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Cómo leer este libro

6
LENGUA Y LITERATURA | LIBRO 5
El mundo del sentido 

Ac ti vi dad inicial

Ex po ne los su pues tos y los co -
no ci mien tos pre vios so bre los
te mas, con tex tos e imá ge nes
que in vi tan a rea li zar co men -
ta rios y re fle xio nes.

Ac ti vi da des 

Pro mue ven un apren di za je gra -
dual y se in ter ca lan en el de sa rro -
llo teó ri co de los te mas. Pue den 
ser in di vi dua les o gru pa les.

Ejem plos

Son fá cil men te iden ti fi ca bles en
la pá gi na. Fa vo re cen la com pren -
sión de los con te ni dos.
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Guía de pro fun di za ción

Se pro po nen ac ti vi da des pa ra
sis te ma ti zar lo apren di do. És -
tas guían el es tu dio y el al can -
ce de con clu sio nes par cia les
que se irán en ri que cien do a lo
lar go de los ca pítu los.

Lec tu ra y es cri tu ra

Es ta sec ción cie rra ca da ca pí tu lo
con con sig nas que orien tan la
in ter pre ta ción y la es cri tu ra de
tex tos en fun ción de los con cep -
tos tra ba ja dos.
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¿Qué es un texto?
Como usuarios de una lengua, sabemos intuiti-
vamente qué es un texto: de hecho, participamos
en la comunicación cotidiana como productores
y receptores de textos escritos u orales. En este
capítulo se presentará una descripción del modo
en que se organizan los textos, para promover la
reflexión y la mirada crítica sobre nuestras prác-
ticas lingüísticas. 

1

GUÍA DE LECTURA Y ESCRITURAGLE 1

Un paseo por Babel: 
los problemas 
de la traducción
En es te ca pí tu lo, ve re mos có mo los fac to res so cia -
les y cul tu ra les in flu yen en el sig ni fi ca do que les
da mos a las pa la bras y de qué ma ne ra el len gua -
je de ter mi na la for ma en la que des cri bi mos la
rea li dad. Para eso, comenzaremos reflexionando
sobre el complejo trabajo de los traductores.

1
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UN PASEO POR BABEL:
LOS PROBLEMAS DE LA TRADUCCIÓN12

Ríos de palabras
� En la novela Los ríos profundos, del escritor peruano José María Arguedas, uno de los 
personajes nos cuenta, como si fuera un traductor, el significado de algunas hermosas
palabras quechuas.

La ter mi na ción que chua yllu es una ono ma -
to pe ya. Yllu re pre sen ta en una de sus 
for mas la mú si ca que pro du cen las pe que ñas
alas en vue lo; mú si ca que sur ge del mo vi -
mien to de ob je tos le ves. Es ta voz tie ne se me -
jan za con otra más vas ta: illa. Illa nom bra a
cier ta es pe cie de luz y a los mons truos que
na cie ron he ri dos por los ra yos de la lu na. 
Illa es un ni ño de dos ca be zas o un be ce rro
que na ce de ca pi ta do; o un pe ñas co gi gan te,
to do ne gro y lú ci do, cu ya su per fi cie 
apa re cie ra cru za da por una ve na an cha de
ro ca blan ca, de opa ca luz; es tam bién illa
una ma zor ca cu yas hi le ras de maíz se en tre -
cru zan o for man re mo li nos; son illas los to ros
mí ti cos que ha bi tan el fon do de los la gos so li -
ta rios, de las al tas la gu nas ro dea das de to to -
ra, po bla das de pa tos ne gros. To dos los illas

cau san el bien o el mal, pe ro siem pre en gra do
su mo. To car un illa, y mo rir o al can zar la re -
su rrec ción es po si ble. Es ta voz illa tie ne pa -
ren tes co fo né ti co y una cier ta co mu ni dad de
sen ti do con la ter mi na ción yllu.
Se lla ma tan kay llu al tá ba no zum ba dor e
ino fen si vo que vue la en el cam po li ban do
flo res. El tan kay llu apa re ce en abril, pe ro en
los cam pos re ga dos se lo pue de ver en otros

me ses del año. Agi ta sus alas con una ve lo ci -
dad alo ca da, pa ra ele var su pe sa do cuer po,
su vien tre ex ce si vo. (…) Al tan kay llu no se le
pue de dar ca za fá cil men te, pues vue la al to,
bus can do la flor de los ar bus tos. Su co lor es
ra ro, ta ba co os cu ro; en el vien tre lle va unas
ra yas bri llan tes; y co mo el rui do de sus alas 
es in ten so, de ma sia do fuer te pa ra su pe que ña
fi gu ra, los in dios creen que el tan kay llu tie ne
en su cuer po al go más que su so la vi da.
(…)
Pe ro los in dios no con si de ran al tan kay llu

una cria tu ra de Dios co mo to dos los in sec tos
co mu nes; te men que sea un ré pro bo. Al gu na
vez los mi sio ne ros tu vie ron que pre di car con -
tra él y otros se res pri vi le gia dos. En los pue -
blos de Aya cu cho hu bo un dan zan te de ti je ras
que ya se ha he cho le gen da rio. Bai ló en las
pla zas de los pue blos du ran te las gran des
fies tas; hi zo proe zas in fer na les en las vís pe ras
de los días san tos; tra ga ba tro zos de ace ro, 
se atra ve sa ba el cuer po con agu jas y gar fios;
ca mi na ba al re de dor de los atrios con tres ba -
rre tas en tre los dien tes; ese dan zak’ se lla mó
“Tan kay llu”. Su tra je era de piel de cón dor
or na do de es pe jos.

� El frag men to an te rior de la no ve la nos in for ma so bre el sig ni fi ca do de al gu nos vo ca blos
que chuas y de la re la ción que exis te en tre ellos. Co mo nos su gie re el na rra dor, si in ten ta -
mos com pren der lo que sig ni fi ca ca da una de las pa la bras pa ra los ha blan tes de esa len -
gua, te ne mos que re la cio nar las con lo que sig ni fi can las otras. Por ejem plo, illa nom bra a
los se res ex tra ños y mí ti cos que son te mi dos por los in dios, co mo su ce de con el tá ba no al
que se re fie re el frag men to del texto.
Les pro po ne mos que re suel van es tas con sig nas:

� ¿Qué re la cio nes en cuen tran en tre el sig ni fi ca do de illa y el vo ca blo 
tan kay llu?
� ¿Por qué el bailarín legendario se llamaría tankayllu? ¿Pueden rela-
cionarlo con yllu y con illa?
� Luego, busquen información por su cuenta sobre la cultura quechua.



Todo lo que hay en un nombre
La actividad anterior permite ver las dificultades que implica traducir un texto escrito
en un idioma que no es el nuestro. Como todos sabemos, los traductores son las per-
sonas que se ocupan de interpretar el sentido de las palabras de una lengua para
trasladarlo a otra. En la novela de José María Arguedas que mencionamos, el narrador
nos cuenta en español el significado de ciertas palabras quechuas.

A primera vista, esto puede parecer una tarea sencilla, sin demasiados misterios. Pero
si lo examinamos un poco más atentamente, vemos que el trabajo del traductor tiene
algunos aspectos bastante complejos.

Lo primero que se nos ocurre cuando tenemos que traducir un texto escrito en una
lengua extranjera, por ejemplo la letra de una canción, es buscar el equivalente de las
palabras que la componen en nuestras palabras; pensamos, entonces, que si alguien se
refiere a un gato, bastaría con buscar en nuestro idioma la palabra “gato” y sustituirla
por la original para conseguir una traducción impecable.

Sin embargo, la traducción no es tan simple, porque el lenguaje es algo más que una
manera de designar las cosas del mundo o de nombrar aquello que nos rodea. Si no,
miremos el ejemplo de la novela: ¿cómo traducimos tankayllu? Cuando nosotros rela-
cionábamos esa palabra con las otras, estábamos describiendo un complejo significado
para la cultura quechua. Así, el vocablo illa resonaba en el interior de ese nombre para
recordarnos que este pequeño insecto es un ser mítico y temido; así también, cuando los
quechuas denominaban tankayllu a ese extraño bailarín, estaban pensando no sólo en
que ése era el nombre de un insecto, sino en que, dentro de su cultura, era un ser mágico. 

Esto sucede porque cada lengua es, ante todo, una manera de estar en el mundo, una
forma de describirlo y clasificarlo. Es decir, cada lengua nos brinda una visión particular
del mundo, traza un mapa de lo existente de una forma singular. El significado de cada
palabra no es sólo lo que el diccionario nos dice en una definición, sino que forma
parte de la visión del mundo que los distintos grupos y culturas tienen de su realidad.
Cada palabra carga con la historia de los usos que se le han dado y de los significados
compartidos por una comunidad.

¿No podemos pensar que si el quechua dejara de existir, si ya no fuera hablado nunca
más, desaparecería el tankayllu? Claro que no nos referimos al insecto, sino a los sig-
nificados que la cultura quechua le ha dado.

13

La Torre de Babel, según el 

pintor flamenco del siglo XVI

Brueghel el viejo.
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¿Por qué exis ten tan tos idio mas di fe ren tes
en el mun do? El mi to de Ba bel es uno de los
re la tos que han tra ta do de ex pli car es ta mul -
ti pli ci dad tan ex tra ña de len guas hu ma nas.
El mi to cuen ta que, en un tiem po re mo to,
los hom bres no ha bla ban más que un úni co
idio ma. No exis tían, co mo hoy, mi les de len -
guas dis tin tas e in com pren si bles en tre sí.
Los hom bres de en ton ces po dían com pren -
der se sin pro ble mas por que to dos en ten -
dían esa len gua per fec ta.
Sin em bar go, un error de los hom bres al te ró
por com ple to es ta si tua ción de en ten di -
mien to per fec to. Sucedió que in ten ta ron

cons truir una to rre tan in men sa men te al ta
que pu die ra al can zar los lí mi tes de la tie rra
y más allá: acer car se a los dio ses. Así fue co-
mo esos hom bres re ci bie ron un cas ti go te -
rri ble: de pron to, esa len gua úni ca y ori gi nal
de sa pa re ció y los cons truc to res de la to rre
co men za ron a ha blar mi les de len guas ex -
tra ñas. Ta ma ña con fu sión los lle vó al caos;
no po dían en ten der se ni con ti nuar con su
am bi cio sa cons truc ción. La to rre nun ca pu -
do ser con clui da por que na die com pren dió
qué es ta ban di cien do los de más. Fue así co-
mo los hom bres, de sen ga ña dos, se dis per sa -
ron por el mun do, ca da uno con su len gua.

Fue en el año en el que es ta ba ha cien do un
tra ba jo oca sio nal pa ra el ser vi cio de in te li -
gen cia del Con go Bel ga cuan do re ca lé en las
tur bias aguas del Río de la Pla ta. Los fes te jos
del carnaval ha bían ter mi na do re cien te -
men te, y to da vía al gu nos an ti fa ces ro da ban
por las ca lles, lle va dos por el vien to frío de la
ma dru ga da. Guia da por un pre ca rio ma pa de
la ciu dad, lle gué al lu gar que mi je fe, Bom -
ban ga, me ha bía in di ca do. Allí re ci bi ría la
cla ve de la ver dad. El ca so que de bía re sol ver
pa ra el go bier no del país afri ca no re que ría la
ma yor dis cre ción, pe ro tam bién su mo cui da -
do; mi vi da po día co rrer pe li gro. En los úl ti -
mos años, el ma si vo au men to de la im por ta -

ción de fo tos de gauchos ves ti dos con sus
tra jes de ga la ha cia Áfri ca ha bía des per ta do
las sos pe chas del go bier no. Se creía que, en
rea li dad, se tra ta ba de un des ca ra do in ten to
ar gen ti no de co lo ni zar cul tu ral men te al con -
ti nen te ne gro. En el lu gar del en cuen tro, una
vecina del barrio, aso ma da en tre las
ma ce tas de una ven ta na, re ci ta ba un bo le ro
del can tan te Ro lan do La bios don de se con ta -
ban las año ran zas de un amor en el cam-

po. In me dia ta men te, me de tu ve a pen sar
que ésa era una se ñal de mi con tac to en la
Ar gen ti na. En esos ver sos, es ta ba ocul ta una
cla ve que yo de bía des ci frar pa ra sa ber la
ver dad...

� Un supuesto traductor ruso,

Iu ri Po pov, pa só su vi da via jan -

do por el mun do en bus ca de

ex tra ñas li te ra tu ras pa ra tra -

du cir a su idio ma na tal. En es -

ta obra, el tra duc tor tu vo que

li diar con al gu nas pa la bras

bas tan te ex tra ñas pa ra él. Les

pe di mos que in ten ten ex pli car

el sig ni fi ca do de las que es tán

des ta ca das en es te frag men -

to. Así po dre mos ayu dar a Iu ri

a en ten der me jor la obra.

� Pre gun ten a di fe ren tes per -

so nas so bre el sig ni fi ca do de

las pa la bras des ta ca das en la

ac ti vi dad anterior. Trans cri ban

esos sig ni fi ca dos y lue go

com pá ren los con los que us -

te des enun cia ron, re sal tan do

las di fe ren cias que exis ten en -

tre ellos. Lue go for mu len al -

gu nas hi pó te sis que ex pli -

quen las po si bles ra zo nes de

esas di fe ren cias (por ejem plo,

se ña lan do quién fue la per so -

na que dio esa res pues ta).  
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Una pri me ra apro xi ma ción al sig ni fi ca do
En la ac ti vi dad an te rior, cuan do us te des in ten ta ron de fi nir las pa la bras que es ta ban
des ta ca das, hi cie ron al go pa re ci do a lo que el na rra dor de la no ve la Los ríos pro fun dos
hi zo con el que chua. 

Ca da len gua des cri be la rea li dad de una ma ne ra di fe ren te, y los ha blan tes de esa len -
gua com par ten sig ni fi ca dos que otras cul tu ras u otros gru pos no tie nen en co mún con
ellos. Se gu ra men te, la pa la bra “gau cho” es mu cho más sig ni fi ca ti va pa ra no so tros que
pa ra un ja po nés y él ne ce si ta ría otra in for ma ción, ade más de la que trae el dic cio na rio,
pa ra en ten der el sig ni fi ca do de esa pa la bra en nues tro idio ma.

Es to su ce de por que no só lo uti li za mos el len gua je pa ra po ner nom bres a las co sas. En
rea li dad, en tre el len gua je y el mun do hay una enor me dis tan cia, y lo que las pa la bras
sig ni fi can no es lo mis mo que aque llo a lo que se es tán re fi rien do, aquello que nom -
bran. Re cuer den el ejem plo de la no ve la: tan kay llu no sig ni fi ca ese in sec to que vue la
por ahí, si no que tie ne un sig ni fi ca do mu cho más am plio, aque llo que los ha blan tes de
la co mu ni dad que chua en tien den. Si el sig ni fi ca do fue ra la co sa que un tér mi no nom -
bra, no so tros no en ten de ría mos la pa la bra “uni cor nio”, ya que ja más vi mos u no. ¿Y qué
pa sa ría con to do lo que no tie ne re pre sen ta ción fí si ca, los sen ti mien tos o las ideas, co -
mo “li ber tad”? De la mis ma ma ne ra, el sig ni fi ca do de esa pa la bra no es el tan kay llu
que es ta mos vien do vo lar de lan te de no so tros, si no to do lo que una cul tu ra cree so bre
to dos los tan kay llus, es de cir, la ma ne ra en que los ha de fi ni do.

En con se cuen cia, las pa la bras no son las co sas o, co mo de cía un fi ló so fo, “la pa la bra pe -
rro no muer de”. En tre ese ser vi vo que mue ve la co la de lan te de no so tros y la pa la bra
“pe rro”, se abre el com ple jo la be rin to de los sig ni fi ca dos que un gru po com par te. Com -
pro bar lo an te rior no nos re sul ta de ma sia do di fí cil (¿o al guien fue mor di do al gu na vez
por las jau rías de los dic cio na rios?).

Por es ta ra zón es que el len gua je tie ne el po der de nom brar lo exis ten te, lo que ha exis -
ti do y ya no exis te, lo que ni si quie ra ha exis ti do ja más o in clu so lo que pa re ce im po si -
ble que pue da exis tir, co mo su ce de en al gu nas no ve las fan tás ti cas o de cien cia fic ción.
El len gua je pue de dar una exis ten cia po si ble a mu chas ex pe rien cias de la rea li dad, pe -
ro es to no es lo mis mo que de cir que exis tan en la rea li dad. 

Veamos un úl ti mo ejem plo pa ra ilus trar es ta idea. Si lee mos la pa la bra “man za na” en
un pa pel, no va mos a de jar de te ner ham bre. Sin em bar go, po de mos des cri bir una
man za na y men cio nar in fi ni tas ca rac te rís ti cas de ese fru to. Por que, una co sa es lo que
sig ni fi can nues tras pa la bras, lo que en ten de mos cuan do nos co mu ni ca mos ha cien do
ex tra ños so ni dos que sa len de nues tra bo ca, y otra bien di fe ren te es el mun do que nos
ro dea y que el len gua je in ten ta nom brar. 
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