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negociacion linguistica e identitaria en las
autotraducciones de tres poetas mapuche

Melisa Stocco –Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

T3
El presente trabajo busca indagar en el telos de la au-
totraducción de autores y autoras de pueblos origi-
narios de América Latina que producen una litera-
tura bilingüe (lengua vernácula-castellano) y en la
conformación de los relatos de identidad y de me-
moria entre lenguas y culturas. El análisis se centra-
rá en la producción de un grupo de tres poetas ma-
puche contemporáneas: Liliana Ancalao, Jaqueline
Caniguan y Adriana Pinda. Se re exionará acerca de
la gura de «desplazada» de la lengua y el territo-
rio ancestrales, señalando losmatices de signi cación
que presentan tensiones y complementariedades en-
tre las versiones bilingües de una serie de poemas.
Se analizará cómo desde la singularidad de sus vo-
ces, su situación sociolingüística, y determinadas es-
trategias de autotraducción, cada autora negocia su
propia identidad como mujer mapuche en el mun-
do contemporáneo, entre el campo y la ciudad, el
mapudungun y el castellano, y cómo se vincula a
una voz colectiva que se agencia en la denuncia social
y la revitalización lingüística y cultural del mundo
mapuche.

This work seeks to inquire into the telos of self-
translation in authors belonging to First Nations
of Latin America, who produce a bilingual litera-
ture in their vernacular language and Spanish, and
to look into the conformation of narrations of iden-
tity and memory between languages and cultures.
The analysis will focus on the production of a group
of three contemporary Mapuche poets: Liliana An-
calao, Jaqueline Caniguan and Adriana Pinda. The
gure of «the displaced» in relation to the ancestral
language and territory will be studied, signalling the
semantic nuances that evince tensions and comple-
mentarity between the bilingual versions of a group
of poems. Given the singularity of each voice, their
sociolinguistic situation and certain self-translation
strategies, the analysis will seek to establish how each
author negotiates her identity as aMapuche woman
in the contemporary world, between the country
and the city, Mapudungun and Spanish, and how
she relates to a colective voice that deals with so-
cial denunciation and the linguistic and cultural
revitalization of the Mapuche world.

1 Laautotraduccionysusmotivacionesetico-politicas
en la poesia mapuche contemporanea

En el contexto de los estudios sobre autotraducción, la presencia de estudios en que
las lenguas involucradas en la escritura diglósica no sean en ambos casos hegemónicas o
mayoritarias, tiende a ser todavía escasa. Dentro del corpus estudiado en esta área relati-
vamente nueva de los estudios de traducción, se piensa en dos catalizadores centrales que
llevan a un autor a decidir autotraducirse: el exilio o la migración. En ambos casos, una
nueva lengua se incorpora a la práctica escritural del autor a n de introducir o poner en
circulación su obra dentro de determinadosmercados o sistemas literarios.Dicho telos ha
sido consistentemente considerado como la principal motivación de la autotraducción,
incluso cuando también se discutan cuestiones de índole editorial, poética o ideológica:
los autotraductores quieren darse a conocer a una audiencia mayor.1

Sin embargo, si volvemos a centrarnos en la cuestión del exilio y la migración como
impulsores fundamentales de la práctica autotraductora y consideramos la indudable di-

1 Para un estudio detallado del concepto de telos en autotraducción y una correspondiente tipología, véase
Simona Anselmi, On Self-translation. An Exploration in Self-translators’ Teloi and Strategi , Milano,
LED, 2012.
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versidad de formas y causas de los movimientos migratorios, tanto grupales como indi-
viduales, se hace necesario reexaminar qué entendemos por estos dos términos, ‘exilio’
y ‘migración’, y qué relación guardan con la autotraducción en el contexto especí co de
los pueblos originarios de América Latina, entre quienes se cuentan diversos autores que
se autotraducen entre el castellano y su lengua vernácula. Coincidimos conRosi Braidot-
ti en que la imagen idealizada del autor como «ciudadano del mundo» es un signo de
privilegio eurocentrado, con el cual la identi cación de quienes, como en el caso de mu-
chos autores indígenas, son miembros o descendientes de pueblos desplazados, margi-
nados o diezmados, sería, por lo menos, cuestionable o reformulable.2Martin Lienhard
se ha referido a estos casos como «desplazados internos», es decir, «personas […] ex-
pulsadas de sus hogares que buscan refugio en alguna zona de su propio país», quienes
«muy a menudo, […] pertenecen a poblaciones que ya cargan con una larga historia de
discriminaciones y destierro(s)».3

Sin desmerecer aquí las búsquedas estéticas individuales de cada autor que se reco-
noce como indígena, nos centraremos en ahondar sobre la historicidad de un proceso
de estigmatización sociolingüística que forma parte del programa general de subalterni-
zación de los pueblos originarios por los poderes coloniales y estatales y en el impacto
que dicho proceso tiene en la actual decisión de muchos escritores indígenas de autotra-
ducirse y publicar ediciones bilingües de sus obras. Si bien este movimiento de prácticas
escriturales multilingües ha tenido un fuerte orecimiento en las últimas décadas en to-
da América Latina, nos centraremos en nuestro análisis en el estudio del caso de la poe-
sía mapuche contemporánea y en el contexto histórico-social de los actuales territorios
de Chile y Argentina para comprender tal proceso de subalternización y la consiguiente
reapropiación de la lengua minoritaria por los autores contemporáneos, descendientes
de aquellos grupos humanos desplazados, violentados y expropiados forzadamente de
su lengua ancestral.

Para comprender tal proceso, recurrimos aquí a la elaboración que SilviaMellado ha
hecho del término ‘arreo’ en el contexto del «área cultural sur»4 al que pertenece el pue-
blo mapuche. A partir de la recuperación de los testimonios históricos, tales como el de
FelixManquel,5 acerca de los tránsitos forzados por el territorio de la Patagonia a los que
se vieron sometidos hombres y mujeres mapuche y su traslado a campos de concentra-
ción como los deValcheta, la IslaMartínGarcía, oChoeleChoel,6 se recupera el concepto

2 Rosi Braidotti, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist
Theory, New York, Columbia University Press, 1994, p. 21.

3 Martin Lienhard (ed.), Expulsados, desterrados, desplazados. Migracion forzad en América Latina
y en África, Madrid, Iberoamericana, 2011, pp. 15-17.

4 Este concepto elaborado por Gabriela Espinosa, a partir de lo sugerido por Ana Pizarro en algunos de sus
tempranos trabajos, re ere a una «unidad geográ ca mayor que la de la región inmersa en los límites nacio-
nales» marcados por la frontera chileno-argentina, «que nace por consenso». De acuerdo con Espinosa,
«ambas Patagonias reclaman el estudio uni cado de su cultura» y poseen «un tronco histórico cultural
común […], circunstancias comunes que el área argentino-chilena atravesó desde la dominación indígena
y que permitieron la integración en un espacio fronterizo socialmente compartido». Véase Gabriela Es-
pinosa, La palabra en la corriente: Patagonia chilena y microrrelato, en Los umbral imposibl , ed. por
Laura Pollastri, General Roca, PubliFadecs, 2014, pp. 113-144, p. 113.

5 FelixMan uel y col., Y Félix Manquel dijo, Viedma, Fundación Ameghino, 1989.
6 Véanse Walter Delrio y Ramos Ana, Genocidio como categorı́a analı́tica: Memoria social y marcos
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de ‘arreos humanos’, lo cual resalta la violencia ejercida sobre los cuerpos y su deshuma-
nización por parte de las fuerzas militares que desalojan así a los habitantes ancestrales
de amplias porciones de territorio para convertirlas en grandes estancias ganaderas incor-
porables al naciente modelo económico liberal agroexportador capitalista. El genocidio
y el desplazamiento forzado constituyen lo que la poeta Liliana Ancalao ha denominado
el «nutram del arreo»7 y que Silvia Mellado de ne como un proceso de «ocupación y
transacciones de tierras y cuerpos»,8 el cual, podemos agregar nosotros, se acompaña,
en términos de un programa cultural estatal, con la imposición de una educación oc-
cidentalizante y monolingüe castellana. Los sobrevivientes de esta catástrofe histórica y
sus descendientes atraviesan así un proceso de olvido y pérdida de los elementos cultu-
rales e identitarios que durante siglos los aglutinaran en comunidades. Dentro de dichos
elementos, el idioma ancestral. De esta manera, «los descendientes del […] pueblo ma-
puche […] inician una nueva parte de su historia despojados, sustituidos y convertidos
en exiliados en su propia tierra».9

Aesta formade exilio tan especí ca nos referimos aquí para explicar el carácter reivin-
dicatorio que la autotraducción tiene para los autores mapuche. No se trata solamente
de una intencionalidad visibilizadora de una cultura y lenguaminoritaria, o de unamoti-
vación personal de hacerse conmás público lector –lo cual no debe tampoco ser de plano
descartado– sino de pensar también en un telos ético-político de puesta en cuestión del
paradigma monolingüe y monocultural castellano-occidental europeo que los Estados
tanto chileno como argentino han impuesto desde la educación, la cultura y la historio-
gra ía nacional a unas sociedades mucho más diversas y complejas de lo que, desde los
centros de saber-poder, conviene pensar. Dichos dispositivos de la colonialidad son de
esta manera desa ados por la emergencia de un grupo de autores y autoras mapuche de
uno y otro lado de la cordillera que reivindican su bilingüismo y su biculturalidad ten-
sionada y complementaria, así como también realizan su proyecto de recuperación iden-
titaria volviendo a la lengua perdida de sus ancestros y adquiriéndola paradójicamente
como una segunda lengua, con la ayuda de diccionarios, gramáticas y otros hablantes.

En este trabajo intentaremos analizar, en textos de tres poetas mapuche contempo-
ráneas, Liliana Ancalao, Jaqueline Caniguan, y Adriana Pinda, la construcción que des-
de su práctica escritural y autotraductora hacen de una subjetividad «desplazada» de la
lengua y el territorio ancestrales y los matices de signi cación que presentan tensiones y
complementariedades entre las versiones bilingües, es decir, indagar en la construcción

alternativos, en «Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana», ii (2011), ppct.caicyt.gov.
ar/index.php/corpus y Walter Delrio y col.,Discussing Indigeno Genocide in Argentina. Past,
Present, and Consequenc of Argentinean State Polici toward Native Peopl , en «Genocide Studies and
Prevention: An International Journal», v/2 (2010), pp. 138-159 para más información acerca de los campos
de concentración y las políticas de genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios.

7 El nutram es el relato histórico, discurso, o conversación, en mapudungun. Véase Liliana Ancalao,
Küme Miawmi/Andás Bien. Ensayos, Comodoro Rivadavia, edición personal de la autora, 2016, pp. 13-15.

8 Silvia Renee Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche. Elicura Chihuailaf y
Liliana Ancalao, General Roca, PubliFadecs, 2014, p. 85.

9 Hugo Carrasco Munoz, Los mapuch de Chile: entre el exilio interno y el viaje a otros mundos, en
Expulsados, desterrados, desplazados. Migracion forzad en América Latina y en África, ed. por Martin
Lienhard, Madrid/Frankfurt amMain, Iberoamericana/Vervuert, 2011, p. 107, p. 107.
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de dicho relato identitario a través de lenguas y culturas. Cabe indicar que consideramos,
en concordancia con lo señalado por Daphne Marlatt acerca de la llamada ‘life writing’,
que la escritura autobiográ ca de mujeres no solo comprende hechos, sino también al
«miembro fantasma» de la memoria y lo «imaginario» en tanto proyecciones, sueños
y deseos de quien escribe. SegúnMarlatt, este tipo de escritura, en la que creemos pueden
incluirse los textos poéticos de las autoras que hemos seleccionado para este trabajo, es un
proceso político y de traducción que permite visibilizar el poder de agencia de una vida,
es decir, se conforma como un proyecto ético de empoderamiento de la propia voz, y de
reconocimiento de las dinámicas de poder que inciden sobre la propia vida, de análisis
de lo suprimido, lo reprimido y lo guardado en la memoria corporal.10

Se analizará cómo, desde la singularidad de sus voces, cada autora negocia su pro-
pia identidad como mujer mapuche en el mundo contemporáneo, entre el campo y la
ciudad, entre la lengua castellana y el mapudungun, entre el pasado y el presente y có-
mo se vincula a una voz colectiva que se agencia en la revitalización lingüística y cultu-
ral del mundo mapuche. Coincidimos con Fernanda Moraga García en que las autoras
mapuche contemporáneas componen un corpus de escrituras diverso en el que la tradi-
ción ancestral se reivindica y revitaliza, a la vez que es atravesado por un discurso poético
contemporáneo y, por lo tanto, por la complejidad de una subjetividad tensionada, que
reelabora la identidad originaria en el presente.11 Como ha señalado Eva Karpinski, las
subjetividades migrantes codi can y atesoran la memoria personal y cultural de su gru-
po humano pero también son capaces de actuar la diferencia creativamente a través de
la asimilación y combinación de elementos plurales, desa ando de esta manera las jezas
impuestas por el poder.12

Por otra parte, ante la propuesta que Inés García de la Puente lanza apoyada por
la psicolingüística de que las emociones y los recuerdos se almacenan en la lengua en
que fueron experimentadas,13 cabe preguntarse qué afectos provoca lo que llamaremos
un ‘bilingüismo post-interdicto’ en la experiencia de pueblos subalternizados como el
mapuche. Cómo se modi ca, amplía o restringe la memoria episódica, el testimonio y
el relato autobiográ co en la lengua minoritaria, ya sea esta aprendida en la infancia y
atravesada por la estigmatización llevada a cabo desde la educación formal, o la aprendida
en la adultez, como la lengua que fuera «tachada»14 y se recupera en unmovimiento de
reivindicación identitaria, o memoria militante.

10 Para una discusión completa de los alcances del concepto de life writing y un análisis de los trabajos deKadar
y Marlatt, véase Eva Karpinski, Borrowed Tongu . Life writing, Migration, and Translation, Waterloo,
Wilfrid Laurier University Press, 2012, pp. 16-18.

11 Véase Fernanda Moraga Garcıa, La emergencia de un corp poético de mujer mapuche, en Küme-
zungun/ Kümewirin. Antologı́a poética de mujer mapuche (siglos XX-XXI), ed. porMaribelMoraCurriao
y FernandaMoraga Garcı́a, Santiago, LOM, 2010, pp. 221-245, p. 242.

12 Véase Karpinski, Borrowed Tongu , cit., p. 26.
13 Véase Ines Garcıa de la Puente, Bilingual Nabokov: Memori and memoirs in self-translation, en
«Slavic & East European Journal», lxix (2015), pp. 585-608, p. 588.

14 Silvia Renee Mellado, Lengu Kuñifal: Pasaj entre el mapuchezungun y el castellano en Elicura
Chihuailaf, Liliana Ancalao y Adriana Pared Pinda, en «RECIAL», v-vi (2014), https://revista
s.unc.edu.ar/index.php/recial/article/view/9586.
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2 Liliana Ancalao: bilinguismo post-interdicto
y las memorias de la intemperie

La poeta LilianaAncalao (ComodoroRivadavia, 1961) es la primera autoramapuche
de Puel Mapu, o el territorio ancestral actualmente perteneciente a Argentina, que edita
sus textos de forma bilingüe. Su poemario de 2009Mujer a la intemperie/Pu zomo we-
kuntu mew tiene un carácter autobiográ co que «va con gurando el complejo espacio
de unamemoria atravesada por el pasado, el presente y las culturas mapuche y nomapu-
che, escenario en el cual interaccionan antiguas voces de mujeres con la actual voz de la
sujeto de los poemas».15

En primer lugar, respecto de su relación con la lengua ancestral, cabe señalar que
Ancalao aprende el mapudungun en la adultez. En la adquisición de la lengua que fuera
víctima de los estragos de una«política del avergonzamiento»16 para sus padres y de pri-
vación de su aprendizaje temprano para la autora, la poeta encuentra una «ética escritu-
ral»: la de nición de un«cómo escribir» que implique a la vez una técnica y un ideario:
«¿Cómo se escribe […]? […] Se escribe en el idioma originario, en la lengua que sigue
siendomaterna, mapuzungun, aunque la aprendamos como segunda lengua, y también
en el otro idioma».17 De esta manera, Ancalao deconstruye la concepción de primera
lengua, y en un gesto que recuerda a la «pulsión genealógica» a la que Jacques Derrida
re ere como movimiento ante el monolingüismo en una lengua que no es la propia y
que produce el deseo de la lengua interdicta,18 la autora de ne a la lengua ancestral como
aquella «que sigue siendomaterna (…) aunque la aprendamos como segunda lengua» y
al castellano, que fuese primeramente adquirido en su trayectoria sociolingüística, como
el idioma «otro».19

A partir de este posicionamiento ético, la poeta señala el movimiento pendular de
una escritura en autotraducción entre las dos lenguas: «Las traducciones van y vienen,
desde la primera a la segunda lengua y viceversa, y en las vueltas las palabras se pulen en-
tre sí como piedras».20 Pero este mismo ir y venir, no es solo entre lenguas, sino también
un sendero que la autora traza en su vida entre los espacios de campo y ciudad «vivien-
do en las comunidades y en las ciudades, transitando permanentemente el camino entre
ambos espacios».21 Ancalao señala así una de las posibles maneras de agenciar la propia
identidadmapuche frente a las construcciones de ‘aboriginalidad’ y los regímenes de ver-
dad impuestos de diversas formas por el Estado nacional para estigmatizar lo indígena.22
Una de dichas construcciones es la que impone la idea, tanto en propios como ajenos, de

15 MaribelMora Curriao y FernandaMoragaGarcıa (eds.),Kümezungun/ Kümewirin. Antologı́a
poética de mujer mapuche (siglos XX-XXI), Santiago, LOM, 2010, p. 241.

16 Liliana Ancalao, El idioma silenciado, en «Boca de sapo», vi (2010), pp. 49-51, p. 50.
17 Liliana Ancalao,Oralitura: una opción por la memoria, en «El Camarote», v (2005), pp. 32-33, p. 33.
18 Véase Jac uesDerrida,El monolingüismo del otro o la prótes de origen, trad. porHoracio Pons, Buenos

Aires, Manantial, 1997, p. 100.
19 Ancalao,Oralitura: una opción por la memoria, cit., p. 33.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 VéaseClaudiaBriones,Nuestra lucha recién comienza. Vivenci de Pertenencia y Formacion Mapuche

de Sı́ Mismo, en «Avá», x (2007), pp. 23-46, p. 38.
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que«una inusual movilidad ascendente o lamisma urbanización diluye las pertenencias
indígenas».23 Liliana Ancalao relata su propio con icto en este sentido a partir de lo que
ocurrió, en el marco del quinto centenario de la llegada de Colón, con los movimientos
de recuperación de tierras:

En el año 92, con los quinientos años, se dieron entre las organizaciones de
los pueblos originarios algunos pensamientos extremos como los de recuperar el
territorio y volver a ser mapuches. Algo así como continuar en algún punto lo que
había estado interrumpido, volver a ese punto, y seguir desde allí. Para los apasio-
nados, entre los que yo tambiénme encontraba, parecía una idea maravillosa, una
utopía realizable y bellísima. Yo me con ictuaba porque mis planes y mi vida ya
estaban encaminados en la ciudad: ya teníami título universitario, estaba trabajan-
do de docente, estaba casada, tenía hijas. Entonces, lo vivía casi como una pérdida:
«no voy a poder hacer esto que suena tan bello». Después me fui dando cuenta,
con el devenir, que yo tenía que armar otra identidad.24

La «formaciónMapuche de sí»25 que Ancalao elabora culmina en la convicción de
que «mi identidad iba a ser armada por mí misma y no iba a ser impuesta de ningún
lado»,26 un posicionamiento que acepta lo contradictorio y con ictivo en el traslape de
culturas y lenguas: «Siendo con nuestras vidas el espacio de convivencia y de con ic-
to: entre tradición y modernidad, entre lo comunitario y lo individual, entre el idioma
originario y el idioma impuesto».27 La autora de ne como resultado de este proceso la
siguiente conclusión:

[S]eguir viviendo en la ciudad e ir y volver: regresar, tomar fuerzas, contac-
tarme con la espiritualidad que hay en el campo –con las ceremonias que siguen
vigentes en el campo– y siendo yo, como soy no más, en la ciudad, sin negar mi
origen y construyendo un modo de ser distinto […]. Campo y ciudad siempre se
van entretejiendo en mi vida y armónicamente, cada vez más armónicamente.28

Esta autorrepresentación se fragua en poemas como «las mujeres y el frío» / «pu
zomo engü wütre»de suobrabilingüede 2009, donde es posible observar, en cada versión
y entre ellas, la elaboración de una memoria anudada por las sensaciones que produce
el frío en el cuerpo del hablante lírico. Esta memoria corporal se remonta a la propia
infancia, pero también al pasado recobrado de una madre nacida y crecida en el campo.
Los «relatos del frío» convergen luego en recuerdos menos distantes donde los ámbitos
rural y urbano se entrelazan reavivando imágenes al calor de una fogata en una rogativa
mapuche en el campo, o del contacto del cuerpo de un hombre deseado en la ciudad:

23 Ibidem.
24 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 130.
25 Briones,Nuestra lucha recién comienza, cit., p. 25.
26 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 130.
27 Ancalao,Oralitura: una opción por la memoria, cit., p. 33.
28 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 130.
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las mujeres y el frío pu zomo engu wütre

yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo iñche kimun wütre feichi pichizomongen
estaba oscuro guardapolvo mew
el rambler clasic de mi viejo no arrancaba dumiñkuley
había que irse caminando hasta la escuela iñche ñi chaw ñi rambler clasic amulafuy
cruzábamos el tiempo müley iñ namuntuael eskuela mew
los colmillos atravesándonos katrütuantüiñ
la poca carne chi pu wafün foro kataeyew iñ pichi ilo
yo era unas rodillas que dolían iñchengefun kiñekeluku kutrafulu
decíamos qué frío pifuiñ müna wütre
para mirar el vapor de las palabras ta iñ leliael chi punzüngu ñi kuyuan
y estar acompañados iñ kompañküleael

las mamás chi pu ñuke kom
todas wütreleyngun
han pasado frío iñche ñi ñuke pichizomongeynamun
mi mamá fue una niña en cushamen cushamen mew miawi alpargata mew piren mew
andaba en alpargatas por la nieve kintumapulu pu kapura
campeando chivas iñche konümpanien ñi ñuke
yo nací con la memoria de sus pies entumecidos ñi chokonkenamun
y un mal concepto de las chivas ka kiñe weshazuam kapura
esas tontas que se van y se pierden tufey engün pofo ñamlu
y encima hay que salir a buscarlas ka müley ñi kintuchenorume
a la nada.

mi mamá nos abrigaba ñi ñuke eñumngeeiñ mew
ella es como un adentro feyngey kiñe konkülen
hay que abrigar a los hijos müley ñi eñumngeael pichikeche
el pecho ruku furi namun pilun
la espalda feypi ka tremingün ñi pu changkiñ ñi pu tapül
los pies y las orejas newenmaeyew engün pichikeche pukem mew
dicen así ka kiñeke mew tripapayantü ka feyengün taku-
y les crecen las ramas y las hojas leingün
y de enden a los chicos del invierno tremtremyelu am pu lipang
y a veces sale el sol y ellas tapando müley iñ wellimael tüfey pichikecheangkiñ
porque los brazos se les van en vicio ñochizüngun mew
y hay que sacarles
despacio
con palabras
esos gajos

pero el frío no siempre welu chi wütre rume ngelay
lo sé porque esa noche en aldea epulef iñche kim
dormíamos apenas tüfey pun epulef lof mew
alrededor de nuestro corazón al descampado umerküleiñ wallrupa mew iñ piwke lifmapu mew
eufemia descansaba el purrún del camaruco eufemia ürkütufuy kamarikunpurun mew
y la noche confundió su pelo corto con el pasto ka chi pun reyimi ñi pichikal chi kachu mew

era la madrugada y eufemia despertó wünngefuy
con la helada en el pelo eufemia nepey
y el frío esa vez tenía boca chi trangliñ chi kal mew
y se reía con nosotras ka chi wütre tüfey rupa wünniefuy
se está poniendo viejo el frío nos decían ka newenayefuy engu inchiñ

füchaley tüfa wütre
pieiñ mew
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las mujeres aprendemos chi pu zomo kimuiñ alüantü
tarde iñ nieael kiñe antü mongen mew
que hay un tiempo en la vida amulelu chillkalelu kiñe kutral rüpü
en que hasta sin intención waria mew
vamos dejando una huella de incendio welu zuamnielaiñ
por el barrio kimlan chem mew llamngkum tüfachi
ni sé por qué la perdemos tüfey rupanantu iñche zuamngefun
y esa tarde yo precisaba pu karukal media
medias de lana cruda para cruzar las calles rüpüwaria katrütulu

en las ciudades el frío chi pu waria mew
nos raspa las escamas wütre yifküeiñ mew chi pu lüli
punza en la nuca kata fozkapel mew
se vuelve más prolijo yom trürngey
en eso andaba y a la noche femnechi miawfun
había un hombre en mi cama ka chi pun mew
o era un niño o un muchacho mulefuy kiñe wentru iñche iñ kawitu
yo no quería respirar muy fuerte ka kiñe pichiwechengey ka kiñe konangey

iñche küpa neyülafun newen mew

tiene las manos abrigadas este hombre niey kümeketakuwkug
entonces por qué me fui tüfa wentru
para ver si salía a buscarme o me dejaba fey mew chem mew iñche amun
a que los esqueletos de pájaros pelu ñi kintuael iñche
se incrusten en mi cara ñi aftükuenew

kulafawlul pu ishümreforo
iñche ñi ange mew

como el eco del silencio seré chumngechi ükümaukün ngean
si no me encuentra pelalu am iñche

por hacerme la linda tremokünuwlu

encima me da abismo yom müley
este frío uyülen tüfa wütre mew
sangre azul kallfümollfuñ wütre29

Inés García de la Puente señala que la re-escritura de la experiencia vivida en otra
lengua es un complejo proceso de traducción. Una autobiogra ía autotraducida otorga
dos narrativas a comparar y a observar en sus diferencias para recuperar y expresar recuer-
dos.30 Supropuesta, apoyada por la psicolingüística, de que las emociones y los recuerdos
se almacenan en la lengua en que fueron experimentadas y que por lo tanto la versión
escrita en tal idioma expresa mayor detalle y peso emocional,31 plantea una serie de inte-
rrogantes. En efecto, nos cuestionamos si tal diferencia de precisión en la expresión de la
memoria se da en todos los casos de escritura diglósica. Un bilingüismo como el de Li-
liana Ancalao, que podríamos caracterizar como ‘post-interdicto’ por ser el resultado de

29 Liliana Ancalao,Mujer a La Intemperie. Pu Zomo Wekuntu Mew, Buenos Aires, El Suri Por ado,
2009, pp. 8-15.

30 Véase Garcıa de la Puente, Bilingual Nabokov: Memori and memoirs in self-translation, cit., p. 586.
31 Véase ivi, p. 605.
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un movimiento de recuperación del mapudungun en la adultez después de un proceso
de reivindicación identitaria como mujer mapuche militante de la memoria y miembro
de una comunidad mapuche urbana, plantea la incógnita de si acaso no implica no solo
en términos éticos, sino también en los textos mismos, una singular densidad emocional
y una expansividad expresiva en la «lengua materna recuperada», aun cuando ésta no
haya sido el idioma en el que los recuerdos fueran primeramente experimentados.

La propia autora, en una entrevista concedida a Silvia Mellado señala el ejemplo del
último verso del poema citado en el que las implicaciones culturales de «sangre azul» y
su traducción almapudungun como«kallfümollfuñ» son casi diametralmente opuestas
pero no por ello demenor contundencia lírica o evocativa: «Yoquería hablar de la sangre
tan valorada en la cultura occidental como esa sangre de nobleza heredada y tan fría y,
sin embargo, en mapuzungun […] tiene otra connotación: el azul es un símbolo […] de
trascendencia, de espiritualidad».32 De esta manera, los sentidos de ambas versiones se
distancian: en castellano el «relato del frío» se vincula con el abismo de la soledad que
la propia hablante lírica provoca con su alejamiento del hombre de «manos abrigadas»:
«entonces por quéme fui / para ver si salía a buscarme omedejaba».Así la sangre es azul
enuna evocación a la altivez y frialdadde lamujer que, sin embargo, teme el desencuentro
y ser abandonada en el exterior. En mapudungun, en cambio, la experiencia de la mujer
a la intemperie parece desdibujar la oposición «cobijo interior» / «frío exterior» del
texto castellano y adquirir connotaciones espirituales, comoun ser lanzado a un ‘abismo’
o ‘vértigo’, «üyulen»,33 al ‘frío sangre azul’, «kallfümollfüñ wütre». El azul, como lo
ha resaltado repetidas veces el poeta Elicura Chihuailaf, es el espacio desde el que fuera
arrojado el Primer Espiritu Mapuche: «no de cualquier Azul sino del Azul del oriente,
desde su Azul más profundo, del Azul cuando se termina la noche y comienza el día».34
Estas diferencias que la autora ha declaradonohaber buscado intencionadamente logran,
sin embargo, una yuxtaposición de sentidos que conviven y a la vez tensionan el texto
bilingüe, marcando así su biculturalidad y densidad de signi caciones.

Otro caso en el que la creatividad de la autotraducción y su capacidad para negociar
signi cantes se transluce en el análisis comparativo de las versiones puede hallarse en un
término como «katrütuantüiñ», vocablo que la poeta construye para evocar en mapu-
dungun otra imagen de la intemperie al comienzo del texto: un grupo de niños, entre los
que se cuenta la hablante lírica, se dirigen a la escuela a pie presionados por los colmillos
del frío mientras los acompaña el vapor de sus propias palabras como presencias amiga-
bles frente a la intemperie. «Cruzábamos el tiempo» indica el recuerdo en castellano y,
en lengua mapuche, Ancalao elige el verbo «katrütun», que suele utilizarse en combi-
nación con«mapu», ‘tierra’, es decir, «katrütumapun». Este vocablo signi ca ‘cruzar la
tierra de cultivo con el arado’, atravesar una porción de tierra. Ancalao elige la estructura
y reemplaza «mapu» por «antü», ‘tiempo’, para traducir así la metáfora original e im-

32 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 126.
33 En adelante, todas las traducciones de vocablos del mapudungun han sido constatadas en Felix Jose de

Augusta,Dicionario Araucano. Mapuche-Español. Español-Mapuche, Temuco, Editorial Kushe, 1991, h
ttp://fiestoforo.cl/dungun/aug/index.php.

34 ElicuraChihuailaf,Nuestra lucha una lucha por la ternura, enHistoria y luch del pueblo mapuche,
ed. por Elicura Chihuailaf y col., Santiago de Chile, Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p. 11.
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plicar en la versiónmapuche, aun cuando no hubiera sido conscientemente buscada, una
evocación al trajinar, al esfuerzo de atravesar ese momento de la mañana con un cuerpo
reducido a «unas rodillas que dolían» / «kiñekeluku kutrafulu».

La experiencia del frío funciona como disparador de imágenes y recuerdos que con-
trastan los espacios urbano y rural. Estos pasajes tambiénmuestran tensiones semánticas
entre versiones, las cuales vuelven compleja la con guración de una memoria personal y
colectiva entre lenguas y culturas. En las estrofas cuarta y quinta de la versión castellana,
por ejemplo, el poema se re ere al espacio delNguillatun o«camaruco»–principal cele-
bración espiritual en el mundomapuche, más especí camente, a los fogones que rodean
el rewe o centro ceremonial. Allí, un grupo de mujeres se reúne alrededor del fuego para
cobijarse del frío pero también para compartir el resguardo que dan la palabra y el calor
de los corazones. «Dormíamos apenas», dice la hablante lírica en castellano, mientras
que en mapudungun utiliza el verbo «ümérkülen», que signi ca no exactamente ‘dor-
mir’ («umautun» en lengua mapuche) sino «estar con los ojos cerrados». Esta opción
dota a la versión en mapudungun de un tono diferente, con el que se enfatiza el esta-
do meditativo de las mujeres reunidas al abrigo de la noche abierta. Esta sutileza no solo
muestra el potencial expresivo de la lenguamapuche sino que confrontamapudungun y
castellano en la representación de una imagen que puede ser simultáneamente pedestre y
ritual, común y solemne, un ‘tercer espacio’ donde con uyen «vida diaria e historia in-
terminable»,35 «dos nociones de tiempo que se entrecruzan y confrontan […] la llanura
del tiempo cotidiano […] [p]ero también […] ese otro tiempo de la memoria»,36 señala
Jorge Spíndola en el prólogo a este poemario de Ancalao. Otra referencia a una imagen
que puede ser simultáneamente cotidiana y extraordinaria, a través del potencial expresi-
vo de cada lengua y sus implicancias culturales, es la que se produce con la traducción de
«descampado» como«lifmapu».Dado que «lif » es un adjetivo que signi ca ‘limpio,
abierto, despejado’ y que suele estar asociado más al cielo, ‘wenu’, que a la tierra, ‘mapu’,
su elección puede entenderse como especialmente importante si pensamos que el poema
no se re ere a cualquier descampado sino al espacio abierto elegido por la comunidad
para celebrar el «camaruco», un espacio sagrado, que conecta cielo y tierra, que vincula
nag mapu o plano terrenal, con wenu mapu o plano celestial.

En cuanto a la espacialidad urbana y lo que la ciudad implica en la construcción de
la identidad mapuche contemporánea que Ancalao propulsa con su militancia y en su
escritura, ya hemos referido a la apuesta de la autora por lograr un entramado armóni-
co entre la urbe y el campo. Como bien ha remarcado Mellado, la representación de la
ciudad en la poética de la autora se cifra en el «barrio»,37 la porción más cercana a la
hablante lírica de ese universo de proyectos de urbanización «creciendo en vértigo»,38 y
esta uni cación se visibiliza en la versión enmapudungun, donde tanto«ciudad» como
«barrio» son traducidas con el mismo término, ‘waria’. Como ya señaláramos, el «re-
lato del frío» en la ciudad se asocia a una intemperie o wekuntu (‘afuera’) más agresiva:

35 Edward Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angel and Other Real-and-Imagined Plac , Oxford,
Blackwell, 1996, p. 61.

36 Ancalao,Mujer a La Intemperie, cit., p. 5.
37 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 96.
38 Ancalao,Mujer a La Intemperie, cit., p. 44.
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el frío hiere, «punza en la nuca», y es «prolijo», estableciendo una marcada oposición
entre un afuera que «raspa» y un adentro que «abriga», pero a la vez, es la «waria»
del «kallfümollfüñ wütre», de una trascendencia diferente al frío del Nguillatun en el
campo de Aldea Epulef, donde las mujeres en calma se ríen de la escarcha al abrigo del
fuego, y que también posee una carga ritual asociada al erotismo de los cuerpos.39 Es un
frío del cual no se escapa en grupo, frente a un fogón comunal, sino a través del víncu-
lo individualizado con la pareja masculina. Mientras el espacio rural con gura así una
identidad ligada a lo grupal, la ciudad individualiza, y el miedo a quedar sola provoca
un abismo que no se da en la alegre reunión del «camaruco». En castellano la hablan-
te lírica se pregunta por la posibilidad del abandono del hombre con el verbo «dejar»:
«para ver si salía […] o me dejaba». En cambio en mapudungun el verbo escogido es
«aftükuenew», lo cual efectivamente indica una mayor densidad emocional al signi car
‘abandonar, dejar sin amparo’.

Podemos concluir en relación con la hipótesis de García de la Puente que, aunque la
lengua primeramente adquirida sea el español y por ende la primera versión de los poe-
mas haya sido escrita en dicho idioma, las diferencias entre versiones no se encuentran
en que la representación sea más detallada en una que en otra, sino que, en la búsqueda
de términos equivalentes durante el proceso de la autotraducción, la poeta ha encontra-
do connotaciones bien diversas, y otras implicancias culturales. Esta práctica enriquece y
amplía los matices semánticos, la evocación y el alcance emocional de las experiencias en
la lengua primera, para abrir paso a las voces ancestrales delmapudungun y así recuperar
lamemoria de los antepasados, a la vez que reelabora la propia desde un discurso poético.

3 Ja ueline Caniguan: militancia linguistica
y nostalgia del territorio ancestral

JaquelineCaniguan (Puerto Saavedra, 1974) ha realizado, junto con su actividad poé-
tica, un riguroso trayecto de estudios lingüísticos tanto en Chile, donde se formara como
Profesora de Castellano en Temuco, como enMéxico, donde se graduara deMagíster en
Lingüística Indoamericana. Esta formación se encuentra íntimamente ligada a la mili-
tancia que Caniguan lleva adelante desde hace varios años como educadora y activista en
organizaciones sociales mapuche-la enche y en su labor académica como lingüista para
promocionar la supervivencia del mapudungun en las comunidades, puesto que, como
la propia autora señala: «Esta lengua se encuentra minorizada y en situación de desme-
dro frente al castellano».40 El trabajo con la lengua ancestral reúne para la autora una
responsabilidad para con las generaciones pasadas y las futuras:

[E]l estudio de la lengua tiene que ver con un compromiso con el pueblo de
mimamá y demi abuela. Ella se emociona, porque soy de las pocasmujeres jóvenes
que todavía hablan la lengua […]. Yo estoy aquí porque no quiero que mis nietos

39 Mellado, La morada incómoda: Estudios sobre po ı́a mapuche, cit., p. 96.
40 Ja ueline Caniguan,Un gran aporte en mi trabajo con el mapudungun, 2007, http://www.garabi

de.eus/blogak/bidaidetzak/2007/11/27/jaqueline-caniguan-un-gran-aporte-en-
mi-trabajo-de-revitalizacion-del-idioma-mapuche/.
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vean lo mapuche como algo del pasado. Quiero que ellos puedan decir como yo:
petu mongeleiñ. Todavía estamos vivos.41

La experiencia quemarcó un punto de in exión en su trayectomilitante fue un viaje
en 2007 al PaísVasco,Euskal Herria, como lo llama la poeta utilizando el término en eus-
kera que de neun territorio transnacional entre España yFrancia, lo cual no casualmente
recuerda la trascendencia de fronteras nacionales chileno-argentinas delWallmapu, o te-
rritorio ancestral mapuche. Allí conoció el trabajo de la organización no gubernamental
Garabide en el ámbito de la difusión del euskera, lo cual inspiró a la autora a rati car su
compromiso con la revitalización delmapudungun a través de«un actuar que trascienda
el discurso y se constituya en acción».42

La autora resalta una serie de paralelismos entre el pueblo mapuche y el vasco en su
poema «Euskal Herría»: «En las calles, en los cerros y las montañas, / Sueñan los eus-
kaldunes, / Diciendo “diez veces venceremos” / Diez veces venceremos gritan, / Porque
todavía estamos vivos».43 El yo lírico imagina en boca de los euskaldun o hablantes de
euskera dos expresiones de gran peso político y cultural para el pueblo mapuche: el grito
de guerramarichiweu, ‘diez veces venceremos’, y la expresión petu mongeleiñ, ‘todavía es-
tamos vivos’, estableciendo de esta forma una liación entre los pueblos en lucha por su
autonomía territorial y revitalización cultural. La pervivencia de las comunidades se ci-
fra en este poema en el canto, los sueños y la lengua, tres elementos de enorme relevancia
cultural, que codi can e interpretan tanto la vida cotidiana y social como la dimensión
espiritual del mundomapuche: ullkantun, pewma y dungun: «Cantaremos un cantito, /
Cantaremosun cantito, /Una gran canción cantaremos. /Todavía vive /Todavía canta, /
Nuestros sueños, / Nuestro hablar».44 El habla de la tierra,mapudungun, constituye en
la poética de Caniguan unmedio de expresión pero también el culmen de la propia iden-
tidad: «Eso somos, nos dicen, decimos: Palabras. Palabras que van y vienen, circulan,
circulan, caminan, recorren…aquí vamos otra vez».45

En la autorrepresentación identitaria que hallamos en sus textos poéticos, Caniguan
también se remite, en concomitancia con la cuestión lingüística, a la con guración de un
vínculo amoroso, nostálgico e idealizado con el territorio natal, el cual se inscribe en un
imaginario reivindicativo del pasado cultural mapuche que contrasta con la desorienta-
ción y pérdida que provoca el «presente intoxicado»46 de la ciudad, donde nuevamente,
encontramos la imagen de la «desplazada»:

Tüfá mew Desde aquí

La én, Lafkénmío,
kungüngupay tami züngún ñi pu pilún, tami ül en mis oídos

resuena tu voz, tu canto.

41 Jacqueline Caniguan, Lingüista, www.redlideres.cl/lider/jacqueline-caniguan/.
42 Caniguan,Un gran aporte en mi trabajo con el mapudungun, cit.
43 CristianAliaga (ed.),Mamihlapinatapai. Po ı́a de mujer mapuche, selknam y yámana, BuenosAires,

Desde la Gente/Ediciones del CCC, 2010, p. 61.
44 Ibidem.
45 Mora Curriao yMoraga Garcıa,Kümezungun/ Kümewirin, cit., p. 21.
46 Ivi, p. 243.
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Ayüeyu eymí Ayeyueimi
tami rültre engü, con tu fuerza,
tami newén. tu poder.
Newén la én, Newén lafkén,
zuámtuneyu te extraño
tüfáw ñámkülen wingká waría mew aquí perdida en la ciudad wingka
chew allkünolu tami wirárün ta iñché. donde tu voz no escucho.

Kiñeké mew ta keñáwülkeyu, welu A veces te confundo, mas
pekánke trinüw ngentrí entúketuenew tañi karü- las bocinas me sacan de mi encanto.
wawfelmew. Eres fuerte y poderoso,
Itró yafümayew newén-ngeymi, con razón las chumpal
féymu lle ta puke shumpáll duermen en tus brazos,
wümáwtukeyngün tami lipáng mew, Mankián se fue contigo
Mankián eymí engü amútuy y tantas kvmei malen de ti se han enamorado.
ka femngéchi nga fentrén kümékemalén ayükeymu No puedo olvidarte,
llengá mi corazón suspira por la lejanía,
Ayüeyu eymí la én, aunque
pepí ngollüwümelaeyu, cada día
punwí neyüy tañi piwké ta alümapulen mew, tú te acercas más y más,
llántü rumé mi newén…47

zóyzoy fülpáfulu ta eymí,
tañi newén…

Si en Ancalao, las evocaciones al erotismo se dan en el ámbito de la ciudad donde
urge un encuentro individualizado, de uno en uno, en Caniguan el vínculo erótico se
da con el territorio marítimo del origen, con el lafkén que enamora a las kvmei malen o
‘jóvenes hermosas’, que arroja a sus aguas a Mankián encantado, y que abraza el sueño
de las shumpall. Las menciones a Mankián –ngen ko, fuerza o espíritu de las aguas de
presencia recurrente en la mitología mapuche de la zona de Puerto Saavedra a la que
pertenece la autora–, y a las shumpall –«seres que pueden ser hombres y mujeres y que
al ahogarse en las aguas […] siguen viviendo […] en el fondo del mar, ríos y lagos»–,48
despliegan una cadena de referencias asociada a la ancestralidad del territorio añorado y al
encantamiento que lo puebla de seres no humanos, con los cuales se convive. Este estado
de ensoñación contrasta con la ciudadwingka que interrumpe con sus bocinas la voz del
mar. El carácter de la hablante lírica como «desplazada» del territorio se establece desde
el comienzo con los deícticos del título «Tüfa mew / Desde aquí». El «aquí» desde
el que se habla es la waria o ‘ciudad’ donde la hablante se halla perdida y habitada por
recuerdos oceánicos.

En la con guración de una identidad mapuche-la enche, el desplazamiento costa-
ciudad que produce la desorientación del yo lírico, se contrarresta en el poema con un
«movimiento de recalada» en elmapudungun, en la lengua ancestral comopunto de lle-
gada y autorreconocimiento. Así, hallamos una serie de inserciones de vocablosmapuche
en el texto castellano que no son traducidos, menos para producir el extrañamiento del
lector no bilingüe, que para señalar la afectividad y familiaridad de los referentes a los

47 Ivi, pp. 266-267.
48 BernardoColipan,Qué hay más allá de la tercera ola, 2011,http://letras.s5.com/rmch011111.

html.

issn 2284-4473

http://letras.s5.com/rmch011111.html
http://letras.s5.com/rmch011111.html
http://www.ticontre.org


54 Melisa Stocco

que esos términos se anudan. Es el caso de «lafkén»para referirse al mar. La clave de que
esta palabra sea trasladada sin traducción a la versión castellana para indicar la afectividad
del término está dada por el posesivo«mío», que en la versiónmapuche directamente se
omite. Asimismo, la transcripción simpli cada y sin tipogra ía cursiva de la construcción
«Ayüeyu eymí»,‘te quiero’, como «Ayeyueimi» se ejecuta en tanto estrategia lingüís-
tica con la que el mapudungun va penetrando, como el cuerpo acuoso del lafkén, en los
«poros abiertos» del cuerpo textual en castellano. El lafkén es un newén, una fuerza es-
piritual. Su potencia es traducida al castellano como ‘fuerza’ y ‘poder’, su sonido como
una ‘voz’. Sin embargo, en mapudungun el mar tiene «rültre», ‘empuje’, y su sonido
es «wirarün», ‘grito’, el cual la hablante lírica no «extraña» sino que «duamtunien»,
es decir, ‘añora’ en el sentido que la carga semántica de este verbo se expresa: ‘acordarse
de algo, tenerlo en la memoria, pensar, desear’. Los términos mapuche evidencian, por
lo tanto, una densidad más acorde con el carácter arrollador del mar protagonista del
poema.

El otro espacio protagónico, la waria, dota a la hablante lírica de una «condición de
fantasma […] que hace legítimo [el] deseo de volver a las tierras ancestrales».49 El verso
«perdida en la ciudadwingka» es expresado enmapudungun como«ñámkülen wingká
waría mew». El verbo «ñamn» signi ca no solo ‘perderse’ sino también ‘desaparecer’,
lo cual constata el estado espectral de la subjetividad que se con gura en el espacio ur-
bano. Los ruidos, especialmente el de los autos con sus bocinas, son los que producen
erróneamente la evocación del mar. De hecho es «pekanké», ‘incorrecto’, ‘errado’, la
palabra que aparece en la versiónmapuche junto con el verbo «keñan», ‘no distinguir a
dos personas o cosas’, para referir a ese estado de confusión. Así lo ha relatado en otra ins-
tancia la autora: «una vez dije que el ruido de los camiones me hacía pensar en el rugido
del mar…lo sostengo, lo peor es que siguen las bocinas despertándome…».50

El imaginario de la toxicidad de la ciudad ha sido explorado por Caniguan en otros
textos, tales como el poema «Así cantó Margarita Caniguan cuando la invitaron a San-
tiago, la capital de Chile». Aquí, la autora, sustentando su poema en la estructura del ül,
o canto tradicional mapuche, recupera el testimonio de su madre que ve el traslado a la
metrópolis como una amenaza de deshumanización:

No iré, no iré,
No iré, no iré,
¿Cómo dejar mi patio abandonado?
Andaré sufriendo tal vez,
En una tierra que no es la mía,
Una patria que no es la mía.

En la ciudad se marea mi cabeza,

49 Magda Sepulveda Eriz, Reterritorialización Mapuche en Chile, en Geografı́ Imaginari : Espacios
de resistencia y cris en América Latina, ed. por Marta J. Sierra, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2014,
pp. 243-259, p. 248.

50 Soledad Falabella, Graciela Huinao y Roxana Rupailaf,Hilando en la memoria. Epu rupa. 14
mujer mapuche, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2009, p. 237.
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En la ciudad se pierden mis pensares
Ahora no valgo nada,
Ahora no parezco gente,
Ahora no vale mi pensamiento51

Como el «barrio» fuera la sinécdoque de la ciudad para Ancalao, en el caso de Ca-
niguan el territorio de origen se cifra en la gura del «patio» de la madre, símbolo de un
mundo ligado a la infancia que debe protegerse del ruido exterior, no ser abandonado
y al que quizás, después de una vida en la ciudad dedicada al trabajo, sea posible el re-
torno: «Sé que algún día volveré a tomar mate al lado del chilco que hay en mi patio…y
seguiremos hablando de la vida».52 Al igual que en «Tüfa mew» / «Desde aquí», en
el poema dedicado a Margarita Caniguan la ciudad expropia a la mujer mapuche de la
claridad de pensamiento y, aun peor, de su condición de che, ‘gente’: «ahora no valgo
nada, / ahora no parezco gente». La pérdida de valor del pensamiento, ‘rakiduam’, que
reside en la misma lengua ancestral, se debe a la estigmatización de la palabra que, como
relata Caniguan, «causaba chiste y gracia».53 En relación con estos procesos de margina-
ción ydesplazamientode la lenguamapuche en las ciudades que acompañan lamovilidad
forzada de sus hablantes y su consecuente y gradual desaparición de las comunidades ru-
rales, es que la poesía bilingüe de JaquelineCaniguan, aunada a su actividad de enseñanza
del mapudungun, con gura una identidad que cobra un valor político adicional como
estandarte personal de lucha cultural y labor militante.

4 Adriana Pinda: el dolor epistemico en la escritura
y la ‘anti-autotraduccion’

La poeta, docente y machi Adriana Paredes Pinda ha trabajado en profundidad en
su obra la problemática del desplazamiento histórico y personal de la lengua mapuche.
En su último libro, Pari zugun (2014), la autora rma solo con su apellido materno
de origen mapuche y borra el apellido «Paredes» de origen español: «soy una machi
champurria, a mala honra, sólo mapuche de madre, lo que ya me hace “ambigua”», ha
declarado la autora.54 En este gesto por resaltar su linaje materno, la poeta reconstruye
una identidad de estirpe matriarcal que reivindica y resacraliza el dungun de sus abue-
las machi «extraviadas […], vapuleadas y denostadas»55 por una historia de despojo y
genocidio.

Asimismo, la ambigüedad que la poeta resalta como central en la conformación de
su identidad se traslada a su práctica escritural en la tensión entre lengua materna –que
bien podríamos volver a entender aquí del modo en que Liliana Ancalao la deconstruye,
es decir, como el idioma que, aunque aprendido como segunda lengua, es ancestral, y

51 Aliaga,Mamihlapinatapai, cit., p. 61.
52 Falabella, Huinao y Rupailaf,Hilando en la memoria, cit., p. 238.
53 Ivi.
54 Adriana Paredes Pinda, Cart al Paı́s Mapuche, 2014, http : / / virginia - %20vidal . com /

anaquel/article_583.shtml.
55 Ivi.
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en el caso de Pinda, especí camente «matrilineal» en la disposición de su genealogía– y
la lengua «prestada» –en este caso, el castellano impuesto– con gurando así una expe-
riencia de exilio en ambas,56 o como la propia Pinda lo describe, un «caminar entre len-
guas» propio de «portentosas y frágiles champurrea, como yo».57 Este desplazamiento
o sentimiento de «orfandad» se hace patente en el título mismo del poemario: Pari
zugun señala al lector que se encontrará con la palabra o ‘zugun’ de los excluidos, de los
huérfanos.

Pinda con gura una relación con las lenguas en términos de la liación «madre-
hija», la cual se ve truncada a partir de la expropiación de la lengua mapuche por los
poderes coloniales y estatales:

[ ]ué mayor exilio que la pérdida del lenguaje madre, el mapudungun, […]
es la clausura de un universo sentido irrecuperable, por eso digo que las no ha-
blantes sólo somos unas pobres balbuceantes, UNAS BÁRBARAS, desterradas
de nosotras mismas, intentamos el destello del dungun y allí nuestra tragedia…58

La autora se representa en condición de kuñifal (‘huérfana’ enmapudungun), sujeto
translingüístico, que se halla incómodo tanto en la morada de la lengua castellana, como
en la de la lengua mapuche.59

En una lectura llevada a cabo durante la inauguración del «III Encuentro Interna-
cional de Folkcomunicación», realizado en la Universidad Austral de Chile, alma mater
de la autora, Pinda se re ere a su vínculo con el castellano en los términos que Aimé
Césaire utilizara para referirse al francés en tanto lengua de colonización: un uso de la
misma para construir fortaleza interior desde ella y contra ella.60 Así, la escritora elabora
una poética que reclama el «balbuceo» como arma de descolonización «desde la len-
gua que da muerte a la lengua mapuchezungun […] en una sintaxis brusca, prosódica a
veces y, otras, entrecortada por los versos conformados por una sola palabra».61 La es-
critura de Pinda, en revuelta contra la corrección gramatical, recuerda a Gloria Anzaldúa
en su movilidad lingüística autorre exiva.62 En este sentido, los textos de Pari zugun,
así como los de poemarios anteriores, van desgranando demanera intermitente entre los
versos en castellano, otros en mapudungun que no son traducidos ni acompañados de
glosario alguno, con lo que Pinda ensaya una especie de ‘anti-autotraducción’, es decir,
un movimiento de escritura diglósica en el que el mapudungun a veces irrumpe en el
texto sin pedir permiso ni dar explicaciones:

La lengua es el árbol
– háblenme ustedes comadronas dolientes –

56 Karpinski, Borrowed Tongu , cit., p. 14.
57 Falabella, Huinao y Rupailaf,Hilando en la memoria, cit., p. 233.
58 Ibidem.
59 Véase Mellado, Lengu Kuñifal: Pasaj entre el mapuchezungun y el castellano en Elicura Chihuailaf,

Liliana Ancalao y Adriana Pared Pinda, cit.
60 Discurso disponible en www.youtube.com/watch?v=JOKhjOdyCXw.
61 Mellado,Lengu Kuñifal: Pasaj entre el mapuchezungun y el castellano en Elicura Chihuailaf, Liliana

Ancalao y Adriana Pared Pinda, cit.
62 Véase Karpinski, Borrowed Tongu , cit., p. 25.
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ustedes que injurian al miedo
Aliwen ñi zugun-pewman
MUDO ES EL ECO
del árbol
mutilado
Mininco Arauco Pilmaiquén pirata Benetton

Caimanes 2000 almas
disputando su resuello a las mineras

– desgajen
sus paines
presagios –
lloronas
lujuriosas
niñas complacientes
silabeo de piel
resplandeciente
y podredumbre

– solo el amor es misterio puro y absoluto –

Matriarcado
de lenguas
en que vine

para que ustedes
vibren
dentro de mí

mis vivas todas
las que ya partieron
cantan

YolandaMarina Mónica Doralisa Filipa KallfullankaWangülen
– vi los códices arder –

Y las que ahora vienen cabalgando en las grescas habitadas de la sangre
habitadas por espanto
brujo espanto weküfe espanto lengua
por celestiales delirios por cadenciosas culpas por amor
Küyen Kallfumalen Lemunantü63

63 Adriana Paredes Pinda, Pari zugun, Santiago de Chile, LOM, 2014, pp. 11-12.
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«Ustedes», es el vocativo con el que la hablante lírica señala a sus interlocutoras:
«comadronas dolientes», «lloronas lujuriosas», «niñas complacientes», «mis vivas
todas / las que ya partieron»,«las que ahora vienen cabalgando». En este linaje demuje-
res se reúnen las antepasadas pero también las hijas, y las claves para reconocer la enume-
ración de nombres propios que se suceden hacia el nal de la segunda y tercera estrofa se
hallan en otros poemas de Pinda: Yolanda, la abuela (en el poema «Parias»),64Marina,
la madre –nombrada en el epígrafe al comienzo del poemario Pari zugun,65 Doralisa,
la «méica» pariente –en «Del exilio»–,66 Filipa, la bisabuela –también en «Parias»
y en los últimos poemas de la sección Ralum I del poemario Üi–,67 son mujeres a las
que la autora ha dedicado otros versos y cuyos nombres vuelven a proferirse como aquel
«matriarcado / de lenguas / en que vine», el cual retorna una y otra vez en su poesía.
Asimismo, Küyen y Kallfumalen aparecen en otro poema de Pari zugun dentro de
una dedicatoria a «mis hijos del valle».68 Se trata de jóvenes o hijas de su familia que
aparecen como aquellas mujeres a quienes se legarán las palabras escritas y las invocadas.
Lemünantu, por otra parte, es nombre que también rati ca la profunda intertextualidad
de la obra poética de Pinda. Así, en el poema «Del exilio» aparece su signi cado:

Te dijo que amor en williche
se dice Lemünantu.
Lemünantu, el olvido está primero que la muerte.
Lemünantu.69

La lengua-aliwen, la ‘lengua-árbol’, es decir, el mapudungun matrilineal y matriar-
cal, se encuentra «mutilada» y con ella la hablante lírica sueña. Aquí aparece el primer
verso en mapudungun que no se traduce: «aliwen ñi zugun pewman», puede traducir-
se como ‘sueño con la lengua del árbol’. La importancia del pewma o sueño es central
en el mundo mapuche y se concibe como «un viaje que realiza el am –aliento o cuerpo
etéreo similar al cuerpo ísico o alma– para ir al encuentro con los antepasados o con las
fuerzas del ámbito sacralizado».70 En el estado onírico, el soñador tiene una capacidad
visionaria, de allí los «pain » o ‘celestes’ «presagios» que las antepasadas «lloronas»,
le comunican a la hablante lírica. En este poema, Pinda parece ir desgajando las imágenes
que las «comadronas dolientes» le han dictado en el pewma: al igual que el árbol muti-
lado de la lengua, los árboles reales y la naturaleza toda sufren una amenaza neocolonial.
El extractivismo de las empresas forestales («Mininco» y «Arauco»), los terratenientes
extranjeros («pirata Benetton») y lasmineras contaminantes (como la llamada«Los Pe-

64 Véase compilación en Juan Paulo Huirimilla Oyarzo, Trafkindüngun: Intercambio de la palabra,
Osorno,Centro de EstudiosRegionales, 2009,https://issuu.com/bilbaopen/docs/183785315-
trafkindungun.

65 Paredes Pinda, Pari zugun, cit., p. 3.
66 Huirimilla Oyarzo, Trafkindüngun: Intercambio de la palabra, cit., p. 167.
67 Adriana Paredes Pinda,Üi, Santiago de Chile, LOM, 2005, pp. 24-26.
68 Véase Paredes Pinda, Pari zugun, cit., p. 16.
69 Huirimilla Oyarzo, Trafkindüngun: Intercambio de la palabra, cit.
70 MabelGarcıaBarrera,El «pewma» en la po ı́a mapuche, en«Papeles de trabajo - Centro de Estudios

Interdisciplinarios en Etnolingüı́stica y Antropologı́a Socio-Cultural», xvi (2008), www.scielo.org.
ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185245082008000100002&lng=es&tlng=es.
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lambres» que deja sin agua potable al pueblo de «Caimanes») saquean el territorio y lo
convierten en «podredumbre».

El tono denunciatorio del poema se potencia con estas imágenes de la depredación
capitalista y con la creciente reverberaciónde las voces de las antepasadas, las cuales vibran
dentro de la hablante lírica que vuelve a levantar el canto en un movimiento reivindica-
tivo de todas las mujeres proscritas de su familia. La idea del cuerpo como cavidad de
resonancia ha sido previamente expresada por Pinda en su de nición del propio cuer-
po como kultrung, instrumento de percusión utilizado por las machi en sus rituales de
sanación y en ceremonias sagradas:

[M]i cuerpo es kultrung, el cuerpo de todas es kultrung. A veces, también
siento que el cuerpo no es más que una construcción imaginaria, una ilusión, un
e ímero resplandeciente o un vatemiserable que anticipa la consumación de nues-
tra fragilidad…en n, cuerpo palabra, cuerpo sonido, encarnación de decires y des-
tierros, cuerpo es una metonimia, una metáfora por donde deambulan todas las
abuelas inscritas en su oráculo, todos los abuelos, las madres proscritas, lo visible
y lo invisible: eso es cuerpo. Las marcas de generaciones, las huellas de lo utópico
y lo posible, el espacio y el tiempo de toda la maravilla y de toda la desdicha, qué
más, no sé…71

Entonces, sin precisar mencionarlas, el poema evoca, junto con las palabras en ma-
pudungun explicitadas, a otras como pewma, am, kultrung y machi, con gurando una
cadena semántica de la que asoma la fuerza resacralizada de la lengua ancestral por entre
los versos de un castellano «balbuceante».

Entre las visiones del pewma irrumpe otra imagen, esta vez, del pasado: «vi los có-
dices arder» será un verso recurrente a lo largo de Pari zugun. Aquí, la hablante lírica
dice ser testigo de aquel hecho histórico que constituyera una de las formas de violen-
cia epistémica contra los pueblos indígenas más simbólica de la época de la conquista: la
quema de los códices mayas en los procesos inquisitorios conducidos por Diego de Lan-
da en 1562. La destrucción de los registros de una lengua originaria y la imposición de la
lengua hegemónica nos llevan a una de las imágenes nales del poema y a la última pa-
labra en mapudungun: las mujeres «que ahora vienen», las nuevas generaciones de ese
matriarcado, se encuentran expropiadas de la lengua ancestral y habitadas por el weküfe
de la lengua castellana. Esta palabra mapuche se re ere a una entidad espiritual que pro-
duce malestar y desarreglo en los seres humanos. La autora ha nombrado al castellano y,
principalmente, a la práctica de la escritura occidental con este término ya en el prólogo
de su anterior poemario de 2005, Üi: «La cultura escritural nos convierte en desolados
y desoladas, nos hace herederos de su imperialismo discursivo de su poder simbólico y
nos desarmamos, estoy enferma posesa por el weküfe de la escritura».72 El weküfe reside
en la lengua hegemónica que ha borrado la lengua ancestral y ha abierto la herida de la
ambigüedad en la autora. Por ser«poeta y profesora, “machi escueliá” comodicen las pa-
pay»,73 Pinda se de ne a sí misma como «una anomalía, algo raro e inde nido»,74 una
«bestia escritural» que sufre las contradicciones de quien «piens[a] que piens[a] desde

71 Falabella, Huinao y Rupailaf,Hilando en la memoria, cit., p. 214.
72 Paredes Pinda,Üi, cit., p. 9.
73 Paredes Pinda, Cart al Paı́s Mapuche, cit.
74 Ivi.
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el castellano».75 No sorprende, por lo tanto, que más adelante en el poemario aparezca
«la Malinche», ambigua gura que engloba a la traductora y la traidora:

Malinche me llamaron
pero quién supo
de mis ardores
mis nebulosas líquidas mazorcas atorando mi alma
la entraña mía, restallando amarga insidia y miel
del equívoco desvarío76

Como ha señalado Eva Karpinski, las escritoras chicanas comoCherrieMoraga, Glo-
ria Anzaldúa y Norma Alarcón han reivindicado a La Malinche como un símbolo po-
deroso de identidades transgresoras y codi cadas en múltiples lenguas.77 En el caso de
Adriana Pinda, se con gura de manera similar una identidad que se juega entre el senti-
miento de traición al pasado indígena por sumezcla de sangres y su desconocimiento del
mapudungun desde su infancia, y su carácter intermediador como«caja de resonancia»
que interpreta, «traduce» y recupera la palabra perdida de las antepasadas. La poeta
subvierte las categorías de una ‘aboriginalidad’78 petri cada en el pasado ancestral para
hablar desde una contemporaneidad con ictiva y múltiple basada en lo ambiguo, lo po-
lifónico y lo anómalo, como modos de habitar y reaccionar ante la propia subjetividad
«champurria» o mestiza. En este panorama, la presencia del mapudungun de la línea
materna de su árbol genealógico, la lengua-árbol, irrumpe en el cuerpo textual castellano
con frases y palabras aisladas que resaltan justamente por su inserción no acompañada de
traducción o glosarios. Desde esta práctica de ‘anti-autotraducción’, Pinda hace presente
a esos otros cuerpos kultrun , a esas otras resonancias femeninas del pasado proscritas
por el poder, y elabora una poética en la heterogeneidad de voces y tiempos.

5 «Cuando la estetica hunde su raiz en la etica»

Estas palabras de LilianaAncalao hacen referencia a la tarea que la autora ha de nido
como programática de la poesía «al sur del sur». A su entender, la función de la poesía
mapuche contemporánea es «hacer transparente nuestro tiempo y nuestro espacio»,79
lo cual signi ca descolonizarlo y resacralizarlo. De allí que la estética hunda su raíz en una
ética, un hacer singular, situado en un territorio y una(s) lengua(s): la materna, haya sido
ésta adquirida tardíamente o no, y el «otro» idioma, el impuesto desde el poder.

En el análisis del lugar de la autotraducción en la negociación y con guración de la
memoria y la identidad de las tres poetas mapuche leídas, fue posible observar que, en
primer lugar, este peso ético de la labor escritural en dos lenguas tiene un fondo histó-
rico, político y social que no debe ser soslayado. Más allá de los intereses personales, de

75 Paredes Pinda,Üi, cit., p. 11.
76 Paredes Pinda, Pari zugun, cit., p. 14.
77 Karpinski, Borrowed Tongu , cit., p. 20.
78 Briones,Nuestra lucha recién comienza, cit., p. 38.
79 Ancalao,Küme Miawmi/Andás Bien, cit., p. 6.
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índole editorial o estética que puedan formar parte del telos de la autotraducción de es-
tas autoras, cabe resaltar la violencia epistémica y ísica que se inscribe en la historia del
pueblo mapuche. Su desplazamiento forzado del territorio –el así llamado ‘arreo’–, y la
extirpación del mapudungun a fuerza de golpes, burlas y prohibiciones, entre otras bar-
baries del genocidio, sin duda mueven a las poetas a escribir en un doble registro en una
reacción que reivindica la lengua ancestral y recon gura la propia identidadmapuche en
la contemporaneidad, entre el castellano y un mapudungun de palabras ya seguras, ya
balbuceantes.

En segundo lugar, y ante la propuesta teórica de Inés García de la Puente de una ten-
dencia a mayor detalle y densidad emocional de los textos autobiográ cos autotraduci-
dos en la lengua en que los hechos fueran experimentados, hemos constatado, a partir de
ejemplos como los de Liliana Ancalao y Adriana Pinda, que, por el contrario, es posible
hallar autotraducciones con altos grados de expansividad emotiva y expresiva en la len-
gua que no solo ha sido adquirida a posteriori por las autoras, sino que también ha sido
objeto de proscripción histórica para su pueblo. Los afectos de lo que propongo llamar
un ‘bilingüismopost-interdicto’, con la carga histórica y la signi cación ético-política im-
plicadas en su adquisición, pueden apreciarse en la profundidad de matices semánticos,
a veces en franca tensión entre lenguas y culturas, que ofrecen los poemas bilingües que
hemos analizado.

La negociación de la identidad en autotraducción con rma que, en cada una de las
autoras seleccionadas, lo comunal o lial se encuentra presente en las imágenes que tien-
den un lazo con el pueblo de los orígenes: mientras en Caniguan es el patio de la madre
y el lafkén encantado de la costa sur pací ca, en Pinda es el árbol genealógico materno
con todas sus abuelas machi, su madre e hijas, cuyas voces vibran en su propio canto, y
en Ancalao son los «relatos del frío»: esos recuerdos de la intemperie acompañada por
el abrigo de lamadre, de otrasmujeres que conversan ymeditan en un fogón ceremonial,
o de las palabras de un grupo de niños, como vapor que envuelve y ameniza la helada.
En contraposición, sin embargo, también se lee, entre el mapudungun y el castellano,
con sus divergencias y convergencias semánticas, sus con ictos y complementariedades,
el elemento de lo individual y lo confrontativo con el mundo contemporáneo del que se
forma parte: si en Caniguan es la contaminación sonora de la ciudad que confunde sus
bocinas con el rugido océanico, y en Ancalao la waria se hace presente para confrontar
con la soledad y con el consecuente deseo de un compañero, en Pinda el dolor del mun-
do se encuentra en los presagios que sus antepasadas le comunican en forma de pewma y
que retratan el saqueo capitalista.

Entre el campo y la ciudad, entre la lengua castellana y el mapudungun, entre el pa-
sado y el presente, Ancalao, Pinda y Caniguan vinculan su voz y su memoria personal
a una voz y una memoria colectivas. De esta forma, «enraízan» su estética en una ética
de revitalización lingüística y cultural del mundo mapuche. Cada una en su singulari-
dad, como «desplazada» de la lengua y el territorio ancestral, (re)construye una iden-
tidad como mujer mapuche contemporánea, hecha de negociaciones y tensiones, trán-
sitos y traducciones de sí, que construyen una resistencia a las formas dominantes de
(auto)rrepresentación.
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