hn~ l'n di.1 nwcho!- prcíic1l'n !il'guir ll:umlndosc "hispanos" o volver al 
1Cr111i110 "mc:\'.icano·amcricano··. 
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Estados Unidos y su lucha por establecer una identidad y un sentido de pertenencia a 

una cultura propia. No es de cxtraiiar entonces que. atravesada como estú por dos 

movimientos político-sociales que han marcado nuevos derroteros. In litcrutura 

chicana. particularmente In de las mujeres. sea una literatura contestataria e.le la 

cultura hegemónica en la cual se inserta y dentro de la cual busca establecer una 

ic.lcntidad n partir de la diferencia. 

Ana Castillo. poeta y novelista e.le ascendencia indígena (tolteca). describe así 

Ja búsqueda de su cultura ancestral: 

Choosing to be conscious transmittcrs of literary cxpressions. Mexican-lndian 
women \\'ritcrs ha\'e bccnme exc;l\'ators of our culture. mining for our own 
metaphors. lcgends. folklore. ami myths. Our forcmothers and forefmhers are 
not 1-lomer hut ~ellahualcúyotl. 1wt Sappho hui Sor Juana. not Athena but 
Coatlicud.loysmith J l)l)5: Sl)J 

No obstalllc. aunque ap:m:ntementc cxca,·en en In cultura mexicana para 

importar mitos. leyendas. i111:'1gcnes y personajes n su propia cultura y literatura. no se 

trata de una simple transposición u traslación directa. Los elt:mentos indígenas y Jos 

mestizos de la cultura mexicana adqukrcn nU<'\'OS significados en el territorio 

imaginario muhicultural habitado pc1r l<ls me~icano-americanos. Sin embargo. esta 

fusión parece ser müs bi,·n :ill.'al"ria u fu11.:i,1nal. dad<' que In estructura del contexto 

original dcsnparect:. En d l'Sp:n:io i111aginariu crcadorill\'l'lllado por las escritoras 

C<'11\'iYen tanto liJ,!ur::is de la hist<lria mexicana. cumo deidades de la cosmogonía 

azteca o personajes lcgcndaric". en el misnw plano simbólico o mítico. Es decir. 

arrancados de su cn1111..·:xtn mc.. .. ,kann. se incorpPran a la cultura chicana co1110 los 

prntag\lllistas de nuc\'ns '"relatos·· que. al rc-cscrihirlus. le~ ntribuyen ciertos rasgos o 

funciones dili:rclllcs. aun cu::indo conscn·an nl!,!l111as de sus carncleristicas 

primordiales. En cnnsecuencia. estas transformaciones implican también un 

dis1anciamie111n de la cul1ur:1 me~icana. ~:i quc ni apropiarse de nombres. lugares. 

historia. 111ito~ y k·ycndd~ los S\•metcn n tm~1 n:-intcrpn.:t:u:ión y una n:-scmantiznción 

qw.: l<1s ,·w.:h e difon·nk:-:. t.'un n.:spcctll n sus fuentes originales. Yn Steincr afirmaba 

cn 1 lJ/5 que este acto de re-interprctaeiiln y apropiación tiene como estructura 
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profunda subyacente un proceso de traducción. es decir. es una transformación parcial 

que reproduce los rasgos estructurales de la traducción que son conlianza. 

penetrnci1\n. incorporación y restitución (Steincr. 1977: -161 ). 

En Ja literatura escrita por 111ujcres chkanas aparecen rccurrcntcn1cntc cuntro 

figuras femeninas. espejos de y para las mujeres. que son la Coatlicuc, la J\folintzin. 

la Llorona y Ja Virgen de Guadalupe. Son figuras mitologizadas con\'ertidas en 

diosas. pero no sacralizndas en un nicho inaccesible. pues bajan de sus altares para 

compartir la vida cotidiana de mujerl'S ordinarias. Ellas se miran al espejo de sus 

imúgcnes creadas y el espejo les denieh·e i:sas imúgeni:s refractadas. Las diosas son 

nrnjeres como ellas y ellas podrían ser como diosas. o re-encarnaciones de ellas. Este 

ir y \'cnir entre el mundo real y mítico marca ya ck principio una diferencia 

fundamental con respecto a sus contraparks mexicanas. En este capitulo me interesa 

explPrar la transformación que sulh:n estas figuras al ser .. traducidas .. a la cultura 

chicana. para In cual examinare primcrn su significación en la cultura mexicana. 

desde la pcrspcctirn de in\'cstigadt>tes y escritores reconocidos. para luego 

compnrnrla y contrastarla con la que adquiere en la cultura ~ específicamente, en la 

litcralllra chicanas. 

La Coatlicuc. 

La constante referencia a In Coatlic-uc como diosa madre, amorosa y 

¡m>te..:tora. fi1e una de mis primeras sacudidas. La Contlicue no es cienamcntc una 

presencia en mi \'ida cotidiana ni una rcfcrcncin religiosa inmediata)' antes d~ iniciur 

~stc trah;ijo ni siquiera sahín con c·x¡1ctit11d qut.' representaba. Tenia una vaga idea de 

que era una diosa azteca un tanto grotesca. cuya imponente escultura había visto 

alguna \'CZ en el ~tuseo '."acional de Antropología e Historia en la ciudad de 1\•téxico. 

Esto nn1cstra mi ignorancia quizús. pl'l'O mü!'- la falta de signifi(.'nción de esta figura en 

mi :imbito social y cultural. 
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Para entender las transformaciones de Ja Coatlicue fu<: necesario primero 

in\'estigar su origen y su signilicaciún en la cultura azteca y su limci<>n en Ja culturn 

mexicana mestiza. En la E11ciclopcdia de .\l<;xico encontré Ja sigui<:ntc información: 

Coatlicul' (del núhuatl. cóatl. serpicnk: i-. prclijo ¡wsesi\'n tl'J"cera J'L'rsorn1 
singular. y cueitl. falda: ''>u falda es de serpiente""). Diosa de los aztecas. 
madrl' de 1 JuitzilopL>Chtli ¡el sol 1. de Ja luna y de las <:strellas. Tiene por 
cabeza dos serpientes di' in;1': su falda cstú formada por una piel de SL'rpicntc 
con una cal"ll·za humana que cuc...·Jga: JL' sus 1nt111ccas y ct11..:lln sobre~;;tlen 

cabezas del n:ptil. y sobre el peclw ostenta un collar forrnadn por manlls y 
corazones humanos. Por su enagua de serpientes. es di' inidad del agua. ,¡.., Ju 
tierra y de la agricultura ( ... ) Los a7tc:cas tenían de la diosa una cnncepciún 
\"asta ,. dialéctica: era hembra ,. \ar(>n. \'ida ,. muerte. unidad ,. dualidad. ' 
simboiizaha a la \'CZ ,·arias deiLÍades (/ónciclo¡;edw de .\h'xic·o. ·1'omo 2: 5-l l·-
5-12.) 

Esta escueta inforrnaciún lll> deja \'er <:I si;!nilicac.lo. o l'i ,·alor simbúliL·o. de Ja 

diosa azt<:cn en nuestra cultura mestiza actual. De hecho. y desde mi ubieaciún. 

podría decirse que la e.liosa azteca existe como <>h.iL'to de estudio pero no como figura 

mítica o modélica para las mujeres mexicanas. Entre los que han estudiado las 

culturas inc.Jígenas destaca Alfonso Caso. quien refiere que en el panteón azteca 

c:-.istian tres diosas. apan:ntemellle aspectos Lk una misma didnidad. que 

re¡m:senwban a la Tierra en su dobk funcii"in de cr<:adnra y destructora: Coatlicuc 

(""falda de SL'l'picnte""). l'ihllnL·,>atl ("mu_ier "rpientL' .. 1 y Tlazoltéotl (''diosa de Ja 

inmundicia··¡. Caso subraya la importancia que tiene en los mitos aztecas por ser Ja 

madre de il's dioses: del Snl. la Luna y !as estrellas. Su descripción de la diosa es 

menos escueta y ""objeti,·a" que Ja de In Enciclopedia. pues en ella se trasluc<: Ja fuerte 

i111pn.~~iú11 l)llL' J...: causa: 

l .Jc,·a una falda formada por serpientc·s entrelazadas. UL' acuerdo con su 
nombre. sostenida por otrn sc:rpicnte a manera de cinturón. Un collar de 
manos y cora1ones que rematan en un crúneo humano oculta en parte el pecho 
ck la diosa. Sus pies y sus mant'> c:stún armados de garras. porque es Ja deidad 
insac:iabk que se alimenta L"l'l1 l<» .:ad;i\'ercs dL· IPs hombres: por <:so se llama 
tamhi0n "la comedora de inmundicias"". l'ero sus pechos cul'igan exhaustos 
J'"l'l]llL' ha amanwntmlo a los din,cs ~ a los hombres. porque todos ellos son 
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sus hijos y por eso se la llama ··nuestra madre"'. Tonantzin. Tetcoimm. "'la 
madre de los dioses·· y Toci ... nuestra abuela··. 

De la cabeza cortada salen dos corrientc:s de sangre en forma dc serpientes 
representadas de pc:rfil. pc:rn que al juntar sus fauces forman un rostro 
frtntástico. Por detrüs le cuelga el adorno ck tirns de cuero rojo rematadas por 
caracoles. que es el atributo ordinario de los dioses de la tierra.( ... ) 

Toda la figura es una síntesis admirable de las ideas de amor y destrucción. 
que corresponden a la tkrra. (Ca><>. 1 CJR:;:n l 

Esta detallada ckscrípción rc,·cla una ligura de extraordinario impacto. capaz 

de causar una mezcla de horror y atracción. En su estudio de los dioses aztecas en el 

que busca encontrar similitudes con otras cosmogonías. Enrique Florescano se refiere• 

a la Coatlicue como un arquetipo m:is ck la diosa madre que si: i:ncucntra en 

numerosas culturas. pero aunque siente admiraciún porque en clln .. se funden d<.! 

modo genial Jos símbolos de la regeneración \·egetal. animal y cósmica··. no deja de 

considerarla 00 una imagc·n sr1brecogedora 00 

( Flc,rescano. 1999: 299 J. 

Lo que me resultó muy re\·elador fue el estudio de Jacques Soustelle sobre los 

diosi:s de la culturu azteca. i:n donde da cuenta del sincretismo religioso que dio lugar 

al culto de las diosas femeninas y que Jesuita relcvantl.' al estudiar la significación de 

Contlicue en b cultura chicana. 

Según Soustl'ile. los pueblos nómadas y guerreros tenían una diosa terrestre. 

ltzpapálotl. ";-.. tariposa de Obsidiana··. o Coatlicue, .. falda de serpiente··. pero no 

simbolizaba In fecundidad vegetal: dnba nacimiento a los astros. no al mníz. y "según 

las palabras de un himno azteca. ·se alimi:nta de coraznnes di: ciervos ". Al llegar al 

ci:ntro de 1\kxico. Sl' cncu,·1nran con l'i culto a Ja ··Vieja \ladre··. terrestre y lunar y se 

produce una li1siún. de mod,, que las di,·inidadcs femenina~ 00Sc mani liestan bajo dos 

aspectos contrastados. Como fuentes inagotables de fecundidad. dan a luz n los 

jóvenes dios,·s del maíz ( ... l Re,·estidas de ntributos 111acabros ( ... J simbolizan la 

tierra donde el sol. cada atardecer. encuentra su sepultur:i ... La representación de la 

diosa terrestre Cnatlicue. que Jata del siglo XV y se· l.'ncu,·ntra en el Museo Nacional 

de Antropología e Historia. es una muestra palpable del :;incrl'tismo de los dos cultos. 
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Como muchos otros. Soustelle expresa su respucsia ambivalcn\e a Ja estatua 

de Coatlicue: de entre las "representaciones inol\'idablcs ele Ja diosa terrestre" en Ja 

cst::ituaria azteca. destaca la de Coatlicue. "a Ja \'CZ majestuosa y monstruosa con sus 

ornamentos macabros. hechos de corazones humanos. sus garras de águila. su doble 

cabeza ofidia'' (Soustellc. 1983. 85 ). 

De este breve recuento se puede inferir que en Ja apreciación o consideración 

de la Coatlicue en el México poscolonial y moderno predomina. por encima de la 

admiración. Ja perccpción de su aspecto monstruoso y sobrecogedor . 

• • • 

Las chicanas han reconstruido los atributos de Ja Coatlicue. han 

rcdimcnsionado unos aspectos sobre otros. es decir. han construido una nuc\'a 

significación. transformando lo que había rnllcs en una nue\'a figura cultural que 

participa y no de la Coatlicue azteca-mexicana. Las mujeres chicanas. 

particularmente las feministas. retoman a la Coatlicuc como la diosa madre 

arquetípica. el principio femenino. creador y fecundo y dejan un poco de lado. o 

n:dimensionan sus atributos más sanguinari.1;. en un retonw a la "Vieja Madre" de 

los pucblos agrícolas. antes de que se fusionara con la diosa terrestre y guerrera de los 

aztccas. que exigía los corazones de las' icti111:1s del sacrilicin para dcn>rarlos. 

Quizü nadie mejor que la escriwra chicana Gloria Anzaldúa ilustra el proceso 

de dcsCl)llStrucción 'construcción de Ja Coatlicuc. En su libro 

!iorderl1111ds LoFromera The ,\'e11· .\/,•.11i:<1 :\nzaldúa cnnstruyi: un relato mítico de 

nrigc..·n. narrando la hi~toria U!.! los azh.'l'il~. ;i punir dl' las prim~ras migraciones por el 

cstrccho de lkhring y las succsints migracionc•s a la parte central de México. Ja 

llegada de lns aztecas y In fundación Je 'u imperio. la Conquista cspa1iola. hasta las 

migr:1ciones a Ja Ín\'crsa. de 1\·léxico al sudoeste de los Est::idos Unidos, que marcan el 

retllrnP a .-\ztlán. Ja tierra originaria. De modo consciente y deliberado. Ja autora 

retoma y reconstruye las figuras de Coatlicuc. 1\Jalintzin y Guadalupe. 

r,·scmantiz:indolas para crear el mitP d,· la nuent mestiza que pren1lcccrá en un 
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futuro. partiendo del concepto de la Raza Cósmica de .lose Vasconcdos. Basta 

comparar un frngmcnto de su descripción de la estatua de Coatlicuc con las antcrion:s 

para detectar las sutiles diferencias de tono e intcrprcwción de los simb,1los de la 

irnagcn: 

thc statue of this lifc-in-death. cleath-in-lifc. hcadless ··monster·· coddcss ... 
has no head. In its place t\\o spurts of hlood gush up. transliguring into 
cnormous twin rattlesnakes facing each other. 11hich symbolizc the eanh
bound charncter or human lifc. She has no hands. In their place are 1110 111PrL' 
scrpents in the fonns ofeaglc-likc cla11·,_ \\hich are rcpcatcd at her fcct: cla11' 
which symbolizc thc digging of gra1·cs into thc earth as 11ell as the sky-hound 
eagle. thc masculinc li1rce. l langing from her neck is a necklacc of "l'Cll 
hamls altcrnating 11ith human heans. Thc: hands symbolizc thc act uf gi1 ing 
life: the hcart,;. thc pain of ~!othcr Earth ¡;i1·ing hirth W ali her children. as 
well as thc pain that lrnmans sulfcr thrnughout lile in their hanl strugglc ti.ir 
e:-.istcncc. The hcarts al so represen! thc taking t>f lile thrnugh s;1crilice to the 
gods in L·xchange Í<'r their presc1'l'atinn of thc \\nrld. In the cent,·r nf thc wllar 
hancs a human skull with li1 ine e1 es in its s1ickc1s . .-\11<>ther iLkntical skull i' 
atta~hed to her bel!. Thcse syn;lll;li¿e lii'e and ,kath t<>gcthcr as parts uf (>lll" 
process (,\n¿aldllal'l87: -17¡ 

Aunque permanece la dualidad. esta descripción sugiere Y<llores más 

positivos. y una especie de comprensión e identificación con los atributos contrarios 

que posee In Coatlicue. Anzaldlla hace de Contlicuc un mit<> fundacional de In cultura 

chicana. mitl> que b S<'stienc y representa al mismo tiempo porque ambas son el 

producto de un;1 dualidad sinerética que da lugar a algo más que la dualidad o la 

sintesis. La Coatlicue es el símbolo de In nue1·n mestiza. que es algo más que l:i 

sintesis de dos razas y culturas. La escritora retoma el concepto de Raza Cósmica de 

Va,;concelos y lo transforma en el mito de In nuc1·n mestiza, la nueva raza. que 

pre1·alccerú a partir de In síntesis de cultiiras distintas. 

Pero Anzaldúa no sólo n.:semantiza el mito sino que le da actualidad y 

presencia en su vida cotidiana. La <1utnr:1 nos dice que tenia sólo dos o tres mios 

cuando la Contlicuc Yisitú su psique por primera vez. cuando la "'devoró"" y 

descendió ni inframundo. l'vlás tarde. liel n su Yoluntad de crear sus propios dioses y 

TFCTC ('f"'.111 
21 

FALLA QL~~·_, ·--



sus propios mitos. Anzaldím narra en un lenguaje místico-simbólico un encuentro con 

la Coatlicue: 

Once. in my bedroom. 1 sa\\' a cobrn thc sizc nf the room. her hood cxpanding 
over me. \Vhen 1 blinked she was gone. 1 rcalizcd she \\'as. in my ps~cl1c. thc 
mental picture ami symhol of the instinctual in its collccti\'e impersonal. prc
human. Shc. thc symbol of thc dark sexual drin:. thc chtonic (undcr\\'orld). 
thc fcmininc. thc scrpcntine movcmcnt of scxuality. of creatÍ\'Íty. !he basis of 
ali energy and !ifc. (Anzaldlia. 1987. ~5) 

En este recuento todo alude· a la Coatlicuc sin nombrarla: unas púginas más 

adelante, esta anticipaci<'>n de Coatlicue cnnw una li1crza predominantemente· oscura. 

instintiva. femenina y creath·a. se hace explicita al describir lo que ella llmna el 

"estado Coatlicuc": 

Coatlicuc da luz a todo y a todo dc\·nra. Ella es el monstruo que se tragó todeis 
los seres \'i\·ientes y los astws. es el monstruo que se traga al sol cada tarde y 
le da luz cada 111a1iana. Cnatlicue is a rupllm:: in our C\'cryday world .. ·\s thc 
Earth. shc opens and S\\all11\\s us. plunging us into thc under\\orld \\hcrc thc 
soul resides. allowing us 1<1 d"ell in darkncss. ( ... ) Coatlicue is one of thc 
po\\·erful images. or arehet~·pes. that inhabits. nr passcs thrnugh. my psyche. 
For me. la Coatlieue is thc· C•'n"1111ing interna! \\"hirl\\'ind. thc symhol of thc 
undcrground aspccts of thc· ps~ dic. Cnatlicuc is the mmmtain. thc Earth 
Mothcr \\'ho concei,ed ali cc·kstial bein¡;s nut of her cavcrnous \\'Olllh. 
Cloddcss of birth and dcath. Cnatlicuc ¡;i,cs ami takes away lifc: shc is thc 
incarnntion of co~1nic proc1..·:.;:--1..·s 1 :\nzaldt'in. l 987) 

J>cni la diosn no es ~(ilo la 111~1dr1.· de una 1111L'\'a raza sino que pt:1Tin.• en la 

mestiza. en sus distintas trnnsf(1rmac:ionc·s a In larg<> de la hist0ria y del tiempo. hasta 

llegar a ser ella. Gloria. su ser intcrinr. la fuerza femenina. instintiva y creativa. que 

hay que rnntrular con la razón cnnscie1Hc·: 

I'\ e· ahrnys bcen a\\'arc· that thc·rc is a gn::ater pn\\Cr than the conscious l. That 
ptmcr is thc inncr se·lt: tlw cntity that is thc sum total of my rcincarnations. 
the !.!Od\\'oman in me 1 cal! .-\nti~tHl. mi Diosa. thc ui\'ine \\ithin. Coatlicuc
Ciht~acoatl-Tlazoltcntl-Tt>nan:.·i n:c,,.uJalopcuh-Ciuadal upe -thcy are one. 
\\'hen to bow do\\'n to 1 kr ami "lwn to allo\\ thc limitcd conscious mind to 
take m·cr -that is the pn1l,kn• ( :\nzaldíia. 198'). 
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En las citas anteriores contemplamos el proceso dl•liberado y consciente de 

rcconstrucción-rcsemantización de la figura de la Contlicuc. el cual se ha cnn\'crtido 

en un refcn:ntc signilicati\'o para muchas de las escritoras chicanas. 

Mal intzin-~vlarinn-Mal in che 

Sin duda una de las figuras que ha capturado la imaginación de lo., me.-.¡icanos 

::mtiguos y modt:rnos y la que m:ís transforn1a<:ioncs ha sufrido a lo largn dt: la 

historia de i\léxico ha sido :-.1alinalli-!'vlalintzin. Las causas <k dichas 

trmisformaciones son de tipn ¡mlitico e idcolligico principal111entc'. l.:1 ligura de 

l\lalintzin ha sido mitologizada al múxinw y 1:1 ligura histúrica. la mujer real. se ha 

perdido entre las múltiples tr:111,;fon11acin111:s d..-1 111ito. En realidad. es mu~ p0co lo 

que se sabe de ella y de su \'ida. Vale la pena n:cordar los datos principales. 

L1 Enciclo¡J~dia "" ,\kxico nos dkc qu•: naciú en l'ainala. regiú11 de Coatzacnalcos. 

Ver .. entre 14'J8-l 505. Su padre In \'e11diú como e,;cl:l\ a n L111ns mercaderes de 

Xicnlanco. que a su vez la c:najcnaron a otros de l'utunchan dentro del actual estado 

de Tabasco. a manos de cuyo se1inr fue a parar. Cuando 1-krnün Cortés arribó con sus 

soldnclos a ese lugar. El 12 de m::irzo ck 1~1 <l. el cacique se la obsequiú junto con 

otras 19 jé1\"(:ncs. Cllmo hablaba núhuatl ~ ma: a. f11n~i,·1 c,11110 intérpn:te de Cortés en 

su trato CPll lc1s indios. juntll con .le1ónimo ck .-\guilar. a quicn pronto dcsplazó. 

cua11d<1 aprc·mlió a hablar castdlnno. :'lluy pr .. nto Corté;, la hizo su mancd1a y a partir 

dL' L'~L' 11101111. .. ·nto fue no sólo !'ll intérprete ~inn ~u C:l1nsc..·jcra y cnmpaficra cnn!-ilantc. 

La u11i,·1n entre amhlls llegó a scr tan indi' isiblc a los ojos de los indígenas que 

ll:1111arun a Cl1rtc's ":o;e1ior f\·1alinchc··. quc· qu1c·rc· decir .. el hombre de la Malinchc 0 

:'11alintzin. la india". 1.a :\lalintzin lile bauti;-aJa y tomó el nombre de :\·larina. por lo 

que era recpn0cida pnr los espn1iolcs como Dn1ia :vlarina. En 1522 tuv<> un hijo de 

l\lrh.;s. \lartin Corté~. conncidn como ""c..·l h.1:-;tardo ... Dos aiios dt:spués. en 152..i. 

t't1rtés la casó con .luan .laramilln. un" de sus capiwnc:s. con quien m:is tarde se fue¡¡ 

,.¡,·ir c·n la ciuda,I de f\léxico. d011de muril> en el scgundn cuarto del siglo XVI. 

(lumo \'111: -1(1C1--167). 
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Resulta inten:santc explorar el modo como se desarrolla el mito de la 

l'vlalinchc. Según Rog-.·r Bartrn. "dotia Marina fue una leyenda viva durante los 

prim.:rns IÍ<'lllpt>s. fue una ligurn inmensament.: apreciada por los cspatiolt:!s y los 

crit,llns. y d\.·~d\.! lui:t'" fllL' aJurada i:·on1l1 una dios¡1 por Jos indigcnns. Se solía 

destacar su nnhlcza. su inteligencia y 'u b.:JJc¿a" 113artra. 199-1: 151 ). Sin embargo es 

necesario matizar. D.:sdl.' el principio. la ligura y el papel cumplido por :\folintzin 

tm·ieron una aprcciaci,\11 dual y ambigua. Si bien los códices indígenas concuerdan en 

concederle un estatus social elevado. los mismo,; ren~lan cierta hostilidad hacia su 

pcrsonn en din.:rsos grad0s: 

ll)S tcXlPS n.11npuL'stos pnr los l]llL' qul..·dan111 kah.·s n Tt~1u,chtitlün y la C\tusa 

mcxiea muestran una fue ne dl.'saproh.ll ión del comportamiento de ~folintzin 
y un r.:scntimic•nto \'i\'o del pnder que ejerció con y aun sobre Cortés ... Por 
otro lado los aliadns de Cortés la pr''"'ntan como sc1inra indígena ejemplar 
que ya sabe opt~rar ~ manipular lus Jlllt.'\ 11s 'alor~s pnlíticos y religiosos del 
1110111.:nt<>. ( Bn,thl.'rs<>n. J •J'l-1: 15 1 

El mismo autor cita h" palahr<1s di.' snrpr'"ª " incr.:dulidad de I'vloctczuma. 

registradas en .:1 Códic,· Florcntinu. ante· c•I cc,mpurtamient" de l\lalintzin: "le entró a 

l\loctezuma al corazón: esa mujer de cntr.: J,-.s nuestros les trajo. interpretó para ellos" 

(199-1: 16). La imagen de la l\lalintzin oscila así entre Mnlinalli. la traidora que toma 

el partido del conquistador. l\falintzin. la diosa adorada por Jos indígenas enemigos 

de los mcxicas y dotia :\larina. la s<.:iinra respcwda y apreciada por !ns cspaiiolt:!s. 

En una segunda fose de la c\'olución del mito. durante el siglo XIX. la 

apreciación de Ja Malintzin se torna más ncgati\'a, en razón de las circunstancias 

históricas. Según Carlos i\lnnsi\·üis. "eJ.mit" negativo de la l\1alinchc ti<:nc su razón 

de ser en el siglo XIX. En In estrategia de Ja Reforma liberal. la escritura de la 

historia es un asunto fundam.:ntnl" ( l lJlJ-1 ). En <.'Sta re-.:scrituru. el mito dc· la 

~lalinche. junto con otros símbolos ~ signos laicos. busca alirmar una identidad 

nacional frente a los cspmiolcs. En los escritos de Ignacio Ramírcz. uno de Jos nuís 

importantes rcpn:scnlantes del liberalismo mexicano. Monsi\'úis encuentra un 

paradigma de Ja reacción de Jos liberales frente a In Malintzin. quienes la con\'ierten 
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en el símbolo de la traición ... [La] inculpación de do11a lvlarina es parte de la 

descspaiiolización general. que requiere el proceso contra los aliados indígenas de los 

conquistadores. trátese de los tlaxcaltecas o ivlalinche. y porque al centrarse el 

proceso en una mujer. a la causa politica se suman prejuicios de la época··. Según 

f\lonsi\'Úis. a juicio de los liberales nacionalistas. representados por Ignacio Ra111írez . 

.. a doíia f\farina la hunden su traición y su disponibilidad amatoria: es la "barragana 

de Cortés". la que se juntó en Ja cn111a y Ja politica sin ofrecer rcsistencb ni cxigir 

papcl.:s"". Esto hace dc Malintzin .. una doble traidora: a su pueblo y a las fortalezas y 

castidades de su sexo ... 

f\lás tarde. la Ren1lución Mexicana ... ni subrayar el naeionalis1110 cultural (y 

Ja pcrspecti\'a tkl 111alinchismo) plas111a en los libros dc tc);to el senti111icnto de si:r un 

pueblo i1wadido y conquistado por extranjeros. asi co1110 el desprecio a los traidores. 

a 'los que no supieron corresponder con gallardia a la nacionalidad del fulllro' ''.Con 

sutil ironía f\lonsidis r.:salta el hecho de que en la lista de los traidores condenados 

por la historia nacional(ista) olicial sólo hay una 111ujer. la Malinehe. sí111bnlo de 

traición a la patria y al honor. que cctk su nombre al .. 111alinchismo··. ..a la acción y 

la intención de preferir sobre lo nacional a lo extranjero··. ( 1994: 144-145) 

Para mediados del ,iglo XX. la ··barragana tk Cn11és·· se con\'icrtc en la 

culpable de nuc·stras desgracias. en una .:spccie ele E\'a mexicana cuya folla nos hu 

expulsado dl.'I par~JÍ..;n, i111;.1gcn lJllC Octa\ iu Paí' cun~agra con clocucncin con10 la 

Chingada-r-.ladr.: ..:n F:l /.ahcri1110 de la Sulcdlld ( 1950): 

Si la chingada .:s una rq1r.:se11taci"'n de Ja '.\ladre \'iolada. no me parece 
forzado asociarla a la Conquista. que fue tambien una ,·iolación. no solamente 
en el sentido histórico. sino .:n la carne· misnia d.: las indias. El símbolo de la 
t'ntn:ga es la '.\Jalinchc. la <1111ant.: de Con~s (. .. 1 Dolia Marina se ha 
convertido en una ligura que rel'r.:s.:nta a las indias fascinadas o "ioladas o 
s1..·dul'idas por h):-; csp~11)\lks. Y lk-1 mismP mndr1 L'll que el niiio no perdona a 
su madre que· lo abandon.: para ir en busca de su padr.:. el pueblo mexicano no 
perdona su traición a la r-.Jalind1e Lila encarna 1,, abierto. lo chingado. frente 
a nuc~tn.1s indios. estoicus. impasibles. 1..'l.'rr¡¡dos. 
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Aunque Carlos Monsiváis afirma que parn 1950 la Malinche para los 

mexicanos ya no es ni la Eva ni In Madre ni la Chingada, la visión de la Malinchc 

como traidora a su pueblo y como india prostituida persiste en gran parte de la 

conciencia mcxicmrn. Tnda\'Ía en 199.J Roger Bartra se refiere a la :\'1alinchc como 

"lma Eva mexicana bajo cuya sombra iodm ia \ i,·en todos sus hijus·· ( 199.J ). lo que 

muestra que el milo que enconlró su formulación canónica en Octnvio Paz no se ha 

desvanecido del todo. 

Desde las últimas décadas del siglo pasado. los investigadores de disciplinas 

tan diversas como la historia. la filosofía. la sociología y la semiótica entre otras. han 

mostrado un renovado interés en csllldiar. analizar e interpretar no súlo la ligura 

histórica de la Malinche sino su funci11n y su papel en la Conquista. lo que ha 

resultado en una re-interpretación ~ rcvalnración posith·a de este personaje 

fundamental en la his1oria de América.' 

Tz,·etan Todorm· analiza el papel de Cortés ~ la 1\ 1alinchc en el proceso de la 

Conquista. En su opinión. Cortés alcanzó el éxito que sus antecesores no alcanzaron 

porque fue el primero en tt:ncr una conciencia política. e incluso histórica. de sus 

actos. Cortés no quiso simplemente "tomar sino comprender" y para ello "su 

expedición comienza con una búsqueda de información. no de oro" (Todoro\', 

1987:108). En esa búsqueda esencial es auxiliado primc·ro por Jerónimo de Aguilar y 

dcspués. de ma1wrn mús pennancntc pnr la \ lalinchc'. Todoro\' se explica la 

disposici(1n de la l\1alinche a aliarsc c•1n cl Ct'nquisiador imaginando que dio 

ohcdc·ce a cierto rencor frente a su pueblo. Como quiera que sea. la !\falinchc "elige 

resueltamcnte el Indo de lns conquistadórcs. En ct'cctn. no se conforma con traducir: 

cs c•\·identc que también adopia los \'atores de los cspaf10lcs. y contribuye con todas 

sus fucrzas a la realizaciún de sus t1hicti\'os" (1118). La i\-lalinche se con\'ierlc en 

ali•1da indispensa!'k de Cortés. que· la hacc su amante durante los mios decisivos 

: Di.~ hl'cho. gran panc Ji.: la!. 1cf1.:rcncias citad;1s pro\ i1.•nen del lihro La .\/ali11d1(!, su!i padre!i y sm 
i11¡0.\ 1.·di1ado por \1<1r~11 Glomtl ~ que rel11H: lu!- p.Jrticipacionc~ de Jos mnorcs en un Congreso dedicudo 
~1 k1 \1Jlintzin cclcbradl' 1.·n la Fncuhnd de rilo~ofia ~ Lctri.l~ J .. · la L;~..\~1. 
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desde la salida hacia l'db;ico hasta la caída de Tenochtitlún. ,\ unque reconoce que los 

mexicanos del siglo XIX y después han despreciado y culpado a la l'v1alinche. símbolo 

de traición y sumisión ser\'ÍI. Todorov no duda en asignarle otro papel: 

es ante todo el primer ejemplo. y por eso mismo. el símbolo. del mestizaje 
de las culturas: por ello anuncia el estado mexicano moderno y. m:is allú de 
L'i. el estado :1ctual de tndos nosntrns. puest" que. a falta de ser siempre 
bilingües. somos incYitablcmente hi " triculturalcs. La !\1alinche gloritica la 
mczchi en detrimento de la pureza (azteca o cspaihila). y el papel ,k·I 
intermediario. :\o se stimck simplemente al otro ( ... ). si11l1 que adopta su 
ideología y la utiliza para cntende1 mejnr su propia cultura. como la muestra 
la eficacia de su cnmpnrtamicnto (aun si el .. entender .. sirve aquí para 
.. destruir .. ) t Tndoro1-. J 9~7: 1 09 J. 

En :1iios 1nds n:cicntl's s1..· ha J1UL·~tu gran énfasis en la importancia y l:i 

significación de !'ll función Cl.)1110 intt.!rprl'te. mediadora. traductora entn.: do~ culturas. 

13olívar Eche1·crría nos dcn1ch·e el asnmhro ante el papel que Je tncú dcscmpe1iar a 

esta mujer que. trascendiendo barreras de sexo y clase social. se transformó en la 

posibilidad de encuentro de dos mundos. dos historias. dos temporalidades. 

encarnadas en i\foctczuma y Cortés: 

Ser-como lo fue la l\falintzin durante esos meses- la única intérprete posihlc 
en una relación de ínterlncuciún entn.: dos partes: ser así aquella que 
concentraba de man ... ra L·xclu) ente la funciún equiparadnra de dos códigos 
heterogéneos. traía l"ll!1!'ig(' al ll1L'llos do~ cosas. En primer lugar. asu1nir un 
poder: el de administrar lll• súlo el intercambio d" unas informaciones que 
ambas partes consideraban 1·aliosas sinn la ptisihilidad del hecho mismo de 
la co1nunicacilln c.:11111..· L'llas. Pl.'rn implicaba ta1nbk11. L'll ~L"gt11H.h1 lug:1r. tl'ner 
un acceso pri1 ikgiado -abierto por Ja importancia ) cxr'-'pcinnalidad del 
diáloco entablado- al centn> mis111n del hL·cho comunicatil'o. ¡1 la estructura 
del ci1Jigo lingüístico. al núc:kn L'll el que S<' definen las posibilidades y los 
limites de la comunicación lrntilana cnnw instancia posihilitante del sentido 
del mundo de In 1·ida (fahc1 crría. 199~: 131) 

Su admirable papel en uno de lns acnntccimientos müs trascendentcs de la 

histt>ria LKciJcntal queda suhra) ado pnr su o licio de intérprete. el cual consiste en 

.. ser el mc:diaJor de un entL·ndimicntn entre dos hablas singulares. el constructor de un 

texto co1nlm para mnba:-;··: 
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Por ello su intt!rvención es admirable. Una mezcla de sabiduría y audacia In 
llevó a asumir el poder del intérprete y a c~jercerlo en el sentido la utopía 
propia de su oficio. ( ... )Cada yez que traducía de ida y de \'Uelta entre Jns dos 
mundos. desde las dos historias. Ja J\falintzin in\'entaba una realidad ht!cha de 
mentiras: una ,·erdad que sólo podía s..:r tal para un tercero que estaba aún por 
Yenir. ( J 3.¡) 

Discrc·pando un poco del concepto de mestizaje· cultural de Todoro\', 

"comprendido <!ste como la afirmación de Jo propio en lo a.icno'". Echc\'t!rria sostiene 

que la Malintzin "prefigura una n:alidad de mestizaje cultural un tanto diferente. que 

consistiría en un comportamiento acti\'o ( ... ) destinado a trascender tanto la forma 

cultural propia como Ja forma cultural ajena. para que ambas. negadas de esta 

n11111<:ra. puedan afirmarse en una fornrn tercera, diferente de las dos·· ( 135 ). 

Vale Ja pena recalcar que, a diferencia de las nociones de mestizaje que 

pre\'alecían a finales del siglo XlX. Ecl1e\·e1-ría no idealiza el proceso y reconoce la 

violencia con que se lle\'Ó a cabo la Conquista: "[La l\falintzin] contiene en sí el 

esqu<:ma del mestizaje cultural 'salvaje' que se impondrá colccti\'amentc 'después del 

dilu,·io'. müs como el resultado de una estrategia espontúm:a de supervivencia que 

como el cumplimiento d<: una utopía. a partir del siglo XVII" ( 135). 

J\ rartir de tales interpretaciones. Ja l\falintzin se convierte en el paradigma 

por excelencia del mestiz1\je, figura fundaci011al de nuestra historia y la de otros 

pueblos de América. al mismo tiempo que encarna la figura de la traductora. la 

mediadora. la intérprete. Ja "lengua·· sin Ja cual el mestizaje nunca hubiera sido. 

No se puede pasar por alto que cn la construcción e intcrpretación del mito de 

la Malintzin ha predominado Ja perspecti\'a ma;;culina. la cual ha soslayado. por un 

lado. a la mujer histórica. de carne y hueso y. por cl otro. el impacto de las diversas 

interpretacinn.:s en Ja conciencia dc las mujeres. El estudio de este personaje por 

partc dc las mujcres mexicanas y su difusión es relatirnmcnte reciente. aunque ha 

cobrado un auge notable debido a la inlluencia del feminismo y la consiguiente lucha 

de las mujeres por construir sus propias repn:s<:ntacirn1es o re-escribir las existentes. 



En un ensayo titulado .. Las hijas ele la Malinchc·· Ja escritora y crítica /\l:trgo 

Cilantz explora el tema de ··Jas escritoras que asumen el papel de hijas de Ja Malinche. 

las escritoras que intentan crear una fonnu. y trascender mediante ella Ja maldición a 

Ja que están condenadas por su ·fatalidad anatómica· y por el papel simbólico y social 

de la ;•vlalinche a tran's de Ja historia (Glamz.199.J). En este ensayo Glantz hace un" 

crítica de Ja interpretación de Octa,·io Paz sobre la 1v1alinche y su n~percusklll en el 

papel que se asigna a las n1ujcn:s en la hbtoria y la ~ociedad. para lucgn prcgunt~rsc: 

Si todos somos hijos de la iv1alinche. hasta las nrnjeres. ¿cómo pueden ellas 
(podemos nosotras) compartir o discernir su (nuestra) porción de culpa y hasta 
ele cuerpo7 Lle,·ar el nombre gené'rico de la Chingada cnnw mujeres es mil 
\'Cccs peor. es carccl·r <.k rostru. o tener uno in1puesto: para \·crsc hay C)Ul' 
descubrir Ja YLTdadera imagen. cruzar el espe.ill. la\·;ir la ··mancha" ... Si el 
hombre mexicano ha sid" producto de la traici(1n. de la entrega tk Ja 
l'v1alinche. la Chingada. «.que es cntnnccs la mujer mexicana. simplemente. en 
este caso. la mu.iL'r'.' ¡,CónHl se L'nfrcnta ella a esta esencia ncgati\'a':l ( G kmtz. 
199.J: 202) 

Para responder a estas interrogantes. Glantz explora cómo. en la narrativa de 

escritoras como Rosario Castellanos (Bahín Cmuin. 195 7). Elena Garro (La scmmw 

de colores. escrita en 1953. publicada en 196.J y Los rec11crdos del pon·enir. 1963) y 

Elcnu Poniatowska (La Flor de Lis. 1988) el pcrsPnaje mitico, el estereotipo 

consagrndo por Paz. aparece en estas obras y .. ..,onstituye. ficcionalizaclo y 

profundamente transformado. una materia genealógica'" ( 199.J: 203 l. En las obras 

citadas. el sentimiento interiorizado dc traición. que Glantz asocia con él 

111alind1ismo. surg.: en la infancia de las protagonistas qu<:. como sus autoras, son 

<?ducadas por sus nanas indígenas. Las nilias-nrnjercs se sio:nten profundamente 

diYididas entre sus madres biológicas y Sus madres de crianza. entre dos tradiciones y 

dt1s mundos que adivinan opuestos y separados. Jo que las lleva a sentirse traidoras 

cuando se inclinan hacia uno u otro mundo. La ni1ia ele Balún Canán se siente 

culpable de no ser india como su nana. •1unque finalmente ¡1ccpta su condición 

di rérentc: 
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no si: puede ser indio sólo porque una nana india nos haya .:riado ( ... t. Y 
vicc\'l:rsa. no ,e pc'l'tcnccc a la clase domin.,ntc· justo porque uno fue criad,, 
por una nana india 1 ... ) llay un" aiinrn1va: regresar al paraíso de la infancia. 
época en que J;t difrn:nciación aún no se produce y la traición no se ha 
consumado tnda\·ía o. mcjnr. 110 se ha cuncit.:nlizado. n<l se ha hecho necesario 
tomar partido. decidir de qué ladt1 se encuentrn Ulll' (Glantz. 199-1: 206). 

Elena Garro. hi.ia de l'Spailol y mexicana. Yi\'f: :-.ti infanc.:ia l'll l~!'tn:chn cuntactn 

cnn el munJo inJigl.'11'1. 1 )L' L'Sa ··intima rL'lacilm n;1ce urw cnnciL'nci'1 culpigcna. de 

cxtrafü:za. la ~'-·n~acil'111 de.: estar Jd otro ladu. Lh:l lk' )ns in,·asorcs. Jos cspailules. ~ 

com·c:rtirsi: así en d re\ és del personaje mítko ... Laura. la protagonista de "La culpa 

es de los tlaxcaltecas ... i:s una Malinchc de signo contrario. de otro color: e~ .. una 

:\-lalinchc rubia que como la indígc'Jla traiciona a los suyos pero reforzando el revés de 

la misma trama porque al traicionar llll aumenta la,; filas de los conquistadores sino la 

de los c1,nquistados. la Je los ,·encidns: ha asumido su' isión .. (211 ). 

Aunque la intancia de Elena l'oniatowska es urbana, a diferencia de 

Castellanos y Garro. en su no\'ela autobiográfica La Flor de Li.1 se percibe la di\'isión. 

el dilema entre dos ámbitos opuestos: una familia aristc\crat:i. de 01 igen 

multinacional. en la que el espm1ol es una lengua e'tranjera y el mundo de las nanas. 

particularmente el de la tercera qui: es mexicana y la que transmite sus leyendas y su 

lengua. Glantz considera a esta figura de la nana como una 1'1alinche que .. interpreta 

la realidad. la transfnnna. le da sentido. la organiza ... Por otro lado sciiala que, al 

igual que a Rosario Castellanos y a Elena Garro. a f'oniato\\'ska la invade un 

sc·ntimientu de ntlpa que la lleva a "abrazar ·Ja causa· de los desnllidos. de quienes. 

c·nmo sus criadas. hablan el idioma inferior. el doméstico. y pertenecen a esa \'asta 

.:apa social que conforma lo que ella ll;ima ·ta cspi:sura del reproche··· (213). En su 

anúlisis de la interiorización del mito de la Malinchc en la obra de Poniatowska. 

Glantz consickra adil'iunalmente el hecho de que la infancia de la escritora coincide 

con el periodo posre\C'lucionario en que se empieza a hablar de la revolución 

.. traicionada .. y se difunde el término ··malinchismo". 

TVí.'!0 rv..¡·-····--¡ 
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Cilantz concluye este recuento diciendo que c:I puente entrc la infancia y la 

edad adulta. entre el sentimiento lk traición y la conciencia Je ese sentimiento. se.: 

atradesa 1m:diante la escritura: .. el rostro rellcjado. el de la Malinche. el de la 

Chingada. el lugar de encuentro de los estereotipos. ser mexicana -ahistóric:1- y mujer 

-In traidora·· ( ~ 15 ). 

Cilantz llmna la atención sobre el hecho de que en las obras de escritoras mús 

jú\·enes como Bárbara Jacobs o Carmen Boullosa no aparezca el mito de la ;>.talinchc 

aunque. agrega. esto es sólo en apariencia. Lo que sí es definitivo es la desaparición 

ue lus cliadas. las nanas. 00esas intermediarias de la infancia de otra historicidad que 

se nos amoja míticu ( ... )mucho más anclada en un México aún rural. distinto del de 

.lacohs y del de Boullosa .. (::! 17 ). 

Si bien en las obras antes mencionadas subyace el mito ue la 1'lalinchc como 

traidora. en otrns más recientes las escritoras. incluyendo a la propia Rosario 

Custellanos. buscan rescatar los rasgos más positi\'os de esta extraordinaria mujer 

subrayando su recio car{tcter. su inteligencia y su papel preponderante. no sólo como 

intérprete. en el proceso de la Conquista. Sandra Messinger Cypess ( J 994) examina la 

figurn de la Malinche en la ohra tk cinco dramaturgos mexicanos: La .\!alinche 

( 1958) de Cdcstino Gorostiza. Cumna de.fuego ( 1 %U) de RoJolfo Usigli. 7iidos los 

gaws son pardo.1· ( 19701 de Carlos Fuentl.'s. U <'l<Tno .1e111e11i11u ( 1974) de Rosario 

Cast.:llanns y J~uila o Sol ( 1 'J84 i lk Sabina lkrman. l'on el fin de explorar las 

distintas \·crsiones contcmporúncas de este personaje. En la obra de los escritores 

l isigli. Cinrnstiza y Fuentes. In represcntarión de ki :--talinche es 111onolític¡1 y 

rl.'sponde a los \'alores tradicionales del ¡iatriarcado. que asigna a la Malinchc (Y a las 

mu_ien:s) los papdes tradicionales de mu.icr prostituida. madre abnegada de la nue\'a 

raza mestiza o mujer sumisa y subordinada. características "femeninas·· que le 

pcnnitc•n al'tuar como puente entre dos ci\·ilizacionl.'s. 

Las piezas de Rosario Castellanos y di.' Sabina lknnan. en cambio, se alejan 

de la \'isión patriarcal y estereotipada para ofrecer imúgcnes que se mofan de la 
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cultura oficial y subvierten la representación. La versión de Rosario Castellanos 

muestra "a una Malinche no arrebatada ni desarraigada: no parece ser traidora al 

pueblo indígena porgue nn exist.: tal unidad sinn un país con muchas tribus en 

conflicto. La relación degradante con la cual siempre ha sido asociada se convi.:ne en 

una alianza política qu.: ella quiere utilizar en contra de los aztecas ... (El subrayado es 

mío) (1"-dcssinger Cypcss 199~: 1 'J0-191 J. La ivtalinche aparece como una mujer 

astuta. inteligente y rcsuelt~1. capaz de aconsejar en asuntos políticos a un Cortés 

vanidoso. indeciso y poco perspicaz. invirtiéndose así los papeles tradicionales. La 

pieza de Sabina Bcrman. según su propio testimonio. se basa en las crónicas 

indígenas recopiladas por l\tiguel León Portilla en La 1·isiún de /0.1 1·encidos, 

mostrando así el punto de 1·ista de los conquistados. La Malinche que presenta 

Berman sigue con su papcJ de traductora entre los indígenas y los cspaliolcs. pero la 

parodia reside en que l'I lenguaje que Cortés utiliza no es entendido por el público. 

puc•s es un castellano mezclado con palabras que aparentan ser del latín. del alemün y 

del inglés, lenguas asociadas con "el imperialismo cultural y político ... Tanto Cortés 

como Moctezuma hablan de manera ilógica y Ja Malinche "parece ser llllU de las 

pocas que Jo comprende todo y puede funcionar en los dos mundos -el de los 

indigcnas y de los espaliolcs. No es la mujer enamorada ni sumisa. ni es culpable de 

una traición. pues los jefes indígenas tampoco parecen dignos de lealtad. El invc11ir 

Jos rnlcs y los sign,1s asociados con éstc1s. sugiere una in1·crsión de la tradición y el 

sistema qui: la mantiene" ( 193 J. Semejante inwrsión da lugar a una obra paródica y 

sub,·crsi1·a de la imagen tradicional de la \talintzin. 

Según !\tcssinger Cypcss. ambas_dr:1111aturgas desmitific:m el mito consagrado 

por el patriarcado. al mismo tiempo que desmitifican el concepto de "lo femenino" en 

m11.:s1ra cultura. La Malinchc no es la mujer sumisa ni la Chingada ni solamente la 

traductora.!Jnediadora. sino una mujer con niluntad y designios independientes. 

La critica que Messinger Cypess hace de las representaciones de la Malinchc 

en ¡,, que llama la dramaturgia patriarcal mexicana es la misma que Jean Franco 

( 1994 ). siguiendo una tendencia cada vez más común entre las escritoras e 
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i1l\'estigadoras mujeres. endereza contra las interpretaciones del papel de la Malinche 

en estudios de autores contemporáneos. cmrc los que destaca al ya citado Tzvetan 

TodorO\' y Stcphen Gn:enblan 3por un lado y Carlos Fucmcs y Vargas Llosa•. por el 

otro. Aunque es cieno que estos autores han transformado el mito de In Chingada en 

un símbolo del mestizaje cultural y del \'alor de lo híbrido. sus imerprctacioncs siguen 

considerando lo femenino en la fornw acostumbrada y tradicional. En el diálogo que 

se establece entre indígenas y espa1ioles. la J\lalinche no es cnunciantc ni destinatario. 

es sólo mediación. aniculación. La importancia que se le concede a la Mnlinche 

reside no en su persona sino en su función. lo que la convierte en una abstracción. La 

inconformidad de Franco con estas aproximaciones la lleva a explorar In apropiación 

del mito de la f\·1alinche por las chicanas que han hecho de ella una bandera y un 

símbolo de su idemidad. 

• •• 

Tiene razón .lean Franco al decir que nadie en 1950, fecha en que se publica 

El laheri1110 de la sol<!dad. "'hubiera previsto la extraña migración de esta mujer· 

símbolo a otros territorios. en donde se conviniera en representante de lo híbrido, de 

la pluralidad y del multiculturalismo··. (1994:153). Este hecho responde a diversos 

intereses. entre los cuales la autora destaca los siguk·mes: 

~"Tanto líl cnmunicacit111 para Tndorm comti la anicul.Kion simbólica p:1ra Grccnblatt c-;Hin 
ar11culada~ en lo ll•ml'lllllO Al L'nfocar ~u ;i1i:nc1011 en lí1 liµur;1 del in1i:rprclt.'. 1 oJorov y Gre~nblan 
qU1l;1<; se 1mu.:s1ran m;ís intcrL''.'-;1dos en rc~alwr l<i importancia de: t.·~a po~ición intermediaria que en 
;u.-larat la Conquista Ambc1~ ~e 1den1ilic:111 i.:onw llllL'l"PIL'll'S ~ ddincn al 111ter111cdiilrio-1rad11c1or· 
put.:nlL' como posición 111Jcpt.·nd1t.·n1e dt.• la~ cullura" ;1111c1in1c~··tl9Q...I· l 5Q-I 60). C11bc dcstaco.r que 
r11111('0 cntícn la rn<..1u1.1 dt.· cq11~ autort."'- d1.:bidr1.a qut.· t.•l lu1-!ar qut.· k dan a In ft.:1111..•111110 en "el 
plur.d1s11w d1..,lra1;1dP d1.· 111ul11cultu1til1~nw. ~1gut.· ~lt.'!Hlo ~·tll cmh•1rgn el de copula. pucnlt:. transicion 
~ <1dap1ac1ún'" ll60). 

~ 1-.n t:I ca~o tk FUL'llll'~. Franco rL·chaza la "de~apariciOn .. de la mujer. de.: la figur;i histórica. para dar 
lug.:11 ;i una ab~tr;1cci('lw "Nll deja de ~er sign1ticat1\·o . que en Jos auton.:.-.. "transnacinnalc!'>" . la 
t"l'i\ 111d1c.:1cio11 dcl mc.-..111:1_1e l'~ l.'h:vada a un 111\l.'l liln ahstral·to que y;1 no ~l.' refieren sen.~!'> de carne~ 
hue .. n !'>1110 a In 1ran<;cultur;1cicl11 producida ror llSlllllSi~ .. <Franco. 199..t: 161) En cuanto a Vargas 
l.h1,;1, la autora declara lo ahsurdo del hcdw de.: 'JLIL' l.'I fon1'lso L'.-..crilor se declare mcsti7o a pesar de su 
genc;1logia --los Varga!'> y los L10~a ··vargas Llo~a es bicullurnl Je.· líl misma manera que Todorov - o 
sea ~in el dolor dl•I campl'!'>ino de habla q1lL'chua 4uc .. se ve obligado a comprar p..ilabras cspm1olas 
para poder negociar las tramp;i~ de la ciudad .. ( l 62l. 
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1. El problema del multiculturnlismo en sociedades racistns europeas y en Ja 
no11er11ncricana. 

2. El de Ja lucha de Ja mu,icr contra las representaciones que no 1:1 reprl'sentan 
(aqui distingo L"lllre dos sentidos de representar: l'er/re1e11 o rcpresent:1ción en 
el sentido político. y Dor.11e/11111g o Ja rcpres<.'ntación simbólicn). 

3. La rc\'alorizaciún d<."I mestiza,ie por latinoamericanos que han tenido que 
replantear el problema de la identidad en Ja era de Ja globalización de la 
cultura. 

-1. El uso estratégico de la ~l;:ilinche en las luchas de las mu,iercs chicanas. 
( 19<).j:J 531 

A diferencia de sus contrapartes mexicanas en el México contemporáneo. 

donde In IV!ali111zin es más objeto de estudio que sinibolo de identidad. las chicanas 

cncuelllrnn en Ja Malintzin el símbolo de su propia identidad y se identifican con ella 

en su condición de \'ictimas tk una dnhlt: opn.:siún pnr ser mujeres y chicanas. En un 

principio. en Jos iniciL1s del mo,·imicntn chicano. la ;>. falinche consen·aba la misma 

significación que tenia para lns mcxic:mos. A tál punto se Je identificaba con la 

traición que a cualquiera que transgrediera "las fronteras de los intereses y \'alorcs 

percibidos del grupo [era] llamado con frecuencia malinche o malinchista". (Alurcón. 

1993: 22). De tal modo que a las chicanas que se unían al mo\'imiento feminista se 

ks acusaba de "malind1is1110". Al mismo tiempo representaba a la mujer impura. 

prostituida. que merecía el maltrato d<! Jos hombres. El poema "Baby you cramp m)· 

st~ Je" de Loma Dee Cer\'ant<!s ilustra con claridad la asimilación de Ja l'vlalinche 

como traidoratputa: 

When you roll 011 top of me 
shoutinc Vi\'n In R;izn 
al the t;p ofyour prick. 
Come 011 Malinehe 
gimmc sorne more. 
(Al arcón. 1993 J 

El mito ha contribuido a expresar el sentimiento de victimización que 

pr"'·alcce alln en el discurso de las chicnnas. como Jo revela el aecrcnmiento a esta 

figura por parte de Ja e;;critora chicana J'\orma Alarcón en un ensayo sobre Ja 



literatura chicana feminista ( 1981: 182-190). Al arcón explora la imagen tradicional e.le 

Ja Malinchc en la cultura chicana. así como los modos en que las escritoras ti:ministas 

chicanas han usado esta imagen en su ohra. La autora sciiala que la hiswricidad. In 

experiencia. el ser de carne y hu..:so de la l\lalinche han sido descartados y en cambio 

su existencia miticu ha sido. hasta hace poco. una rc!i:rcncia útil para controlar. 

interpretar o visualizar u las mujeres. El ~nfosis en la traición hace que el mito 

masculino de la Malintzin vea la traición primero en su sexualidad misma .. which 

mak..:s it nearly impossihlc m any given mom..:nt to go bcyonc.l the vagina as th..: 

suprcme site of cvil until pron:n innoccnl by way of ,·irginity or virtue. the most 

pa\\'nahle commodities around·· ( 1981: 83 ). Dado que el mito de la Malinche pc·nnca 

no sólo el pensamiento masculi1H' sino el de las mujeres. a medida que se liltra en su 

conciencia c.lesdc Ja cuna. a trnn:s de los njns de lns hombres y de las madres. que son 

las que transmiten la cultura. las mujer..:s llegan a pensar que su misma sexualidad las 

condenan ser csclrt\'as prin11..·ro. y luq~!O a odi~irsc a si mismas: 

Because Malintzin aided Con..!s in the Conquest of the Ne\\' World. she is 
seen as concretizing \\'llllrnn·s sexual \\'eakm:ss ami interchangeability. always 
open to sexual cxploitation. lnckcd. as IPng as \\'e continue to be sccn in tita! 
way wc are emmarked 10 be ahusable mallcr. nol just by men of another 
culturl' but ali cultures includin!! the Llll<.: that hrel·ds us. (Alarcón. 1981: 1 S-1) 

/\!arcón atribuye esta actitud al hech,1 de que la pen;pccli\'a patriarcal 

m..:xicana 1chicana Je asigna a la mujer el papel de si..:n-.1. ..:scla\'a, y demanda de ella 

ohedkncia. La ohl'diencia se equipara con el anwr o la den1ción. de modo que ser 

oh..:dien1c 1den,ta es prueba de a1110r. CuandP la muj.:r se aparta de su rol tradicional 

se Cllll\'icrtc ~n traidora: 

\\'hcn our sub.icction is manifcstcd 1hn1ugh dc\'C>tion \\'e are saints and escape 
din:cl insuh. \\'hcn \\e are cfüohcdient. hcnce unde\·0111. we are equatcd \\'ith 
Malintzin: that is. the myth of malc Cl•n,duusncs>. not tite historical ligurc in 
ali her di111e11sio11s dnomcd to liw in chains (fl'!!ardlcss of \\'hich patrinrchy 
might ha,·c sel·med thc bl'Sl nption li'r 'tlr\'i\'al. ( J l)~ 1: 189). 

En la cita ant..:rinr Sl' percibe la amhigíil·dad con la que· ,.\Jarcón se aproxima al 

mito: por un lado. la 1\lalint/in l'S ..:! mitn qt:e p.:rmite al patriarcado co111rolar y 

35 



representar a las mujeres: por el otro. desde su perspectiva feminista. la Malintzin. la 

mujer de carne y hueso. no tiene opción sino la de escoger entre una esclavitud y otra. 

Esta postura si: refuerza cuando Alarcón enum.:ra los temas político-~cxunJ.:s 

que se desprenden de la presencia del mito y del contexto histórico de la Malinche en 

In literatura de las chicanas: 

The mythic aspee!> of disa\l>Wal. and thc historical nmbiance 0f l\hilintzin 
merge in Chicana·s liternturc to bring out thc fnllowing 'exual p<>litical 
themcs: 1) to choosc anwng cxtant patriarchics is 1101 a dinicc at ali: ~) 

\\'OllHlll·s abandunmcnt and nrphanlwud and ps>chic c111l1ti1,nal stnn atit'l1 
occur c\·cn in thc midst ni' tangible family: )) womnn is a sla\'c. cmotionally 
as wcll as cconomirnlly: .J 1 womcn are scen not just by onc patriarch: hut by 
ali as rap<?ablc ami sc:-;unlly c:-;ploi1:1bil': 5) hlind dc·,·01i,1n is not a fe11sihle 
human dwice: 6) 11hc11 thcre is I01c'dcvotion it is at best dceply nmbi\'aknt 
as cxcmplilicd by Rina Rocha in ""To the Pcnetrator"": 

1 bate thc low 
1 fccl for you 
(1981 :187) 

Esto explica que en un principio la Malinchc fuera más un mito de la 

conciencia masculina y por tanto fuera rechazada por las diicanns. 

Desde el punto de vista de Alarcón. la ~-lalintzin no es solmnente la madre 

,·iolada. la mujer prostilllida. sino la hija vendida que se convierte en escla\·a por 

culpa del ahandono de su madre. De este modo c~plica /\!arcón el sentimiento de 

,·ictimización que pcrmca en In conciencia de las escritnr:1s chicanas y el conflicto 

.:ntrc madres e hijas que aparece conswnt.::mcnte en su literatura y las lleva a odi:irse a 

si mismas. Pura la escritora. el hecho de hahcr sido abandonada por su madre justifica 

que aiios dcspu~s. tcnil·ndo ya una posici,in social y económica aceptable. dolia 

\1arina rechace a su madre y la abandone a su suene al reencontrarse con dla. 

condenándola a la misma cscla\'itud sufrida antes pllr ella. Se produce así una 

··i1wersión·· (""ren•r.rn/ ""): la hija niega a l:i madre. 

Gloria .-\nzaldúa y Chcrrk i\loraga narran en sl·ndos ensayos (""La Cillera·· y 

··La l'rk·1a·· en Thi.1 /Jri<~~·· Callcd .\~1· Back) la forma l'll que superaron el conflicto 
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qui: 1m·ieron con su madre y la poslerior reconciliación con ellas y consigo mismas. 

una vez que fueron conscicnles de que 1a1110 sus madres como ellas han esiado 

subordinadas a una cultura y una 1raclición masculinas a lnt\'és del milo de la 

l\1alinche 1raidora. 

No ohs!ante la recurrencia de esla ini.:rprelación, la figura de la ll·lalinche es 

ambigua y liene \'alares duales. A la imagen ele la 1rniclora/pu1a!vcnclida/esclarn se 

opone la ele la madre gc:staclora de una nueva raza. la mes1iza. cnn la que se 

ide111ifican de manera particular las chicanas. La existencia de !vlali111zin y su 

cm:uentro con Cortés dan lugar a que se conciba un nuc\'o ser mezcla de dos razas y 

dos culturas. lo cual es ,·isto con ck"'1cic\11 cuasi-religiosa por Lucha Corpi en su 

poc.:ma Doiia 1\larina: 

\\'hen shc.: died. lighlning s1ru..:k in 1he nurlh. 
Ancl nn thc ne\\ >lonc altar the incense· hurned 
:\ll night long. l ler mystic pulsing 
Silc.:nced. !he ancient ichil 
Shallered. her nnme 
Devoured by the wind in onc decp growl 
(her na me so like !he sal! deplhs of thc Sc'a)
littlc remaincd. Only a half-genninatéd secd. 

Curiosamenlc. en una nota al final ck es!.: ensayo. Alarcón se refit:re a la 

Malinche como un simbolo femenino suh\·ersi\'o. en oposición a la Virgen de 

Guadalupe. símb<>lo ck· trasccmkncia y sah ación. Atiadc que la !radición cullurnl 

mc.:xicana chicana ha lendido a polarizar la \'ida de las mujeres mcdianle cs1os 

sín1hPlns nadonak·~ <y nacionnli:-tas). L'.icrricndl"' :1'-:i una nutnridad casi única sobre l~I 

Clllllrl•I. intc·rrrc•t¡¡cic>n y ,·isualizac·iún de· la> muiere:;. Sin embargo. ,\larcón no 

cxpl ica de qué manera se: llc\'a a cabo la sub\ ersilln ni qué escritoras lo expresan así. 

De c·stc modo. la escritora reúne en sí misma las ,·isiones contradiclorias y opucslas 

que se han cxprcsa,J-1 sobre la !\lali111zi11. 

1 k lo :mtcrior se puede deducir que algunas escrilorns chicanas parecc.:n 

inc:ip:i.:·es ck trascender el mito como lo hm·cn Castellanos o Bcrman. y persislen en 
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considcrnr a la l\folinchc como una \'ÍCtima del patriarcado. incapaz de escapar a su 

condición de mujer sumisa. ya sea madre o prostituta. Sin embargo, la propia Norma 

Alarcón da cuenta. en un ensayo posterior titulado "Traduttora-Traditora: una figura 

paradigmütica del feminismo de las chicanas". dc cómo las escritoras chicanas han 

tomado conciL'ncia de la necesidad de adquirir una \ nz propia. re\·isandP y 

apropiándose de "las creencias metafísicas m;is "ª'"radas": 

El yo y la cultura pueden ,·ersc c<'n 1111c\·t1s ojo,; ) rc:inwntarse sólo a tra\·~s de 
una relectura de la tradición. :\si. para poder rL>lllpL'r con esta última. las 
chicanas. como escrill1ras y acth·ista~ políticas. sin1ultú11ea1nl'11te legitiman su 
discurso enrniz;.'111dnl<J l..~n la ..:u1nunidad nH .. 'X icann'chicana y creando un 
"sujeto hablante". n:apr,1piúndnsc dc :-.1alintLin. a partir Je los escritores 
mexicanos y de la tradición oral d1icana: con !'\·lalintzin comienzan una 
recuperación de cil'r1ns aspl..°Ch1s dt..• su experiencia y th.• su lenguaje (Alarcón 
1993: 32). 

Siguiendo su argumentación. se puede decir quc las revisiones de la Malintzin 

por parte de las escritoras chicanas transitan p0r dos ca111inos: uno. la vía socio

simbólica para el significado y otro. el de las implicacioncs existenciales e históricas 

que abarcan varias posibilidades: 

Algunas de las escritoras discutidas de hcchn han vuelt0. co1110 sujetos 
hablantes. a hacer hincapié en la 'isi<•n patriarcal dc la imagen 
111atcrno/ICmL"nina comu 1nL·di~dL1ra. aunque dl..:':--can representarla ellas 
mismas. Otra' la han tran,!'nrmadn L'n cl ne,1m1to de la di"sa. Y otras han 
heclw resaltar cualidades como "haced<>ra de elc,xillnes·'. "productora dl' 
historia" y sujeto hablante "conscie11tc de si misma". t"das las cuales for111an 
parte de la experiencia y d deseo modenH» y CL111te111porá11cos ( 1993: 44) 

Shcrry Simon. tc1mando como referencia el cn>ayo de Norma Alarcón~ 

resun1c así t:I significado dual de est¡Í figma y su potencial para representar las 

,·entajas de la diversidad cultural entre las escritoras chicanas: 

< ··Trnduttor.:l. trnditorn: a Pnradigmatic Figure of Chi~an;i Fcmini~m". C11/t11ral Cntil¡11e. Full. 1989, 
~- .}\¡_ Hay traducción al l'srm1ol: "TrnduttonHraditnrn: urrn ligura rarridi~nuilica del feminismo de lns 
i.."l11c1n;1 .... lr.1d. Ccdlin Oli\'mcs. [),·hall' F1.·n11111.,1a. :\110. \Cll. S. ~c:pti1..•mhr ... · 1993,19-48. 
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La Malinchc has bccomc a symbol of thc crossbrccding of cultures. 
glorifying mixture to th<' point of impurity. rcpr<'scnting thc powcrs and th<' 
clangcrs associatcd with thc rnlc of thc· illl<'ílll<«liary ( ... ¡ For cnntcmpc>rar~ 
Chicana writ<:rs. la f\lalinchc has bccom<: a kcy to und<:rstanding th1.: douhlc 
victimization of th<' Chicana within thc contcxt of cnlnnizatiun and 
patriarchy. 1 lcr story illustratcs thc tcmptatinn to .. pass mer'· to thc othcr 
sid<' but also thc !'º" er "hich can come "ith kncm lcdgc of t\\u cultt!l"es . .-\s 
an ambiguous modcl fnr Chicana \lomen. la i\lalinchc figures in fcminist 
lit..,rature as a sign of th<: tcnsions g<'ncrated by cultural di\ crsity (Simon 
1996: -10--ll ). 

Finalmente es necesario señalar qt1". con la intluencia del feminismo. much:is 

escritoras chicanas se han dado a la tarea de reintcrprctar la historia de la Conquista 

desde In pcrspccti\"a de las mujeres. lo que ha llc\"ado a asignarle a la f\falintzin un 

papel muy distinto del de traidnraiputa. Vol\"amos otra \"CZ al libro de Gloria 

Anzaldúa. en el que explica la caída del imperio azteca en términos de su cosmogonía 

masculina y de su patriarcado. Anzaldúa parte ele la idea de que las diosas \"encradas 

por las tribus que los Aztec·as fueron conquistando durante su peregrinación a 

Tenochtitlán representaban un equilibrio entre principios opuestos. La Coatlicuc 

contcnía y balanceaba las dualidades de lo masculino y lo femenino. la luz y la 

oscuridad. la ,·ida y la muerte. Con el dominio de ll1s aztecas se pierde el equilibrio y 

se \alidan las guerras de conquista. introduciendP los sacrificins humanos a ckidades 

guerreras y ya no agrícolas. Por t.ltro lado. entre los tultccas y los primeros aztecas. la 

descc·ndencia era matrilineal. El n>nsejo de ancianns del Calpul estaba encabezado 

por un jefe supremo. 1/ac1/u. llamado el padre y la madre del pueblo. que gobernaba 

al ladn el<• un 'ice-emperador que ocupaba la posición de• Cihuacóatl. la mujer 

~1 . .'l"¡'il'!llL'. :\lllll}l!L' J\'S al!P'." J"lllL'"tllS Í::íall O~Upadl'S )1tll' hnmbn.:s. JOS tC.:rl11ÍllOS 

emplcad,,s para referirse a las mujeres c\"idem:ian la p<'ski,in clc\"ada que ocupaban 

bs muierc·s ;111tes del imperio a/.tc·ca. El rompimient(> final sobrc\"icnc cuando los 

l'll;itro sc1lnr~s aztL'Cas cscngl'll a su suce!'\nr de i:ntn: sus dcsccndicntcs 1nasculinos. 

Otr;1s tribus continuaron \"encrando a deidades femenirws. desafiando a sus 

conquistadore;. pc•ro en meno> d1.: tres sigJ,,s la 5,1cicdad azteca abandonó la dualidad 

balanceada de• sus primeros tkmpM y las tradiciones igualitarias de una tribu 
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nómada para adoptar las pnicticas de un estado depredador. Las tribus conquistadas 

odiaban a Jos aztecas que violaban a sus mujeres y exigían tributos onerosos. Por ello 

Jos tlaxcaltecas se aliaron con Jos espai'ioles para derrotar a los aztecas que no 

pudieron 1110\'ilizar al populacho parn defonder la ciudad. Siguiendo esta 

argun1entación. :\nzaldlla concluye: 

Thus the t\ztcc nation fcll not bccausc Malinalli (la Chingada) interpretcd 
for and slt:pt ,,·ith Cortés. but bccause thc ruling elite had sulwcrted the 
solidarity bet11·ecn men ami women and bet1wen noble and com11111ncr 
(1987: 31-3-l) 

La filiación fominista. místico-religiosa de Anzaldlla es patente en esta cita. así como 

su intención expresa de hacer a un lado los mitos anteriores y dar forma a nuevos 

mitos mediante b revisión y la re-escritura. 

Con estas contribuciones. la Malintzin deja de ser la trnductorattrnidorn para 

ser. en algunos casos. la mujer víctima de dos patriarcados: el indígena. cuyas 

costmnbrcs permiten que sea vendida como escla\'a. y el de los espailolcs. a quienes 

se ve obligada a servir en cuerpo y mente para sobrc\'ivir. O de otra manera. su figura 

se transforma en un desdoblamiento de la diosa primigenia. una forma de 

Coatlicue/Cihuacóatl. que engendra una nuern humanidad. una "raza cósmica". 

mestiza. que scrú duefüt del futuro. 

La Llorona 

La figura de la Llorona. una mujer que se aparece por las noches y grita ¡Ay! 

mis hijos es una de las más conocidas en México, aunque Jos detalles de su historia 

\'aríen de una versión ¡1 otra. En su muy conocido libro l."s calles de 1\/ó·ico Luis 

Gonzülcz Obregón ubica Ja tradición de la Llorona en la ciudad de México dcsp11t:s 

de la Conquista: 

Consumada la Conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI. Jos 
\'<:cinos de Ja ciudad de 1' léxico que se recogían en sus casas a Ja hora de Ja 
queda. tocada por las campanas de Ja primera Catedral, a media noche y 
principalmente cuando había luna. despertaban espantados al oír en la calle 

TP.:~rc; r·nN 
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tristes y prolongadísimos gemidos. lanzados por una mujer a quien afligía. sin 
duda. honda pena moral o tremendo dolor físico ( 1927: 17). 

El autor nos brinda una po0tica y detallada descripción de la lúgubre aparición que 

a tantos espantaba: 

Vestía la mujer traje blanquísimo. y blanco y espeso \'elo cubría su rostro. 
Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida. cada 
noche distintas. aunque sin faltar una sola. a la Plaza i\foyor. donde \'uclto el 
,·ciado rnstro hacia el oriente. hincada de rodillas. daba el último an!!ustioso " 
languidísimo lamento: puesta en pie. continuaba con el paso lento ;. pausad~ 
hacia el mismo rumbo. y al llegar a orillas dd salobre lago .... como una 
sombra se des,·anecía ( 18). 

En su bre\'I: relato presenta d testimonio de .los0 ivlaría Marroqui. que se 

refiere a los primeros tiempos de la lcycnda y ck cómo surgió el nombre de La 

Llorona: 

... no pocos dc los conquistad11rcs \'akms''" > csforzad11s. quc habían sid<' 
espanto de la misma muerte. quedaban en presencia de aquclla mujer. mudos. 
pálidos y fríos. como de múrmul. Los mús animosos apenas se atre\'Ían a 
seguirla a larga distancia. apro,·cl'lwndu la cl:iridad de la luna. sin lograr utra 
cosa que \'erla desapan:cer en llegando al lag•'· como si se sumergiera entre 
las aguas. y no p11diéndose a\'eriguar mús de ella. e ignorándose quién era. de 
dónde Yenia y a dcinde iba."" k dio el 1wmbre de "1.a Llorona" ( 19). 

Según el nutor. la trndici1.ín tiene su~ rakt..~s l.'n la antiguu diosa n1cxh:ana 

Cihuacóatl. que Fray Bernardi1w de Sahagún describe en su líi.1·1orit1 (Libro 1 ".Cap. 

I\' 1: 

aparecía 1nuchas \'Cccs con10 u1w. scrlora co1npucsta con unos atavíos con10 
se usan en Palacio: decían tambiL'n que de nochL' "''ceaba y bramaba en el 
aire .... Los at¡l\'ÍOS con que esta mu.kr aparecía eran blancos. y los cabdlos 
los tocaba de tal manera que tenía conH' unos cornezuclos sobre la frente 
(2lJ). 

El misnw Sahagún rclicre que la apari<:ión de esta mujer era uno de los 

muchos augurios que anunciaron la Conquista de los e~¡n1ñolcs: "una mujer que 

angustiada y con lloro decía: '¡Oh. hijos míos. que ya ha llegado \'Uestrn 

r1,1r \"re.• ..... ,~ .. ~ 1 
" ' , . JV 41 



destrucción!" Y otras \'Cces decía: ·oh. hijos míos. ¿dónde os llevan! para que no os 

acabéis de perder?"'" (20) 

Como se puede apreciar. las semejanzas entre la diosa prehispánica y La 

Llorona son notables. Según la F:11cic10peclia ele ,\JL'xicu. Cihuacóatl (del náhuatl 

cihuatl. mujer. y coatl. serpiente) es uno de los nombres de la suprema deidad de la 

tierra y ejercía influencia sobre la ,·cgetación. el sacrifkio human0 y el nacimi..:nto. 

Se le representaba cargando un ni1io. pues fue la primera mujer en tcncr un hijo. 

Según la leyenda. a \'eccs cargaba una cuna en la que lle,·aba un cud1illo de ohsidiana 

para Jo·s sacrificios hu111an0s en l<>s que participaba. Cihuacóatl era la patrona de las 

Cihuateteo. mujeres diYinas encargadas de acompa1iar al dios Snl desde el cenit hasta 

el ocaso. y mús cspecili..:amente. las almas de las mujercs muertas en .:1 parto que en 

ciertos días bajan a la tierra y desde las encrucijadas se adentran en los cuerpos 

humanos y prn\'ocnn enfennedadcs en los nitios. (Tomo 2. 942) 

Alfonso Caso menciona dos detalles imponantes en relación con esta diosa: 

uno es que Cihuacóatl es ntro nombre de C0atlicue. y el otro. que las Cihuateteo 

··,occan y braman en el aire·· por las noches (JQ83: 75). El autor aclara cómo la 

leyenda de la Llorona recupera las acciones y el eo111portamic1110 de la antigua diosa y 

de sus protegidas: 

Cihuacóatl se translormc'i en ··I.a Llorona·· de nuestra conseja popular. que 
l'arga una cuna o el cac.h\\ l'r c.k· un nifll' y qul' lanza en las noches mnargos 
lamentos en los ..:rucer"s de Ja, calles de la ciudad. pero en tiempos antiguos 
sabían que había llegad" porque dejaba abandonada en el mercado la cuna y 
dentro de ella estaba un cuchillo de sacrilicio. (73-75) 

Aunque .losé ~foria Roa Bürcena. citado por Gonzálcz Obregón. ofrece 

distintas situaciones que dan lugar al sufrimi<:nto de esta mujer legendaria". quizás la 

1
' ··La Llurnna crn a vcct.'!' una JCl\ l.'11 cnanwrnJa. que lrnbiil 111111..·1111 en \'i~pcr;1s Ji: Cil'\ílrSC y 1r11ia al 
IW\ lll líl nu l1na lk ro~as bl.111cíl~ que 1w llt:gú :; c1..·flir~c; era 01r;1~ 't.'¡,;t:s 1;1 'iuda que '·cnia a llorar a sus 
tit•rno~ hu('rfa1ws: ~a la c~poq 11111cna en au..,c.·ncia del marido a quien \Clllíl a traer el ósculo de 
dl..'~pcdid;1 qlle no pudo d;.irk t.'ll ~l1 t1~l1nia: ~a la dt.•sgrnciada muJcr. 'ilmcntc ascsim1da por el celoso 
clir~yugl'. qm.· !.-l' ~p:m.:cia para la1111:n1;11 su lin Jc~graciado ~ p1011.·31ar MI inl1ccncia·· (Gonzálcz 
Olin:g1111. 1 ..:i:- ~()', 
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que más ha quedado grabada en la imaginación popular. y que curiosamente no 

menciona. es la de una mujer que. abandonada por su marido y movida por la 

desesperación. mata a sus hijos quedando así condenada a \'agar por las noches en 

busca de ellos y a lamentarse eternamente. 

La creencia en que la aparición de una mujer {posiblc111cnte Cihuacóatl) 

clamando por sus hijos era un augurio de la Conquista persistía a la llegada de los 

cspailolcs y no resulta sorprendente ver que ailos después. durante la época cnlonial. 

se c111pezó a colllar que esta mujer era la 11.Jalinchc "la cual venia a penar del otro 

mundo por haber traicionado a los indios de su raza. ayudando a los extranjen1s para 

que los sojuzgasen". (Cionzúlcz Obregón: ~O-~ 1 ). La E11ciclopedit1 de .lh'xico 

confirma que en los mios de la Colonia. surgió la tradición que idcntificah:1 a la 

Malinehe con la mujer d" la antigua J.:yenda que se aparecía por las noches gritando y 

lamentando la cscl;witud a la que había condenado a los de su raza (Tonw 2: 94::!). 

Esta conjunción llevó a que. más tarde. Cihuacóatl y la i\folinchc se confundieran en 

la ligura de La Llorona. 

El mito colonial y urbano de La Llorona cambia de ropaje al llegar n la 

frontera para adaptarse a las circunstancias de los emigrantes. Así reconstruye Gloria 

Anzaldúa la leyenda escuchada en su infancia. identificándola plenamente' con 

Cihuacóatl. a quien cnloca al lado de Coatlicuc• como otra de las figuras que presiden 

el mundo del espíritu. de la imaginación y del sueiio: 

On thc !.!ulf \\'hcre 1 \\'as raised.' ,.,, el 1 'a/le del /li, • Grande in South Texas -
that triangular piece of land wcdgcd bct\\'ecn the ri\'er y el golfo \\'hich serves 
as the Texas-U.S. \lexican bordcr- i> a :-.lcxican l"'<'hlito callcd 1-largill ( ... ). 
Do\\ 11 the rnad. a littlc \\'ays frn111 uur hnuse. \\'as a deserted church. lt \\'as 
kno\\'11 anwng thc· 111<'.Yica1111s that i f: llll walkl'd down the road late at night 
you \\'nuld >ee a wnma11 dn:S>t'll in "hite íloating abnut. peering out thc 
church window. She \\'ould li1l lnw tho>c' "ho had done snmethin!.! bad m \\'ho 
wcrc afraid. Los 111<'.r1cm1us calkd her la .lila. Son1e thought- shc \\'as la 
Llorona. Shc \\'as. I think. Ci/:11,1<·0,ul. th" Scrpent \\'t1man. ancicnt Aztec 
goddcss o!' the ea11h. of \\'ar and binh. patron or mid\\ i\'es. and antcccdcnt of 
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la Lluruna ... Like la Uormw. Ci/11wcoo1I holl'ls nnd wecps in the night. 
scrcams ns if dcmcntccl. Shc brings mental dcprcssion and sorrnw. Long 
beforc il takes place, shc is thc first w prcdic1 sorncthing is to happen. 

This \'cry minute 1 sensc thc prcsence of the spirits nf my ancestors in my 
room. And J think la .lila is Cih11t1<·001/. Snakc wo1nan; shl· is la Uormw. 
Daughter of 1J11: Night. tr;l\eling the dark terrains ol the unk110\\11 scarching 
for the lnst parts ofhcrsclf. l rcmcmbcr la .lila lc•lliming me once. n:mcmber 
her eerie lamen!. l'd likc· 10 think 1ha1 she \\as crying lc'r her),,_;¡ childrcn. tus 
Chicanos'mcxicunos. (J<JX/: ~7-38) 

Se puede apreciar aquí el enfosis que Anzaldúa ponc cn que La Llornnn sea 

Cihuacóatl. la mujer sL"rpiente. a quien ella ha cnn\'ertido cn símbolo del inconsciente 

y figura ttllclnr de su vida espiritual. elaborando así su propio mito trnducido 

mediante las deidades aztecas li?mL"ninas. 

Por su parte. In escritora y tcórica Cherrie !'vlornga nos presenta otra vcrsion e 

interpretación del mito de La Llorona. que es al mismo ticmpo una metáforn de Jos 

motivos que Ja impulsan a escribir. En un ensayo titulado "La mujer insaciable"7 

cuenta que In primera \'ez que oyó hablar de La Llorona de inmediato se identificó 

con ella. reconociendo en su figurn la condici1>n sufrida de· las mujeres: 

Cuando conocí por prinu..'ra \\:/ el cm.·nto mc:\icano de La Llorona. 
inmediatamente rcc0nod que l•i mujer lkln111a. aqm:lla ahcrrm.:ión. aquella criminal 
contra la naturalcla. era una 111.:nnana. Tal ,·c1 siendo lcshrnna. mi idcntiticnción ~e 
ganó 111~1·; f:lcilmcnk. sahicnd<' 1,,.~.!·.dm1..·11h.' que mi crimen cqui\'alía al su~ o. (),. la 
forma q1u.· una lo cnn~id1.:rara. a111ha .... 1..:stahalll('~ tristemente lc.io~ de ~cr hijas 
nh1..·di ... ·11tc~. P1.:rn. c..·:--10~ cnn\cncida qu1.: La l.l1. 1rnna es la hbtoria (k toda mujer 
nh.':\Íl.:'ana. _.;,in tc..·11cr en i.:ut.:nta !-ill ~c\lli~li~1:1d Ls '.t1ia hermana para todas no~otra!' 
(\ lllra~a. 21HHI). 

Esta idi.:ntifii.:ación la lk,1\ a in' i.:--?i~ar 1.:l mihl d!,,.· la Llorona para tratar Je a\'criguar 

f'l'I" qué una mujL'I' 111;1taria a su~ hijri.., por cl atianckino cil' un lwmbrc y asi llegar al corazón 

de Ja lc~cnda. DurantL' ~u i1\\c~tig¡11.:i1!1 11 dc:-'""11hrc: que La lJorl1na original tiene sus mices nuis 

remotas en L'I miln ní'IL'C~ ele la creación de "la \1u,icr J-lambricn1a··. En su parlicuhir c~paílol. 

\h11aga n .. ·lat;1 

Em.a~.i1 ¡m!..,cnt<1Jn originill111i:nh: en El hcnt1..· L1ti11.1 \\'ritcrs:· Confcrcncl..'. Corncll Univcrsity. el l..S 
JL· ocwbr1..· J1..· 1 Oll5 : pui'dicado po!.tt:riornw:1h.· c:n '1..·r~ill11 Jhn.'' i;1da en Chcrric Moraga, Lol'i11g m tlt1./ 
,,.,,,. rl'OI'.~ /.111/1•1' 11/11/CCI ra.\(i {!111'.\ll.\ lu/111•\, ~nu1h End Prt..'5!-o. l:tmbridge. L1SA. 2000. 
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En el lugar donde vil'en los espíritus. había una vez una mujer que llornha 
constnntcmcntc pnr co1nidn. Tcnín bocns en sus muñecas. bocas en sus codos, hn..:as 
en sus tobillos y sus nxiillas .... 

Luego. rara ali\'iar a la prihrc 11111j1.:r [los cspiritus] btüaron y empezaron a hacer 
pnsto y flores di.!' su piel. De ~u pelo hicieron bosques. de sus ojo:-: pozi.'~ ~ 
manantiales. Je sus hnmhros. monta1las \ de su nariz. valles. Al linal scríl satisfo¡;ha 
pensaron. Pcru cnmo antt:~. su~ hn~;;~ estaban en lodas pm1'-·~. morJicndo ~ 
qucj:indosc .. abriéndt,~c: ~ ccrni1HfoSl'. pero nunca SL' snciaban. A 'cccs. de: nch.".hc 
cuando sopla en \·icntn ~c la p11cck· PÍr. llnrandP por l'l)mida. (~000) 

Desde la pcrspL't..:ti\a dL' ~1orag:1. y apt1~:i1H.Íl'!-.L' en el mito ci1ado. La Lloronn no llora 

por sus hijos. sino por sustento. porque tiene: hambre y cstú condenada a padecerla siempre. 

La Llorona es la mujer insaciable que tndas las mujeres buscan y que la propin escritorn 

persigue porque. cnmo Ja dio~a. su escritura es insaciable. inag.otahlc. un ünico cuento quiz:ls 

condenado a rw cnnlarsc nunca rl1r complL·to. 

Al relacionar Ja lc~cnda de la Llnrona con otro mito m:ls, el dt.•I nacimiento ele 

l luitzílopochtli. l'vtoraga a1iadc· ,,¡ro matiz a la interpretación de los motivos de In Llorona. La 

escritora sc1iala que. ;11 matar a Sl1s hijos. In Llorona cstú matando una maternidad mc~icana 

que hn sido definida por los hombres y que nos roba nuestra condición de nuticr. 

transformando así el crillll'll l!ll una acci(111 liht.:radnra: 

El mito me.\ica1w cuenta la hiswri<1 de C0~''l'.'..a11hqui. la diosa uztccn de la luna 
que intenta matar a su \'icja madre::. Coatlicuc. cu:111dc1 se entera del embarazo de ésta. 
La intcq1rctación d<..· fc.:ministas. ~n misma incluida. es que Coyolxauhqui espera 
J'hidcr impt:dir. por el asl'sinato de su madn.·. el 11acimii..·111n del dios de la guerra. 
J luit1.ilopn1chli. Está co11\L'11l·id~1 dL' qm: el 11:1i.:imic11tC1 d"· Huitzillipochtli wmbién 
~ig.niticar<i el nacimic.:nw ck la L'~1.:l<1\ 1tud. dl'I ~acrifii.:ill hu111anl1 ~ del impc.:riali!--rno 
(L'S decir. ckl palriari.:ad(lJ. Fraca~a L'll ~u i11tl!11tn ~ e~ a~c.:~ínada ~ Lk·~nH.•mbrada fWI' 

~u hermano J-luitzih'Pl't1.·h1i ! rek·~;uJ.i a la n~l'uridad. para cornc.:nir~c.: l.'11 la lllna 

E~t<..' anli!.!lll'l milri rccUL"rda a la!-- m11iL'l'L'~ llll'\Ícanas l]llL". culturalmente hahlandn. 
110 cxisle 11T11.:;u11n 111adn.:-111u,ier a q1-tic.11 111a11ifr"t;1r. definida pnr IHl~l1tras. fucra c.kl 
patrinrcado. ~unca tu\ i1111"' L'I pnde1 para rc;ili1ar una cll'finic-i{'n. No enamu~ J'hn el 
mundo en hllsquL·da de nue~tros hijl1~ mucrh1'. ~iih' en hl1squcda di: llllL'Slro ser 
rcrdido. lllll'Stra Sl.'\\W.lidad PL"n.liJa. llllL'Stra l..''.'>piritualidacl pcrdid.i. l\UCStra sabiduría 
¡>c·rdida (c0001. 

La Llorona ~ignitica entonce~ para \1nraga 1:1 hú!'iquc.:d.i permanente de su escritura~ 

el tema inagotable de :-oll!'i cul.'.'ntos. E!'ta simbolizat.:ión la hace p1.•nsar que toda su obra es un 

)VCT('I f'11'N 
FALL:;: DE OHIGEN 

-·--··-· .. --·-·----------' 

45 



intento por contar el cuento de La Llorona. porque cree firmemente que éste puede cambiar la 

vida de las mujeres: 

Tal vez en alguna parte de mí creo que si pudiese llegar al corazón de la L.lnrona. 
podría llegar al corazón de In cúrcc) mexicana y al nombrarla. podría libt!rarnos ... 
aunque sólo un poco. Tal vez el esfuerzo sea una ,·ida que valga la pena (2000). 

Otro ejemplo de transformación y rcsignificación del mito de Ja Llorona se 

halla en el cuento de Sandra Cisneros. "\\'oman Jlolkring Creck·'. Desde el titulo 

percibimos ya un cambio que sera confirmado en el desarrollo de la narración. La 

mujer a que se refiere el titulo ya no llora sino grita y. al hacerlo. se con,·ierte en la 

Gritona. en la t'vlalintzin. Como seliala 1\farina Fe. pasa de \'ictima a "mujer fuerte y 

autónoma que toma sus propias decisiones y se niega a seguir representando el papd 

de \'ictima. En ei<:rtn sentido. recupera las caract<:risticas positi\·as ck Malint1.in que 

'traiciona' pero para sah·ar el pellejo. para dejar de llorar) asumir una \'OZ propia. un 

grito liberador·· (Fe. 2001-2002: 81). 

Al rescribir una leyenda popular que presenta a la mujer como víctima 

transformándola en símbolo de espiritualidad. creati\'idad y determinación. estas 

escritoras muestran hasta qué punto son capaces de otorgar nuevos significados a Jos 

,·iejos mitos patriarcales en su intento por crear una trndición liberadora para las 

mujeres chicanas. 

Gundnlupc 

La tradición de la Virgen de Guadalupe es ampliamente conocida en México y 

Latinuamérica ~ 11,1 tenido un auge en Jos aiios recientes. sobre todo en el pontificado 

Je .luan Pablo 11. La tradición sostiene que Ja Virgen se apareció al indio Juan Diego 

en el cerro del Tep••yac y dejó su imagen. de rasgos indigcnas. tnilagrosamcnte 

impresa en su ayat<:. inwgcn que se ,·encrn actualmente en la 13asilica de Guadalupe. 

Según estn. la Virgen se :iparecio unos diez mios después de la caída de Tenochtitlnn. 

alredcdur de 1~~1 Lns relatos de Ja aparición y las in,·cstigacioncs históricas y 

científicas han ptovocado largas y encendidas polémic:is sobre In existencia real del 
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indio Juan Diego y la autenticidad de la aparición. así como lo milagroso de la 

imagen. De cualquier modo. es un hecho que la Iglesia y el virrey (la Cnr11na 

cspa1iola) fomentaron el culto a la imagen de la virgen. el cual se fundaba a su n:z en 

dos tradiciones distintas. Por un Indo. se sabe que c:n el cc:rro del Tepeyac existía. 

desde: antes de la Cnnquista. un tc:mpl" dedicado a Tonantzin o Toci. la madre· de los 

dioses. Nuestra :\ladre (y también una de la> achocaciones de Cnatlicue). b cual se 

aparl'cía a los indígenas. SL'gún TnrquL'mada. "en ligura de jon:ncita. con su túnka 

blanca cctiida. aunque si1.·1nprl.' a unn soln. y le re\'t.:laba cnsns s1.:cretas··. 

(Enciclo¡Jedia de ,\/,;.rico. Tomo 6: 10). Los indios acudían ahí para llevar ofn:ndas y 

sacrilicios a la dinsa. '"Empecinados en sustituir por dnquier el paganismo por el 

cristianis1110. algunos fran1.:iscanus habían lc\'antado ahí una capilla consagrada a la 

Virgen. sin atribuir dernasiada in1portancia a ese 111ndcstn santuario qui.: ellos 

administraban desde lejos.·· 1 Clruzin,.ky. 1CJCJ-1:10-11. La capilla o ermita se construy"1 a 

principios del decenio de ¡ 5:;0. y !ns indígenas siguieron acudiendo al santuario a 

\·cnerar una imagen de la virgen LJlll.: alguien había colocado ahí. Por otrn lado. c:n el 

decenio de 1550. la sociedad criolla empieza a acudir en peregrinación o "rnmcría·· ¡¡) 

santuario a venerar a la ,·irgcn que ellos asocian con 1:1 \'irgc:n de: Guadalupe que se 

,·eneraba cn Extremadura c:n E>palia .. ·\parcntemcnte. la imagen primitiva no crn la 

qt11.: huy CPlll'CL'Jnns. sinn qui...· L·sta fu1..· sustituida pnr lltra i1nagcn que el arzobispo 

l\lnntúfor encargli a un pint<•r indigc:na llamado l\larcos Cipac. "inspirada en un 

mmkJ,, curopeu ~ pintada '<•bre un soporte indigt·na. que hizo colocar discretamente 

en el Jugar (o al lad(1) de Ja imagen primitiva··. Según< in11insky. cs probable: que la 

intc1Yc·nci<1n del arzobisp(1 haya sido dccisi\ a: 

Efectuada en 1555. la su,.tituci1in. en aparic:nda carente de importancia. 
tun1 enormes cünsccuencias. Su instalación subrepticia le confirió el aura del 
misterio (y. ¿,por qué no. del n1ilagw'~l. ya que .:1 prelado confirmó los 
prodigios asociados a b in1agL'll \' atrihuyl) L'I nrih!L'l1 del culto al propio 
.lesuc:risto ( 1O.J1 . 

. ·\1iade Ciruzinsky: 
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lfay que abonarle. pues. un doble triunfo ni prelado: la difusi1>n 
contrarn:formnda del culto mariano y su territorializnción. nnclündola 
sólidamcntc en el antiguo santuario de Tuc1-Tonantzin ¡ ... J FI nomhrc de la 
di\'inidad. ··Nuestra A1adrc··. cn11\enia perfrctamcnte a la Virgen cristiana. 
( ... l ILn gestión de Montlifar] se basa en la sobreposición de Jos Jugares y Ja 
aproximación de Jos nombres. explota cl arraigo en la ticrra y en la> 
tncmorias. se basa en la progrc~i,·a cnnfusión-sustitucilln en la~ 111L~n1es ... 
(Gruzinsky: 19'1-l: 1O-l-107) 

Se dab" asi un dc1hk sincretisnw a partir ck Tnnantzin y de b \·irgen cspa1iola. 

qu1..~ conYcnía a la nue,·a naciün. La tradición de las uparicioncs y 1.:l <'rigcn 1nilagroso 

o sobn::nnturnl de Ja imagen se instalan definitirnmcnte en el si gin XVI J. con la obra 

de l'"ligucl S;inchez. Luis Lnsso de la Vega y Luis Becerra Tanco. después de casi un 

siglo de relativo silencio: 

Nu care<.:e de interés el que. kjos de haber sidu el con1namiento y Ja sanción 
ideológica de una pr6ctica n.:liginsa bien nrraignda. la 1..·mpn.:sa hngi<1grftfica de 
Sünchez. Lnsso y Becerra T'111cn se haya k\'anlado sobre una de\'ución que 
declinaba y una memoria oral que se estaba perdic·ndo: Se.: reúnen nsi las 
condiciones para que sobre.: las incertidumbres y lagunas de Ja tradición 
surgiese una inefutablc cnn,trucción. dL' contornos hicn definidos. 
csencialn1cntc centrada en una i1nagcn 111ilagn1sa. El borrainicntn y la 
denegación de los orígenes humanos de la imagc.:n que propaga In ,·ersión de 
S:inchez fundan Ja creencia mariana cPn tanto maynr fuL·r~a cuanto que la 
tar1.:a a la qut: se entregan llllL'strn:-. tres ··e,·angL'lista:-.·· es de una hu~na 1\: a 
toda prueba. Se trata tk un tr:ihai" "dcliniti\11" que tiene como r.:sulwdo 
tender. de una \·ez por todas. un "r.:cuerdt1-pantalla" ,,1bre las imprecisiones 
di.? una 111e1noria que se estaba bl)f r~11H.in ~ LJUC: había c:-.camnteudo la iniciati,·a 
ck·masiado humana de 1556 (Cirn/i11'k:. J <1<1.J: 1 ].J) 

Francisco de Ja '.\laza resume asi la n"turalc¿a y las repercusiones de este 

l'\tr~H1nlinariu fcnóme11l1 sncial y relit;ill~\): 

Ln tradición oral (en la segunda P"rtc del siglo X\'J !. los anales. papeles y 
relaciones indicenas. In funda111L·ntaei"1n tcnló~ica de Micuel S:inchcz. la 
generalización - idiom:itica y Ja indigc.:niz~1ción de - Lnsso de In 
Vega ... construyen la rotunda imagL·n dd fc.:nómcno guadalupano. cuyo c..::ntro 
es ese afán incontenible de tcnL·r algu prl1pio ~ únicl1 donde n:prcscntarsc. 
donde r..::crcarsc. donde descansar. De c.:sa nc'<.:L'>idnd intc.:ma. c·sencial. de un 
pueblo que wmienza n sc.:r. de la fL· : el c.:,fuc.:rzo Je los criollos del siglo 
:\\'JI: de Ja intuici"1n pc1..'tica: dL' la L'"1ltaci1in oratoria: de la imaginación 
creadora que nnhdu su prnpi,1 simh,1ln. nace >Ju~stra Sc1iora de Guadalupe. 

\ 
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Virgen 1'·1adrc. i .. guil::i. redención y esperanza: escudo y blasón en que se 
juntnn lo ancestral y mitológico: la raiz prchispánic::i y la savia occidental: lo 
religioso y lo p::itriótico. que puc<le encerrarse en tres palahras simbólicas y 
signilicatirns: C11a11h1/i-To11a111=in-Ci11111/a/11pc: B::indcra. f\ladre Antigua. 
Madre Nlll·rn. f\ ladre :-\ucstra. (/:'11cic/11¡1eclia ele .\h'xico. Tonw (,: 1::) 

Pero la Ciuadalupana no sólo e; la madre prntectnra de los oprimidos y 

desYali<los. sino que fomeJJta el orgullo de la n:1cilin inl'ipicntc. La imagen no es sólo 

la representación d1.: la \'irgen ~laria. silll) ]¡1 mnnift:stación misn1a de su pre~enr.:ia. 

grabada indekbkmcntc en el a~atc de Juan Diego. mediante la inte1Ycnciún di,·ina. 

En este sentido nu se parc·cc a ninguna otra imagen de la Virgen y es superior a todas 

ellas porque ella misma c.1· el milagro. El prodigio del Tepeyac es excepcional. pero 

m:is excepcional aún es que haya ocurrido en ld0xico: ··:-.·léxico se co11\'ie11e en el 

rcceptúculo pro\'idencial. en el teatro .. ganado .. tras una gran lucha. [la de la 

Conquista) para que en él se produn·a la apariciún·· (De la '.\laza en Ciruzinsky. 199-1: 

128). La nación mexicana ha sido especi::ilmente elcgiJa como el escenaril' para la 

aparición de la l\fodrc de Dios. distinguiéndola entre las dc·más naciones: Non fecil 

1a/i1er omni 11ario11/. 

Eric R. \\"olf111uestra clara111cntc las repercusiones del culto a la Guadalupana 

en l<'s más diwrsos á111hitos de la \'ida individual y nacional. debido precisamente a 

su capacidad de unificar a las más distiJJtas capas de población en un solo 111ito <le 

orgullo n::icional: 

[La] guerra mexicana de independencia marea la realización final de la 
pro111csa apocalíptica ... fLaj pwme;a de 'ida expresada por la madre 
snhrcnatural se ha con\'Crtid,, en la promc·sa de un México independiente. 
liberado de la autnridaJ irracio1~al de li •s padn:s-Ppresorcs cspañoks y 
dcn1cho a la nacilin ¡iredikcta cuya cleeción 'e ha hecho manifiesta en la 
aparición de la \'irt!en en el Tepc·yac ... '.\bd1c·. alimc·nto. esperanza. salud. 
,·ida: sal\'ación sohrenatural de la ''presión: pueblo elegido e independencia 
1wcinnal -tndl)!' \!11cuc1nrnn ~u L'Xpn.::-.iún L'll un :o;olu si111bolo (citado en 
t\larcón. 1993: 201 

"Xo hizo nada igual con ningun•1 otrOJ n;1cic'11 
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Este "patriotismo gundalupano··. como In define de la !'vlnza. favorece la 

adopción de In Virgen de Guadalupe como bnndera o l'Stnndm1e que encabeza las 

luchas por fo1jar una nación imkpendientc. La guadalupamt es bandera en las luchas 

a fa\'or de causns religiosas. políticas) sociaks. alin en nuestros días. 

Ln tradición gundalupana da origen a otro fenómeno prácticamente 

simultáneo. aunque no se puede precisar el momento en que surge. Ya hemos visto 

cómo la figurn de la !Vlalintzin se con,·iene en el paradigma de la traición y la madre 

'iolada que da origen a un;1 m1c\'a raza. ;\ esta figura de la traidora. la Chingada. se 

''ªa oponer la imagen de la Virgen J\1orc·nn. "'J\ladre Nuestra·· mestizn. oposición que 

se establece firmemente en el siglo XIX con el surgimic•nto del nacionalismo. 

propiciando así una dualidad mítica qw: penetra en la conciencia de los mexicanos. 

como apunta Rc1ger Bmtra: 

por obra y gracia ,J.: los nacionalismo,. !\ lalintzin se con\'iertc en la Chingada 
lvladre. y llega ;1 ser desplazada por otrn madre·. \'irginal y casta. la virgen de 
Guadalupe. ( ... ) De esta manera el nacionalismo construyó la dualidad 
Malinche-Guadalupc: exaltó el lado ,·irginal de la mujer mestiza pero repudió 
a la madre india traidora y prostituida. (Bartra.199-1: 151. 152) 

El arraigo de la tradición guadalupana queda de manifiesto no sólo en el culto 

extc·ndido que abarca a \'ariadas y diíercntes capas de la población. sino en el hecho 

tk que· su imagen sigue siendo utilizada para encabezar las más disimiles batallas 

políticas y sociales en el Mcxico contemporüneo. La polémica entre los que 

ddienden la aparición de la \'irgen y lo milagroso de la imagen y los que disputan '"el 

milagro·· sigue \'igente aun ahora. en el nuern milenio. El reciente debate sobre la 

c;1nt1nizacit'in del indio .luan Diego no ha hecho sino exacerbar los (mimos entre unn 

,ier;:irquia cclesiústica y una clase política que busca revitalizar su influencia en una 

sociedad desencantada. expuesta a los embates de la posmodernidad y de la 

'"glnbalizacion··. y aquellos que insisten en recuperar la verdad histórica y el origen 

humano del mito . 

... 
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Podría decirse que. a di!Crcncia de lo ocurrido con las figuras de la l\folintzin 

y la Llorona. la tradición de l::i Virgen de Guadalupe cruza la frontera junto con los 

mignmtcs sin grandes can1bins. Para la 111nyoría sigue representando una figura que 

brinda consuelo. abrigo y protección. Incluso. como en 7\léxico. ha servido y sirve 

aún de bandera <:n las luchas de los emigrantes mexicanos entre quienes es posible 

constatar la \·cncración generalizada u h.1 que Jlarnan i\,Jac.Jn: Nuestra: 

En su búsqueda d<: ··autenticidad·· los chican<»' a menudo dcscaron a la 
mediadora silenciosa. Guadalup<:. la incondicional tr;msmisorn de la tradición 
y rcdentL>ra de la opresión. lk tal modo que no debería haber resultado 
sorprcndent<: <:I que <:ntre h1s eswndart<:s acarreado por los trnbajadorcs 
agrícolas chican1>s en la man:ha. a raíz de la huelga. de 1965 estuviera el de la 
Guadalupe (Al arcón. 1993 ). 

Sin embarg<>. se puede percibir un énfosis difrrentc. Aunque un tanto 

arriesgado. podríamos decir que en :vléxico el sincretismo Tonantzin-Guadalupc ha 

ll<:gado a ser tan completo que se diluye en una sola denominación: la Virgen de 

Guadalupe. En cambio. entre las chicanas cspecilkamentc. la Virgen de Guadalupe 

se identifica con la diosa indígena Tonantzin y se '"'saltan sus mices indígenas tnnto 

en el nombre como en la figura de la "Madre de los dioses ... Esta tendencia a rescatar 

los cl<:mcntos de las culturas indígenas o a identificarse con el pueblo indígena. 

rechazando la cultura cspa1iola. a pesar del uso dL· la lengua. son. según Norma 

Alarcón. ··cstr::negias retóricas jquej se utilizan hoy con el fin de acentuar nuestras 

dif<:rcncias respecto de los angloamericanos··. ( 1993: .¡ 1) 

Esto queda muy claro en el recuento que Gloria Anzaldím hace de la Virgen 

de (iuadalupe''. No sólo rescata y subraya los ckmcntos indígenas de la historia 

'
1 EstJ t:~ la' L"r!->ión que Gl0ria A111•1ldúa rt.•co11c..· de l<.1 aparicit'l11 Uc la \'irgcn de Gw1dalupc: 
"GuaJalupc ;ippcarcd on Dt.·ccmhn 9, 1 ~31. 011 thr: ~pot ''hcrc..• th1..· Aztcc goddi..·ss. Tonantsi ("Our 
Lnd~ ~101lwr"). had hccn \\tlrshippc..•d h~ thc..· l\'ahual. •md whcrc..• a tcmplC' 10 her had stood. Spcaking 
Nahua. shr told .luan Dicgo .. tha1 h1..·r namc \\;is ~1arfr1 Coatl11lopcuh. Con.ti is thc nahuatl word for 
scrpcnt. 1.opc..·uh 1111.:an~ "thc..· 0111..· who híls domininn cwcr scrpcnls ... Some s<1y il mcnns · shc who 
crushi:J lhc..· scrpt..'nt'. with thl' ~crpl'lll ~1~ thi: ~ymhol ofthc indigi:nous rcligion. mcaning thal her 
rl~Jigion \\;is to tah.e thl.' p]íl(l' ofthc t\ztc( rclib!H'll Bl'Glll~c Co~Hl<1lopt..·uh \\ll!-. homophonou~ In thc 
Spanbh Ciuar.falupc-. tht..· Spani!'.!h idc-ntilit..-d hl·r \\llh tlH.' dark \'irgin. Guadalupe:. patroncss of \Vest 
Ce111ral Srain·· 061 
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guadalupana sino que se apropi¡1 del mito hasta transformarlo en el símbolo dual de 

Tonantsi-Guadalupc. en términos de su propia elaboración místico-espiritual de la 

.serpiente como símbolo del inconsciente y de la creati\'idad femenina: 

La \'irgcn de Guadalupc's lndian nallll' is Coatlalopeuh. She is the central 
dcity connccting us to our lndian anccstry. 

Coatlalopeuh is descended from. or is an aspee! of. carlicr 
Mesoamerican fertility and Eanh goudesscs. Thc carliest is Coatlicuc or 
"Serpent Skirr·. ( ... ) As creator gncldess: she was mother of the celestial 
deities: ancl of Huitzilopochtli ami his sisll'I' Coyolxauhqui. Shc \\'ith Golden 
Be lis. Goddcss of thc !\foon. "lw was dccapitated by her brother. 1\nother 
aspect of Coatlicue is Tonantsi. Thc Tntonacs. tircd nr the ,\ztcc human 
sacriliccs to thc male gnd. l luitzilopnchtli. renewed their re\'en:ncc for 
Tonantsi who prefcrred thc sacrilice nf birds and small animals. 

The male-dominated Azteca-\ k-.;ica culture drn\'e the pnwerful fcmale 
deitics undcrl!round ¡,,. l!i,·int! thcm nwmtrllus attributcs and b\' substitutinl! 
malc dcitics -in their ·p1:1cc. -thus srlitting the ll-malc Sclf an~l the fema!~ 
deitics. They di,·ided her 1d10 had bcen complete. whn possesscu both upper 
(light) and undenrnrld (darkJ aspects. C'oatlicue. the Serpcnt goddess. and h.:r 
more sinister aspccts. Tlazoltcotl and Cihuacnatl. werc "darkencdº' and 
dis.:mpo\\'cred much in thc same manner as the lndian Kali. 

Tonantsi -split from her darh guises. C'oatlicuc. Tlazolteotl and 
Cihuacoatl-becamc thc gnod nwthcr ( ... ) Al'ter the Conquest. thc Spaniards 
and thcir Church continucd to split Tonantsi'Guadalupe. Thcy dcsexed 
Guadalupe. taking C'natlah1pcuh. thc serpcntlscxualit,., out l>f' her. They 
rnmplctcd the split bcgun ti, thc Nahuas by making la \'irgen de 
Guadalupe/Virgen f'vlaría intn chastc ,·irgins and TlaznlteotllC'oatlicuc'la 
Chingada into putas: inw thc lk;1utics and the Beasts. ( ... ) Thus Tonantsi 
becamc Guadalupe. thc chastc prutcctiw mothcr. thc Jcfcnder of the Mexican 
prnplc (Anzaldila. 1987: 27). 

La inllucncia de estas aprnximacinnl'S se deja sentir en otras escritoras 

chicanas como Sandra Cisncros. mús narradora qui: teórica. que en el cuento ··Littlc 

1\liracks. Kept Promises .. prcs..:nta a una .io,·en que no cree. o no quiere creer. en la 

\'irgcn de Guadalupe porque: para ella la Virgen representa la continuación de una 

tradición que oprime a las mujeres en el nombre de Dios. Sin embargo. al reconocer 

cn ella a Tonantsi. es capaz de recuperar no sólo a una deidad sino también su propia 

identidad como mujer que se niega a cumplir con un rol impuesto: 
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No longer Mary thc !\.Jild. but our mnthcr Tonantzin ... \Vhcn 1 learned your 
real namc is Contlaxopcuh .... Teteoinnan. Toci. Xochiquctzal. Tlazoltcotl. 
Coatlicuc. Chalchiuhtlicue. Coyolxauhqui. Huixtocihuatl. Chicomccoatl. 
when 1 could see you as l\ucstra Seiiora de Ju Soledad. Nuestr:i Sciinra de los 
Remedios. Nuestra Sciinra del l'eq1ctuo Socorro. Nuc:stra Seriora de San .luan 
de los Lagos ... Whc:n 1 could scc you in ali your focets. nll nt once thc 
Buddha. thc Tao. thc true mc"iah. Yalm ch. Allah. thc Hcart uf thc Sky. thc 
lleart of thc Earth. thc: Lord e>f thc ~car and Far. the Spirit. thc Light. the 
Uni\'ersc. 1 could lm·c ynu. and finall). lcarn to lo,·c me (citado por Marina 
Fe. 2001-2002: 128J 

La jo,·cn Chayo reproduce aqui una nuc\'a lctania. no a la \'irgen. sino al 

principio femenino de la 1.kidad. que es tod11s los dioses. La sonora sucesión de 

nombres que recuerdan un conjuro realiza el milagro de que se libre por lin de la 

interiorización J..: un mito que la hace odiar a su madn: y a si misma por ser mujer: 

aprc:nde a amarse a si misma y a tod;1s las mujeres. 

A pesar de la reconstrucción de sus antecedentes en las diosas indigenas, 

GuaJalupc-Tonantzin sigue si..:ndo \'cncrada como la figura protectora. patrona de 

una nueva r;iza mestiza en la que predomina el orgullo de sus ancestros indigenas: 

Today. la Virgen de Guadalupe is thc single most potcnt religious. political 
and cultural image of the Chicanolmc:xicano. Shc. like my mee. is a synthesis 
of thc ole! world and the ne\\'. nf' thc rcliginn and culture of thc t\\'O raccs in 
our psyche. thc conqucrors allll thc conqucn.:d. Slw is the symbol of tlw 
mestizo true to his or her lndian \'alucs. La ..:ultura chicana idcntitics with thc: 
mothcr (indian) rathcr than with thc fothcr (SpanishJ. Our foith is rootcd in 
imligc:nous allrihutcs. i111agcs. symbcils. magk ami 111yth. 13ccaus..: Guadalupe 
took u pon hcrsclf thc psychnlugical and physical dc\'astation of' thc conque red 
and oppresscd indio. shc is ,1ur spiritual. political and psychological symbol. 
As a symbol of iiope ;111d faith. shc sustains and insurcs our sun·i\'al ( ... )To 
;\lcxicans un hnth sid..:s oi' thc ht>rJcr. Ciuadalupc is thc symbol of our 
rcbcllion agninst thc· rich. uppcr ami middlc class: against thcir suhjugation of 
thc p<•or and thc indio (:\n1.aldúa. 1987: 30). 

En cuanto a la relación Guadalupc-'.\lalintzin. las chicanas la perciben y la 

reconocen como una dualidad que moldea las concicncias de hombres y mujeres 

1nexicano-an1cricnnos. 

TESIS CON 
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Guadalupe y l\falintzin han siJo consideradas casi sie111prc co1110 figuras 
111cdiadoras contrap111.:stas ( ... )Guadalupe ha llL'¡.'.ado a simbolizar los podcrcs 
transfor111adores y la trascendencia sublime y es el estandarte que se lle\'a a la 
batalla en 1110,·imientos inspirados pllr utnpí:". l'nr otra partL'. .\lalintzin 
rcprcsl'nla Ja sub\ersiún fl'mcnin:i ~ t..~s \ i~t;i. ª'i1ni~ml). c1111H1 alguil'n que 
contribuyó n la ruina dl' ~u gL"ntc pnrquL' era una int(.~rprL'li: en el ejl-r(.'ito de 
Cortés. (iuadalupe y ;\Jalintzín se han n1clto i'unciún un:1 de la otra. Sea como 
sea. CClll 111u1..·ha frL'CllL'JKia ~L' rL'ClH .. ·rda la prL'SL"ncia di.: las dtlS liguras l'll los 
••orígenes·· de la cPnHmidad mexicana. suhrayandn a~i su constitución divina 
y sngrnda o su caída 111aldi1~1 ~ ~ecular (:\lan:ún. l(><J:;: ~3) 

Conscientes de esa diclltllmía \'irgcn ·puta. mud1as chicanas han intentndo rc

apropinrsc de estas figuras y darles rasgos 111üs positin,s dl'ntru de su cultura. para no 

quedar atrapadas en una pcrccpci,\11 de los 111itos que cs. linalmcntc. masculina y 

aprendida. Dichos intL·ntns. conw puede desprcndi:rsc de lo anterior. parecen haber 

tenidc> 111ús éxito con la figura de:\ lalintzin lJllL' con la dc (iuadalupe. De acuerdo con 

Norma :\!arcón. esto se debe a que esta última se halla in\'cstida por una visión 

tradicional de la feminidad. lo que no ocurre en el caso de la \falintzin: 

La historia política de Guadalupe representa las expectativas y los deseos 
utópicos de una comunidad por la ,·ia de una mediación divina ... Malintzin, 
por otro lado. como "'sujeto hablante"'. secularmente establecido. no 
constreliido por creencias religiosas. se presta más fácilmente a la 
articulación y representación como sujeto y asimismo co1110 objeto (32-33). 

Como quiera qui: sea. forman. junt<> con la Llorona. una entidad múltiple que 

representa a las tres madres de la "gente chicana": Ciuadalupe. la madre virgen. 

1\ lalintzin. la Chingada. la madre ,·iolada y la Llorona. la madre que busca a sus hijos 

perdidos. Estu entidad múltiple ha sido utilizada. sulwcrtida. por la sociedad 

patriarcal para justificar e institucillnalizar la opresión. pero co1110 lo demuestra 

Cilori;1 :\nzaldúa. no todas las 111ujcres chicanas han aceptado el destino de docilidad. 

sumisión. Yergiienza y abnc:gación que se les ha presentado como 111odelo; al 

contrario. al re-escribir la historia. al apropiarse de los 111itos. buscan negociar nue\'as 

identidades a partir de lo que consideran su pasado ancestral indígena con el tin de 

trascender la dicotomia virgen/puta e111blc111atizada en estas figuras: "Yet we have not 

ali e111braced this dichotomy. In the U.S. Southwest. Mcxico. Central and South 
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America the indio and thc mestizo continuc to worship thc old spirit entitics 

(including Guadalupe) and thcir supcrnatural power. under the guise of Christian 

snints ... (t\nzaldúa. 1987: 31) 

De este modo se cierra un circulo de identidades complementarias que forman 

una entidad 111últiple y contrndictoria: las chicanas se apropian de la imagen de la 

Virgen de Guadalupe y la cotl\'iertcn en bandera Je su identidad indígena. De modo 

si111ilar. rcto111an la historia de la:-. Jalinche. y la n1el\'cn a contar desde su perspecth·a 

de mujc.:1: c..·:-;cla,·a. intérprete.:. init.:iadnra d~ una nw:"a raza. La Llorona es la 

encarnación del >ufrimicnto ~ el dolor que padecen en su exilio y es ta111hién la 

!llalinchc que regresa a llorar por sus hijos perdidos. Coatlicuc es la diosa madre 

arquc•típica. 111aclre de los dioses. Tonantzin ... nuestra nrndrc··. que es también el 

no111bre ele Guadalupe. 

En este capítulo hc111os podido ver có1110 a través del análisis, In 

interpretación. In reelabornción y la reescritura. las chicanas han traducido a su 

propia cultura híbrida los 111itos de la cultura 111exicana que se conforman a sus 

políticas de identidad y ele cultura. Cabe mencionar. aunque sea breve111e111e. que 

ade111ús de estas cuatro figuras recurrentes. con gran impacto en la teorización y 

construcción ch: una identidad mestiza que se oponga a la cultura blanca y anglo. las 

chicanas aluden con frecuencia a otros personajes de la historia y la cultura 

mexicanas. 

:\ falta de un lugar dL'iimitado que albergue esta nue\'a cultura híbrida. los 

chicanos toman Aztl:ín y lo con\·iertcn en el lugar real y mítico de origen. 

identificúndose de ese modo con la parte indígena de su herencia. que en muchos 

casos es 111cstiza. A lns figuras antes 111cncionadas St.' pueden agregar otras: deidades 

indígenas como Quctzalcóatl. Omi:téotl. figuras de la historia como Zapata. 

personajes di: la literatura y clL'i a11c. como Sor Juana. Diego Ri\'cra. Frida Kahlo. La 

lista es abierta. pero lo que importa se1ialar es que no se trnw ele una transposición o 
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traslación directa. sino de transformaciom:s que sirYcn a ciertos fines indiYidualcs y 

colectiYos. 

La creación de este inrnginario no responde a una coherencia temporal o 

espacial. Es 111ús bien una fusión aleatoria de figuras discretas. jirones tic mitos y 

leyendas que tienen la finalidad de ser marcadon:s de diferencia. )' por lo tanto de 

resistencia a la cultura dominante. ,\ los t1jos de lectoras mexicanas. es dificil ver la 

relación entre la Virgen de Guadalupe y Frida Kahlo. entre la l\lalinche y Sor .Juana. 

entre la Coatlicue y la Llorona. entre Nctzahuakóyotl y Zapata. Pero las chicanas no 

distinguen entre las figuras reales. históricas y las legendarias o mítica;. ni ta111poco 

entre la cultura propiamente indígena de antes de la Conquista y la mestiza. surgida 

posteriormente. Lo que importa no es el lugar que ocupan ni su signilicación en la 

cultura mexicana. sino el valor que ellas les pueden dar para consolidar una identidad 

que sea diferente y se oponga a la norteamericana. Estas figuras míticas se \'UciH:n 

símbolos o representaciones de \'alnrcs necesarios para la creación de ;u identidad y 

la defensa de sus derechos y costumbres. Zapata es ""el campesino que se rebela··. la 

l'vlalinche es la ··india mediadora··. la Llorona es la ""madre que sufre··. Frida es la 

··fortaleza ante la adversidad"". Coatlicue es la ""diosa-madrc-,·ida-muerte··. Entran en 

la cultura chicana como re-escritura de los mitos mexicanos. lo que explica por qué 

parecen estar en el mismo plano. tengan o no realidad histórica. Por otro lado. 

despojadas de sus contextos en la cultura mexicana. reducidas a su simbolismo 

e~e111.:ial. es posible insertarlas en la experiencia \'i\'a de su \'ida C\)tidiana y asociarlas 

C<lll sus propios intereses y preocupaciones: utilizarlas a modo. para crear nuc\'os 

mitos. kyendas. una nuc,·a cultura. Dcsentraliar los valores politico-sociales de este 

imaginario ~ dcsCamiliarizar las figuras para el lector mexicano al mom..:nto de 

,·nlcarlas al cspmiol es tarea indisp..:nsablc del traductor o traductora que se acerque a 

la uhra de estas autoras. 

Termino esta sección con un poema de Loma Dee Ccr\'antes que ilustra cómo 

el proceso de construcción de nuc\'os mitos incorpora el pasado legendario a Ja 

realidad actual. La mujer que habla en el poema adquiere una dimensión mítica en 
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\'arios ni\'eles: es diosa azteca. ídolo de piedra. mujer de la luna. costado lc111enino de 

Omctéotl (dualidad di\'ina. principio creador en la cosmogonía azteca). Su unión 

sexual con Quctzalcóatl sobre una pirámide reproduce antiguos ritos. La unión de 

ambos con\'icrtc el acto scxual en un acto propiciatorio quc recuerda antiguos 

sacrificios humanos. La alusión a ritos y personajes de la cultura prehispánica le da a 

la mujer chicana/indígena una dirn.:nsión mitica-cosmica. 

l meh into thc slonc lndian Ji:aturcs ,,r 111~ focc. 
Olmt:c .:yes. 1 am an old hro,,·n woman of the moon. 
1 am thc milk raw Wt1111an sidc ofOmctcotl. 
Quctzalcoatl has his SL'X in me. 1 lis long cock 
is a soft pink plumc uf subtk puctry. 1 lis focc 
is in my dark cycs. :\ncicnt rites on a pyramid 
of small colurcd swncs. \\'e makc slow sacrificial 
lm·c. (.loysmith. inéditn) 

En resumen. la cultura chicana es una cultura híbrida. mestiza, que no se 

asienta en un lugar físico especifico y localizado, sino que se encuentra disgregada en 

el imaginario de los que se reconocen como tales, y que se expresa en más de un 

idioma. Esta ausencia de circunscripciones, aunada al hecho de que es una cultura 

minoritaria que tiene una relación conflictiva con la cultura dominante. ha dificultado 

su aceptución y reconocimiento. 

CAPÍTULO 11 

PRIMERA PARTE 

UNA LENGUA INJERTADA: El interlingüismo como seña de identidad 

Thc tale of two ri\'ers 
Told in two languages 
Misunderstood in both. 

- Maria 1-lcrrern-Sobek 
"A Tale ofTwo Ri\'crs" 

You insult mc 
When you say l'm 
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Schizophrenic. 
,\~v divisions are 
lnfinite. 

-Bcrnicc Zamora 
··so Not to Be l'vlottlcd .. 

So \\'ho can hcar 
thc \\'ords wc spcak 
you and J. likc but unlikc. 
and translatc us to us 
side by side? 

- Pat Mora 
"Borders .. 

1\ esa especie de sincretismo indiscriminado de mitos e historias y a Ja 

indefinición geográfica de Ja cultura chicana mencionados en el capítulo anterior se 

afiade Ja complejidad lingilística y social que sei\ala Lucha Corpi. poeta y novelista 

chicana: 

... Ja literatura chicana se nutre de dos tradiciones lingilístico-litcrarias 
bastante fuertes, y proviene del encuentro de dos culturas cuya relación es 
conflictiva y sumamente problemática para aquellos que la viven, y aún más 
para quienes la escriben. ( 1995: 91) 

J>or pro\·enir de dos culturas distintas y hablar dos idiomas. las escritoras se expresan 

en \·arias modalidades lingilisticas: desde aquellas que escriben solamente en cspaiiol. 

pasando por las que mezclan o combinan en propon:ioncs di\·ersas Jos dos idiomas 

(interlingüismo. multilingüismo o bilingüismo). hasta aqudlas que se expresan 

enteramente en ingles. Esw divisiun puede precisarse aún más. En su libro 

Uorder/011d.1 La Fmnl<'l'(I. Thl' .\",'\\' .\/e.11i=c1 ( 1988). Gloria Anzaldúa define Jos 

distintos tipos de lenguajes o registro!- que utilizan los chicanos/méxicoamericanos: 

1. Standard English 
2. Working class and slang English 
3. Standard Spanish 
4. Standard ~1cxican Spanish 
5. North Mcxican Spanish dialect 

r--------- ---· 
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6. Chicano Spanish !Texas. New Mexico. Arizona and California havc 
regional niriationsJ 
7. T.:x-¡..·Jcx 
8. !'ad111co (called ca/ú) (55) 

En este capítulo analizaré algunos poemas de escritoras chicanas y su 

traducción. conh:nidos en la antologia titulada Cantar de E.1pejo.1/Si11gi11g Mirrors. 

compilada por la irwcstigadora ~ traductora C!airc .loysmith. Intentaré mostrar los 

cfrctos del multilingiiismo y del empleo de múltiples registros así como los 

prnpósitns a los que responden. con el frn de dcri\'ar del exurncn de las traducciones 

ciertas pmrtas y estrategias par;i traducir textos híbridos.'" Quiero poner énfasis en 

que este anülisis no implicar;i juicios de \ al1.lr con n:spcclo a la eficacia de la 

traducción. sino que s.: centrará en ..:1 papd que dcscrnp..:1ia la trmlucción de111ro Je las 

cr..:acinnes poéticas y de las ··cr..:acioncs traduccionales .. o. de otra manera. en la 

traducción que. al igual que la cita y la paráfrasis. es una forma de re-enunciación de 

un texto. 11 

El multiculturalismo y el bilingüismo que caracteriza a la cultura chicana 

pro\'oca en las escritoras una sensación de identidad/conciencia escindida y con 

frecuencia se enfrentan a un dilema: escribir en inglés o en español. O quizás no 

.:ligcn. sino que son elegidas por uno de los dos idiomas. Lucha Corpi admite que su 

lenguaje poético es d espariol: .. es el lenguaje en el cual aprendí de mi madre y de mi 

ahucia a sentir y expn:sar el sentimiento··. En cambio. cuando <·scrihe no\·ela lo hace 

en inglés porque .. debo serle fiel a las voces de mis personajes que llegan a contarme 

sus experiencias en inglés .. ( 1995:97). Ana Castillo. por su parte. escribe 

predominantemente en inglés. a Ycc.:s salpicado de cspariol. pero aduce que .. es como 

!I t\gr.adl'i'l°O :1 Clain.· Jo: <>mith qtll.' 1111..' ha~ í1 rcrmitidu US.ttr su Anlologííl bilinguc dt: pocsia chicana. la 
'ual !'il'r.í rublicada cn 1111 futuro pró\imo. Todo~ lo~ pocnws aquí referidos pc11l.'ncccn n esta ;mtologia. 
~ ¡inr carl.'ccr dt: u1w paginación dclinili\a. llf\ Sl' incluye la píigina donde aparece el p<1cma o su 
traduce ion 
11 Para t:!-.ta discusión mL· baso en los conceptos de Shcrry Simon sobre la poética de la traducción y las 
crc.:acioncs 1raduccionalcs. así como dL· la rclílción entre creación y traducción. que explora en su libro 
L1..· T1,Jfi,· lle La11,1.!,111..>.\, 199-L 
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si en el fondo de mi alguien estu,·icra rnnt:imlome sus cosas en español y yo tradujera 

esa \'Íl'encia a la realidad d...J in¡;ks·'. 

Lo que llama la atcncié1n en algunas de estas escritoras es que su lengua 

materna no parece ser el c>pa1)t1l. o en su caso. es un español no estándar. Una 

cxplicaciún a este ti.·11"1111eno s<·ria que muchas de ellas no aprendieron el español 

porque sus padres se ncgan1n a cnscilúrselo. o a hablarlo con ellas a fin de que mejor 

!'e integraran a la l1ll\..'\'a cultura y lll\'icran 111aynrcs n:ntajas sin lo que st.• consideraba 

d lastre de ser ··inmigrantes·'. Otra explicación seria que sólo se utilizaba el español 

en el ümhito dnméstico. y para todo lo demás se recurría al ingJ..!s. De cualquier 

modo. en la escritura de mudias de ellas se puede notar una des\'iación del espmiol 

estándar. una "'dl'liciencia"' rc-sultado de haber aprendido la lengua a partir d<' retazos 

de conH'rsacioncs o tardiame111c en un medio donde la lengua dominante es el inglés. 

Lucha Corpi. por ejemplo. escribe en espaiiol que es su lengua materna. pero 

utiliza una sintaxis inusual. recurriendo a un uso extremo del hipérbaton. que suena a 

"extranjero··. y tiende a eliminar los artículos antes del sustantivo: 

Busqu~ 

en colores de noche 
sombras de día. 

En bancales tibios 
garzas de> plumaje azul 
perlas rojas ctilti\·aron. 

Recuerdos nunca fueron 
medida líquida de amar. 

- ··J\Jcxico·· 

En este otro fragmento se puede apreciar el uso peculiar del hipérbaton y una 

conciencia poética muy clara que se revela en la elección del vocabulario y el ritmo 

de las frases y la rima asonante. 

Del barro más húmedo la hicieron. 
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al royo del sol tropical la secaron. 
con la sangre de un cordero tierno 
su nombre cscrihkron los' iejns 
en la corteza de ese úrhol 
tan \'iejo como dios. 

-"Marina" 

Lucha Corpi muestra una sensibilidad para el mane.in del lenguaje poético, 

un sentido del ritmo y la métrica. que no son comunes en las poetas chicanas de esta 

antología. las cuales tienden a escribir en lo que podríamos llamar "\'erso libre". más 

parecido en ocasinnes a una prosa rítn1ica. El p<..h..'llla que examinnn1os a continuación 

es un ejemplo claro; sin embargo. después de leer \·arins de los poemas de la autora. 

uno tiene la Sl'l1saciún de estar k: endt1 un español "c:xtraño··. l..·nn resonancias 

extranjeras. Esta sensación obedece a que las palabras estün en espmiol. pero la 

estructura es la de otra kngua. en este caso. el inglés .. ·\ este espaiiol extranjerizado. 

marcado por la traducción. he optado por llamarlo espaiiol chicano, siguiendo la 

pauta de Gloria Anzaldirn. 

Cuando Icemos las traducciones de la pocsia de Corpi hechas por Catherinc 

Rodriguez-Nicto la prill1L'ra reacción es de sorpresa ame lo bien que se leen los 

poemas en inglés. Estün escritos cn ingles estándar y producen la sensación de haber 

sido escritos en inglés desde el principio. Esto nos llc\'a a pensar. sin quitarle mérito 

alguno a la traductora. que si los poemas de Corpi pasan tan bien al ingl._<s es debido 

pnxisamcntc a lo seliabdo anteriormente. a que la estructura. la sintaxis. los ritmos. 

st>n los del inglés y sóln las palabras estün en espalicil. De :1lguna manera ya están 

"traducidos''. Es necesario a1iadir que la traductora no se confórma con hacer una 

mera transferencia lingílística. sino que ha atendido a los aspectos extralingüísticos 

como los recursos ritmicos y retóricos para alcanzar un poema muy logrado en inglés. 

lo que Sherry Simon llama una "creación traduccional". que cs. en otras palabras. una 

traducción creati\'a. Basta comparar amhos poemas para constatar lo anterior: 

1v1EXICO 
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Par1i 
como now cli,·idida 
buscándose a si misnrn 
Busqué 

1
, 

en colores de n"ch" • 
sombras de día. 
Perseguí 
luces de ríos 
en suc1ios \'icjos 
Esencia dobk tan cercana -
Cuerda floja de mi orden natural 
México. 
A veces pienso en ti 
en tardl!s así 
111c ncaccc un \'icjo rnal. 

Buscar senderos de tierra 
a vera de profundidad. 
En bancales tibios 
garzas ele plumaje azul 
perlas rojas cultivaron. 
No hay tiempo de llorar 
si has de ,.¡,·ir en mí. 
Recuerdos nunca fueron 
medida liquida de amar. 

i\1EXICO 
1 partcd 
like a note ¡Ji\'idcd 
in search ofitsclf. 
1 lookcd 
in thc colors of night 
for day·s shadnws. 
1 hunted 
rivcr lights 
in old drcams. 
Doublc cssence so closcly hound· 
tightropc of my natural order. 
i\kxico. 
Somctimcs l think of you 
on aftenll1ons likc this 
an old distrcss comes O\'Cr me. 

1
= El subra)ado en este y los siguientes ejemplos indica las palnbras o frases a las que hace referencia 

el comentario. 
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Search for paths of earth 
nt the edge of the clepth. 
On warm b:mks 
bluc-leathered hcrons 
culti\'ate red pearls. 
Thcre is no time for weeping 
if you are to Ji,·e in me. 
l\kmorics were ne\'er 
the liquid measmc of Jm·c. 

Se puede decir que Ja obra creativa de Lucha Corpi se nutre de una poética 

de traducción que Sherry define así: ··un procédé de cremion interlingualc qui a pour 

n!sultat la manifcstation 'ti"éffets di: traduction· dans le texte. cl'éléments 

d'interfc:rence qui crécnt une certainc OU\'ertur.: ou ·foiblessc· sur Je plan ele Ja 

maitrise linguistiquc el du tissu de rélácnccs auxqul"llcs s'aflilie le tl"Xte .. (Simon. 

199-l: 20). La poética de Ja traducción genera un texto cruzado por las tensiones entre 

dos lenguas. una de las cuales. el inglés. parece dominar a la otra. el cspatiol. Shcrry 

Simon considera que este idioma generado por una especie de traducción 

inconsciente o subyacente. es una lengua deficiente y la creación literaria en esta 

lengua responde a una .. estética de In debilidad". Sin embargo. müs que demostrar 

una falla o una cnrcncia. Ja pol·sía de Lucha Curpi y el lenguaje que utiliza apuntan a 

la reapropiación de una lengua perdida y a la instnuración de una tercera como la 

norma lingüistica de su expresión literaria. sin sentimirntos de inferioridad frente al 

i:spailol t:stünJar. 

Algo similar sucede con las traduccionl"s al espmiol hechas por poetas 

chicanas. Su "mal" cspa1iol trasluce la estructura del inglés que da forma a la 

cxpn.:sión y que re\'ela el "deficicme" aprendizaje del español por parte de las 

traductoras. o su aparente foltn de dominio. El idioma que utilizan es un español 

con1a111inado por el inglés. que es la lengua dominante en el contexto bilingüe en el 

que las poetas se dcsen\'uclven. Rosario San !Vligucl traduce así el poema "'Yisions of 

!\ Jcxico .. :·de Loma Dec Cervnntcs: 



1 do1ú belong this far north. 
The uncomfortahlc birds gawk at me. 
Thcy hcm and ha\\ from thcir bordcrs in the sky 
1 heard thcm say: Mcxico is a stumbling comcdy. 
A loosc-icul.!cd Cantintlas \\oman 
acting witl;l'anchn Villa drunkcnncss. 
Last night at thc ta\l:rn 
this was ali confirmcd 
in n painting ofa \\01na11 her glowing 
silk skin. a halo 
extcnding from her !!<'!den coiffure 
while arnund her. dark-skinncd mcn with .Jap slant cyes 
wcrc clrooling in a caricatun: of machismo. 
Below it. at thc har. two Chicanas 
hung at thcir bccrs. Thcy haJ paintcd black 
birds that dippcJ bcncath thc·ir cyclids. 
Thcy wcrc still as foam \\'hile thc mcn 
liddlcd with thcir asses. abscntly: 

No soy de este no11c lejano. 
Las an:s incómodas me atisban. 
Balbucean desde su frontera con el cielo. 
Las oí decir: México es la comedia de un desliz. 
L'na nrn_ier Cantinílas cnn las piernas de hilacho 
actúa la borrachera de Pancho Villa. 
Anoche en la cantina 
lo comprobé 

en la pintura de una mujer: su brillante 
sedosa piel. el aura 
radiante de su peinado de oro 
mientras a su alrededor hombres de piel oscura con oblicuos ojos japoneses 
babeaban con10 una caricatura del machismo. 
Abajo. en el bar. dos chicanas 
pasaban el tiempo bebiendo cerveza. Se pintaron pójaros 
negros que sumergían bajo los párpados. 
Estaban quietas como la espuma mientras los hombres 
Tamborileaban distraídos los dedos en sus nalgas: 

En el fragmento anterior se puede notar lo extrmio del español en las frases 

subrayadas. que incluyen adjetivos colocados en una sucesión poco usual. tiempo 
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verbal inadecuado ('"pintaron"' en lugnr de ··lrnbian pintado"") y una frase transliterada 

del idioma inglés r·drum111ing-tamliorilcaban··¡. que curinsamente no aparece en el 

poc111a de Ccr»alllcs. Todo esto apunta a un uso peculiar del espaiiol que parece estar 

siendo siempre traducido. La traducción del poema al cspaiiol chicano revela la 

insistencia en hacer de éste l::i norma lingüística y de exhibirlo como selial de 

identidad frente a otras culturas de habla espaliolu. 

Los poemas escritos en un cspaiiol estándar. sin cxtrai\czas. st: 

colorean en ocasiones por la alternancia de \'arios registros. produciendo también un 

c.:fecto de multiplicidad. Es d ca~"' del poema de Angela de Hoyos ··La l'v1alinche a 

Concz y Vice\·ersa"'. d,inde presenta un diülogo entre Cortés y la i\falinchc, así como 

sus palabras interiores en un monólogo. El diúlogo estú expresado en un espa1iol 

estándar. correcto. for111al. mientras que los monólogos que expresan sus reflexiones 

intcrnas utilizan un espminl culoquial. con frases populares y grafías que reproducen 

la pronunciación cortada de algunas palabras. De hecho estas frases muy locales 

constituyen una \'ariantc 111ás del cspa1iol que n:sulta ajena a otros hispano-hablantes 

y que requeriría de traducciones intralingiiísticas distintas para distintos hablantes del 

espa1iol. Así. el poema es parcialmente ininteligible para lectores del cspailol que no 

conozcan expresiones como ··hembra a todo Jar"'. "chatita patarra.iá"" (donde la última 

sílaba omite la terminación ··ada··i. ··gringo desabrido··. "'güero infeliz··. Estas 

expresiones de hecho caracterizan a los perrnnajcs. rc,·clan la actitud de uno hacia 

otro. ackmüs de quc constituyen el contra1rnnto de lo que expresan 'erbalmente en 

\'OZ alta. Se puede decir también que el lenguaje de los monc\logos es In traducción ni 

intl·rior de In que se dice exterionncnte. A cnntinuación la respuesta aparcmcmente 

sumisa y ri:signada di! la rvtalinchc a Cortés. qui~n cort~~nK·ntl! SI.! niega a casarse con 

ella. y In ··traducción·· n lo que realmentl' piensa en su fuero interno: 

ELLA. Sí. amo y seilor mío, tienes razón. 
Yn lo sé que me quieres 
y perdona mi necedad. Es que nosotras 
las mujeres siempre soliamos con imposibles. 
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l" en/re paré111e.l'i.1· El.LA se cli¡o: 
Jfuh! y paro e.10 te di 
mi st111gr,• y mi puehlo.' 
Sí ya lo rc:o. ~~ringo cles,1hrido. 
fllnto asi llll' c¡uh.•rc.'.\ 
ljlfl' llll' l'<ISlll'CÍS 

con /U .1·uhordi11ac/o 1)017 .Juan. 
sin 111ú.' ni 1nús 
co1110 si !itera yo 
1111 kilo de carne 
-pos ni c¡uefitffas mi padre 
¡w · rcndenne a 111 antojo 
guero i1?fdi= ... .'.'.' . 

El dificil equilibrio y la tensión de los registros del cspaiiol son evidencia de 

que la poetn puso en juego una po0tica que podríamos llmmir de traducción interna. 

donde el lector se enfrenta a dos registro~ opu.:stos y a dos conciencias diferentes. 

En la versión al inglés de Diana Tcy Rebolledo este juego de registros está 

totalmente ausente. La traductora borra toda difrrencia y contraste ni utilizar una 

lengua formal neutra. un solo registro del idioma. no matizado por expresiones 

coloquiales tan expresivas como las del poema de Hoyos. Por el contrario. meramente 

transfiere signilicndos generales en frases carentes de fucrzn y expresi,·idad ... Hembra 

a todo dar .. se convierte en ··a lowly \\'Omtrn·· ... chatita palarrajá"' en .. short 

carpcthaggcr"" y "'güero 

anticlimütico: 

infeliz"' en ··imgratcful white man... El efecto es 

And hetll'een porl'tllhesi.1· SJJE .rnid to herse/(' 

Huh.' and/iir thi.1' l gm'<' .1·011 

my hlood wul my peopfr .1 

l"es. l see il no11-. i11.l'i/Jid gri11go 
you like 11"-' "'º 11111ch 

1lw1 you 11·m1110 man:i· me 

to your .whorditWI<' Do11 .luan. 
1ri1/11111/ 111y say so 
ll.I' if J 11•t•re 
"p;w11d ()(/leslt 
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- ll'<!ll it '.1· 1101 /ike yo111n•re my.fiitlwr 
to sel/ me al yu11r whim 
1111¡:ratc:fid white 111011 ... .'.'.' 

La tensión que caracteriza d cspaliol de las chicanas se percibe de otra 

manera en los textos escritos en inglés. Los poemas escritos en inglés por las autoras 

chicanas remiten constanwmente a otra realidad que no es anglo. sino a la \'ida en la 

frontera. con sus costumbres. hábiws. nostalgias y acti\'idades. o a la cultura 

mexicana. vista frecuentemente cnmo una pérdida o re-elaborada a trnn•s de In 

apropiación Je mitos. En todus los casns se pucde percibir una cultura ··traducida" al 

inglés estándar. "correcto". que en ocasiones se salpirn con alguna palabra en "slang·· 

o en cspa1iol. Ana Castillo. mm cuando habla espaiiol. re-escribe la leyenda de 

lxtaccihuntl en perfecto ingks. traduciendo. rescatando asi la leyenda para otras 

1m1jcres: 

Hard are th<: womcn of my fomily. 
lmrd on the mothers who'vc died on us 
and the daughters horn to us. 
hard nn ali except sacrcd husb:rnds 
and thc blessings of sons. 
\\'e are lxtacihuatls. 
slceping. sno\\-cappcd n'lcanocs 
huricd ali\'c in myths 
princ<:sses with thc name of a \\arrior 
on our lips. 

El efecto de extranjeridad estú dado por el tono legendario de una historia 

ajena a la cultura inglesa. asi como por referencia a figuras como lxtacíhuatl y 

Coatlicu.:. Dado que el texto es monolingüe. opté por traducir este poema a un 

espa1iol estándar. conliando en que el contenido ajeno de la historia creara el efecto 

th: cxtrnilcza: 

Duras son las mujeres de mí familia. 
duras con las madres que se nos nmrieron 
y las hijas que nos nacieron, 
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duras con todo menos con los esposos sagrados 
y la bendición de los hijos ,·mones. 
Somos lxtacihuatls. 
<lorn1idas. volcanes de.: ci1nas 111.!\ adas 
cntcrrn<las vi,·as en mitos 
princesas con el nomhn.: c.k· un guc.:rrc.:ro 
en nucstrns labios. 

Las atlltll·as que han t1ptado por escribir en inglés. ya sea que hablen o no 

espaliol. tienen como fin difundir su cultura. 111oldem una identidad para si mismas y 

su literatura. aunque las n:frn:ncias idenlúgicas. sociales y culturales sean a ··Ja otra" 

reali,bd. al ·•otro lado··. a lo que resulta ajeno y extranjno para quienes leen en 

inglés. La tcnsiún nace del heclw dL· que hablan y desniben una realidad que no es la 

de la cultura y lengua dominanll'S. sino la de la cultura subordinada y reprimida. Gina 

Valdés recr<'a en º'The Bmdcr> .. la r<'alidad cotidiana de b ,·ida en la frontera. donde 

cnm·ergen culturas distintas: 

Chaplin and Cantinflas 
waddle upa hill. roll down. 
Siquciros paints the sky 
blood red. Dali pastes 
a purplc moon. 1 i ghts 
the smik of the Chcshirc cat 

Dcmctria Martinez escribe en inglés para denunciar Ja sordidez de la vida 

fronteriza en "":\n El Paso Street by l'ight"": 

Shc cnds dnylight sa\'ings. 
turns back the lwnds. 
an extra J10ur to fake 
with this porcelain man. 
Hclp wanted he prorniscd. 
then fucked her backstage. 
a Juárez extra scrubs sinks 
al slnvcry ,,·agc. 
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Conscr\'ar el contraste entre lengua y realidad. así como la tensión entre el 

idioma inglés y los nombres en csp:uiol no es tarea fácil si se emplea el espa1iol 

estándar. como lo hice yo en la \'ersión del poema de Ana Cas1illo arriba ciwda. Es 

pnsibk conje1t1rar que ..-sw tc'nsión sólo se alcance con el uso del espminl chicano. o 

dl' un l'Spaftnl que c.k· alguna manera est~ ··contaminado·· por la IL·ngua cxtranjcra. 

como seria el caso de la compiladorn de la antología Claire .loysmith. que siendo 

pnicticamentc bilinglic. tiene l'i inglés como lengua materna y es además biculturnl. 

El idioma espaiiol de Claire .loysmith. como el de algunas chicanas. cst{1 tensado por 

la lengua inglesa. de modo que en ot:asinm·s prnduce es..- extra1io y sutil efecto de 

l'\tranjcridad que yo. cuya lengua 111a1crna e~ el l..'Spaf10I. nu puedu ~iquicra i111itar. La 

pregunta que salta entonces es: ¡,acaso In deseable es que la poesía chicana sea 

solamente traducida por las chicanas o pnr traductoras biculturnlt:s'' La pregunta es 

provocadorn y en realidad no admite una respuesta contundente. t)uizüs lo que se 

puede argumentar es que la trnducción debe tratar de reproducir la tensión 

intercultural recurriendo a estrategias de escritura similares a las de los poemas que se 

traducen. Esto es algo que se examinará con mayor acercamiento en la siguiente 

sección . 

••• 
Sin lugar a dudas. el fenómeno más interesante de la literatura chicana es el 

del interlingilismo en los textos híbridos. aquellos escritos en ambas lenguas. con 

múltiples registros. en un afán por crear una tercera lengua propia. Gloria Anzaldúa 

expresa los conflictos y las acusaciones a las que se enfrenta por utilizar ambos 

idiomas. sin la corrección o la pureza que esperan los hablantes de esas lenguas. La 

acusación cnderazada contra la ivlalinchc se perpetúa hasta nuestros días: a quien 

habla ingJ¿s. la 11.!ngua del opresor. se le considera traidora. c.:omo a la l\'lalinchc: y por 

hablar un cspaliiil ··incorrecto··. ··pnchn··. se lt: acusa de echar a perder la lengua y de 

mutih1rla. Debido a que los mexicano-americanos no \'Í\'cn en un país en el que el 

espaí\ol sea la primera lengua. sino que la lengua dominante es el inglés. se ven en la 

necesidad de crear su propia lengua: 
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For a pcoplc who are ncithcr Spanish nor li\'t: in a country in which Spanish 
is thc lirst languagc: lora pcople \\ho li\'c in a country in which English is 
thc rcigning tonguc hut "ho are nnt Anglo: for a peo ple who cannot entirely 
idcntify with cithcr standard (formal. Cnstillian) Spanish nor standard 
English. whnt rccour:;c is kli to them hut to crcatc thcir o\\·n language'? A 
language which thc: can connect thcir i<kntity to. onc capahk of 
communicating thc rcalitics and \ alucs true to themsd\'cs -a language with 
tcrms that are· 11t:ithcr c.1¡i111/11/ 11i i11g!t'·'· but bnth. Wc Sf""'" a patois. a forked 
tonguc. a ,·ariation of two langual'cs (.·\nzaldúa. 1987: 55) 

Ya anteriormente nos refrrimos a los múltiples registros de esta lengua 

mixta utilizada por las chicanas que idl'nti Iica Anzaldúa (\'(:r púg. 62 ). Su impacto es 

tal que Anzaldúa dedica todo un capitulo del libro ya citado para explicar cada una de 

estas \'Hriacioncs y las circunstancias en que se usan. Aunque quizüs no muy 

cientilicamcntc definidas. estas \'ariacioncs dialécticas se l'ncucntran en la poesía de 

Anzaldúa y de muchas otras chicanas. SitYa este fragmento de E\'angclina Vigil

l'iñon como ejemplo del uso de múltiples registros dd cspmiol y del inglés: 

prctty soon kids took to just pl:iin pccling plastic pastel 1mint 
to unveil historical murals 
of im1111;-diatc past \\'cll-rcmcmbcrcd: 
rnás 111onas encuerndas 
and "Lupc lo\'cs Tony·· 
"always and forcwr"· 
"Con Safos 
y Sin Safos" 
y que "El Chuy es rdajc" 
and other innoccnt dcsnrndrcs dc la juventud 
sccrct fcar in e\·cry child 
que su nombre aparecicrn allí 
y la música de los radios 
animando 
"Do you wanna dance undcr the moonlight? 
Kiss me baby. ali through thc night 
Oh. bab\'. do \'OU wanna dance? 

- \vas !'·:un Running ·Round Descalza 
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Este lenguaje hibriJo. nue\'o y propio se convierte en el lugar de ubicación. 

de habitación para los cmigrantl'S. sustituyendo al territorio como fuente de idi:ntidnd. 

Como dice Anznldirn. "language ¡,,a homcland": 

1 am my languagi:. l'ntil 1 can takc pridi: in my bnguage. 1 cannnt takc pridc 
in myself. 1_·ntil 1 can c11:cept as lcgitirnatc Chicano Texas Spanish. Tex-i\lex 
and all the nthcr languagcs 1 spcak. 1 cannot accept thc lcgitimacy of myself. 
Until 1 am free to write hilingually ami to switch codcs \\'ithout ha,·ing 
always to translate. ( .. J my tnngue will he illegitimate ( 1987:57) 

La libre altermmcia de códigos coloca a la traducción dentro di: las fronteras 

de la cn:ación literaria. en lo que Shcrry Simon considera un proceso de trnducción 

inacabndn. donde el roce de c<idig<>S c"nstrnye una estética de la disonancia. (Sirnon. 

199.J. 32): 

Le "trafic" des langues pn:nd done la forme d'un mouwrnent d'idiomes et 
d'idées. qui tl'moignc ck la recherche continuc de nou,·dlcs sources 
d'appro,·isionnemcnt intcllcctuel et esthétique. lne1·itablemcnt. ce commerce 
débordera du cadre du licite et du n0rmatif. Le tcxtc cst soumis á des 
manipulations. altér0 par l'introductinn de suhstanccs étrang~rcs qui 
troublent son idcntité. Tra\·ersés par cks tensions entre des codes de valeurs 
di\'erses. entre le vernaculaire identitaire et le langagc ,·éhicuiaire. entre les 
codes complices du groupc et les gra111111aircs de communication globales. 
ces tcxtes mettent en relicf les états de clivagc internes de la culture. lis 
délinissent l'identité culturelle commc un processus de négociation toujours 
en cours. !Simon. 199.J: 33) 

Aunque parecía utópico. el cspaiiol chicano c'mpieza a plasmarse en la 

literatura. a pesar de que no hay una sola sino muchas variantes de acuerdo a la 

región. como apunta Gloria t\nzaldúa. La diversidad de registros subraya el carüctcr 

"nuc,·o" de la:; lenguas empicadas por las chicanas. Al contrario de lo que sucede con 

la alternancia entre francés e ingh:s entre los qucbcquenses. donde según Sherry 

Sinwn. existe una lengua \Wnüeula o idcntitaria y una lengua vehicular definibles. 

entre las chicanas es dificil establecer definitivamente la lengua vehicular de la 

'ern<icula. Mucha5 van y vienen de una lengua a otra y la mayoría utiliza una lengua 
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predominante que salpica wn frase> Je la otra. generalmente idiomáticas. para lograr 

ciertos efectos. En los poenws de las chicanas. la .. ,·ida idiomútica .. de la lengua está 

representada r•1r un flujo de expresiones idiomúticas que constituyen el flujo de lo 

impensado. lo espontüneo. de la lengua (Simon. 199-1: 5-1 ). Por otro lado. insertan 

frases o conccpws n:lacionalh1.s con las dimen~ioncs ideológicas o sociales de In 

cultura. con el fin de crear wxt,1s que se nutren de una multiplicidad de fuentes de 

inspiracit\n. Es imponanlc' subrayar el hecho de que· estas J.:nguas hibridas empicadas 

conscientemente en la creación literaria no son lenguas mutiladas. inferiores o 

··heridas". sino que existe un deseo c'xplicilt' de· crear una obra literaria n partir de un 

lenguaje: que cnnfromn las d",; lcnguas de las que se deri,·a. Como dice Édouard 

Glissant. '"Les cnntan1inations d·unc languc par une autn: 111.: snnt ni:gatives que dans 

le contextc d.: la nnn-responsabilit~ ct de la nnn-créatinn". (en Simon, 1994: 91) 

El hibridismo de los poemas rn desde unas cuantas frases en la otra lengua, 

que resaltan precisamente por su escasez. hasta textos completos que alternan el 

código libremente en proporciones iguales. Es frecuente encontrar un cambio de 

código cuando el tema es cl cruce de fronteras. como en el poema de Barbara 

Brinson-Curicl. donde una estrofa en espaliol se inserta entre dos en inglés para 

encamar en el lcnguajc la acción misma de la migración: 

1 migrntc into my history 
these eool mornings. 
1 return wcekly 
10 the lirsl gradcrs. 
expecting to yank them 
from these ficlds 
with ditto shccts and chalk. 

:--·lis abuelos pensaron haberse ya lavado 
todo este polvo 
de sus pies y manos 
con el agua tub<!rcula 
de San Frnncisco 

Pero regresan en mí. 
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Tomatocs rise to grect us: 
dusty red moons. 
They border our cmnpo 
on thrcc sidcs. 

Ya hemos mencionado que la lengua vehicular puede ser el inglés o el 

espalinl. aunque la lengua identitaria parezca ser siempre el español. En la antología 

de poesía chicana ya ciwda e ·m11c11· ele E.1p<:ius·Si11gi11g ,\/irror.1· encontramos una gran 

variedad de macias. talllo de los registros del esprniol como del inglés. ciando lugar a 

lo que Simon llanm "los efectos de traducción"" en la creación poética. La inserción de 

palabras o frases extranjeras en la lengua vd1icular cumple ,·arios propósitos. entre 

ellos d de aludir a elementos de la cultura anglo o mexicana chicana. como ya se vio 

arriba. En seguida ,·eremos algunos ejemplos de cómo funcionan estos cambios y las 

soluciones de 11·aducción que se encontraron para reproducir "'los efectos de 

traducción'". 

Cordclia Candelaria es una poeta chicana que escribe en una lengua 

mixta con toda deliberación. pues en su pocsía se puede percibir la intención de usar 

inglés y espaliol. No se trata de un ··mal .::spai)oJ"" o de un cspaliol "mal aprendida··. 

sino de una estrategia deliberada de usar una u otra lengua según In cultura a la que 

hace referencia. ··Haciendo tamales·· ilustra perfectamente esta intención deliberada. 

La mnyorin de los versos estún escritos en inglés y cspa1iol. conscn·ando un balance 

dictado. o p,1dríamos decir. motin1do por la referencia cultural. Lisa el español 

cuando habla de las costumbres mexicanas y de la comida (tamalcs. orégano. bajo la 

sombra. enriquecer el saborcito) y utiliza d ingli.!s para referirse a los elementos 

industriales de In cultura anglo (mftr chili. u.s.d.a .. \\"cstinghouse. U.E.lights). 

logrando C\'Ocnr la síntesis cultural que se da en la frontera: 

Haciendo tamales mi mamá wouldn"t comprumisc -
no mftr chili. no u.s.d.a. carne 
nomas handgrown y homc-raiscd. todo. 
Orégano had to wildly grow 
in brown earth 'bajo la sombra". 
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E111onccs. corno su mmnú ames y su abuelita 
she madc her tamales from mcmory 
cada sabor nuc\'O 
como el calor dd \\'estinghousc wherc 
shc cookcd them with gas under G. E. lights -
bien original to the max ! 

Para traducir c:stc poema Claire .Joysmith recurrió a estrategias 

discursi\'as y tipognificas que mantu,·ieran el efecto de hibridez. En su \'crsión al 

espmiol conscr\'Ó algunas frases en inglés. las relacionadas con Ja cultura anglo y las 

puso en cursi\'as. Por otro lado. utilizó negritas para nrnrcar las frases que estaban en 

espmiol en el original. Finalmente. explicó ciertas abrc\'iaturas y términos del inglés 

en notas a pie de p(1gina. Aunque el uso de notas a pie de pügina no es algo 

sancionado. los textos 111ultilingücs. que ponen a prueba la capacidad del lector por su 

ininteligibilidad inherente. exigen el empico de notas a pie de pügina. a cambio de 

mantener el intcrlingüismo en la traducción. Estn es una pnictica común entre autoras 

y traductoras de textos híbridos. 

La necesidad de esta estrategia se hace más evidente en el caso de un 

poema absolutamente 111ultilingüe como "La Loca de Ja Raza Cósmica" de La Chrisx. 

En este poema la autora utiliz:i libremente frases idiomáticas. de uso común. 

alusiones a Ja comida, las labores de Jos chicanos. las costumbres en Ja frontera. 

malas palabras. caló. slang. en ambas lenguas. en lo que constituye una larga Jctunia. 

La mayoría de estos \'UCablos o frases constilllycn rasgos caractc:risticos de una 

rnltura. desconocidos en la otrn y que. por Jo tanto. expresan realidades no 

cnnceptualizadas toda\'ia en una lengua u otra, que necesariamente requieren de 

explicación. 

He aquí un fragmento: 

Sov Ja Jow-rider 
so;. Ja cruzcr en su Monte-Cario 
so;• un ten speed or walking 

Soy el .loseph Magnin's 
soy Ja K-Mart 
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soy el Goodwill 
soy styling 
soy wcaring tire sandab con sarape 

Soy conccrts cuando ando bkn loca 
soy el Disco. d Starlight. y el Palomar 
soy el lliltnn 
soy thc Texas lnn 
soy thc Knights of Columbus 

Soy bragging about a goud hato 
:-;oy cchúndnle a .... q y a su m0ndiga 1nadre 
soy stepping out on my nld man 
soy bcing true 
soy going out with my hrothcr as chaperonc 
soy la que \·Í\·e con doublc standards: 

El poema refleja las tensiones intrn e interculturales entre diversas 

perspectivas político-ideológicas y condkiones sociales. económicas y sexuales 

contradictorias. planteando como pocos el c;micter subversivo de los textos híbridos. 

Tiene mucha razón Simon cuando afirma que los textos híbridos ponen en entredicho 

la tarea misma de la traducción. ¿Cómo traducir lo que por dentro. internamente. esta 

ya traducido. o en otras palabras. lo que pone en juego múltiples efectos de 

traducción'? A continuación la traducción de Clairc .loysmith. donde se pueden ver las 

soluciones que encontró. no solamente para destacar las frases en inglés y cspaiiol del 

original. sino para explicar o traducir internamente ciet1os vocablos-conceptos (como 

cruzcr = cruiscr=la que pasea) que no existen en la otra lengua y utilizar alternativas 

idiomúticas para mantener el tono casual del poema (ando a p<1ta): 

Soy la /ow rider 
soy la que pasea l'n su :\Jontl' Cario 
Soy bici de diez velocidades o ando a pata 

Soy el .loscph 1\lacnin·s 
So~· la K Mart 

Soy el Goodwill 
so\' andar n la rnoda 
so;· la que usa huaraches de llanta con sarape 
soy conciertos cuando ando bien loen 
so;· el Disco. el Starlight y el Palomar 
soy el Hihon 
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soy el Texas lnn 
soy los Caballeros de Colón 

Soy la que presume ck un buen bato 
soy l'Ch:índolc a ~I ~·a su m~ndiga madre 

soy la que abandona a su ,·iejo 
soy la fiel 
soy Ja que sale con mi hermano de chapcn'>n 
soy Ja <JUC ,·i\·c con doble moral: 

Las frases subrayac.las ,·an acompañadas de notas a pie de página que 

explican su significado en la culwra anglo. Como ya se dijo antes, el uso de prefacios 

que explican las estrategias de traducción y e.le múltiples notas a pie e.le página es una 

práctica común en las publicaciones de traducciones de textos hibric.los. 

Como podemos ver. la traducción de Claire .loysmith no necesariamente 

implica una simple in\'ersión e.le lenguas. lo cual seria absurdo. Por el co111rario. la 

traductora mantu\'o las frases que en el original estaban en español y agregó otras 

frases coloquiales en cspaiiol que resultaban convenientes en el contexto. De modo 

particular resaltan en el texto las frases en "mal espaiiol" donde las palabras se 

acomodan a una sintaxis del ingic!s. como los versos "soy la quien 'mi carnal' hace 

rapeº'. que aparece asi: "soy la quien 'mi carnal' h:1cl' rape". o aquellas que tienen 

foltas de ortografía y modifican un tanto Ja expresión en cspmiol como: "Soy la que 

hecha chingazos por su Raza''. que apan:ce en n.:gritas .:n la \'l:rsión al espa1iol: "Soy 

la que hecha chingazos por su Haza". Asimismo. intentó rcproc.lucir mediante otros 

medios como los ,·isuales o los tipográficos la heterogeneidad del texto hibrido. 

El hecho de resaltar mcdi:mt.: la tip<•gral'ia las palaliras que en la 

traducdlln quedan co1no en el original. ya sea inglés t' espafwl. no sola111cnte rc111arca 

la heterogeneidad de un texto múltiple como el de La Chrisx. sino que también 

funciona para delinear una temática cuanc.lo así lo ha concebido Ja autora. Loma Dee 

Ccn·antes escribe un poema dedicado a un "re,·olucionario''. Lo escribe en inglés y Jo 

salpica con palabras muy seleccionadas en español que se relacionan con la raza. la 

acti' idac.l y el lenguaje e.le un hombre que lucha por la justicia y Ja solidaridad. La 
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lista conforma prácticamente un eje tem:ítico Jel poema: una liberación. carnales. 

ciudad. tus hijos. de la sala. manos bronces. mi espíritu. Raza. l-lennano Raza. la 

rc·,·oiución: iguahm:nte resuena cnn c·cos de mitos y ncontccimientos de• la cultura 

mexicana corno la h:yenda de la Llorona. la Rc\'olución l\kxicana. el lema ck 

Vasconcclos para la uni\'ersidaJ nacional. ··Por mi Raza hablará el espíritu·· y Ju Raza 

de Bronce t¿quizús el p<1c111a de Amado Nen·o?). Dada su importancia. cn la 

trnducciún sc resaltan c·stas frases con negritas. dc modo que el lector captc 

,·isual111ente su presencia y significado cspccítico aún antes de leer el poema en su 

coqjunto. Ofrezco un fragmento del poema y su traducción. hecha por mí: 

Pero your voice is lost to me. carnal. 
in thc wail or tus hijos. 
in the clatter of dishcs 
and the pucker of bcans u pon the sto\·c. 
Your convcrsations come to me 
de la sala wherc you sil. 
sprcading your drcam to brothcrs. 
whcrc you sprcad that dream likc damp clo\'cr 
for thcm to trod upon. 
whcn 1 stand hcre rcaching 
para ti con manos bronces that spring from mi espíritu 
(for 1 too am Raza). 

Pero tu ,·oz se me pierde. c:1rnal. 
en los aullidos de tus hijos. 
en cl traqueteo dc los trastes 
y el borbolleo de los frijolcs en la estufo. 
Tus con\'ersacioncs me llegan 
de la s:1la donde estás ;c•ntadn 
desplcgando tu sueiio antc tus hroilers. 
donde extiendcs esc sueiio como hierba húmeda 
para quc pisen sobre clla. 
mientras yo estoy aquí estirando 
¡rnra ti mis manos bronces que brotan de mi espíritu 
(pues yo también soy Raz:i ). 
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Además de la tipogrnfin. utilicé ciertas estrategi;is lingiiisticas con el fin de 

reproducir el efecto de inll.:rlingiiismo y la lcnsión resultante. Así decidí mantener 

··hrothers·· en inglés con grafía en cspa1iol y el eli:cto de extralicza de "'reaching llilli! 

!i con manos bronces"": 

Un último ejemplo de los ""electos de traducción·· producidos por la 

yuxtaposición de lenguas es el pnema de Gina Valdés. ··English con Salsa"', que en el 

tin1lo expresa la hibridez que lo car<lCtcriza y al mismo tii:mpo la forma como se 

· alcanza esta integración d<." una nuc\'a lengua. Como "' indica el titulo. la lengua que 

estructura el poema es el inglés pero modificado por la cultura mexicana. la mestiza y 

la indígena. simbolizada por la "1lsa (mezcla de chile:. ji tomate y cilantro). Los 

efectos radican en la mezcla inmoti' ada de relcn:ncias a la cultura y geogn.1fia 

indígenas y a la cultura anglo así como en la combinación indiscriminada de 

sonoridades dispares en inglés. cspa1iol ~ lenguas indígenas. lo cual le confiere un 

ritmo peculiar al poema. ademas Je un tono sunwmente irónico. 

\\'elcome to ESL 1 OO. English Surely Latinized. 
inglés con chile y cilanlro. English as Amcric:m 
as Benito .luürcz. \\"elcomc. mud1achus f1«1111 :'\cichicalco. 
Lcarn thc language pf di\ lares ancl Joh,rcs. nf kings 
and quecns. of Dnnald lluck anJ lla1111an. l lc>ly Toluca! 
In four monlhs yuu"ll be spcaking likc Gcorge Washington. 
in four wceks you can ask. :--tnrc coffcc 0 in two months 
you can ~ay. ~ 1a~ 1 ta~e: ciur (1rdcr'? in nne yc~:r yo u 
can ask for a raisc. niol as thc Tuxpan Ri,·cr. 

\\'hcn a tL·achcr frnm l.a .lnlla or a .:011 bny frnm Santcc 
asks you. Do you spcak English·: Y<>u"ll answcr. Si. 
yes. simón. of cnurse. l loYc Englishl 

Anc.l you"ll hum 
a Mixtec chanl lhat touchcs la tierra anc.l thc heavens. 

Aquí se plantea el problema de cómo traducir una lengua tan mixta. tan 

hibrida. una lengua injertada de otras dos. La hibridez y la mezcla constituyen el 
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poema. por lo que perder la altcrn::mcia de códigos sería perder los efectos irónicos y 

rítmicos. ¿Cuáles son las opciones? ¿,Traducir seria acaso un mero proceso de 

imwsión? ¿Traducir al inglés lo que está en cspaiiol y \'ice\·ersa y dejar las palabras 

indígenas? ¿,O mejor aún. no traducir en ahsoluw? Como ya se dijo antes. la 

traducción de textos híhrithis pone en entredil'hc> a la traducción misma. y ese 

parecería ser el caso con este poema de Gina \laldés. La multiplicidad de n:fercncias 

culturalcs y de formas lingliístic¡is apuntan a '"thc incomplete nnture of cultural 

interclrnnge. the lack of total rcciprocity hct\\een signifying systems·· 

<Simon.1996:158). Sin embargo la autora. quien sc traduce a sí misma. logra una 

\'ersión al cspaliol tan híbrida como su poema original. 

Gina Valdés t>pta pnr cnnscn ar en la traducción algunas palabras en inglés. 

entre las que destaca "English··. la cual se repite a lo lurgo del texto como un 

estribilln. Conset'\'a también las frases que aluden a lugares y nombres indígenas y 

resalta las frases que estaban ya en cspa1iol. El resultado es un texto híbrido. 

heterogéneo. muy parecido al primer poema. pero con la diferencia de que la lengua 

vchicular no es el ingh:s sino d cspa1iol. 

Bienvenidos a ESL 1 OO. English Seguramente Latinizado. 
inl!lés con chile,. cilantro. E11i:lish t:m americano 
co~no Benito .lujrcz. Bicn,·eni.dos muchachos de Xochicalco. 
aprendan el idioma de dúlan" y dolores. Je reyes 
\'reinas. del Pal<' Donald ,. Batman. //oh Toluca! 
En cuatro meses cstarün h;•blando com¡,"George \\'ashington. 
En cuatro semanas podrún preguntar . . \/ore '"!((ee? 
En dos meses podrún decir . .\fil\·/ wke yow· order? 
En un a1io pudrún pedir un aumento. con la frescura 
del Río Tuxpan. 

Cuando una maestra de La Julia o un \'aquero de Santce 
te pregunte. Do you speak English'.' Contestarás. Si. 
yes. simún. o(course. / lm·e E11glish! 

Y murmurarás 
un canto mixteco que tocará la tierra y el ciclo. 
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El poema de Gina \'aldés y su traducción. así cc.mo las traducciones arriba 

mencionadas. marcan algunas ¡x1utas para tradudr lus textos híbridos de las poetas 

chicanas. En la antología que nos ocupa encontr<lmo> múltiples ejemplos de textos 

hihridos en ma: oro menor grado. Ya en la primna p;irte de e,;tc trabajo se sc1laló la 

necesidad de c.ksentra1)ar los signilicaJus que en la ct:ltura : literatura chicanas se 

asignan a lugnn:s. personajes y arontcci1nicntns di: la histPria y la cultura 1111.:xicunas. 

a los que se alude constantemente. Lo rnisnll• ,·ale parad lenguaje. El uso de una 

variedad del espaiíol puede crear la faba ilusi(>n Je que es<:! mismo que usamos en 

T\léxico. pero como ya se ha 1·istn. la ,·ariedad lingíiistil·a del csp:ulol chicann recurre 

a formas kxica> y sintócticas inusuales. deri\ adas de diversas fuentes que exigen la 

cnmprensi<in de una nmplia ga111a de rC'gistrf'ls. Por 0tn1 ladl1. el uso del inglé!'- con10 

forma de expresilin exige también un com,cimientn de los múltiples registros de estn 

lengua. De todo In ankrior se desprende que los textos híbridos chicanos plantean 

exigencias adicionales de lectura a lus lectores. El lector tic textns híbridos tiene que 

ser rnultilingOc y en la misma medida ll> tendrán que ser tanto el traductor como los 

lectores de la traducción. En este sentido. las traducciones tendrán que desplegar las 

mismas estrategias de escritura. es decir. debenin poner en juego efectos di.' 

traducción similares a los del texto priml.'ro y scrün. en consecuencia. tan híbridas 

corno éste. Pero mantener los efectos de traducción mediante la yuxtaposición de dos 

,, rnüs lenguas no significa una mera inversión. es c.kcir. trndw.:ir al cspatiol lo que 

estft en inglés y vice\'ersa. sino utilizando el espa1iol. o el inglés. según el caso. como 

lcngua ,·ehirnlar. seh:ccionar las palabras o frases más adecuadas en la otra lengua 

para insertarlas en la lengua \·chicular y lograr así e\·ocar. mediante la tensión de 

ambas lenguas. la realidad dual y contradictoria de la frontera y sus habitantes. 

Igualmente se plantea recurrir a efectos ,·isuales tipogrüficos parn 

sugerir en la traducción la alternancia de códigos que caracteriza a los textos híbridos. 

1.a Yariedad de tipografías ernca la hctcrogl.'neiuad lingiiistica al sc1ialar o indicar Ja 

existencia de \'aricdadcs lingliísticas dl.'ntro de un mismo discurso. 
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Por último cabe mencionar que es frcrncnte que las traductoras 

recurran a prefacios y notas a pie de p:igina con d fin de explicar la intención del 

texto original )' delinear las estrategia; Je traducciim. asi como explicar el scntido de 

frases o palabras que no tienen uaducción en el tc·xto híbrido. Esta prúctica centra la 

atención en el proceso Je traducciún ~ wntribu~ e a ddinir de antemano un perlil de 

lector para un texto cspc·cilico: un lector 111uhilingüe. abierto a una variedad de 

referencias y ¡micticas lingiiisticas y culturales. Estas son sólo algunas ele las 

estrategias ele traduc·ción que se pueden sc1ialar como convenientes al momento de 

traducir textos híbridos. 
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CAPÍTULO 11 
SEGUNDA PARTE 

TRADUCCJON Y CREACION: Cruce de fronteras 

Un fenómeno por dermis interesante y que tiene repercusiones importantes en 

la noción tradicional de los procesos de creación y traducción es el de bs poetas que 

se traducen a si mismas. El hecho cs notable p,11· la rccurn:ncia con que aparece y 

porqu" parece indicar una dcclanll·iún de principios. Al traducirse a si mismas. ya sea 

al inglés o al cspaiiol. las pocws subrayan su cundiciún ,Jc c-scritüras bilingües y 

bkulturalcs. Se colocan a sí mismas en b frontera entre creación ~ recreación. 

creación y traducción. desdibujando h1s limites entn: ambas. Si se considera que la 

mayoría de <:stas escritoras cst;in al tanto de los mo\'imi<:ntos posmodcrnos en el 

campo del f<:minismo y la critica literaria. que han contribuido a modificar las 

nociones acerca el<: la autoridad del autor y del original sobre el traductor y la copia. 

las implicaciones de esta prf1ctica tanto para la escritura como para la traducción son 

vastas y también devastadoras. 

Las nociones convencionales de traducción nos han llevado a pensar en el 

texto traducido como una forma secundaria y subordinada a un texto original. al que 

es necesario permancccr licl y trasladar con exactitud a otra lengua. Sin embargo. 

¿qué sucede cuando el traductor de un texto <:s el mismo autor, o autora en este caso? 

¿.El proceso de generación del texto original es diferente del proceso de generación de 

la trad111:ción'' Si la transferencia se producc cn cl mismo sitio. si autora y traductora 

snn las mismas. ;.cómo n:pcrcutc c•sto en la fidelidad al texto original? Examinemos 

algu1Hls ejemplos para intentar cont~star estas preguntas. 

No es extraño encontrar que entre los temas recurrentes de las escritoras de 

C «1111ar de E.1pejos/Si11gi11g Mirrors esté el tema de la creación literaria, de la escritura 

enfrentada a las necesidades de la vida cotidiana. Maria Herrera-Sobek explora el 
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conflicto que plantea la escritura en la \'ida diaria de las nn1jeres, recurri<::ndo a 

imi1genes del cuerpo. En el poema ··:-.ti poesía··. escrito en español. l-lerrera-Sobck 

habla de la poesía como algo que la persigue entre las acti\·idades y los objetos de su 

\,ida cotidiana como mna de casa. esposa y madre. Lns términos en que se plantea l'i 

conflicto son \'inkntos pues la poesía e'plota y deja huellas de sangre sobre el papel: 

··por la explosión/ de plun1a 1 lJllt: !'angra' y deja' gusanos destripados/ L'l1 las púgina~:· 

Está escrito en lo que hemos llamado ""cspa1iol chicano"". un espmi<il que ddata su 

extranjeridad. su exilio en ,11ra lengua. particulmmente en la ausencia de artículos 

antes de sustanth·os (""explosi'1n de pluma·· y ··ríos de caricias··¡ y en el empleo 

extra1io de un verbo en impc·rt<:cto en lugar de pretcrito: ··que otro día 'eran mi imil·a 

canciónº'. 

Ln que destac:1 al leer la traducción al ingles hecha por la autora cs. por un 

lado. la corrección formal del idioma que no presenta ninguna extraiieza. sino que 

fluye libremente sin obstáculos: y. por otro. la facilidad con la que sigue el frasco dd 

poema en español. Casi pareccría que el poema fue escrito primero en ingles y luego 

traducido al español chicano. dada la diferencia en el dominio de las dos lenguas. O 

quizás fue hceho para P''der traducirse con facilidad al inglés. como se puede ver al 

compararlos: 

1v1i poesía 
me persigue 
entre botes de hojalata. 
entre chiles y tomates. 
nianzunas y duraznos. 
escobas y basura 
que otro día 
eran mi única canción. 

Mi poesía surge 
entre chillidos 
de ni1ios 
y esposos lastimados 
por la explosión 
de pluma 
que sangro 
v deja 
gus~nos destripados 
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en las páginas. 

rvti poesía 
111c asalta 
entre ríos de caricias 
que recibo 
de impacicntcs anu1111.:s 
en descsp.:rada competencia 
con mi pluma. 

My poctry 
follows me 
betwecn tin cans 
between chiles aml tomatoes 
applcs and pcaclws 
broo1ns and garhagc 
tlmt on a11,1thcr day 

---~"~·e~r=e my only song. 

My poetry 
hursts out bclween crics 
of children 
and husbands hurt 
by thc explosion 
of a pcn 
that bleeds 
and lca\'es 
gu!led worms 
011 thc pagcs. 

i\1y poctry 
assm1lts me 
among thc rivers ofc111braces 
1 rcccive 
from impntient lo\'crs 
in despcratc compctition 
with my pen. 

Otra posibilidad más sugerente es que la poeta haya escrito ambos poemas de 

manera independiente. a partir de una 111is111a experiencia vital. borrando así las 

diferencias entre forma original y for111a secundaria. Esta idea transforma totalmente 

el concepto de traducción fiel y exacta para llevarnos a considerar el poe111a en inglés, 
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no como una 1raducción subordinada a un original. sino d resullado de un proceso de 

generación 1ex1ual similar al que gl·ncró el poema en espmiol. Tendríamos asi dos 

originales. un primero y un segundo original. sin saber cu61 fue primero en el 1icmpo. 

salvo Ja indicación de Ja compiladora de que uno de ellos es Ja lraducción. Esla idea 

se refuerza si obsen-amos que el poema en inglés allera por co111plc10 la pu111uación. 

suprimiendo las comas y dejando a lus ,·crsos sugerir las pausas. En Jos siguiclllcs 

c.icmpl0s \'ercn1os cómo esta idcn de dos Priginaks se "ª haciendo mús co111pleja a 

parlir de la pnic1ica de las poetas. 

Curiosamente. la noción de un segundo original o. tmis precisamc111e. de la 

1raducción como un segundo original. se refuerza en la medida en que la "traducción'' 

de la autora se aparta de su propio texto. Esto se hace patente en el poema de Elba 

Rosario Sánchez. "l\·lirror Jmage: \\'oman Poe1ry" y su traducción. "Espejismo: 

Mujer Poesía". Originalmente escrito en inglés fue 1raducido al espa1iol por la autora, 

pero la traducción aparece como un poema au1<1nomo en cspatiol que no está 

subordinado al poema en inglés más que de manera muy general. Las frases del 

poema en espaiiol no son una "traducción" de las frases en inglés. sino que expresan 

en español una \'ivcncia que no está expresada en inglés de Ja misma manera. Este es 

d poemu en inglés: 

MIRROR IMAGE: \\'OMAN POETRY 

1his one doesn't 
siand before you 
drcsscd in lace 
nor docs shc come 
mincing words 
no 
this onc doesn 't arrivc 
dressed in little ílowers 
smclling of a rose 
no sir 

this one comes bcfore you 
\\'Omb fisl 
rock bone 
veil foam 
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root offspring 
arms hands 
thorns picrcc 
her tangue 

at times shc offcrs 
honcycd threads 
orange blossoms 
at times 
she ílings poison 

this one 
this one comes 
to gh·e testimony 
express her pain 
opening thc door 
to her reality 
shouting truths 
firmly cmbracing 
her passion 

Cabe imaginar que habría mayor similitud si el poema hubiera sido traducido por otra 

persona. Para intentar corroborar lo anterior decidi hacer un ejercicio. Traduje el 

poema al esp:uiol tratando de reproducir el frasco y el ritmo del poema original. 

siguii:ndo las normas tradicionales de fidelidad y exactitud. Al comparar mi 

trauucción con la de la autora confirmé mi hipótesis. Las diferencias entre ambas 

\·ersioncs son notables. pero no por las razones esperadas. Por principio de cuentas. 

Súnd1.:z utiliza en cspailol frases que no existen en el poema en inglés. En segundo 

lugar. cambia la distribución de los \Wsos. atendiendo al ritmo del csp;:uiol. 

ohti:nicndo así un frasco diferente. Finalmente. cambia la base metafórica de las 

expresiones idiomáticas. con lo que el sentido y el tono del poema en espa1iol 

cambian sutilmente con respecto a los del inglés. A continuación las dos versiones. la 

de la autora y la mía rcspecti,·amentc: 

\'crsiún de la autora Elba Rosario Sánchez 

esta no viene engalanada 
vestida de encajes 

, .. 
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ni tampoco \'ienc 
con pelos en la lencua 
no 
éstn no llega 
adornada de ílorccitas 
n rosa olorosa 
no selior 

é~ta \'icnc 
vientre pwio 
piedra hueso 
vdo espuma 
miz fruto 
brnzos manos 
espinas le curten 
la lengua 

n \'ct:es ofrc..·cc 
hilos de· miel 
flor de naranjo 
a ,·cccs 
arrt~ia \'Clll.!110 

\' ersión de E\'a Cruz 

éstn no llega 
frc·nte a ti 
\'cstiJa de cnc~jcs 
ni tampoco \'ienc 
midiendo sus palabras 
no 
ésta nn llega 
\'l:stida de florecitas 
ol icndo ~· rosas 
no Sl'llor 

c'sta \'ienc· ante ti 
\'Íentre p111io 
picclrn hueso 
vclo espuma 
raiz fruto 
brazos manos 
con espinas 
en In lengua 
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n veces o frece 
hilos almiharados 
llores de a7.ahar 
n \'CCCS 

nrroja \'cncno. 

Al comparar ambas ,·ersiones se puede observar que la autora no se ciiió al 

original al re-escribir su propio texto en otra lengua. Recurrió a otro vocabulurio 

difer<.'ntc que no aparece en inglés. hacicndu uso de su creatividad y de su facultad 

con111 traductora de su pwpio t<.'xto. El usn de p:dahras cnmo "engalanada" y 

"adornada". que no aparecen en el t<.'xto inglés. muestra un gr:.ido de creati,·id¡1d en la 

re-escritura de Sünchez que no se da en la traducción ··jjcJ" que yo hice. Lo mismo 

sucede cuando en lugar d<.' traducir "mincing words .. por .. midiendo sus palabras··. 

cambia la base d,· la nwt:ifora por otra: "rnn pelos en la lengua ... ¡.Podría pensarse 

entonces que mi Iraduccit>n se cilie mús al texto en inglés y es mús tic! que la de la 

propia autora'' ~.:\cas11 la ,·crsión de la autora es mas liel a si misma puesto que ella es 

la que hizo su propi;1 traducción y sahc mejor que nadie lo que quiso decir? 

Cualquiera que sea la respuesta. es un hecho que la noción de fidelidad no resulta útil 

ni conveniente para acercarnos al análisis de estos fenómenos. dado que la práctica de 

la escritura y la traducción por parte ele estas poetas suh,·ierte las nociones 

tradicionales al rc·specto y estún consl·icntes de ello. 

Se pueden bordar todo tipo de especulaciones alrededor de lo anterior. Si 

muchos teóricos expresan que el traductor debe ponerse en el lugar del autor para 

reproducir la exp,·riencia de generar un poema si. como dice Paz. la traducción es una 

opcraciún literaria im·ersa a la creación. entonces ¿cómo llamar al producto generado 

en el mismo sitio de la creación" Si las acciones de escribir y traducir convergen en 

el mismo sitio. ya sea punto de llegada de la creación o punto de partida para la 

traducción. ¿qué sucede al momento de pasar de un texto al otro? ¿La traducción se 

cleri,·a de otro texto o directamente de la misnrn experiencia, sin pasar por la otra 

lengua? 
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No es coincidencia que lns poetas que se traducen a sí mismas lralen el tema 

de la creación literaria. particularmeme de la poesía. en sus poemas bilingUes. Ya 

hemos \"isto cómo las traduccionesln:creacioncs son puL·nias en si mismos y guardan 

una relnción de igualdad y n11 de subordinaciún con los poemas originales. Esta 

relación de igualdad. en b que 'e horran las frontera' L'lltrc escritura y traducción. se 

subraya aún más en el poema "Espcjoslfvlirrors"" de Inés 1 lcrnández-Ávilu. publicado 

en inglés y espai1ol al mismo tiempo. como un snlo poema. En este caso no se da una 

clara indicación de que haya un original y una traducción. Consciente de su ser 

bicultural y bilingiie. lle,·a el tema de la du<Jlidad hasta su escritura y se desdobla en 

dos lenguas. sin hacer distim·ión entre original y copia. Desde el mismo titulo se 

establece la dualidad y la igualdad: "Espejos'lvlirrors" e!' el titul0 bilingUe de un 

p0e111a en el que la versiún en cspa11ol y In wrsión en ingles se encuentran una 

seguida de la otra en relación especular: una es reflejo o. mejor dicho. refracción de la 

otra. una es traducción d<: la otra. sin qu<: se quiera o pueda precisar cuúl es cuúl. o 

cuál fuL' primerr>. Si <1cas0 el hecho de que el poema tenga dos part<:s nunH:radas 1 y 11 

podría sugerir un orden. pero el titulo está en contradicción con esta idea. Igualmente 

el hecho de que se publiquen juntos contribuye a reforzar la idea de que estamos ante 

dos "versiones" de una misma realidad. cada poema como la expresión independiente 

de una misma \'ivencia. La autora implícitamente declara que no hay diferencia en 

cuanto a la "originalidad" de cada \ersiún. y que ambas tienen el mismo grado de 

creati,·idad. Como en el caso de Elba Rosario Súncl1c/., cada uno de los poC'mns 

parece haber sido escrito desde el principio en ingks o en español. con expresión 

propia. y no como resultado dL· una transferencia lingíiistica. La distribución de los 

'ersos varia en cada caso y parece responder a las c:-:igcncias de ritmo de cada 

lengua. a una musicalidad distinta. Esto conduce a que incluso visualmente los 

p11emas sean diferentes. El poema en espa11ol tiene dos C'strofas con dieciséis versos. 

mientras que la del inglés tiene tres. con dieciocho versos. 

La \'ersión espai1ola está escrita en español chicano. que omite los artículos y 

cambia un poco las palabras. como "sonajes·· en vez de "sonajas". y recurre al 

hipérbaton exagerado ("mi tambor1 y chicharras/ sonajes/ son"). La versión en inglés 

89 

k'L 1 ·: .. 1 1 ·1 :QEN 
.. . ~;.L.:; .. : .. ¡_,J !..' '-.,1 •• ~· 



es1á en un inglés "correcto"'. estündar. que quizüs e; más explicito y concreto en Ja 

expresión que Ja versión espaiiola. aunque curiosamente más largo. La ¡¡utora parece 

insistir en Ja diferencia que cxis1e entre sus dos n:rsioncs. rrnis que en su semejanza . 

. Esta insis1cncia en la diferencia dentro Je la semejanza ,·icnc a 1rnstocar de nue,·o las 

ideas conYencionak·s snbrl.'. la tr~1dun.:iún. En lugar de que la traducción s.:a una ~opia 

del original. Inés lfrrnándo 1\\'ila busca mostrar Ja autonomia de una \'ersión con 

respecto a otra. al mismo ticrnpn que subraya así Ja condición dual de su poema. 

,\hora. Jo que hahríil que n:cnnsiderar es que. si cada uno es Ja expresión en inglés o 

en espariol de un mismo sentimiento n expericncia sobre Ja p,1csia de Ja noche. 

entonces cnd:1 unn es diferente y. por Jo tanto. signilica de manera distintn. He aquí el 

poema completo: 

J. Regalos en la noche 

la noche es mía 
me Ja do\' 
citando purialadas 
se convierten 
en canción 

111e quito el cascarón 
y me consuelo 
y a \'eces lloro 
sola 
y a \'eces rnis ~onrisas 
se con\'ierten en sabores 
de Ja tierra 
111i tambor 
y chicharras 
sonajes 
son 

11.Gifts in the Night 

nightimc belongs to me 
it is my gift to my sclf 
whcn knifewounds 
turn into song 

1 remove my shell 

rn1:i e·'• '·'· ,.... ~ .. -J r , 1 ·r 1 
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console my sdf 
so111eti111cs 1 wecp 
alonc 
sometimes my s111iles 
transform 
themsch·es 
into instes 
of the earth 
my drum 

and cicadas 
sound 
likc gomd 
rattlcs. 

Si el poema de Inés Henuindcz-A \'ila ufirma su carilcter dual en la imagen del espejo, 

en el poema "La frontera·· de Alicia Gaspar de Alba el lenguaje mixto se establece 

co1110 emblema de la dualidad en la fro11tcra. La naturaleza dual. indefinida de la \'ida 

en la frontera. a caballo e11tre dos paises. dos culturas. cs. como hemos \'isto. el otro 

gran tema de las escritoras chicanas. El poema titulado precisalllentc "La frontera" 

de Gaspar de Alba recrea la realidad de la frontera en el desarrollo mismo del poema 

que habla de la frontera co1110 una mujer dividida entre dos paises y dos culturas, una 

nn1jer que. de 111odos misteriosos. atrae a la gente hacia ella. El poe111a está escrito en 

una lengua mixta. con el inglés como lengua \'ehicular. salpicado de expresiones en 

espa1iol que aluden a la realidad del territorio y la experiencia fronteriza. Las palabras 

en espaliol no están lllarcadas tipográllcamente. sino que todo fluye en un solo 

discurso sin transiciones ni interrupciones. La lengua. como la experiencia de los 

chicanos. es mixw. y su lugar de pertenencia es la frontera. El pocnu1 cornpara n In 

frontera con lxtaccihuutl. la 111ujcr dnnnida. Las palabras en cspaliol hablan de suclios 

y de sangre. de mesquitcs y Lloronas. del Río Grande y del coyote. Todo el poema es 

una encamación de la frontera en un lenguaje híbrido que habla del dolor de no 

pertenecer. 

La traducción al espaliol sólo conser\'a una palabra en inglés ("tumblcweeds") 

y el resto está escrito en español chicano. con ciertas frases extrañas como •·a orilla de 
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dos handcrns··. donde falta el articulo untes de .. orilla··. o "sus lados mojados de agua"' 

en lugar de .. costados ... Es quizás en frases como éstas donde se hace evidente un 

proceso de traducción inacabado. en el que el espmiol no acaba de ser una lengua 

'csttíndar. 

Lo que hace intcri:santc e>"1 trnducción es Ja diforencia de tono con respecto 

al poema en inglés. como resultt1do del empico de im:'lgcncs distintas y de una 

distribución de las frases en los 1·l·rsos que difieren considerablemente del inglés. Es 

co1110 si. otra vez. Ja autora hubiera querido enfatizar la autonomía de su ·•traducción"' 

escribiendo un poema que resulta muy diferente del inglés. primero en el tono y. en 

consecuencia. en l'I significado . .-\ ci>ntinuación el poema y su traducción al español: 

La Frontera 
lks 

wide open. sleeping beauty. 
Her 11·aist bcnds likc thl' river 
bank around a Jlagpnle. 
Her scent tanglcs in the ar111s 
ofthc mcsquitc. Her legs 
sink in the mud 
of two countrics. both 
sidcs Jeaking sangre 
y sui:1ius. 

1 come hcrc 
mystified by tlll' sleek Río Grande 
aml its rippks and tlu: 111oonlit curves 
oftu111blell'ccds. thc sikm lloronas. 
thc childn.:n they lose. 
In that body of drcams. 

the l'\'k:-;icans sll'im fr,r years. 
tlJ<•ir fine ski ns ton tight to brenthc. 
Y o también me he acostado con ella. 
cr0ssed that cold bed. wading 
townrd a hunchcd coyote . 

••• 
La Frontera 

nos tienta 
cnnw una ramera. Su aroma 
se enmarmia entre Jos brazos 
del mezquite. Su cintura se enrosca 
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a orilla de dos banderas. Siempre 
se encuentran sus lados mojados 
de agua o de sangre. 

Yo \'engo aquí 
mistificada por las maiias del Río Grande 
y sus rizos y la~ cunas ilu111inadas 
de los 111111h/,•11·,·,·tls. las lloronas 
silenciosas. los hijos que pierden. 
En ese cuerpo de sueiius. nadan los mexicanos 
por mios. la piel tiesa y sofocada. 
los ojos rnrdus. Yo también 
me he acostado con ella. hc cruzado 
por ese lecho frin. \'adeandn hacia la sombra 
de un coyote. 

Como ya se dijo antcs. en el poema en inglés la frontera se compara con una 

belltt durmiente. mujer misteriosa que atrae a la gente hacia el dolor y el peligro. La 

imagen se sostiene a lo largo del poema y sólo al final. de manera un tanto sorpresiva, 

se hace explicito el carúcter sexual de esta atracción ("Yo también me he acostado 

con ella"). En el poema en cspaiiol. en cambio. desde el principio In autora sustituye 

la imagen de bella durmiente por el de una ramera. y en lugar de decir "lies wide 

open". dice "nos tienta". Las imágenes subsecuentes se tiñen de las connotaciones 

sexuales de esta primera imagen de modo que la frase "Yo también me he acostado 

con ella" aparece como la consecuencia natural de lo que se ha dicho antes sobre la 

frontera 1mujer prostituta. Sin lugar n dudas. el tono del poema en español es mucho 

mas \iolenh1 que el del ingl<.'s. y csto contribuye a cambiar radicalmente el sentido 

dd poema. Incluso podría decirse que. en una segunda o tercera lectura. la versión en 

español. como sucede con frecuencia. rewla una intención que quedó latente en el 

poema en inglés. plasmündola explícitamente mediante una imagen más violenta y 

cnncreta que colorea todo el poema. Así la frase "Ln frontcrnifies \\'idc open" en el 

¡mema en inglés adquiere su significado sexual a partir de la \'Crsión espmiola que 

habla explicitamentc de una ramera que incita a unn relación sexual. 

Alicia Gaspar de Alba también introduce en español otros cambios con 

respecto a su poema en inglés. No sólo cambia el orden de los versos en la primera 
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estrofa. sino que distribuye las frases en Jos \'crsos <le manera dif"crcntc. No hay una 

correspondencia lk wrso a \·erso. pues en cspa1iul Ja distribución de Jos \'ersos \'aría 

considerablemente. respondiendo a exigencias de ritmo derivadas de Ja longitud de 

las frases y palabras. así como de las pausas entre ellas. Igualmente. buscando 

mantener el ritmo. modula las frases con otras funciones gramaticales ("In piel tiesa y 

sofocada"'¡ y a11ade una frase que no inclu~ c en la ,·ersión inglesa (""Jos ojos pardos··¡. 

para completar un \'Crso. 

A pesar de que el espa1iol es chicano. Ja versión espaliola parece más 

deliberada. más pensada en sus intenciones y su expn:sión. Cabe preguntarse si acaso 

Ja n·rsión en ingles r.:sult" menos acabada y explicita porque la autora no alcanza a 

cxpr,·sar por completo .:n esa lengua la ,·iol.:ncia Je sentimientos causada p0r la 

fro11tera. lo que nos rc·mitiria a la estetica de la ··foiblesse" de yue habla Shcrry 

Simon. O si. por el contrario. Ja \'ersión en espaliol es mús explicita y ,·iolcnta porque 

la ¡naora conoc.: mejor ese idioma. O si acaso. y quizás mús prnbablemente. la 

traducción al espaliol es una segunda versión <lel mismo tema. un segundo original. 

que le dio la oportunidad a Gaspar de Alba de re-escribir con mayor fuerza e impacto 

su primer poema. 

En este contexto. resulta curioso comparar Jos poemas anteriores con el 

poema ya citado de Gina Valdés. '"English con Salsa··. traducido al espmiol por Ja 

propia autora. A diferencia de los ejemplos anteriores. el poema en inglés muestra 

una muy lograda integración de elementos lingüísticos y referencias culturales 

pertenecientes a tres mundos distintos: el anglo. el mestizo y el indígena. La larga 

enumeración de nombr.:s y lugar.:s. objetos y animales de distintas culturas en 

contrapunto Je confiere un ritmo peculiar al poema. además de otorgarle una textura 

de gran heterogeneidad y lluidcz. Da la impresión de que estamos frente a una 

,·crdadera tc·rcern lengua. producto de la integración no de dos idiomas: una lengua de 

pnr si. y no una dcgradaci1in dd inglés o del cspmiol. Comparemos ambas versiones: 

Welcome. muchachas from Tcocaltiche. in this class 
\\C spcak English refrito. English con sal y limón. 
English thick as mango juicc. English pourcd from 

FALL~ ut v111GEN 

94 



a e lay jug. English tuned like a requinto from Uruapan. 
English lightcd by Oaxacan dawns. English spiked 
with mezcal from :'\litla. English \\'ith a red cactus 
flo\\'er blooming in its heart. 

BienYcnidas. muchachas de Tcncaltiche. en esta clase 
hahl:unos English rd"ritn. English rnn s;d y limún. 
English L'Sp~so como .iugn de 1nango. English ,·aciado 
de un jarrito. English entonado como un requinto de Uruapan. 
English alumbrado por madrugadas oaxaquc1ias. 
English con piquete de mczcal de l\litla. English 
con una flor de cactus roja que florece en su corazón. 

Aunque hay ciertas diferencias en Ja distrihuciún de los \'Crsos. esto no parece pesar 

wnto como el hecho de que la autora logra n:prnducir en cspaliol las estrategias de 

escritura del poema en ingl<'s. Los l'Íectos de traducción en uno y otro poema son 

muy similares y se dcri\'an del mismo juego de alternancia de códigos. Como puede 

obserYarsc. la traducción no es una mera inversión. sino una re-escritura que pone en 

juego Ja creatividad y se co1wiert<: en el reflejo del poema en inglés. una \'crsión que 

guarda un perfecto equilibrio con su crnllraparte. La autora escribe el mismo poema 

dos veces en lenguas igualmente hihridas. 

Como quiera que sea. las reflexiones y las interrogantes que se hun planteado 

sobre los poemas de estas autoras y su práctica de la traducción nos llevan a 

cuestionar Ja relación com·encional que se establece entre "originar· y trnducción. 

Como afirma Shcrry Simon refiriéndose a las autoras qucbcquenscs: 

By placing translation ll'ilhin thc bordcrs of their books, writcrs ( ... ) smudge 
thc distinction bctwcen original and sccondary forms of writing. troubling 
(but not yct toppling) thc cntirc edificc of conceptual complicitics which 
maintain thc po\\'cr of author O\'cr translator. crcation ovcr reproduction. male 
01•cr fema le.( 1996: 166) 

A lo que aliade: 

The shapc of these [works) reproduces thc dividedness of identity, the 
ongoing -and never complete - negotiations between the mother tonguc and 
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the othcr tongue. The space of translation widcns. bccoming a territory in 
which thl! imagination scttles down. tnkcs up its ordinary cxistence. 
(1996:166) 

Es indudable que los poemas anteriores y su traducción por parte de las 

mismas autoras comprueban el hecho irrefutable de que la traducción es un espacio 

para la imaginación y la creación, y no solamente el lugar de la imitación o la 

repetición. 

rrr.irrc 0r111r 96 

F!r.:.:1 ¡)~ C .. ,:JEN 



EPÍLOGO 

Para acercarse a la traducción de la poesía chicana cscritu por mujeres que 

Clairc .loysmith presenta en Can/ar de E.lpejos Si11gi11g Mirror., fue necesario llevar a 

cabo un proceso ,k desfamiliarización de aqudlos ci<.:mcntos que deri,·an de la 

cultura mexicana. Figuras como la f\lalinchc y Guaualupc. Coatlicue o la Llorona 

pueden resultar demasiado fomiliarcs e interpretarse equi\'ocadamente desde la 

perspecti\'a Je una traductora mexicana. Por eso fue necesario lle\·ar a cabo una 

in\'estigación sobre los significados nuc\'os que estas figuras adquieren entre las 

chicanas y deslindarlas así de sus contrapartes mexicanas. Gracias a la in,·cstigación. 

corno traductora y rc\'isora dL' Yarios pLll.~mas en la antologia mcndonada. logré 

separarme de mis conceptos establecidos sobre estas figuras. para dar paso a las 

nuc\'as rcintcrpretacioncs hechas pur las poetas diicanas. que aluden a estas figuras 

con respeto y familiaridad al mismo tiempo. Al trasladar a la f\!alinche o a In Llorona 

a una traducción al espa1iol se corre d riesgo de dc\'oh·erln a su contexto original, es 

decir. mexicano. sin que se noten los cambios que han operado en ellas las escritoras. 

Este es siempre uno de los riesgos de la traducción: que la asimilaciún sea total. que 

se horren las diferencias y no se perciba la cxtrai1eza. Confío en que la materia misma 

del poema. asi como el IDno irónico que prc\'alcce en muchos ele ellos. ayuden al 

lector mexicano a captar estas sutiles diferencias en la traducción - a que sienta que 

estas figuras no son las conocidas por él. sino otras construidas en una cultura 

dill:rcnte. 

Algo similar sucede con la lengua misma de traducción. o sea el español. Ya 

hemos dicho que los textos hibridos representan una postura. una ubicación 

contestataria frente a la cultura domina111c. Al irrumpir otro código en el código de la 

lengua dominante. se produce una sub\'ersión y al mismo tiempo se refleja la tensión 

deri\'ada de un contexto de d0minación 1 subordinación. En el momento de traducir al 

español estandar los textos hibridos de las poetas chicanas se borrarían los 

marcadores de "chicanidad"' al utilizar una sola lengua. Para evitar lo anterior es 

necesario buscar alternati\'as de traducción que contribuyan a conservar la hibridez de 
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Jos textos originales. Es por esto que se ha puesto mucho t:nfasis en las traducciones 

híbridas que recurren al interlingüismo y a otras estrategias para reproducir Ja 

sub\'ersión de códigos que se observa en el original. aunque en este caso sea el 

espa1iol y no el ingles Ja lengua sub\'ertida. De cualquier modo, se puede decir que en 

las traducciones cl cspa1iol cstündar funciona como lcngua domin<mtc en la que 

irrumpe tanto el espa1iol chicano como el inglés. para sugerir marcadores de 

chicanidad. es decir de hibridcz. dc mczcla de dos culturas. Ja anglo-estadounidense y 

Ja mexicana. 

Del estudio del contex10 cultural chicano y de las estrategias de traducción se 

puede aprender mucho sobre el proceso de traducción creati\'a. Cada ,·ez resulta más 

claro que no es posible i:mpri:nder Ja traducción de un corpus sin llevar a cabo 

procesos de descodificación y rc-codificación a ni\'eles tanto lingüísticos como 

culturales. lo cual requiere diversificar Jos instrumentos de estudio y análisis y 

rebasar el análisis meramente lingüístico. Es por eso que teóricos y traductores como 

Susan Bassnett y André Lefc\'erc propugnan por el establecimiento de una disciplina 

que se llame Estudios de Traducción. que se nutra de los estudios culturales. y al 

mismo tiempo Jos retroalimentc. En este sentido se entiende Ja afirmación de André 

Lcfe\'ere de que el traductor debe ser un "scholar". un esllldioso de la literatura y Ja 

cultura fuente y meta. más que un au10r/cscritor o un "l111w1e11r". 

Igualmente \'ale la pena reflexionar sobre los modos en que se lleva a cabo un 

proceso de traducción. Tradicionalmente. una sola persona realiza el trabajo de 

analizar. traducir y rc,·isar su traducción. Sin embargo. basada en mi experiencia 

rnmo traductora y mi participación en la elaboración de di\'crsas antologías de 

poesía. me con\'Cnzo cada \'eZ mús de la necesidad de que este proceso se lleve a cabo 

en equipo. de que sea un proceso colaborativo entre dos o más personas que pueden 

aponar sus propios puntos de \·ista e intercambiar opiniones. logrando así una 

traducción más adecuada al texto especifico que se quiere traducir. Aquí es 

importante recordar Jo que sc1iala A. 13erman. en cuanto a que una traducción 

\·ercladeramcnte significati\'a es la que se ancla en un proyecto, en una meta 

aniculada. Trabajar en equipo hace posible delinear un proyecto y definir las metas 
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que se propone alcanzar ese proyecto especifico y ningún otro. De este modo, el 

proyecto queda determinado tanto por la posición de los trnductorcs como por las 

demandas específicas de la obra a traducir. Se deja entonces de lado la discusión de 

cuestiones estériles y de normas generales de fidelidad y exactitud parn atender a las 

interrelaciones entre lector. texto y traductor de acuerdo con un proyecto especifico y 

concreto que marca sus propios parúmctros. 

Estas son sólo algunas de las reflexiones prorncadas por la elaboración de 

este trabajo que pretende contribuir en algo a los estudios de traducción en nuestra 

lengua. Coincido con Bassnetl y Lefe\'cre en la necesidad de ampliar el campo y las 

miras de los estudios de traducción, los cuales pueden contribuir a entender las 

relaciones que se dan entre las distintas culturas implicadas en los procesos de 

traducción. El mundo globalizado depende de la traducción. Entenderla es entender 

nuestra época. 
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