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Resumen  

(500-800 palabras) 

En nuestra ponencia se presentarán y comentarán algunos desafíos de 

traducción que presentan los relatos de This Accident of Being Lost, de 

la autora indígena canadiense Leanne Betasamosake Simpson, así 

como las estrategias tomadas para su resolución. Estos relatos se 

encuentran unidos por una misma voz que narra experiencias diversas 

que destacan distintos aspectos de la identidad narradora. En algunos, 

la cuestión identitaria indígena es el eje del relato; en otros, esta 

cultura se presenta como fondo, como una identidad más de la 

narradora, y lo que se expresa es su ser en el mundo frente a alguna 

experiencia subjetiva concreta. 

Los desafíos que destacamos particularmente son aquellos que derivan 

de la forma en la que toma cuerpo en los textos la cuestión identitaria, 

en el conflicto o la resistencia, que la autora trabaja tanto a nivel 

académico y militante como literario: a saber, la oralidad coloquial, la 

polifonía y los referentes culturales. 

La literatura indígena contemporánea recupera elementos de la 

oralidad de las tradiciones orales literarias de sus pueblos de origen 

(Gunn Allen, 1992: 79). Esta recuperación se convierte en una forma 

de resistencia que Simpson –como académica y militante– se ocupa de 
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poner en relieve. La resistencia cultural, que se refleja en la 

introducción de motivos y mitos o ceremonias también se expresa a 

través de una forma híbrida a nivel formal o géneros desviados de las 

convenciones occidentales tradicionales. Son literaturas con valor 

comunitario, es decir, que tienen una razón de ser social y no son solo 

la expresión de una subjetividad. La cuestión identitaria en ellas es 

central, así como el choque cultural, que toma distintas formas (Gunn 

Allen, 1992). 

Los retos de traducción que identificamos se inscriben profundamente, 

entonces, en esta línea. A nivel formal, encontramos la impronta oral 

que hace a esta literatura heredera de la práctica del storytelling 

(Simpson, 2019), así como también una “novedad” en términos 

genéricos. La identidad indígena se reafirma igualmente mediante la 

inclusión de referentes culturales propios y la construcción de una voz 

narradora que asume esa identidad. En el polo del conflicto, las 

referencias culturales también entrarán en juego, pero en este caso por 

caracterizar a los “otros”; y por sobre todo jugará un papel importante 

la polifonía, es decir, la inclusión de otras voces dentro de la 

narración, la mayoría de las veces sin marcas claras, sino más bien en 

un continuum que se asemeja la experiencia del relato oral. 

El estilo de la narración oral coloquial en estos cuentos se manifiesta 

en distintos niveles. Se trata de una oralidad “ficcional” que busca 

imitar la oralidad coloquial espontánea y cuyos mecanismos el/la 

traductor/a que se enfrenta a ellos debe poder apreciar para 

recuperarlos en su traducción. Buscaremos analizar las marcas 

lingüísticas que dan cuenta de esto. Nos detendremos 

fundamentalmente en las elecciones léxicas y giros sintácticos y, 

además, tomaremos como base el análisis de la gramática “emergente” 

del discurso para relevar las expresiones presentes en los campos 

macrogramaticales, típicas de la oralidad espontánea y que, según 

nuestra hipótesis, Simpson recrea en su literatura para lograr ese 

efecto de discurso oral coloquial (Haselow, 2017). 
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Si hablamos de polifonía, debemos hacer mención a Bajtín, quien 

planteó una primera aproximación al hecho polifónico (Bajtín, 1989: 

94-96). Aquí nos limitaremos a relevar la presencia de aquellas 

“voces” diferentes de la de la narradora de cada relato, ya sea porque 

provienen de otros personajes, ya porque provienen de discursos 

sociales identificables. 

Con respecto a lo cultural, como se mencionaba más arriba, la 

herencia de la autora se manifiesta en su literatura tanto en los 

referentes culturales (o “ítems culturales específicos”, Franco Aixelá, 

1996: 58) como en una forma de ver el mundo. Aunque esto último es 

más difícil de analizar concretamente en el plano lingüístico, resulta 

importante tenerlo en cuenta al momento de traducir. Dicho esto, es 

importante señalar que, para abordar estas literaturas en términos 

culturales, y la de Simpson en particular, no basta con conocer 

únicamente la cultura del pueblo de origen. En efecto, ya no existen 

literaturas indígenas “puras”, porque estos pueblos se encuentran 

inmersos en territorios en disputa donde están lejos de ser la cultura 

hegemónica. Una de las características principales de este tipo de 

literaturas es que sus autores/as utilizan la lengua del colonizador para 

expresarse. Esto las convierte en literaturas netamente mestizas, como 

señala Áverbach, lo que planteará al/a traductor/a tres problemas 

culturales: 1. El de la cultura hegemónica, 2. El de la cultura indígena 

del/a autor/a, 3. El de la relación entre ambas, “generalmente 

antagónica, relación que se refleja no solo en los argumentos sino 

sobre todo en los usos de lenguaje, en los recursos literarios, en las 

estructuras narrativas” (2000: 68). Para analizar estas cuestiones 

culturales y su traducción, nos basaremos en la propuesta de María 

Tymoczko (1999) y se utilizarán categorías de Javier Franco Aixelá 

(1996). 
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