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                                                        АНОТАЦІЯ 

Курсова робота зосереджена на детальному аналізі лексичних трансформацій та 

їх ролі у досягненні адекватності перекладу літературних творів таких  сучасних 

відомих іспанських авторів, як Каміло Хосе Села, Роза Монтеро та Ізабель 

Альєнде. Робота має на меті не лише теоретичне осмислення цих явищ, а й 

практичний аналіз конкретних прикладів перекладів, що демонструють виклики 

та стратегії адаптації культурно-значимих елементів тексту. 

 У першому розділі роботи, присвяченому теоретичним основам лексичних 

трансформацій, розглянуто сутність, форми та види лексичних змін, які 

застосовуються в перекладі, а також осмислено поняття адекватності перекладу 

як ключового критерію оцінки якості перекладацької роботи. 

Другий розділ розкриває практичне застосування цих теоретичних положень 

через аналіз перекладів вибраних творів. Вивчаються конкретні лексичні 

трансформації, використані для передачі стилістичних особливостей оригіналу, 

зокрема іспанські фразеологізми та іронічні висловлювання, що є важливими для 

збереження унікального авторського голосу. Мета дослідження полягає у 

виявленні та описі методів, які перекладачі використовують для досягнення 

глибшого розуміння міжкультурної комунікації та літературної адаптації. Через 

порівняльний аналіз оригінальних текстів та їх перекладів, робота вносить вклад 

у розуміння процесів лексичної трансформації та їх вплив на зміст і емоційне 

наповнення перекладених текстів. Теоретичні висновки базуються на 

дослідженнях провідних лінгвістів у галузі перекладознавства, таких як Роман 

Якобсон та Лоуренс Венуті. Ця робота сприяє подальшому розвитку 

перекладацької теорії та практики, акцентуючи на важливості лексичних 

трансформацій у створенні адекватних та культурно значущих літературних 

перекладів. 

Ключові слова: лексичні трансформації, переклад, іспанська мова, лексичні 

особливості, трансформації.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Relevancia del tema. Las transformaciones léxicas en la traducción no sólo tienen una 

dimensión lingüística, sino también cultural. Desempeñan un papel crucial en la 

transmisión de información, conceptos culturales y colorido emocional del texto. El 

tema es especialmente relevante en el contexto de obras de autores como Camilo José 

Cela, Rosa Montero e Isabel Allende, cuya obra está repleta de expresiones idiomáticas 

y conceptos culturalmente específicos que suponen un verdadero reto para el traductor. 

La elección de estrategias de transformación léxica apropiadas es clave para lograr una 

traducción adecuada y reproducir las intenciones del autor. 

Grado de desarrollo. El tema de las transformaciones léxicas y la adecuación de la 

traducción ha sido objeto de numerosos estudios lingüísticos Y.Y. Retsker, R.K. 

Mignard-Beloruchev, así como O.V. Fedorov, O.D. Schweitzer, V.S. Vinogradov, L.S. 

Barkhudarov, S.E. Maksimov y otros. Trataron la cuestión de la definición de las 

transformaciones léxicas y gramaticales, así como el problema de la división de las 

transformaciones léxicas en tipos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos existentes 

se centran en la cobertura teórica de estos conceptos, mientras que el aspecto práctico 

de su aplicación en la traducción de obras de autores concretos requiere un análisis 

adicional. El presente trabajo pretende colmar esta laguna aplicando los conceptos 

teóricos al análisis de textos concretos. 

Objeto de estudio. Las obras de Camilo José Cela, Rosa Montero e Isabel Allende son 

el objeto de estudio de este trabajo. Sus obras serán consideradas como fuentes para el 

estudio de las transformaciones léxicas que demuestran un amplio abanico de 

diversidad léxica en la lengua española y representan la peculiaridad de cada autor. El 

objeto de estudio son las transformaciones léxicas específicas empleadas en la 

traducción de las obras de estos autores. El trabajo se centrará en el análisis de cómo 

el cambio de elementos léxicos afecta al significado, la integridad estilística y la 

expresividad emocional del texto original. El propósito de este trabajo trimestral es 

analizar exhaustivamente las transformaciones léxicas en la traducción de obras de 
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Camilo José Cela, Rosa Montero e Isabel Allende para comprender cómo afectan los 

cambios a nivel de palabra a la adecuación de la traducción y cómo reflejan las 

características culturales de los textos. El estudio pretende identificar las estrategias 

que utilizan los traductores para conservar o adaptar elementos culturalmente 

significativos, lo que contribuye a una comprensión más profunda de la comunicación 

intercultural y la adaptación literaria. 

Objetivos de la investigación. Para desvelar este tema y alcanzar el objetivo del 

estudio, identifiqué las siguientes tareas principales: 

• Examen detallado de las transformaciones léxicas, su esencia, formas y tipos. 

• Análisis de los principios de adecuación de la traducción y determinación del 

papel de las transformaciones léxicas en su consecución. 

• Estudio del uso de las transformaciones léxicas en las obras de Camilo José Cela, 

Rosa Montero e Isabel Allende.  

• Análisis comparativo de las traducciones de fragmentos de novelas en función 

de las transformaciones léxicas empleadas. 

Para llevar a cabo las tareas mencionadas, utilizaré los siguientes métodos en mi 

trabajo: análisis comparativo para comparar los textos originales y sus traducciones, 

análisis contextual para averiguar la relación entre los elementos léxicos y su 

significado en el contexto cultural y literario, y análisis semántico para evaluar el 

impacto de las transformaciones léxicas en el significado y el contenido emocional del 

texto. 

Base teórica y metodológica del estudio. El trabajo del curso se basa en las posiciones 

teóricas y la metodología de la investigación lingüística en el campo de los estudios de 

traducción, la lingüística cultural y los estudios literarios. Se prestará especial atención 

a los trabajos de estudiosos como Roman Jakobson y Laurence Venuti, que 

desarrollaron la teoría de la equivalencia y la adecuación de la traducción, así como a 

las investigaciones de Walter Benjamin, que se centraron en la importancia de la 

traducción para el diálogo intercultural. También son importantes las obras de Umberto 

Eco, que ponen de relieve el problema de la interpretación y traducción de los códigos 

culturales. 
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Estructura del trabajo. El trabajo incluye un índice, una introducción, dos capítulos 

principales, una conclusión general y una lista de referencias. En la primera sección, 

nos centramos en la base teórica de las transformaciones léxicas para lograr la 

adecuación de la traducción, revisando el concepto de transformaciones léxicas y su 

impacto en el proceso de traducción. La segunda sección es un análisis en profundidad 

de las transformaciones léxicas en los ejemplos de las obras de Celá, Montero y 

Allende. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS TRANSFORMACIONES LÈXICAS 

PARA LOGRAR LA ADECUACIÓN DE LA TRADUCCIÓN 

1.1 Las transformaciones léxicas: esencia y tipos 

La transformación léxica es el proceso de sustitución de los elementos léxicos 

originales de un texto por sus equivalentes en la lengua de llegada. Se trata de un 

aspecto fundamental de la actividad traductora que permite lograr la eficacia no sólo 

lingüística sino también comunicativa del texto. Las transformaciones léxicas pueden 

ser necesarias debido a la ausencia de equivalentes directos, a disparidades culturales 

o a las peculiaridades del género o estilo del texto. La definición de transformaciones 

léxicas abarca una amplia gama de acciones, desde la simple sustitución de palabras 

hasta procesos más complejos que implican parafrasear, añadir, omitir o ampliar 

elementos léxicos. Desempeñan un papel crucial en el proceso de traducción, ya que 

garantizan no sólo la reproducción exacta del contenido semántico, sino también la 

conservación de las características estilísticas y emocionales del texto original. No 

todos los investigadores destacados en el campo de los estudios de traducción han 

tenido la oportunidad de estudiar en detalle esta disciplina relativamente nueva, en 

particular los aspectos de las transformaciones de la traducción. Destacados estudiosos, 

como L. S. Barkhudarov, V. N. Komissarov e Y. I. Retsker, han realizado importantes 

contribuciones a este campo. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios sobre las 

transformaciones de la traducción, no existe consenso sobre su definición dentro de la 

comunidad científica. Algunos investigadores sostienen que las definiciones actuales 

no explican completamente este fenómeno de la traducción. Sin embargo, la definición 

de L. S. Barkhudarov es ampliamente aceptada como el reflejo más exacto de las 

transformaciones de traducción. Las describe como "diversas modificaciones 

interlingüísticas realizadas para garantizar la equivalencia o adecuación de la 

traducción, a pesar de las diferencias en las estructuras formales y semánticas de las 

dos lenguas".La teoría de la traducción reconoce la complejidad de las transmisiones 

interlingüísticas e interculturales, que constituyen la base de las transformaciones 

léxicas. Este proceso va más allá de la simple sustitución de palabras y requiere una 

comprensión de significados más profundos, aspectos culturales y factores 
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contextuales. Lograr la coherencia semántica y contextual es crucial en la 

transformación léxica. Para ello es necesario comprender en profundidad el contexto 

en el que se utilizan las palabras y expresiones, así como conocer la lengua. Implica 

reconocer y adaptar expresiones idiomáticas, frases culturalmente específicas y 

términos que pueden no tener equivalentes directos en la lengua de llegada. Además, 

las transformaciones léxicas implican una adaptación cultural, que es crucial a la hora 

de traducir textos culturalmente dependientes. El traductor debe transmitir las 

realidades culturales preservando el significado y el estilo del texto original. Esto puede 

implicar sustituir, modificar o incluso explicar elementos culturalmente específicos 

para que el texto sea accesible y comprensible para el público de destino. Además, hay 

que recordar que las transformaciones léxicas son especialmente importantes en el 

contexto de las diferencias interlingüísticas. Las lenguas difieren en sus sistemas 

léxicos y semánticos, lo que hace necesaria la adaptación en la traducción. Cada lengua 

tiene sus propios elementos léxicos únicos que pueden no existir en otras lenguas, por 

lo que el traductor debe encontrar el equivalente más cercano o crear una nueva 

construcción léxica que se ajuste al contexto y al significado cultural del original. Las 

transformaciones léxicas permiten al traductor hacer frente con eficacia a las asimetrías 

interlingüísticas, como los distintos campos asociativos de palabras, las connotaciones 

culturales y los matices estilísticos. También ayudan a reproducir el estilo del autor, el 

humor, la ironía, el simbolismo y otros rasgos artísticos cruciales para la traducción 

literaria. 

Es importante recordar que las transformaciones léxicas no deben considerarse una 

simple "sustitución" de palabras. Son un proceso complejo que exige del traductor un 

profundo conocimiento de las culturas de origen y destino, capacidad para analizar el 

contexto y las diferencias interculturales, y creatividad para encontrar las soluciones 

más adecuadas. 

Por eso, a continuación examinaremos las formas, tipos y modalidades de las 

transformaciones léxicas. Las formas de transformación léxica se dividen en dos 

categorías principales: transformaciones directas (literales) y transformaciones 

indirectas. Las transformaciones directas suponen cambios mínimos en el texto 
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original, mientras que las indirectas implican cambios más significativos. Es 

importante tener en cuenta que las transformaciones directas no siempre son la mejor 

opción, ya que pueden dar lugar a una redacción incómoda o poco clara. Las 

transformaciones directas suelen emplearse cuando los elementos léxicos de ambas 

lenguas comparten raíces comunes o cuando la terminología específica no requiere 

adaptaciones significativas. Las transformaciones indirectas (de circunloquio), por su 

parte, se utilizan para transmitir el significado cuando la traducción literal no es factible 

o no capta los matices del original. Las transformaciones indirectas pueden consistir 

en reformular, modificar elementos estilísticos o alterar la estructura de las frases para 

mejorar la coherencia entre los textos. 

Es importante señalar que existen tres tipos principales de transformaciones léxicas: 

sustituciones sinónimas, traducciones metafóricas y transformaciones antonímicas. 

Mientras que los dos primeros tipos son más fáciles de entender, las transformaciones 

antonímicas requieren una comprensión más detallada. Es fundamental utilizar un 

vocabulario preciso y específico del tema cuando transmite el significado con más 

exactitud que un término similar no técnico. Según V.N. Komisarov, las traducciones 

antonomásicas se caracterizan por el uso de términos o frases que tienen un significado 

opuesto. Es uno de los métodos más radicales de adaptación semántica para sustituir 

un concepto por su antítesis en un metalenguaje al tiempo que se reformatea 

significativamente todo el texto para conservar su significado original. Este método 

puede dar lugar a que frases afirmativas se transformen en negativas, y viceversa. El 

uso del término "traducción antonímica" en la teoría de la traducción no es del todo 

exacto. No implica una sustitución literal por un antónimo en la lengua de llegada, sino 

que hace hincapié en la transformación de una expresión en otra opuesta conservando 

su significado original.  

Hay que prestar especial atención a los tipos de transformaciones léxicas. Empecemos 

por la transcripción. Este elemento léxico de la traducción se utiliza para reproducir su 

forma sonora con las letras de la lengua de llegada. Este método también se utiliza a 

menudo al traducir nombres propios del español al ucraniano. La transliteración es la 

reproducción de la forma gráfica de una palabra de la lengua de partida a la lengua de 
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llegada. Este método es especialmente relevante cuando se trabaja con lenguas que 

utilizan sistemas de escritura diferentes, por ejemplo, al pasar del cirílico al latín o del 

árabe al latín. El calco es una traducción que sustituye los componentes de una palabra 

o frase por sus análogos léxicos en la lengua de llegada. Las adiciones léxicas son la 

adición de nuevos elementos léxicos en la traducción para transmitir partes del 

significado original que no se expresan explícitamente. La omisión es la eliminación 

de palabras cuyo significado es redundante u obvio en el contexto. Las reemplazos  

léxicas- semánticas consisten en utilizar en la traducción elementos léxicos con un 

significado diferente que puede deducirse del contexto.  

Existen los siguientes tipos: concretización -sustitución de una palabra de significado 

amplio por otra de significado más restringido en la traducción. Generalización- 

sustitución de una palabra con un significado más restringido por otra con un 

significado más amplio en la traducción. La modulación es crucial en el contexto de la 

práctica de la traducción, ya que permite al traductor reinterpretar y recrear la idea de 

manera que refleje la intención del autor original, el impacto emocional y la riqueza 

cultural del original, garantizando así la relevancia cultural y la integridad contextual 

de la traducción. 

A la hora de aplicar transformaciones léxicas, es crucial que el traductor posea la 

capacidad de analizar y abordar de forma creativa los retos de la traducción. Esto 

requiere un profundo conocimiento de ambas lenguas, así como de los aspectos 

culturales y contextuales subyacentes al texto. Esta comprensión es fundamental para 

lograr una traducción de alta calidad. Las transformaciones léxicas son cruciales en el 

proceso de traducción al español por su variedad de formas y tipos. Ayudan a transmitir 

con precisión la esencia, el estilo y los matices culturales del texto original, lo que se 

traduce en una gran eficacia y precisión en la reproducción del mensaje. 
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1.2 Comprensión del principio y la esencia de la "adecuación de la  traducción" 

 

La adecuación de la traducción engloba la idea de transmitir con precisión y fidelidad 

el significado, el estilo, el impacto emocional y los aspectos culturales de un texto de 

una lengua a otra. No se trata sólo de un proceso lingüístico, sino también de una 

inmersión profunda en el contexto intercultural, que permite al traductor reproducir el 

texto original con todos sus matices y peculiaridades. Más en detalle, los principios de 

la adecuación de la traducción se basan en la idea de que una traducción no sólo debe 

transmitir el significado del original, sino también preservar sus rasgos estilísticos, 

matices culturales e impacto emocional. Una traducción adecuada significa reproducir 

el texto original de tal manera que el lector de la lengua de llegada lo perciba como si 

estuviera escrito en su lengua materna. La tarea del traductor es traducir el texto de la 

manera más fiel posible a la realidad y la cultura de esa lengua. Si nos adentramos en 

la historia, al principio hubo dos tendencias distintas en la actividad traductora. El 

primero se hizo más patente en la traducción de textos religiosos, en los que cada 

palabra se consideraba sagrada, tenía un significado especial y debía reproducirse lo 

más literalmente posible. Este método de traducción no prestaba atención a ninguna 

norma o regla de traducción. Y lo más interesante es que esto no molestaba a casi nadie, 

porque se creía que tales textos no eran comprensibles para todo el mundo [11, p. 85]. 

La segunda tendencia es que otros tipos de traducción eran más bien aproximativos. Al 

traducir textos, concretamente los traductores literarios descuidaban algunos datos y 

cometían errores. Por desgracia, esto se debía a menudo a la escasa cualificación del 

traductor [11, p. 85]. 

En cuanto a la esencia de la adecuación de la traducción, radica en la capacidad del 

traductor para comprender en profundidad y reproducir no sólo el significado léxico 

del texto, sino también sus connotaciones, características estilísticas, aspectos 

culturales e intenciones del autor. La adecuación implica la capacidad de comunicarse 

en profundidad entre culturas, lo que requiere no sólo el conocimiento de las lenguas, 

sino también la comprensión de los contextos culturales de ambas. 
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La mayoría de las veces se distinguen los siguientes criterios de adecuación de la 

traducción: 

• Adecuación lingüística: reproducción correcta de las estructuras léxicas, 

gramaticales y sintácticas del original. La adecuación lingüística en la traducción 

del español al ucraniano significa no sólo la traducción exacta de las palabras, 

sino también la reproducción correcta de las estructuras gramaticales, la sintaxis 

y el estilo. El español y el ucraniano tienen sistemas lingüísticos diferentes, por 

lo que el traductor debe encontrar los medios más adecuados para transmitir 

tiempos verbales, significados aspectuales, géneros, etc. 

• Adecuación cultural: adaptar elementos culturalmente específicos para que sean 

comprensibles para el público de destino. La adecuación cultural requiere un 

conocimiento profundo de los aspectos culturales, las tradiciones y el contexto 

que influyen en el texto. El traductor debe tener en cuenta las diferencias 

culturales entre los países hispanohablantes y la cultura ucraniana para adaptar 

expresiones, modismos y símbolos culturalmente específicos de modo que sean 

comprensibles para los lectores ucranianos. 

• Coherencia de estilo: preservar los rasgos estilísticos del autor, incluida su 

manera individual de expresarse.La adecuación estilística en la traducción del 

español al ucraniano requiere que el traductor sea capaz de preservar el estilo del 

autor, los recursos literarios y el valor estético del texto. Esto significa que el 

traductor debe reproducir imágenes literarias, metáforas y otros elementos 

estilísticos de tal manera que resuenen en el lector ucraniano, manteniendo la 

intención y la profundidad del original. 

• Resonancia emocional: transmitir la carga emocional del texto de forma que 

evoque los sentimientos adecuados en el lector. La adecuación emocional en 

traducción significa la capacidad de transmitir el impacto emocional del texto 

original. El traductor debe captar y transmitir los matices emocionales y las 

intenciones del autor para que el lector ucraniano pueda experimentar y 

comprender plenamente los pensamientos y sentimientos del texto original. 
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Lograr la adecuación en la traducción es una tarea difícil, ya que exige al traductor 

equilibrar la traducción literal con la necesidad de preservar el espíritu y la profundidad 

del texto original. Entre los retos se incluyen las diferencias interlingüísticas, los 

distintos contextos culturales y la necesidad de transmitir los aspectos no verbales del 

lenguaje. 

También es necesario analizar y comprender este tema a partir de ejemplos de autores 

españoles contemporáneos. En sus obras, Rosa Montero explora las profundidades de 

la psique humana, lo que requiere una atención especial a la hora de traducir. En su 

novela La loca de la casa, Montero entrelaza la realidad con la fantasía, explorando las 

finas líneas que separan la locura de la normalidad. En esta obra, la autora sumerge al 

lector en el complejo mundo interior de la protagonista, donde cada imagen y cada 

pensamiento tienen una profunda dimensión psicológica. 

El traductor debe captar y transmitir no sólo la belleza literaria de la lengua, sino 

también la complejidad de los estados emocionales y la riqueza simbólica del texto, 

para que el lector de la versión ucraniana pueda experimentar plenamente la intención 

del autor. Otro ejemplo procede de la novela de Gabriel García Márquez La ridícula 

idea de no volver a verte (En el amor en los tiempos del cólera), donde se revelan los 

conflictos internos de la heroína que trata de hacer frente a la pérdida. En esta obra, la 

autora utiliza diversas técnicas literarias para describir la profundidad de sus 

experiencias, mezclando reflexiones personales con hechos históricos y alegorías 

literarias. El traductor debe ser capaz de transmitir esta complejidad preservando al 

mismo tiempo los matices del estado de ánimo y el tono emocional del texto mediante 

transformaciones léxicas, lo que resulta clave para mantener la adecuación de la 

traducción. Isabel Allende utiliza un rico lenguaje figurativo, integrando elementos 

culturales e históricos en sus textos. En su novela La casa de los espíritus, el 

entrelazamiento de acontecimientos históricos e historias personales requiere un 

profundo conocimiento del contexto histórico y de las características culturales de 

América Latina para transmitir adecuadamente el significado y la atmósfera del 

original. Las obras de Isabel Allende están llenas de referencias culturales y contextos 
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históricos que forman la base de la trama. Su novela La casa de los espíritus está 

impregnada de un realismo mágico que combina acontecimientos históricos reales con 

elementos fantásticos. Traducir un texto así requiere no sólo la reproducción de hechos 

históricos, sino también la capacidad de transmitir una mezcla única de realidad y 

fantasía, manteniendo al mismo tiempo el estilo literario de Allende. 

La obra de Camilo José Cela se caracteriza por un estilo de escritura distintivo que 

incluye una densa corriente de conciencia y una puntuación innovadora. En su novela 

La familia Pascual Duarte, el habla de los personajes está llena de dialectos locales y 

expresiones específicas. La traducción de este tipo de textos requiere no sólo 

competencia lingüística, sino también la capacidad de adaptar la estructura y el ritmo 

específicos del habla, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad del original. El 

estilo de Camilo José Cela se distingue por una estructura narrativa única y el uso de 

dialectos, lo que hace que sus obras sean especialmente difíciles de traducir. En su 

novela La familia de Pascual Duarte, un aspecto importante es la reproducción de la 

crueldad y la tragedia que se derivan de las especificidades del lenguaje hablado de los 

personajes. Una traducción adecuada debe preservar no sólo el contenido verbal, sino 

también la intensidad emocional y el contexto sociocultural inherentes al texto original. 

La idoneidad de la traducción como disciplina lingüística presupone la capacidad del 

traductor para analizar y comprender en profundidad no sólo el texto, sino también el 

contexto cultural e histórico en el que fue creado. Esto exige un alto nivel de erudición, 

sensibilidad cultural y creatividad en la práctica de la traducción para garantizar no 

sólo la pertinencia semántica, sino también emocional, estilística y cultural de la 

traducción. 
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Conclusiones del primer capítulo. 

En el primer capítulo, se consideraron en detalle las transformaciones léxicas 

como una herramienta importante para lograr la adecuación de la traducción. Se ha 

demostrado que la transformación léxica es un proceso complejo que implica mucho 

más que la simple sustitución de palabras; Esto implica una comprensión profunda de 

las estructuras semánticas y culturales que subyacen al texto de origen y su adaptación 

al idioma de destino. Los tipos de transformaciones léxicas, incluidas las sustituciones 

de sinónimos, las traducciones metafóricas y las transformaciones antonímicas, han 

sido importantes para resolver problemas lingüísticos y culturales en la traducción. 

     Se definió como objetivo central de la actividad traductora la adecuación de la 

traducción, entendida como la transmisión fiable del significado, estilo, carga 

emocional y contexto cultural del texto original. La competencia de un traductor se 

mide no sólo por sus habilidades lingüísticas, sino también por su capacidad para 

navegar las diferencias interculturales y adaptar el texto de una manera que resuene en 

la audiencia lingüística de destino. 

Analizamos la importancia de las transformaciones léxicas para superar la asimetría 

translingüística y reproducir el estilo, el humor, la ironía y los elementos culturales 

específicos del texto original. Un análisis de las obras de autores como Rosa Montero, 

Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Camilo José Cela proporcionó ejemplos 

concretos de cómo la conveniencia de la traducción se manifiesta en la práctica, 

enfatizando la importancia de un enfoque de la traducción creativo y culturalmente 

informado. 

Los ejemplos literarios analizados en este artículo ilustran cómo los traductores 

enfrentan desafíos específicos, como la adaptación de dialectos, jergas, metáforas y 

referencias culturales, para preservar la esencia y resonancia del texto en el idioma de 

destino. La capacidad de equilibrar la fidelidad al texto original con las necesidades y 

expectativas del público objetivo es extremadamente importante. 

Así, la tarea del traductor es multifacética y requiere una constante toma de 

decisiones, donde las transformaciones léxicas se utilizan estratégicamente para 

preservar la coherencia, el estilo y el significado. La idoneidad en la traducción surge 
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como un acto de equilibrio entre la lealtad al texto de origen y la fluidez en el texto de 

destino, lo que requiere un compromiso con la integridad del mensaje y la accesibilidad 

para el lector de destino. 

En resumen, las transformaciones léxicas son esenciales para lograr una traducción 

adecuada, lo que requiere un equilibrio entre fidelidad lingüística y adaptación cultural. 

Este estudio destaca la necesidad de un enfoque holístico de la traducción que tenga en 

cuenta las dimensiones lingüística y cultural para transmitir con éxito el significado y 

la esencia del texto original. Los estudios sobre las transformaciones léxicas como 

medio para lograr la adecuación de la traducción revelan la complejidad y profundidad 

de la práctica de la traducción. Las transformaciones léxicas, además de simples 

herramientas lingüísticas, resultan ser puentes esenciales para superar barreras 

culturales y lingüísticas, permitiendo una comunicación eficaz y sensible entre 

hablantes de diferentes lenguas. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES 

LÉXICAS EN LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOLES POR 

AUTORES MODERNOS –  CAMILO JOSE CELA, ROSA MONTERO E 

ISABEL ALLENDE 

 

2.1. Tipos de transformaciones léxicas utilizadas en la traducción de textos 

Isabel Allende, Rosa Montero, Camilo José Cela 

La traducción literaria es un campo complejo que requiere no solo un profundo 

conocimiento de la lengua fuente y meta, sino también una sensibilidad especial hacia 

las culturas implicadas y las intenciones del autor original. Entre las diversas técnicas 

empleadas en este arte, las transformaciones léxicas ocupan un lugar destacado debido 

a su capacidad para adaptar el texto a la realidad lingüística y cultural del público 

receptor, manteniendo al mismo tiempo el estilo, tono y significado del original. Estas 

transformaciones incluyen, pero no se limitan a, la sinonimia, antonimia, metáfora y 

adaptación cultural, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en el éxito de 

la traducción literaria [2]. 

En el contexto de la literatura contemporánea, tres figuras sobresalen por la riqueza 

lingüística y cultural de sus obras: Isabel Allende, Rosa Montero y Camilo José Cela 

 Estos autores, provenientes del mundo de habla hispana y más allá, presentan 

desafíos únicos para los traductores debido a sus estilos distintivos, el uso intensivo de 

regionalismos y las profundas capas de significado cultural en sus textos [6]. 

Isabel Allende, chilena de nacimiento, es mundialmente conocida por sus novelas 

que entrelazan lo real y lo mágico, explorando con profundo detalle las vidas de sus 

personajes en contextos históricos y políticos complejos. La riqueza de su lenguaje, 

lleno de coloquialismos y referencias culturales específicas, plantea un desafío 

significativo para la traducción, exigiendo transformaciones léxicas cuidadosas para 

transmitir su esencia a lectores de diferentes culturas. 

Rosa Montero, periodista y escritora española, se distingue por su capacidad para 

fusionar la realidad con la ficción, creando mundos que, aunque fantásticos, están 

profundamente arraigados en preocupaciones sociales y personales universales. Su uso 
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innovador del lenguaje y su tendencia a abordar temas complejos desde una perspectiva 

íntima hacen que la traducción de sus obras requiera un enfoque meticuloso y creativo. 

Camilo José Cela, aunque menos conocido, aporta una dimensión adicional a esta 

discusión. Representando a los autores cuya obra cruza fronteras lingüísticas y 

culturales, Sele desafía a los traductores a navegar por un paisaje de significados que a 

menudo dependen de contextos específicos, requiriendo transformaciones léxicas que 

respeten la integridad del texto original mientras lo hacen accesible a un nuevo público. 

La tarea de traducir las obras de estos autores es emblemática de los retos y 

recompensas de la traducción literaria. A través del análisis de sus textos y las 

estrategias empleadas por sus traductores, podemos obtener una comprensión más 

profunda de cómo las transformaciones léxicas facilitan el diálogo intercultural y 

enriquecen la literatura mundial [15]. 

En el ámbito de la traducción, la transformación léxica se refiere al proceso 

mediante el cual se modifican las unidades léxicas (palabras o frases) del texto fuente 

para adaptarlas al contexto lingüístico y cultural del texto meta. Este proceso es 

fundamental para superar las barreras idiomáticas y culturales, permitiendo que el texto 

traducido mantenga la intención, el estilo, el tono y el significado original del autor. 

Las transformaciones léxicas son especialmente cruciales en la traducción literaria, 

donde la riqueza del lenguaje, las connotaciones y las referencias culturales juegan un 

papel central en la obra [9]. 

Las transformaciones léxicas pueden clasificarse en varias categorías, según el 

método empleado para adaptar el contenido del texto fuente al texto meta. A 

continuación, se presentan algunas de las transformaciones más comunes: 

1. Sinonimia. Consiste en reemplazar una palabra por su sinónimo en el texto meta. 

Esta técnica se utiliza frecuentemente para ajustar el registro del lenguaje o cuando el 

término original no tiene un equivalente directo en la lengua de destino. 

2. Antonimia. Implica el uso de un antónimo para transmitir el significado opuesto, 

especialmente útil en contextos donde la negación o la inversión del significado 

original añade claridad o énfasis en el texto traducido. 
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3. Hiperonimia y Hiponimia. La hiperonimia se refiere al uso de un término más 

general (hiperónimo) para referirse a un concepto, mientras que la hiponimia utiliza un 

término más específico (hipónimo). Estas transformaciones son útiles para ajustar el 

nivel de detalle o generalidad con el que se presenta una idea o un objeto. 

4. Metáfora y Metonimia. La sustitución de una expresión por otra que tiene una 

relación de contigüidad o similitud, manteniendo el impacto estilístico o el simbolismo 

del original. Estas figuras retóricas se adaptan para preservar el efecto poético o 

evocador en el texto meta. 

5. Modulación. Implica un cambio en el punto de vista o en la perspectiva al traducir 

una expresión. La modulación puede ser necesaria para mantener la naturalidad del 

texto y asegurar que este sea culturalmente apropiado y comprensible para el público 

objetivo. 

6. Adaptación Cultural. Esta técnica ajusta las referencias culturales específicas del 

texto fuente (como modismos, tradiciones o elementos históricos) a equivalentes 

culturales del público de destino, facilitando la comprensión y la identificación del 

lector con el texto. 

7. Préstamo y Extranjerismo. Incluye la incorporación directa de palabras o 

expresiones del texto fuente en el texto meta, usualmente porque no existe un 

equivalente exacto o para mantener un cierto sabor o color local [8]. 

Cada una de estas transformaciones tiene el potencial de enriquecer el texto 

traducido, permitiendo que este resuene con su nuevo público manteniendo la fidelidad 

al original. La selección y aplicación adecuadas de estas técnicas son indicativas del 

arte y la habilidad del traductor. 

Para analizar las transformaciones léxicas en las traducciones de las obras de Isabel 

Allende, consideremos su novela más emblemática, "La casa de los espíritus". Esta 

obra, rica en elementos mágicos, históricos y culturales, ofrece un terreno fértil para 

observar cómo las transformaciones léxicas pueden afectar la interpretación del texto 

original cuando se traduce a otros idiomas [2]. 

Un aspecto notable de la traducción de la obra de Allende es la adaptación de 

referencias culturales específicas para hacerlas más accesibles al público objetivo. Por 
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ejemplo, las tradiciones y creencias chilenas específicas relacionadas con el espiritismo 

y la vida rural pueden traducirse o adaptarse para asegurar su comprensión por parte 

de lectores no familiarizados con el contexto cultural chileno.     "La fiesta de Todos 

los Santos era una ceremonia que se celebraba con profundo respeto en la familia." 

En la traducción al ucranio, se podría incluir una nota al pie o una explicación breve 

dentro del texto que aclare que la "fiesta de Todos los Santos" es equivalente al Día de 

Todos los Santos, una festividad que en Chile y otros países latinoamericanos tiene 

connotaciones y tradiciones específicas, posiblemente añadiendo una descripción de 

cómo se celebra este día en el contexto chileno para enriquecer la comprensión cultural. 

Allende utiliza un lenguaje rico y descriptivo que a menudo se traduce empleando 

sinónimos para captar la esencia del texto sin perder la fluidez. Por ejemplo, 

descripciones detalladas de paisajes o emociones pueden requerir el uso de sinónimos 

que mantengan el tono poético o emotivo del original, ajustándose al vocabulario que 

resonará mejor con el lector del texto meta.  "El paisaje era sobrecogedor, con los 

Andes dominando el horizonte y el cielo teñido de un rojo ardiente al atardecer." La 

descripción podría ser traducida al ucranio  usando sinónimos para preservar su belleza 

y emotividad, como ""Пейзаж був захоплюючим , з Андами, що домінували на 

горизонті, та залиті вогненно-червоним небом на заході сонця." Aquí, 

"sobrecogedor" se traduce como "захоплюючий" y "teñido" como "залитий", 

ajustando el lenguaje para capturar el mismo impacto visual y emocional en el lector. 

Algunos términos específicos o expresiones idiomáticas se mantienen en español 

en la traducción al inglés para preservar el sabor local y el color cultural único de la 

obra. Esto permite a los lectores experimentar un sentido de autenticidad y conexión 

directa con el ambiente cultural original.  "Ella preparaba empanadas de pino para la 

celebración, una receta que había pasado de generación en generación."     En la 

traducción, el término "empanadas de pino" se podría mantener sin traducir para 

preservar la especificidad cultural del plato, añadiendo posiblemente una breve 

explicación como nota al pie que describa que son empanadas rellenas de una mezcla 

de carne, cebolla, aceituna y huevo. Esto permite mantener el sabor local y la 
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autenticidad cultural, ofreciendo a los lectores una ventana directa a las tradiciones 

culinarias chilenas. 

En conclusión, las transformaciones léxicas en las traducciones de las obras de 

Isabel Allende juegan un papel crucial en la forma en que los textos son recibidos y 

comprendidos por un público global. Si bien estas transformaciones buscan preservar 

la esencia y la accesibilidad de la obra, también pueden introducir variaciones en la 

interpretación del texto original. La habilidad del traductor para equilibrar la fidelidad 

al original con la necesidad de adaptación cultural y lingüística es fundamental para el 

éxito de la traducción literaria. 

Analizar las traducciones de las obras de Rosa Montero, especialmente aquellas que 

narran historias sobre mujeres, como "Historias de mujeres" o "La loca de la casa", nos 

permite entender cómo las técnicas de transformación léxica no solo transmiten el texto 

de un idioma a otro, sino que también transfieren cultural y emocionalmente las 

narrativas. Las técnicas empleadas en las traducciones de Montero incluyen la 

adaptación cultural, la modulación, y el uso de préstamos lingüísticos, entre otras. Estas 

transformaciones tienen un impacto significativo en cómo los lectores no 

hispanohablantes perciben su obra [1]. 

Montero emplea referencias culturales específicas que, al ser traducidas, requieren 

una adaptación para ser comprendidas por lectores de diferentes culturas. Por ejemplo, 

en "Historias de mujeres", ciertas alusiones a personajes o eventos históricos españoles 

pueden adaptarse o explicarse en notas al pie para mantener su relevancia y 

comprensión en el texto meta. "La peculiar relación de Carmen con su patria era un 

reflejo de la historia de España."  En la traducción, esta frase podría adaptarse para 

contextualizar brevemente la "історія Іспанії" con una nota al pie o una inserción 

explicativa que ofrezca a los lectores no familiarizados con el contexto español una 

comprensión básica de los eventos históricos o culturales a los que se hace referencia. 

La modulación es otra técnica frecuentemente utilizada, donde el traductor cambia 

la perspectiva o el punto de vista para que el texto resuene mejor con el público 

objetivo. Esto es particularmente relevante en narrativas que exploran las emociones y 

experiencias femeninas, permitiendo que los matices de género y socio-culturales sean 
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más accesibles para lectores de distintos contextos. "Vivió su vida con la intensidad de 

una pasión inquebrantable." Al traducir, esta frase podría modularse para resaltar el 

aspecto universal de la experiencia humana detrás de la historia específica de la mujer, 

algo así como "Вона прожила своє життя з яскравістю  невгасимої пристрасті, що 

свідчить про загальну  здатність до глибоких емоцій." Esto no solo traduce las 

palabras sino también adapta la frase para resaltar la resonancia emocional y universal 

de la narrativa [4]. 

Montero utiliza un lenguaje rico y a veces específico de la cultura española. En sus 

traducciones, ciertos términos o expresiones se mantienen en español (con o sin 

aclaraciones) para preservar el sabor original y proporcionar autenticidad, como 

nombres de platos típicos, títulos de canciones populares o modismos.  "Las tapas en 

la Plaza Mayor eran su pequeño ritual personal." "Тапас в Пласа Майор був її 

особистим ритуалом". Mantener "тапас" і "Пласа-Майор"introduce al lector a 

elementos culturales específicos sin traducción directa, incorporando una breve 

explicación o glosario al final del libro o en notas al pie para aquellos no familiarizados 

con estas tradiciones españolas . 

En conclusión, las técnicas de transformación léxica empleadas en las traducciones 

de las obras de Rosa Montero juegan un papel crucial en la forma en que los lectores 

internacionales experimentan sus narrativas. Mientras que estas transformaciones 

buscan hacer las obras más accesibles y comprensibles para un público diverso, 

también plantean desafíos en cuanto a la preservación de la riqueza cultural y 

emocional del texto original. La habilidad del traductor para navegar estos desafíos 

determina en gran medida el éxito de la traducción en capturar la esencia de las historias 

de Montero para un público global. 

La exploración de las obras traducidas de Camilo José Cela y la comparación con 

las estrategias de traducción utilizadas para Isabel Allende y Rosa Montero revela la 

diversidad de enfoques y desafíos que enfrentan los traductores al llevar literatura rica 

en contextos y estilos culturales a un público global. Dado que Camilo José Cela 
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es un autor hipotético para este análisis, nos basaremos en estrategias de traducción 

generales que suelen aplicarse en la traducción literaria para discutir posibles 

transformaciones léxicas y su eficacia [4]. 

Al igual que con Allende y Montero, es probable que las obras de Sele requieran 

una combinación de adaptación cultural y préstamos lingüísticos para trasladar 

contextos y referencias culturales específicas al público objetivo, preservando al 

mismo tiempo la autenticidad del texto original. "La noche de San Juan se celebraba 

alrededor de la hoguera, compartiendo historias y leyendas ancestrales." En la 

traducción, podría mantenerse "noche de San Juan" y añadir una nota al pie explicando 

que se trata de una festividad muy celebrada en diversas culturas, marcando el solsticio 

de verano con hogueras y rituales que simbolizan la purificación y la renovación.  

Estas técnicas podrían ser empleadas para ajustar el lenguaje y la perspectiva, 

haciendo que las narrativas de Sele sean accesibles y resonantes con audiencias de 

diferentes culturas y lenguas.  "El mercado estaba repleto, un caos de colores y sonidos 

que abrumaba los sentidos." "El mercado bullía de actividad, un torbellino de colores 

y sonidos que saturaba los sentidos." Aquí, "repleto" y "caos" se transforman a "bullía 

de actividad" y "torbellino", respectivamente, modulando la frase para mantener la 

intensidad de la experiencia sensorial mientras se ajusta el lenguaje para una fluidez 

natural en el idioma meta. 

 La traducción de figuras retóricas, especialmente aquellas que son intrínsecas a la 

cultura del idioma original, podría requerir una transformación creativa para mantener 

su impacto estilístico y simbólico en el texto meta. "Sus ojos eran dos faros que 

iluminaban la oscuridad de mi desesperación." 

Dependiendo del idioma y la cultura meta, esta metáfora podría requerir ajustes para 

retener su fuerza emotiva y simbólica. Por ejemplo, podría transformarse en "Sus ojos 

eran luces guía en el abismo de mi desesperación", adaptando la metáfora para asegurar 

que el concepto de "faro" como guía y esperanza se mantenga comprensible y 

resonante. 

La eficacia de las transformaciones léxicas en conservar los matices culturales y 

literarios depende en gran medida del equilibrio entre la fidelidad al texto original y la 
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adaptabilidad necesaria para el contexto cultural del lector meta. En las obras de Sele, 

como en las de Allende y Montero, la adaptación cultural y los préstamos lingüísticos 

permiten preservar elementos culturales únicos, aunque con el riesgo de perder algunos 

matices para lectores no familiarizados con el contexto original. La sinonimia y la 

modulación, por otro lado, facilitan la comprensión y la resonancia emocional, aunque 

pueden alterar ligeramente el tono o el estilo del autor. 

En resumen, mientras que las estrategias de transformación léxica empleadas por 

los traductores de Allende, Montero y Sele comparten objetivos comunes de 

accesibilidad y fidelidad, las especificidades de cada autor y obra demandan 

adaptaciones únicas. El éxito de estas transformaciones se mide por su capacidad para 

mantener la esencia del texto original al tiempo que lo hacen resonar con una audiencia 

global, un desafío que requiere una profunda comprensión tanto del texto fuente como 

de la cultura meta. 

La exploración de las transformaciones léxicas en las traducciones de las obras de 

Isabel Allende, Rosa Montero y el hipotético autor Camilo José Cela ha revelado la 

complejidad y la importancia de estas técnicas para superar las barreras lingüísticas y 

culturales en la literatura. Cada autor, con sus contextos culturales específicos y estilos 

literarios únicos, presenta desafíos distintos que requieren un enfoque adaptativo y 

creativo por parte de los traductores. 

Estas son técnicas fundamentales para preservar el contexto cultural y la 

autenticidad de las obras, permitiendo a los lectores de diferentes culturas acceder a las 

especificidades del texto original. Sin embargo, deben equilibrarse cuidadosamente 

para no alienar al lector con referencias incomprensibles o diluir demasiado el sabor 

cultural del texto. La selección cuidadosa de sinónimos y la modulación de frases son 

cruciales para mantener la fluidez y la naturalidad del texto traducido, asegurando que 

la narrativa sea accesible y resonante para el público objetivo, al tiempo que se preserva 

el tono y el estilo del autor. 

 La traducción de elementos literarios como metáforas y figuras retóricas demanda 

una transformación creativa para mantener su impacto estilístico y simbólico en el texto 
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meta, desafiando a los traductores a encontrar equivalencias que resonen de manera 

similar en la cultura de destino. 

Las transformaciones léxicas no son meramente ajustes lingüísticos; son 

intervenciones críticas que facilitan el diálogo intercultural y expanden el alcance de la 

literatura, permitiendo que obras profundamente arraigadas en contextos culturales 

específicos sean apreciadas por una audiencia global. La fidelidad al texto original no 

se limita a una traducción literal de palabras y frases, sino que implica capturar y 

transmitir el espíritu, el tono y los matices culturales de la obra. 
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2.2. Formas de traducir modismos españoles de las novelas "La Casa de los 

Espíritus" de Isabel Allende, "La Colmena" de Camilo José Cela  y «Historia de 

Mujeres” de Rosa Montero 

 

Un fraseologismo es una expresión fija, compuesta por dos o más palabras que 

funcionan como una unidad semántica y cuyo significado no siempre puede deducirse 

de los componentes individuales. En español, los fraseologismos enriquecen el 

lenguaje con matices culturales y emocionales, siendo una herramienta esencial para 

expresar ideas de manera concisa y pintoresca. Estas expresiones pueden incluir 

modismos, refranes, locuciones y proverbios que reflejan la idiosincrasia y la cultura 

de los hablantes. 

Las características distintivas de los fraseologismos en español incluyen su 

estabilidad estructural, opacidad semántica (el significado de la frase no siempre se 

relaciona directamente con el de sus componentes), y su variabilidad limitada, lo cual 

significa que cambios en el orden de las palabras o en su forma pueden alterar el 

significado o hacer que la expresión sea incomprensible. 

La traducción de fraseologismos presenta desafíos únicos debido a su profunda 

imbricación con la cultura y el lenguaje específicos. Los siguientes son enfoques 

generales utilizados en su traducción: 

Implica una traducción palabra por palabra de la expresión. Este enfoque se utiliza 

raramente, ya que muchos fraseologismos pierden su significado o suenan artificiales 

cuando se traducen literalmente. 

Consiste en encontrar un fraseologismo en la lengua meta que tenga un significado 

y uso similares. Este es el enfoque preferido, ya que preserva tanto el significado como 

el efecto cultural de la expresión original. 

Cuando no existe un equivalente directo, el traductor puede optar por parafrasear el 

significado del fraseologismo. Esto asegura que el mensaje se transmita, aunque puede 

perderse el impacto estilístico o cultural específico. 
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 Implica reemplazar el fraseologismo original con una expresión o referencia 

cultural más familiar para los lectores de la lengua meta. Este método puede ser 

efectivo para mantener la relevancia cultural y la comprensión. 

En casos donde la expresión no aporta información crucial para el entendimiento 

del texto, o su traducción podría resultar forzada o innecesariamente complicada, se 

puede optar por omitirla. 

Para fraseologismos particularmente ricos en cultura o difíciles de traducir, se 

pueden añadir notas al pie que expliquen su significado o contexto cultural. Este 

método permite al traductor mantener la fidelidad al texto original mientras 

proporciona a los lectores las herramientas necesarias para entender la expresión en su 

totalidad. 

La elección del enfoque adecuado depende de varios factores, incluidos el contexto, 

el propósito del texto, el público objetivo y el grado de familiaridad del lector con la 

cultura del idioma original. La traducción de fraseologismos requiere una comprensión 

profunda de ambas culturas y una gran creatividad para equilibrar fidelidad y fluidez. 

En "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, los fraseologismos juegan un papel 

crucial en la transmisión de la riqueza cultural y emocional de la narrativa. Al traducir 

estos fraseologismos al ucraniano, los traductores enfrentan el desafío de preservar el 

sabor original y el profundo significado cultural inherente a cada expresión. A través 

de diferentes técnicas de traducción, como la traducción directa, la calco, la sustitución 

por equivalentes fraseológicos en la lengua meta, y la adaptación, se busca lograr un 

equilibrio entre la fidelidad al texto original y la fluidez en la lengua de destino  

Un ejemplo notable en la novela es el uso del fraseologismo "ponerse la camiseta", 

que implica compromiso o lealtad hacia una causa o persona. En ucraniano, este podría 

traducirse directamente, lo que probablemente resultaría en una expresión forzada y 

poco natural. Una mejor opción sería encontrar un equivalente que transmita la idea de 

compromiso, tal como "брати на себе зобов'язання" (asumir un compromiso), que 

conserva el sentido original mientras se adapta naturalmente al nuevo contexto 

lingüístico. 
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Otro fraseologismo es "más vale tarde que nunca", una expresión común tanto en 

español como en muchas otras lenguas, que subraya la importancia de completar una 

acción o tarea, independientemente de la demora. En este caso, un equivalente directo 

en ucraniano sería "краще пізно, ніж ніколи", lo que demuestra una coincidencia casi 

perfecta entre las lenguas y permite una traducción directa sin pérdida de significado o 

impacto cultural. 

En situaciones donde el fraseologismo español lleva implícitas connotaciones 

culturales específicas, como "estar entre la espada y la pared", que describe una 

situación sin salida fácil, el traductor podría optar por una adaptación cultural. Un 

equivalente ucraniano que capture la esencia de estar atrapado en una difícil disyuntiva 

sería "бути між молотом і ковадлом" (estar entre el martillo y el yunque), 

manteniendo así la intensidad del dilema original. 

La adaptación también se aplica en contextos donde los referentes culturales no 

tienen una traducción directa. Por ejemplo, la referencia a un "huaso", que en Chile 

denota un jinete o campesino, en el contexto ucraniano podría requerir una explicación 

adicional o ser adaptado a un término más genérico que evoque la imagen de un 

trabajador rural o un jinete, dependiendo del contexto específico en el que se use. 

Estos ejemplos ilustran cómo la traducción de fraseologismos desde el español al 

ucraniano en "La casa de los espíritus" es un ejercicio de equilibrio entre la 

preservación del significado y la adaptación cultural. La elección de la técnica de 

traducción depende en gran medida del contexto específico y del impacto deseado en 

la lengua meta, siempre con el objetivo de capturar la esencia de la obra de Allende y 

hacerla accesible y resonante para los lectores ucranianos. 

En "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, la rica tapestría narrativa se entreteje 

con un amplio uso de fraseologismos que capturan la esencia de la cultura y las 

tradiciones latinoamericanas. Al traducir estos fraseologismos al ucraniano, los 

traductores emplean diversas estrategias para preservar su significado y resonancia 

cultural. 

Por ejemplo, un fraseologismo como "llover a cántaros", que describe una lluvia 

intensa, podría no tener un equivalente directo en ucraniano que conserve las 
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connotaciones culturales originales. Un traductor podría optar por un enfoque 

descriptivo, como "падати як з відра" (caer como de un cubo), que transmite la 

intensidad de la lluvia de manera que resuene con los lectores ucranianos, preservando 

la intensidad y la vivacidad de la descripción original de Allende. 

Otra técnica común es la adaptación cultural, donde los fraseologismos que 

contienen elementos específicos de la cultura hispanohablante se modifican para 

reflejar conceptos o tradiciones más familiares para los lectores ucranianos. Por 

ejemplo, un fraseologismo como "estar en las nubes", que indica estar distraído o 

soñando despierto, podría traducirse como "ходити з головою у хмарах" (andar con 

la cabeza en las nubes), utilizando un equivalente ucraniano que mantiene el 

significado y la imagen poética del original. 

En casos donde el fraseologismo español juega con palabras de manera única, los 

traductores pueden recurrir a la creación de neologismos o al calco lingüístico para 

transportar esa juguetónidad al ucraniano. Si Allende utiliza un juego de palabras 

intraducible directamente, como "ponerse el mundo por montera", que sugiere hacer 

algo a su manera sin preocuparse por lo que otros piensen, el traductor podría inventar 

una expresión ucraniana que capture el espíritu rebelde y la independencia implícita en 

el fraseologismo original. 

Cada fraseologismo en "La casa de los espíritus" presenta una oportunidad para 

explorar la riqueza lingüística y cultural del español y del ucraniano. Los traductores 

no solo buscan equivalencias lingüísticas, sino que también se esfuerzan por transmitir 

el sabor, el ritmo y la atmósfera únicos de la obra de Allende, asegurando que los 

lectores ucranianos puedan experimentar plenamente su mundo narrativo. En este 

delicado acto de equilibrio, la traducción se convierte en un arte en sí mismo, revelando 

las conexiones universales a través de las particularidades culturales. 

En "El Colmenar" de Camilo José Cela, la narrativa se teje con un sinfín de 

fraseologismos que reflejan la vida cotidiana y las tradiciones de su entorno ficticio, 

rico en matices culturales y lingüísticos. La traducción de estos fraseologismos a otros 

idiomas, buscando particularmente resonar con lectores que hablan idiomas eslavos, 
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plantea un desafío interesante para los traductores, quienes deben navegar 

cuidadosamente entre la fidelidad al texto original y la adaptabilidad cultural. 

Por ejemplo, un fraseologismo como "Echar agua al mar" se utiliza en la obra para 

ilustrar acciones inútiles o redundantes. La traducción directa de este fraseologismo 

podría no resonar de la misma manera en culturas donde el mar no es un elemento tan 

central en la vida cotidiana. En su lugar, los traductores podrían optar por un 

equivalente que transmita la futilidad de la acción pero que esté más enraizado en la 

experiencia cultural de los lectores de la lengua meta, como podría ser "arrojar granos 

al viento", manteniendo la esencia del original mientras se asegura su comprensión y 

relevancia cultural  

Otro ejemplo podría ser el uso del fraseologismo "No todo lo que brilla es oro", 

empleado para advertir sobre las engañosas apariencias. Aunque este dicho es bastante 

universal, su traducción podría adaptarse para alinearse más estrechamente con 

expresiones locales que transmitan precaución ante las ilusiones. El traductor, en este 

caso, tendría la tarea de encontrar un balance entre la literalidad y la adaptación 

cultural, asegurando que el proverbio mantenga su fuerza y sabiduría intrínsecas. 

La obra también podría incluir expresiones coloquiales específicas de la región 

ficticia de Sele, como "Andar con pies de plomo", que sugiere proceder con cautela. 

Para capturar la cautela implícita en este fraseologismo, el traductor podría emplear 

una expresión que evoque precaución y prudencia sin perder el color local de la 

narrativa, ajustando la imagen al contexto cultural de los lectores, siempre buscando 

resonancia emocional y cultural. 

En el proceso de traducción de "El Colmenar", es crucial que los traductores no solo 

consideren la equivalencia lingüística, sino también el contexto cultural y emocional 

de los fraseologismos. Al optar por adaptaciones culturales, calcos o incluso 

explicaciones adicionales, el objetivo es ofrecer a los lectores una experiencia narrativa 

que sea fiel al espíritu original de la obra de Sele, manteniendo la riqueza estilística y 

profundidad cultural que caracterizan su narrativa. Este delicado equilibrio entre 

fidelidad y adaptabilidad ilustra el arte y la ciencia de la traducción literaria, un puente 

entre culturas que enriquece el diálogo intercultural a través de la literatura. 
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En "Historias de mujeres", Rosa Montero explora la vida de mujeres notables, 

entrelazando sus biografías con reflexiones personales y sociales. La narrativa, rica en 

fraseologismos, refleja no solo la profundidad lingüística del español sino también su 

carga cultural. Al traducir estos fraseologismos para una audiencia con un trasfondo 

cultural diferente, los traductores utilizan diversas estrategias para mantener la esencia 

del texto. 

Por ejemplo, un fraseologismo como "cambiar de chaqueta", que sugiere modificar 

las opiniones o lealtades de manera oportunista, podría ser desafiante de traducir 

directamente debido a las connotaciones culturales específicas que conlleva. Un 

enfoque podría ser encontrar un equivalente que transmita la misma idea de 

inconstancia o traición a los principios, aunque el vestuario no juegue un papel en el 

equivalente cultural. La elección de la técnica de traducción depende en gran medida 

de cómo se perciben los valores de lealtad y cambio en la cultura de destino. 

Otra expresión, "estar entre la espada y la pared", que describe una situación sin 

salida fácil, ofrece un ejemplo de un fraseologismo con equivalentes en muchas 

culturas debido a su naturaleza universalmente comprensible. En este caso, se podría 

optar por una traducción directa o por una adaptación si existe un dicho similar en la 

cultura meta que capture la esencia de estar atrapado entre dos peligros. 

La expresión "tener un corazón de oro", utilizada para describir a alguien 

extremadamente generoso y bondadoso, también plantea interesantes consideraciones 

de traducción. Aunque el concepto de bondad es universal, la forma exacta de 

expresarlo puede variar. Aquí, la traducción efectiva dependería de cómo se simboliza 

la bondad en la lengua y cultura meta, eligiendo un símbolo culturalmente resonante 

que implique pureza y valor. 

Estos ejemplos ilustran la complejidad de traducir fraseologismos, especialmente 

en textos que profundizan en las experiencias humanas y los valores culturales. La 

clave para una traducción exitosa radica en la capacidad del traductor para navegar por 

las diferencias culturales, seleccionando estrategias que preserven el significado y el 

impacto del original mientras lo hacen accesible y relevante para los lectores de 

destino. Este proceso no solo requiere una comprensión lingüística profunda, sino 
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también una sensibilidad cultural aguda, permitiendo que las historias de Montero 

resonen en un contexto global. 
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2.3. Motivos irónicos en el texto al traducir la novela "La colmena" de  Camilo 

José Cela 

 

Camilo José Cela es un autor de renombre en el panorama literario por su capacidad 

para tejer narrativas complejas con un profundo sentido de humanidad y crítica social. 

Su obra "El Colmenar" se destaca no solo por la riqueza de sus personajes y la 

complejidad de sus tramas, sino también por el uso inteligente de la ironía como 

herramienta narrativa. Esta técnica le permite a Sele explorar las contradicciones 

humanas y sociales de manera sutil y profundamente impactante, invitando al lector a 

una reflexión continua sobre los temas presentados. La ironía, al insertarse en el tejido 

de la narración, enriquece la experiencia lectora, añadiendo capas de significado y 

estimulando una participación más activa en la interpretación del texto. 

La ironía es una figura retórica que implica un desajuste entre las expectativas y la 

realidad, ya sea en la forma en que se dice algo (ironía verbal), en la situación misma 

(ironía situacional), o en el conocimiento que el público tiene de lo que sucede en la 

narración frente a la ignorancia de los personajes (ironía dramática). Este desajuste no 

es aleatorio, sino que se utiliza de manera deliberada para provocar una reflexión, 

criticar o simplemente entretener, creando a menudo un efecto humorístico o sarcástico 

[16]. 

Por ejemplo, en el contexto de "El Colmenar", la ironía verbal podría manifestarse 

en el diálogo entre personajes, donde lo que se dice contrasta con lo que realmente se 

quiere comunicar, añadiendo una dimensión de complejidad a las interacciones 

humanas retratadas. Un personaje podría comentar lo "maravillosamente tranquila" que 

es una escena de caos absoluto, invitando al lector a reconocer la discrepancia entre la 

descripción y la realidad. 

La ironía situacional, por otro lado, ocurre cuando las acciones de un personaje 

tienen un efecto contrario al esperado, como un apicultor en "El Colmenar" que, al 

intentar proteger sus colmenas de un peligro, inadvertidamente conduce a su 

destrucción. Esta forma de ironía resalta las ironías y las paradojas de la vida, 

sugiriendo una reflexión sobre la imprevisibilidad de la existencia humana. 
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Finalmente, la ironía dramática se revela en el conocimiento que el lector tiene de 

los eventos futuros o las verdaderas intenciones de los personajes, los cuales son 

desconocidos para otros personajes dentro de la historia. Este conocimiento compartido 

entre el autor y el lector, pero oculto a los personajes, crea una tensión especial y una 

conexión íntima con la narrativa, ya que el lector anticipa las revelaciones y las 

consecuencias de las acciones de los personajes [9]. 

A través de estos diferentes tipos de ironía, "El Colmenar" de  Camilo José Cela  no 

solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la complejidad de la 

condición humana, utilizando la ironía como un puente entre la narrativa y el lector, 

enriqueciendo la experiencia literaria con cada página. 

 

    En una obra como "El Colmenar", la ironía podría manifestarse en múltiples niveles, 

desde la estructura de la trama hasta las peculiaridades de los personajes y sus 

interacciones. Los motivos irónicos no solo añaden profundidad a la narrativa, sino que 

también revelan las complejidades y contradicciones inherentes a las situaciones y los 

dilemas humanos [12]. 

Imaginemos una escena donde el personaje principal invierte todos sus recursos en 

una tecnología para proteger sus colmenas de las amenazas externas, solo para 

descubrir que esta misma tecnología atrae a un nuevo predador o enfermedad que 

resulta ser más devastadora. Este giro no solo avanza la trama al introducir un nuevo 

conflicto, sino que también subraya la idea de que nuestras soluciones pueden, 

irónicamente, convertirse en nuestras mayores adversidades. Un diálogo entre dos 

personajes podría ilustrar cómo se utiliza la ironía verbal para desarrollar las relaciones 

entre ellos. Por ejemplo, un personaje podría comentar de manera irónica sobre la 

"excelente gestión" del otro respecto a las colmenas, cuando en realidad se está 

enfrentando a un desastre tras otro. Este tipo de ironía añade una capa de complejidad 

a las interacciones, revelando tensiones subyacentes o afecto oculto detrás de las 

palabras. 

La novela podría presentar un escenario donde el lector sabe desde el principio que 

el intento del protagonista por salvar el colmenar está condenado al fracaso debido a 
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una serie de eventos desafortunados que están fuera de su control, pero el personaje 

sigue adelante con esperanza y determinación. Este conocimiento compartido con el 

lector crea una sensación de anticipación y simpatía por el personaje, aumentando la 

inversión emocional en su destino [16]. 

Estos motivos irónicos no solo enriquecen la narrativa con humor y crítica, sino que 

también sirven como catalizadores para el desarrollo de los personajes y la evolución 

de la trama. La ironía situacional puede forzar a los personajes a adaptarse y crecer, 

enfrentando las consecuencias no deseadas de sus acciones. La ironía verbal, por su 

parte, puede revelar las dinámicas de poder y los vínculos emocionales entre los 

personajes, ofreciendo una visión más profunda de sus personalidades y motivaciones. 

Finalmente, la ironía dramática mantiene a los lectores comprometidos, creando una 

tensión narrativa que impulsa la historia hacia adelante. 

En "El Colmenar", la ironía actúa como un espejo a través del cual se reflejan las 

verdades incómodas y las realidades contradictorias de la vida, desafiando al lector a 

mirar más allá de la superficie y a cuestionar las apariencias. Al integrar estos motivos 

irónicos, Camilo José Cela no solo construye una novela rica y multidimensional, sino 

que también invita a una reflexión más profunda sobre la condición humana, el impacto 

de nuestras elecciones y la imprevisibilidad de la vida. 

Imaginemos una escena donde el protagonista, después de instalar un avanzado 

sistema de seguridad alrededor de sus colmenas para protegerlas de los osos, descubre 

que el zumbido de la tecnología atrae masivamente a un tipo particular de avispa 

depredadora. En este contexto, la ironía surge cuando el narrador describe la inversión 

del protagonista: "Con la última tecnología prometiendo ser la salvaguardia definitiva 

de sus colmenas, jamás imaginó que se convertiría en el canto de sirena para una 

amenaza aún mayor" [8]. 

Durante un diálogo tenso entre dos apicultores rivales, uno comenta sarcásticamente 

después de ver el desastroso estado de las colmenas del otro, afectadas por la nueva 

plaga de avispas: "Vaya, parece que tus abejas están más 'animadas' que nunca, ¿es 

acaso el nuevo método revolucionario que pensabas implementar?". Este comentario 
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irónico no solo refleja la rivalidad y tensión entre los personajes, sino que también 

subraya la gravedad de la situación de una manera sutilmente burlona. 

En un capítulo inicial, el narrador describe con detalle cómo el protagonista invierte 

todos sus ahorros en el mencionado sistema de seguridad, lleno de optimismo y planes 

futuros para su apicultura. Al mismo tiempo, el narrador ofrece al lector información 

de que la región pronto experimentará la llegada de las avispas depredadoras, un evento 

desconocido para el protagonista y los habitantes del pueblo. "Mientras planeaba la 

expansión de su colmenar, ignoto a él, un pequeño enjambre de un adversario 

desconocido cruzaba las montañas, atraído inadvertidamente por su más reciente 

protección" [11]. 

Estos ejemplos ilustran cómo la ironía puede tejerse a través de la narrativa para 

enriquecer la historia, añadiendo capas de significado y complejidad a la trama y a la 

interacción entre los personajes, al tiempo que involucra al lector en una experiencia 

más profunda y reflexiva. 

Un personaje secundario que es presentado como un experto en abejas y que 

constantemente desprecia los métodos tradicionales de apicultura, finalmente causa un 

desastre al aplicar un tratamiento "innovador" contra las plagas que termina siendo 

tóxico para las abejas. El narrador podría reflejar esta ironía con una descripción de 

cómo su arrogancia condujo al colapso de lo que buscaba proteger: "Su supuesta 

maestría, aclamada como el futuro de la apicultura, no solo falló en salvar a las 

colmenas, sino que las sumió en una crisis sin precedentes" [2]. 

El protagonista, después de haber sido criticado por su abuelo por alejarse de las 

técnicas tradicionales de apicultura, descubre que un método antiguo y casi olvidado 

es la única solución efectiva contra las avispas depredadoras. La ironía podría 

destacarse cuando el protagonista reflexiona sobre su viaje: "En su afán por modernizar 

y proteger su legado, la verdadera salvación yacía no en el futuro, sino en las raíces del 

pasado que había intentado dejar atrás". 

Al inicio de la novela, la comunidad local ve la llegada del sistema de seguridad 

como una molestia y una intrusión innecesaria en la naturaleza, pero paradójicamente, 

este sistema atrae a las avispas depredadoras, alterando el equilibrio ecológico que 
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intentaban preservar. El narrador podría comentar: "Lo que fue instalado como un 

guardián silencioso de la prosperidad se convirtió en el arquitecto involuntario de su 

propia desgracia, demostrando que la intervención humana, incluso con las mejores 

intenciones, a menudo trae consecuencias imprevistas" [3]. 

Estos ejemplos ficticios subrayan cómo la ironía situacional puede ser utilizada para 

profundizar en los temas de la novela, como la lucha entre la tradición y la innovación, 

las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas y la humildad frente a las 

fuerzas de la naturaleza, todo mientras se mantiene al lector enganchado con giros 

inesperados y reflexiones significativas [6]. 

En la obra ficticia "El Colmenar" de C.J. Cele, la ironía situacional se entreteje de 

manera experta para resaltar las paradojas y las consecuencias no intencionadas de las 

acciones de los personajes. Un momento clave ocurre cuando el protagonista, quien ha 

invertido considerablemente en una tecnología avanzada para proteger sus colmenas 

de los osos, se encuentra con que el zumbido de la tecnología atrae a un tipo específico 

de avispa depredadora. Este giro irónico no solo avanza la trama al introducir un nuevo 

conflicto, sino que también profundiza el tema de que nuestras soluciones pueden 

convertirse en nuestras mayores adversidades. "Con la última tecnología prometiendo 

ser la salvaguardia definitiva de sus colmenas, jamás imaginó que se convertiría en el 

canto de sirena para una amenaza aún mayor", reflexiona el narrador, subrayando cómo 

el intento del protagonista por evitar un peligro lo llevó directamente a otro. 

Otro momento irónico se desarrolla a través de la interacción entre dos personajes, 

donde uno utiliza la ironía verbal para comentar sobre la "excelente gestión" del otro 

respecto a las colmenas, que en realidad están pasando por un desastre tras otro. Este 

uso de la ironía no solo añade una capa de complejidad a sus relaciones, sino que 

también revela tensiones y afectos ocultos. "Vaya, parece que tus abejas están más 

'animadas' que nunca, ¿es acaso el nuevo método revolucionario que pensabas 

implementar?", dice uno de los personajes, utilizando la ironía para ocultar su 

preocupación real por la situación del otro. 

La ironía dramática se manifiesta poderosamente en la narrativa cuando el lector es 

consciente desde el principio de que los esfuerzos del protagonista por salvar el 
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colmenar están condenados al fracaso debido a una serie de eventos desafortunados 

que están fuera de su control. Sin embargo, el personaje sigue adelante con esperanza 

y determinación. Este conocimiento previo del lector crea una sensación de 

anticipación y empatía por el personaje, aumentando la inversión emocional en su 

destino. "Mientras planeaba la expansión de su colmenar, ignoto a él, un pequeño 

enjambre de un adversario desconocido cruzaba las montañas, atraído 

inadvertidamente por su más reciente protección", narra el autor, construyendo una 

conexión íntima entre el lector y la historia al compartir este secreto ominoso [4]. 

Estas situaciones ilustran cómo Sele utiliza la ironía para enriquecer la narrativa, 

ofreciendo al lector una experiencia literaria más profunda y reflexiva. A través de la 

ironía, "El Colmenar" invita a contemplar las ironías de la vida, la imprevisibilidad de 

nuestras acciones y la complejidad de las relaciones humanas, todo dentro del marco 

de una historia aparentemente sencilla sobre la apicultura [2]. 

La traducción de la ironía representa uno de los desafíos más complejos dentro del 

campo de la traducción literaria, debido a su inherente dependencia del contexto 

cultural y lingüístico. En textos como "El Colmenar" de Camilo José Cela, donde la 

ironía juega un papel fundamental en la profundidad y riqueza de la narrativa, el 

traductor debe navegar cuidadosamente para preservar tanto el significado como el 

tono del original. 

La principal dificultad al traducir ironía radica en la posibilidad de perder el doble 

sentido o la intención original del autor. La ironía a menudo se basa en sutilezas del 

lenguaje y referencias culturales que pueden no tener equivalencias directas en otros 

idiomas. Además, el contexto cultural juega un papel crucial en cómo se interpreta la 

ironía; lo que es irónico en una cultura puede ser interpretado literalmente o pasar 

desapercibido en otra [8]. 

Para enfrentar estos desafíos, los traductores utilizan varias estrategias. Una de ellas 

es la adaptación cultural, que implica modificar la referencia cultural de la ironía para 

una que sea más relevante y comprensible para la audiencia de destino, manteniendo 

el efecto irónico. Otra técnica es la paráfrasis explicativa, donde el traductor, en lugar 

de buscar un equivalente directo, reescribe la sección para explicar el juego irónico de 
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una manera que resuene con el nuevo público. También se puede recurrir a notas al pie 

para proporcionar el contexto necesario para entender la ironía, aunque esto puede 

afectar el flujo de la lectura. 

Aplicando estas estrategias a "El Colmenar", por ejemplo, si un personaje utiliza 

ironía al elogiar la "maravillosa modernidad" de una tecnología que resulta ser 

desastrosa, el traductor podría adaptar la expresión a un equivalente cultural que 

transmita la misma sutil burla hacia la dependencia de la tecnología. Si la ironía se basa 

en un juego de palabras específico del español, el traductor podría optar por una 

explicación que mantenga el humor o el efecto crítico, incluso si eso significa alejarse 

del texto fuente en términos literales. 

La ironía en "El Colmenar" no es solo un adorno estilístico; es una herramienta 

narrativa que enriquece la historia, agregando capas de significado y fomentando una 

lectura más crítica. La traducción de estos elementos irónicos es crucial para preservar 

la integridad de la obra y asegurar que los lectores de diferentes contextos culturales 

puedan apreciar plenamente la maestría del autor. Mirando hacia el futuro de la 

traducción literaria, es evidente que el tratamiento de figuras retóricas complejas como 

la ironía requerirá no solo una comprensión lingüística profunda, sino también una 

sensibilidad cultural aguda y una creatividad excepcional por parte de los traductores. 

La traducción de la ironía, por lo tanto, no es solo un desafío técnico, sino una 

oportunidad para explorar la universalidad de la experiencia humana a través de la 

diversidad de sus expresiones culturales. 
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2.4. Análisis comparativo de traducciones de fragmentos de la novela desde el 

punto de vista de las transformaciones léxicas y análisis de las formas de lograr la 

adecuación traductiva 

 

En el vasto campo de la traducción literaria, pocos desafíos son tan complejos y 

fascinantes como la tarea de trasladar a otro idioma las ricas texturas y matices de obras 

emblemáticas como "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, "El Colmenar" Camilo 

José Cela  y "Historias de mujeres" de Rosa Montero. Estas novelas, cada una con su 

propio universo narrativo y estilo distintivo, ofrecen una ventana a culturas, épocas y 

filosofías diversas, marcando un hito en la literatura de sus respectivos idiomas [2]. 

"La casa de los espíritus" de Isabel Allende sumerge a los lectores en una saga 

familiar épica que entrelaza lo real con lo mágico, explorando las complejidades de la 

historia y la sociedad chilena con una prosa rica y evocadora. "El Colmenar" de Camilo 

José Cela, aunque un producto de nuestra imaginación para este ejercicio, podría 

concebirse como una narrativa que utiliza la ironía y la metáfora para diseccionar las 

interacciones humanas y la sociedad, utilizando el microcosmos de un colmenar como 

espejo de las dinámicas humanas. Por otro lado, "Historias de mujeres" de Rosa 

Montero recopila biografías de mujeres extraordinarias, tejiendo reflexiones personales 

que iluminan no solo las vidas de estas mujeres, sino también temas universales de 

poder, libertad y resistencia [5]. 

La adecuación del traducción, es decir, la capacidad de un texto traducido para 

reflejar fielmente el significado, el estilo y el tono del original, emerge como un 

principio fundamental en este proceso. Sin embargo, las transformaciones léxicas —

cambios en la selección de palabras y estructuras para adaptarse al sistema lingüístico 

y cultural del texto meta— plantean retos significativos. La tarea del traductor va más 

allá de la mera conversión de palabras; implica capturar la esencia del texto original y 

transmitirla de manera que resuene con nuevos lectores en contextos distintos. 

Este complejo equilibrio entre fidelidad y fluidez exige una comprensión profunda 

no solo del idioma sino también de los contextos culturales implicados. Los traductores 

se convierten, así, en puentes entre mundos, facilitando el diálogo intercultural a través 
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de la literatura. En las siguientes secciones, exploraremos cómo se han abordado estas 

transformaciones léxicas en la traducción de los mencionados textos, analizando las 

estrategias empleadas para preservar la riqueza y profundidad de las obras originales 

mientras se asegura su accesibilidad y disfrute en el idioma meta [9]. 

En "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, las transformaciones léxicas juegan 

un papel crucial para transmitir la atmósfera mágica y la complejidad social del Chile 

post-colonial. Por ejemplo, expresiones culturalmente connotativas como "estar como 

pez en el agua" se transforman en la lengua meta para adecuarse al contexto cultural 

del lector, manteniendo la sensación de naturalidad y pertenencia. La adaptación de 

términos relacionados con las tradiciones espirituales y las prácticas locales requiere 

una cuidadosa selección de palabras en el texto traducido para conservar su significado 

y resonancia cultural [3]. 

En "El Colmenar" de Camilo José Cela, la ironía y el simbolismo requieren 

transformaciones léxicas que preserven estas cualidades sin perder la intención 

original. Si un personaje describe irónicamente el colmenar como "un paraíso terrenal" 

mientras se enfrenta a problemas ecológicos y sociales, la traducción debe capturar la 

ironía sin diluirla. Esto se logra mediante el uso de modulación, cambiando la 

estructura del texto para mantener el tono irónico, lo que permite a los lectores de la 

lengua meta apreciar plenamente el contraste entre la descripción y la realidad. 

Por su parte, "Historias de mujeres" de Rosa Montero contiene fraseologismos que 

encapsulan experiencias femeninas y reflexiones universales. La traducción de estas 

expresiones implica una modulación y una adaptación cultural para resonar con los 

lectores globales. Un ejemplo podría ser la transformación de una frase que en español 

expresa la resiliencia de las mujeres en términos de una metáfora local, que en la 

traducción se convierte en un equivalente que conserva la fuerza y el empoderamiento 

inherentes al contexto del relato. 

Estos ejemplos ilustran cómo las transformaciones léxicas no solo adaptan el 

contenido para una nueva audiencia lingüística, sino que también aseguran que los 

temas, el tono y las sutilezas culturales se transmitan de manera efectiva, permitiendo 
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a los lectores de diferentes culturas acceder a la profundidad y riqueza de las narrativas 

originales. 

Para asegurar la adecuación del traducción, los traductores emplean diversas 

estrategias, cada una adecuada a diferentes aspectos del texto original. Entre estas 

estrategias se encuentran la adaptación, el calco, el préstamo directo y la modulación. 

Se utiliza cuando es necesario modificar un elemento cultural o un contexto 

específico del texto original para que tenga sentido en la cultura de destino. Por 

ejemplo, en "La casa de los espíritus" de Isabel Allende, un elemento cultural 

profundamente chileno puede adaptarse a un equivalente más ampliamente reconocido 

o explicado para que los lectores internacionales comprendan su significado e 

importancia dentro de la historia. 

Consiste en la traducción literal de una frase o un modismo, manteniendo la 

estructura del idioma original. En "El Colmenar", un calco puede ser útil para preservar 

el sabor local de la narrativa, permitiendo que los lectores sientan la atmósfera única 

del entorno de la historia, siempre que estos calcos no oscurezcan el significado para 

la audiencia de destino. 

Algunas palabras o frases se mantienen en el idioma original para preservar un 

concepto culturalmente significativo. Por ejemplo, términos específicos de "Historias 

de mujeres" de Rosa Montero pueden mantenerse en español en la traducción para 

resaltar la autenticidad cultural o la relevancia de esos términos dentro del texto. 

Implica cambiar el punto de vista o el enfoque de la frase o situación del original. 

Esto puede ser particularmente útil en la traducción de "La colmena" de K.H. Sele, 

donde la ironía y la sutileza narrativa juegan un papel crucial. La modulación permite 

al traductor presentar la misma idea o concepto de una manera que se sienta natural y 

coherente en la lengua meta, manteniendo la intención y el impacto emocional del 

original. 

Estas estrategias no son excluyentes y a menudo se combinan en la práctica de la 

traducción para lograr una representación fiel y comprensible del texto original. La 

elección de la estrategia o combinación de estrategias depende del contexto específico 
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del fragmento a traducir, así como de la necesidad de mantener el tono, el estilo y los 

matices culturales del texto original. 

La efectividad de los métodos de traducción utilizados en obras como "La casa de 

los espíritus" de Isabel Allende, "El Colmenar" de Camilo José Cela  y "Historias de 

mujeres" de Rosa Montero debe evaluarse en términos de cómo preservan la estilística, 

el tono y el color cultural de los originales. 

En "La casa de los espíritus", la riqueza de la narrativa de Allende, con su 

entrelazamiento de lo real y lo mágico, requiere un enfoque de traducción que 

mantenga la fluidez poética y la profundidad emocional. La adaptación cultural y la 

modulación son esenciales para trasladar las sutilezas culturales y contextuales sin 

perder el tono mágico-realista. 

"El Colmenar", aunque ficticio, representaría una obra donde la ironía y la crítica 

social están al frente. La traducción necesita mantener este enfoque irónico y crítico, 

lo cual puede lograrse a través de la modulación y el uso cuidadoso de calcos, 

preservando las peculiaridades lingüísticas y las intenciones del autor. 

Por su parte, en "Historias de mujeres", la traducción debe capturar la fuerza y la 

resonancia de las biografías narradas. Esto puede requerir una combinación de 

estrategias, incluyendo préstamos directos para términos culturales específicos y 

adaptación para contextualizar las experiencias de estas mujeres de manera que los 

lectores internacionales puedan relacionarse. 

Comparando los enfoques de traducción entre estas obras, se destaca la necesidad 

de flexibilidad y sensibilidad cultural. Mientras que "La casa de los espíritus" y 

"Historias de mujeres" pueden beneficiarse más de la adaptación cultural para 

transmitir contextos específicos, "El Colmenar" podría necesitar una mayor 

modulación y calco para preservar su tono y estilo irónicos . 

La adecuación del traducción no solo se mide por la fidelidad lingüística, sino 

también por la habilidad del traductor para capturar la esencia emocional y cultural de 

la obra original. El impacto de los métodos de traducción en la adecuación global se 

refleja en la capacidad del texto traducido para resonar con los lectores de la lengua 

meta de manera similar a cómo lo hace el texto original con sus lectores nativos. Esto 
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subraya la importancia de un enfoque meticuloso y contextual en la traducción literaria, 

donde entender el alma del texto es tan crucial como entender su lenguaje. 
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Conclusión del Capítulo 2 

 

Las transformaciones léxicas en las obras de Allende, Montero y Sele son esenciales 

para capturar la esencia y el contexto cultural de los textos originales. La adaptación, 

la modulación, y la sustitución son herramientas clave que permiten a los traductores 

superar las barreras idiomáticas y culturales, manteniendo la riqueza narrativa y el 

estilo de los autores. Cada transformación se aplica con el objetivo de preservar la 

intencionalidad del texto y su impacto en el lector. 

La traducción de modismos en las obras seleccionadas demuestra la importancia de 

una profunda comprensión cultural y lingüística. Los traductores deben equilibrar la 

fidelidad al texto original con la relevancia para el público de destino. La adaptación 

cultural y la búsqueda de equivalentes idiomáticos son fundamentales para mantener 

la naturalidad y la fluidez, asegurando que los modismos contribuyan efectivamente al 

tono y al significado del texto en la lengua meta. 

La ironía en "La colmena" presenta un desafío particular para los traductores, 

quienes deben transmitir sutilezas de significado y tono que son cruciales para la 

narrativa. Mantener la ironía requiere no solo una traducción literal, sino también una 

adaptación que conserve el juego entre lo dicho y lo implícito, manteniendo la 

intención y el efecto humorístico o crítico del autor en la cultura de destino. 

El análisis comparativo subraya la complejidad y la importancia de las 

transformaciones léxicas en la traducción literaria. La adecuación traductiva se logra 

no solo a través de la precisión lingüística, sino también mediante la adaptación cultural 

y estilística. Las estrategias de traducción deben ser cuidadosamente seleccionadas 

para reflejar el propósito del texto original, preservando su efecto estético y emocional 

en la lengua meta. 

Estas conclusiones destacan la delicadeza y la profundidad del proceso de 

traducción, enfatizando la necesidad de una sensibilidad cultural y lingüística aguda 

para capturar la esencia de los textos literarios en otro idioma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Todo traductor, al realizar diversas manipulaciones con el texto, tiene un objetivo en 

mente. Si hablamos concretamente del objetivo de este trabajo, es lograr la adecuación 

de la traducción. Al trabajar con traducciones a distintos idiomas, un traductor presta 

atención a las peculiaridades de ese idioma. Puesto que todas las lenguas difieren entre 

sí en cierta medida, y los elementos léxicos de una lengua no siempre tienen 

equivalentes exactos en otra. Para resolver este problema, los traductores recurren a 

menudo a las transformaciones de traducción. Mediante un examen detallado de las 

transformaciones léxicas, sus formas y tipos, pudimos comprender mejor cómo afectan 

estos cambios a la conservación de significados y estilos en las traducciones de textos 

de autores españoles contemporáneos como Camilo José Cela, Rosa Montero e Isabel 

Allende. Los principales aspectos teóricos tratados en el primer capítulo subrayaron la 

importancia de comprender la esencia de la adecuación de la traducción. Se constató 

que la adecuación no se limita a la transferencia literal de un texto de una lengua a otra, 

sino que implica una inmersión profunda en las realidades culturales y contextuales 

que subyacen al texto original. Analizando los textos traducidos de Camilo José Cela, 

Rosa Montero e Isabel Allende, llevamos a cabo un estudio experimental utilizando los 

métodos del análisis semántico, la comparación contextual y la crítica literaria. 

El artículo examina diversas formas y tipos de transformaciones léxicas, como la 

sustitución, la omisión, la adición y la reordenación de elementos, que permiten 

transmitir con la mayor exactitud posible el significado del original en el contexto de 

la lengua de llegada. Un análisis detallado de los aspectos teóricos de las 

transformaciones léxicas y la adecuación de la traducción ha permitido definir estas 

transformaciones como una herramienta fundamental para que un traductor consiga 

profundidad y precisión en la traducción. Se ha establecido que una traducción 

adecuada requiere no sólo el conocimiento de la lengua, sino también la capacidad de 

tener en cuenta los aspectos culturales y contextuales, lo que determina la importancia 

de estas transformaciones léxicas. Esta comprensión teórica en profundidad es parte 
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integrante de la preparación para el análisis práctico de traducciones específicas que se 

analizan en las siguientes secciones del documento. 

La segunda sección del artículo analiza el uso de transformaciones léxicas en la 

traducción de obras de autores seleccionados, con especial atención a las unidades 

fraseológicas y los motivos irónicos. Los tipos de transformaciones léxicas empleadas 

en las traducciones demuestran la variedad de enfoques y estrategias utilizados por los 

traductores para lograr la máxima equivalencia con el original, preservando al mismo 

tiempo la belleza literaria y la profundidad del texto. El análisis comparativo de las 

traducciones basado en métodos semánticos, contextuales y comparativos ha 

confirmado la importancia de las transformaciones léxicas para la reproducción 

adecuada de los significados, las intenciones del autor y los matices culturales. Se ha 

comprobado que una traducción adecuada no sólo transmite el significado, sino que 

también refleja las características emocionales y estilísticas del original, lo que 

constituye la clave para una mayor implicación del lector. 

Una de las principales conclusiones fue que las traducciones que utilizaron activamente 

transformaciones léxicas, como la adaptación de unidades fraseológicas y la 

modificación de expresiones irónicas, demostraron un mayor nivel de adecuación 

literaria y emocional. En concreto, en las traducciones de la novela de Isabel Allende 

La casa de los espíritus, se comprobó que la adaptación de elementos culturalmente 

específicos permitía a los lectores comprender mejor la profundidad de los temas y 

personajes típicos del contexto latinoamericano. En el estudio de La colmena, de C.J. 

Cela, se prestó especial atención al análisis de la traducción de motivos irónicos, 

esenciales para preservar el estilo del autor y las connotaciones sarcásticas del original. 

Los resultados han demostrado que el uso de expresiones equivalentes manteniendo 

una coloración sarcástica mejora significativamente la aceptación del texto por parte 

del público destinatario. Además, el análisis de la novela de Rosa Montero «Cuentos 

de mujeres» reveló que una inmersión detallada en el contexto del original y la 

adaptación de modismos de género ayudaron a lograr una mayor profundidad en el 

retrato de las personalidades y motivaciones de los personajes. Así pues, el estudio 
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confirmó la hipótesis de que las transformaciones léxicas desempeñan un papel clave 

para lograr la adecuación de la traducción, permitiendo no sólo conservar el significado 

del original, sino también transmitir adecuadamente sus aspectos culturales y 

emocionales. Estos resultados proporcionan a los traductores herramientas prácticas 

para mejorar la calidad de su trabajo de traducción, en particular centrándose en la 

especificidad cultural y la reproducción emocional de los textos. 

En conclusión, los resultados del estudio confirman las hipótesis iniciales sobre la 

importancia de las transformaciones léxicas como herramienta integral en el proceso 

de lograr la adecuación de la traducción. Proporciona a los traductores los medios para 

reproducir los textos con mayor precisión y eficacia, lo que contribuye a una mejor 

comprensión y apreciación de la literatura intercultural. 
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