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              Descripción del texto e información sobre la autora 

Para mi proyecto de tesis decidí traducir parte del libro, Scripts of Blackness: Race, 

Cultural Nationalism, and U.S. Colonialism in Puerto Rico de la Dra. Isar P. Godreau. Lo 

publicó en 2015 la University of Illinois Press. El libro se compone de una introducción, 

siete capítulos y una conclusión. El texto original está escrito en inglés, se tradujo al 

español y no existe una traducción previa. La autora del libro, Isar P. Godreau, tiene un 

doctorado en Antropología Cultural de la Universidad de California en Santa Cruz. En la 

actualidad trabaja en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en 

Cayey. Sus publicaciones incluyen investigaciones sobre la raza, el racismo y la identidad 

puertorriqueña y caribeña. Entre sus publicaciones se encuentra: “The People of Puerto 

Rico in Puerto Rico: Past and Contemporary Reactions to the Book” y “Peinando 

diferencias, bregas de pertenencia: el alisado y el llamado ‘pelo malo’”, entre otros. 

Usé el manual de estilo APA para la traducción que es el mismo que usó la autora 

para el libro. Mi traducción consta de la introducción y el capítulo uno titulado “Place, 

Race, and the Housing Project”, hasta el primer párrafo de la página 41, para un total de 

15 635 palabras. Debido al límite de palabras, no traduje las notas que la autora incluye al 

final de texto de partida. En el total de palabras no se incluyen los términos en inglés que 

ya tienen la traducción en español, las palabras que la autora deja en español, ni las 

entrevistas realizadas ya que fueron en español. Las citas en español son: Duchesne et al. 

localizada en la página 7 del texto de partida, Idsa Alegría y Palmira Ríos que se 

encuentra en la página 8 del texto en inglés, Aixa M. Resto localizada en la página 10 del 

texto de partida, Juan Manuel Carrión en la página 24 del texto fuente, la breve discusión 

que hubo en el salón de clases donde la autora trabajó como voluntaria y que se encuentra 
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en el primer párrafo de la página 31 del texto en inglés, la entrevista realizada a Carlos 

“Cao” Vélez Franceschi que se encuentra en las páginas 33 y 34 del texto en inglés, la 

entrevista realizada a Luis “Cuto” Colón que se encuentra en las página 34 del texto de 

partida, la entrevista realizada a María Judith Banchs Cabrera que se encuentra en las 

páginas 34 y 35 del texto en inglés, la entrevista realizada a uno de los vecinos de la 

autora durante el tiempo de su trabajo de campo que se encuentra en las página 36 del 

texto de partida, la pregunta hecha a un hombre que estaba sentado en la plaza y que se 

encuentra en la página 37 del texto en inglés, la pregunta hecha a una mujer de mediana 

edad y que se encuentra en la página 38 del texto de partida. 

Por otro lado, hubo citas que no tenían una traducción oficial por lo que tuve que 

traducirlas. Las citas que traduje fueron: el epígrafe de Patricia de Santana Pinho, Mara 

Loveman localizada de la página 5 del texto en inglés, Carlos Pabón localizada en la 

página 7 del texto fuente, Stuart Hill localizada en la página 16 del texto en inglés, Ana 

Yolanda Ramos Zayas localizada en la página 17 del texto de partida, Samiri Hernández 

localizada en la página 18 del texto fuente, Partha Chatterjee en las páginas 22 y 23 del 

texto en inglés, Carlos Alamo Pastrana en la página 27 del texto de partida, Paul Gilroy 

en la página 28 de texto en inglés y el extracto del folleto turístico localizado en la página 

40 del texto en inglés.  

De la misma manera, la autora incluye en el texto un uso excesivo de comillas que 

podrían confundirse con las citas directas. Tampoco se explica en el texto si hay algún 

propósito para este uso excesivo. Para evitar la ambigüedad, decidí mantener las comillas 

para las citas y los términos metalingüísticos solamente. 
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Resumen del texto 

El libro Scripts of Blackness: Race, Cultural Nationalism, and U.S. Colonialism 

in Puerto Rico trata acerca de la controversia que hubo por el proyecto de viviendas en la 

comunidad de San Antón. El municipio de Ponce quería construir casas que representaran 

y preservaran la cultura y herencia africana, mientras que los residentes querían tener 

casas que representaran un modo de vida moderno sin importar el reconocimiento 

cultural. En la introducción, la autora presenta cómo surgió la idea de hacer su 

investigación en la comunidad de San Antón. Plantea que hay un debate entre el gobierno 

de Ponce y los residentes de San Antón porque el municipio quería establecer un 

proyecto de vivienda para preservar la cultura negra, mientras que los residentes solo 

querían mejorar las condiciones de vida. En torno a este debate es que la autora basa su 

libro y habla del sinnúmero de factores políticos, culturales e históricos que de alguna 

manera convergen en la idea de preservar la cultura negra en San Antón. En la 

introducción se menciona que este debate por las viviendas pone de relieve el papel que 

juega la historia. Algunos de esos sucesos históricos son: la llegada de los españoles y el 

periodo de colonización, la llegada de los esclavos a la Isla, la adquisición de Puerto Rico 

por parte de los Estados Unidos y que los diferentes mandatos políticos de la Isla han 

afectado de manera implícita o explícita este proyecto de viviendas. Al igual que la 

autora menciona que en el 1999, se abrió el primer museo dedicado a la herencia 

africana: El Museo de Nuestra Raíz Africana, pero que años más tarde (2011 y 2012) 

cerró y la exposición la movieron al Museo de las Américas. 

 El Capítulo 1 trata de la diferencia entre el barrio San Antón y la urbanización 

Constancia. La diferencia se marcaba por la forma en que las viviendas estaban 
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construidas. Los residentes de Constancia vivían en casas de cemento, mientras que los 

residentes de San Antón vivían en casas de madera. Como respuesta a los reclamos 

hechos por los residentes de San Antón en la década del 1970, y de nuevo en el año 1984, 

en el 1990 comenzó todo un debate sobre cómo debían construirse las casas, la división y 

repartición de los terrenos. Cuando el proyecto se concretó, surgió la preocupación de los 

residentes por la falta de seguridad, ya que no tenían verjas. En este capítulo, también se  

habla acerca de los guiones de nostalgia, matrifocalidad, homogeneidad, armonía y de 

tradiciones inmutables que marcar a San Antón como un lugar de diferencia racial.  

 En el Capítulo 2, la autora habla sobre cómo la religión católica de España y la 

religión protestante de Estados Unidos influyeron en la forma en que se trataban a los 

esclavos. La religión católica promovía una esclavitud benévola, mientras que la de los 

protestantes era severa. También este capítulo hace referencia a los diferentes términos 

que se le podía llamar a una persona negra según su estatus, por ejemplo, si era libre o 

esclavo.  

El Capítulo 3 trata de que no se tiene claro cuándo ni cómo se originó San Antón. 

Por tal razón, hay varias teorías para explicar sus orígenes. Por una parte, están los 

residentes de San Antón, quienes dicen que las tierras siempre les pertenecieron a sus 

residentes. Por otro lado, están los historiadores que creen que las tierras se las otorgaron 

los hacendados a los esclavos, y los que creen que la adquisición de tierras es producto 

del trabajo y del sacrificio de los esclavos. La autora también habla sobre el rol laboral de 

los libertos que vivían en San Antón y entrevista a los mismos residentes en busca de 

información acerca de la historia de la esclavitud en Ponce.  
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El Capítulo 4 trata de la hispanofilia. Este término considera a Puerto Rico y a su 

cultura como producto de la influencia española. En este capítulo, la autora menciona 

cómo la hispanofilia influyó en el plan creado para la remodelación y preservación de 

Ponce como un lugar histórico. Esto es, para oponerse al poder colonial estadounidense.  

 En el Capítulo 5 la autora compara la llegada de los españoles y la de los 

estadounidenses, el efecto que ambas tuvieron en la sociedad y la percepción particular 

de San Antón. Compara la libertad que tenían los negros bajo el mandato español y 

después de la llegada de los estadounidenses. También, se expone el disgusto de los 

residentes de San Antón con el proyecto de viviendas porque decían que no estaban 

tomando en consideración las necesidades de los residentes. En este capítulo la autora 

habla de la hispanofobia por parte de aquellos que apoyaban la anexión de Puerto Rico a 

los Estados Unidos. 

 En el Capítulo 6 la autora detalla la relación que comenzó entre Puerto Rico y los 

Estados Unidos en relación con el rápido crecimiento industrial que hubo en Puerto Rico 

por las políticas y las instituciones estadounidenses que marcaron el fin de una economía 

agraria. Para preservar el patrimonio racial, se creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(ICP) en el año 1956. A partir de la década del 1970, por la preocupación de que Puerto 

Rico se “americanizara” a causa de los cambios políticos que la Isla atravesaba en aquel 

entonces, se comenzó todo un movimiento para auspiciar ciertas prácticas culturales 

locales.  

En el Capítulo 7 la autora habla de la discrepancia entre el barrio y el gobierno por 

el proyecto urbano de las casas y los patios de San Antón. Se menciona el uso de los 

modelos étnicos indígenas como ejemplo para legitimar sus reclamos. En el caso de 
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Puerto Rico, los residentes del barrio San Antón escribieron una carta personificando la 

figura de un indio para expresar sus reclamos. 

En la conclusión, la autora menciona cómo la esclavitud benévola, la hispanidad y 

la mezcla racial juegan un papel importante en el nacionalismo racial de Puerto Rico. En 

la conclusión, además, se presenta el resultado final del proyecto de viviendas y la 

cantidad de viviendas que se terminaron de construir en el año 2008 y habla del gran 

incendio que hubo en San Antón que afectó varias viviendas. Godreau también destaca el 

disgusto y la oposición que el proyecto de viviendas generó en los residentes de San 

Antón.  
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Problemas de traducción 

Lo primero que he tenido que definir en este proceso es mi acercamiento al texto 

como traductora. Cómo mi subjetividad, lo que he aprendido en la escuela y en el 

ambiente que me rodea pueden afectar las decisiones que tomé a la hora de traducir. 

Antes de comenzar con la traducción, lo primero que hice fue determinar los temas 

presentes en el texto para luego buscar las fuentes bibliográficas y el material etnográfico. 

Luego, comencé la búsqueda de la mayor cantidad posible de fuentes que de alguna 

manera pudieran ayudarme a entender mejor el libro y que pudieran darme definiciones o 

conceptos alternos que me ayudasen a la hora de traducir, al igual que otros libros en 

español que también hablaran sobre la raza para poder entender los conceptos y la manera 

en que se habla acerca de la raza en español. Usé diferentes fuentes, por ejemplo: libros 

sobre el racismo en Puerto Rico, antropología, historia de la cultura y de la llegada de 

colonos a Puerto Rico, y psicología.  

El léxico se especializa en el campo de la sociología y la antropología, por lo que 

el texto está dirigido a un público específico, con conocimiento experto en el campo de la 

sociología. Por lo tanto, a la hora de traducir el texto encontré varias trabas, no solo con 

el léxico, sino con la sintaxis de las oraciones. La primera dificultad fue el epígrafe que se 

encuentra en la introducción y que dice: “We demystify myths not to diminish the beauty 

of the myth, but to overcome the idea that identities must be fixed and that human beings 

are hostages of their culture or prisoners of their physical appearance”. Esta cita es de la 

autora brasileña Patricia de Santana Pinho. Antes de ir de inmediato a la traducción de la 

cita, tuve que hacer la investigación para corroborar si la cita traducida ya existía al 

español. De la investigación, surgió que la cita en el texto no era correcta. La cita original 
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es: “We demystify beliefs not to diminish the beauty of myths, but to overcome the idea 

that identities must be fixed and that human beings are hostages of their culture or 

prisoners of their physical appearance”. La cita no tiene una traducción oficial al español 

y al observar la cita original del libro Mama Africa: Reinventing Blackness in Bahia, es 

evidente que la cita del libro de la Dra. Isar Godreau tiene unas alteraciones. Como 

traductora, tomé la decisión de traducir la cita del libro original de Patricia de Santana 

Pinho y no la cita del libro de la Dra. Isar Godreau. Tomé esa decisión porque la cita 

original provino del libro de Pinho, por lo tanto, pudo ser un error tipográfico del libro 

que traduje porque las citas no pueden alterarse.  

Otra de las trabas encontradas en el texto fue la grafía incorrecta de varias 

palabras en español. Aunque el libro está escrito en inglés, la autora incluye palabras en 

español originarias de Puerto Rico, por ejemplo: vejigante, frituras, entre muchas otras. 

Sin embargo, algunas de esas palabras están mal escritas. En la página 17, la autora 

menciona los “caceríos”. Sin embargo, la grafía correcta es “caseríos” que según el 

Diccionario de la lengua española significa: “conjunto de casas de una población”. Otro 

error es la palabra “loizeños” que se encuentra en la página 18. La grafía correcta es 

“loiceños” porque la “c” va delante de la “e”. La Ortografía de la lengua española (2011) 

explica el por qué delante de las letras “e” o “i” se escribe una “c” en vez de la letra “z” 

(hay unas palabras que son una excepción a la regla y ya se conocen):  

Para representar el fonema /z/ se emplean en español las letras z y c. Salvo 

excepciones debidas a razones etimológicas, el uso de una u otra letra depende del 

contexto, esto es, de la posición que dicho fonema ocupa dentro de la palabra y, 
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en especial, de cuál sea el fonema siguiente. Así, el uso de la z o c en 

representación del fonema /z/ se atiene en español a la siguiente norma general: 

a) Se emplea la letra z ante las vocales /a/, /o/, /u/: zapato, alcanzar, zorro, 

razonable, azufre, zurdo; ante consonante: amanezca, azteca, brizna, 

gazpacho, jazmín, juzgar; y en posición final de palabra: ajedrez, cáliz, feliz, 

luz. (p. 124) 

b) Se emplea la letra c ante las vocales /e/, /i/: ceder [zeder], hacer [ázer], cianuro 

[zianúro], gracias [grazias]. (p. 124) 

Las grafías de los compuestos, derivados y formas flexivas depalabras que 

incluyan el fonema /z/ presentarán z o c según corresponda a la distribución antes 

señalada: arroz, arrozal, pero arroces, arrocería; bostezar, bostezó, pero bostecé, 

bostecemos… (p. 124) 

Lo mismo sucedió con el nombre de la institución Lawyer´s Guild. Al hacer la 

investigación para corrobar si había una traducción oficial de la institución, encontré que 

el nombre oficial en inglés es National Lawyers Guild. La institución tiene una 

traducción oficial que es el Gremio Nacional de Abogados.  

Una frase que ocasionó problemas a la hora de traducir es: “within the belly of the 

beast” (Godreau, 2015, p. 7). A la hora de traducir, decidí usar como referencia la lectura 

de Duchesne y otros escritores titulada: “La estadidad desde una perspectiva democrática 

radical: Propuesta de discusión a todo habitante del archipiélago puertorriqueño” 

publicada por Diálogo en el año 1997. Decidí traducirlo como: “desde adentro” 

(Duchesne et al., 1997, p.30), porque en el texto original en español se usa con el mismo 
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significado que la autora usó en su libro. La autora usó el texto en español como 

referencia.  

Otra traba que tuve durante el proceso de traducción, fueron los verbos en inglés y 

sus traducciones. Un ejemplo es los verbos que la autora usaba el tiempo verbal del 

pretérito del indicativo, pero en español se traducía al futuro del indicativo. Por ejemplo: 

“In dialogue with this literature, I expand the present scope of analysis… (p. 14)”. Sin 

embargo, en español se tradujo como: “En un diálogo con esta literatura, expandiré el 

alcance de este análisis…”. El futuro se usa en estos casos porque pretende dar una idea o 

dejarle saber al lector lo que se pretende discutir o exponer en el escrito. El futuro del 

indicativo es muy común en este tipo de textos y cito un ejemplo en el que Astrid Cubano 

(2004) también usa este tiempo verbal: “En este trabajo me concentraré en el tema de la 

raza como color y rasgos corporales”.   

Una de las trabas que encontré en la traducción fue la palabra stereotyping. El 

Diccionario Collins en línea la define como: “the act or practice of stereotyping groups of 

people”. Al igual que la traduce como “estereotipación”. Al hacer la búsqueda de su 

significado en español, el Diccionario de la lengua española  no la detecta como un 

término existente. A pesar de que es una palabra que no está en el Diccionario de la 

lengua española, su uso se ha generalizado. Un ejemplo es el libro titulado Género, 

lenguaje y traducción (2003), editado por José Santaemilia. Este libro es una recopilación 

de las conferencias llevadas a cabo en el primer seminario Internacional sobre género y 

lenguaje, en la universidad de Valencia. La página xi menciona el término y cito: “Los 

mecanismos de estereotipación y representación constituyen pautas o esquemas de 
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clasificación cultural, que tipifican y naturalizan a los seres y a los comportamientos” (p. 

xi). 

Otro término que causó dificultad a la hora de traducir fue statehood como forma 

de gobierno y no como partido político. En el libro El desarrollo constitucional de Puerto 

Rico: documentos y casos (Ramos de Santiago, 1979) dice: “Por cuanto, los que 

favorecen la Estadidad Federada la consideran como la única forma deseable de unión 

permanente con los Estados Unidos en la forma en la que disfrutan los 50 Estados de la 

Unión” (p. 232). Este extracto no solo usa el término “estadidad federada”  como forma 

de gobierno, sino que también lo define. 

Otro término que me causó mucha dificultad a la hora de traducir fue agenda. 

Según el Diccionario Cambridge en línea, el término agenda significa: “A plan or goal 

that guides someone's behavior and that is often kept secret”. También, lo define como: 

“An underlying often ideological plan or program”. Por otro lado, si definimos el término 

“agenda” en español, según el Diccionario de la lengua española, significa: 

“relación de los temas que han de tratarse en una junta”. Esta definición no expresa el 

mismo sentido que el término en inglés. Por eso, decidí traducirla como “plan”. Según el 

Diccionario de la lengua española, significa: “intención, proyecto” o 

“actitud o propósito”. 

Otro término que me causó dificultad al traducir fue Global South. Antes de 

comenzar a buscar las diferentes opciones en español, decidí definir Global South. En un 

documento publicado por Nour Dados y Raewyn Connell (2012), se define como:  

The phrase “Global South” refers broadly to the regions of Latin America, Asia, 

Africa, and Oceania. It is one of a family of terms, including “Third World” and 
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“Periphery,” that denote regions outside Europe and North America, mostly 

(though not all) low-income and often politically or culturally marginalized. (p. 

12) 

De igual manera, en el Informe de producción científica REDALYC (2013) 

presentado por Salazar Acosta et al., se publicó información acerca del término “sur 

global” que sería la traducción literal y cito:  

Muchas veces denominados del “sur global”. Se sabe que este término – que 

identifica lo que en otros contextos y momentos también ha sido denominado 

“países en vías de desarrollo” o “Tercer Mundo” – es problemático. La idea “sur 

global” busca hacer referencia a países con ingresos medios y bajos que, 

generalmente, se localizan en el hemisferio sur, de manera opuesta a Europa y 

Norteamérica. (p. 9) 

 La información dada en el Informe de producción científica REDALYC muestra 

que el término puede traducirse de diferentes maneras. Para propósitos de la traducción, 

decidí usar el término “países en vías de desarrollo”. 

 Otra de las trabas encontradas a la hora de traducir es el uso excesivo de 

adverbios en el texto original. Por ejemplo, la autora dice: “It is the third-largest 

municipio (county) on the Island, with a population of approximately 185,000” (Godreau, 

2015, p.1). En esta oración, decidí traducir la palabra approximately como “aproximada”. 

“Es el tercer municipio más grande de la Isla, con una población aproximada de 185 000 

habitantes”. También, la autora dice: “Similarly, I heard the phrase ‘African style’…” 

(Godreau, 2015, p.38). Para evitar en uso excesivos de los adverbios terminados en “–

mente”, en este caso, opté por traducir la palabra similarly como: “De manera similar, oí 
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la frase ‘estilo africano’…”. Este uso excesivo de los adverbios en inglés se explica en el 

Manual de traducción escrito por Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett 

Wilkinson (2006) y cito: 

Quizá la diferencia más evidente entre las dos lenguas en este apartado sea la 

profusión de adverbios acabados en “-ly”, que la flexibilidad del inglés permite 

crear y utilizar con mucha más frecuencia añadiendo ese sufijo a adjetivos, 

participios y otras palabras. En castellano la derivación en “-mente” a partir de la 

forma femenina del adjetivo también es posible – y perfectamente correcta –, pero 

su utilización es mucho más moderada. (p.119) 

Otro de los términos que más dificultad me causó a la hora de traducir fue la 

palabra script. Primero, tuve que analizar el contexto en que se usa, ya que a primera 

vista podemos pensar en un libreto de una obra de teatro; sin embargo, para el marco 

antropológico y psicológico, la palabra script tiene otro significado. Según el Diccionario 

Oxford en línea script, se define como: “The social role or behavior appropriate to 

particular situations that an individual absorbs through cultural influences and association 

with others”. Godreau en su libro explica el script como: “Cultural norms, story 

templates, or common lines of argument that orient individuals and help guide their 

thoughts and actions in particular scenarios, enabling people ‘to efficiently process new 

and emergent situations in terms of old familiar ones’” (Godreau, 2015, p. 15).  

Una vez tenemos una definición en el lenguaje original para saber lo que significa 

el término y lo que trata de comunicar, tenemos que buscar equivalentes en la lengua 

meta. Sin embargo, luego de analizar el texto y el contexto en que se usa la palabra script, 

cabe la posibilidad de que el modo en que se emplea sea con un doble significado. Si 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/individual#individual__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/absorb#absorb__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/cultural#cultural__2
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buscamos el significado más común de script es el libreto de una obra de teatro. Según el 

Diccionario Oxford en línea, significa: “The written text of a play, movie, or broadcast”. 

Podemos encontrar una gran similitud y relación entre el significado que se 

emplea en la antropología y el significado común de la palabra “guion”. Las opciones que 

encontré español son: la palabra “modelo” que, según el Gran diccionario de piscología 

(1996), significa: “tipo de conducta, de pensamiento, o de sentimiento comunes en una 

determinada sociedad o grupo, y que aseguran su regulación” (p. 513). El término 

“esquema” que, según el diccionario Psicología (1974), significa: “representación 

psicológica simplificada, intermedia entre la imagen concreta y el concepto abstracto” (p. 

178). Otro término como posible traducción para script es guion. Según el Diccionario 

conciso de la psicología de la APA (2010) significa: “estructura cognitiva esquemática 

que contiene las acciones básicas (y sus relaciones temporales y causales) que 

comprenden una acción compleja”. Otra definición para “guion”, según el Diccionario 

Akal de la psicología (2004), es: “tipo particular de esquema. Por tanto se trata de una 

organización memorial hipotética que, además de las informaciones inherentes al 

esquema, codifica el desarrollo secuencial de una categoría particular de situaciones 

frecuentes y familiares” (p. 277). También, tenemos la opción de utilizar “discurso” que, 

según el Diccionario Akal de la psicología (2004), se define como:  

Un objeto concreto, producido en una situación dada y dentro de una red compleja 

de determinaciones sociales, ideológicas, psicológicas. Por lo tanto, se le debe 

abordar no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el 

histórico, sociológico, psicológico, psicoanalítico o incluso hermenéutico. (p. 178) 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/play#play__51
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/movie#movie__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/broadcast#broadcast__15
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Por último, la opción de “esquema” que, según el Diccionario Akal de la 

psicología (2004), es: “…configuraciones de conocimientos en memoria a largo plazo, 

que imponen una organización sobre la comprensión y el recuerdo de textos (cuentos 

folclóricos) para volverlo conforme normas culturales (coherencia, organización)” (p. 

222). 

Luego de una investigación exhaustiva, tuve acceso al libro Social Psychology 

escrito por Graham M. Vaughan y Michael A. Hogg (2014). En la séptima edición del 

texto, se discuten las definiciones de los términos que son parte de la psicología, incluido 

script. Vaughan y Hogg lo definen como: “A schema about an event” (p. 46). Por otro 

lado, definen schema como: “A cognitive structure that represents knowledge about a 

concept or type of stimulus, including its attributes and the relations among those 

attributes” (p. 46). Este libro tiene una traducción oficial al español, el título es 

Psicología social (2010). En la quinta edición, se habla acerca del término “guion”. El 

término se define en español como: “esquema acerca de un evento” (p. 51). El término 

“esquema” se define como: “estructura cognitiva que representa conocimiento sobre un 

concepto o tipo de estímulo, incluidos sus atributos y las relaciones entre ellos” (p. 51). 

Basado en estas investigaciones, usé el término “guion” para script. Los autores también 

mencionan que el esquema es parte del guion. 

A la hora de buscar la traducción de script se usó la técnica de los textos paralelos 

expuesta por Christiane Nord (2010) en el artículo La intertextualidad como herramienta 

en el proceso de traducción y que la define como: “En este contexto los textos paralelos 

se definen como textos auténticos, no traducidos, elegidos de entre los textos del 

repertorio textual de la cultura meta porque representan el género al que debe ajustarse el 
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texto meta” (p. 13). El propósito de los textos paralelos en este trabajo es buscar 

contextos similares en los que se usa una terminología específica o que tratan un tema 

específico y usarlos como una referencia a la hora de traducir los vocablos dificultosos, 

específicos del campo de la antropología o la sociología. Tal como lo menciona Nord 

cuando se trata de usar traducciones previas para resolver problemas de traducciones 

actuales y cito:  

El análisis y uso de traducciones previas puede ahorrar al traductor el esfuerzo de 

volver a reinventar la rueda cada vez que encuentran un problema de traducción. 

Las memorias de traducción ofrecen previas traducciones de segmentos textuales 

que son particularmente útiles en tareas repetitivas. Pero también al comparar 

traducciones publicadas con sus respectivas fuentes podemos conocer sus 

estrategias y soluciones. (p. 13) 

 Otro problema de traducción fue la palabra Island. Por todo el libro, la autora 

escribe la palabra con letra mayúscula, Island. Según el diccionario Cambridge en línea y 

el Diccionario Oxford en línea, la palabra island se escribe con “i” minúscula inicial en 

inglés. De igual manera, el Diccionario de la lengua española dice que “isla” (su 

traducción), se escribe con letra inicial minúscula. Por lo tanto, la dificultad principal era 

determinar si había una intención política, social u otra al escribir Island con mayúscula 

inicial. En la Ortografía de la lengua española (2010) dice lo siguiente de los nombres 

comunes que se escriben con mayúsculas: 

 En determinados usos, el nombre común deja de cumplir su función clasificadora  

y asume la de identificar e individualizar, bien porque se lexicaliza como nombre 

propio (Ángel, Caridad, Rosa), bien porque, en virtud de determinados fenómenos 
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como la antonomasia o la personificación, pasa a designar un ente concreto con 

finalidad principalmente identificativa, análoga a la de un nombre propio. (p. 457) 

La antonomasia, figura que consiste en utilizar un nombre común con valor de 

nombre propio (o viceversa), permite en este caso que una expresión común o 

apelativa pueda reemplazar en todos sus contextos a un nombre propio genuino 

(un topónimo o un antropónimo), de forma que su referente es el mismo que del 

nombre propio al que sustituye: el Libertador [= Simón Bolívar], la Ciudad 

Condal [= Barcelona]. Este proceso se encuentra asimismo en la base de la 

formación de los apodos y sobrenombres. (p. 457) 

 En este caso, es evidente que Island tiene un uso antonomástico ya que lo usa 

como sustituto de Puerto Rico. Por tal razón, decidí mantener la “I”  en mayúscula en la 

traducción. 

La palabra erasure fue un término dificultoso a la hora de traducir. Según el 

Diccionario Cambridge en línea ofrece varias definiciones para la palabra erasure, una 

de ellas es: “To remove or destroy something, especially something that shows that 

that person or thing ever existed or happened”. Si buscamos en el Diccionario Oxford en 

línea, obtenemos la definición de: “The removal of all traces of something; obliteration”. 

Ambas definiciones destacan la esencia del término que es la eliminación de algo. Para la 

traducción en español, decidí usar el término “borradura”. Según el Diccionario de la 

lengua española, significa: “acción y efecto de borrar”, y borrar significa: “desvanecer, 

quitar, hacer que desaparezca algo”. Este término aparece en el libro Writing Galicia Into 

the World: New Cartographies, New Poetics escrito por Kristy Hooper (2011) y cito:  

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/remove
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/destroy
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/especially
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/show
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/person
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ever
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/exist
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
http://dle.rae.es/?id=5viKP4M&amp;2Z4tXO7


 xxii   

 

“For Moreiras-Menor, both responses to the past are inherently violent, whether 

this is ‘la violencia… de la borradura de la memoria (de la historia)’ ‘the 

violence… of the erasure of memory (of history)’ or ‘la violencia originada por la 

presencia de los residuos impresos en esa borradura’ ‘the violence sparked by the 

presence of the residues imprinted on that erasure’”. (p. 97) 

En la página 11, primer párrafo, la autora menciona “the Office of Historic 

Preservation (Centro Histórico) en Ponce”. Esta frase ocasionó un gran problema a la 

hora de traducir porque se entiende que “the Office of Historic Preservation” es el Centro 

Histórico. Luego de hacer la investigación, encontré que existe una Oficina Estatal de 

Conservación Histórica, pero esta es una oficina que no es específica del municipio de 

Ponce. Esta oficina se encarga de mantener los lugares históricos por toda la Isla. Sin 

embargo, el 2 de noviembre del 1989, se firmó una orden ejecutiva que creaba la Oficina 

del Centro Histórico en Ponce localizada en el Centro Histórico de dicha ciudad y que 

tenía como propósito velar y mantener el patrimonio histórico no solo de Ponce, sino de 

todos los pueblos en el Sureste y el Suroeste. Para la traducción usé el término “Oficina 

del Centro Histórico en Ponce”.  

Uno de los términos presentes en el libro y que generó dificultad para traducir fue 

race making. Antes de entrar en la traducción del término, tuve que buscar su significado 

en inglés. Según Amanda Lewis (2003), se define como: “…race-making - the processes 

through which race and racial categories are reproduced and contested in daily life” (p. 

283). Para traducir este término, busqué el escrito de Astrid Cubano Iguina titulado: 

“Cultura popular, construcciones de raza y etnia en Puerto Rico a finales del siglo XIX”. 

Opté por traducirlo como “construcciones de raza”.  
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Otro término que causó dificultad al momento de traducir fue black difference. 

Durante la investigación, encontré un texto que tiene el término el 3 idiomas diferentes, 

entre ellos español e inglés. Los autores son José Bonifácio Alves da Silva y José Licínio 

Backers. El texto se llama The Presence of the Black and Indigenous Difference in 

Higher Education and The Process of Brazilian University. La traducción del mismo 

texto es La presencia de la diferencia negra e indígena en la educación superior y en el 

proceso de resignificación de la universidad brasileña. Decidí traducirlo como 

“diferencia negra”. 

Otro término que requirió investigación lo fue urban competence. La mayoría de 

los resultados que obtenía cuando realizaba la investigación, no se usaban en el contexto 

de mi traducción. Sin embargo encontré una definición que fue mi punto de partida y 

cito: “As Chomsky (1971) put it when speaking of linguistic competence (and 

performance), there is an urban competence (a “basic grammar”) necessary for 

understanding and using the city that enables us to make sense of what we are travelling 

through” (p. 49). Es evidente que en la cita, se quiere expresar de manera implícita que 

urban competence es aquello esencial que necesitamos para poder sobrevivir en nuestro 

ambiente. Me tomé la tarea de buscar el libro de Stefan Ruhstaller (2004) significado de 

la palabra “competencia comunicativa” y cito: “…la capacidad de producir e interpretar 

mensajes de forma interpersonal en un contexto determinado. (Hymes 1971)” (p. 45). 

Esta definición nos enseña que la “competencia”  es la capacidad. Por lo tanto, decidí 

mantener el término “competencia urbana”.    

Otro término presente en el texto fue emplacement. Según el Diccionario 

Merriam-Webster en línea, este término significa: “the situation or location of 
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something.” Al comenzar la investigación, el primer término que encontré fue 

“emplazamiento”. De primera instancia, este término nos puede parecer del ámbito 

jurídico y no apropiado en este contexto. Luego de una búsqueda más profunda en 

diccionarios del ámbito de la geología, encontré que “emplazamiento” es un término que 

también se usa para designar la posición o ubicación de algo o alguien. También, una de 

las definiciones del Diccionario de la lengua española  de “emplazamiento” es: 

“situación, colocación, ubicación”. Este término aparece en la Revista Geográfica, No. 93 

(1981) publicada por el Pan American Institute of Geography History y lo define como: 

“Entendemos por emplazamiento el marco topográfico en el cual la ciudad se ha 

enraizado, al menos en su origen” (p. 157). También, menciona: “Emplazamiento: 

Situación, posición” (p. 153). 

El término racialized lo traduje como: “de carácter racial” ya que es un término 

que no aparece en el Diccionario de la lengua española. Según el Diccionario Merriam-

Webster en línea, el término racialized significa: “to give a racial character to”.  

Otro término que se usa por todo el libro es racialization. Aunque este término no 

aparece definido en el Diccionario de la lengua española, sí se encuentra en escritos de 

diferentes sociólogos, entre ellos Ramón Grosfoguel, autor que Godreau también cita en 

su libro. Grosfoguel traduce el término como “racialización” y se encuentra en el artículo 

titulado: “La racialización de los migrantes coloniales del Caribe en los centros 

metropolitanos: Una introducción a la historia de las diversas colonialidades en cada 

imperio” (2004). 

 Otro de los términos que causó dificultad fue la palabra “essentialized. Según el 

Diccionario Merriam-Webster en línea, este término significa: “to express or formulate 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/racial
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in essential form”. En español, aunque el término “esencializado” no aparece en 

el Diccionario de la lengua española , sí es un término que se ha adoptado por los 

sociólogos y cito un ejemplo de Juan Otero Garabís (2016) y su escrito 

“Llegaron los afros: circuitos culturales puertorriqueños”  que dice: “Tal vez más 

que otras estilaciones del cabello rizado, el afro llama más la atención debido a su 

‘natural look’ -con frecuencia esencializado como ‘ideológicamente correcto’…” (p. 19). 

 Una de las mayores dificultades a la hora de traducir fue los verbos terminados en 

“-ing”. De primera instancia, pensamos en traducir los verbos con la terminación “–ando, 

-iendo” que en español se interpretan como el gerundio y se emplean cuando se trata de 

una acción que tiene una duración. Sin embargo, por todo el libro usé diferentes opciones 

para poder traducir estos verbos, según el contexto, ya que no expresaban una acción 

continua. Algunos ejemplos son: la palabra accusing y dice: “Angry callers flooded local 

radio stations accusing the governor…” (p. 6). Este extracto lo traduje de la siguiente 

manera: “Las llamadas de personas molestas inundaron las estaciones de radio locales 

para acusar al gobernador,…”. En este caso, opté por dejar el verbo en infinitivo, 

“acusar”, para mantener el sentido de la oración. Otro ejemplo lo es la palabra allowing y 

que dice: “In 1991, new legislation passed, allowing municipalities to attain grater 

autonomy…” (p. 9). Este extracto lo traduje de la siguiente manera: “En el 1991, se 

aprobó una nueva legislación que les permitió a los municipios obtener una mayor 

autonomía…”. Un último ejemplo es la palabra creating y que dice: “The information, 

rather, is obtained via powerful state-sponsored mediums – that supprted by particular 

constructions of history – filter, silence, domesticate, or simplify people’s memories 

experiences, creating normative ideas…” (p. 15). Este extracto la traduje de la siguiente 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/essential
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manera: “Por otro lado, la información se obtiene por vía de medios poderosos 

auspiciados por el Estado que, apoyados por las construcciones particulares de la historia, 

filtran, silencian, domestican o simplifican las experiencias de vida de las personas, pues 

crean ideas normativas…”. Juan Gabriel López Guix y Jacqueline Minett Wilkinson 

(2006) en su libro Manual de traducción mencionan que: 

En castellano el gerundio simple indica simultaneidad, y el gerundio compuesto, 

anterioridad; por ello debe evitarse el llamado “gerundio de posterioridad” (“Entró 

en el cine, sentándose en la tercera fila”). Hablando de la conveniencia de evitar el 

uso del gerundio, Francisco Marsá dice que su frecuencia es poco elegante, casi 

siempre resulta cacofónico y “en no pocas ocasiones indica falta de imaginación o 

de esfuerzo en busca de otras fórmulas lingüísticas más adecuadas”. (p. 134)  

Otra de las dificultades de traducción presente en el texto se encuentra en la 

página 36 cuando la autora menciona que recibió la visita de unos turistas italianos. En el 

texto no especifica el género de ambos, aunque sí dice que uno de ellos es mujer. Para 

resolver esta dificultad, contacté a la autora y me indicó que era un turista y una turista, 

por tal razón decidí escribir “los turistas”.  

Esta traducción no solo incluye la bibliografía que usé que me ayudó en el 

proceso de traducción, sino que también incluye la bibliografía del texto de partida (es 

decir, aquellos textos que se mencionan en la introducción y en parte del capítulo uno). 

Sin embargo, hubo una referencia que aunque la autora la menciona en el libro (apellido 

y año) no provee la ficha bibliográfica. La referencia se menciona en la página 12 y es la 

de Pagán, 1959.  
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            Justificación del proyecto de traducción 

La razón por la cual decidí traducir el texto es porque tiene mucha pertinencia con 

la situación social, racial e histórica que vivimos en la actualidad. Mi razón para traducir 

el texto no solo es por propósitos educativos e históricos, sino porque tenemos que 

educarnos y fomentar la tolerancia hacia la diversidad. Se tiene que apoyar la creación y 

traducción de textos educativos que no se basen en la política de borradura, 

discriminación y en la creación de estereotipos según el color de piel, la religión, entre 

otros. Tal como lo menciona el prefacio del libro Race in Transaltion: Culture Wars 

around de Postcolonial Atlantic (2012) escrito por Robert Stam y Ella Shohat: 

Comparison often entails generalization, yet any sentence that connects an entire 

nationality or ethnicity to the verb “to be” (“The French are…”) is inevitably 

problematic, as suggested by the ancient conundrum “All generalizations are 

false.” But even more circumscribed generalizations concerning “all white French 

sociologists” are equally likely to be false. Comparisons that result in static 

overdrawn dichotomies make one wish for a comparative analysis of exceptions, 

focusing on Brazilians who hate soccer and samba, Americans who despise hot 

dogs and baseball, and French people who abhor Beaujolais and Camembert. 

Such analyses would at least have the virtue of unpredictability, of not leaving 

complex cultures incarcerated in the prisons of national stereotype. (p. XIX) 

Otra razón por la que la traducción de este texto es pertinente es porque 

necesitamos textos que saquen a la luz la borradura de la raza negra, la ideología del 

blanqueamiento y la discriminación (temas de los que la autora habla en el libro). Un 

ejemplo claro es el censo del 2000 donde la mayoría de la población de Puerto Rico se 



 xxviii   

 

identificó como blanca, cuando en Puerto Rico hay un gran por ciento de población negra 

y mestiza (Godreau 2015, 37). Otro ejemplo es cuando nos referimos a una persona 

negra, los puertorriqueños tendemos a decir “persona de color” porque consideramos la 

palabra “negro” como ofensiva. De una forma u otra marginalizamos y discriminamos la 

raza con el mero uso del vocablo. Tratamos de negar o esconder la raza de la persona. Lo 

mismo ocurre cuando usamos el término “pelo malo” para referirnos a la textura del 

cabello.  

Como método de traducción, escogí la teoría del escopos o skopos (traducir con 

un propósito) para hacer visible no solo la raza negra en Puerto Rico y el carácter racial 

de San Antón, sino la cultura y raza puertorriqueña como un conjunto, una mezcla. Esta 

teoría fue introducida por Hans J. Vermeer en el 1978 y establece que no existe una única 

forma de traducir el texto, el tipo de traducción se va a determinar por el objetivo que se 

pretenda lograr y al tipo de lector que se dirija: traducir con un propósito y una finalidad. 

Esto se menciona en el libro Fundamentos para una teoría funcional de la traducción 

escrito por Hans J. Vermeer y Katharina Reiss (1996) y dice: “Es más importante que un 

translatum (una traslación) alcance un objetivo dado, que el hecho de que se realice de un 

modo determinado” (p.84). También menciona que: “En otras palabras: para la traslación 

es válido el refrán según el cual ‘el fin justifica los medios’. Para cada traslación tiene 

que haber un conjunto de finalidades… Estas finalidades tienen que ser justificables 

(tienen que tener ‘sentido’)” (p. 84). Si partimos del refrán: “el fin justifica los medios”, 

es cómo podemos demostrar la transformación del texto traducido y su finalidad. Al texto 

dirigirse a un público en específico, tuvo que pasar por una serie de transformaciones 

lingüísticas para cumplir con su propósito.  



 xxix   

 

La intención, tanto del texto original como de su traducción, es visibilizar la raza 

negra en Puerto Rico, en particular en San Antón, y mostrar la raza puertorriqueña como 

un conjunto, una mezcla. La autora menciona que en Puerto Rico todavía se intenta 

“borrar” o negar la raza negra. Algunos ejemplos de esta negación son las entrevistas 

realizadas a un hombre en la plaza de Ponce y que dijo que “los puertorriqueños no son 

de color”. La autora expone un tipo de “racismo lingüístico” y cito:  

Such terms and their specificities are as commonplace as the taken-for-granted  

racial hierarchies that make people interpret black features as ugly or “bad.” And 

while terms with clear pejorative connotations like pelo malo are used naturally as 

descriptors, the term negro is avoided. For these same reasons, people often use 

euphemisms such as de color (colored) or trigueño (brown), or alternative terms 

such as prieto to soften the taken-for-granted negative connotation of negro. 

People also stammer, laugh, hesitate, or look for comparisons in the dark colors of 

clothing or in the complexion of someone present in order to avoid the stigma and 

the social hazards of describing someone as black. (Godreau, 2015, p. 37)  

La autora usa terminología, cita a autores y define conceptos que pertenecen al 

ámbito antropológico y sociológico, y que hacen referencia a la raza o a la mezcla de 

razas. Usa el lenguaje para exponer el problema del racismo y la “borradura”, al igual que  

para visibilizar la raza negra y la cultura puertorriqueña. Algunos de esos ejemplos son: 

guion, emplazamiento, borradura, vejigante, frituras, entre otros.  

 Sin embargo, a pesar de que el texto original expone la cultura puertorriqueña, 

hubo entrevistas incluidas en el texto que perdieron su “esencia”, pero esa “esencia” se 

recobra con la traducción. Por ejemplo, hubo citas realizadas en español a los residentes 
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de la comunidad en que se mostraba el hablar típico de los puertorriqueños (es decir, la 

eliminación de la letra “d” al final de las palabras, entre otros). Un ejemplo en el texto de 

Godreau (2015) es cuando dice: “la mayoría de la gente aquí en San Antón no somos 

negros negros. Aquí estamos mezcla’os [sic]. Si tú quieres estudiar gente negra debes irte 

a Loíza... ahí sí que son bien negritos”. Esta cita, a la autora incluirla en inglés en el texto 

original, perdió la grafía de la palabra “mezcla’os” (p. 38). Esta palabra representa el 

habla y la cultura puertorriqueña que se perdieron en el proceso de traducción al inglés y 

cito: “The majority of people here in San Antón are not black black. We are mixed. If 

you want to study black people, you should go to Loíza, ahí sí que son bien negritos 

(people are really black there)” (p. 38). 

 Mi propósito con la traducción es presentar esta terminología, citas y definiciones 

que muestran la esencia del texto original y de la cultura que se representa, a la misma 

vez que mantiene su importancia pedagógica. 
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