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/.RADUCIR EN AMÉRICA LATINA:
(;ITNEALOCIA NP UN TÔPICO DE INVESTIGACIÔNl

l. Elementos de una cuhurd, de traducciôn

Es un hecho que en América Latina -desde la
colonia hasta hoy- se ha venido llevando a cabo
una intensa labor de traducci6n, y que la traduc-
ci6n ha desempef,ado siempre importantes funcio-
nes culturales.

Los escenarios de esta actividad son mûltiples:
El punto de partida 1o constituye la etapa del
descubrimiento y la conquista con el requerimien-
to, para el que en un primer momento no habia
traducci6n. Luego comienzan las primeras media-
ciones entre indios y espafroles a través de
Malinche, Guerrero y Felipillo. Sigue la etapa
colonial, con los esfuerzos de los misioneros por
difundir el evangelio en lenguas amerindias, con
los tribunales en los que los intérpretes oficial-
mente designados traducian mal que bien las
quejas y reclamos de los indios, con la recolecciôn,
escritura y traduccidn de informaciones de los
indios sobre su religidn, su historia y su cultura en
el marco del recabamiento de datos por parte de
las autoridades eclesiâsticas y seculares. Bâsica-
mente, durante la colonia la traduccidn tiene
lugar en el campo de tensiones entre la cultura
europea, ibérica, y las culturas amerindias. Es
parte del proyecto colonial y, como tal, objeto de
mriltiples reglamentaciones polfticas. En la etapa
de emancipaciôn e independencia el acento se va

Birgit Scharlau
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Este articulo se ocupa de
Traducir en Arnéica Intina
como t6pico de
investigaciôn y estudia
c6mo, dônde y bajo qué
condiciones dicho t6pico
pudo emerger. El punto de
partida lo constituye la
paradoja de que, si bien
América Latina puede
considerarse una cultura
de traducciôn, solamente
en las riltimas décadas ese
tema se ha convertido en
objeto de investigaci6n. A
continuaci6n se demuestra
primero, que solamente
hacia finales del siglo xx el
trabajo de craducci6n
efectuado en América
Latina deviene perceptible,
al transformarse las
condiciones de la
investigacidn; segundo,
que las razones de dicha
transformaciôn hay que
buscarlas en un cambio de
las premisas
epistemoldgicas dentro de
Ia disciplina, especialmente
en un giro hacia la
traducci6n como actividad
hist6rica -y culturalmente
situada; tercero, que desde
entonces un nrlmero cada
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desplazando hacia una prâctica de traduccidn que
responde a los intereses criollos, profundizando
cada vez mâs las relaciones con la Europa no
espaflola y contribuyendo a la fundacidn cultural
de las nuevas naciones. Cuando se desliga de la
politica colonial, la traduccidn cae bajo la
influencia del mercado, en particular del mundo
editorial y de la prensa. Se despliegan enronces
mriltiples estrategias de traducci6n -traduc-

ciones, imitaciones, versiones y adaptaciones-
que ponen en evidencia que la traducci6n no
consiste simplemente en una transmisidn directa
de modelos europeos, sino en una matizada
transformaci6n de esos modelos de acuerdo con
intereses propios. En la actualidad, frnalmente, hay
que partir de otras premisas en 1o que hace a la
traduccidn: de una integracidn arin mâs fuerte de
América Latina en el mercado internacional. de
una crîtica al eurocentrismo, de la problemâtica de
la alteridad, de un nuevo interés por las culturas
amerindias y de la presencia insoslayable de los
medios masivos. Salman Rushdie, Harry Potter,
Gregorio Condori Mamani y Mickey Mouse
pueden leerse hoy en América Latina al igual que

Jacques Derrida, Michel Foucault y Jtirgen
Habermas.

La intensa tarea de traducci6n en América
Latina se hace evidente en las cifras: En 1987 se
publican, solamente en Brasil, 1500 libros tradu'
cidos del inglés. Una imagen mâs completa de la
situacidn se obtiene si se contrapone a este dato el
hecho de que en ese mismo afio se traducen sola-
mente 14 tftulos de literatura brasilefla al inglés
(Venuti, 1998: 161). Lo que estos datos evidencian
para el caso de Brasil es vâlido para toda América

vez mayor de estudios se
cenûa en las actividades
de traducci6n en América
Latina, como lo revela un
breve panorama de 1980 a
2004.

Palabras claoæ:
cultura de traducciôn,
traducciôn situada,
estudios de traduccidn,
discurso de alteridad,
discurso de identidad,
discurso poscolonial.

Translating in l-atin
Arnerica: Gencalngy of a
Research topic

This paper deals with
Tianslating in kttin Ameica
as a research topic and the
question ofhow, when and
under which circumstances
it could emerge. The point
ofdeparture is a sketch of
Latin America as a culture
of translation focusing on
the paradox that -for a
Iong cime- there has been
no corresponding research
at all. The paper will
further show, first, that
only from the end of the
20th century on did the
conditions change so that
translational work done in
Larin America could be
perceived; second, that the
reasons for this turn are to
be found in the altered
epistemological premises

L6 I 7

Latina: la actividad de traducciôn es intensa, pero

estâ enmarcada en estructuras asimétricas. Tàm-
poco puede pasarse por alto que una buena parte

de las traducciones que circulan en América
Latina han sido realizadas en Espaf,a. Desde los
afros setenta el centro de la traducci6n se ha ido
desplazando desde América Latina -sobre todo
Argentina y Méxice hacia las editoriales espa-
nolas. Un panorama del aflo 1982 permite distin-
guir las nuevas asimetrias que van surgiendo.
Segûn eI Index Translntionum de la lJnesco, en
1982 son relativamente escasas las traducciones
que se realizan en América Latina, mâs precisa-

mente en Sudamérica: se registran 218 en
Argentina, 89 en Colombia, 22 en Chile, 15 en
Perri y 10 en Venezuela. En ese mismo af,o se
editan en cambio en Espafla 7381 traducciones
(AltbachÆIoshino, I994t 582).

Otras estructuras de dependencia se ponen de
manifiesro si -mâs allâ de la edici6n de libros- se
analiza el sector audiovisual y en particular la
importaci6n de series de televisi6n (Garcia

Canclini, 1999: 155ss.; Hofmann, 2002). Aquf se
observa un predominio creciente de traducciones
del inglés norteamericano, que en realidad no se
realizan estrictamente en América Latina, sino en
suelo latinoamericano para empresas transnacio-
nales. No se ha trazado atin una cartografia que dé
cuenta de este complejo proceso de traduccidn.

Independientemente de estos fen6menos y mâs
bien en relaci6n con el siglo xIx, suele subrayarse
la importancia que las actividades de traduccidn
tienen para América Latina, sosteniendo que las
traducciones de literatura europea'han sido
csenciales para la constitucidn y en definitiva para
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within the discipline,
especially in a move
towards translation as
culturally and historically
situated; and third, that
-as a short overview of
rhe developments between
1980 and 2004 reveals-
Latin America today
witnesses an increasing
number of studies dealing
with nanslational
activities.

Kq Words:
Culture of Tianslation,
Situated Tianslation,
Tianslation Research,
Alterity Discourse, Identity
Discourse, Postcolonial
Discourse.
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Ia existencia de la literatura en América Latina (Aparicio, l99l: 28). Obser-
vaciones de este tipo conducen a caracterizar a la cultura latinoamericana
como "cultura de traducci6n" -siempre a condicidn de que no se piense aquf
la traduccidn como mera copia de modelos forâneos, sino se opere con un
concepto relativamente amplio y libre de traduccidn que atienda a las
necesidades e intereses culturales latinoamericanos (Altamirano/Sarlo, 1983;
Et te ,  1998:230) .

2. hinerarios de la inuestigaciôn

Dado que las actividades de rraduccidn han sido y siguen siendo tan
importantes para la cultura de América Latina desde la colonia hasta la
actualidad, podrîa suponerse que existe, anâlogamente, una investigacidn
igualmente importante sobre el tema. Sin embargo, nos encontramos aqu( con
una paradoja de la que este trabajo se ocuparâ en lo que sigue: América Latina
es concebida como cukura de traduccidn -pero al mismo tiempo ha habido
y sigue habiendo evidentes dificultades para pensar la actividad de Traducir en
Arnérica l-atina como tema y problema. Los estudios en esre campo han sido
escasos durante mucho tiempo. De ningrin modo puede hablarse de una
compacta tradicidn de investigaciôn. Tiabajos recientes muestran que incluso
en América Latina la investigaci6n sobre el tema de la traduccidn en general
y la traduccidn literaria en particular es relativamente limitada (Cabrera/
HôrmannÂ1pez/Pa\azuelos, 1991: 5;Aparicio, 1991: 19). Pero tampoco fuera
de América Latina se le ha concedido mayor atencidn al tema.

Las razones son mriltiples y variadas. En primer lugar: Traducir en Arnérica
Indna no podfa devenir objeto de estudio mienrras el tema mismo de la
traducci6n fuera relativamente marginal. Tiadicionalmente, el discurso de la
filologia habîa establecido una separaciôn y una jerarquizaci6n entre la
literatura y la traducci6n: la literatura era lo original, era expresi6n de la
inspiracidn del autor, rexto con derechos de propiedad, mientras que la
traducci6n era concebida como derivado, como texto secundario, merameme
reproductivo. Debido a esta jerarquizaciôn, las traducciones quedaron en
general excluidas de las conceptualizaciones filoldgicas. Se operaba pues con
un concepto de literatura y de historia literaria del que se habfan eliminado
sistemâticamente casi todas las implicaciones de la traduccidn. Esto tuvo
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(()nsccuencias de largo alcance -desde el escamoteo de la traduccidn como
rrhjcto de estudio hasta la prâctica editorial que localizaba la tarea traductora
,lt' rrrr autor en los mârgenes de su "Obra", por ejemplo entre las Juvenilia,
rt'prrri'rndola de su producci6n "original".

lin segundo lugar: América Latina como espacio de actividades traducroras
no podia devenir tema mientras que la traduccidn siguiera considerândose de
nrrrcltr abstracto y sistemâtico (in ntacuo), o sea solamente en comparacidn con
t'l original y no en su caracter hist6rico y contingente, como acontecimiento
t'n rrtr determinado tiempo y espacio (in situ).

Irn tercer lugar: El hecho de que Tiaducir en Arnérical-atina quedara largo
ricnrpo marginado como objeto de investigacidn, no sdlo tiene que ver con el
Irrgar aparentemente secundario de las traducciones en el discurso filol6gico y
, ou el escaso interés por su localizaci6n. Tiatândose de América Latina, esa
rlcsatencidn tiene otro motivo: Traducir en América Latina ha sido un objeto
rrrucho menos estudiado que Traducir en Frmtcia, en Ingltilerra, en Alematia o
nt EE.UU. Lo que estâ en juego aqui es el orden geopolîtico del saber fundado
cn el marco del colonialismo y la modernidad -un orden en cuyos desiguales
rcpartos a América Latina le ha correspondido tradicionalmente una posicidn
srrbordinada como sujeto y como objeto del saber (Mignolo, 2000: 328).

.J. Dos posiciones sucesivas

Si pasamos ahora revista a las afirmaciones de quienes se han ocupado en
América Latina del tema de la traduccidn, observamos que en algunos casos
lrr localizaci6n latinoamericana aparece tematizada de una u otra manera. Sin
cmbargo durante mucho tiempo estas consideraciones no permitieron, por su
rnodalidad especifica, pensar la traduccidn como una prâctica concretamente
krcalizada en el sentido arriba mencionado.

Piénsese por ejemplo en la teoria y la prâctica de traducci6n de los pioneros
.'lel siglo xlx. Andrés Bello explica, pensando en Horacio, Homero y la Biblia,
cuâl es el mejor modo de traducir textos provenientes de "edades remotas".
No interesa aquî el hecho de que con estas reflexiones intervenga en el debate
internacional sobre las traducciones "fieles" e "infieles" tomando en definitiva
lrartido por la exactitud filolôgica, sino el hecho de que se inscriba con su
rrrgumentacidn en el discurso de su tiempo, que concibe la traducci6n de
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modo abstracro y sisremâtico, desligada del momento y del lugar en que oculre

(in uacuo), y siempre privilegiando la comparaciôn con el original. Si bien

Èello formula sus observaciones desde América Latina er incorpora con ellas su

voz latinoamericana en la discusi6n, o permite incluso intuir su latinoameri-

canidad alll donde se distancia explicitamente de la tarea de ciertos traduc-

tores espafloles, América Latina no es para él un espacio en el que situarse

concferamenre para pensar la traduccifn (Bello, 1979 II827,1831' 18451)'

Las posibilid"des disc,rrsivas de semejante concretizacidn son en el siglo xix

-" i^o y orro lado del Atlântico- casi nulas. Tâmbién Miguel A. Caro y

Bartolomé Mitre adhieren en definitiva, a pesar de la profundidad crîtica y

filoldgica de sus reflexiones, a una concepci6n universalista y no situada de la

traducci6n (Caro, 1889; Mitre, 1889). Esta tendencia se continria también en

el siglo XX, donde la encontramos -2[61x por supuesto con acentos menn"

filolàgicos que lingûisticos, semi6ticos o estético'literarios- en trabajos cor'

los de Zierer (lg7g) o Plaza (1985), y también en las conocidas contribucioneo

de Borges, Paz y otros escritores. si bien aqui la traduccidn va_abandonando

poco a poco su posici6n secundaria y subordinada respecto del original para

adquirir una I r{reva centralidad, todavfa sigue primando un concepto abstracto

de traducciôn.
Offa acentuacidn del tema -que tampoco implica un acercamiento mayor

al objeto de investiga ciôn Traducir en América Indna- se observa en I

p"rror"*", o en los registros de traducciones publicadas en América Latina

en.iertos paises de AÀerica en una determinada época. Si bien junto con la

fechas de publicacidn de las traducciones se mencionan lugares concreto

(con frecuer:tia también en el tftulo), la referencia es externa y en ningrin ca

se convierte en punro de partida para situar la traducci6n. As( por ejemplo,

menciôn de chile en el tfiulo de la bibliografta de traductores de J. T Medit

no tiene el objetivo de apelar al contexto nacional para situar allî I

ffaducciones en el sentido airiba indicado, sino el de agruparlas bajo el pun

de vista de la filologia nacional (Medina, 1926). Una orientaci6n similar

observa en el trabajo de Grases (1961) sobre las traducciones en el periodo

emancipaci6n en Venezuela como asî también en la sinopsis de

(1e96).
Es solamenre en el panorama de Baitin (1998) donde se perftla como

novedad su intento de presentar las traducciones poniéndolas en relaciôn

z0
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l l ls sll"'" l()nes concretas en las que fueron realizadas: el descubrimiento; lacon(rrr\r''| en América cenrral, las Antillas y perri; i";oi;, ra indepen_tlen' r'' ' r' Argendna, chile, c"f",'v"..r"ela. Asi por ejempro Bastin no s6lol)rerl( r"rr,r las traducciones de los misioneros sino que, en lineas generales, las'rcatr"'' r'rr el contexro der provecto .r""g.rr"a..;;l;;;;i; rîïorru., de las"len;1rr.,' ricûerales". De moào ri.tr"ii" i.iducci6n al castelrano y publicaci.ntlel ( .,.rrirto sociar de Rousseau.r nu"ros Aires en lgro es situada en erlllar(. 'lt'la separaci6nde Espaf,a y de las expectativas de una naci.n inde-lrentlr''rrrt' (Bastin, r99g: 5oi-5rzi. f^ r.t".iàr, ..,o" t* ,Jilrno, ,,rraduc-
t'i<in" r' 'Arnérica 

Ladna" se establece 
"qJd. 

otro modo que en décadas ante-ri.rt's, g'rrsando de ser una referencia meramente topogrâfica, a consutuirse ensiturrt irin cn la que el proceso de traduccidn aparece inscripto.I-:r ,rsibilidad de establecer una ,.l".ion no meramerrt. ̂"rgirr"r, sinocenr.l' cntre las haduccioner y Ameri., Latina como el rugar en que serealiz;r' y se inscriben, se perfira ,or"-"nà a partir de los af,os ochenta delsigl. XX' Es entonces .u"r,ào comienzan 
" 

pubii."rr. .r;rl;: ; los que las
lï::[::ï.s 

son pensadas en ,, ;ro*;a y concrera locatizacidn latino_

4. Cunbios enla disciplùw

Este giro en los estudios de traducci.n que pasan de concebir la traducci.nnt eracuo a concebirla in siw es de carâcter mâs general y concieme a ratlisciplina en su conjunto. Lo qr" irrt.r.r" aqu( son, primero, las condicionest;rre permitieron el surgimiento de una investigacidn àe h traduccid n in situ, y
l;:::;,"o',3=ho 

de que América Latina à.ui.,i.r" también, finalmente, objeto

un primer momento, fundamental en este proceso, lo consdtuye sin dudat'l cuestionamienro de. algunos pr.r"p*rr"s bâsicos d" h L"auctologiarrrrdicional, como por eiemplo .r pri-"a"lel originai o f,-. 1o, .or,..pto, d.t't;rivalencia y ffansparencia -un gesto critico que dene lugar en diversost'st'cnarios' un papel primordial qu" no hay que subesdmar le caben a lasr)ropuestas de Benjamin .n ,, ..rr"yo sobre el ffaductor (1973 tlgz3]), donde'r relaci6n entre original y traducci;";;;;;.rsada en una perspectiva histori-'''re: la traducci6n es siempre posrerio*iiriernut y se da bajo otras condicio-

21
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nes. Pero no por ello es secundaria ni estâ subordinada al original, sino que,
por el contrario, contribuye a su perduracidn y maduraci6n, incluso tal vez a
constituirlo como literatura. En este sentido, la traducci6n puede ser pensada
como original (Benjamin, 197 3 tl923D.

una intervencidn corlrparable, pero con otros acentos, tiene lugar en esos
mismos aflos en América Latina, donde en Brasil se articula la asi llamada
metâfora antropdfaga. El principio de la incorporaci6n/digestiôn -puesro en
circulaci6n por el movimiento antrop6fago de los af,os veinte como actitud
consciente frente a las influencias europeas- desemboca en los afios setenta
y ochenta, en el caso de Augusto y Haroldo de Campos, en una teoria y
prâctica de la traduccidn literaria (Schumm, 2002; Wolf, 1997). Europa
aparece relativizada como "original", mientras que Brasil como "traducciôn"
deja de ser concebido como doble cultural o copia de Europa y encuentra su
propia identidad en el proceso de la traduccidn como anrropofagia -una
traducciôn que retiene lo que le es ritil, incorporândolo transformado, y expele
o expulsa lo que queda como resro inservible y descartable. La traduccidn
deviene aqui catalizadora de la identidad brasilef,a. A diferencia de este
modelo, el concepto de traducciôn de Jorge Luis Borges, elaborado en los afi.os
cincuenta y sesenta, no se articula en el marco de una critica del colonialismo"
sino en el de una estética de las orillas (Sarlo, 1993). Borges relativi- ,
fuertemente el valor del texto original ("el original es infiel a la traduccidi
Borges, 1989 lI952l: 110; ver también Kristal, 2002) v propone un concepk)
creativo de traducci6n que en definitiva conduce a superar la divisoria
tradicional entre literatura y traducci6n.

La reformulaci6n mâs radical de la problemâtica de la traduccidn proviene
sin embargo de la deconstruccidn. Las reflexiones de Derrida estân vinculadas
por un lado con su discusidn del ensayo de Benjamin y por el otro con su
deconstrucciôn de la meta{isica de la presencia, el logocentrismo y todas las
jerarquias conceptuales derivacias en el pensamiento occidental. La traduc-
ci6n en el sentido tradicional del término es para él un caso tfpico de repre-
sentacidn. Como re-praesentatio escamotea su propio origen y se agota en la
alusidn a otra presencia. Ademâs se basa en la idea de que el significado del
texto de partida puede ser transportado al sistema de significacidn del texto de
llegada. Derrida esquiva esta idea con su concepro de la différance, que rlo
admite la identidad entre dos textos, sino solamente transformaciones. modifi-
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,.rr irrr)es y suplementos. Como suele suceder en Derrida, surge también aqui
i, l,rs ruinas de la critica un concepto "purificado", libre de toda metafïsica: la
rr,r.lrrr'ciôn en el sentido derrideano implica una superacidn de la copia, el
,1,'r ivrrdo o la representaci6n y consiste en una prâctica lingùistica en la que el
r,r,'Ll,'de los potenciales diferenciales de las lenguas puede actualizarse en la
l.rrpiurr misma (Derrida, 1980).

I:rr semejante clima de ruptura y reorientaci6n también los estudios de
u,r(luccidn se organizan como disciplina floreciente. Desde los aflos setenta y
,,, lrt'nta esta disciplina ha desarrollado diversos programas de investigaci6n de
r,rlricter histdrico-descriptivo que en lo esencial giran en torno a lo que el
' , )n( cpto tradicional de traducci6n escamotea: la concrecidn de la traduccidn,
,, n):is precisamente su historicidad y su inscripcidn en el marco de las
r,'lrrt'iones que la forman. Asi, se ha venido elaborando en los ûltimos aflos una
nrt('vrr concepci6n de la traducci1n in situ, a través de un acercamiento
rrrtiltiple ala situacionalidnd, el momento constitutivo de esta concepcidn. El

l,rirrrer paso lo dieron los representantes de la teorfa de los polisistemas al
r orlc(]fltrâr su atencidn en el texto traducido y analizar su ocurrencia en la
' ultrrra de llegada y los condicionamientos impuestos por la misma, superando
.rsf [a preeminencia que tradicionalmente la investigacidn otorgaba al
, rr iginal2. Es importante sefialar que la traduccidn ya no interesa aqui
lxclusivamente como representante del original, sino per se. El texto que la
( ()nstituye es extraido del vacfo analitico dominante hasta ese momento y
\rtulrdo en un contexto concreto de relaciones. El nexo entre estas relaciones
y los textos en traduccidn se establece primero a través de la norma (Toury,
l()7U, 1980): Las normas de la cultura de llegada funcionan como condicio-
rr;unientos socioculturales que influyen sobre el traductor, sus estrategias y
')l)ciones. En formulaciones posteriores de la teor(a de los polisistemas este
n('xo es pensado de otras maneras. Pero ademâs, la traducciôn deja de ser
,rrrirlizada en primer lugar como texto y pasa a ser concebida como proce'
,lirniento, acontecimiento o prâctica en situaciones concretas -ya sea que se
lr construya como imagen (image) o como reescritura (rewriting) del texto de

I'rrrtida en el marco de la "manipulaci6n" y la ideologia (Hermans, 1985;
l cfevere, 1985, 1992); ya sea que se apele a conceptos de Bourdieu como
",. umpo" y "hâbito" o a los "sistemas sociales" de Luhmann como marcos
rrrrrrativos (Hermans, 199% 124-L50); o bien que se la localice en estructuras
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globales mâs allâ de marco de las estructuras nacionales que habia dominado

hasta entonces. No estoy pensando aqui tanto en los macroescenarios abs-

tractos y esquemâticos con que operan en parte las teor(as poscoloniales,

feminista y cultural de la traduccidn, sino mâs bien en el intento de reemplazar

tales abstracciones por la construccién narrativa de real-world-contexts3. Este

concepto remite a todos aquellos procedimientos que intentan conciliar las

traducciones como objetos de estudio con las situaciones concretas --{uyo

escamoteo permitiô, en un primer momento, que la traducciôn se constituyera

en objeto de estudio. En este sentido, se ha comenzado a trabajar con

"cartograflas" tendientes a visualizar tanto la ocurrencia de procesos trans-

nacionales y globales de traduccidn en toda su variedad, su diversidad y sus

ramificaciones, como asf también los canales materiales de su difusidn y su

infraestructura financiera y editorial a nivel mundial (Lambert, 1989, I99L,

1993).
Esto con respecto a las posibilidades que el concepto de traduccidninsitu

ha abierto en los riltimos af,os. Con él la atencidn se desplaza al estudio de

nuevas configuraciones que provocan nuevos procesos de traduccidn y en las
que éstos tienen su lugar y su funci6n. Tàles investigaciones van abriendo asi

nuevos espacios para captar empiricamente las variaciones de procesos de

traduccidn en situaciones diferentes.

Que en el marco de este desarrollo también América Latina haya desper-

tado el interés en tanto espacio de traducciones, puede tener que ver sin

embargo también con otros fendmenos: a partir de los afios sesenta del siglo

xX comienza a transformarse el orden geopolîtico del saber basado en el colo'

nialismo, cuyos efectos todavia se perciben. Junto con las revisiones cr(ticas de

la relacidn de Europa con el mundo no europeo (critica al eurocentrismo,
interés por la alteridad, poscolonialismo), tiene lugar una descolonizacifn

epistemoldgica que permite a las regiones y grupos anteriormente subalternos

abandonar sus roles tradicionales y su subordinacidn. En otras palabras:

empiezan a desplazarse los acentos determinados por el viejo orden geopol(tico

colonial del saber y asf también América Latina es percibida (como sujeto y

objeto del saber) con mucha mayor nitidez por una comunidad cient(fica inter.

nacional en la que latinoamericanos, europeos y norteamericanos --€ntre

otros- se dedican a investigar también cuestiones vinculadas con la traduc'

ci6n.
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, It traduccitin in situ: el caso latirnamericano

tJna vez expuestas las condiciones que permitieron el surgimiento del
r rlr jctt) de investiga ci6n Traducir en América Intinn, se trata en lo que sigue de

l,r('sentar las modalidades de su emergencia. Éstas pueden ser muy variadas,
\('llrill sea la linea discursiva en la que se inscriben respectivamente los textos
,ft' rruestro corpus (entre 1980 y 2004).Si se los compara entre si, pueden
,lrstirrguirse tres grupos. En el primero el objeto de estudio consiste enTralucir
r'trrr( al dmbito mnerindio y no-atnerindio,Es el caso, sobre todo, de los trabajos
'lu('se publican a principios de los afios ochenta. A pesar de las diferencias,
,'\t()s se asemejan en lo que respecta a las modalidades enunciativas en la me-
' lr,lrr en que conciben la traduccidn como ocurrencia concreta (in situ), parten
,lt'rrna diferencia cultural reprimida, diluida o bien suavizada a través de la
tr;rtlrrcci6n, y finalmente releen en positivo la traducciôn como el medio que

t,t'rrnite reconstruir la cualidad de diferencia de lo amerindio. No es dificil
r('(()r)ocer en estas modalidades enunciativas la vinculaci6n del tema de la
rr;rrlrrcciôD con el discurso sobre "lo otro".

l:l acto de traducir es presentado en este grupo de trabajos como problema
, "ttitico, ético, o en el marco de la correccidn étnica. El punto de referencia
rrr;is frecuente es la oralidad de los textos amerindios y el intento de rescatar
rr lrclleza en la éstetica radicalmente diferente de la escritura en lengua espa-

rr,l;s. d ciertos traductores les interesa sobre todo poner de manifiesto la
.lrrrrt'nsi6n estética de las creaciones léxicas amerindias (L6pez Baralt, 1980:
{'r,\), rnientras que otros tienen por objetivo enriquecer con el tesoro literario
,rrrt'rindio la literatura nacional (Le6n-Portilla, 1983: 118s.). En otros casos se
,r,rrrr de rescatar mediante una nueva prâctica de traducciôn, sensible a la
lrrrrt'nsi6n étnica, las voces indias silenciadas y el habla auténtica, alterân-
l,,l.rs kr menos posible. Tânto mâs crfticamente se analizan entonces aquellas
'r.r,lrrr:ciones que, como por ejemplo la de la autobiogra{ia de Gregorio
\l.rrrurni del quechua al castellano, no logran ese objetivo (Howard-Malverde,
;'r')7). Finalmente se estudia también el caso opuesto de traducciones de
i' rrt:rtils europeas a lenguas amerindias, como en los trabajos de Gordon
l\r, ,r lrcrstorr, quien intenta probaç a través de sus reflexiones sobre la dimen-
,, 'rr t:tica de la traducci6n, la inagotable vitalidad de las culturas amerindias:
, rrrc sign, that a language or literature is alive ist that things get translated
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into it" (Brotherston, 1992: 3I2). En este sentido estudia las traducciones de
textos europeos a las lenguas amerindias desde la colonia hasta la actualidad,
comenzando con las fâbulas de Esopo en traducciln azteca (siglo xvt),
pasando por las historias de lzs Mil y Una Noches en un manuscrito maya
(yucateco) del siglo XVIII, "La Cenicienta" en mapuche y en zuni (siglo xx),
hasta las ffaducciones de poemas de Brecht al zapoteca. Pero no s61o se
investiga cuândo, cuânto y qué se tradujo a lenguas amerindias. Otros estudios
van mâs allâ y preguntan por las dificultades derivadas, en los procesos de
traducci6n, de la distancia lingûistica y cultural y por el modo de resolverlas
para otorgarles a las culturas amerindias el prestigio que hasta entonces les ha
sido negado, o para hacer valer la correcci6n étnica. Muy bien documentado
estâ en este sentido un proyecto de traducci6n en el que partes de la constitu-
ci6n colombiana son traducidas a las lenguas amerindias del pa(s (Landaburu,
1997).Esta sensibilizaci1n respecto de las cuestiones de traduccidn entre
âmbitos amerindios y no amerindios ha promovido una nueva percepciôn de
la situaciôn en la época colonial como asî también de problemas vinculados
con la traduccidn de literatura de catequesis por parte de los misioneros
(ZimmermannA.leuenhaus, 1 987; Suârez Roca, 1 992 : cap.V/3; Tavârez, 2000
Garcîa Ruiz, 1992; Bachmann, 2002),

En el segundo grupo de nuesffo corpus encontramos textos cuyo objeto de
estudio es Tiaducir literatura extrmtjera (es decir obras maestras de las litera-
turas europeas y norteamericana). Gmbién aqui la traducciôn es pensada en
tanto ocurrencia hist6rica concreta. pero ahora no en el marco de la diferencia
entre lenguas y culturas amerindias )'no amerindias, sino de la relaci6n de las
literaturas nacionales de América Latina con literaturas no latinoamericanas,
y su apropiaciôn a través de la traduccidn. Todos estos estudios se inscriben,
de uno u otro modo, en un discurso identitario latinoamericano. Frances
Aparicio, por ejemplo, localiza la problemâtica en el marco de los debates
estético-literarios promovidos por destacados representantes de la escena
literaria latinoamericana. Tàmbién ella encuentra, como lo habian hecho ya
antes los te6ricos de la traducciôn en Brasil, una respuesta a la provocativa
imagen de América Latina como copia de Europa; pero no a través de una
imagen contrapuesta, como serîa la metâfora de la antropofagia, sino mâs bien
a través de estudios de caracter histôrico-cultural, literario y estético, que
ponen de relieve la existencia, en América Latina, de una tradicidn secular de
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r,'tle xiôn y de prâctica creativas y autodeterminadas de la traducci6n -desde

l.rs "versiones" de los modernistas hasta Borges, Paz y Cortâzar (Aparicio,
1 t)9 l). Una concepcidn de la actividad traductora en el marco de la construc-
r rtin latinoamericana de identidades se manifiesta también en mriltiples
.rl)()rtes que analizan la prâctica de la traduccidn libre, no en riltima instancia
,1,' lrrs llamadas "imitaciones" en la primera mitad del siglo xIx (Canillo Zeiter,
.'t)t)Z; Pagni, 2000, 2003; Schumm, 2002; \Tehrheim, 2002). Otros estudios

siempre en el marco de los discursos identitarios- giran en torno a las
lrrslorias de las literaturas nacionales, a las inmigraciones textuales resultantes
,lt' la traducci6n y la dinâmica de su transculturacidn. Su objeto es poner en
, r'idencia las fronteras, rupturas, expansiones e hibridizaciones literarias que
.rt ornpafi.an el proceso de constituci6n de las literaturas nacionales y que hasta
rntonces no habîan sido tematizadas en las historias de la literatura. Mâs aûn:
l.r traducci6n de literaturas extranjeras aparece ahora, en retrospectiva, como
t rrlnpo de experimentaci6n de modalidades latinoamericanas de escritura y
r t'presentacidn, convirtiéndose asî en un momento productivo de la respectiva
lristoria literaria, por ejemplo en el caso argentino (Bradford, 1997; 

'lfillson,

.'004). Una vinculacidn mâs fuerte con el concepto de transculturacidn de
t )rtiz aparece en los trabajos de Gustavo Pérez-Firmat. Si el objetivo de Ortiz
lrrrbia consistido en fundar la historia nacional cubana como producto de

l,r ricticas transculturadoras, el punto de partida de Pérez-Firmat lo constituyen
Lr literatura y la identidad nacionales concebidas como resultado de procesos
,lt' traduccidn. Este concepto remite en Pérez-Firmat tanto a traducciones
lrrrgtiisticas como a modalidades americanas de lectura de textos o a la apro-
1'rrrci6n de modelos extranjeros. El término lingûfstico especifico de "traduc-
, rtin" es empleado en un sentido mucho mâs amplio, abarcando también
,lrvcrsos procedimientos literarios hasta devenir metâfora cultural. Sin
, nrbnrgor aquf adquiere centralidad lo que en trabajos anteriores se perfilaba
,['bilmente: la tematizaci6n de [a traducciôn con vistas a la construccidn de
,,1.'ntidad -siempre que la identidad resulte justamente de la no-identidad
, , rrr e I mod€lo extranjero elaborado a través de la prâctica traductora. "Cuban
r,['rrtitiy is rather transnational than foundational and cubania emerges from
, rrtrirnced self-conscious recasting of foreign models" (Pérez-Firmat, 1989: 8).

I Jn tercer grupo de trabajos se distingue de los ya presentados por formu-
Lrr l:r problemâtica en base a una crftica del colonialismo mucho mâs fuerte y
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desde posiciones del discurso poscolonial en el sentido de Traducir como
momento de las relacianes coloniales de poder. En un primer paso se trata casi
siempre de poner en evidencia, a través de casos histdricos particulares, la
complicidad entre colonialismo y traduccidn. Asi, por ejemplo, se enfoca el
caso de México en el siglo XVI con sus relaciones lingûisticas hegemdnicas y
una polîtica de traducci6n que imprime a dicha situaci6n su sello colonial
-hasta llegar a la "invenci6n" por parte de los misioneros del nâhuatl clâsico
escrito y la fijacidn de la literatura oral india en la escritura (Klor de Alva,
1989). Con mayor detalle se analiza la colonizacidn espaflola de las Filipinas y
la conver-siôn de los tagalog al cristianismo (Rafael, 1988). Tâmbién aqui la
traducci6n aparece en un primer momento como instrumento de la violencia
asimiladora: el tagalog fue hispanizado, sus hablantes cristianizados. Sin
embargo, el discurso poscolonial no se limita a comprobar la predominancia
colonial. Uno de sus rasgos mâs fuertes lo constituye la conceptualizaciôn de
la traducciôn como proceso bidireccional, como movimiento pendular conflic-
tivo entre colonizadores y colonizados (Scharlau, 2003: 103ss.). El colonizador
asimila, traduciendo, a los nativos. Estos por su parte esquivan, también tradu-
ciendo (pero de otro modo), la asimilacidn e imprimen sus huellas en los tex-
tos extranjeros. La traducci6n no es aqui solamente un instrumento de asimi-
laci6n, sino que es apropiada por quienes deben ser asimilados o estân siéndo-
lo. En este sentido son reinterpretadas también las estrategias interculturales
de escritura de ciertos autores mestizos --{omo por ejemplo el Inca Garcilaso
de la Vega flakfalvi-Leiva, 1984). Finalmente, los representantes del discurso
poscolonial extienden la figura critica hasta el siglo xx y XXI analizando por
ejemplo las adaptaciones de conceptos marxistas en el pensamiento andino
(Melgar Bâo, 1995-1997) o su imbricacidn con la cosmologia amerindia a
través de la traducci6n-como en el caso del movimiento zapatista en México
hoy (Mignolo/Schiwy, 2002).

Si la vanguardia brasilefla del discurso poscolonial (desde el movimiento
antropdfago hasta Ribeiro Pires Vieira) partia de la existencia de un campo de
tensiones coloniales entre Europa y América Latina como marco general de la
traduccidn, en estos rrabajos se estudia cada vez con mâs detalle la locali-
zaci1n concreta de las traducciones. No s6lo reviven asi, podria decirse,
mriltiples escenas de la época colonial, sino que a los estudiosos poscoloniales
de la traduccidn les interesa. como hemos dicho. la traduccidn en la actua-
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lrdad -una actualidad que ven caracterizada por el "sistema mundial
rrroderno" (Wallerstein, 1974), por "la diferencia colonial", la "colonialidad
,lt:l poder" y la "globalizaciôn" (Quijano, 1997; Mignolo, 2000). Pero también
rrriis allâ de la perspectiva poscolonial se perciben hoy, en un amplio espectro,
ru(rltiples esfuerzos tendientes a estudiar las actividades de traducciôn como

l,ricticas localizadas (ver Scharla u, 2002) , esfuerzos que van acompafiados por
rrna multiplicidad de construcciones narrativas que procuran volver a situar'
n()s en el mundo perdido de lo contingente.

Tiaducido del alemân por Andrea Paerli
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I []na versi6n anterior de este art(culo fue publicada con el titulo: "Ùber-
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Lttteinunerika. Tûbingen: Gunter Narr, pp. 9-26.
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' I'rrra el concepto de real-word-context ver Robinson (1997).

Itililùryafta

\lrrrmirano, Carlos y Beatriz Sarlo (1983) Literaura y Sociedad. Buenos Aires:
Hachette.

\lrlrach, Philip G. y Eiisci S. Hoshino (1994) Intematianal Book Publishing. An
I',ncyclnpedia. New York: Garland.

\lrrrricio, Frances R. (1991) Versiaræs, interpretaciones, creacianes. Irctancins de la
traducciôn liceraria en Hispununérica en eI siglo xx. Gaithersburg: Ediciones
l{ispanamérica.

li,rt hmann, Iris (2002) "Ubersetzen in Kreolsprachen: Predigten, Preziosen, Prestige".
I lbersetzen in Inteimmerika. Birgit Scharlau ed. Tûbingen: Gunter Narr., pp. 203-
1 L )  .

li.rsrirr, Georges L. (1998) "Latin American Tiaditioi'. Routledge Encycbpedia of
'Irunslatian 

Studies. Mona Baker ed. LondonÂ.trew York Routledge, pp. 505-513.
l; llo, Andrés (1979) Obra Uteraria. Selecci6n y pr6logo de Pedro Grases. Caracas:

I ]iblioteca Ayacucho, pp. 280-282, 380-383 y 393.



BrRcrr ScHRru-Ru

Benjarnrin, Waiter (I97 3) "Die Aufgabe des Ùbersetzers". H. J. Stôrig ed. Das Problem
des lJbersetzen-s. Darmstadt:'sTissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. | 5 6- l7 0.

Borges, Jorge Luis (1 9a9) "Sobre el 'Vathek' de \Tilliam Beckford". Otras In4uisicicnes.
Obras Conpletas lI- Barcelona: Emecé, pp. 107-110.

Bradford, Lisa ed. (L997) Traducciôn como cuhura. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
Brotherston, Gordon (1992) Book of the Fourth Worll. Reading the Natiue Ameicas

through their Literatrzre. Cambridge: Cambridge University Press.
Cabrera, Ileana, Patricia Hôrmann, Emilio L6pez y Jorge C. Palazuelos (1991)

Investigacbrcs en traducciôn: planteamimtos y perspectfuas. Santiago: Ediciones Mar
del Plata.

Caro, Miguel A. (1889) "Introducci6d'. Traduccinnes poéticas. Bogotâ: Libreria
Americana, pp. VII'XVIII.

Carrillo Zeiter, Katja (2002) "Ûbersetzung zwischen Bildung und Âsthetik bei Andrés
Bello". Birgit Scharlau ed., pp.7I-85.

Derrida, Jacques (1987) "Des Tours de Babel". Psyché. Inc)entbns de I'autre. Jacques
Derrida. Paris: Galilée, pp. 203-234.

Ette, Ottmar (1998) "Fernândez de Lizardi: EI Periquilln Samiento Dialogisches
Schreiben im Spannungsfeid Europa-Lateinamerika". Ranwnistische Zeitschift fiir
Literaturgeschichte 22.1 12: 205 -237 .

Garcfa Canclini, Nestor (1999) La globalizaciôn imaglnada. Buenos Aires/Barcelona/
México: Paid6s.

Garcia-Ruiz, Jesrls (1992) "El misionero, las lenguas mayas y la traducci6n.
Norninalismo, torrrismo y etnolingriistica en Guatemala". Archives de Sciences
Socrales des Religions 77:83-L10.

Gentzlet Edwin (1993) Contemporary Transladon Theories. LondonA.lew York:
Routledge.

Grases, Pedro (196 1) Traducciones de interés politico-culural en Ia época de la
Inàepatàencia àe Venezuela. Caracas: Mesa Redonda de la Comisidn de Historia del
Instituto Panamericano de Geografta e Historia.

Hermans, Theo ed. (1985) The Mmipulntion of ljterawre. Studies in Literary
Trmrslatian. London/Sidnev: Croom Helm.

(1999) Trmtslatian in Systems. Descriptiue and. System-oriented Approaclws
Explained. Manche ster: St. Jerome Publishing.

Hofrnann, Sabine (2OOZ) "synchronisation, Untertitel, voice ouer. Ùbersetzung im
argentinischen Ferrrsehen". Birgit Scharlau ed., pp. 139-157.

Howard-Malverde, Rosaleen (L997) "Narraciones en la frontera: La autobiograf(a
quechua de Gregorio Condori Mamani y sus traducciones al castellano y al inglés".
Amerindia 22: 63-84.

30

Posiciones de Ia teor(a

Jakfalvi-Leiva, Susana (19B4) Traducciôn, escritura y uiolencia colonizadora: un estudio
de ln obra del Inca Garcilaso de Ia Vega. Syracusef,trew York: Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs.

Klor de Alva, Jorge J. (1989) "Language, Politics, and lanslation: Colonial Discourse
and Classic Nahuatl in New Spain". Rosanna 

'Warren 
ed. The An of Tianslation.

Boston: Northeastern Universiry Press, pp. I43-I70.
Kristal, Eftain (2002) lnvisible Work. Borges and Translation. Nashville: Vanderbilt

University Press.
l-ambert, José (1989) "La traduction, les langues et la communication de masse. Les

ambigûités du discours intemational". Target l: 215.237.
- (1991) "ln Quest of Literary \7orld Maps".Intercukurality and the Historical

Study of Literary Trarulations. Harald Kittel y Armin P Frank eds. Berlin: Erich
Schmidt, pp.133-144.

- (1993) 'Auf der Suche nach literarischen und ûbersetzerischen Veltkarten".
Frank, Armin P ed. Ubersetzen, Verstehen, Briickenbaucn.Berlin Erich Schmidt
Verlag, voi. 1, pp.85-105.

Llndaburu, Jon (1997) "Historia de la traducci6n de la Constituci6n de Colombia a
siete lenguas indigenas (1992-1994)". '\rnerindia 22: 109.119.

I .rruterbach, Stefan ( 1996) Ûbersetyen und Dolmetschen in Laæinmwrika. Studienfahrer,
Biblingraphie und Mo dellcunicuhnn fur Deuæch. Mùnchen: Judicium-Verlag.

l.t'fcvere, André (1985) "V4ry'Waste our Time on Rewrites? The Tiouble with
Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradignf'. Theo
Hermans ed., pp. 215-243.

-_ (1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame.
LondonÂ.trew York: Routledge.

| .'rin-Portilla, Miguel (1983) "Tianslation and the Amerindian Tèxts". Intin Anwrican
Indian Uteratures 7.2: 1.01-122.

l,rpcz-Baralt, Mercedes (1980) "Notas sobre problemas interpretativos ligados a la
rraduccidn: el caso de la literatura oral amerindia". Sin Nombre I0.4: 49-70.

\lr'tlina, José T (1926) Biblbæca Chilma de Traductores (1820-1924). Santiago de
( lhile: Establecimientos Grâfi.cos de Balcells & Co.

\1t'lgar Bâo, Ricardo (1995-1997) "José Carlos Mariâtegui y Los Indigenas: mâs allâ
rle la mirada, dlalogo y traducci6n intercultural". Boletîn de,\ntropologîa Americatw
t l :  1 3 1 - 1 4 1 .

\lrrlrrolo, Walter (2000) l-ocal Histories, Global Designs. Coloniality, Subahem
Krnwledges. PrincetonA.trew Jersey: Princeton University Press.

\lr,lrrolo, Walter y Freya Schiwy (2002) "Beyond Dichotomies: Tianslation/
trrrnsculturation and the Colonial Difference". Beyond Dclwtomies. Elizabeth
Mrrdimbe ed. Syracuse: Syracuse University Press, pp. 25l-286.

31



BtRcrr ScuaRr-au

Mitre, Bartolomé (1889) "Tèoria del Tiaductor" previa a su versiôn de Ia Diuinn
Commedia. Buenos Aires: Jacobo Peuser, pp. IX-XIX.

Pagni, Andrea (2000). "Tiaduccidn y transculturaciôn en el siglo xtx Atala de
Chateaubriand por Sim6n Rodriguez (1801) v el Cmrcionero de Heine por José A.
Pérez Bonalde ( 1 BB5 ) ". Iberoamericona 7 B 17 9 : 88- 1 03.

(2003) "Tiaducci6n del espacio y espacios de la traducci6n: Les Jardiru de

Jacques Delille en la versidn de Andrés Bello". Ficcinnes y silencios fundacianales.
Uteraturas y culturas poscoloniales en América l-atina (siglo xtx) . Friedhelm Schmidt.
\7elle ed. FrankfurtMadrid: Vervuert, pp. 337 -356.

Pérez-Firmat, Gustavo (1989) The Cuban ConÀition. Trarclation and ldatity in Modem
Cuban Literature. Cambridge: Cambridge University Press.

Plaza, Julio (1985) Sobre traduçâo intersemidtica Pontificia Universidade Cat6lica de
Sâo Paulo, tesis doctoral.

Quijano, Anibal (1997) "Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América
Latina". Anuario Mariategtiano 9.9: lI3-I27.

Rafael, Vicente (1988) Contracting Colonialism: Translation and Christian Conuersion in
Tagalag Socletles under Early Spanlslr Rule. IthacaÂ.JY Cornell University Press.

fubeiro Pires Meira, Else (1998) "New Registers for Tianslation in Latin America".
Rimband's Rainbow. I)terary Trmtslntion in Higher Education. P Bush & K.
Malmkjaer eds. AmsterdamÆhiladelphia: John Benjamins Publishing, pp. 171-
195.

Robinson, Douglas (1997) Transl,atinn and Empire. Postcolnnial Theories Explained.
Manchester: St. Jerome Publishing.

Sarlo, Beatriz (2002) "Originalitât und Ûbersetzung". Ûbersetzen in l-ateinamerika.
Birgit Scharlau ed. Tùbingen: Gunter Narr., pp. 129-137.

- (1993) Jorge Luis Borges. A Writer on the Edge. LondonAJew York: Verso.
Scharlau, Birgit ed. (200D Ûbersetzen in Lateinarnerika. Tûbingen: Gunter Narr.

- (2003) "Repensar la Colonia, las relaciones culturales y la traducci6n".
Iberoamericana llIII2: 97 -1.|0.

Schumm, Petra (2002) "Gôtterboten im Land der Anthropophagen". Ûbersetzen in
Lateinomerika. Birgit Scharlau ed. Tûbingen: Gunter Narr., pp. I77-202.

Suârez-Roca, José L. (1992) Lingirisdcamisianera espaiwln. Oviedo: Pentalfa Ediciones.
Tavârez, David (2000) "Naming the Tiinity: From Ideologies of Tlanslation to

Dialectics of Reception in Colonial Nahua Gxts, 1547-1.77L". Colnnial l-adn
Americmt Reuiew 9.I: 2L -27 .

Toury Gideon (1978) "The Nature and the Role of Norms in Literary Tlanslation".
Ijterature and Tronslntinn. New Perspectiues in l)terary Studies. James Holmes et al.
eds. Leuven: Acco, pp. 83,100.

32 33

Posiciones de lu teorta

| , " r r v, ( iideon (1980) In Search of a Theory of Translatbn Tèl Aviv: Porter Institute for
llrctics and Semiotics.

\r rrrri, Lawrence (1998) The Scandals of Translation.'Towards dn ethics of differmce.
I ondonArTew York: Routledge.

\\ ,rllcrstein, Immanuel (1974) TheModemWorld-System. Capitalist Agricubure md the
t )ngins of theEuropetnV/orld-Econaml intheSixteenthCentury. London: Academic
I trcss.

\\i'lrrlreim, Monika (2002) "Ûbersetzung als imitaciôn: José Joaquin Pesado und seine
,r:rckische Poesie". Ùbersetzen in Lateinameril<a. Birgit Scharlau ed. Tùbingen:
( irrnter Narr, pp. 105.128.

\\'rllson, Patricia (2004) Ia Ccnrstelaciôn del Sur. Traductores y traduccianes m l"a
luaratura argentina del sigln xX. Buenos Aires: Siglo xxt.

\\i'll, Michaela ed. (1997) Ûberseryungswissenschaft in Brasilien. Tùbingen:
Stauffenburg Verlag.

/rr.rcr, Ernesto (1979) Algunos Cutceptos Bâsicos delaCiencia delaTraduccidn. Tiujillo:
I lniversidad Nacional de Tiujillo.

/rurrncrmann Klaus y Petra Neuenhaus (198?) "Ûbersetzung, Entlehnung und
Sprachtheorie bei den spanischen Missionaren im Mexico des 16. Jahrhunderts".
N cue Romania, 6: BI -121.


