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Resumen

El presente artículo aborda el análisis de la (re)configuración de la subjetividad de la figura que se asocia 
a la actriz e instapoeta Carla Quevedo. A partir de las nociones de medio y modo como parte esencial de 
los textos abordados, que deben entenderse en clave semiótica, estudiamos las instancias de autotraduc-
ción intermedial, multimodal e interlingüística como procesos que permiten dar cuenta de la cons-
trucción y reconstrucción del ethos. Así, además de ocuparnos de los discursos en torno a la figura 
de Quevedo, analizamos el pasaje de los poemas publicados en Instagram a su publicación en papel 
en el poemario bilingüe me peleé a los gritos con el manager del spa, de 2019. También estudiamos 
los traslados entre el inglés y el español que se evidencian dentro del mismo poemario. Entendemos 
que la autotraducción del medio digital al medio impreso, por un lado, y del inglés al español, por 
otro, habilitan un retrabajo del ethos de artista de la figura que se asocia a Carla Quevedo. El análisis 
se plantea como objetivo caracterizar esa reconfiguración de la subjetividad y reconoce en ella una 
herramienta que permite la legitimación de una faceta del ethos vinculada a la escritura y la autoría.

Palabras clave: utotraducción; intermedialidad; ethos; instapoesía; Carla Quevedo.

Self-Translation as a Process that Legitimizes an Author’s Ethos 
in the Work of Artist Carla Quevedo

Abstract

This article analyzes self-translation as a (re)shaping and legitimizing process that allows for an au-
thor ethos in the work of  actress and Instapoet Carla Quevedo. Considering the notions of  mode and 
media as essential parts of  the texts covered, which need to be viewed from a semiotic perspective, we 
study the instances of  intermedial, multimodal and interlinguistic self-translation as processes that 
allow for constructing and reconstructing ethos. Thus, in addition to analyzing discourses connected 
to Quevedo’s image, we revise the passage from the poems posted on Instagram to their publication 
on paper in me peleé a los gritos con el manager del spa (2019). We also consider the movements be-
tween English and Spanish within the printed work itself. We believe that the self-translations from the 
digital to the printed media, on the one hand, and from English into Spanish, on the other, allow for 

1	 Este	artículo	se	enmarca	en	la	investigación	“Escrituras	de	minorías,	ethos	y	(auto)	traducción”,	financiada	
por la Universidad Nacional de La Plata —unlp— (H/825, 2017-2021).
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the reworking of  the ethos of  the figure of  artist associated to Carla Quevedo. This analysis aims at 
characterizing this reconfiguration of  subjectivity and recognizes in it a tool that leads to legitimizing 
an aspect of  ethos linked to writing and authorship.

Keywords: self-translation; intermediality; ethos; Instapoetry; Carla Quevedo.

L’Autotraduction comme processus de légitimation d’un ethos d’auteur  
dans l’œuvre de l’instapoète Carla Quevedo

Résumé

Cet article analyse l’autotraduction comme un processus qui (re) modèle et légitime un ethos d’au-
teur dans le travail de l’actrice et instapoète Carla Quevedo. Considérant les notions de mode et de 
média comme des éléments essentiels des textes abordés,  nous étudions les instances d’autotraduc-
tion intermédiale, multimodale et interlinguistique comme processus permettant de construire et de 
reconstruire l’ethos. Ainsi, en plus d’analyser les discours liés à l’image de Quevedo, nous abordons le 
passage des poèmes postés sur Instagram à leur publication sur papier dans me peleé a los gritos con 
el manager del spa (2019). Nous considérons également les transferts entre l’anglais et l’espagnol au 
sein même de l’œuvre imprimée. Nous pensons que les autotraductions du média digital vers le mé-
dia imprimé, d’une part, et de l’anglais vers l’espagnol, d’autre part, permettent de retravailler l’ethos 
de la figure d’artiste associée à Carla Quevedo. Cette analyse vise à caractériser cette reconfiguration 
de la subjectivité et elle y reconnaît un outil qui conduit à légitimer un aspect de l’ethos lié à l’écriture.

Mots clés : autotraduction ; intermedialité ; ethos ; Instapoésie ; Carla Quevedo.
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1. Introducción

De un tiempo a esta parte, espacios virtuales 
como Tumblr, Twitter, YouTube y, más re-
cientemente, Instagram han democratizado el 
acceso a la producción de arte y posibilitado 
nuevas formas de expresión cultural y artística 
(Dege, 2019; Kwun, 2018). Uno de los casos 
más emblemáticos de los últimos años es el 
surgimiento de los instapoetas, poetas que pu-
blican su obra en la red social Instagram, con 
Rupi Kaur como principal exponente (Cia, 
2017; Elizalde, 2015; Mazin, 2016; Vasconce-
los, 2018). En ciertas ocasiones, esos poemas 
llegan a una publicación editorial. Así sucedió 
en el caso de Carla Quevedo, actriz argentina 
que se ha desempeñado en cine y televisión, 
tanto en Argentina como en Hollywood, y que 
comenzó su labor de poeta a través de Insta-
gram hasta llegar a la publicación de me peleé 
a los gritos con el manager del spa (2019a),2 su 
primera obra en formato impreso.3

El pasaje, entonces, de la publicación en Insta-
gram a la publicación en papel constituye, en-
tendemos, un proceso de traducción entre dos 
medios: el digital y el impreso. Al mismo tiem-
po, la multiplicidad de modos que se ponen en 
relación en estos textos obliga a adoptar una 
definición de texto en clave semiótica. En este 
sentido, la noción de traducción intersemiótica 
(Jakobson, 1996), definida como la interpreta-
ción de signos verbales por medio de signos de 
sistemas semióticos no verbales (por ejemplo, el 
caso de un filme basado en una novela), resulta 
de especial relevancia para nuestro estudio.

Incluso, más interesantes resultan las revisio-
nes posteriores que diversos autores han he-

2 En adelante, me peleé… 
3 En el presente artículo concebimos el texto 

como multimodal por naturaleza, y entendemos 
que cada modo puesto en evidencia en el texto 
contribuye	significativamente	a	su	construcción.	
Por tal motivo, respetamos aquí (y en el resto del 
artículo) las mayúsculas corridas presentes en la 
portada del poemario y en cada uno de los títulos 
de los poemas.

cho del concepto propuesto por Jakobson. Por 
ejemplo, se ha señalado que existe traducción 
intersemiótica aun en los casos en que la tra-
ducción se origina en un texto no verbal (Kru-
ger, 2010; Marková, 2020; Schober, 2010). Por 
otro lado, también se ha indicado que inclu-
so la traducción interlingüística constituye un 
caso de traducción intersemiótica, en tanto 
toda lengua es, en sí misma, un sistema se-
miótico (Desjardins, 2020; Kaindl, 2013; To-
rop, 2002). Más recientemente, María Laura 
Spoturno (2020) se ocupó del estudio de los 
pasajes multimodales e intermediales desde 
un texto dramático al texto performático y, 
luego, a la puesta en el escenario. Su trabajo, 
que reconoce en estas mediaciones procesos 
de traducción y retraducción, habilita nuevas 
formas de abordar textos como los que anali-
zamos aquí.

En estrecha relación con la idea de texto como 
multimodal por naturaleza, Gunther Kress y 
Theo van Leeuwen (2001) resaltan la impor-
tancia de estudiar las modalidades que se po-
nen en contacto en cada texto como un todo 
con un único objetivo o función. Desde esta 
perspectiva, los medios son aquellos recursos 
que hacen posible la producción de esas mo-
dalidades. En palabras de los autores, la no-
ción de medio alude a los “recursos materiales 
que se emplean en la producción de productos 
y eventos semióticos, lo cual incluye tanto las 
herramientas como los materiales empleados” 
(Kress y Van Leeuwen, 2001, p. 22; nuestra 
traducción). Por ejemplo, para el caso de los 
textos que abordamos en este trabajo, Internet 
constituye un medio, a la par de la red social 
Instagram, o el papel en el poemario impreso.

Por su parte, la noción de modalidad o modo de-
signa cada recurso semiótico disponible para 
“la realización simultánea de discursos y de 
tipos de (inter)acción” (Kress y Van Leeuwen, 
2001, p. 21; nuestra traducción). En este sen-
tido, las imágenes de las publicaciones en Ins-
tagram, más el elemento verbal que aporta el 
epígrafe, por ejemplo, son algunos de los mo-
dos de los textos que estudiamos. Nuevamente, 



Sabrina Solange Ferrero

192

Autotraducción, América Latina y la diáspora latina

debe recordarse que todo texto, aun cuando 
no incluya imágenes o sonidos, es entendido 
como multimodal, en tanto necesariamente 
combina diferentes recursos semióticos (como, 
en un poema impreso, el gráfico y el verbal, 
por ejemplo).

En este marco, este trabajo tiene como obje-
tivo principal determinar la manera en que se 
configura (y reconfigura) la subjetividad en y 
entre medios y modos en los distintos proce-
sos de traducción. Al entender que ese pasaje 
entre medios y modos es efectuado por el mis-
mo sujeto empírico que hizo la primera publi-
cación, reconocemos que estos procesos son, 
de hecho, autotraducciones. Para llevar a cabo 
el análisis, entonces, en primera instancia nos 
ocupamos del proceso de autotraducción in-
termedial y multimodal (Kaindl, 2013; Kress, 
2020; Pérez González, 2014), que surge en el 
pasaje del posteo en Instagram (medio digital) 
a la publicación en papel (medio impreso). En 
segunda instancia, profundizamos en la auto-
traducción interlingüística (Grutman, 2020) 
dentro del mismo poemario, que presenta no 
solo poemas escritos primeramente en espa-
ñol, sino también poemas en inglés, con su co-
rrespondiente autotraducción al español.4

Con estos objetivos en mente, el presente ar-
tículo se organiza de la siguiente forma: en la 
próxima sección caracterizamos la noción de 
autotraducción, con la finalidad de ahondar en 
los aspectos que resultan de mayor relevancia 
para este estudio. Luego, para desarrollar el 
análisis de la subjetividad en el corpus, articu-
lamos aportes de Ruth Amossy (1999, 2009, 
2010) en torno a la construcción del ethos en 
el discurso y de María Laura Spoturno (2017, 
2019a) en relación con el ethos del traductor y 
el autotraductor. En esta segunda sección asi-
mismo nos ocupamos del concepto del retrabajo 
del ethos que Amossy (2010) define y Spoturno 
(2019a) retoma para explicar la especificidad 

4  Este artículo se centra en el análisis del discurso, 
por lo que el estudio de la autora como sujeto 
empírico queda fuera de nuestro alcance.

enunciativa de la autotraducción. A partir de 
esas nociones, profundizamos en la metodo-
logía de análisis que adoptamos para abordar 
el corpus propuesto, que se caracteriza no solo 
por considerar los textos del corpus, sino tam-
bién casos anteriores de enunciación que afec-
tan la construcción del ethos. En consecuencia, 
la cuarta sección atiende esa construcción del 
ethos que surge de discursos previos, mientras 
que la quinta sección se aboca al estudio de los 
poemas y los procesos de autotraducción. La 
sección final reúne las conclusiones a las que 
arribamos.

2. A propósito de la autotraducción

La autotraducción puede definirse como “el pro-
ceso de traducir la propia obra a una segunda 
lengua y el producto que resulta de ese proce-
so” (Grutman, 2020, p. 514).

Al ser un mismo sujeto empírico quien toma la 
palabra como autor y autotraductor, existe una 
amplia variedad de aspectos sobre la autotra-
ducción que han sido objeto de análisis de la 
literatura especializada. Uno de los temas más 
abordados propone delimitar si la tarea autotra-
ductora debe asociarse a la labor autoral (Bass-
nett, 2013; Grutman, 2018, 2020) o si bien, por 
el contrario, la práctica de autotraducción se 
vincula más cercanamente a la de traducción 
(Bein, 2008; Santoyo, 2005; Tanqueiro 1999, 
2000, 2002).

Una de las más claras exponentes de la concep-
ción de la autotraducción como tarea autoral 
es Susan Bassnett (2013), quien entiende el 
proceso como una forma de reescritura. So-
bre un análisis de la autotraducción desde una 
perspectiva borgiana, que toma como unidad 
de sentido el texto completo y no oraciones o 
frases aisladas, Bassnett insiste en que cuando 
los autores traducen su propia obra, incluso el 
término “autotraducción” resulta inapropiado. 
Para ella, el proceso ha de pensarse como una 
parte más de la labor autoral.
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Asimismo, aun reconociendo las limitaciones 
que se le imponen a quien traduce al trasladar 
un texto de una cultura a otra, Rainier Grut-
man (2018, 2020) destaca la labor del autotra-
ductor como autor, revalorizando de nuevo el 
carácter creativo del proceso autotraductor, en 
especial en los casos de autotraducción simultá-
nea (Grutman, 2020; Grutman y Van Bolderen, 
2014), es decir, cuando los textos en ambas len-
guas se producen casi al mismo tiempo y, en 
consecuencia, influyen (creativamente) uno 
sobre otro.

Por otro lado, en cambio, hay quienes afirman 
que la naturaleza de la autotraducción debe 
asimilarse a la de la traducción (Bien, 2008; 
Santoyo 2005; Tanqueiro, 1999, 2000, 2002). 
Helena Tanqueiro (2002) define al autotraduc-
tor como un “traductor privilegiado” (p. 50), ya 
que es lector ideal, capaz de interpretar al autor 
a la perfección. Como la definición lo indica, 
el autotraductor, desde la mirada de Tanqueiro, 
es, sustancialmente, traductor, en tanto que en-
frenta las mismas limitaciones que cualquier 
traductor en relación con el encargo al que debe 
responder y el público y la cultura meta donde 
se insertará el texto nuevo. Para el caso del tra-
bajo que aquí proponemos, y en consonancia 
con lo que postula Bassnett (2013), entendemos 
que en el proceso de autotraducción existe una 
labor de reescritura que debe destacarse. Este 
aspecto distingue la figura del autotraductor de 
la del traductor y, en consecuencia, considera-
mos que lleva a hacer su tarea desde un posicio-
namiento distinto.

3. La noción de ethos

Desde una perspectiva no referencialista de 
la enunciación y no unicista del sujeto, para 
el presente análisis adoptamos la noción de 
ethos de acuerdo con los postulados de Amossy 
(1999, 2009, 2010).

Amossy (2010) define el ethos como la imagen 
que proyecta de sí el locutor o responsable de 
la enunciación, a partir de las formas del de-
cir en su discurso, en especial aquellas que 

dan cuenta directamente de la presencia del 
yo, como la primera persona y los pronom-
bres con que se relaciona, y los subjetivemas, 
es decir, los sustantivos, adjetivos y adverbios 
que llevan la marca de la subjetividad. En este 
sentido, no será aquello que exprese el locu-
tor sobre sí mismo lo que configure su imagen 
discursiva, sino la manera en que lo haga, sus 
elecciones en cuanto a selección léxica, regis-
tro, estilo, modalidad y entonación.

Para Amossy, el ethos se gestiona en un espa-
cio institucional definido, razón por la que es 
necesario distinguir entre las nociones de ethos 
discursivo y ethos previo. Mientras que el estudio 
del primero implica examinar las modalidades 
de la enunciación, el segundo impone tomar 
en cuenta también las ideas previas, imáge-
nes que el alocutario tiene del locutor antes 
de que este tome la palabra y que surgen de 
la consideración de aspectos tanto discursi-
vos como prediscursivos. Es decir que cada 
nueva puesta en escena (Goffman, 1956) de 
la imagen propia se confronta a las impresio-
nes ya creadas en puestas en escena anteriores. 
Este carácter dinámico de la construcción de la 
imagen de sí implica, por un lado, que el ethos 
discursivo se pone en perspectiva en función 
del ethos previo y, por otro, que existe la posi-
bilidad de revisar y reconfigurar esa imagen a 
partir de una nueva puesta en escena.

3.1. El ethos y la traducción

El análisis del ethos en el ámbito de la traduc-
ción ha resultado de gran interés, en tanto no-
ción que permite echar luz sobre el lugar del 
traductor como agente social. Así, desde una 
perspectiva sociopragmática (Alberdi Urquizu, 
2018), el ethos se ha vinculado al estilo del au-
tor, estilo que debe ser trasladado del texto pri-
migenio (en términos de Dasilva, 2015) hacia 
el texto traducido.5 Estos trabajos, sin embargo, 

5		 Carmen	Alberdi	Urquizu	(2018)	define	estilo como 
determinados usos idiolectales que se suman a cier-
tos	comportamientos	específicos	y	buscan	alcanzar	
un objetivo. Pensando en el rol del traductor, en 
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desconocen estudios anteriores en torno a la 
noción de ethos en el ámbito de la traducción, 
estudios que, de hecho, resultan más apropia-
dos para la perspectiva no referencialista de la 
enunciación que adoptamos aquí.

Myriam Suchet (2013) entiende que no es po-
sible hablar de un ethos del traductor, sino, más 
bien, de un ethos diferencial: aquel que surge de 
la relación entre el texto fuente y el texto tra-
ducido. Según señala, el ethos en traducción no 
se vincula a una figura determinada que surge 
del texto, sino a la negociación que se estable-
ce entre el texto primigenio y su traducción. 
Spoturno (2017), sin embargo, sí reconoce en 
el texto traducido un ethos que surge directa-
mente de la traducción, como proyección de 
la imagen del traductor implícito (Schiavi, 
1996), es decir, de la entidad textual que regula 
la traducción. Asimismo, Spoturno retoma el 
concepto de ethos previo que propone Amossy 
para llevarlo al espacio de la traducción. Así, 
se podrá dar cuenta del ethos del traductor no 
solo por las elecciones discursivas presentes en 
el texto traducido, sino también a partir de la 
consideración del ámbito del metadiscurso, en 
el que circulan, entre otros, las entrevistas que 
haya brindado el traductor y las críticas que se 
hayan hecho de su trabajo.

3.2. El retrabajo del ethos

El retrabajo del ethos, de acuerdo con las ideas 
de Amossy (2010), es la posibilidad que tiene 
el locutor de modificar o transformar, median-
te procedimientos sociodiscursivos, en una 
nueva situación enunciativa, la imagen que de 
él puede tener el alocutario.

El estudio del retrabajo del ethos debe apoyar-
se, por un lado, en la materialidad del discurso, 
es decir, en aquello que se puede reconocer a 
partir de huellas lingüísticas explícitas (como 

este contexto cobra valor el concepto de acepta-
bilidad o appropriateness, surgido de la teoría de la 
(des)cortesía, por medio del cual se determina el 
grado en que la traducción logra insertarse en el 
polisistema de la cultura de llegada. 

los pronombres personales y los subjetivemas), 
y, por otro, en la nueva situación enunciativa, 
que trae aparejada, entre otros aspectos, nue-
vos discursos que se relacionan con el nuevo 
enunciado.

Spoturno (2019a) retoma esta noción de re-
trabajo del ethos, así como los postulados de 
Amossy (2009) en torno al ethos autoral, para 
explicar la especificidad enunciativa de la auto-
traducción. El retrabajo del ethos, que implica 
la reelaboración necesaria de la figura autoral, 
opera en los niveles discursivo y prediscursivo, 
y guarda relación con más de un ámbito discur-
sivo, en diacronía y sincronía. Spoturno desta-
ca además el carácter dialógico y constitutivo 
que existe entre el texto primigenio y el texto 
autotraducido.

Partiendo de esta propuesta de Spoturno  
(2019a), efectuamos el análisis de la recon-
figuración de la subjetividad en los discursos 
autotraducidos a partir de dos ejes: el de la 
materialidad discursiva, y el de la situación del 
discurso y el interdiscurso. En cuanto al pri-
mer eje, Spoturno propone analizar el discurso 
autotraducido en relación con las representa-
ciones de sí del autor y las afiliaciones (per-
sonales, políticas, literarias, culturales) que se 
plasman allí; la evocación que se hace al texto 
primigenio; la caracterización del nuevo lec-
tor; la mención del autor (entendida como en-
tidad responsable de la enunciación del texto 
primigenio), y la presencia o ausencia de decla-
raciones de ese autor sobre el texto primigenio. 
Por otro lado, en relación con el segundo eje de 
análisis, entender el retrabajo del ethos supone 
estudiar el ámbito de circulación del texto auto-
traducido, entender los nuevos posicionamien-
tos del autor en el campo literario, revisar las 
representaciones que circulan del autor y que 
se retoman en el texto autotraducido y, por úl-
timo, recuperar aquellos otros discursos que el 
texto autotraducido evoca o menciona.

Para caracterizar, entonces, el retrabajo del 
ethos en el caso de la figura que se asocia a Car-
la Quevedo, resulta necesario, primeramente, 
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conocer las imágenes que circulan de la auto-
ra como consecuencia de su actividad enun-
ciativa anterior. Aquí, sin embargo, resulta 
necesario señalar que la actividad artística de 
Quevedo no se limita a la escritura, sino que, 
principalmente, concierne a la actuación. Por 
este motivo, abordamos su imagen en discursos 
relacionados también con su trabajo actoral.

Luego, ponderamos las reconfiguraciones del 
ethos que surgen de los procesos autotraducto-
res en sí mismos. Para el caso de los textos de 
Quevedo, teniendo en cuenta los modos que se 
ponen en relación y en sintonía con los aborda-
jes de Helen Caple (2018a, 2018b), revisamos 
las ideas de Kress y Van Leeuwen (2006) en 
cuanto a los elementos presentes en la imagen 
y sus atributos visuales, por un lado, y las no-
ciones de Michele Zappavigna en torno a la 
subjetivación en las fotografías de Instagram 
(2016) y los hashtags y sus usos (2015). Así, 
en primer lugar, ahondamos en el ethos que se 
proyecta de la autotraducción intermedial (de 
la publicación en redes a la publicación en pa-
pel) y, en segundo lugar, de la autotraducción 
interlingüística (de los poemas en inglés a los 
poemas en español).

4. Carla Quevedo, entre la actuación 
y las letras

4.1. Actriz

En su cuenta de Instagram (@lodemarta), Car-
la Quevedo (1988) se presenta como multifa-
cética: “Actriz casi famosa. Escritora. Socia 
fundadora de @canchapizza. Mi novela por 
@ penguinrandomhouse [emoji de una flecha 
con la palabra “soon” debajo]” (Quevedo, 
s. f. a). En su cuenta de Twitter (@lodecar-
laqueved), dice ser “La argentina que triunfa 
poco en Estados Unidos” (Quevedo, s. f. b). 
Ya desde los perfiles de las redes sociales que 
más utiliza, Quevedo describe su lugar en la 
actuación con ironía y parece reírse de sí mis-
ma. Según expresa, es una actriz “casi” famosa 
(conocida, pero no por muchas personas; nun-
ca una celebridad ni una estrella) que triunfa 

“poco”, a quien probablemente solo pueda 
atribuírsele éxitos modestos.

Quevedo emigró a Estados Unidos a la edad 
de 21 años, con la intención de hacer cursos 
de actuación durante tres meses. Sin embargo, 
el éxito de El secreto de sus ojos (Campanella, 
2009), película ganadora del Oscar en la que 
participó, le dio la oportunidad de conseguir 
un agente y vivir entre Los Ángeles, Nueva 
York y Buenos Aires durante los siguientes 
10 años (Boullosa, 2021). Desde entonces, con-
siguió papeles en películas taquilleras y series 
de Hollywood, series argentinas muy reconoci-
das por la crítica, y películas de coproducción 
argentino-española, donde llevó a cabo pape-
les protagónicos.

Al ser consultada por los tres papeles que más 
marcaron su carrera, la actriz destaca:

Alicia Muñiz, uno de los papeles más difíci-
les, era necesario que esa historia se retratara 
con perspectiva de género como se hizo. Show 
me a hero, porque fue mi primer protagóni-
co en inglés y compartí elenco con grandes 
como Winona Ryder y Catherine Keener y El 
Maestro, porque implicó lograr algo que pen-
sé que no podía (Boullosa, 2021, párr. 23).6

En primer lugar, contar la historia del asesina-
to de Muñiz desde una perspectiva de género 
resulta para Quevedo algo “necesario”. Esto 
la muestra como una actriz comprometida y 
vinculada con problemáticas sociales que, a su 
entender, deben ponerse en discusión en la so-
ciedad. En segundo lugar, su papel en la serie 
hollywoodense le permitió trabajar a la par de 
“grandes” actrices, y aun si no podemos deter-
minar con certeza el sentido que Quevedo le 
da a la palabra “grandes”, sí podemos afirmar 
que las actrices mencionadas son prestigiosas 
y tienen renombre internacional. Finalmente, 
Quevedo se refiere a su rol protagónico en la 

6  Show me a hero se estrenó en 2015 (Haggis, 2015); 
El maestro en 2017 (Barone, 2017), y Monzón, serie 
en la que Quevedo interpreta a Alicia Muñiz, en 
2019 (Braceras y Nicoli, 2019).
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miniserie El maestro, ya que constituyó un “lo-
gro” en su carrera. Si bien aquí no lo explicita, 
en otras entrevistas ha señalado que interpretar 
a una bailarina de ballet le resultó sumamente 
difícil:

[…] yo no me podía tocar ni la punta del pie. 
“No tenés fuerza. Si te subís a las puntas an-
tes de los ocho meses te quebrás”, me decían. 
Lo logré a los dos meses de tomar clases (en 
Noriega, 2018, párr. 10).

Es interesante observar, además, el orden en 
que se mencionan estos papeles. En este senti-
do, Quevedo parece darle prioridad y relevan-
cia, en primer lugar, a cumplir algún tipo de 
rol social o activista desde su posición como 
actriz; en segundo lugar, a rodearse de actores 
y actrices prestigiosos a nivel internacional y, 
en último término, a cumplir desafíos y rom-
per con sus propias limitaciones. De cualquier 
modo, a fin de cuentas, el interés de Quevedo 
por la actuación parece estar también en tener 
un sostén económico: “[Q]uiero hacer proyec-
tos que me interesan y vivir bien” (Boullosa, 
2021, párr. 23).

Tanto la crítica argentina como la extranjera 
han halagado la labor actoral de Quevedo. En 
el caso de su desempeño en El maestro, Loren-
zo Mejino, destacado crítico español a cargo 
del blog Series para gourmets de El Diario Vasco, 
señala la presión que debió sentir Quevedo al 
trabajar con un actor de la talla de Julio Chá-
vez. Mejino destaca que la actriz logró “aguan-
tar el tipo frente a la fiera escénica que es Julio 
Chávez” (2018, párr. 9). Por otro lado, Silvina 
Lamazares, editora de espectáculos del diario 
argentino Clarín, sostiene que uno de los puntos 
fuertes de la serie Monzón fueron las actuaciones 
femeninas, entre las que se cuenta la de Queve-
do. Para Lamazares, su papel en esta serie “le 
dejó echar a rodar su enorme talento” (2019, 
párr. 9). Estas críticas positivas dan cuenta de 
una actriz tan talentosa, que debe encontrar los 
proyectos que “la dejan” brillar. Una actriz que, 
además, puede actuar de igual a igual frente a 
figuras que, como “fieras”, sobrepasan incluso 
las capacidades del resto de los mortales.

Las críticas se unen a una serie de premios 
que Quevedo recibió a lo largo de los años. 
Además de haber sido parte del elenco de una 
película ganadora del Oscar, en 2013 fue galar-
donada como mejor actriz en el HollyShorts 
Film Festival (Castro, 2013), en 2016 recibió el 
premio a la mejor interpretación en el Festival 
de Cine de Madrid (“‘Pasaje de vida’, premia-
da en el Festival de Cine de Madrid”, 2016), 
fue nominada como revelación femenina en 
los Premios Cóndor de Plata 2014 (“Todos los 
nominados a los Premios Cóndor de Plata”, 
2014) y recibió el premio Martín Fierro 2018 
como actriz revelación (“Carla Quevedo, la 
actriz revelación de ‘El maestro’ con Sudame-
ricana”, 2018).

Quevedo se reconoce peronista y feminista 
(Boullosa, 2021), y ha hablado abiertamente 
sobre sus luchas en relación con su salud men-
tal. Tanto en entrevistas como en sus redes 
sociales, se ha reconocido parte del colectivo 
feminista Actrices Argentinas (@actrices.ar-
gentinas) (Moreno, 2019; Actrices Argentinas, 
2019), ha hecho público su apoyo a la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ar-
gentina (“Carla Quevedo, la actriz revelación 
de ‘El maestro’ con Sudamericana”, 2018; 
Quevedo, 2020b) y ha hablado de su relación 
con la depresión (Quevedo, 2019b; Vissani, 
2019).

Según dice, su interés como artista reside en 
contar historias, sean propias o ajenas: “De 
alguna manera ser actriz es ser un instrumen-
to para contar una historia de otro y acá [con 
la publicación del poemario] pude contar mi 
propia historia” (Moreno, 2019, pár. 5).

Resulta interesante, al analizar los dichos de 
Quevedo, el uso del sustantivo “instrumento” 
al reflexionar sobre su rol de actriz; nuevamen-
te, Quevedo entiende su labor actoral como 
herramienta para otros fines, muchas veces, 
activistas.

La figura que se asocia a Carla Quevedo en su 
rol de actriz, entonces, parece caracterizarse 
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por una selección cuidada de los proyectos en 
los que participa, con el objetivo de priorizar 
calidad sobre cantidad (contar las historias que 
necesitan ser contadas), y sin intenciones de 
llegar a una popularidad masiva, que podría 
darle fama además de reconocimiento artísti-
co. Si bien su carrera es incipiente, el ethos que 
se desprende de las entrevistas y las críticas 
parece estar asociado a la figura de una actriz 
talentosa que, además de ocuparse de guiar su 
carrera hacia un lugar de prestigio, se muestra 
comprometida con causas políticas y activis-
tas, a partir de la selección de sus proyectos y 
por medio de su propia voz en la redes sociales.

4.2. ¿Instapoeta o escritora?

De acuerdo con James Morgan Rue (2019), un 
instapoeta es aquel poeta que publica su obra 
mayoritariamente en la red social Instagram. 
Por su parte, Ulises Oliveira y Bruna Osaki 
Fazano (2020) consideran que los instapoe-
tas son los “autores que surgen de Instagram” 
(p. 1161; nuestra traducción).

Algunos de los exponentes más reconocidos 
de este nuevo género (Oliveira y Osaki Faza-
no, 2020) son Rupi Kaur (Canadá), Amanda 
Lovelace (Estados Unidos) y Sara Búho (Es-
paña). Estas poetas han consignado el posteo 
o publicación de sus poemas primero en Insta-
gram y luego en papel.

A partir de las definiciones que recogemos 
aquí, entendemos que la labor de Carla Queve-
do igualmente es instapoesía. De hecho, el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación Argentina, en 
una publicación a propósito del Día Mundial 
de la Poesía, la incluye en su lista de Instapoets 
argentinos que también publican en papel, y 
que deberíamos leer (“Poesía en Instagram, lo 
bueno breve”, 2020).

Por su parte, y a diferencia de lo que propone-
mos, Quevedo distingue su trabajo del de los 
instapoetas. Al ser consultada acerca de su poe-
mario en relación con sus publicaciones en Insta-
gram, la autora señala que no es lo mismo, para 

ella, un libro de poemas que los instapoemas, 
que se caracterizan, generalmente, por ser 
frases que generan un impacto rápido (Carla 
Quevedo, comunicación personal, 1 de julio de 
2021). Efectivamente, en las diferentes entrevis-
tas en las cuales se ha referido a su participación 
en las redes sociales, ha mencionado la im-
portancia de usarlas para concientizar acerca 
de las enfermedades mentales (Vissani, 2019), 
y separa su rol allí de su compromiso laboral 
(Boullosa, 2021). De igual modo, al momento 
de describir su ocupación de escritora, no se 
verifican entrevistas ni publicaciones en redes 
donde vincule esa tarea a sus intervenciones en 
Instagram.

La escritura se desarrolla, según expresa, en un 
plano personal e íntimo: “La escritura me lleva 
al lugar en el que me reconozco. […] escribir a 
mí me ayuda mucho para dilucidar lo que me 
pasa, porque es sacarlo un poco del cuerpo” 
(Vissani, 2019, párr. 25). De hecho, una de las 
notas en la que se enuncia la presentación de 
su libro de poemas lleva como título “Carla 
Quevedo, escribir para (sobre)vivir” (Pueblas, 
2019). Incluso, al referirse a su vocación artís-
tica, Quevedo ha expresado un llamado más a 
la escritura que a la actuación:

[…] tomé clases de teatro pero no era mi de-
seo, mi deseo siempre fue ser escritora. La 
actuación está más ligada a un trabajo y no 
a lo que yo soy, no es lo que me define. La 
escritura, la siento más cercana, más propia 
y me llena de otra manera (Moreno, 2019, 
párr. 3).

Así, su rol de autora se muestra como íntimo, 
“más propio”, un rol que, incluso, “fue una 
consagración” (Moreno, 2019, párr. 5) para 
ella como artista.

Por otro lado, además de contar con la publica-
ción del poemario,7 en 2022 Quevedo publicará 

7  A partir de la publicación de me peleé…, los 
poemas de Quevedo aparecieron también en al-
gunos blogs literarios argentinos y en ciertas pu-
blicaciones. Se destaca, entre ellas, la de la revista 
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su primera novela con la editorial Penguin Ran-
dom House (Quevedo, comunicación personal, 
1 de julio de 2021; Quevedo, s. f. a.). La novela 
titulada Cómo me enamoré de Nicolas Cage (Stein-
mann, 2017), fue escrita hace algunos años ya, 
en inglés, y acaba de ser autotraducida al es-
pañol (Quevedo, comunicación personal, 1 de 
julio de 2021).

Así, a partir de los espacios nuevos de publica-
ción que Quevedo ha encontrado como  conse-
cuencia del lugar que logró ocupar me peleé… 
para la crítica y los lectores, es posible recono-
cer que el ethos de la figura que se le asocia gra-
dualmente se aleja del lugar de la instapoesía 
para vincularse más con un rol de autora, de 
escritora. Podemos reconocer aquí, como en el 
caso del análisis en el apartado anterior, una 
preocupación por ver que su obra sea asociada 
a una noción institucional de literatura y no a 
“frases de impacto” (Quevedo, comunicación 
personal, 1 de julio de 2021). Podríamos enten-
der estas frases como textos efímeros y breves 
que buscan suscitar un “me gusta” por parte de 
quien lee, como los que constituyen los insta-
poemas, según expresa Quevedo. En relación 
con este punto, también en el caso del ethos de 
autora aparece la noción de talento como carac-
terística a destacar.

5. me peleé a los gritos…

El primer libro publicado por la autora Carla 
Quevedo resulta de una extraña conjunción, 
ya que es, además, el primer libro publicado 
por la editorial Trópico (@editorialtropico). 
De hecho, hasta el día de hoy, es la única obra 
que esta editorial tiene en su haber, según se 
desprende de sus publicaciones en Instagram. 
El hecho mismo de que la editorial fuera 
nueva resultó un incentivo para la publica-
ción, según ha expresado Quevedo. Aunque 

autogestiva El Pangolín, para la que escribió un 
poema nuevo, “Cuestionario o todas las pregun-
tas	que	me	hubiera	gustado	hacerte	y	finalmente	
hago” (Quevedo, 2020a), en el que los modos 
gráfico	y	visual	desempeñan	un	papel	sumamente	
importante.

en 2017 ya había hecho público (mediante un 
hashtag) su deseo de ser publicada (Quevedo, 
2017b), y de hecho dice haber recibido nume-
rosas ofertas de diferentes editoriales, al final 
Trópico fue la elegida:

Lo que me interesó de esta propuesta en 
particular es que sentí que iba a estar más 
contenida. No es que las otras no me hayan 
atraído, sino que me daba más miedo. Eran 
editoriales que ya habían publicado a un 
montón de gente. Sentí que por ahí iba a ser 
una dinámica más distante. […] Y con los 
chicos se dio algo distinto. Primero que era 
una primera vez para todos y sentía que eso 
nos ponía en el mismo nivel (Pueblas, 2019, 
s. n.).

A pesar de que ya pasaron casi tres años des-
de la publicación de me peleé…, resulta cla-
ro que la editorial Trópico apenas ha nacido, 
porque, además de haber publicado un solo 
libro, aún no cuenta con sitio oficial, tienda 
en línea ni otro medio de comunicación con 
el público lector que no sea su cuenta de Ins-
tagram. En efecto, la promoción del libro fue, 
principalmente, a través de esa red social, lo 
que implica formas de presentación del texto 
en formatos multimodales.

El 4 de julio de 2019, por ejemplo, se publi-
có el booktrailer de me peleé… (Moirón, 2019), 
un video donde se escucha la voz en off de 
Quevedo recitando el poema que da título al 
libro, mientras se la ve recorriendo un gimna-
sio con su perro Ramón. En el gimnasio hay 
diversos trofeos, varios atletas practicando 
gimnasia artística y algunos pósteres de patín. 
La ambientación, una clara alusión a la tapa 
del poemario, parece central y se relaciona, de 
hecho, con unos de los aspectos editoriales en 
los que la autora tuvo mayor influencia. Ade-
más, constituye una instancia más de ironía, 
característica que, como veremos más adelan-
te, atraviesa todo el poemario:

Para mí lo importante era la foto de tapa, que 
es una foto real, de mi primera competencia 
de patín artístico. Englobaba mucho todo el 
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concepto del libro, que tiene que ver con un 
contexto festivo, hay gente sonriendo, levan-
tando orgullosa su trofeo... Yo estoy ahí y, sin 
embargo, la estoy pasando como el orto, es-
toy llorando con mi trofeo en la mano […]. 
Esa cuestión de que las circunstancias no dic-
tan cómo uno las atraviesa (en Vissani, 2019, 
párr. 33).

A partir de la publicación de me peleé…, los 
medios argentinos han destacado la labor de 
Quevedo como escritora. Según establece el 
periodista argentino Pablo Steinmann, “Carla 
Quevedo (de apellido bien literario, por cierto) 
es también muy original —y talentosa— a la 
hora de escribir” (Steinmann, 2019, párr. 1). 
Florencia Ure (2019), por su parte, en su newsle-
tter sobre literatura para Red/acción (una revista 
argentina en línea que se dedica especialmen-
te al periodismo social), recomienda la poesía 
de Quevedo, por considerarla destacable entre 
la producción surgida del grupo de artistas 
que “cruza[n] oficios” (párr. 1) y se dedican 
tanto a la actuación como a la escritura. Para 
Joel Álvarez (2020), periodista y editor argen-
tino que no duda en incluir me peleé… entre 
los “Ocho libros cortos de autoras contempo-
ráneas para leer en cuarentena”, la poesía de 
Quevedo es digna de ser reconocida a la par 
de escritos de la talla de Las malas, de Camila 
Sosa Villada, Kentukis, de Samanta Schweblin, 
y Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana 
Enriquez.

Los lectores igualmente recibieron con agrado 
el poemario. En noviembre de 2019, el libro al-
canzó su tercera reimpresión (Quevedo, 2019a). 
Además, según publicó la editorial Eterna Ca-
dencia en diciembre de ese mismo año, el poe-
mario de Quevedo ocupó el tercer puesto en la 
clasificación anual de ventas de poesía (“Los li-
bros más vendidos en 2019”, 2019), superando 
incluso a poetas argentinos de renombre, como 
Fabián Casas.

5.1 Autotraducción intermedial

Quevedo publicó su primer poema en Insta-
gram el 1 de marzo de 2015 (Quevedo, 2015; 

véase Figura 1).8 El poema se titula “llamame 
cuando hayas llamado al pedicuro”, aunque 
en el libro de 2019 es “llamame cuando hayas 
sacado turno con el podólogo”, lo que da 
paso a una traducción intralingüística que se 
añade a la traducción intermedial. Por medio 
del cambio de “pedicuro” a “podólogo”, el pri-
mer término vinculado a una práctica informal 
y el segundo al campo de la medicina, se mues-
tra una distancia entre el ethos que se asocia a 
la instapoeta, menos selectiva en el uso de las 
palabras, y el ethos que proyecta el texto en pa-
pel, con términos específicos, dignos del proce-
der de una escritora profesional. En el mismo 
sentido, el cambio de registro en la selección 
de los verbos, “llamar” en el instapoema, en 
oposición a “sacar turno” en el poema impre-
so, también es reflejo de esta distancia.

En relación con la dimensión multimodal del 
texto, tanto este primer poema como el segun-
do que publica en la plataforma, “getting a 
new tatoo (or seeking love and validation 
from you)” (Quevedo, 2016), se vinculan más 
a lo que llamamos “publicaciones tradiciona-
les de Instagram”, que combinan fotografías y 
un texto verbal corto o epígrafe (Caple, 2018a, 
2018b), que puede incluir hashtags.

Sin embargo, los siguientes poemas propios que 
publica Quevedo en la red social ya no se aso-
cian a estas publicaciones tradicionales, sino que 
se ajustan, en el plano visual, a las características 
de lo que Oliveira y Ozaki Fazano denominan 
el “género” de la instapoesía (2020): fondos sim-
ples con colores básicos, generalmente el blanco 

8  Si bien este fue el primer poema de su autoría 
que publicó, desde hace ya muchos años compar-
te fragmentos de poemas ajenos en la red social. 
Además, a partir de 2017 comenzó a traducir al 
español sus publicaciones de poemas en inglés, 
incluyendo en muchos casos la mención de que 
se trata de una “traducción libre” (Quevedo, s. f.). 
Entendemos que el estudio de la imagen que se 
proyecta en esas traducciones es de gran interés 
para profundizar, en trabajos futuros, el análisis 
del ethos	 en	 el	 caso	 de	 la	 figura	 que	 se	 asocia	 a	
Quevedo.



Sabrina Solange Ferrero

200

Autotraducción, América Latina y la diáspora latina

o el negro, que permiten el contraste con los ca-
racteres. La imagen que se presenta, entonces, es 
la de un texto verbal sobre un fondo sencillo, de 
alguna manera casi imitando un texto impreso. 
Entendemos que este uso del elemento visual 
busca acercar la instapoesía a la poesía tradicio-
nal, en términos de Morgan Rue (2019).

Ahora bien, si volvemos a la Figura 1, podemos 
revisar el elemento visual con mayor deteni-
miento. Siguiendo a Caple (2018b), quien apli-
ca los estudios de Kress y Van Leeuwen (2006) 
al análisis de las publicaciones en Instagram, 
uno de los niveles más importantes a observar 
para llevar a cabo un análisis del componente 
visual de un texto es el representacional. Para 
ello, los tres elementos principales que debemos 

tener en cuenta son: quién o qué constituye el 
tema de la imagen, qué hechos suceden en esa 
imagen y en qué lugar suceden esos hechos.

En la imagen de la Figura 1, entonces, el tema 
de la imagen es el poema, especialmente por-
que el centro de esta es el componente verbal 
capturado en la fotografía, por lo que el con-
tenido de ese texto verbal también ha de ser 
tomado en cuenta. En este sentido, en el poe-
ma se presenta una situación marcada por la 
ausencia, la distancia y una decisión tomada, 
aunque aún no ejecutada. Se construye así, a 
partir de selecciones léxicas, como por el uso 
de las marcas de primera y segunda persona 
y las formas verbales ancladas en el futuro, un 
ethos pesimista y desesperanzado, que dialoga 

Figura 1. Primer poema de autoría de Quevedo publicado en Instagram. La foto muestra un texto 
manuscrito a mano alzada, escrito en un cuaderno sobre una manta tejida. El texto que se ve en la 

fotografía tiene tachaduras y revisiones.

Fuente: (Quevedo, 2015). © Carla Quevedo.
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con quien será motivo de dolor a futuro y, en 
consecuencia, se sitúa en un limbo que antici-
pa el desamor sin haberlo experimentado aún.

Por otra parte, atendiendo a la multimodalidad 
del texto, es posible reconocer que la acción 
que se ve plasmada, el hecho que sucede en 
la imagen, es el proceso de escritura, evidente 
en las tachaduras y marcas visibles en el papel. 
El lugar, por su parte, no es posible de delimi-
tar con precisión, pero en el fondo puede verse 
una manta tejida, y si nos valemos del elemen-
to verbal plasmado en la imagen, podría ser 
una cama (“y yo esté en cama escuchando”). 
Creemos, entonces, que la imagen muestra, en 
definitiva, la intimidad de la creación de un 
poema en pleno proceso.

En consecuencia, el acceso a ese poema no 
es completo, sino fragmentado y fragmen-
tario. Así, el ethos que se proyecta en el texto 
multimodal es un ethos laborioso, minucioso, 
que pondera las sutiles diferencias entre “en-
tendés” y “entendiste”, y que, como el yo 
del poema, se encuentra en el limbo del poema 
en proceso, sin lograr aún llegar al futuro del 
poema acabado.

Otro aspecto de interés para estudiar en la 
imagen es el de la subjetivación. Zappavigna 
(2016) analiza la subjetividad en las fotogra-
fías de Instagram en relación con la presencia 
o ausencia del fotógrafo en la imagen, con la 
intención de abordar la relación que se esta-
blece entre quien mira la fotografía y quien 
la toma. Zappavigna presenta, por un lado, 
la subjetivación como fotógrafo, en cuyo caso la 
presencia de quien toma la fotografía puede 
estar representada directamente (como su-
cede en las selfis), ser inferida (cuando una 
parte del cuerpo de quien toma la fotografía 
es visible) o estar implícita (cuando, por ejem-
plo, una parte del objeto fotografiado está au-
sente y parece estar en manos de quien toma 
la fotografía). Por otro lado, la autora asimis-
mo reconoce un tipo de subjetivación con el fo-
tógrafo, donde no hay claves en la imagen de 
la presencia de quien toma la fotografía, más 

allá de la lógica de entender que, para que la 
fotografía exista, alguien debe tomarla.

Para el caso de la imagen que presentamos en 
la Figura 1, entendemos que estamos frente a 
una subjetivación con el fotógrafo. Es decir, la 
imagen muestra el producto del poema en proce-
so, pero no a su creador, quien podría ser, o no, 
quien toma la fotografía. Así, la única manera 
de acceder a la poeta es a través del discurso, del 
texto que muestra, lo que contribuye a crear un 
halo de misterio en torno a la figura de la poeta 
y, al mismo tiempo, la distancia del ethos que se 
asocia a la figura de Carla Quevedo actriz, cuya 
imagen (en formato de selfi y también como ob-
jeto de las fotografías) se encuentra plasmada 
en un gran número de las publicaciones de la 
misma cuenta de Instagram.

Otro aspecto que suma a la multimodalidad 
de los textos publicados en Instagram es el 
uso de los diferentes hashtags que aparecen 
en la imagen. Recuperando nuevamente 
las ideas de Zappavigna (2015), los hashtags 
pueden concebirse como metadatos, es decir, 
como “información que se añade a alguna for-
ma primaria de contenido para ayudar en la 
recuperación o la comprensión de ese conte-
nido cuando se almacena o se publica” (p. 3). 
Como un modo de abstracción del contenido, 
los hashtags vinculan el texto al que son agrega-
dos con otros textos o discursos asociados, lo 
que permite expandir la información, es decir, 
habilitan la incorporación de metadiscurso en 
las redes sociales, a manera de “conversacio-
nes que se pueden buscar” (Zappavigna, 2015, 
p. 1; nuestra traducción) o etiquetas discursivas 
(Caple, 2018b).

Ahora bien, por nuestra parte, entendemos 
que este recurso se relaciona con el resto de 
los elementos del texto de diferentes formas. 
Si tomamos los ejemplos presentes en la Figu-
ra 1, #APoemADay y #PoetryPorn parecen 
relacionarse con el tema del texto: el poema o 
la poesía en general. Sirven para vincular esta 
publicación con otros poemas, o reflexiones en 
torno a la poesía, que se hayan publicado en la 
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plataforma. Además, dan visibilidad al insta-
poema publicado, en caso de que los usuarios 
lleguen a este poema gracias a haber seguido 
alguno de estos hashtags desde otra publica-
ción. Ambos hashtags son muy frecuentes en la 
red social Instagram entre los instapoetas y los 
lectores de poesía en general, con alrededor de 
85 y 3,5 millones de entradas respectivamente. 
Sirven para rastrear poemas, para compartir 
lecturas públicamente. De hecho, Quevedo los 
usa también cuando comparte poemas ajenos 
(Quevedo, s. f. a).

Sin embargo, si se hace un seguimiento del 
hashtag #QueridoMoleskine en la red social, la 
única publicación que aparece es la que mos-
tramos en este artículo. Entendemos que la eti-
queta sirve aquí para guiar la lectura del resto 
del texto, indicar hacia dónde debe dirigirse la 
atención. En este caso, la atención se orienta 
hacia la materialidad con la que se construye el 
poema, en el sentido más primario, es decir, 
el medio, el papel, representado en el cua-
derno Moleskine que aparece en la imagen, 
lo que contribuye al ethos de poeta cuidadosa 
del proceso de creación. Además, las también 
llamadas “libretas Moleskine” son las here-
deras de los reconocidos cuadernos de origen 
francés, de tapa negra y papel marfil, que sir-
vieron de soporte material a numerosas perso-
nalidades desde el siglo xix, entre quienes se 
destacan pintores como Vincent Van Gogh y 
escritores como Ernest Hemingway (“¿Qué es 
una Libreta Moleskine?”, s. f.; The company, 
s. f.). Así, aparte de tener el tamaño y la re-
sistencia ideales para acompañar a quien tie-
ne la pulsión de escribir en cualquier lugar y 
a toda hora, los cuadernos Moleskine unen a 
quien los usa a una larga tradición de artistas 
importantes.

El hashtag #Mio (Quevedo, 2017a) señala la 
propia autoría del poema por parte de quien 
lo publica, mientras que #LoDijoMiDen-
tista, presente en un poema donde se habla 
de “tentar al dolor” (Quevedo, 2018), pro-
picia la construcción de un tono irónico, ya 
que irrumpe en la descripción de un dolor 

emocional que, finalmente, revela como do-
lor físico. Todos estos hashtags son elementos 
constitutivos de los textos en sí mismos, por-
que proponen formas de lectura específicas, 
generan giros que buscan afectar el modo en 
que los otros elementos del texto multimodal 
han de ser interpretados.

De los 48 poemas incluidos en el poemario en 
papel, 13 fueron publicados con antelación en 
Instagram. Luego del análisis que hemos he-
cho en esta sección, cabe preguntarse qué su-
cede con los elementos visuales y las etiquetas 
cuando el texto cambia de medio a través de la 
autotraducción de la red social al papel.

En el caso del hashtag que indica la autoría del 
instapoema, la mención del nombre y apellido 
de la autora en la tapa del poemario parece fun-
cionar como equivalente. En otros casos, como 
el de #LoDijoMiDentista, el hashtag se trans-
forma en un verso más dentro del poema. La 
autotraducción intermedial de este poema 
en particular resulta interesante, porque existe 
una reestructuración del poema, que afecta el 
patrón de lectura: cuando en la plataforma se 
lee “Igual, no tientes al dolor / Deberías estar 
bien / Lo dijo mi dentista” (Quevedo, 2018), el 
poema en papel se autotraduce de la siguiente 
manera: “Lo dijo mi dentista / Deberías estar 
bien / Igual, no tientes al dolor”, e incluye el 
título “mi personalidad es una muela caria-
da” (Quevedo, 2019a, p. 89). Entendemos que, 
aun si en ambos casos se construye un sentido 
irónico, en el poema en papel se hace más fuer-
te por medio de la inclusión del título y la anti-
cipación, en el primer verso, de aquello que en 
el instapoema había sido un hashtag.

En cuanto a las fotografías, como hemos vis-
to en el ejemplo de la Figura 1, entendemos 
que lo que se intenta señalar es el proceso de 
producción del poema en su materialidad, y 
su constante estado de proceso, por lo que los 
poemas aparecen fragmentados.9 Incluso, en 

9  El poema “getting a new tatoo (or seeking 
love and validation from you)” (Quevedo, 
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algunos de los casos donde el componente vi-
sual de la publicación corresponde al género 
instapoesía (Oliveira y Osaki Fazano, 2020), 
como en el que se muestra en la Figura 2, los 
poemas se presentan con tachaduras.

En la autotraducción intermedial al papel, este 
carácter fragmentario y fragmentado de los 
poemas no se incluye, sino que cada poema se 
muestra como completo en sí mismo; el proce-
so creativo parece acabado.

2016), en su publicación en Instagram, se cons-
truye a partir de tiras de papel que reúnen ver-
sos o incluso palabras aisladas, y que se disponen 
en diferentes estrofas sobre el fondo de una tela 
estampada.

Por otro lado, es probable que las publicaciones 
en Instagram busquen responder a las carac-
terísticas genéricas de la instapoesía, que ade-
más de incluir los aspectos particulares que ya 
hemos mencionado en cuanto a su carácter 
multimodal, también se ajusta a un formato 
específico en relación con la composición del 
texto verbal: es un texto conciso, corto, pero 
siempre presente, aunque fuera de una palabra 
(Oliveira y Osaki Fazano, 2020). Ese texto cor-
to y conciso es, de hecho, el que se construye a 
partir de los versos visibles en la Figura 2.

Por último, resulta inevitable señalar que el nom-
bre de usuario que Quevedo elige para identificar-
se en Instagram complejiza aún más el análisis 
del ethos que se proyecta en los instapoemas. Si 

Figura 2. Instapoema “leonardo di caprio”. La foto muestra un texto fragmentado y solo una parte 
del poema se hace accesible. Además, como elemento metadiscursivo adicional, Quevedo menciona la 

propia cuenta oficial de Instagram del actor cuyo nombre se menciona en el título.

Fuente: (Quevedo, 2017a). © Carla Quevedo.
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bien es posible acceder a la cuenta a través del 
nombre y apellido de la artista, y en su perfil 
se lee “Carla Quevedo”, el usuario que se aso-
cia a las publicaciones y que firma los insta-
poemas es @lodemarta, nombre que, por otra 
parte, ya no se recuperará en la publicación en 
papel. Al mismo tiempo, y en clara alusión a 
su usuario de Instagram, el usuario de Twitter 
de Quevedo es @lodecarlaqueved. Así, aun si 
una búsqueda rápida de “Carla Quevedo” nos 
permite acceder a sus perfiles en ambas redes 
sociales (razón por la cual no resulta posible 
afirmar que nos encontramos frente a pseudó-
nimos), la imagen de la figura que se asocia 
a Quevedo en los diferentes espacios virtuales 
se identifica con diferentes nombres, lo que da 
cuenta de un ethos sumamente disperso.

5.2 Autotraducción interlingüística

La mayoría de los poemas publicados en me pe-
leé… fueron escritos primero en inglés. Esto se 
debe a que el momento de mayor producción 
literaria de Quevedo coincide con su tiempo en 
Estados Unidos. De hecho, su forma de acer-
carse al idioma fue mediante la lectura de poe-
sía (Vissani, 2019). En consecuencia, y debido 
a que Quevedo siente que necesita del inglés 
para ser ella misma (Pueblas, 2019), mucha de 
su obra se originó en esa lengua.

Ahora bien, al momento de su publicación, el 
poemario, cuya distribución sería en Argenti-
na, debía publicarse en español o, en su defecto, 
en formato semibilingüe, como eventualmente 
sucedió. La decisión de que Quevedo se hi-
ciera cargo de la traducción parece haber sido 
tomada en conjunto con la editorial, aunque 
no resultó un proceso fácil para la poeta. De 
acuerdo con sus propias afirmaciones (Carla 
Quevedo, comunicación personal, 1 de julio 
de 2021), lo que más temía era perder su pro-
pia voz en el proceso autotraductor, ya que en-
tendía que los poemas en inglés habían nacido 
en esa lengua de manera inevitable, porque era 
la lengua que le permitía ir a ciertos lugares 
que el español no le habilitaba. De cualquier 

modo, al reflexionar acerca de su tarea autotra-
ductora, Quevedo manifiesta:

Fue en el proceso de traducción, o de rever-
sión, diría yo, que entendí la génesis de los 
poemas. […] Mucha gente nota, y me escribe 
preguntando acerca de las diferencias (sutiles, 
a veces no tanto) entre una versión y otra. la 
casa bonsái, por ejemplo, tiene un remate ab-
solutamente opuesto en un idioma y otro. Fue 
de los que más me costó traducir. Al final, en-
tendí que si ese poema lo hubiera escrito en 
español, quizás la historia hubiera tenido un 
final distinto. Y me permití dárselo. Y dárme-
lo (Carla Quevedo, comunicación personal, 1 
de julio de 2021).

Existe, de acuerdo con lo que expresa la au-
totraductora, una revisión intrínseca en la tra-
ducción que la obliga a mirar los poemas en 
profundidad y entender que cada lengua tiene, 
para ella, un uso diferente. Así, autotraducir 
deviene crear una nueva versión del poema, 
que se ajuste a las posibilidades que la otra len-
gua (en este caso, el español) habilita para la 
poeta.

Antes de presentar los poemas, me peleé… in-
cluye una “Nota de los editores”. Resulta inte-
resante que, a excepción de una mínima línea 
donde se dice haber trabajado sobre la diagra-
mación en diversos aspectos que, finalmente, 
no se mencionan, la nota se dedica exclusiva-
mente a explicar el proceso traductor:

Algunos de los poemas de este libro fue-
ron escritos en español y otros en inglés. 
Los poemas en inglés fueron traducidos 
por la autora, que procuró ser lo más fiel 
a la versión original, incluso a riesgo de 
crear versos casi nuevos. […] “My mother 
tongue was a serpent o si dios está en todos 
lados por qué en Argentina no me escucha-
ba?” fue escrito en español y en inglés. Lo 
dejamos así. Era imposible traducirlo sin 
perder la esencia, que, de algún modo, es la 
esencia del libro (Quevedo, 2019a, s. n.).

Resulta interesante aquí señalar el modo en que 
esta nota pareciera apuntar hacia un proceso 



La autotraducción como proceso legitimador de un ethos autoral 
en la obra de la artista Carla Quevedo

205

Mutatis Mutandis. Revista Latinoamericana de Traducción 
Vol. 15, N.° 1, 2022, enero-junio, pp. 189-211

traductor colectivo. Si bien se hace la mención 
explícita de que fue la autora quien tradujo los 
poemas del inglés al español, al describir la in-
timidad del proceso traductor con tanta certeza 
y, luego, referirse a la traducción por medio de 
la primera persona del plural, los límites entre 
la labor de los editores y la de la autotraducto-
ra se tornan difusos.10 Entendemos que esto da 
cuenta de un trabajo en cercana colaboración, 
donde probablemente muchas decisiones fue-
ron consensuadas, aunque no así qué traducir 
o cómo. En paralelo, creemos que la inclusión 
de este texto busca, especialmente, dar voz a 
los editores, darles presencia en el texto, ya que 
es esta su primera publicación.

Aun si no es posible contar con un prólogo 
de la traductora, otro espacio donde podemos 
encontrar en el texto a quien traduce son sus 
notas. me peleé… cuenta en total con veinte 
notas al pie que funcionan como puente en-
tre la lengua y la cultura del inglés y del es-
pañol. Ninguna lleva el nombre de “Nota de 
la traductora”, aunque efectivamente fueron 
incluidas por Quevedo (Carla Quevedo, comu-
nicación personal, 1 de julio de 2021).

Es posible clasificar el modo en que estas no-
tas se integran al resto del discurso, aunque 
todas son lo que Spoturno (2019b) denomina 
“notas metalingüísticas”, es decir, notas que 
expanden y explican sentidos del texto. Por 
un lado, a modo de glosa, muchas de las notas 
sirven para traducir al español algunos versos 
puntuales, o el título del poema, o alguna pala-
bra o sigla específica que se decide dejar en in-
glés en la traducción, como en el verso “Tengo 
amigos irl pero prefiero chatear” (Quevedo, 
2019a, p. 75) del poema “leonardo di caprio”, 
donde en nota al pie se explicita “irl: In Real 
Life, en la vida real” (p. 75). Por otro lado, otras 
notas brindan información contextual, sobre 
otros discursos relevantes para la construcción 
del sentido en el texto. En este último caso, la 

10  En comunicación personal (1 de julio de 2021), 
Quevedo manifestó que las autotraducciones in-
terlingüísticas son íntegramente suyas.

información contextual puede ser información 
cultural sobre Estados Unidos, o detalles sobre 
vivencias pasadas de la autora, o incluso infor-
mación cultural sobre Argentina. Por ejemplo, 
una de las notas de “llamame cuando hayas 
sacado turno con el podólogo” (p. 65) expli-
ca qué tipo de institución es Nar Anon: “Gru-
po de apoyo a familiares y amigos de adictos” 
(p. 65). Este tipo de notas parecen reflejar, 
entonces, un ethos preocupado por hacer lle-
gar a sus lectores aquello que en el poema se 
estima de difícil acceso, incluso referencias a 
elementos de la propia cultura de quienes se 
consideran los futuros lectores.

En relación con el contacto entre las lenguas, 
presente a lo largo de casi todo el poemario, 
asimismo es posible reconocer diferentes tipos 
de poemas. Doce están íntegramente escritos 
en español, por lo que se presentan en páginas 
impares, antecedidos por una página en blan-
co. Otros ocho poemas también se presentan 
de esa manera, pero no están por completo en 
español, sino que incluyen palabras o frases 
(muchas veces el título del poema) en inglés, 
que reciben una nota al pie con traducciones 
parentéticas al español. Finalmente, los trece 
poemas autotraducidos en espejo muestran a la 
izquierda el texto en español y a la derecha el 
texto en inglés. Algunos de estos trece poemas 
cuentan con un título en español incluso en la 
versión en inglés, mientras que dos de ellos 
presentan títulos en inglés, sin traducción en 
la versión al español, ni siquiera en nota. Más 
interesante aún resultan los casos de no tra-
ducción en dos poemas en particular, que de-
tallamos a continuación.

El poema “my mother tongue was a serpent 
o si dios está en todos lados por qué en ar-
gentina no me escuchaba?” (Quevedo, 2019a, 
p. 50), ya mencionado por su particularidad en 
la “Nota de los editores”, es un poema conce-
bido en inglés y en español, y se presenta así 
en el libro. Lo interesante en este caso es que 
los únicos dos versos que se decide glosar en 
nota al pie parecen justificar la decisión de no 
traducir el poema: “This poem refuses to be 
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written or explain itself  / This poem wants to 
be a tantrum” o, en español, “Este poema no 
quiere explicarse / Este poema es un berrin-
che” (p. 50). Se proyecta, entonces, una ima-
gen de poeta que, aun si en últimas decide (en 
conjunto con la editorial) que uno de sus poe-
mas no puede ser traducido, tiene la necesidad 
de justificar ante el lector esa decisión de algún 
modo. Así, entonces, el poema que en inglés 
wants (quiere) ser un berrinche, en español, al 
negarse a ser traducido, finalmente lo es.

El segundo caso de interés es el de la “falsa 
traducción” (Quevedo, 2019a, s. n.) en espe-
jo entre los poemas “frases hechas o cómo 
se supone que el ‘podría ser peor’ sea una 
forma de consuelo” (p. 52) y “tan yanqui” 
(p. 53). Aquí, dos poemas por completo dife-
rentes recuperan frases idiomáticas del espa-
ñol y el inglés, respectivamente. Sin embargo, 
mientras que el poema en inglés simplemente 
inserta las frases completas, el poema en es-
pañol alude a las frases, pero las modifica, las 
reversiona: “Al que madruga lo desvelan los 
recuerdos” (p. 52), dice el primer verso. Estas 
reversiones en español, la mayoría de ellas en 
tono irónico respecto de la frase idiomática 
original, parecen reafirmar lo que Quevedo 
manifestó en torno a las posibilidades que le 
habilitan las lenguas.

Al mismo tiempo, la ubicación en espejo de es-
tos poemas también contribuye a la construc-
ción de la ironía, ya que resulta irónico que 
dos poemas marcados por frases que la mis-
ma Quevedo calificó de “intraducibles” (Carla 
Quevedo, comunicación personal, 1 de julio de 
2021, s.n.) se presenten gráficamente como tra-
ducciones unas de otras.

En este sentido, tanto esta falsa traducción como 
la nota a pie de página en el poema “my mother 
tongue…” proyectan una imagen que se con-
tradice con ese ethos preocupado presente en las 
notas revisadas. Así, la imagen de la figura que 
se asocia a la poeta es elusiva, misteriosa. Aun 
cuando se acerca al lector en las notas y busca 
justificar las decisiones de expresarse en inglés, 

no sacrifica aquello que hace de su poesía algo 
diferente, esa presencia de la otra lengua, lo 
que es expresión de su talento y aporta calidad 
a su escritura.

6. Conclusiones

El análisis de los procesos de autotraducción 
multimodales, tanto en el nivel intermedial 
como interlingüístico, ha demostrado que la 
labor de Quevedo debe estudiarse desde una 
perspectiva más amplia. Además, la poesía de 
Quevedo constituye un caso especial de rees-
critura. Como hemos visto, cuando la artista 
traslada su poesía de un medio digital a un 
medio en papel y, luego, hace lo mismo desde 
el inglés al español, procede a partir de lo que 
Quevedo llama “reversión”.

Con todo, resulta relevante señalar que existe 
un borramiento de los procesos de mediación. 
Aun si en la página de los créditos se menciona 
el rol de traductora de Quevedo (solo en tan-
to traductora interlingüística), ni la tapa ni las 
notas señalan ninguno de los procesos autotra-
ductores. Entendemos que el hecho de que los 
poemas no hayan sido publicados en papel con 
anterioridad, sino solo en Instagram, facilitan 
esta invisibilización de los pasajes entre me-
dios y lenguas. 

En ese sentido, existe una clara diferencia je-
rárquica entre los medios de publicación. Inclu-
so, a partir de los discursos previos de la autora 
es posible reconocer que la instapoesía está vis-
ta como un género menor en comparación con 
la poesía tradicional, por lo que la autora evita 
vincular su obra con ese tipo de publicaciones. 
Además, como vimos en el análisis de los poe-
mas en sí, la plataforma de Instagram parece 
funcionar como espacio para la práctica, para 
probar, tachar y volver a escribir, para jugar con 
la palabra; no es un espacio para la publicación 
final. En conclusión, aunque la mención a la 
autotraducción interlingüística existe en el poe-
mario, la autotraducción intermedial es opaca 
(Dasilva, 2015) y asimétrica (Grutman, 2009), 
porque, aun cuando en este caso no se trate de 
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un vínculo entre las lenguas, resulta claro que 
hay una diferencia de prestigio y estatus entre 
la publicación autogestiva en una red social 
como Instagram y la publicación en papel de 
la mano de una editorial, por más nueva y pe-
queña que sea.

En cuanto a la configuración del ethos y la po-
sibilidad del retrabajo de esa imagen por medio 
de la autotraducción, sabemos que el caso de 
la figura que se asocia a Quevedo es particular, 
ya que no se trata únicamente de una autora; 
como vimos en el análisis, su rol de actriz está 
muy presente en el modo en que se construye 
su imagen.

Ahora bien, pensar en un retrabajo del ethos, 
en los términos en que lo plantean Amossy 
(2010) y Spoturno (2019a), no resulta directa-
mente aplicable en este caso. Esto se debe a las 
diversas esferas públicas en las que se inscriben 
las distintas facetas de la figura que se asocia al 
nombre de Carla Quevedo, que incluye las de 
actriz, activista, instapoeta, escritora y, también, 
(auto)traductora.

Por otro lado, el análisis de los niveles dis-
cursivo y prediscursivo en torno a los proce-
sos autotraductores evidencia la presencia 
de configuraciones de la subjetividad que se 
construyen de manera muy similar, especial-
mente en torno a las nociones de prestigio, ca-
lidad y talento.

Con todo, sí es posible afirmar que existe un 
retrabajo del ethos de artista, en tanto que resul-
ta claro que la autotraducción, tanto interme-
dial como interlingüística, permitió legitimar 
una faceta que hasta entonces no formaba par-
te de la imagen que los alocutarios tenían de 
la figura de Quevedo, limitada a su rol de ac-
triz. Por medio de la autotraducción, y a partir 
del prestigio y el reconocimiento que adquiere 
gracias a este proceso, Quevedo logra cons-
truir una faceta de su ethos de artista vinculada 
a la escritura: una faceta de autora.
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