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Prefacio de la traductora 

Introducción 

Este proyecto de tesis consiste en la traducción del quinto capítulo del libro A 

Contested Caribbean Indigeneity: Language, Social Practice, and Identity within 

Puerto Rican Taíno Activism, de la Dra. Sherina Feliciano-Santos. El título del capítulo 

traducido es “(Re)construir la herencia: las narrativas de pertenencia lingüística entre 

los activistas taínos”. El público meta para esta traducción son estudiantes y 

profesionales del campo de la antropología lingüística o personas interesadas en el tema 

por su valor cultural y académico. El propósito de este proyecto es ofrecer un recurso en 

español —en especial al público puertorriqueño— que pueda beneficiarse de los 

hallazgos de la investigación de la autora y dar a conocer los movimientos activistas 

indígenas en Puerto Rico y sus proyectos de revitalización cultural. Además, la discusión 

del texto meta puede estimular el desarrollo de otros proyectos de tesis similares en el 

Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico. 

Importancia de la traducción 

Mi interés por traducir este texto se puede resumir en varios puntos. Primero, es 

un texto reciente, publicado en inglés y que no se ha traducido a la fecha de la redacción 

de esta nota. Segundo, trata un tema relevante para un público meta puertorriqueño que 

se beneficiará de un texto en español que sume conocimiento al campo de estudios en 

Antropología y Lingüística. Tercero, en un momento histórico marcado por la crisis 

(tanto social, política, económica y ambiental), este texto puede contribuir a las distintas 
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conversaciones sobre nuestra cultura e identidad puertorriqueña y visibilizar los 

reclamos de estas comunidades. Por último, la traducción buscará soluciones para los 

problemas de traducción que pueden presentar los textos académicos. Otro aspecto que 

discutiré en esta nota, que no se limita al tipo de texto, es la influencia del spanglish en 

los textos de autores de la diáspora puertorriqueña.  

Sobre la autora 

La Dra. Sherina Feliciano-Santos, que se crio en Puerto Rico y luego migró a los 

Estados Unidos durante su niñez, obtuvo su grado doctoral en Antropología en la 

Universidad de Michigan en el 2011. En el presente, la Dra. Feliciano-Santos es 

profesora asociada en el Departamento de Antropología de la misma universidad. El 

libro, que publicó en el 2021, trata sobre su proyecto de tesis doctoral: un estudio 

antropológico enfocado en varios grupos activistas taínos de Puerto Rico y los esfuerzos 

de estas comunidades para la revitalización de la identidad taína a través de la 

reconstrucción de la lengua y la deconstrucción de la narrativa popular de la historia de 

Puerto Rico, que presenta a los taínos como un pueblo exterminado y borrado de 

nuestra consciencia nacional actual. Además de este libro, la Dra. Feliciano-Santos ha 

publicado varios artículos académicos sobre temas como antropología lingüística, raza y 

cultura, estudios caribeños y activismo social. Hasta el momento, todas sus 

publicaciones son en inglés. 

Sobre el texto 

El texto original consta de siete capítulos y narra el proceso investigativo de tesis 

doctoral que la Dra. Feliciano Santos comenzó en el verano de 2006 y defendió en 2011. 
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El libro está dividido en tres partes. La primera parte del texto, titulada Competing 

Historical Narratives Regarding Taíno Extinction, plantea el contexto de la 

investigación: describe la historia de los indígenas en Puerto Rico, la narrativa de la 

extinción y las consecuencias de estas narrativas históricas en el contexto 

puertorriqueño y en los movimientos activistas taínos/boricuas. La segunda parte, 

titulada The Puerto Rican Nation and Ethnoracial Regimes in Puerto Rico, presenta 

cómo los grupos activistas indígenas definen y emplean el concepto de «jibaridad» para 

plantear una identidad indígena puertorriqueña y cómo la tradición oral ha sido una 

herramienta para la movilización de la «indigeneidad» en la isla. La tercera parte, 

titulada Taíno Heritage and Political Mobilization, profundiza en el activismo social de 

los grupos taínos/boricuas. En estos últimos tres capítulos la autora observa los 

distintos esfuerzos de reconstrucción lingüística, los proyectos de alfabetización de la 

lengua indígena, procesos ceremoniales, jornadas de protesta y la movilización política 

de los grupos taínos/boricuas. 

Parte 1: capítulos 1 y 2  

El primer capítulo del texto establece el contexto de la investigación, presenta el 

marco teórico y ofrece un trasfondo de la condición de lo indígena (en este caso, lo 

taíno) en Puerto Rico. Partiendo de los estudios del lingüista Wesley Y. Leonard, la 

autora explora cómo al observar a los grupos activistas taínos/boricuas, tanto en sus 

actividades culturales como en sus esfuerzos de revitalización lingüística, se puede 

entender las maneras en que construyen su identidad. Asimismo, describe las posturas 

encontradas entre los grupos activistas sobre lo que significa ser taíno y a quiénes se les 

otorga autoridad. La Dra. Feliciano-Santos recalca de que no busca probar qué discursos 
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tienen validez sobre otros, sino analizar las teorías utilizando métodos de investigación 

en antropología mediante un estudio etnográfico de las interacciones entre los grupos 

activistas, sus narrativas para la creación de identidad y los proyectos de reconstrucción 

de su lengua. El segundo capítulo aborda los discursos históricos sobre los taínos en 

Puerto Rico. La autora describe las nociones actuales de la «indigeneidad» analizando 

las narrativas históricas aceptadas de la época de la conquista española. Los escritos de 

los cronistas europeos fueron parte del proceso de eliminación de los taínos tanto de la 

consciencia nacional como de la cultura puertorriqueña. A propósito, se presentan las 

narrativas alternas que sostienen la existencia de los taínos como constante y relevante 

en la actualidad.  

Parte 2: capítulos 3 y 4 

El tercer capítulo explica los conceptos «jíbaro» y «jibaridad», desde su origen 

como término despectivo hasta cómo se convirtió en el símbolo nacional de la identidad 

puertorriqueña entre los siglos XIX y XX. Este fenómeno cultural coincide con el 

proceso colonial de la isla. La autora presenta el sistema de castas raciales de esta época 

y su influencia sobre el proceso de racialización en la sociedad puertorriqueña y la 

narrativa de la triada racial, que establece que todos los puertorriqueños tienen 

ascendencia africana, taína y española. Este sistema vinculó a los campesinos con 

costumbres taínas, dando paso a la creación de la imagen del jíbaro. Asimismo, los 

activistas taínos/boricuas ven al jíbaro como la representación auténtica de la 

indigeneidad y lo utilizan para contrarrestar las narrativas de extinción. El cuarto 

capítulo discute los retos de los taínos/boricuas en su creación de identidad que surgen 

de esas narrativas y las nociones de lo que significa ser taíno. Luego, se describe el 
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proyecto de alfabetización en las escuelas públicas del país a cargo de la Liga Guakía 

Taína-ké (LGTK). La autora narra sus observaciones de las dinámicas en el salón de 

clases con las comunidades escolares y cómo el ejercicio sirvió para entender las metas 

de los grupos activistas taínos/boricuas: obtener reconocimiento por su identidad 

indígena y validez como un grupo cultural con sus propias identidades, costumbres, 

historias y tradiciones. 

Parte 3: capítulos 5, 6 y 7 

El enfoque del proyecto de traducción que presento a su consideración es el 

quinto capítulo del libro. Este capítulo describe los proyectos de reconstrucción 

lingüística de los grupos activistas taínos. La autora expone las dos vertientes 

ideológicas de estos grupos en cuestión del origen de la lengua taína y cómo estas 

nociones influyen en el proceso de reconstrucción de una lengua que, debido a la falta de 

documentación más allá de los nombres de lugares, escritos de cronistas europeos y la 

tradición oral jíbara, se ha dado por perdida. Existen grupos activistas que sostienen el 

origen arahuaco de la lengua, mientras otros grupos afirman que se origina de la lengua 

maya. La autora documenta las dinámicas de estos proyectos de reconstrucción y 

analiza la noción de la creación de identidad cultural a través de la lengua mediante 

entrevistas con los miembros de los grupos activistas que tenían proyectos formales de 

alfabetización de la lengua taína al momento de su investigación. Otro aspecto que 

expone este capítulo es la diferencia entre los grupos activistas radicados en Puerto Rico 

y en la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos.  

Decidí traducir este capítulo en particular porque presenta elementos de interés 

para el público meta: terminología especializada, la aplicación de métodos de 



Adorno Monserrate xi 

investigación y análisis lingüístico de los proyectos de revitalización de la identidad 

indígena en Puerto Rico. También contiene tres imágenes y una tabla que presenta la 

terminología indígena con ambas interpretaciones del origen de la lengua, que fueron 

interesantes de traducir. Finalmente, este capítulo sirve como un buen resumen del 

libro porque recoge todas las ideas principales del mismo: menciona las narrativas 

históricas, muestra los retos en la creación de identidad para estas comunidades en 

Puerto Rico, describe los esfuerzos de activismo social de los grupos indígenas y 

también explica los conflictos existentes entre los distintos grupos. 

El sexto capítulo contiene entrevistas con miembros del Consejo General de 

Taínos (CGT), uno de los grupos activistas indígenas más longevos en Puerto Rico. Este 

capítulo busca una perspectiva distinta sobre lo que significa ser taíno y la compara con 

los grupos que tienen proyectos lingüísticos en la isla. Los activistas de este grupo 

particular opinaban que la indigeneidad es algo que se practica y no necesariamente se 

limita a la lengua. La autora documenta el lado espiritual y ceremonial de las 

comunidades taínas/boricuas y cómo construyen su identidad y sentido mediante sus 

prácticas culturales, dando paso a los temas que discute en el último capítulo del libro. 

Finalmente, el séptimo capítulo narra la jornada de protestas llevadas a cabo por el CGT 

en el 2008 en respuesta a la propuesta de construcción en una zona donde se descubrió 

un yacimiento taíno en el barrio Jácanas en Ponce, Puerto Rico. Este capítulo muestra 

las dinámicas de los grupos activistas en espacios de protesta y su relación con las 

instituciones del estado.  
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Problemas de traducción y los textos académicos 

Los aspectos de mayor importancia al trabajar con este tipo de texto son el 

registro, la terminología particular del área de estudio y lidiar con los retos asociados al 

aparato de notas, la bibliografía y las citas textuales del escrito. El registro del texto es 

formal en las secciones que forman parte del ejercicio analítico de la autora y luego un 

poco más casual en las partes narrativas del estudio de campo. Esta dualidad en el estilo 

de redacción de la autora permite expandir la audiencia meta al público puertorriqueño 

general que le interese el tema. El texto contiene términos de especialidad en 

antropología y lingüística; abundaré sobre las decisiones de léxico en la sección 

Terminología de la antropología lingüística. A continuación, explicaré más a fondo los 

problemas de traducción particulares de este tipo de texto y las soluciones que planteo 

en mi proyecto.  

Investigación de citas 

Como todo texto académico, la autora sostiene su tesis sobre un marco teórico y 

literatura académica. El texto contiene citas directas e indirectas con su debida ficha 

bibliográfica en estilo APA. Uno de los primeros pasos fue investigar si las citas directas 

existían en español. A lo largo del proceso me di cuenta de que todos los autores citados 

de manera directa solo publicaron estas obras en inglés y no existen traducciones 

publicadas. Mi siguiente estrategia fue buscar traducciones o textos académicos de 

autores hispanoparlantes que hayan citado a los mismos autores, para ver si los 

investigadores tenían el recurso en español. Sin embargo, encontré incongruencias 

porque los investigadores tradujeron los términos por cuenta propia. Como solución al 
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problema de la falta de fuentes traducidas al español, opté por traducir yo misma las seis 

citas directas que aparecen en el texto.  

Por ejemplo, la palabra «performative» (cita indirecta en la página 109 del texto 

original) que hace referencia al concepto del filósofo de la lengua John L. Austin. Existe 

una traducción digitalizada del 1982 de su obra How to do things with words (1975) que 

presenta el término como «realizativo» en el glosario de los traductores. Sin embargo, 

decidí no utilizar esta traducción porque, además de que suena un poco forzada, la 

audiencia meta entiende el término «performativo» y su función en el contexto de la 

oración. Por otro lado, este término también aparece en una cita de Jocelyn Ahlers (cita 

directa en la página 112 del texto original). A continuación, explico un poco el proceso de 

traducción de citas con este ejemplo: 

Texto original Traducción nuestra 

This exemplifies what Jocelyn Ahlers calls 

a “Native Language as Identity Marker” 

(NLIM) style, which serves «to perform 

not only the identity of the speaker, but to 

create a discourse space in a larger sense, 

as a Native American discourse space, and 

to pull the audience into that creation.» 

(Ahlers, 73. p. 112 del texto original) 

Esto ejemplifica un estilo que Jocelyn 

Ahlers llama «la lengua materna como 

marcador de identidad» (NLIM, por sus 

siglas en inglés), que sirve «no tan solo 

para representar la identidad del hablante, 

sino para crear un espacio discursivo en 

un sentido más amplio —como un espacio 

discursivo indígena de los Estados 

Unidos— e incorporar a la audiencia a esa 

creación» (traducción nuestra, 15) 
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En este caso, el sentido de la palabra «perform» aunque se parezca al del concepto de la 

cita anterior de Austin, ejerce una función distinta en la idea de Ahlers, específicamente 

en el sentido práctico de la acción, mientras que Austin lo emplea como término 

abstracto y filosófico para describir los actos del habla (1975). Utilizar «performar» 

afectaría la fluidez de la oración. Por esta razón decidí traducir el término como el verbo 

«representar», que sostiene la idea principal de la performance sin afectar el sentido 

para el lector meta.  

Textos paralelos 

Los textos paralelos que consulté para esta traducción fueron esenciales para 

lidiar con la terminología especializada y la estructura del texto. También consulté 

traducciones de textos que tratan temas de historia indígena y el aspecto teórico de los 

estudios en antropología lingüística. Los temas principales del texto original que 

guiaron la búsqueda de recursos fueron los estudios etnográficos en la antropología, 

fonología y lingüística, las iniciativas de reconstrucción lingüística de otros grupos 

indígenas y el activismo social indígena. Consulté textos en la lengua de llegada y en la 

lengua de partida, entre ellos las fuentes que cita la autora tanto en este capítulo como 

en otras partes del texto. A continuación, enumero los recursos por tipo de texto o por 

tema que usé como textos paralelos y como referencia: 

Artículos académicos sobre la 
investigación antropológica 

(Russell Bernard; Garcia; Rojas; Hosemann y Webster; 
Hofling; Feliciano-Santos; Herzfeld; Báez y Pérez de 
Tudela). 

Textos sobre lingüística y 
revitalización lingüística 

(Álvarez Nazario; Amaral; Gutiérrez-Rexach; Acosta; 
Hofling; López; Ahlers; Cisternas Irarrázabal y Olate 
Vinet; Martínez Sánchez; Eisenlohr; Hernández y 
Palacios Alcaine). 

Glosarios y diccionarios 
especializados 

(Rio Sadornil; Fau; Real Academia Española; 
Chandler; Danesi; Bernal). 
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Uno de los recursos que consulté que quisiera destacar fue La historia indígena 

de los Estados Unidos, una traducción de inglés a español de An Indigenous People’s 

History of the United States por Roxanne Dunbar-Ortiz, traducido por Nancy Piñeiro. 

El texto fue útil para identificar cómo se tratan las notas de una traducción y para ver 

cómo la traductora tomó decisiones con respecto a la terminología específica de temas 

indígenas. Otro texto que debo mencionar es un catálogo bilingüe de la exposición «Isla 

del burén: los taínos y sus antecesores en Puerto Rico» (Taylor et al.) que se presentó en 

la Galería Lorenzo Homar del Taller Puertorriqueño en la ciudad de Filadelfia. El 

catálogo incluye imágenes y descripciones de artefactos arqueológicos, costumbres y 

lugares importantes para la cultura taína en Puerto Rico acompañados de una breve 

historia escrita por la Dra. Dicey Taylor, curadora invitada. Este libro fue útil para 

traducir la Tabla 5.1 del texto, que contiene un ejercicio comparativo de los términos 

taínos según las dos vertientes ideológicas. 

Problemas lingüísticos 

En esta sección abordaré las decisiones de léxico y las cuestiones lingüísticas 

trabajadas en el proceso de traducción. Guie mi toma de decisiones a lo largo del 

proyecto con la consulta de textos académicos en las disciplinas de antropología y 

lingüística, libros de texto, diccionarios en la lengua de origen y llegada, diccionarios y 

glosarios de antropología, lingüística y métodos de investigación en las ciencias sociales. 

Terminología propia del texto original 

El texto contiene algunos términos que pertenecen al contexto particular de la 

tesis de la autora. En otras palabras, son términos que solamente aparecen en este texto, 
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así que en esta parte planteo las soluciones a los problemas de traducción de carácter 

lingüístico que pueden surgir de los términos propios del texto. También incluyo la 

nomenclatura de los grupos activistas y el concepto de indigeneidad. 

Uno de los términos que me llamó la atención se encuentra en el título del libro: 

«indigeneity». En inglés, este término se define como “a quality of a person’s and a 

group’s identity that links them to specific places with knowledge of and respect for 

original ways” (Emory University Native American and Indigenous Studies). En 

español, el término aceptado es «indigeneidad», que no debe confundirse con 

«indigenismo», que es la «corriente teórica y político-social que se dirige al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena en América Latina, 

denunciando diversas formas de explotación» (Campo). Es también común en textos 

académicos el uso de «indigenidad». Para evitar confusión, decidí utilizar 

«indigeneidad». 

En el prefacio del libro, la autora explica que usará el término «taíno/boricua» 

para referirse a las personas, la lengua y cultura indígena de Puerto Rico: 

I use the term Taíno/Boricua to encompass the distinct and sometimes 

competing forms of identification that Indigenous Puerto Ricans claim. 

Among Indigenous Puerto Ricans, self-designations range from the more 

widely known term Taíno to the less common, though no less important, 

Canjíbaro or Jíbaro-Boricua. The former is often aligned with an 

Arawakan Indigenous genealogy. The latter is often tied to a Mayan one 

that rejects the validity of the Taíno designation altogether. Since 

Jíbaro-Boricua was the term used by the groups that mobilize on behalf of 
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a Mayan genealogy during my research, it is the designation I use for them 

throughout this work. (1) 

El propósito del término, según la autora, es validar y reconocer a todos los grupos 

activistas indígenas, debido a que los grupos que se identifican con una ascendencia 

maya, como el MIJB, no aceptan el término «taíno». Parecido al caso de 

«taíno/boricua», la autora explica que el término «jíbaro-boricua» corresponde a los 

grupos activistas que aceptan la teoría de la ascendencia maya. Sin embargo, durante el 

proceso de lectura y traducción noté que la autora no es constante en el uso del término 

taíno/boricua. A lo largo del texto utiliza «taíno» de manera flexible, es decir, cuando se 

refiere a la lengua, a las costumbres o a los grupos activistas —aunque se refiera a la 

lengua o a alguna característica indígena en general— sin hacer la distinción que solo se 

refiere a la lengua, las costumbres o los grupos que afirman la genealogía arahuaca. Esta 

falta de uniformidad me llevó a considerar alguna alternativa para «taíno/boricua». El 

problema de eliminarlo por completo y, por ejemplo, solamente utilizar «taíno» a lo 

largo del texto es que se eliminaría la distinción mencionada por la autora que incluye a 

los grupos que observan ambas ideologías genealógicas. Por tal razón, decidí preservar 

este término en la traducción con la diferencia de que siempre aparece observando la 

concordancia de género y número requerida en español.  

Los grupos activistas 

A lo largo del texto el lector encontrará varias abreviaturas que corresponden a 

los nombres de los grupos activistas que la autora observó en su investigación. A 

continuación, se mencionan los nombres de los grupos activistas y sus siglas 



Adorno Monserrate xviii 

correspondientes según aparecen en el texto: la Taíno Nation (TN), el Movimiento 

Indígena Jíbaro Boricua (MIJB), la Guaka-Kú (GK), la Liga Guakía Taína-ké (LGTK), el 

Movimiento Indígena Chib’al’o [Jíbaro] Boricua (MOVIJIBO) y el Consejo General de 

Taínos (CGT). Aunque la mayoría de los grupos aparecen con su nombre completo la 

primera vez que se mencionan en el capítulo, lo incluyo en esta parte junto con las 

abreviaturas para referencia del lector cuando las abreviaturas aparecen solas en el 

texto.  

Terminología de la antropología lingüística 

Para trabajar con este texto consulté textos académicos en la disciplina de 

antropología lingüística para poder tomar decisiones que fuesen viables para el público 

meta. En esta sección comento sobre algunos términos cuya dificultad de traducción 

está relacionada con el tema central del texto y las posibles soluciones.  

El primer término de interés del texto original para esta nota es «Yucatec 

Mayan». En la antropología, se refiere al colectivo de lenguas o grupos indígenas con 

ascendencia maya de la península de Yucatán. Como parte de mi proceso de 

investigación encontré que estas comunidades indígenas no utilizan la distinción 

«Yucatec», que en español es «yucateco/a». Las personas de ascendencia maya 

rechazan el término porque lo entienden como un ejemplo de la hegemonía 

norteamericana en la academia y, similar al rechazo del término «taíno» por parte de los 

grupos activistas mencionados en el texto, lo ven como una palabra que perpetúa las 

relaciones coloniales (Castañeda). Las comunidades de la región se refieren a sí mismas 

como «mayas», y sin utilizar el añadido «yucateca/o» les es evidente que pertenecen a la 

región peninsular de México, Guatemala y/o Belice. Ahora bien, en este caso opté por 
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traducir el término como «maya yucateca/o» en consideración al público meta, que 

serían estudiantes o profesionales de la antropología. Mi decisión se basa en el uso 

común de la frase en el contexto académico, tanto en investigaciones de autores 

latinoamericanos y angloparlantes por igual, que concuerda con el tipo de texto y el 

público meta que leería este trabajo (Hernández y Palacios Alcaine). 

Un concepto que resultó interesante para traducir fue «index» y sus variantes 

como «indexing» e «indexical». El lingüista y antropólogo Michael Silverstein, que 

parte de la definición de C.S. Peirce, define el concepto en su ensayo titulado 

Metapragmatic discourse and metapragmatic function (1993) como: «an indexical sign 

points from the ever-moving here-and-now occurrence of some signal (token) to its 

presupposed ‘context’ and/or to its entailed ‘consequences’» (Silverstein). Traducir este 

término fue un reto porque encontré textos académicos de autores hispanoparlantes que 

usan el calco del inglés «indicial», «índex», «indéxico» y otros. Sin embargo, este 

término en español no ejerce la misma función aunque tiene la misma etimología del 

latín. Un índice es una lista de cosas, como las partes de un libro, una cifra numérica o 

una medida. Los académicos que conocen el concepto de Silverstein y Peirce 

entenderían el uso de «índex», «indicial» o «indéxico», pero es una traducción literal al 

español. Como solución a este problema, cada vez que aparece la palabra «index» podrá 

ver los términos «referente», «referencia» o «referencial». Entiendo que este término 

recoge mejor el acto de señalar hacia algo, que es la intención del autor del concepto y 

no sería confuso para el público meta hispanohablante. En la lingüística, referencia se 

define como la «relación que se establece entre una expresión lingüística y aquello a lo 

que alude», «referente» se define como la «realidad extralingüística a la que remite un 

signo» (Real Academia Española). Aquí podemos ver que el término traducido ejerce la 
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función del concepto en la lengua de origen. En otras ocasiones, el término index 

aparece traducido como «indicador» cuando no se refiere al concepto lingüístico. 

Los términos indígenas que aparecen en el texto, como regla general, no se 

tradujeron al español. Sin embargo, los nombres de los pueblos indígenas y sus lenguas 

sí requirieron una búsqueda de sus equivalentes en español, especialmente aquellos 

pueblos indígenas que participan en organismos internacionales como las Naciones 

Unidas. Un ejemplo es cuando la autora habla de los pueblos «Cherokee» (105), se 

traduce como «cheroqui» en español. Un ejemplo de una lengua indígena cuyo término 

en el texto original es «Wôpâanak», se refiere a una lengua proveniente de los pueblos 

originarios norteamericanos en la zona del actual estado de Massachusetts, en la costa 

noreste de los Estados Unidos. Otros nombres para esta lengua son: wampanoag, 

massachusett y natik. Decidí utilizar «massachusett» en este caso porque es el nombre 

propio de la nación indígena y de la lengua, hace referencia a su lugar de origen y de los 

tres posibles nombres creo que ubica mejor al lector.  

Como expresa la autora en el capítulo, uno de los retos que enfrentan los grupos 

activistas es la falta de recursos escritos en la lengua taína. Por tanto, los términos taínos 

que se encuentran en el capítulo, particularmente en material de entrevistas, pueden o 

no estar escritos correctamente, ya que dependen de la transcripción de la expresión 

oral de los hablantes. Como mencioné anteriormente, estos términos tampoco se 

traducen y aparecen en cursiva en el cuerpo del texto para que el lector pueda 

identificarlos fácilmente.  
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Otros términos de interés 

La autora hace referencia al libro Firsting & Lasting: Writing Indians out of 

Existence in New England (2010) de Jean O’Brien, historiadora quien estudió la 

eliminación sistémica de los indígenas de los EE. UU. de los estudios en historia. En su 

libro, el concepto de «firsting» se refiere a la presencia de personas en el continente 

norteamericano, es decir, quiénes fueron «los primeros» en llegar a las Américas. 

O’Brien explica cómo los registros históricos y otros escritos académicos posteriores 

planteaban que la historia del continente comenzó con la llegada de los europeos, 

ignorando los miles de años que las civilizaciones indígenas vivieron en la región. Luego 

presenta el concepto de «lasting», que traduje como «los últimos» (Dunbar-Ortiz), 

concepto con el que O’Brien denomina ese fenómeno literario e histórico mediante el 

cual los escritores dan por extintos a los indígenas de los Estados Unidos:  

“Lasting,” chapter 3, takes up the narrative construct of Indian extinction 

through what I call “the last of [blank]” syndrome, whereby local 

historians occasionally tell stories about people they identify as the last 

Indian who lived in places they claimed as their own. … I also show how 

they used the construct of “lasting” to talk about other peoples, 

institutions, and practices in the ongoing production of New England 

modernity. (2010, xxiv) 

En las obras literarias e historiográficas aparecen «los últimos» miembros de ciertos 

pueblos indígenas (Dunbar-Ortiz). Uno de los ejemplos más reconocidos de este 

fenómeno es la novela titulada The Last of the Mohicans (1826) de James Fenimore 
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Cooper. Entonces, «lasting» no se utiliza en el texto con la definición que se refiere a la 

duración de algo, se refiere a ser «el último» de algo, en este caso, «los últimos» 

indígenas, quienes viven en el pasado, a quienes se les niega una existencia 

contemporánea más allá de su relación con «los primeros» colonos, una negación que se 

perpetúa a través de los escritos históricos. La Dra. Feliciano-Santos aplica el concepto 

en su tesis y lo conecta a la conciencia histórica de los taínos en Puerto Rico, planteando 

que para el puertorriqueño común los taínos no son parte de la conciencia nacional 

contemporánea, sino que fueron un grupo que existió y pereció hace siglos. 

Problemas extratextuales 

Traducir autores de la diáspora 

Al traducir autores de la diáspora, en este caso a una autora puertorriqueña que 

domina el inglés y el español, pueden surgir problemas de traducción particulares. Una 

de las características del texto de partida que me llamó la atención durante la lectura fue 

que podía identificar el pensamiento en su lengua materna —el español— y cómo se 

manifestaba en la redacción en inglés de la autora. Por ejemplo, aunque el tipo de texto 

permite cierta complejidad en la formulación de las oraciones, las oraciones largas y 

complejas son típicas en español, mientras que en inglés es más usual la construcción de 

oraciones sencillas y cortas. Veamos este fragmento: 

In the case of the Taíno language, the process entails gathering 

information from the remaining vocabulary and related languages of 

Taíno, performing both comparative and historical reconstruction work, 

deciding how to incorporate such resources and which resources to 
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incorporate, creating teaching materials and spaces, training teachers, 

setting attainable goals, implementing Taíno teaching programs, and 

instituting mechanisms to appraise the success of such programs in order 

to secure their sustainability. (112) 

Esta oración contiene sesenta y nueve palabras, entre ellas al menos trece son verbos o 

frases verbales. Aunque no necesariamente es un problema traducir una oración como 

esta al español, ciertamente resulta interesante cómo se pueden manifestar rasgos de la 

lengua materna en la redacción en un segundo idioma aun cuando este haya 

conformado la mayor parte de la vida académica de una persona.  

Diálogos y el spanglish 

Uno de los métodos de investigación más importantes en la antropología es la 

entrevista. El texto de partida contiene varias entrevistas con distintos activistas de 

diversos grupos taínos que fueron transcritas por la autora. En algunas ocasiones, luego 

de transcribir las entrevistas en español o en spanglish, la autora las tradujo al inglés. 

En los casos en que no traduje una entrevista, aparece especificada como “transcripción 

de la autora”, mientras que en los casos en que sí traduje un diálogo o entrevista, 

aparece con la nota “traducción nuestra”.  

En ocasiones, se podrá notar el uso de muletillas, las cuales decidí no traducir y 

utilizar las cursivas para distinguirlas del resto de las expresiones. Mi intención con esta 

decisión es preservar la esencia de la entrevista para que el público meta vea cómo lo 

haría un antropólogo. Algunos ejemplos son: um, you know?, uh. Estas expresiones no 

son usuales del español, pero son muy particulares de la variante del spanglish que 
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hablan muchos puertorriqueños de la diáspora en Nueva York, que en este caso son los 

miembros de la Taíno Nation. Cuando aparecen estas entrevistas, ya el lector estaría 

ubicado en tiempo y espacio y podría entender fácilmente que debe leerlas prestándole 

atención al tono del hablante. 

Sobre la edición del texto 

La edición del texto original contribuyó a algunos problemas extralingüísticos 

para este proyecto. Algunos de los temas anteriores, en particular la observación del 

«sangrado» de las convenciones del español en la redacción y el estilo del texto en la 

lengua de origen, surgen a partir de algunas faltas en la edición del texto original. Por 

ejemplo, las oraciones extremadamente largas en la lengua de origen podían dividirse, o 

incluso podían beneficiarse del uso de otros tipos de puntuación para facilitar la lectura. 

Una oración que sirve de ejemplo: 

Texto original Traducción nuestra 

Instead, Taíno/ Boricua discuss and 

debate the role of language in relation to 

the movement, including inter- and 

intragroup debates about which linguistic 

codes to speak both among themselves 

and to the larger Puerto Rican public—

Spanish? A reconstructed Taíno? Yucatec 

Mayan? (101) 

En cambio, los grupos taínos/boricuas 

discuten y debaten el rol de la lengua con 

respecto al movimiento, incluidos los 

debates entre ellos mismos y con otros 

grupos, sobre qué códigos lingüísticos 

deberían hablar entre sí y con el pueblo 

puertorriqueño en general: ¿el español, 

un taíno reconstruido o el maya yucateco? 

(4) 
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La forma en que la autora formuló esta oración, y el estilo de puntuación que utilizó, 

fueron aspectos a considerar para que el texto meta fluyera mejor. En ocasiones pienso 

que la autora sacrifica la fluidez del texto para mantener el registro académico. Sin 

embargo, fue posible preservar el registro sin afectar la coherencia reformulando un 

poco la oración. Podrá observar que la raya única se elimina, ya que en español 

solamente se utiliza en diálogos y listas. También recogí las tres preguntas que aparecen 

en el texto original en una sola para mantener el ritmo de la oración. 

Conclusiones 

Para cerrar, este capítulo recoge las características principales del texto de la 

doctora Feliciano-Santos y presenta una variada gama de problemas de traducción. Mi 

traducción buscó resolver dichos problemas observando la terminología particular del 

campo de estudio, el registro formal, el estilo narrativo y la aplicación de los métodos de 

investigación para que el lector pudiera tener un recurso en español sobre un tema que, 

con el estado actual de nuestro contexto social, puede aportar a distintas conversaciones 

y debates a nivel local. Con la ayuda de textos paralelos, glosarios y demás recursos, 

pude lidiar con estos problemas de manera que el producto final fuese ameno para el 

lector meta. Todas las decisiones de léxico, redacción y estilo pasaron por el filtro de qué 

esperaría el lector y cómo comunicarle los hallazgos de la autora con claridad. En fin, las 

cuestiones expuestas en este trabajo pueden aportar a futuros proyectos de tesis del 

Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico y fomentar la 

traducción académica como opción para futuros colegas.  
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