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Capítulo 3
«No hay una palabra para derechos en mi lengua». 

Traducción y colonialidad

raquEl dE pEdro ricoy

University of Stirling

El objetivo de este capítulo es examinar de manera crítica la relación entre los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas y los derechos humanos, tomando el caso del Perú contemporáneo. Este 
capítulo aborda la traducción escrita y la interpretación como instrumentos para hacer entender 
los derechos que amparan a poblaciones históricamente discriminadas y para facilitar el acceso 
a los derechos humanos en contextos jurídicos. Esta contribución, que se enmarca en los estu-
dios de traducción e interpretación, toma conceptos procedentes de la antropología jurídica y 
se apoya en información recabada de primera mano mediante entrevistas con traductoras/es e 
intérpretes, así como en material publicado por ONG. El principal hallazgo es que el debate sobre 
la universalidad de los derechos humanos y su compatibilidad con la diversidad cultural ha de 
abordarse desde acercamientos pragmáticos a las diferencias entre mentalidades jurídicas y el 
impacto que estas tienen en contextos (pos)coloniales, caracterizados por jerarquías lingüísticas 
y culturales. Un entendimiento del papel que desempeñan la traducción y la interpretación entre 
una lengua hegemónica (el español, en el caso del Perú) y lenguas minorizadas es crucial para 
desarrollar dichos acercamientos.

Palabras clave: Perú; Pueblos Indígenas; asimetrías lingüísticas; derechos; traducción e interpretación.

1.  inTroducción

Con frecuencia se alude al carácter plural y multicultural de la organización 
de las Naciones Unidas para justificar la inclusión del término universal en el 
título de la declaración de derechos humanos que se aprobó en 1948 (Shaheed y 
Richter 2018). No obstante, la universalidad de los derechos humanos, refrendada 
como incuestionable en la Cumbre Mundial de 2005, se ha puesto en entredicho 
a partir de argumentos relativistas de índole cultural o moral que señalan las raíces 
occidentales del concepto, cimentado en principios filosóficos que emergieron en 
Europa durante la Ilustración, con Locke y Hutcheson como exponentes destacados. 
Dichos argumentos se esgrimen para cuestionar la compatibilidad de los derechos 
humanos universales con el respeto a la diferencia cultural (véase Freeman [2002] 
2017, capítulo 6). 
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Quienes no suscriben la universalidad de los derechos humanos en ocasio-
nes la asocian a un imperialismo cultural, económico o político (véase Shaheed 
y Richter 2018). Esto resulta pertinente a la hora de abordar cómo se comunican 
y socializan los derechos en contextos poscoloniales, en los que las estructuras 
discriminatorias características de la colonialidad, según arguye Quijano (2014, 
285), se han perpetuado hasta el presente. En estos contextos, las diferencias entre 
las mentalidades jurídicas (Legrand 2008; Glanert 2014) de los pueblos indígenas y 
las de las metrópolis desempeñan un papel crucial. También hay que destacar que 
el derecho a la lengua a menudo hace imperativas la traducción y la interpretación 
para garantizar el acceso de poblaciones indígenas históricamente marginadas a sus 
derechos humanos. Así, la intersección de derechos lingüísticos, derechos indígenas 
y derechos humanos configura un complejo crisol en el que culturas, identidades 
e ideologías estrechamente vinculadas a las lenguas originarias desempeñan un 
papel esencial.

En contextos (pos)coloniales, multiculturales y plurilingües, la defensa de los 
derechos lingüísticos de los pueblos originarios cobró especial protagonismo en los 
últimos años del siglo xx. En el siglo xxi, distintos Estados latinoamericanos empren-
dieron el desarrollo de políticas que incorporan la traducción y la interpretación para 
garantizar los derechos lingüísticos humanos1 de sus pueblos originarios. Dichas 
políticas complementan las disposiciones recogidas en instrumentos jurídicos inter-
nacionales, entre las que cabe destacar la antes mencionada Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1948), el Convenio Núm. 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989), la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas 2007) y la 
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (UNESCO 1996). 

En los ámbitos nacionales, el Perú fue uno de los países pioneros en Latinoa-
mérica en cuanto a la articulación de leyes y decretos que garantizan los derechos 
lingüísticos de la población indígena del país. Es importante reseñar que, a este fin, 
se implementaron medidas como la formación y el registro de traductoras, traduc-
tores e intérpretes indígenas y se lanzaron campañas de concienciación entre los 
pueblos originarios y la sociedad mayoritaria. No obstante, los retos que plantean 
tanto la socialización como la implementación de los derechos lingüísticos de los 
pueblos originarios son complejos. Por una parte, la discriminación histórica que 
sufren estos últimos desde la conquista se conjuga con déficits contemporáneos en 
cuanto a estructuras e infraestructuras en el país (notablemente, en cuanto a trans-
portes y telecomunicaciones), que a menudo dificultan el acceso a la información 

1 Skutnabb-Kangas (2006, 273-274) sitúa los derechos lingüísticos humanos en la intersección entre 
los derechos humanos y los derechos lingüísticos. 
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por parte de la población indígena. Por otra, las ya mencionadas discrepancias entre 
mentalidades jurídicas (que se ilustrarán más adelante) configuran un panorama 
muy complejo en cuanto a la aplicación de derechos que emanan de constructos 
occidentales en comunidades cuyos valores y experiencias vitales se enmarcan en 
conocimientos y creencias ancestrales que difieren de los occidentales.

Este estudio ilustrará los mecanismos para hacer entender a la población indí-
gena sus derechos a través de la traducción y la interpretación mediante ejemplos 
extraídos de la coyuntura del Perú contemporáneo. Relacionará los debates antes 
mencionados con los retos que plantearon tanto la traducción a cinco lenguas ori-
ginarias peruanas de la Ley de Lenguas Indígenas (Perú. Congreso de la República 
2011a), cuyo valor es simbólico y no vinculante (de Pedro Ricoy, Howard y Andrade 
Ciudad 2018), como la difusión de los derechos recogidos en la Ley entre las comuni-
dades indígenas del país. Dichos retos derivan de las asimetrías lingüísticas, jurídicas 
y culturales que caracterizan las interacciones entre las instituciones oficiales y los 
pueblos indígenas. Asimismo, los llamados Juicios de Bagua, que representaron un 
hito histórico en el Perú al ser los primeros que contaron con interpretación entre 
el español y dos lenguas originarias, proporcionan un rico contexto para analizar 
tales asimetrías en la comunicación oral. Desde una perspectiva traductológica, 
se abordarán las supuestas carencias de las lenguas originarias frente a la lengua 
hegemónica de la antigua potencia colonial para expresar conceptos arraigados en 
tradiciones jurídicas occidentales. Así se cierra el círculo argumental para generar 
una reflexión sobre cómo se imbrica el papel que desempeñan los derechos lin-
güísticos en la controversia respecto a la universalidad de los derechos humanos.

2.  Traducir derechos… y derechos a las lenguas indígenas

Tras la promulgación en 2011 de la Ley de Lenguas Indígenas, que ahora se 
conoce comúnmente como la Ley de Lenguas Originarias (en adelante, la Ley), el 
Viceministerio de Interculturalidad peruano, a través de su Dirección de Lenguas 
Indígenas (DLI), emprendió la tarea de traducir la Ley a cinco lenguas originarias 
(asháninka, awajún, aimara, quechua chanka y shipibo) de las 47 que entonces 
se reconocían en el país (ahora son 48). Dichos textos se publicaron en versiones 
bilingües escritas que iban acompañadas de una grabación oral en soporte CD.

Esta iniciativa da muestra de la voluntad estatal de actuar de manera inclusiva 
respecto a la ciudadanía indígena, frente al trasfondo de la larga historia de margina-
ción de la población indígena y de discriminación, abierta o encubierta, contra sus 
lenguas y culturas. No obstante, hay que mencionar que, a diferencia de los textos 
auténticos en distintas lenguas que se utilizan en las instituciones internacionales, 
los textos en las lenguas originarias peruanas tienen meramente un valor simbó-
lico y no son vinculantes. Esto puede interpretarse como una manifestación de las 
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 asimetrías antes citadas o, llevándolo al extremo, como un ejemplo de supeditación 
de lo indígena a los esquemas jurídicos y culturales derivados del colonialismo. 
Desde otra óptica, sin embargo, puede entenderse como una medida pragmática 
para visibilizar las lenguas originarias y hacer a los pueblos indígenas partícipes en 
la gobernanza del país. 

La traducción de la Ley a las cinco lenguas fue llevada a cabo, en consulta con el 
Viceministerio de Interculturalidad, por equipos compuestos de traductoras/es y revi-
soras/es indígenas bilingües (lengua originaria-español) que carecían de formación 
en materia jurídica. Hay que reseñar que el acceso a la educación superior para la 
población indígena peruana es limitado, a causa de motivos estructurales, logísticos 
y financieros. Esto dificulta encontrar a expertos en derecho que tengan el nivel de 
bilingüismo requerido. Por ende, tiene consecuencias para una potencial verificación 
y sanción de los textos, que sería necesaria para que pudieran pasar a integrar el 
acervo jurídico del Estado y ser vinculantes con la aprobación del órgano ejecutivo. 

Una investigación realizada mediante entrevistas y protocolos retrospectivos 
de verbalización que se desarrolló en 2014 (al poco de que se tradujera la Ley) con 
quienes participaron en el proyecto de traducción reveló que las traductoras y los 
traductores emplearon estrategias léxicas y discursivas que ilustran posicionamien-
tos ideológicos (Howard, Andrade Ciudad y de Pedro Ricoy 2018; de Pedro Ricoy, 
Howard y Andrade Ciudad 2018). Esto no es de extrañar, ya que se enfrentaron a 
la ardua labor de comunicar de manera accesible a sus pueblos el contenido de 
una ley arraigada en una tradición jurídica occidental, perteneciente a un género 
textual que les es ajeno y, además, por escrito. En esta tesitura, hay que señalar que, 
mientras que la legislación estatal del Perú tiene su origen en el derecho romano (vía 
la colonización de su territorio) y se cimienta en una larga tradición de trasmisión 
escrita, la regulación de las comunidades originarias se basa en usos y costumbres 
y se expresa de manera oral. 

Así, tuvieron que abordar lo que Joseph (1995, 14) denominó la indetermina-
ción de las teorías jurídicas, del lenguaje y de la traducción, cuyo corolario es la 
inexistencia de significados fijos, una idea anteriormente desarrollada en el marco 
del deconstruccionismo. Derrida ([1967] 1971) arguyó que no existen significados 
trascendentales y la experta en teoría poscolonial Niranjana (1992, 55) señaló que 
la traducibilidad como transferencia de significado es la tesis fundamental de la 
filosofía. En acuerdo intuitivo con estas premisas, los equipos hicieron suyos los 
recursos lingüísticos provenientes de la tradición jurídica española para amoldarlos 
a las prácticas discursivas de sus pueblos. 

Llegando a este punto, resulta apropiado señalar las tres fases que fueron claves 
en el proceso: cognición, comprensión y recodificación. El término derecho, crucial 
en el (con)texto de la Ley, proporciona un ejemplo interesante de la nebulosa barrera 
entre las dos primeras fases, que con frecuencia se obvia en las definiciones de los 
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diccionarios, y su relación con la tercera. Es evidente que quienes traducían tenían 
amplio conocimiento del término, pero comprender su significado en el contexto de 
la Ley para recodificarlo de manera apropiada a la mentalidad legal de sus pueblos 
resultó en la aplicación de estrategias muy diferentes. Estas iban desde el calco y la 
acuñación de neologismos (mediante una transcripción adaptada a la fonética de 
sus lenguas originarias) a la expansión vía una reconceptualización que permitiría 
a sus comunidades lingüísticas entenderlo en el marco de su contexto sociocultu-
ral. Esta gama de estrategias se aplicó a otros términos jurídicos de acuerdo con la 
ideología de traductoras y traductores para comunicar las disposiciones recogidas 
en la Ley a sus pueblos.

Los patrones discursivos que se adoptaron como parte de la estrategia comuni-
cativa resultan también interesantes. Con la excepción de la traducción al aimara, 
los equipos prefirieron abandonar el tenor formal y abstracto de la Ley en favor 
del dialogismo (p.ej., en forma de preguntas y respuestas) y la inclusión explícita 
de las destinatarias y los destinatarios en el texto (uso de pronombres personales y 
adjetivos posesivos en primera persona del plural). Así, se subvirtieron las conven-
ciones genérico-textuales del español. Las estrategias empleadas reflejan un estilo 
próximo a la oralidad, lo cual puede atribuirse a que la regulación de los pueblos 
indígenas, como ya se ha mencionado, no se recoge convencionalmente por escrito. 
En Howard, Andrade Ciudad y de Pedro Ricoy (2018) y de Pedro Ricoy, Howard 
y Andrade Ciudad (2018) se pueden encontrar ejemplos de cómo negociaron los 
equipos de traductoras/es las asimetrías léxicas y gramaticales entre el español y las 
lenguas originarias, aplicando en muchas ocasiones cambios opcionales.

Por supuesto, la generación de textos jurídicos en lenguas indígenas, más allá 
del valor simbólico de los mismos, debe atenerse a una función práctica de disemi-
nación de su contenido y propósito, que ha de acompañarse de mecanismos para 
su difusión y socialización. Las copias físicas de las ediciones bilingües de la Ley 
(en librillo y CD) se distribuyeron en las comunidades indígenas pertinentes. Las 
cinco lenguas originarias que se eligieron inicialmente contaban ya con alfabetos 
oficiales y consensuados; sin embargo, los índices de alfabetización en las lenguas 
originarias entre la población indígena del Perú son bajos. Esto es comprensible, 
ya que su trasmisión es primordialmente oral. Además, el proceso para lograr «que 
cada una de las 48 lenguas originarias del país tengan un alfabeto oficial, consen-
suado y acordado con sus hablantes para que el Estado cumpla su rol de preservar-
las, desarrollarlas y fomentar su uso en todos los espacios y ámbitos» no culminó 
hasta el 27 de mayo de 2020 (Perú. Ministerio de Educación 2020). Por tanto, cabe 
cuestionar el éxito de la estrategia de difusión de los textos escritos, así como el 
acceso a reproductores de CD en zonas rurales y/o remotas y la voluntad de leer 
o escuchar el texto de la Ley, bien sea en español o en una lengua originaria, por 
parte de la población en general.

http://p.ej
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A fin de paliar este predecible déficit de acceso a la información, el personal 
de la dli se encargó de organizar la presentación de los materiales traducidos y de 
resaltar los derechos lingüísticos que amparan a la población indígena en el ámbito 
público. Por otra parte, la información se distribuyó mediante redes sociales y páginas 
web, así como a través de la radio, un medio de comunicación muy favorecido por 
las comunidades originarias. Es de reseñar también el valor de la labor que desarro-
llaron las ong. En este sentido, las fases de cognición, comprensión y recodificación 
señaladas anteriormente jugaron un papel importante de cara a la socialización de los 
derechos lingüísticos entre las comunidades originarias. En el curso de una reunión 
celebrada con representantes de la Asociación Servicios Educativos Rurales (sEr) en 
2014, una de las encargadas de diseminar la información pertinente a la Ley entre las 
comunidades andinas describió sucinta y elocuentemente el reto fundamental que 
percibía: «no hay una palabra para derechos en mi lengua» (comunicación personal).

Sus palabras reflejan el énfasis relacionado con la carencia de equivalentes léxi-
cos entre el español y las lenguas originarias del Perú que permea la estrategia estatal 
de capacitación de traductores e intérpretes indígenas (de Pedro Ricoy y Andrade 
Ciudad 2020). Dicho énfasis hace que se soslaye la importancia de convenciones 
discursivas y de patrones de comunicación en encuentros triádicos (interlocutoras/es 
e intérprete) que son interlingüísticos e interculturales. Asimismo, la frase citada 
apunta a una divergencia fundamental entre la conceptualización de los derechos 
humanos que se inició en el periodo de la Ilustración en Europa (siglos xvii-xviii) y 
las diferentes cosmovisiones de los pueblos originarios de Latinoamérica. También 
invita a una reflexión epistémica sobre la traducibilidad de términos específicos, 
que no debe caer en debates simplistas sobre la inconmensurabilidad de las expe-
riencias vividas. El hecho de que los equipos de traductoras/es y las personas que 
acometieron la tarea de socializar los derechos lingüísticos entre las comunidades 
indígenas lograran encontrar formas para hacer entender la intención de la Ley de 
manera culturalmente apropiada demuestra que la ausencia de equivalencia entre 
términos no es obstáculo para lograr una comunicación intercultural satisfactoria.

Las observaciones previas sobre la traducción de la Ley respecto a la ausencia de 
formación en materia jurídica por parte de las/los traductoras/es y los dilemas relacio-
nados con la comunicación de conceptos asociados a una mentalidad jurídica occi-
dental son también pertinentes a la interpretación, según se aborda a continuación.

3.  inTerpreTación jurídica enTre el español y las lenguas indígenas

Es necesario reseñar que en el Perú opera un sistema de justicia intercultural 
(«aquel ámbito que procura un diálogo entre las diversas expresiones culturales 
y el acceso a la justica de la población indígena», Wiesse Risso y Saravia 2021), 
que reconoce no solo el pluralismo cultural, sino también el jurídico. El peritaje 
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de antropólogas/os y de abogadas/os con experiencia de interculturalidad es una 
piedra angular de este sistema, lo cual responde a las disposiciones en cuanto a los 
derechos indígenas recogidas en la legislación nacional e internacional. No obs-
tante, el principio según el cual el Poder Judicial y los jueces «no pueden dar a los 
miembros de los pueblos indígenas el mismo trato que le da a un ciudadano que 
participa de la cultura dominante» (Ruiz Molleda 2014) no está exento de contro-
versia, especialmente, en relación con las sentencias absolutorias dictadas en los 
llamados Juicios de Bagua (2014-2016)2 respecto a los inculpados indígenas (véase 
Wiesse Risso y Saravia 2021).

En este capítulo, dichos juicios sirven como otra ilustración de cómo se con-
jugan los derechos humanos, los derechos indígenas y los derechos lingüísticos de 
comunidades minorizadas en el Perú contemporáneo. La elección de estos encausa-
mientos se debe no solo a la prominencia de los mismos y a la controversia que los 
rodea, sino también a que fueron los primeros en la historia del Perú que contaron 
con la participación de intérpretes capacitadas/os y acreditadas/os por el Estado. 

Cuatro procesos penales fueron incoados a raíz de un enfrentamiento violento 
que se produjo cerca de la ciudad amazónica de Bagua el 5 y 6 de junio de 2009, 
que se saldó con la muerte de 10 indígenas y 23 agentes del orden, un desaparecido 
y cientos de heridos. La causa de las protestas que culminaron en un levantamiento 
de la población indígena y mestiza de la zona, a la que hizo frente la policía con 
apoyo del ejército, fue una decisión reciente del gobierno de Alan García. Tras 
negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU., García aprobó decretos legis-
lativos que permitían el acceso de empresas extractivas a las zonas amazónicas del 
país. Este tipo de proyectos de desarrollo claramente impacta de forma negativa en 
la biodiversidad, los recursos naturales y las formas de vida ancestrales de los pue-
blos originarios. En aquel entonces, el derecho a la consulta previa no había sido 
sancionado en la legislación del Perú (la Ley que regula este derecho se aprobó en 
2011), de modo que los pueblos originarios carecían de recurso jurídico. 

Cuando empezaron los juicios, la Ley de Lenguas Indígenas (u Originarias) y 
la Ley del Derecho a la Consulta Previa (Perú. Congreso de la República 2011b) ya 
formaban parte del acervo jurídico del Perú. Ambas recogen el derecho a disponer 
de servicios de traducción e interpretación para que la población indígena pueda 
ejercer sus derechos en todos los ámbitos. La segunda, además, estipula en su 
artículo 16 que las y los intérpretes «deben estar registrados ante el órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo». De este modo, aunque 
los derechos indígenas no fueron respetados cuando García alcanzó un acuerdo 

2 En realidad, solo uno de los cuatro juicios, el de La curva del diablo ha concluido. Para más infor-
mación, véase Prado (2023).
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con EE. UU., los derechos lingüísticos sí lo fueron durante el encausamiento. Sin 
embargo, hay que reseñar que en los interrogatorios policiales no se contó con la 
presencia de intérpretes. Zambrano, Berganza, Cuentas Portocarrero y Hurtado 
(2017, 51) mencionan como ejemplo el de uno de los detenidos: «El señor Etsakua 
pudo dar a conocer en lengua awajún que, una vez intervenido por miembros de la 
PNP [Policía Nacional del Perú], fue objeto de una golpiza en diferentes partes del 
cuerpo, y refirió que durante su declaración en la sede policial no hubo intérpretes 
que lo ayudaran a expresarse en su lengua ni un abogado defensor de su libre elec-
ción, y que fue obligado a firmar su manifestación a pesar de lo señalado.»

Después de una cierta confusión inicial sobre la provisión de servicios de inter-
pretación en la Sala Penal de Bagua («hemos sido informados que el Poder Judicial no 
cuenta con intérpretes, y que estos estarían siendo proporcionados por la Comisión 
Episcopal de Acción Social, indispensables para que el tribunal puede escuchar a 
los procesados y comprender las motivaciones de sus conductas», Ruiz Molleda 
2014), dos intérpretes con formación del Estado y presentes en el recién compilado 
Registro de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas (una, hablante de wampis 
y el otro, de awajún)3 pasaron a desempeñar su función en el proceso. Visto que, 
al igual que los equipos de traductoras/es de la Ley de Lenguas Indígenas, carecían 
de formación en jurisprudencia, se hizo un receso de una semana para esclarecer 
la terminología especializada. Luna Amancio (2014) y de Pedro Ricoy, Andrade 
Ciudad y Howard (2018) recopilaron sus experiencias y motivación de primera 
mano. A diferencia de los equipos de traductoras/es de la Ley, que contaron con la 
oportunidad de debatir estrategias y recibir asesoramiento a priori, la reflexión del 
equipo de interpretación se produjo necesariamente a posteriori. Entre los retos a 
los que se enfrentaron, destacaron cuestiones de procedimiento, como la contrata-
ción y el pago, y otras relacionadas con las asimetrías lingüísticas y culturales que 
dificultaron la recodificación de las sesiones del tribunal.

De estas asimetrías, se hicieron eco reportajes, artículos de opinión y redes 
sociales. En el discurso al respecto parece primar la excepcionalidad de lo indígena 
como un argumento en apoyo de las tesis sobre la intraducibilidad. En un ejemplo 
representativo, Romio (2021) plantea la siguiente pregunta:

¿Es posible encontrar una traducción en un idioma amazónico a conceptos que 
pertenecen a una lógica jurídica de tradición greco-romana? Si cada lengua es el producto 
del universo cultural que la produce […], ¿cómo encontrar un término correspondiente 
entre las categorías formales del lenguaje jurídico y las expresiones Awajún y Wampís?

3 Uno de los encausados, hablante de shawi, renunció a los servicios de interpretación.
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Abunda en el asunto proporcionando un argumento, ilustrado con ejemplos con-
cretos, que cuestiona no solo la posibilidad de una traducción literal (entendida como 
equivalencia de conceptos), sino también, significativamente, la legitimidad de intentar 
ejecutarla:

La trampa de la dificultad de traducción era en realidad el síntoma de un problema 
mucho más profundo. Los límites y la imposibilidad de realizar una traducción literal 
entre dos mundos culturales tan lejanos y diferentes, nos imponen la pregunta: ¿es posible 
y legítimo encontrar un equivalente de conceptos como justicia, jefe, homicida en la otra 
lengua? ¿Es que estos conceptos, estrechamente relacionados con la visión de Orden y 
justicia propios del mundo occidental, tienen un correspondiente en el mundo awajún?

Un ejemplo: el hombre que mata a otro durante un enfrentamiento no es considerado 
un homicida, término cargado de un valor moral altamente negativo y sujeto a sanción 
penal. En la cultura Awajún, esa persona es un kakajam: un hombre valiente que gracias «al 
poder de la visión ha podido matar a su adversario». Igualmente, el concepto de justicia en 
Awajún correspondería a la expresión chiccham épagkeamu: ‘hemos venido a solucionar el 
problema’, y refiere a la asamblea donde el aphu escucha los testimonios de las personas 
involucradas y determina de qué forma puedan volver a «quedar a la par». (Romio 2021)

Por su parte, Zambrano, Berganza, Cuentas Portocarrero y Hurtado (2017, 17) 
citan la alusión de Marensi (2007, 54) a la metáfora de la interpretación como un 
puente entre culturas para solventar las carencias de la traducción literal:

En el caso de los pueblos indígenas, comprender totalmente lo que sucede durante el 
proceso tiene una relevancia mayor para ejercer el derecho de acceso a la justicia […]. En 
ese sentido, […] el intérprete debe funcionar como «un puente intercultural entre las dos 
culturas, y que no se restrinja solo a la traducción literal, sino que pueda ilustrar sobre la 
cosmovisión propia de la cultura original».

La idea de una comprensión total (cuya existencia es cuestionable incluso en 
contextos jurídicos monolingües) está en conflicto con la visión de Glanert (2014, 
22), quien sostiene que «[e]n el marco de la ‘legislación comparada y los estudios 
jurídicos comparativos’ es aparente que se debe admitir que algunas estructuras 
profundas son intraducibles, mientras que una comprensión parcial significativa es 
preferible a la falta absoluta de comprensión». Esta aparente contradicción apunta 
a una falta de distinción entre la interpretación y la mediación, que no es exclusiva 
de los contextos (pos)coloniales.

La intérprete y el intérprete que participaron en los Juicios de Bagua desem-
peñaron un papel pionero en su campo y es deseable que las lecciones aprendi-
das a raíz de sus experiencias contribuyan a fortalecer los procedimientos para la 
regulación de la interpretación jurídica entre el español y las lenguas originarias, 
así como la formación y el desarrollo profesional de las y los intérpretes indígenas, 
que, en muchos casos, ejercen su labor de manera puntual y en complemento a 
sus actividades habituales.
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4.  discusión

Rousseau y Dargent (2019, 2) resumen la evolución del régimen lingüístico del 
Perú de la siguiente manera:

Sostenemos que este país se ha alejado poco a poco de un régimen lingüístico monolin-
güe, hacia el reconocimiento de los idiomas indígenas como idiomas oficiales y la creación 
de derechos lingüísticos. Identificamos momentos claves de transformación estatal en los 
setentas, los noventas, y los 2000s, asociados a la construcción paulatina de un régimen 
lingüístico multilingüe. En particular, las reformas de la descentralización de los 2000s 
crearon nuevas oportunidades para actores subnacionales que desarrollaron estos derechos 
en diferentes regiones del país.

En relación con lo anterior, la existencia de un sistema de justicia intercultural 
en el Perú (no exento de controversias, según ya se ha mencionado) que incluye 
la participación de traductoras/es e intérpretes apunta a la inclinación del Estado 
peruano a conceptualizar el uso de las lenguas originarias como un derecho y no 
solo como un recurso comunicativo (Kvietok Dueñas 2015, 35). De hecho, las ini-
ciativas emprendidas por el Viceministerio de Interculturalidad durante la pandemia 
de Covid-19 (García et al. 2020; García Chinchay y Sánchez Tafur 2021; Sánchez 
Tafur y García Chinchay 2022) hicieron hincapié en diseminar información sobre 
medidas profilácticas y el programa de vacunación en las lenguas originarias de 
forma oral y escrita en el ámbito de una emergencia sanitaria. No obstante, hay que 
reseñar que los pueblos originarios se mostraron críticos respecto a la intervención 
estatal y manifestaron su preferencia por una política culturalmente apropiada a 
las necesidades de los pueblos originarios frente a los mecanismos de mediación 
lingüística a través de la traducción o la interpretación (Cherofsky 2020; Suárez 
Maynas 2020).

Esto da un indicio de la complejidad que caracteriza la implementación de los 
derechos humanos, indígenas y lingüísticos en un contexto (pos)colonial en el que 
existen prioridades y preferencias encontradas sobre cómo gestionar la diversidad 
lingüística y cultural en el siglo xxi. El perfil demográfico del Perú contemporáneo es 
fluido a causa de imperativos económicos, institucionales y sociales que conducen 
al desplazamiento de la población indígena de sus comunidades a centros urbanos y 
de funcionarios estatales que no son necesariamente hablantes de la lengua indígena 
que corresponda a las comunidades (p.ej., en el ámbito sanitario). En este sentido, 
cabe destacar que, en 2017, el gobierno peruano inició un proyecto de certificación 
de competencias de funcionarios bilingües que son hablantes de español y una o 
más lenguas originarias (Perú. Ministerio de Cultura 2017). Esta iniciativa, que sigue 
en curso, tiene como objetivo que las comunidades indígenas puedan ser atendidas 
en sus propias lenguas, sin necesidad de servicios de traducción o interpretación. 
No obstante, al considerar la atención a la población indígena desplazada, temporal 
o permanentemente, no se puede obviar la crucial importancia de estos servicios.

http://p.ej
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Así, los flujos migratorios internos y los desplazamientos temporales configuran 
un escenario permeable en el que la convivencia de diferentes grupos étnicos que 
no pueden o no quieren (en ejercicio de sus derechos) usar necesariamente el espa-
ñol como una lingua franca plantea retos de cara a la planificación de la política 
lingüística del país y su implementación. Más allá de esto, deberían considerarse 
cuestiones relacionadas con la mentalidad jurídica de los pueblos originarios, que 
tienen un impacto potencial en la convivencia de grupos de diferentes etnias cuyas 
acciones pueden infringir el código penal del Estado. Es lo que Montoya y Díaz 
Castillo (2017, 29) caracterizan como «comportamientos y “delitos” culturalmente 
motivados», es decir, conductas sancionadas o condonadas por un grupo étnico 
que contravienen la legislación estatal. Por tanto, resulta obvio que el derecho a la 
lengua que requiere servicios de traducción y/o interpretación para ser ejercitado 
en el ámbito judicial debe contextualizarse en un marco de diversidad cultural y 
no solo lingüística.

Las divergencias culturales mencionadas tienen también pertinencia en otros 
ámbitos de servicios públicos que no se abordan aquí, como es el de la sanidad. La 
información recibida (oralmente o por escrito) por pacientes indígenas en centros 
de salud, clínicas y hospitales regulados según principios occidentales puede estar 
en contradicción con creencias o percepciones en cuanto a terapia, tratamientos o 
procedimientos quirúrgicos. En estos casos, el consentimiento informado es crucial 
y, como se ha mencionado antes, debería reforzarse la formación en traducción e 
interpretación entre el español y las lenguas originarias especializada en materias 
relacionadas con el acceso a derechos humanos, a fin de afianzar los derechos 
lingüísticos de la población originaria del Perú que tiene un conocimiento limitado 
o nulo de la lengua oficial del Estado, tanto si se encuentran en sus comunidades o 
fuera de ellas. En cuanto a las asimetrías lingüísticas, sería necesario evitar la adop-
ción de enfoques reduccionistas basados en una noción idealizada de la equivalencia 
que pueden conducir a argumentos sobre las carencias de las lenguas originarias 
frente a la riqueza léxica de las lenguas hegemónicas. 

La traducción de la Ley de Lenguas Indígenas (u Originarias) a cinco lenguas 
originarias y su socialización supuso una iniciativa para incluir a las comunidades 
indígenas en la gobernanza del país. No hay datos disponibles públicamente respecto 
a la difusión que alcanzó dicha iniciativa entre las comunidades indígenas. Puede 
argüirse que el formato en el que se distribuyeron las copias del texto de la Ley (en 
versión escrita y oral en soporte físico) entre las comunidades indígenas, muchos 
de cuyos miembros tienen una competencia limitada en cuanto a la lectura de sus 
lenguas (que cuentan primordialmente con una tradición oral centenaria) no es la 
mejor manera de diseminar la información respecto a los derechos lingüísticos en sí 
mismos y como vehículo de acceso a los derechos humanos. Sin embargo, representó 
un hito en la historia del Perú y su valor simbólico no puede ponerse en entredicho.
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En un ámbito más general, cabe abordar una cuestión respecto a la relación 
entre los derechos lingüísticos y los derechos humanos, ya que los primeros son a 
menudo esenciales para facilitar el acceso a los segundos. Si los derechos humanos 
son un constructo occidental, ¿qué papel desempeñan los derechos lingüísticos 
que enfatizan una supuesta excepcionalidad de las comunidades originarias en 
contextos (pos)coloniales? El principio universal de la igualdad de derechos para 
todos los seres humanos está sujeto a diferentes interpretaciones, así como lo está 
la conceptualización de los derechos humanos por parte de distintas comunidades. 
Las palabras de Gonzalo Zabarburú, el presidente de la Sala Penal de Bagua, son 
representativas en este respecto: 

Yo creo que el derecho es lógica antes que norma. La norma es solo el mandato que 
pretende regular una conducta humana y dentro de esa lógica yo no podría aplicar las 
mismas consecuencias jurídicas a quienes comprendemos correctamente el derecho posi-
tivizado. Los pueblos indígenas tienen otro tipo de ordenamiento, tienen una cosmovisión. 
(En Wiesse Risso y Saravia 2021)

Una relativización de los instrumentos jurídicos conduce al desarrollo de pos-
turas e ideologías encontradas. Una concepción positivista del derecho puede llevar 
a que la interculturalidad no se perciba como un valor, sino como una excusa para 
negar el principio de igualdad, según recogen Wiesse Risso y Saravia (2021): «En los 
medios de comunicación algunos líderes de opinión martillaron ideas que revelan 
ignorancia y desconocimiento […] Algunas de ellas fueron: “La ley debe ser igual 
para todos”. “Ser indígena no debe ser un atenuante”. “La pluriculturalidad es un 
pretexto”.» No obstante, el rol de los derechos lingüísticos como vía de acceso a 
los derechos humanos es incuestionable.

5.  conclusiones

Como ejemplifican las circunstancias relacionadas con la traducción de la Ley 
y los juicios de Bagua, el debate sobre la universalidad de los derechos humanos y 
su compatibilidad con la diversidad cultural ha de abordarse desde acercamientos 
pragmáticos a las diferencias entre mentalidades legales y el impacto que estas tienen 
en contextos (pos)coloniales, caracterizados por jerarquías lingüísticas y culturales.

Dada la diversidad lingüística del Perú y los retos que plantea tener que garanti-
zar, según las disposiciones jurídicas pertinentes, el acceso de los pueblos indígenas 
a sus derechos, el establecimiento de un diálogo entre especialistas en traducción e 
interpretación, por una parte, y expertas/os en la implementación de procedimientos 
en los servicios públicos, por otra, conduciría a un mejor entendimiento mutuo. 
Puesto que los derechos lingüísticos desempeñan un papel esencial a la hora de 
facilitar el acceso a los derechos humanos de la población indígena, el valor de la 
traducción y la interpretación para este fin debe resaltarse, ya que la atención en 
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lenguas originarias en el ámbito de los servicios públicos es un objetivo difícil de 
alcanzar y la presunción de un bilingüismo, cuando menos, parcial, extendido y 
de la existencia de una lingua franca (el español) no puede justificarse. Al hilo de 
esto, resulta apropiado señalar la necesidad de no crear una falsa distinción entre 
beneficiarias/os de los servicios de traducción e interpretación. Estos benefician tanto 
a hablantes de lenguas originarias como a hispanohablantes y, por tanto, no deben 
verse únicamente como un mecanismo de apoyo a las comunidades minoritarias, 
sino como prácticas comunicativas que contribuyen al bien común y a la generación 
de bienes públicos. Una diseminación adecuada de la información sobre derechos 
lingüísticos y derechos indígenas tanto en las comunidades como entre la sociedad 
dominante resulta crucial.

En contextos (post)coloniales, las asimetrías entre la lengua y la cultura hege-
mónicas y las lenguas y las culturas originarias afectan la implementación de los 
derechos lingüísticos por diversas razones. Entre ellas, se pueden destacar las dis-
tintas visiones del mundo y los patrones discursivos que las expresan y la falta de 
disponibilidad de traductoras/es e intérpretes que tengan competencia en una lengua 
originaria dada además del español y conocimientos específicos sobre la materia de 
que se trate. Romio (2021) señala: «Como me dijo una vez un abogado en derechos 
humanos: «no son solamente los indígenas los que tienen que aprender a manejar 
el lenguaje jurídico, sino también los jueces y todo el sistema de justicia hacer el 
esfuerzo para entender la cosmovisión indígena.» Alcanzar este horizonte (y no solo 
en el ámbito jurídico) sería encomiable, pero queda mucho camino por recorrer. 
Las iniciativas de diseminación de información sobre los derechos indígenas (entre 
ellos, el derecho a la lengua) y de concienciación social desarrolladas por el Vicemi-
nisterio de Interculturalidad peruano representan un paso en la dirección adecuada.
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