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Resumen

En este artículo les presentamos el proyecto Justicia Social de Intérpretes de Lenguas
Originarias (JSILO) que empezó en 2020 como parte del grupo de trabajo de
respuesta a la emergencia del COVID-19 creado por el condado de Santa Bárbara,
California. JSILO enfatiza la necesidad de enfocar el trabajo en el ámbito de la
interpretación para asegurar el acceso a la información y la posibilidad de
comunicación a las comunidades indígenas migrantes. En este artículo analizamos la
colaboración entre todes nosotres, así como nuestros diversos roles en el proyecto y
las oportunidades y retos que se nos han planteado a lo largo de estos dos años de
trabajo. Describimos los talleres de capacitación que hemos brindado a la
comunidad y la creación de un glosario de términos sanitarios urgentes en múltiples
variantes de mixteco y p’urhépecha.
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1 ¿Quiénes somos?1

Justicia Social de Intérpretes de Lenguas Originarias (JSILO) es un grupo de servicio público y de
investigación que lucha contra las barreras lingüísticas y las desigualdades en el acceso a información
urgente con las que suele batallar la comunidad indígena mesoamericana que reside en el condado
de Santa Bárbara, California. Nuestro objetivo es trabajar para conseguir justicia social y lingüística
para las comunidades indígenas en el condado. Para ello creemos que es importante que
informemos a la comunidad en sus propios términos, para que la gente pueda tomar sus propias
decisiones teniendo acceso a toda la información necesaria. A través de talleres hemos estado
trabajando en dos aspectos en concreto: (a) capacitaciones de interpretación para hablantes de
distintos variantes de mixteco, enfocándonos por ahora en la interpretación en centros de salud y
hospitales; y (b) la creación de un glosario multilingüe de terminología médica especializada como
recurso para intérpretes de lenguas originarias y para proveedores de servicios sanitarios.

JSILO fue establecido formalmente en febrero de 2022, pero con orígenes en la Latinx and
Indigenous Migrant COVID-19 Response Task Force del condado de Santa Bárbara. Algunes de les
participantes en los talleres de 2021 nos juntamos con algunes de les organizadores para seguir
trabajando. Somos un colectivo que trabaja de manera asamblearia: todas nuestras acciones y
decisiones son consensuadas de manera unánime. El equipo lo formamos cinco mixtecos intérpretes
y profesionales del lenguaje (Salustia Ávila, Javier García, Abigail Hernández, José Mendoza, y
Jeremías Salazar) y dos lingüistas de la Universidad de California, Santa Bárbara (el doctorando
Guillem Belmar y el profesor Eric W. Campbell). JSILO combina la experiencia de intérpretes y
profesionales mixtecos que quieren servir a su comunidad, con lingüistas académicos que brindan
soporte logístico y técnico para el desarrollo de materiales y recursos que mejoren el acceso
lingüístico para la comunidad mixteca en el condado de Santa Bárbara, así como para otras
comunidades diaspóricas originarias de Mesoamérica. .

Hacemos este trabajo para mantener las lenguas originarias vivas, para apoyar la resistencia
indígena. Nos enfocamos en el ámbito de interpretación porque hay muchas necesidades para
nuestras comunidades. El tiempo pasa y los jóvenes adoptan lenguas dominantes como el español o
el inglés, pero aún hay personas que necesitan ayuda en lenguas originarias, personas que crecieron
hablando solo lenguas originarias. Estas personas necesitan acceso a una interpretación de calidad
para que tengan la oportunidad de transmitir sus mensajes y recibir la ayuda y la información que

1 Nos gustaría dar las gracias a Nayra Pacheco Guzmán, Ana Huynh, Judith Sánchez, Karina Aragón, Arcenio López,
Melissa Smith, Griselda Reyes Basurto, Herminia Cortez, Leticia Santiago Velasco, Martín Gabriel Ruiz, Melissa
Morgan, Eunae Parkman, Bao-Minh Nguyen-Phuc, Daniel Slaton y Ashley Chang por su colaboración y participación
en distintas etapas del proyecto. También queremos dar las gracias a Mixteco Indígena Community Organizing Project
(MICOP), a Herencia Indígena, a Family Service Agency, a Physicians for a Healthy California por Ξnanciar un taller en
2023, y en especial al Fund for Santa Barbara (FSB) por la Ξnanciación en 2021 y otra vez ahora en 2023.



precisen. Además, también es importante que mantengamos y reforcemos nuestras lenguas porque
la cultura indígena es parte de nuestras raíces. Por eso creamos recursos que puedan ayudar a otres
intérpretes de lenguas originarias a aportar en nuestra lucha colectiva por la justicia social y
lingüística (ver Uliasz 2018). JSILO además provee breves sesiones de capacitación especializada
para intérpretes de lenguas originarias y ofrece espacios comunitarios para que hablantes de mixteco
platiquen de las barreras lingüísticas a las que se enfrentan para poder acceder a servicios públicos de
salud. Aunque trabajamos principalmente con variantes del mixteco, estamos abiertos a
colaboraciones con intérpretes de otras lenguas originarias (ver Gabriel Ruiz et al. 2022). Para
nosotres es muy importante promover espacios multilingües inclusivos donde todos los variantes de
lenguas originarias se valoren por igual y los hablantes nos beneΞciemos de escucharnos los unos a
los otros.

En este artículo, después de elaborar más el contexto en el que JSILO formó durante la
pandemia de COVID-19 (apartado 2), proporcionamos un poco de trasfondo sobre las lenguas
mixtecas y la comunidad en diáspora en California (apartado 3). En el apartado 4 detallamos la
historia, actividades, y resultados de nuestro proyecto en dos series de talleres, en 2021 y 2022, y
otro taller en 2023 que lanzamos como parte de una colaboración con un grupo de estudiantes de
medicina de la Osteopathic School de la A.T. Still University en Santa María (condado de Santa
Bárbara, California) (ver Parkman et al. 2023) así vinculando nuestro trabajo más con especialistas
médicas en nuestra comunidad. En el apartado 5 reΟexionamos sobre los retos que hemos
enfrentado, nuestros logros y planes para el futuro.

2 Contexto
Las comunidades originarias tenemos enormes diΞcultades para (a) poder acceder a información;
(b) transmitir nuestros propios mensajes; y (c) recibir la ayuda que necesitamos. Estas diΞcultades
son aún más evidentes en comunidades originarias en diáspora, como la comunidad mixteca en
California. En California, las instituciones suelen transmitir información sobre los servicios
sanitarios, legales, educativos, etc. a través del inglés, a veces junto a otras grandes lenguas que se
hablan en el estado como el español, el chino mandarín, o el coreano, por ejemplo. Sin embargo, la
traducción y adaptación de estas informaciones para comunidades originarias alrededor del mundo
suele recaer a manos de organizaciones comunitarias que trabajan para garantizar el derecho de sus
comunidades a ser informadas debidamente (ver por ejemplo MICOP s.f.), proyectos de traducción
(ver Translation Commons s.f.; Lee & Won 2020) o pueden darse como resultados de proyectos de
investigación académica basados en colaboraciones con miembros de comunidades originarias (ver
por ejemplo MacKenzie et al. 2014; Sreekumar et al. 2021). Esta falta de acceso a la información, y
por consiguiente el inexistente diálogo entre estas comunidades y los proveedores de servicios, se



traduce en un falta de conocimiento de las necesidades reales de las comunidades indígenas. Estas
dinámicas se acentuaron con la llegada de la pandemia del COVID-19. Se lanzó mucha información
sin explicarla o traducirla a las lenguas de las comunidades indígenas. Y cuando se tradujo, a
menudo se hizo sin contar con las comunidades. Si la poca información que nos llega nos llega de
fuera, sin conocimiento de nuestra cultura y de nuestras necesidades, de poco nos sirve (ver García
et al. 2020; Piller 2021).

Cuando la pandemia global del COVID-19 detuvo el mundo a principios de 2020,
quedaron al descubierto las desigualdades sociales más atroces, especialmente en cuanto a acceso y
calidad de los servicios sanitarios. Además de las barreras sistémicas que limitan el acceso a los
servicios de salud (Maxwell et al. 2015), comunidades migrantes y comunidades indígenas tuvimos
que lidiar con la falta de información sobre la enfermedad, sobre las mejores prácticas para evitar su
contagio, y sobre tratamientos y vacunas. Muchos de los trabajadores esenciales del sector agrícola
en el condado de Santa Bárbara tuvieron que seguir trabajando arriesgándose al contagio del
COVID-19, y muchos de estos trabajadores son personas migradas a California desde comunidades
indígenas del sur de México que hablan principalmente, o exclusivamente, una lengua indígena
como el mixteco, el zapoteco, el p’urhépecha, u otros (Mines et al. 2010; Pérez et al. 2016; Escala
Rabadán & Rivera-Salgado 2018; Méndez et al. 2020). Y en la mayoría de los casos, la información
sobre la pandemia no estaba disponible en lenguas indígenas y/o minorizadas (ver Piller et al. 2020;
García et al. 2020). Aparte de los beneΞcios en el bienestar y la salud personal y comunitaria que
tienen el uso y el mantenimiento de las lenguas originarias (ver TaΛ et al. 2018; Olko et al. 2022),
era crucial que la información llegara a todos los sectores de la población durante una pandemia
global como la del COVID-19, especialmente a aquellos sectores que seguían trabajando expuestos a
la enfermedad.

Algunas iniciativas informativas surgieron de organizaciones como Mixteco/Indígena
Community Organizing Project (MICOP) or Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO) (ver
Arnold 2020; Miranda 2020), algunos de nosotros tradujimos materiales (ver Salazar et al. 2020;
Salazar, Salazar et al. 2021) y todes trabajamos activamente para informar en mixteco sobre la
pandemia. Sin embargo, la falta de recursos para intérpretes y traductores de lenguas originarias
diΞcultó (y diΞculta) nuestro trabajo. Estábamos solos intentando explicar lo mejor posible qué
estaba pasando, para que lo entendiera la comunidad y pudiéramos evitar contagios y mejorar la
atención médica que estábamos recibiendo.

En este trabajo hay que tener en cuenta que el acto de interpretar o traducir no consiste solo
en cambiar de lengua, sino que el intérprete o traductor debe ser capaz de mediar entre culturas
distintas. La interpretación y la traducción requieren que seamos conscientes y respetuosos con las
tradiciones y las creencias de las comunidades con las que trabajamos, a la vez que nos mantenemos
Ξeles a la información que estamos transmitiendo. No es una tarea fácil, y como hablantes de



lenguas originarias no tenemos muchas oportunidades para poder formarnos como traductores o
intérpretes de nuestras lenguas. Además, la comunidad mixteca nos enfrentamos a la concepción
errónea del mixteco como una sola lengua, o dividida entre mixteco alto y mixteco bajo (ver por
ejemplo Bax 2020). No hay un solo mixteco, ni tampoco dos, existen muchos variantes diferentes,
por lo que un solo intérprete no puede (ni debería) trabajar con todos los variantes (ver el apartado
3.1 de este artículo).

3 La comunidad mixteca en California
Las comunidades mixtecas son originarias de Mesoamérica, extendiéndose en un territorio entre los
actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla en México (ver Figura 1). Debido al declive
medioambiental y la precariedad económica de la región (Edinger 1985), muchos mixtecos migran
en busca de trabajo y oportunidades, y hoy en día hay muchas comunidades mixtecas en la diáspora
en el resto de México y en Estados Unidos (ver Fox & Rivera-Salgado 2004; Varese & Escárcega
2004; Stephen 2007; Mines et al. 2010; López 2016; Thompson 2017; Reyes Basurto et al. 2021).

Figura 1. Mapa de las zonas mixtecas en México (Aguilar Sánchez 2020: 24)

Se estima que el número de mixtecos en los condados de Santa Bárbara y Ventura en
California podría ser de unos 25.000 (Mixteco Indígena Community Organizing Project s.f.), los
cuales hablan hasta unos 35 variantes distintos (Bax 2020). La comunidad mixteca en California es
una comunidad racializada que se enfrenta a discriminación y marginación en las escuelas (ver
Barillas-Chón 2010; Perez et al. 2016), condiciones de trabajo insalubres (Holmes 2013) y con una
falta sistémica de acceso lingüístico a los servicios institucionales, particularmente en el ámbito
sanitario (Maxwell et al. 2015) y legal (León 2014).

El Departamento de Lingüística de la Universidad de California en Santa Bárbara mantiene
desde 2015 una colaboración con MICOP mediante la cual se han lanzado distintos proyectos de



documentación y revitalización lingüística de diversos variantes de mixteco (ver Auderset et al.
2021; Hernández Martínez et al. 2021; Salazar, Belmar et al. 2021; Campbell & Reyes Basurto en
publicación, entre otros). A través de esta colaboración también adaptamos información sobre la
pandemia en dos variantes de mixteco (ver Reyes Basurto & Peters 2020a; 2020b; Salazar et al.
2020; Salazar, Salazar et al. 2021) y en p’urhépecha (Comachuén P’orhe 2022).

3.1 Diferencias entre variantes
A pesar de la extendida concepción del mixteco como una sola lengua, o dividida exclusivamente
entre mixteco alto y mixteco bajo (ver por ejemplo Bax 2020), el mixteco es un grupo de lenguas
estrechamente relacionadas que no siempre son inteligibles entre sí. Las lenguas mixtecas
pertenecen a la rama amuzgo-mixteca de las lenguas otomangues, habladas en Mesoamérica (ver
Longacre 1957; Kaufman 2006; Campbell 2017). La diversidad lingüística dentro del grupo
mixteco todavía no está bien documentada. Cada pueblo en la región mixteca tiene su propio
variante (Caballero 2009), pero todavía no está claro cuántas lenguas mixtecas hay. Algunos autores
mencionan 12 áreas dialectales (Josserand 1983), otros identiΞcan 7 grupos principales (Auderset et
al. 2023), pero estas clasiΞcaciones no se basan en la intercomprensión entre variantes. Estos grupos,
o áreas dialectales, suelen establecerse a través de comparaciones léxicas como las de la Tabla 1 que, a
pesar de su relevancia, son solo un aspecto que puede contribuir a la inteligibilidad entre variantes.

Yukúnanǐ
(Mixtepec)2

KàjvǎNtsiáá (San
Martín Peras)3

Tlahuapa
(Alcozauca)4

barro nchà’ì ntsià’yì ndà’ì

masa yutsǎ ixǎn yùxán

rede ñùnǔ yujñǔ yáti

zopilote lóchí tsìkǒxìjǐ pe’lo

Tabla 1. Correspondencias léxicas en cuatro variantes de mixteco (el sombreado indica que las
palabras son cognados). Datos extraídos de MILPA (2023).

4 Datos de Griselda Reyes Basurto (Tlahuapa, Alcozauca de Guerrero, Guerrero).

3 Datos de Inî G. Mendoza (Piedra Azul, San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca).

2 Datos de Jeremías Salazar (Yucunani, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca).



Incluso entre variantes del mismo municipio existen diferencias importantes, como
podemos ver en la Tabla 2 en las traducciones a los variantes de Santa Cruz, San Juan Cahuayaxi y
Yucunani (hablados en el municipio de San Juan Mixtepec, en el distrito de Juxtlahuaca, en
Oaxaca). Estas diferencias no implican necesariamente que no haya intercomprensión entre estas
variantes, pero reΟejan la diversidad de la lengua mixteca y la necesidad de crear recursos que
incluyan esta diversidad. Por ello en nuestro trabajo partimos sin ninguna preconcepción de
territorialidad y respetamos las opciones y decisiones de cada traductor, para respetar la riqueza de
las lenguas mixtecas y sus variantes. A la vez, esto ofrece más opciones y más recursos para futures
intérpretes.

4 El proyecto
El proyecto empezó como una colaboración entre varias organizaciones gubernamentales y
organizaciones comunitarias sin Ξnes de lucro: el Departamento de Salud Pública del Condado de
Santa Bárbara, Mixteco Indígena Community Organizing Project (MICOP), Family Service
Agency (FSA), Herencia Indígena, la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), y otros bajo
Latinx and Indigenous Migrant COVID-19 Response Task Force (LIMCRTF) en 2020. LIMCRTF
fue establecido para abordar y ofrecer soluciones a los problemas de acceso a la información y a
servicios sanitarios en el condado, y para coordinar y refozar las respuestas a la pandemia en el
condado. En las reuniones de LIMCRTF se hablaba siempre mucho del acceso lingüístico y la
justicia lingüística, y fue por eso que se creó un subgrupo que se dedicara particularmente a trabajar
para mitigar la discriminación lingüística. Este grupo fue invitado a participar en un seminario
sobre equidad, salud e investigación participativa impartido por Melissa Smith y Melissa Morgan de
la UCSB. Durante este seminario, el grupo apoyó a MICOP para ofrecer servicios de interpretación
al mixteco durante las reuniones de LIMCRTF y durante anuncios públicos del Departamento de
Salud Pública (ver Figura 2) y estableció una serie de mejores prácticas para la interpretación
simultánea a través de Zoom. Esto incluyó la grabación y edición de una video-infografía con audio
en el mixteco de San Juan Mixtepec con instrucciones para usar Zoom como plataforma de
interpretación (ver Figura 3).
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Figura 2. Póster anunciando una sesión
informativa del condado de Santa Bárbara en
línea, con interpretación simultánea al español,
al mixteco de San Juan Piñas, y a la lengua de

señas americana.

Figura 3. Captura de pantalla de la
video-infografía en español con audio en

mixteco de San Juan Mixtepec, con
instrucciones para acceder a la función de
interpretación en la aplicación de Zoom.

Estos primeros esfuerzos dejaron claro que había necesidad de (a) capacitar a nuevos
intérpretes; (b) entrenar a intérpretes en el uso de tecnologías como Zoom; (c) crear materiales y
glosarios informativos para intérpretes; y (d) establecer espacios de diálogo para que los intérpretes
que ya habían empezado todo este trabajo por su cuenta pudieran intercambiar experiencias y
aprender los unos de los otros. La participación de intérpretes hablantes de diferentes variantes de
mixteco es una parte esencial de este proyecto, para promover mejores prácticas para crear espacios
multilingües inclusivos donde todas las variantes se valoran por igual y donde hablantes de
diferentes variantes aprendan a escucharse y a reconocer diferencias y similitudes entre variantes.

Dentro de este grupo de trabajo enfocado en la justicia lingüística para la población latina,
inmigrante e indígena, surgió una colaboración entre diversas organizaciones de intérpretes
indígenas del área de Santa María y la Universidad de California, Santa Bárbara. Durante el primer
año de trabajo, con Ξnanciación del Fund for Santa Barbara (FSB), se diseñó el proyecto a través de
reuniones abiertas a miembros de todas las organizaciones participantes, en las que estuvieron
presentes miembros de MICOP, Herencia Indígena, y UCSB.

El proyecto Ξnal consistió en una serie de tres talleres para intérpretes indígenas (ver el
apartado 4.1) donde se exploró terminología médica relacionada con el COVID-19, se documentó
dicha terminología en las diferentes variantes y lenguas presentes en los talleres, y se daban consejos
básicos de técnicas de interpretación a los participantes. Las dinámicas de estos talleres están basadas
en las dinámicas de cooperación en proyectos de traducción en los que algunos de nosotros
habíamos participado anteriormente (ver Salazar et al. en publicación). Los talleres tuvieron lugar



en Santa María en noviembre y diciembre de 2021, y fueron seguidos de una sesión virtual de
trabajo para pulir los términos elegidos y una sesión de grabación para crear un glosario compartido
con el público (Ávila et al. 2022). El proyecto siguió con el diseño de una página web (Justicia Social
de Intérpretes de Lenguas Originarias 2023) que alberga el glosario (ver el apartado 4.2), continuó
con tres de los participantes en los primeros talleres co-organizando una nueva serie de dos talleres
en noviembre y diciembre de 2022 (ver el apartado 4.3), y siguió en junio de 2023 con un taller (ver
el apartado 4.4) organizado por JSILO junto con estudiantes de medicina de la Osteopathic School
de la A.T. Still University en Santa María, California (ver Parkman et al. 2023) .

4.1 Talleres 20219

En los viernes 5, 12 y 19 de noviembre de 2021 hicimos tres talleres en Santa María (Condado de
Santa Bárbara, California). Estos talleres fueron organizados por el comité de justicia lingüística de
LIMCRTF junto con los intérpretes expertos contratados como facilitadores de los talleres: Salustia
Ávila y Jeremías Salazar (ver Figura 4). El principal objetivo de estos talleres era la creación de un
glosario de términos especializados para ayudar en la interpretación y divulgación de información
sobre el COVID-19. Un total de 11 hablantes de mixteco participaron en esta primera serie de
talleres.

El primer taller empezó con una ronda de presentaciones, en la que cada une de nosotres
compartía información sobre nuestra comunidad de origen, nuestra experiencia como intérpretes, y
nuestra motivación para participar en este proyecto. El equipo organizador también se presentó y
contextualizó los talleres dentro de los proyectos de LIMCRTF. De ahí, Salustia Ávila compartió los
acuerdos de mínimos que habían establecido con Jeremías (ver anexo 1). Los participantes
aprobaron los acuerdos y recalcaron la necesidad de tener una mente abierta puesto que no hay
respuestas incorrectas, y se comprometieron a hacer el intento siempre aunque nos sea difícil.

Con las presentaciones hechas y habiendo aprobado en grupo los acuerdos comunitarios
para los talleres, pasamos a la primera actividad de interpretación. En esta actividad nos dividimos
en grupos de 3 para esceniΞcar una visita al médico y practicar la interpretación.10 Dimos un guión
a cada participante (ver anexo 2) y lo leímos entre todos. Después, cada grupo practicó la escena tres
veces, rotando entre los papeles de proveedor, paciente e intérprete. El proveedor leía el guión en
español, mientras que el paciente lo traducía en voz alta a su variante de mixteco. El intérprete
pasaba del español al mixteco y viceversa. Durante la actividad, cada grupo apuntó en una hoja

10 En el primer taller hubo un total de 8 participantes. Ana Huynh, miembro del comité organizador de los talleres, se
unió a uno de los grupos. Salustia y Jeremías supervisaron la actividad participando en las discusiones de todos los
grupos.

9 En este apartado se presentan en cursiva frases reproducidas directamente de las notas etnográΞcas que tomó Guillem
durante el taller.



grande (ver Figura 5) los términos que se les hizo difícil traducir junto con qué opciones de
traducción terminaron funcionando en el grupo (ver Tabla 3). El objetivo de la actividad era
reconocer las diΞcultades de la traducción médica, familiarizarnos con los distintos variantes y
colaborar con hablantes de otras variantes para encontrar soluciones de traducción. Este ejercicio no
trataba de encontrar la mejor manera de traducir un término en una variante concreta, sino que se
buscaba encontrar traducciones que funcionaran en ese contexto y para ese grupo en concreto.

Figura 4. Salustia Ávila y Jeremías Salazar en su
rol como facilitadores de los talleres. Figura 5. Foto de la hoja del Grupo 2, con

algunos términos médicos y traducciones al
mixteco.

Al Ξnalizar el ejercicio nos juntamos todo el grupo y compartimos reΟexiones sobre las
diΞcultades que habíamos encontrado. Se mencionó que había muchos términos ‘nuevos’ que no
son usados normalmente en mixteco, y que como intérpretes solemos tener que explicar el
significado, basándonos en la definición para encontrar palabras y explicar a la comunidad de qué
se trata, para que lo entiendan como por ejemplo decir foto para que veas en el interior del cuerpo en
vez de radio-X. Sin embargo, también recalcamos la necesidad de ser preciso y de pedir explicaciones
al médico siempre que nos sea posible, porque no queremos tener confusión con el paciente.

En cuanto a las diferencias entre variantes, la mayoría coincidió en observar que a veces las
palabras son las mismas, pero el tono o la forma de decirlo es distinto pero en general repitiendo o
buscando nuevas maneras de decirlo o con señas o elaborando más las descripciones podemos lograr
entendernos. Eso sí, hay que ir con cuidado puesto que hay palabras que para nosotros significan
una cosa, pero para otras comunidades son palabras ofensivas. Cabe mencionar que incluso entre
hablantes de un mismo municipio se observaron diferencias: somos del mismo municipio, pero ella
no me entendía todo.
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En el segundo taller se incorporaron dos participantes más, por lo que después de otra
ronda de presentaciones, presentamos dos traducciones publicadas de información sobre el
COVID-19 en dos variantes de mixteco: el mixteco de Yucunani, San Juan Mixtepec (Salazar,
Salazar et al. 2021b); y el mixteco de Tlahuapa, Alcozauca de Guerrero (Reyes Basurto & Peters
2020). Jeremías, como traductor de la versión al mixteco de Yucunani, y Guillem como ayudante en
el proceso hablaron de las diΞcultades del proyecto de traducción (ver Figura 6) y de la colaboración
con otros miembros de la comunidad para poder llegar a una versión deΞnitiva (ver Salazar et al. en
publicación). Con esta información, volvimos a dividirnos en grupos para practicar unos pequeños
diálogos pensados para introducir términos que habían sido difíciles de traducir para Jeremías (ver
anexo 3). Cada grupo trabajó dos de estos pequeños diálogos y apuntó los términos difíciles y sus
soluciones de traducción (ver Figura 7 y Tabla 4).

Figura 6. Jeremías y Guillem hablando del
proceso de traducción de Salazar, Salazar et al.

(2021b).

Figura 7. Foto de la hoja del Grupo 2, con
algunos términos y traducciones al mixteco.
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Después de este ejercicio, Abigail compartió con el grupo el cuestionario que el Center for
Disease Control (CDC) estableció para poder acceder a la vacunación. Esta lista de veriΞcación
(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/pre-vaccination-screening-form-sp.pdf) estaba
repleta de expresiones técnicas de difícil traducción –y de difícil comprensión en sus versiones en
español y en inglés. Esta lista de veriΞcación se estaba usando para poder pedir cita en centros de
vacunación, y como intérpretes todavía no teníamos acceso a médicos que nos ayudaran a aclarar
esos términos. IdentiΞcamos 25 términos que serían de difícil traducción: dosis, reacción alérgica,
miocarditis, anaΞlaxia, pericarditis, laxantes, epi-pen, polisorbato, anticuerpos, intravenosos, orales,
anticoagulante, sistema inmunológico, terapias, inmunosupresores, trastorno hemorrágico,
trombocitopenia, inyectable, heparina, dérmico, síndrome, monoclonales, inΟamatorio,
multisistémico, refuerzo, y medio ambiente. Acordamos compartir estos términos con otros
miembros de la comunidad y escoger de entre esta lista los términos que incluiríamos en el glosario
Ξnal.

En el tercer y último taller de 2021 se acordaron los términos que incluiríamos en el
glosario, y los trabajamos en grupo. Por razones de tiempo solo pudimos trabajar en doce términos.
Presentamos cada término y las traducciones que cada uno había encontrado en su variante, y
procuramos que la información fuera precisa y correcta. Además, este proceso nos ayudaba a
recordar palabras que a lo mejor ya no usamos mucho pero sí se usan en otras variantes. Al Ξnal del
taller grabamos nuestras traducciones, pero acordamos que nos daríamos un tiempo para poder
revisar bien y chequear con otra gente que hablara nuestro mismo variante para asegurarnos de que
nuestras traducciones sí se entendían bien. Los participantes de los talleres recibieron un certiΞcado
Ξrmado acreditando la formación recibida.

4.2 Glosario
Los doce términos elegidos para el glosario fueron escogidos de entre los términos que aparecían en
la lista de veriΞcación antes de la vacunación contra el COVID-19, del CDC . Estos términos
fueron: anaΞlaxia, antibiótico, anticoagulante, bacteria, célula, dosis, laxante, reacción alérgica,
refuerzo, relleno dérmico, roncha, y síndrome inΟamatorio multisistémico.

Para chequear las traducciones que íbamos a incluir en el glosario tuvimos una sesión en
Zoom en marzo de 2022 para volver a repasar los términos y la escritura que cada intérprete
prefería, seguida de una sesión de grabación en abril de 2022 de los términos ya deΞnitivos. Los
términos fueron grabados con una grabadora Tascam DR100mkii digital, con un micrófono
omnidireccional AT8010 en el canal derecho y un micrófono de diadema SM10A en el canal
izquierdo. Aunque el proceso pueda parecer redundante, es muy importante para nosotres
asegurarnos de que los términos que compartimos en el glosario (a) son comprensibles para la



comunidad (tanto para gente mayor como para gente joven); y (b) transmiten la información
correcta y adecuada y no podían malinterpretarse. La salud, al Ξn y al cabo, no es un juego.

En un principio diseñamos el glosario como un dosier a tamaño carta (ver Figura 8).
Decidimos titularlo Tu’un Kue’e COVID-19 porque todos los variantes de mixteco con los que
estábamos trabajando compartían las palabras tu’un para ‘palabra’ y kue’e para ‘enfermedad’,
aunque los tonos pudieran variar entre variantes. De esta manera encontramos un título que podía
leerse en cualquiera de las 7 variantes incluídas en el glosario. Este dosier se utilizó como punto de
partida para la versión en p’urhépecha que hizo Martín Gabriel Ruiz, P’amenchakua Coronavirus
(ver Gabriel Ruiz et al. 2023).

Figura 8. Portada y término de ejemplo de la primera versión del glosario Tu’un Kue’e
COVID-19.

Sin embargo, para maximizar el potencial de uso del glosario decidimos que teníamos que
crear un formato más accesible, más chiquito, y más fácil de llevar encima. Así fue que acordamos
crear un tríptico, que diseñamos usando Canva.com (ver Figura 9). Este tríptico presenta los doce
términos trabajados en cada variante en un diseño llamativo y fácil de distribuir.13 Imprimimos más
de mil trípticos que fueron repartidos a miembros de la comunidad y a las oΞcinas de MICOP en
Santa María y en Oxnard (ver Figura 10).

13 Nótese que algunos términos no están traducidos en todos los variantes. En estos casos la persona encargada de la
traducción no encontró ninguna solución que le satisΞciera.



Figura 9: Parte del tríptico Tu’un Kue’e
Coronavirus.

Figura 10: El tríptico Tu’un Kue’e Coronavirus
en las oΞcinas de MICOP en Oxnard (condado

de Ventura, California).

Como puede observarse en la Figura 9, el tríptico incluía también un código QR que daba
acceso a una página web. Para nosotres era muy importante poder compartir los términos del
glosario con las grabaciones de audio. Todas las lenguas mixtecas son lenguas tonales, y la escritura
de los tonos puede no ser transparente para el lector. En nuestro caso, la mayoría de las traducciones
escritas no representan los tonos porque no habíamos indagado en el estudio de los tonos de cada
variante. La única excepción en nuestro glosario es la versión en el mixteco de Yucunani, para la cual
Jeremías Salazar junto con colaboradores en UCSB ya había diseñado una escritura que
representaba los tonos que se usan en ese variante. La grabación en audio de todos los términos14 era
pues un paso muy importante para asegurar que el resultado Ξnal fuera de utilidad para intérpretes
y proveedores de servicios sanitarios que no sabían o no podían leer las versiones escritas. Fue por
eso que creamos una página web con código HTML simple, hosteada en atwebpages, donde
pudiéramos compartir los términos con sus respectivas grabaciones de audio. La página web ofrece
la opción de consultar todos los términos disponibles en una variante en concreto o consultar todas
las traducciones existentes para un término especíΞco (ver Figura 11). Utilizamos HTML para
simpliΞcar el proceso y asegurar continuidad del proyecto sin necesidad de que futuras
incorporaciones al grupo tengan que dedicar mucho tiempo a aprender cómo modiΞcar la página
web.

14 Los términos en ambos variantes de p’urhépecha fueron grabados con la misma grabadora y los mismos micrófonos
que los términos mixtecos.



Figura 11. Captura de pantalla de las traducciones del término ‘antibiótico’ en seis variantes de
mixteco y dos variantes de p’urhépecha.

Después de debatirlo en reuniones, decidimos comprar el dominio
www.glosarioindigena.com, que nos permitirá seguir añadiendo más términos y ampliar nuestro
glosario más allá del ámbito sanitario si queremos. Fue durante la creación del glosario que se
estableció el grupo que más tarde formaría oΞcialmente Justicia Social de Intérpretes de Lenguas
Originaria (JSILO).

Teniendo en cuenta la importancia de una interpretación exacta y precisa en un ámbito
como el sanitario, decidimos añadir esta advertencia en nuestra página web: Los términos
presentados en este glosario son sugerencias, pero la traducción correcta dependerá del contexto y de
las recomendaciones médicas. Es decir, lo que ofrecemos son términos trabajados y revisados, pero si
estamos interpretando a un médico, siempre es aconsejable pedirle que elabore y se explique sin
términos especializados para poder interpretar lo que el médico considera importante en ese
contexto especíΞco.



4.3 Talleres 202215

Después de la experiencia con los Talleres de 2021, Javier, Abigail y José tomaron las riendas de una
serie de dos talleres en noviembre y diciembre de 2022 junto con Salustia (ver Figura 12). Después
de aprobar unos acordes de grupo, en estos talleres presentamos el glosario terminado a un grupo de
6 hablantes de mixteco y recreamos algunas de las actividades que ya habían funcionado en los
talleres de 2021, como el role play para practicar la interpretación (ver Figura 13). Además, en este
taller añadimos consejos de interpretación y repasamos códigos de conducta del intérprete,
enfocándonos especialmente en la necesidad de pedir aclaraciones al médico en vez de elaborar por
nuestra cuenta.

Figura 12. Anuncio de los talleres que se envió
a organizaciones que ofrecen interpretación en

mixteco.

Figura 13. Javier, José y Eric demostrando el
role play de interpretación en una cita médica,

con Abigail observándolos.

Solo tuvimos fondos para dos talleres en 2022, y por eso no tuvimos tiempo de añadir más
términos o variantes al glosario. Necesitamos más horas porque es mucho lo que queremos aprender.
Pero pudimos trabajar con nuevas personas y aprender de nuevos variantes. Tuvimos una
conversación sobre cómo nombrar los órganos del cuerpo humano en los diferentes variantes de
mixteco y encontramos bastantes similitudes entre variantes. Para algunas participantes fue muy
importante descubrir que siendo pacientes y escuchando más a nuestros compañeros podíamos llegar

15 En este apartado se presentan en cursiva frases reproducidas directamente de las Ξchas de evaluación que rellenaron
los participantes al Ξnal del segundo taller. Las frases se presentan de manera anónima.



a entendernos incluso a pesar de algunas diferencias entre municipios. Como dijo una de las
participantes, trabajar en espacios abiertos a la diferencia como estos talleres nos ayuda a desarrollar
más nuestro mixteco y a saber más de lo que no conocíamos gracias a compañeros de otros variantes, a
la vez que nos empuja a valorar el privilegio de hablar mixteco y sentirnos seguros de expresarnos en
nuestro lenguaje. Los comentarios en las Ξchas de evaluación dejan claro que hay necesidad de
talleres y espacios como éste, ya sean en Santa María, en Oxnard, o en Zoom.

4.4 Taller 2023 y colaboración con estudiantes de medicina
Por las mismas fechas en las que hicimos los talleres de 2022, un grupo de estudiantes de medicina
de la Osteopathic School de la A.T. Still University en Santa María, California se puso en contacto
con nosotres. Durante sus prácticas habían observado que había una falta de comunicación entre los
médicos y los pacientes de habla mixteca, y quisieron crear un glosario. Cuando encontraron
nuestra página web se pusieron en contacto para ofrecernos su colaboración.

Después de unas reuniones con JSILO y el equipo médico, establecimos un plan para
conseguir fondos para realizar nuevos talleres que nos permitieran ampliar el glosario. El equipo
médico consiguió unos fondos de Physicians for Healthy California que nos sirvieron para planear y
ejecutar un taller en junio de 2023 (ver Parkman et al. 2023). Para este taller, siendo solo uno,
invitamos a las participantes de los talleres de 2022, aunque aceptamos también que trajeran a
compañeros nuevos. Como novedad, este fue el primer taller que no se centraba en términos
explícitamente relacionados con el COVID-19. El equipo médico nos facilitó una lista de términos
que ellos habían identiΞcado como fuente de malentendidos en su trabajo y en JSILO elegimos doce
términos para el taller. Los términos elegidos fueron: hipertensión, mamografía, muestra de sangre,
varicela, sarampión, tétano, riñón, vesícula biliar, anemia, ataque al corazón (infarto de miocardio),
derrame cerebral y diálisis.

Empezamos el taller con un recordatorio de los acordes comunitarios de los talleres de 2022
y de lo que un intérprete debe hacer, cómo debe presentarse a las partes y cómo debe comportarse
durante la sesión de interpretación. Después los estudiantes de medicina presentaron su visión del
taller y nos dividimos en tres grupos. Cada grupo trabajó los términos con un estudiante de
medicina (ver Figura 14). La dinámica de este taller fue muy parecida a la de talleres anteriores, pero
con la ventaja de contar con una persona en cada grupo que podía explicarnos qué signiΞcaban estos
términos, en qué contextos se usaban, y qué es importante recalcar en esos contextos. Durante una
hora cada grupo platicó sobre los términos elegidos y cada intérprete intentó ofrecer traducciones
en su variante. Estas traducciones eran re-traducidas al español/inglés para que el estudiante de
medicina de cada grupo revisara que no hubiera errores. Al Ξnal de la sesión cada grupo compartió
su experiencia y todes coincidimos en que necesitábamos más tiempo con los estudiantes de



medicina, que había sido muy útil y muy valioso poder tenerlos con nosotres en este taller.
Acordamos que revisaremos los términos con otros miembros de la comunidad, y que invitaremos a
los estudiantes de medicina y seguiremos trabajando estos términos (y más) en los próximos talleres
para los que JSILO consiguió Ξnanciación de Fund For Santa Barbara. Por ahora, hemos podido
recopilar ya algunos términos que surgieron de este taller (ver Tabla 5), aunque esperamos
conΞrmación en los próximos talleres para añadirlos a la página web.

Figura 14. Dos intérpretes mixtecas trabajando la lista de términos con Daniel Slaton, estudiante de
medicina en A.T. Still University, y Eric W. Campbell, profesor de lingüística en UCSB.
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5 Conclusiones: Retos, reΟexiones, y siguientes pasos
La misión de JSILO es promover el acceso lingüístico y la justicia lingüística y social para las
comunidades indígenas mesoamericanas que residen en la costa central californiana a través de la
interpretación. El proyecto apoya esfuerzos de miembros de comunidades indígenas para establecer
servicios lingüísticos adecuados para las comunidades. A nivel personal este proyecto nos ha
brindado una oportunidad única para contribuir al bienestar de nuestra comunidad usando nuestra
lengua. Hemos podido contribuir al mantenimiento de nuestras lenguas luchando a la par por el
derecho de nuestra comunidad al acceso a la información y a una atención sanitaria digna. Este
proyecto también nos ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de la
interpretación, y también nos ha ayudado a mejorar nuestros conocimientos lingüísticos. Hemos
expandido nuestro vocabulario en nuestras lenguas, aprendiendo maneras de explicar términos
especializados y recordando palabras antiguas al oírlas de compañeros que hablan otros variantes.

Cada vez hay más términos nuevos, no solo en el ámbito sanitario, también en las escuelas,
en la corte… y creemos necesario trabajar para poder asegurar que podemos expresar todas nuestras
necesidades en nuestra propia lengua. Para ello, JSILO ofrece espacios de debate y capacitación
multilingües, donde hablantes de lenguas indígenas pueden (a) aprender sobre interpretación como
profesión y praxis; (b) compartir experiencias con otros intérpretes/traductores/activistas; (c)
contribuir en la creación de materiales escritos y en audio para intérpretes y traductores; (d) diseñar
estrategias de comunicación con proveedores de servicios. Este último punto es una tarea pendiente,
pero es una parte importante de la siguiente fase del proyecto. Durante los talleres que hemos hecho
hasta la fecha nos hemos dado cuenta de la importancia del mixteco para poder expresar nuestros
problemas de salud, educación, y que nos puedan ayudar en base a lo que en verdad necesitamos.17

No solo necesitamos crear y/o adaptar la información desde nuestra comunidad para nuestra
comunidad, sino que también ocupamos comunicar nuestra propia información a las instituciones
y organizaciones que proveen servicios para nuestras comunidades. En este sentido, el esfuerzo para
conseguir justicia social y lingüística no puede venir solo de nuestra parte. El intérprete puede
formarse y disponer de materiales que lo apoyen durante su trabajo, pero el médico también debe
poner de su parte para que la comunicación sea Οuida y exitosa.

En la siguiente fase del proyecto queremos: (a) agregar más términos y más campos
semánticos al glosario; (b) agregar otras lenguas mixtecas y otras lenguas indígenas; (c) incluir más
sesiones formativas de interpretación en nuestros talleres; (d) moderar conversaciones comunitarias
sobre necesidades lingüísticas y sociales que podamos trabajar juntos; y (e) elaborar información
contextual para la página web del glosario.

17 Respuesta en el formulario de evaluación de una participante en los talleres de 2022.



JSILO ofrece un modelo de colaboración entre intérpretes de lenguas originarias18 y
lingüistas académicos. Una colaboración basada en la igualdad y el respeto mutuo, y en una
organización totalmente horizontal. Todas las decisiones de JSILO se toman en grupo y por
unanimidad. Nos nutrimos de la diversidad de ideas, experiencias, y conocimientos de todos y cada
uno de los miembros del grupo. Consideramos que ese respeto por todas las ideas y opiniones ha
sido la base de nuestro éxito hasta ahora. Ofrecemos nuevas soluciones a problemas con los que la
comunidad lleva tiempo batallando, y lo hacemos desde la propia comunidad y siempre abiertos a la
variación lingüística y cultural. En JSILO usamos nuestras lenguas para luchar por la justicia social
para los pueblos originarios. Estamos aquí para proveer el apoyo para un cambio.

18 Cabe mencionar que además de intérpretes somos activistas y profesionales del lenguaje en un sentido más amplio,
teniendo años de experiencia con trabajos relacionados con el lenguaje, los derechos laborales, el acceso a la salud, etc.
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Anexo 1: Acordes básicos para los talleres, propuestos por Salustia Ávila y Jeremías Salazar y
acordados en grupo el viernes 5 de noviembre de 2021

1- Estamos aquí para aprender del uno/a al otro/a para aumentar nuestro conocimiento de
variantes y de nuestra comunidad
2 - No hay una sola deΞnición de lo que es correcto:

● En nuestras variantes hay términos que cambian, también nuestra forma de hablar, por
razones históricas, geográΞcas, etc. De esto tratan los estudios de lingüística

● Nuestra gente y nuestra lengua se adapta(n)
3 - Todos/as tenemos algo que aportar sobre nuestra lengua:

● Solo por ser los facilitadores no signiΞca que no tenemos nada que aprender de ustedes
4 - Respetar y escuchar a la persona que está hablando



Anexo 2: Diálogo de práctica (Taller 5 noviembre 2021)

Hace aproximadamente dos meses que el señor Gómez dio positivo de COVID-19. El paciente fue
hospitalizado por dos semanas, porque tenía problemas respiratorios por causa del COVID-19.
Ahora el paciente está en la clínica en su cita médica porque tiene los pulmones y la garganta muy
irritados y con mucho ardor.

Proveedor: Buenas tardes señor Gómez, ¿cuál es la razón de su visita de hoy?

Paciente: Estoy aquí porque hace un par de meses que estuve positivo con COVID-19.

Proveedor: ¿Cómo se está sintiendo ahora después de los tratamientos?

Paciente:Doctor la verdad no me estoy sintiendo bien es porque cuando estuve hospitalizado, los
doctores utilizaron un aparato de rayos ultravioletas para esterilizar el virus. También eso está
causando que tenga mucho dolor en la parte baja de mi espalda.

Proveedor: Siento mucho que esté teniendo todos estos síntomas, pero voy a ordenar a que le hagan
un radio-X para ver qué es lo que está pasando.

Paciente:Gracias, doctor.

Proveedor: Le voy a recetar un antibiótico y también un par de inyecciones, esto le ayudará a
sentirse mejor.



Anexo 3: Diálogos de práctica (Taller 12 noviembre 2021)

Escena 1: Respiración
Doctor: Puede que tenga coronavirus.
Paciente: Imposible. Mire, puedo aguantar la respiración sin toser.
Doctor: El hecho de poder contener la respiración durante diez segundos o más sin toser o sentir
molestias no signiΞca que no tenga coronavirus o cualquier otra enfermedad pulmonar.

Escena 2: Tratamiento
Paciente: ¿Hay alguna medicina para prevenir el covid?
Doctor:Hay diversas vacunas que han demostrado ser eΞcaces en la prevención del covid.
Paciente: Y si te agarra covid, ¿hay algún tratamiento eΞcaz?
Doctor: Por el momento no hay ningún medicamento especíΞco para tratar la infección por
coronavirus, aunque hay tratamientos generales que sí funcionan.

Escena 3: Nariz
Paciente: ¿Es posible prevenir el covid con soluciones salinas?
Doctor:No hay pruebas que indiquen que enjuagarse la nariz regularmente con una solución salina
prevenga el covid.

Escena 4: Cloro
Paciente:Me duele mucho el estómago, doctor.
Doctor: ¿Qué ha comido recientemente?
Paciente: Bebí un vaso de cloro para prevenir el covid.
Doctor: Beber metanol, etanol o cloro no ayuda a prevenir el covid, ni cura la enfermedad. Y
además puede ser muy peligroso. Vamos a hacerle unas pruebas.

Escena 5: Escáneres
Paciente: ¿Los escáneres términos son efectivos para detectar a personas infectadas con
coronavirus?
Doctor:No, porque solo detectan si tiene Ξebre. Los infectados por coronavirus no empiezan a
tener Ξebre hasta entre dos y diez días de contagiarse.



Escena 6: Vacuna
Doctor: Puede pedir cita para la vacuna del COVID.
Paciente:No quiero ponerme la vacuna porque lleva chips y cambia tu ADN.
Doctor: Las vacunas del COVID-19 no cambian ni interactúan con tu ADN de ninguna manera.
Ambos tipos de vacunas del COVID-19 entregan instrucciones (material genético) a nuestras
células para empezar a construir protección contra el coronavirus. Pero el material nunca entra en el
núcleo de la célula que es donde está nuestro ADN.


