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La transferencia de los culturemas en la traducción literaria: un estudio de 
caso 

Resumen 

Los elementos marcados por la cultura, también llamados culturemas, constituyen un 
potencial problema de traducción. Esa problematicidad se presenta con especial 
agudeza en el ámbito de los textos expresivos (siendo los literarios los más 
representativos), pues la necesidad de lograr la analogía de la configuración artística, y 
por ende del efecto estético, condiciona la labor de los traductores y las traductoras en 
mayor medida que en otros subcampos de la traducción. A través del método del estudio 
de caso, se analizan los culturemas presentes en la novela corta Der arme Spielmann 
de Franz Grillparer y se revisa su tratamiento traslativo en seis versiones meta en lengua 
española. Se exploran algunos factores que determinan la adopción de diferentes 
soluciones traductoras (entre los que cabría destacar el método y la modalidad de 
traducción, así como la tipología textual). Estos factores condicionan y predisponen, en 
gran medida, la elección de las técnicas de traducción empleadas por los y las 
profesionales de la intermediación. El análisis de las técnicas de traducción permite 
comprobar el grado de coherencia en la aplicación del método de traducción y del 
cumplimiento del escopo.  

Palabras clave: Culturema, traducción literaria, método de traducción, tipo de 
traducción, técnicas de traducción, estudio de caso.  
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La (no) traducción al alemán del Sistema de servidumbre indígena 
(quechuahablante). Herr, Groβgrundbesitzer, Knecht, Leibeigenschaft y 
otras imposiciones. 

Resumen 

El Sistema de Servidumbre indígena fue objeto de reconfiguraciones particulares 
durante la etapa republicana dentro de cada nuevo Estado en América Latina. En 
nuestra aportación planteamos que tanto la centralidad del control de la lengua indígena 
como el mandato social de no aprendizaje o uso del español resultaron determinantes 
para su silenciada y efectiva prolongación hasta mediados del Siglo XX. 

Se observa hasta la actualidad a nivel continental un proceso de silenciamiento histórico 
y político de la alegalidad, ilegalidad y penalidad de la Servidumbre Indígena 
republicana. También se encuentra durante el siglo XX hasta las Reformas Agrarias 
(iniciadas en la década del 60), un abordaje indigenista continental, intelectual y político 
encargado de efectuar algún tipo de incidencia internacional centrándose breve y 



tangencialmente en la servidumbre doméstica con una fijación en la figura doméstica 
masculina. 

Al respecto interesa centrarnos en las traducciones al alemán de textos académicos y 
políticos haciendo referencia a la perduración de la Servidumbre indígena de 
configuración colonial, para entre otros comprender el silenciamiento académico sobre 
esta. Para el presente trabajo inédito se seleccionaron un texto académico (1961) y un 
texto político (1982). Se encuentra que aparecen además de términos sin traducción, 
equivalencias de términos que pertenecen a la Servidumbre feudal que no coinciden 
con el Sistema de servidumbre indígena republicana debido a la cuestión idiomática, la 
particularidad espacial, territorial y racial, la fundamentación legal y religiosa y otros. 

En ambos casos se plantea que aparecen como problemas de traducción: el 
desconocimiento general del Sistema de servidumbre indígena, la complejidad de la 
realidad social latinoamericana y una producción editorial alemana enmarcada en el 
contexto de la Guerra Fría. 

Palabras clave: Servidumbre indígena, traducción del quechua al alemán, traducción 
de ciencias sociales, traducción política.  
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La gestión ontoterminográfica y la traducción de textos agroalimentarios 
(DE-ES): aplicaciones a la vitivinicultura y la olivicultura 

Resumen 

El vino y el aceite, la vid y el olivo, forman parte del patrimonio agroalimentario, 
etnológico y cultural de nuestro país. En buena medida, una parte considerable de la 
actividad económica y comercial de España se debe a transacciones comerciales, 
exportaciones o importaciones de productos relacionados con la uva, la aceituna, el vino 
o el aceite de oliva. Por otro lado, ambos productos, fuertemente ligados al territorio, 
han dado lugar a nuevas modalidades de eco-turismo, como son el enoturismo y el 
oleoturismo. Y, más allá de análisis de tipo económico o financiero, es indudable la 
relación de ambos con la dieta mediterránea y la vida saludable.  
La investigación que presentamos en este trabajo tiene como finalidad última producir 
un recurso bilingüe (alemán- español) que reproduzca la estructura conceptual y su 
variación terminológica en el dominio especializado de la vitivinicultura y la oleicultura, 
desde cualquiera de los ámbitos reseñados, contribuyendo con ello a la 
internacionalización y a la difusión del conocimiento científico en torno al vino y al aceite. 
En este sentido, pretendemos sentar las bases para el diseño de un recurso bilingüe y 
multimodal con fines de investigación y divulgación científica que ponga de relieve el 
carácter multidimensional de los conceptos propios de la viticultura, la vinificación, la 
olivicultura y la elaiotecnia, así como el de las empresas, servicios y actividades 
relacionados con ambos sectores agroalimentarios. 
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“Tú tan castiza”: la traducción de culturemas en subtítulos español-alemán 

Resumen 



Como consecuencia del boom de las plataformas de vídeo bajo demanda, ahora es 
posible acceder a contenido audiovisual procedente de una mayor diversidad de países. 
En este sentido, puesto que “[a]n audiovisual text offers a cultural representation of the 
world” (Pettit, 2009, p. 44), podríamos considerar que, actualmente, muchos públicos se 
encuentran más expuestos a otras culturas además de la suya (y de las anglófonas, 
que, históricamente, han predominado en el panorama cinematográfico y televisivo 
mundial, Perego y Pacinotti, 2020, pp. 38-39). Por esta razón, parece trascendente 
conocer cómo se exportan esas culturas, por ejemplo, a través del estudio de la 
traducción de los culturemas presentes en estos productos audiovisuales. 
Si bien es un concepto altamente complejo, entendemos por culturema “un elemento 
verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura, y que al ser 
transferido a otra cultura, puede provocar una transferencia nula o distinta al original” 
(Molina Martínez, 2001, p. 89). Aunque este concepto puede abarcar realidades 
múltiples y ser también de naturaleza lingüística (e.g., Boughaba, 2014; Oksaar, 1988; 
Pedersen, 2005, p. 2; Zabalbeascoa, 2001, p. 259), este estudio se centra en culturemas 
extralingüísticos, es decir, aquellos relacionados con cuestiones como geografía, 
historia, sociedad, religión, educación, medios, instituciones, gastronomía, literatura, 
arte o personajes (Nedergaard-Larsen, 1993, p. 211). 
Esta comunicación tiene como objetivo el análisis de la traducción de los culturemas 
presentes en ficciones audiovisuales producidas originalmente en español y 
subtituladas al alemán. En concreto, las preguntas a las que se pretende responder son 
las siguientes: 
(P1). ¿Cuáles son las técnicas de traducción más y menos empleadas para subtitular 
culturemas en el par lingüístico español-alemán? 
(P2). Al traducir para subtitulación en el par lingüístico español-alemán, ¿se tiende más 
a la familiarización o a la extranjerización de los culturemas? 
Así, se pretende recabar datos que permitan reflexionar sobre hasta qué punto parecería 
contribuir la traducción de ficciones audiovisuales al conocimiento de la cultura española 
por parte de los públicos germanohablantes. Dada la naturaleza de las preguntas 
planteadas, el estudio es de corpus, descriptivo y eminentemente cuantitativo. Además, 
se apoya en la taxonomía de estrategias de traducción de culturemas propuesta por 
Pedersen (2005) y los ejemplos examinados se han extraído de las series españolas 
Paquita Salas y El Vecino, ambas disponibles en Netflix y con subtítulos en alemán. 
Por último, la elección del par lingüístico español-alemán está motivada, en gran 
medida, porque parece ser un campo de conocimiento aún por explorar. Se han 
encontrado numerosos trabajos sobre la subtitulación de culturemas en combinaciones 
lingüísticas que incluyen el inglés, ya sea como lengua origen o meta (e.g. Ajabbad, 
2019; Díaz Pérez, 2017; Huertas y Burgos Bárcena, 2015; 
Martínez-Garrido, 2013; Xie, 2021). En cambio, en el contexto audiovisual, la 
investigación de culturemas en el par lingüístico español-alemán parece haber recibido 
menos atención, pues solamente ha sido posible encontrar unos pocos trabajos que, 
además, o bien estudian la combinación opuesta o bien no se centran exclusivamente 
en este par (Cuéllar Lázaro, 2013; Robles Sabater, 2022; Villán Gómez, 2016). 
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Resumen 

¿Sirve transcribir para traducir? Una propuesta para la enseñanza de la 
traducción alemán-español/catalán 

 



 
El desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la lingüística ha propiciado el avance 
de la transcripción como método de conversión (o traducción) intermedial, del medio 
oral al escrito. En lo que llevamos de siglo XXI, transcribir se ha convertido en una 
actividad imprescindible para el análisis de textos orales y la elaboración de corpus 
discursivos (cf. Albelda, 2011; Barros, Morales y Barros, 2015). Su uso para la 
enseñanza de lenguas (Millán y Nieves, 2021) y la mejora de competencias 
conversacionales (Albelda y Fernández, 2006) también se ha examinado recientemente 
en estudios basados en géneros textuales variados. Incluso en campos más alejados 
de la lingüística aplicada, como es la psicología (Ahlers, Kristandl y Walch, 2022), se ha 
aprovechado el potencial de transcribir para analizar terapias con pacientes. Sin 
embargo, no abundan hasta la fecha las dinámicas educativas ligadas a la transcripción 
que sirvan para el aprendizaje de la traducción. En este sentido, el objetivo de la 
comunicación es explorar el potencial didáctico de transcribir para la enseñanza de la 
traducción en el nivel universitario y plantear una propuesta basada en el aprendizaje 
por proyectos. Esta permite combinar diferentes tipologías textuales, que sirven de 
punto de partida para las distintas fases del proyecto: un texto audiovisual en forma de 
grabación, los subtítulos existentes y la transcripción hecha por las y los estudiantes. A 
lo largo del proyecto se pone especial énfasis en el análisis del texto origen, en la 
comparación entre tipos de textos y en los métodos de traducción (Newmark, 1988: 45 
y ss.). El proyecto finaliza con distintas versiones del texto origen según el propósito 
comunicativo perseguido en cada caso. 
 
Palabras clave: Transcripción, traducción, didáctica de la traducción, traducción 
audiovisual, alemán-español/catalán  
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La traducción del pseudo-dialecto: estrategias para abordar la mímesis 
desbordada 

Resumen 

A partir de un análisis de la traducción al alemán de algunos fragmentos seleccionados 
de El amante bilingüe de Juan Marsé, el objetivo de este trabajo es aproximarnos desde 
una perspectiva novedosa a uno de los —ya clásicos, podría decirse (cf. Tello 2012)— 
retos de la traducción y la traductología: la traducción de la variación lingüística, 
concretamente, la de las variedades lectales. 
Si ya de por sí traducir un texto marcado supone un enorme reto (cf. Albaladejo 2012), 
las dificultades se multiplican cuando nos hallamos ante una forma estilizada de dialecto. 
Tal es el caso en la novela que constituye el corpus de nuestro trabajo: el habla charnega 
del protagonista, Marés-Faneca, lejos de corresponder a una variante dialectal concreta, 
es un “eye dialect”, en palabras de Azevedo (1991: 130), esto es, un fenómeno próximo 
al pastiche literario. El gran interés de este juego con el lenguaje reside en que refleja a 
nivel lingüístico la falacia y la impostura que constituye el eje temático en torno al que 
se articula la obra. Este hecho halla su expresión incluso a nivel narratológico, pues el 
modo de hablar que adopta el protagonista cuando se pone la máscara del charnego 
refleja, en consonancia con su identidad escindida, el juego con los límites de la realidad: 
en efecto, mientras a nivel intradiegético es percibido como variante lectal real, el 
narrador omnisciente sabe —y hace partícipe al lector de ello— que Marés está imitando 
un determinado modo de hablar. Una de las consecuencias de su naturaleza impostada, 
es que su habla solo toma algunos rasgos socio- y geolectales del discurso imitado, 
pero no es consecuente en su uso. 



El examen comparativo de las dos versiones sucesivas de la traducción por parte de 
Hans-Joachim Hartenstein (1993 y 2011) corrobora el gran reto que supone la 
traducción de este texto, e ilustra ejemplarmente cómo suele primar la tendencia a 
buscar la aceptabilidad por encima de la adecuación (cf. Tello 2012: 152 y 158) —aun 
a riesgo de obliterar un rasgo esencial en la estética de esta novela. Tendremos ocasión 
de comprobar que, pese a que la neutralización parece la opción menos comprometida, 
la creatividad traslaticia, por muy arriesgada o criticable que sea (cf. Messner 2010: 
133ss.), siempre resulta enriquecedora. 
 
Palabras clave: Traducción literaria, variación lingüística, dialecto literario. 
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Partículas conversacionales y diálogo ficticio 

Resumen 

Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo 
objetivo consiste en analizar el valor de las partículas, los marcadores discursivos y otras 
palabras con significado procedimental en la recreación de los discursos orales de 
ficción. 
Los trabajos emprendidos en esta línea parten de una hipótesis común: dada la 
naturaleza eminentemente conversacional de muchas de estas unidades, su presencia 
en las obras literarias está lejos de ser casual. Resulta de la intención del autor de 
recrear en el medio escrito las condiciones en que se desarrollan los intercambios 
hablados genuinos y buscar una “ilusión de autenticidad” (Brumme 2012, 13). Estudiar 
su empleo mediante un modelo clásico de análisis conversacional debería ayudar a 
alcanzar dos objetivos: por una parte, identificar las funciones predominantes de dicha 
partícula en la obra analizada, que son reflejo del saber metadiscursivo que autor y 
lectores comparten, y observar su traducción a otras lenguas; por otra parte, descubrir 
de qué manera distintas unidades con valor procedimental contribuyen, por su 
significado y capacidad evocadora, a recrear en la mente de los lectores aquellas 
condiciones que hacen singular la conversación oral espontánea y la distinguen de otras 
formas de comunicación. 
En esta línea, nuestro estudio es una aproximación preliminar al análisis de "doch" en 
diálogos ficticios, que persigue un doble propósito. Primero, pretende identificar y 
sistematizar las funciones discursivas de este lexema en su uso como partícula 
conversacional. Segundo, quiere mostrar de qué modos se han trasvasado sus 
diferentes valores semánticos y pragmáticos en su traducción al español. Para ello, se 
analizarán 140 fragmentos dialogados de la novela "Kleiner Mann - was nun?" de Hans 
Fallada, en su versión de 1994 y la traducción española de 2009 realizada por Rosa 
Blanco. 
Nuestra aproximación mostrará, siguiendo a Val.Es.Co. (2014) y Pons y Fischer (2021), 
de qué modo los diferentes valores que la lexicografía y la gramática alemana han 
atribuido tradicionalmente a "doch" pueden explicarse y sistematizarse mediante la 
aplicación de un modelo de análisis que conjuga principios de naturaleza social, 
estructural e informativa. 
 



Palabras clave: Oralidad concepcional, oralidad ficcional, partículas discursivas, 
polifuncionalidad, funciones metadiscursivas. 
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Verbos en las expresiones de desplazamiento en alemán y en español: 
¿hasta qué punto influye la traducción? 
 
Resumen 
 
Hay una ya larga tradición que partiendo de Talmy (1985) caracteriza y describe el 
alemán como una típica lengua de marco de satélite y el español como una típica lengua 
de marco verbal. Un trabajo clásico de Slobin (1996) aprovechó más adelante esa 
distinción para analizar las tendencias y las posibilidades que se observaban en las 
traducciones en una y otra dirección. Por otro lado, ya contamos con algunos trabajos 
cuantitativos acerca de la variedad de uso de verbos a partir de datos de corpus (p. ej. 
Verkerk 2014) que muestran el gran interés que tiene buscar más matices en la 
descripción de la forma de expresión de los desplazamientos tanto con objetivos 
contrastivos como de descripción intralingüística y traductológica. 
Hay varios trabajos previos (Cuartero Otal 2015 y 2016) que se han ocupado de 
caracterizar en general la expresión de los desplazamientos en alemán y en español 
desde un punto de vista contrastivo y de equivalencias traductoras. Con este trabajo se 
contribuye al mismo debate con observaciones acerca de los datos cuantitativos que se 
obtuvieron a partir de los verbos y las expresiones de desplazamiento contenidos en 
cuatro textos: una novela escrita originalmente en alemán (Die unendliche Geschichte 
de M. Ende) y su traducción al español y otra novela escrita en español (La piel del 
tambor de A. Pérez Reverte) y su traducción al alemán. Las dos fuentes muestran datos 
sorprendentemente similares e interesantes sobre el empleo concreto de verbos en las 
expresiones de desplazamiento, que permiten justificar algunos comentarios y 
revisiones en relación con los datos al uso sobre las tendencias en la traducción de 
estas. 
 
Palabras clave: Traducción, español, alemán, verbos de desplazamiento, verbos de 
modo de desplazamiento. 
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Don Quijote aprende alemán: una peligrosa aventura de traducción literaria 
 
Resumen 
La traducción de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes, reúne prácticamente todos los desafíos a los que se ha de enfrentar alguna 
vez un traductor literario: la yuxtaposición de prosa y poesía; citas griegas y latinas que 
se van modificando a lo largo de la obra y que no siempre son fáciles de reconocer; el 
juego con variantes dialectales antiguas (entre otras, el sayagués); numerosos refranes 
y expresiones hechas; antropónimos, topónimos y zoónimos parlantes; elementos de 
realia castellanos relativos al vestido, la comida, las monedas y las armas; el humor, la 
parodia y las fórmulas de tratamiento cómicas; palabras y expresiones de diferentes 
lenguas (portugués, italiano, francés, catalán, árabe, turco...). Además, al hilo de esta 



novela se pueden formular algunas pinceladas de teoría de la traducción, como ocurre 
con los pasajes que juegan con la homofonía ("traducción superficial" u "homofónica"). 
Pese a estos enormes retos, y dado que "no ha de haber nación ni lengua donde no se 
traduzca", el Quijote también ha sido capaz de viajar a los países de habla alemana. En 
concreto, examinaremos las soluciones adoptadas por un traductor decimonónico, 
Ludwig Braunfels, y una traductora de nuestro siglo, Susanne Lange, lo que además 
nos permitirá extraer algunas conclusiones sobre la retraducción de obras clásicas. 
 
Palabras clave: Don Quijote, traducción literaria, fuentes, realia, traducción 
homofónica. 
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La construcción fraseológica [nicht gerade X] y su traducción en catalán y 
en español 
 
Resumen 
La comunicación que presentamos se centra en el análisis lingüístico contrastivo 
alemán-español-catalán de la construcción intensificadora [nicht gerade X] que se 
encuadra en el proyecto CONSTRIDIOMS* (Mellado Blanco 2021). Drobrovol'skij (2011) 
define las construcciones fraseológicas como unidades pluriverbales semiesquemáticas 
que actualizan uno o varios slots en el discurso. 
En primer lugar, se analiza la construcción en alemán con una metodología inductiva 
basada en corpus y, posteriormente, se busca equivalentes en el español y el catalán 
según el método contrastivo unilateral (Mellado Blanco, Steyer 2018). Para ello hemos 
empleado, por una parte, el corpus monolingüe deTenTen13 de Sketch Engine y, por 
otra, los corpus paralelos alemán-español PaGes, así como el OPUS2 German, el 
OpenSubtitles German 2018, el OpenSubtitles Catalán 2018 y el OpenSubtitles Spanish 
2018 de la plataforma Sketch Engine. 
 
La construcción opera en alemán principalmente a nivel sintagmático y en un registro 
coloquial. Mediante su uso, el/la hablante niega lo contrario de lo que quiere decir, a 
modo de lítotes, con un valor pragmático intensificador que se desprende de la 
construcción. El slot X puede estar actualizado por un adjetivo, prototípicamente de 
carácter positivo (nicht gerade einfach, nicht gerade leicht), o por un sintagma nominal 
(nicht gerade ein Schnäppchen, nicht gerade das Beste). 
Posteriormente se analiza contrastivamente las posibles construcciones equivalentes 
en español y en catalán, así como otros posibles recursos a nivel léxico, morfosintáctico 
o pragmático en su traducción, como puede ser el uso de adverbios del tipo exactament, 
especialment en catalán y en español, o cuantificadores como gaire en catalán. 
Finalmente queremos mostrar de modo sistemático las equivalencias de la construcción 
alemana [nicht gerade X] en catalán y en español, que rara vez equivalen a una 
construcción, así como el grado de similitud en las soluciones de traducción encontradas 
para estas dos lenguas romances. 
 
Palabras clave: Fraseología, gramática de construcciones, lingüística contrastiva 
alemán-español-catalán 
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Cuando la lengua no es la única barrera 



 
Resumen 
 
Alemania ha sido tradicionalmente un país de recepción de población migrante. Ello 
lleva a la presencia de un entorno en el que conviven diferentes lenguas, culturas y 
religiones. En este sentido, no cabe duda de que la lengua es el principal obstáculo en 
términos de comunicación entre personas de diferente procedencia. No obstante, se 
puede decir que cultura y lengua tienen la misma importancia y el mismo peso en el 
proceso de comunicación, que van de la mano; así lo expresa Nida (1964: 130), quien 
señala que las diferencias lingüísticas y culturales entre dos lenguas de partida y final 
son igual de importantes, puesto que las diferencias entre culturas pueden ocasionar 
similares problemas a los ocasionados por la diversidad de estructuras entre idiomas. 
Para favorecer una adecuada comunicación entre las partes, se hace necesaria la 
asistencia de un profesional a quien Taft (1981:73) se refiere como mediador cultural. 
Así, y puesto que las interferencias culturales pueden generar situaciones de 
desconcierto, es importante, como apunta Hussein (2017: 70), que el traductor e/o 
intérprete cuente con los respectivos conocimientos culturales para entender el contexto 
de la situación en cuestión y garantizar un trasvase adecuado de la información. 
En el presente trabajo pretendemos analizar el caso de Alemania, una sociedad en la 
que, según estadísticas (Pfündel, Stichs & Tanis 2021), conviven principalmente la 
confesión católica y protestante con la musulmana, lo cual, veremos, lleva a 
interferencias como consecuencia de las diferencias culturales por las diferencias de 
sus practicantes. 
 
Palabras clave: Religión, islam, Alemania, velo 

 
Marta Fernández-Villanueva Jané 
Universitat de Barcelona 
fernandezvillanueva@ub.edu 
 
Retos pragmático-interculturales de la traducción de Javier Marías al 
alemán. Análisis contrastivo de actos de habla y cortesía lingüística. 
 
Resumen 
La obra de Javier Marías construye un universo propio, reconocible a nivel estilístico-
formal por su sintaxis rítmica envolvente, de frases largas que pueden llegar a las dos 
páginas, llenas de trampas y matices, y por su asombrosa naturalidad para cambiar y 
combinar registros pasando de expresiones cultas o casi en desuso a otras coloquiales 
o soeces que sitúan a sus personajes y sus relaciones en un paisaje de lúcida 
incertidumbre. A nivel pragmático-estilístico suma además una cuidada ambivalencia 
argumentativa, sustentada por una ambigüedad ilocutiva introducida en las reflexiones 
metalingüísticas, metadiscursivas y metacomunicativas en los soliloquios del narrador o 
en las propias interacciones entre los personajes. 
En algunas publicaciones, las traductoras de Marías han indicado los retos de traducción 
sobre todo a nivel estilístico-formal. Sin embargo, no han sido analizadas explícitamente 
las expectativas interculturales subyacentes en las mencionadas disquisiciones 
sociopragmáticas sobre qué debe decirse en qué momento y con qué consecuencias, 
qué debe ser callado, insinuado o negado y por qué. ¿Qué decisiones han tomado las 
traductoras de Marías? 
En esta comunicación se presentará el análisis contrastivo de algunos pasajes de la 
trilogía Tu rostro mañana, así como de Corazón tan blanco, Berta Isla y Tomas Nevinsón 
en el original y en las traducciones al alemán de Elke Wehr y Susanne Lange, 
respectivamente. En estos pasajes se encuentran y tematizan los esquemas interactivos 
pedir vs ofrecer - aceptar/rechazar. En el análisis se tendrán en cuenta la realización de 
actos de habla directos e indirectos, el uso de indicadores ilocutivos, las mitigaciones en 
actos de habla amenazantes para la imagen de los interlocutores y la valoración de las 



estrategias de (des-)cortesía aplicadas, en relación a la vieja disyuntiva planteada por 
Schleiermacher sobre si acercar culturalmente el texto al lector o pedirle que haga el 
esfuerzo de acercarse culturalmente. 
 
Palabras clave: Actos de habla, análisis contrastivo, cortesía lingüística, 
interculturalidad. 
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Humoremas y traducción entre lo verbal y lo no-verbal ejemplificado en el 
cabaret y cómics alemanes y su traducción al español 
 
Resumen 
La traducción del humor es un fenómeno complejo cuyos límites sobrepasan a menudo 
la lingüística, ya que incluye elementos culturales y no-verbales, y el boom de las 
plataformas de internet va más allá de nuevas formas audiovisuales en el s. XX como el 
cine y el cómic. Los contenidos audiovisuales han cobrado un auge espectacular y, 
además, están fácilmente accesibles. Esto, junto con la globalización, constituye el caldo 
de cultivo para que la traducción audiovisual, y en concreto la traducción audiovisual del 
humor, haya aumentado exponencialmente. Sin embargo, no son solo formas ni 
soportes como películas o series de televisión: surgen nuevas formas de contenidos en 
nuevos soportes o formas multimedia. Este es el caso de géneros como el cabaret 
político alemán (monologuistas), o el de los cómics, que se han llevado al cine. 
Tras revisar brevemente algunos mecanismos y subtipos de humor, se tomará como 
punto de partida la definición de humorema y de sus aspectos relevantes para su 
traducción para analizar los elementos que intervienen en la traducción del humor, la 
analogía e importancia de los elementos culturales como elementos cognitivos previos 
y la construcción del significado para comprender y trasladar el humorema. Los 
culturemas y sus múltiples aspectos (saber enciclopédico, valores compartidos, los 
límites del tabú y los temas sancionados) cumplen una función en la construcción del 
humorema, pero a menudo se convierten en los principales problemas de traducción. 
Su potencial traducibilidad se ilustra a través de ejemplos de un género típicamente 
alemán como es el cabaret alemán de Marc-Uwe Kling, que encuentra un equivalente 
inexacto en los monologuistas y humoristas de la década de los años 1990, y también 
en el cómic alemán de temática LGTBIQ+ de los 1980 de Ralf König. Un punto añadido 
es que las obras de ambos autores, de gran éxito, se han llevado desde su forma original 
al libro escrito como al cine y al cómic, respectivamente, lo que implica un cambio de 
modalidad con la inclusión y/o eliminación de elementos audiovisuales. La aventura de 
recuperar y traducir un humorema, como podremos observar, es al final una tarea ardua 
y muy seria. 
 
Palabras clave: Traducción, humor, humorema, traducción alemán-español, traducción 
cómics. 
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Das Bad, de Yoko Tawada: una situació de traducció complexa 
 
Resumen 
 
Yoko Tawada (1960, Tòquio) és una autora japonesa amb un rerefons multicultural, 
reconeguda principalment pels seus contes i poemes. Tawada va marxar a viure a Berlín 
amb 22 anys, un fet fonamental per a la seva trajectòria literària. Els temes que tracta a 



les seves obres són variats: els desastres naturals, la contaminació, la immigració... 
Malgrat això, el més habitual és que a les seves obres tracti el fet de viatjar i travessar 
fronteres. Tawada fa servir les seves pròpies experiències com a font d’inspiració, però 
sobretot, com a base a partir de la qual construir i experimentar sobre qüestions més 
abstractes com, al cas d’El bany, la identitat i la frontera entre l’individu i la resta. 
Tawada escriu tant en japonès com en alemany. Malgrat que al principi no traduïa ella 
mateixa les seves pròpies obres del japonès a l’alemany, amb el temps va anar canviant 
la metodologia a un procés que ella anomena “traducció contínua”, que consisteix a 
generar dues versions separades de cada obra simultàniament, és a dir, que escriu 
l’obra en totes dues llengües alhora (Kaindl, 2014). Una característica fonamental de les 
seves obres és, precisament, la importància de la llengua. Molt sovint, els personatges 
fan reflexions i anàlisis sobre la llengua, especialment si no és la seva llengua nativa. 
Per aquest motiu, les obres de Tawada estan plenes de neologismes i jocs de paraules 
humorístics, irònics, reflexius i complexos que, com ella mateixa diu, fan que el lector 
s’adoni de la importància de la necessitat de la traducció a la vida quotidiana (Maurer, 
2016). El tema de fons que sol tractar amb aquestes reflexions és la dificultat que suposa 
la barrera lingüística a l’hora d’integrar-se en una cultura estrangera, motiu pel qual 
qüestiona constantment la relació entre les paraules i la realitat. Tawada concep la 
llengua com una eina artificial i màgica (Totten, 1999), i fins i tot, anima els traductors 
de les seves obres a trobar nous jocs de paraules en la seva llengua per traduir i 
solucionar els que ella utilitza als seus textos originals (Sobelle, 2016). En aquesta 
investigació, totes aquestes qüestions seran objecte d’anàlisi a partir de l’obra Das Bad. 
El conte Das Bad va ser publicat l’any 1989; malgrat que el va escriure en japonès, es 
va publicar traduït a l’alemany per Peter Pörtner, atès que va ser una de les seves 
primeres obres i encara no s’autotraduïa; el text japonès no va veure la llum fins l’any 
2010, 21 anys després, en una edició bilingüe alemany-japonès de Konkursbuchverlag. 
En aquesta investigació, s’han seleccionat una sèrie de fragments que plantegen 
dificultats de traducció, ocasionats per les reflexions o jocs metalingüístics en una sola 
llengua, o pel contacte cultural i lingüístic entre el japonès i l’alemany; i s’analitza la 
traducció de Pörtner a partir de l’original japonès. A més, per a l’anàlisi d’aquests 
fragments, es fa una immersió en l’ideari de l’autora, en el qual destaquen conceptes 
com la identitat, l’aspecte físic, la pell i la mort. 
 
Palabras clave: Intercultural, literatura contemporània, literatura japonesa, literatura 
alemanya. 
 
Alejandro González Villar & Amador García Tercero 
Universität Osnabrück & Universidad de Salamanca 
alejandrogonzalezvillar02@gmail.com y amador.tercero@usal.es 
 
 
Pensar para traducir: correspondencias de la adposición entlang en el 
estilo retórico del español 
 
Resumen 
 
La presente comunicación tiene como objetivo investigar las estrategias utilizadas en la 
traducción de eventos de movimiento en los que la Figura recorre una Base linealmente 
extensa. Partiendo de la teoría de los patrones de lexicalización de Talmy (1985), de la 
teoría de pensar para traducir de Slobin (1996) y de las estrategias utilizadas en la 
traducción (Alonso-Alonso, 2018), se analizan con ayuda del corpus paralelo PaGeS las 
correspondencias de la adposición alemana entlang en 
combinación con un verbo de Manera en el estilo retórico del español. Estudios previos 
(Caroll et al., 2012; Madlener-Charpentier & Liste Lamas, 2022) han identificado 
diferencias tipológicas en el estilo retórico de las lenguas de marco satélite y verbal 
cuando codifican este tipo de evento de movimiento. Los resultados del análisis del 
corpus indican una preferencia en el estilo retórico del español por la omisión de la forma 



del contorno de la Base. Se observa la tendencia a usar verbos de Camino que 
lexicalizan los aspectos direccionales intrínsecos de la Figura y que, con la ayuda de 
los rasgos semánticos de la Base, permiten inferir la forma de la Base y la trayectoria 
lineal del evento. 
 
Palabras clave: pensar para traducir, eventos de movimiento, alemán, adposición 
entlang. 
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Konstruktionen der ZURÜCKWEISUNG und ihre Entsprechungen im 
Spanischen. 
Resumen 
 
Den Untersuchungsgegenstand meines Beitrags bildet die lexikalisch teilspezifierte 
Konstruktion [von wegen X]. Zur Veranschaulichung der Mehrdeutigkeit dieser 
Konstruktion sollen im Folgenden einige Beispiele aus dem deTenTen13 Korpus von 
Sketch Engine angeführt werden. 
(1) Ich würd' se verklagen, von wegen digitaler Teilhabe und Diskriminierung und so. 
[SkE 415351] 
(2) Als sie noch ein Kind war, hat sie das nie geschafft und es kamen laufend 
Warnungen von wegen dem bösen Sozialamt und so. [SkE 767216] 
(3) Sie murmelte etwas von wegen "Nein, ich war in Gedanken!" und widmete sich 
schnell wieder ihrem Essen. [SkE 4346625] 
(4) A: Schon mal was von Seilschaften gehört? B: Ja, das kennt man aus der DDR. 
A: Von wegen DDR. Die gedeihen üppig in unsrer BRD. [SkE 3042654] Wie auch bei 
anderen lexikalisch teilspezifizierten Konstruktionen der Fall ist (vgl. 
Dobrovol’skij/Mellado Blanco 2021), zeigen die Korpusbelege (1)-(4) in 
Übereinstimmung mit dem Kontext, dem syntagmatischen Profil und der Füllug des Slots 
X die Polyfunktionalität der [von wegen X]-Konstruktion. Dabei können mindestens vier 
verschiedene Funktionen festgestellt werden (vgl. Bücker 2008, 2013): 
1. Kausale Präposition. 
2. Explizierende Konstruktion. 
3. Zitative (quotative) Konstruktion der Redewiedergabe. 
4. Oppositive Konstruktion. 
Während der erste kausal-präpositionale Gebrauch heute eher als marginal bzw. 
veralternd angesehen wird, erscheint die vierte Konstruktion in den untersuchten 
Korpora am häufigsten, was wohl erklärt, dass sie praktisch als einzige in Grammatiken 
und Wörterbüchern verzeichnet wird. Das Hauptanliegen meines Beitrags bildet die 
korpusbasierte Analyse der bis dato wenig erforschten und trotzdem relativ häufigen 
quotativen Konstruktion, die sich u.A. durch ihren informellen und konzeptionell 
mündlichen Charakter auszeichnet. Die durchgeführte KWICs-Untersuchung lässt die 
Postulierung eines zitativ-oppositiven Mischtyps als gerechtfertigt erscheinen, denn in 
der Mehrheit der Fälle schimmern in der polyphonischen von wegen-Äußerung sowohl 
eine abwertende Einstellung des Sprechers als auch die Sprechhandlungen 
WIDERLEGUNG/KRITIK durch (s. Beleg (5)). 
(5) Lassen Sie sich also nichts erzählen von wegen zittriger Finger (das liegt wohl 
eher am fehlenden Alkohol), Nervosität, Gereiztheit oder sonstigen Schauermärchen. 
Alles gelogen und von der Zigarettenindustrie erfunden. [SkE 3704778] 
Die Hypothese eines zitativ-oppositiven Mischtyps bzw. Kontinuums wird durch die 
Kookkurrenzanalyse und die Auswertung der nach der LogDice-Frequenz ersten 50 
Kollokatoren (-5/-5) verifiziert, unter denen sich z.B. pejorative zirkunfixe Derivate auf 
Ge-e (Gerede, Gelaber), Onomatopoetika (blaba) (vgl. 
Finkbeiner 2015: 306), sowie negativ konnotierte Adjektive (dumm), Substantive 
(Quatsch, Schwachsinn, Märchen) und Verben (labern) befinden. Diese Elemente 



weisen ausdrücklich auf die negative Prosodie der quotativen [von wegen X]-
Konstruktion hin (vgl. Hunston 2007). 
Darüber hinaus soll die oppositive Konstruktion untersucht werden. Nebst einer betonten 
Prosodie, durch die sie sich deutlich von 1.-3. unterscheidet, weist die oppositive 
Konstruktion eine interessante Echo-Funktion auf (s. in Beleg (4) “DDR”) (vgl. Finkbeiner 
2013: 181, Mellado Blanco 2019). Im Beitrag soll anhand von mehreren Korpusbelegen 
der textinterne bzw. textexterne zitierende Charakter der oppositiven Echo-Konstruktion 
analysiert werden, wobei primär auf das auffallende Vorkommen von Phrasemen in der 
Slotfüllung X fokussiert wird (s. Beleg (6)). 
(6) [...] Und wie gern sie auch noch Neues lernen, von wegen, was Hänschen nicht 
lernt... Mit einer ausgewogenen Kombination aus Verstand, Geduld und Herz geht alles. 
[SkE 639714] 
 
Palabras clave: Zurückweisung, Konstruktionsgrammatik, deutsch-spanische 
Äquivalenz, Phrasem-Konstruktion 
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La traducción español-alemán en el aula ELE y su vertiente lingüística y 
profesional 
 
Resumen: 
 
Nos dedicamos a los cursos de traducción (alemán-español/español-alemán) que 
forman parte del currículo de la carrera de Filología Románica en muchas universidades 
alemanas. Se trata de cursos que en primera instancia no tienen el objetivo de formar 
traductores y/o intérpretes profesionales, tal como es el caso en las carreras respectivas. 
Estamos ante cursos que pertenecen más bien al ámbito ELE y que apuntan a mejorar 
el manejo de la lengua extranjera en la producción escrita mediante la traducción de la 
lengua materna (el alemán) al español (siendo el español la L3 o L4 en la mayoría de 
los casos, sin dejar de mencionar el grupo -cada vez más grande- de estudiantes que 
habla el español en condición de lengua de herencia). En la traducción del español al 
alemán, sin embargo, se practica, primero que todo, la comprensión lectora del español, 
además de perfeccionar la expresión escrita-estilística en el alemán. 
En base a un corpus de traducciones, hechas por estudiantes universitarios (L1 alemán) 
en los años 2019, 2020 y 2021 en nuestros cursos de traducción literaria y periodística 
(español-alemán), queremos mostrar que el aula de traducción brinda aún más que el 
desarrollo de las competencias mencionadas arriba con respecto a la L3 o L4. Puesto 
que lleva a temas de gramática contrastiva (los usos diferentes de los tiempos del 
pasado en español/alemán, el subjuntivo español abundante frente al Indikativ alemán, 
el condicional versus Konjunktiv II, el estilo indirecto e indirekte Rede, etc.). El aula de 
traducción exige léxico especializado, el manejo de diferentes variedades del español 
(siendo el español americano un desiderato todavía en el aula ELE: Moser 2017, Arias 
Oliveira et alii 2018, Amorós/Moser 2019) y fomenta la competencia intercultural. 
Concluimos que estamos ante temas que también son esenciales para la traducción 
profesional, por ejemplo en el ámbito jurídico y/o institucional. Por ende, sostenemos 
que los cursos de traducción - debido a su gran potencial - deberían tener más 
consideración en los programas, planes de estudio y los currículos respectivos. 
 
Palabras clave: Don Quijote, traducción literaria, fuentes, realia, traducción 
homofónica. 
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Propaganda terrorista: estudio de la traducción del discurso del terror (DE-
ES) 
 
Resumen: 
 
El terrorismo, una de las principales amenazas para la paz mundial, emplea el miedo y 
la imagen como armas para alcanzar su principal fin: la expansión. Este artículo propone 
un marco metodológico amplio para estudiar el discurso del terrorismo en la difusión de 
propaganda yihadista. Con este fin, enmarcamos nuestra indagación en la era del 
terrorismo de corte yihadista, iniciado por Al Qaeda y acogido por Dáesh y, asimismo, 
ponemos en relación los apodos y nombres de los grupos terroristas, donde realmente 
se visualiza la construcción de significado que crean y todo su aparataje de 
comunicación. Tras ofrecer un estado de la cuestión sobre la principal literatura que 
combina el terrorismo con la lingüística aplicada, la traducción o la terminología, 
especificamos el sentido de la (auto)censura, que suele darse por motivos políticos o 
ideológicos y es clave para explicar cómo el traductor la impone al texto antes que los 
propios censores. Seguidamente, analizamos los retos que plantea aplicar la 
perspectiva en la traducción de este contenido, bien sea mediante texto, imagen o la 
combinación de ambos en viñeta, e indicamos áreas de común interés que aún no han 
sido suficientemente desarrolladas. Reconocemos, en nuestra propuesta, la evidente 
finalidad eufemística que presenta el discurso terrorista, del que se hace eco 
generalmente los medios de comunicación y que se traslada a la traducción, 
distanciándose así del pensamiento racional. Nuestra contribución se complementa con 
una reflexión que pretende influir y transformar la práctica y la investigación en materia 
de traducción. 
 
Palabras clave: autocensura; discurso terrorista; finalidad eufemística; 
propaganda yihadista; traducción. 
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Mediación textual y AICLE en la formación de traductores: validación 
empírica  
 

Resumen 

CLIL (Content Language Integrated Learning) constituye un enfoque ecléctico en el que 
la lengua meta se emplea como medio para la adquisición de contenidos de diferentes 
áreas. Desde este contexto las actividades comunicativas de mediación propuestas por 
el Marco Común de Referencia Europeo (MCER) cobran especial interés. Este estudio, 
de pequeña escala, compara, a partir de una actividad de mediación lingüística de 
procesamiento textual, el rendimiento de dos grupos de alumnos de alemán como 
lengua extranjera (DaF) en un nivel A2-B1: uno inmerso en un programa CLIL y otro 
bajo enfoque más tradicional por competencias (grupo no CLIL). A la luz del análisis de 
los datos se comprueba que los alumnos CLIL demuestran mayor recursividad en el 
empleo de estrategias de reformulación en la presentación de un texto mediado. 



Igualmente, los datos permiten observar un efecto positivo en la integración de la L1 en 
actividades comunicativas de mediación. 
 
Palabras clave: mediación textual, CLIL, procesamiento de textos, análisis 
conversacional, DaF 
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Traduïr clàssics apàtrids. Com el „nacionalisme banal” dels estats nació 
fa invisible una part de la història cultural d’Europa. 
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Hansel y Gretel, de 1812 a 2012: recorrido por el género del cuento y retos 
traductológicos 
 
Resumen: 
 
En la presente contribución nos hemos propuesto analizar el cuento de Hansel y Gretel 
desde varias perspectivas. 
En primer lugar, haremos un recorrido por el relato y compararemos su interpretación 
en 3 fuentes: la primera versión documentada de este cuento por los hermanos Grimm 
(1812), la versión disponible en el proyecto Gutenberg y la versión ofrecida por la serie 
Sonntagsmärchen (ARD). 
En segundo lugar, se hará hincapié en las dificultades traductológicas que presentan 
estas fuentes: la primera de ellas ya ha sido traducida al español (Cortés 2019), mientras 
que las otras dos, solamente existentes en alemán, pueden ser estudiadas para 
identificar los problemas de traducción más usuales para nuestros alumnos. 
A partir de nuestro análisis, además de acercarnos al mundo del cuento desde un punto 
de vista etnográfico y analizar su modificación, adaptación y cambio, queremos 
profundizar en las dificultades traductológicas que entrañan y que suponen un lenguaje 
literario (Proyecto Gutenberg) y uno más adaptado a la época actual (Sonntagsmärchen, 
ARD). 
De este modo, nos gustaría despertar el interés por este tipo de género, hacer sentir 
curiosidad por formas de traducir y repoducir el original al español y descubrir a los 
lectores versiones quizá desconocidas y, por supuesto, menos difundidas, de dichos 
cuentos. 
 
Palabras clave: cuentos, lenguaje literario, lenguaje actual, traducción. 
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¿Cómo abordar la traducción de un clásico alemán medieval, el Hêliand,  
al español? 
 
Resumen: 
 



La contribución al simposio ofrecerá por una parte un análisis comparativo de las 
traducciones del Hêliand al español y una explicación de cómo se ha abordado la tarea 
de traducir esta obra al español y qué particularidades ha revestido dicha traducción. 
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Textos literarios *LE en las primeras etapas de formación en traducción 
general alemán > español 
 
Resumen: 
 
Al igual que autores como Ruzicka (2002) reivindican la especificidad de la enseñanza 
de la lengua alemana para los estudiantes de traducción, desde la enseñanza de la 
traducción reivindicamos el especial cuidado que ha de tenerse en la selección textual 
en las primeras etapas de la formación de traductores con alemán como lengua C o 
segunda lengua extranjera de trabajo. Es en este contexto donde el trabajo con textos 
literarios *LE cobra sentido. 
Entendemos por textos literarios *LE aquellos textos escritos directamente para el 
aprendiz de lenguas extranjeras, comercializados generalmente por las editoriales 
especializadas en el sector de la enseñanza de lenguas modernas. Como textos 
literarios, tienen una intención y una función estética que les otorga valor artístico; como 
textos producidos para el aprendiz de lenguas, cuentan con un repertorio léxico y 
gramatical restringido y orientado a un nivel concreto de competencia lingüística. La 
selección temática suele priorizar aspectos distintivos de la cultura origen o cuestiones 
de diálogo intercultural. Así pues, si bien los textos literarios *LE nacen ya adaptados a 
un lector con unas competencias lingüística y cultural limitadas en la lengua extranjera, 
son formas primarias en el sentido de Ciapuscio y Kugel (2002), esto es, no se deben a 
un texto previo, como sí es el caso de las adaptaciones para aprendices de lenguas de 
obras literarias previamente existentes. Un ejemplo de este subgénero literario son los 
relatos breves de Leonhard Thoma reunidos en colecciones como Das Idealpaar 
(Madrid, Idiomas, 2008) o Der Taubenfütterer (Madrid, Idiomas, 2008), colecciones 
como Lextra (Cornelsen), o Leo & Co. (Langenscheidt). 
El objetivo de esta comunicación es defender las ventajas del uso de los textos literarios 
*LE —concretamente los textos literarios ALE (alemán lengua extranjera/Deutsch als 
Fremdsprache)— en las primeras etapas de formación en traducción general del alemán 
al español, siendo el alemán la segunda lengua extranjera de trabajo o lengua C. 
Tras el giro tecnológico en el mercado de la traducción y la progresiva convivencia entre 
la traducción humana y la traducción automática con posedición, en la formación de 
traductores se alzan voces que defienden «eine klare Trennung zwischen der 
Entwicklung der übersetzerischen Kompetenz im traditionellen Sinn und der Entwicklung 
von Postediting-Kompetenz» (Schmidhofer 2020:100). Explicaremos porqué el trabajo 
con textos literarios ALE/DaF constituye un entorno seguro que facilita al estudiante de 
traducción (i) avanzar paralelamente en el desarrollo de la competencia traductora en 
sentido tradicional y de su competencia lingüística de la lengua C (en este caso, el 
alemán) y (ii) profundizar en su «competencia metalingüística» y su competencia de 
reflexión sobre la lengua materna, la cual, como indica Fasching (2009:30), «bildet 
immer die Grundlage für eine Beschäftigung mit anderen Sprachen». 
En la comunicación expondremos diferentes formas de trabajo y tipos de ejercicios 
realizados en clase de traducción general con algunos textos literarios ALE/DaF, los 
principales problemas de traducción que permiten tratar, las cuestiones actitudinales 
surgidas entre los alumnos y los principales obstáculos a los que nos hemos enfrentado. 
 
Palabras clave: formación de traductores, textos literarios para aprendices de lenguas, 
traducción humana, alemán como lengua C. 
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Tras las huellas de H lderlin en espaæol: ¿quién tradujo qué, cuándo y 
por qué? 
 
Las traducciones de la obra del poeta alemán Friedrich Hölderlin no han hecho más que 
multiplicarse desde que fue descubierto a principios del siglo XX en el mundo 
hispanohablante. No obstante, a pesar de la abundancia y frecuencia de publicación de 
las mismas, la investigación se ha centrado hasta el momento casi de forma exclusiva 
en la figura del poeta, en los temas de su lírica y en el efecto que Hölderlin ha tenido en 
algunos de sus traductores, en particular aquellos que son poetas por derecho propio, 
como Luis Cernuda. Ciertos autores, como Ferrer, han realizado un trabajo magnífico 
estudiando y catalogando las primeras traducciones del poeta alemán al castellano, es 
decir, las del primer tercio del siglo XX (véanse por ejemplo Ferrer, 1997; Hölderlin y 
Ferrer, 2004, y Gasó, 2019). 
 
Debido, sin embargo, a la falta de un catálogo o estudio completo que abarque la 
situación de la obra de Hölderlin publicada en español, tanto en España como en 
Hispanoamérica, y a la oportunidad que un número considerable de traducciones de los 
mismos textos realizados a lo largo de un siglo ofrece, se ha realizado un estudio que 
pretende suplir esta información. Dicho trabajo se divide en un estudio de mercado y en 
un análisis lingüístico preliminar. 
 
En el estudio de mercado se han identificado las traducciones existentes, en particular, 
de la lírica de Hölderlin, mediante una búsqueda exhaustiva en archivos y catálogos. Se 
ha reflejado a su vez qué poemas de la extensa producción han sido incluidos en cada 
traducción. Con el fin de ofrecer un corpus con datos relevantes para futuras 
investigaciones se ha tomado nota no solo de los datos bibliográficos y contenidos, sino 
también de las posibles razones que cada edición presenta en los paratextos para 
justificar la nueva traducción. 
Además, se ha tratado de observar hasta qué punto estas ediciones se han visto 
influidas por los avances traductológicos de las últimas décadas. 
 
Este estudio descriptivo es la base de una investigación en curso, consistente en un 
análisis lingüístico más amplio que arroje luz sobre las técnicas y estrategias de 
traducción de la poesía de Hölderlin (idealmente extrapolables a otros autores), no sin 
dejar de lado aspectos relacionados con la recepción de la poesía alemana en español. 
  
La comunicación se centra en los resultados del estudio de mercado, al tiempo que 
ofrece un esbozo del modelo propuesto para analizar algunos poemas. En conclusión, 
la propuesta pretende esclarecer la situación y existencia de traducciones del autor 
alemán en el ámbito hispanohablante y plantea nuevas preguntas con respecto a la 
historia y al proceso de traducción de poesía. 
 
Palabras clave: Traducción de poesía, Hölderlin, traducción editorial, estudio de 
mercado. 
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Feste Wortverbindungen in der maschinellen Übersetzung – von verloren 
zum Fluss? 

Resumen: 

In diesem Vortrag möchte ich eine Studie zur Treffsicherheit von frei verfügbaren 
maschinellen Übersetzungssystemen (DeepL und GoogleTranslate) in Bezug auf feste 
Wortverbindungen vorstellen. 
Im Bereich der maschinellen Übersetzung hat es seit der Entwicklung von neuronalen 
MT-Systemen, von denen einige auch gratis online zur Verfügung stehen, große 
Fortschritte in Bezug auf Präzision und Idiomatizität gegeben. Gerade bei Texten mit 
stark informativem Charakter erzielen diese Systeme in vielen Sprachkombinationen 
bereits beeindruckende Ergebnisse. Es wird jedoch gerne behauptet, dass es bei 
bildhafter Sprache und insbesondere bei festen Wortverbindungen gehäuft zu Fehlern 
kommt, da in diesen Fällen eine wörtliche Übersetzung oft nicht zu einem 
zufriedenstellenden oder verständlichen Ergebnis führt. 
Um herauszufinden, ob diese Behauptung Bestand hat, habe ich eine Studie in den 
Kombinationen Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch durchgeführt. Dafür wurde 
zuerst eine Liste von verschiedenen Wortverbindungen, eingeteilt nach 
unterschiedlichen Kategorien, erstellt; dabei wurden jene Verbindungen 
ausgeschlossen, für die eine wörtliche Entsprechung in der jeweils anderen Sprache 
existiert. Aus diesen Listen wurde aufgrund von Befragungen Muttersprachlern 
Elemente pro Sprache ausgewählt, die zu Texten verarbeitet wurden. Diese Texte 
wurden mithilfe von DeepL und GoogleTranslate übersetzt.  
Die Ergebnisse wurden auf ihre Idiomatizität und Adäquatheit für den vorliegenden 
Kontext analysiert und festgestellt, ob es Unterschiede zwischen den beiden 
Sprachrichtungen, zwischen unterschiedlichen phraseologischen Kategorien und 
zwischen den beiden MT-Systemen gibt.  
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La recepción de Ursula Wölfel y su obra, original y traducida en España, en 
los medios de comunicación y la crítica literaria como paso previo a un 
estudio de caso traductológico 
 
Resumen: 
 
Ursula Wölfel es autora de El jajilé azul, destinado a jóvenes lectores de 6 y 7 años, 
Estrella fugaz, Zapatos de fuego y sandalias de viento y Campos verdes, campos grises, 
recomendados para lectores a partir de los 9 años de edad, entre otros; libros que 
plantean problemas de la vida, no los solucionan, pero sí ofrecen estímulos para pensar 
en alternativas y posibles soluciones. Ursula Wölfel ha sido galardonada con varios 
premios y reconocimientos, comentamos en este trabajo la posibilidad de considerarla 
un clásico de la literatura infantil y juvenil (Tejerina Lobo, n.d.). 
La propuesta que aquí presentamos se enmarca dentro de nuestro proyecto de tesis 
doctoral, que se centra en la recepción de esta autora alemana de literatura infantil y 
juvenil y su obra, traducida y retraducida en España, en una doble vertiente: (i) 
diacrónica, a través de la crítica literaria y los medios de comunicación y (ii) mediante 
un estudio de campo con diferentes colectivos (jóvenes lectores, estudiantes 
universitarios de grados de educación —es decir, futuros maestros—, estudiantes del 



grado en traducción e interpretación — como profesionales de la lengua—). Así pues, 
nuestra tesis es un estudio de recepción de traducciones y retraducciones basado en 
una metodología de investigación mixta (cuanti-cualitativa) (Vasilachis de Gialdino, 
2006). 
El trabajo que exponemos aquí tiene dos objetivos. El primero de ellos es dar a conocer 
a esta autora alemana a través de la información disponible sobre ella, su niñez y lo qué 
la llevó a escribir tanto en la página web dedicada a su persona (Wölfel, 2018), como en 
los medios de comunicación alemanes y españoles y los paratextos externos de sus 
libros. Con ello podremos responder a las razones que nos llevaron a elegir a esta autora 
alemana para nuestro proyecto de tesis. El segundo objetivo consiste en localizar 
noticias sobre la recepción de la autora y su obra tanto en Alemania como en España 
—desde un punto de vista diacrónico—, con el fin de averiguar el grado de actualidad 
de la autora hoy en día. Estos datos los obtendremos a través de testimonios de la crítica 
literaria y los medios de comunicación, a saber, blogs (Bruno, n.d.), páginas web de 
editoriales, artículos de prensa, artículos o monografías en revistas especializadas 
sobre literatura infantil y juvenil (Bravo-Villasante, 1967), así como de prensa y 
publicaciones relacionadas con el ámbito literario. 
La información obtenida nos permite construir una imagen de la persona y escritora 
Ursula Wölfel, que —en el centenario de su nacimiento— perseguimos mantener viva, 
además de promover la difusión de su obra literaria. 
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¿Podemos fiarnos de DeepL? La Traducción Automática de 
construcciones impersonales con ‘man’ (alemán-español)  
 
Resumen: 
 
A pesar de los avances que ha supuesto la utilización de la Inteligencia Artificial para la 
Traducción Automática, sigue siendo una herramienta que tiene limitaciones, incluso si 
se trata de DeepL, el motor de Traducción Automática Neuronal más avanzado del que 
disponemos actualmente en Internet. 
El objetivo de esta comunicación es señalar los problemas y errores que aparecen 
cuando utilizamos la Traducción Automática para construcciones impersonales con 
‘man’. 
La metodología consiste en trabajar con dos corpus paralelos alemán-español (Topf 
Monge 2020, PaGeS online) y con DeepL online. Una vez seleccionada una muestra 
relevante de segmentos que contienen el token ‘man’, se compara el resultado de la 
Traducción Automática con la traducción humana de los corpus paralelos. 
Posteriormente, se extraen y se analizan aquellos segmentos en los que existen 
diferencias entre ambos en cuanto al equivalente español de ‘man’. 
Los resultados muestran que la Traducción Automática de DeepL, aunque aceptable en 
la mayor parte de los casos, produce una serie de traducciones problemáticas o 
directamente erróneas. 
Estas desviaciones se analizan desde el punto de vista contrastivo, teniendo en cuenta 
las opciones gramaticales que existen para traducir al español construcciones con ‘man’ 
(Topf Monge 2022). Se observa que: a) en los corpus hay soluciones “creativas” 
basadas en la modulación traductológica que DeepL no produce, b) hay equivalencias 
que DeepL no contempla aunque son muy frecuentes en los corpus, c) DeepL utiliza la 
segunda persona de forma indiscriminada, aunque no existan generadores de 
impersonalidad, d) a veces, se confunde el uso genérico de ‘man’ con el uso particular 



(tercera persona del plural) y se produce un falso sentido, e) la traducción de ‘man’ por 
una construcción impersonal con ‘se’ algunas veces concurre con un verbo pronominal 
y el resultado es una oración agramatical en español. 
Como conclusión se apunta que, a la hora de traducir construcciones impersonales con 
‘man’, la Traducción Automática no solo presenta limitaciones estilísticas en 
comparación con la traducción humana profesional, sino que también incurre en errores 
relacionados con el entorno sintáctico o, lo que es más difícil de detectar en la fase de 
postedición, con el alcance referencial de la construcción impersonal en el texto meta. 
 

Palabras clave: Traducción Automática Neuronal, Gramática contrastiva, pronombre 
'man', traducción alemán-español, construcciones impersonales. 
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"Die Sonne", de Trakl y Webern. Versión de un Lied de José Ángel Valente. 

Resumen: 

 
El aspecto más destacable de la labor traductora de José Ángel Valente (Orense, 1929 
- Ginebra, 2000) es el sentimiento de afinidad literaria y reconocimiento propio con el 
texto traducido. Desde esta perspectiva, el ejercicio de las versiones supone un buscado 
diálogo poético con aquellas voces de la poesía que representan su mismo pensamiento 
literario. Así, la traducción para el poeta gallego nunca fue sistemática, sino selecta y 
voluntaria desde el inicio hasta el final de su carrera, llegando a versionar poemas de 
veinticinco autores, unos publicados en revistas literarias, pero muchos otros insertados 
en sus propios poemarios. De manera que en mi recién terminado trabajo de doctorado, 
sostengo la siguiente tesis: el conocimiento de esos textos traducidos supone una 
lectura paralela y complementaria de su trayectoria poética. 
Partiendo de lo recién expuesto, en mi ponencia me gustaría explicar el motivo que lleva 
a Valente a traducir un texto del austríaco Georg Trakl, que además incorpora a su 
poemario Mandorla (1982) bajo el título «Versión de 
Trakl-Webern». Se trata de la traducción de «Die Sonne», un poema de Trakl que 
acabaría siendo además el primero de los seis Lieder que forman el Opus 14 del 
compositor Anton Webern (1883-1945). Y este último punto, es decir, el hecho de que 
haya elegido versionar un texto de naturaleza musical, sería el asunto central de mi 
exposición. 
Para Valente, el convencimiento de trabajar en lo literario desde un diálogo real entre 
las artes, se hace manifiesto a inicios de los setenta en muchos de sus ensayos. Y el 
gran interés sobre las teorías de Webern hace que incluso llegue a confesar que su 
«obra está influida de modo decisivo sobre las reflexiones» que el compositor austriaco 
hace de la música, especialmente las relacionadas con el papel del silencio en la 
composición musical. Así es cómo Valente ha llegado a planteamientos absolutamente 
convergentes cuando apunta que su obra literaria ha de remitir a espacios estéticos de 
otras disciplinas como la música o la pintura, lo cual se sustenta en esa visión 
compartida sobre la virtud unificadora de la poesía con otras artes. 
Son comprensibles, pues, los diversos poemas originales de Valente elaborados a partir 
de composiciones musicales, como comenta él mismo: el final de la ópera Wozzeck de 
Alban Berg; las tres últimas sonatas de Beethoven; o los catorce textos que componen 
Tres lecciones de tinieblas (1980). Por lo tanto, versionar un Lied responde a un 
planteamiento similar al de algunas de sus piezas originales. 
«Die Sonne», el poema traducido, es uno de los más afines del genio weberniano; su 
densidad, concentración y concisión compositiva son los aspectos expresivos y formales 
del lenguaje escrito que los hace compaginables con la estética musical de Webern, y 



este viene a ser el primer motivo de traducción, tal y como se deduce por lo expuesto 
hasta ahora. De manera que el carácter musical de «Die Sonne» determina las 
soluciones que toma el traductor para su versión; un aspecto en el incido en mi presente 
trabajo: así, la presentación paralela del original y la versión me permitirá, por otro lado, 
evidenciar en qué medida estos parámetros musicales guían al traductor en su tarea. 
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Los neologismos en las expresiones fijas alemanas: una aportación 
a la fraseología contrastiva alemán-español. 

 

Resumen: 

El presente trabajo aborda la presencia en el alemán actual de neologismos que se 
encuentran en expresiones fijas alemanas, es decir, aquellos neologismos relacionados 
con el ámbito de la fraseología. Para ello, partiendo del único diccionario de neologismos 
alemanes existente, el Compendio temático de neologismos Alemán–Español, de 
Carmen 
Gierden, publicado en 2010, procederemos a ejemplificar la presencia de neologismos 
en diccionarios bilingües y monolingües en línea y en diccionarios en papel, así como 
en cuantificarla en textos periodísticos y en Google, lo que permitirá analizar un 
fenómeno de una importancia cada vez mayor y de gran interés para el ámbito de la 
lexicografía en general y de la fraseología contrastiva alemán-español en particular. 
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