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Resumen: 

 

En las publicaciones de narrativa gráfica chilena reciente existe una fuerte tendencia 

hacia aquellas historias de ficción que buscan explorar las posibilidades del lenguaje, sus 

límites y sus formas. Dentro de estas publicaciones se encuentra El Imposible Mono 

Místico (2017), de Sebastián Garrido. Este trabajo de investigación se centra en la 

creación de una propuesta de traducción inversa de la segunda novela gráfica de este 

autor. Este libro presenta una diversidad de géneros textuales dentro del formato de 

novela gráfica, los que funcionan como piezas de un puzle para contar una historia a 

través de la mitología, la religión, la ficción, las cartas, los juegos de palabras y las 

bitácoras científicas. Por esto, es importante considerar cómo funcionan esos textos 

dentro de la obra y analizar sus particularidades. Después de discutir todas las 

consideraciones sobre la traducción inversa, la traducción de cómics y la traducción de 

géneros textuales, este trabajo busca analizar los problemas y técnicas de traducción, 

sustentándose en las teorías de Amparo Hurtado Albir, Christiane Nord, Vinay y 

Darbelnet y Molina Martínez, los que proponen esquemas para categorizar y caracterizar 

tanto los problemas como las soluciones de traducción. Finalmente, este trabajo discute 

la importancia de la competencia traductora para trabajar con distintos géneros textuales, 

para establecer qué es realmente necesario para poder desarrollar la labor traductológica 

de géneros textuales tan diversos. 

Palabras clave: narrativa gráfica chilena, traducción inversa, géneros textuales, problemas 

de traducción, propuesta de traducción 
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Abstract: 

 
 

In recent publications of Chilean graphic narrative, there has been a strong tendency 

towards books that seek to explore the possibilities, limits and forms of language. 

Among these publications we find El Imposible Mono Místico (2017), by Sebastián 

Garrido. The present research focuses on the creation of a first to second language 

(indirect) translation proposal of the second graphic novel from this autor. This book 

presents a diversity of textual genres within the graphic novel format like pieces of a 

puzzle to tell a story through mythology, religion, fiction, letters, word games and 

scientific logs. For this reason, it is important to take into account how these texts work 

within the piece, in order to analyze their particularities. From the specific 

considerations entailed by first to second language translation, comic book translation, 

and the translation of textual genres, this work seeks to analyze translation problems and 

techniques, based on the theories of Amparo Hurtado Albir, Christiane Nord, Jean-Paul 

Vinay, Jean Darbelnet and Molina Martínez. Authors who have proposed schemes to 

categorize and characterize both translation problems and solutions. Finally, this work 

discusses the importance of translation competence when working with different textual 

genres, aiming to establish what is really necessary to be able to carry out the translation 

process of such diverse textual genres. 

 

Keywords: Chilean graphic narrative, indirect translation, textual genres, translation 

problems, translation proposal 
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I Introducción: 

1.1 Breve introducción al tema 

 

A partir de uno de los personajes presentados por el autor Sebastián Garrido en su primera 

obra, Curatoría de Espantos (2014), El Imposible Mono Místico (2017) retoma una 

criatura que genera curiosidad en todos aquellos que conocen su historia, o se enfrentan a 

él. Esta criatura es una deidad en el cuerpo de un mono que habla y que logró fundar una 

civilización en el momento en el que aprendió a rezar. La historia aborda, también, la 

sobrenatural expedición que Bostjam Stavim realizó entre 1902 y 1918  y que lo instaló 

frente a frente con este espécimen místico a inicios del siglo XX. Esta historia es 

recogida por una fundación científica, la que realiza experimentos genéticos para 

descubrir de qué se trata todo esto. Este es otro de los fragmentos que nos cuentan parte 

del origen e impacto de esta criatura. Esta obra, finalmente, es un relato fragmentado, 

ubicado en distintos lugares y épocas, que da cuenta de un misterio: el mono que aprendió 

a rezar antes de que alguna  divinidad se le revelara a un ser humano. 

Esta es la gran complejidad de la obra de Sebastián Garrido, una historia que está 

tan fragmentada que pareciera que todas las historias, a través de todos los géneros 

textuales presentes en ella, no tienen mucha relación entre sí, pero en realidad son 

pequeñas piezas que se deben analizar y conectar para construir la narración. Por lo tanto, 

en esta investigación no solo es importante considerar los aspectos propios de la novela 

gráfica y su traducción en su forma prototípica, sino que también se debe prestar atención 

a los problemas y características particulares de cada género que compone la obra. 

Cuando el traductor se enfrenta a un formato como la novela gráfica, se asume que 

el primer inconveniente tiene que ver con cuestiones propias de este formato. Sin 

embargo, establecer que ese es el gran problema de traducir un cómic es una 

generalización que en este caso no alcanza a abarcar todo lo necesario. Si bien es cierto 

que ese es uno de los problemas, hay muchísimos más. En este trabajo, específicamente 

se destacarán, además de los problemas relacionados con los géneros, aquellos problemas 

que tienen que ver con el formato mismo de estas publicaciones, esto es, el espacio físico 

que está disponible para la traducción, el cual idealmente no debe modificarse. Esto último 
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implica, además, aspectos relacionados con el uso correcto de los caracteres, de la 

tipografía, etc. 

En un libro, en una novela, por ejemplo, no hay grandes pérdidas o consecuencias 

si la traducción se excede en la cantidad de páginas, muchas de ellas lo hacen al añadir 

notas y comentarios. En una novela gráfica esto no debería pasar, porque no solo hay un 

espacio limitado en el que las palabras se ubican –globos de texto, viñetas—, sino que 

existen imágenes que no se pueden, o no se debería, cubrir con texto. Es esta relación de 

dos formas, el texto y la imagen, lo primordial en cuanto al formato se refiere, ya que en 

ella se construye el significado de la obra. 

 

 
1.2 Planteamiento del problema 

 

En consideración con lo anterior, la variedad de géneros textuales que conforman la novela 

gráfica El Imposible Mono Místico (2017) hacen de ella una obra interesante para 

trabajarla desde la perspectiva de la traducción. Esta diversidad implica evaluar cada tipo 

de texto en sí mismo y analizar los problemas de traducción que cada uno de ellos genera. 

En última instancia, no solo es importante abordar esta novela gráfica desde su carácter 

multimodal, sino también desde la multiplicidad de géneros textuales que la integran. En 

ese sentido, al tratarse de un material con una multiplicidad de formas textuales, que a su 

vez poseen múltiples características particulares, se vuelve pertinente reflexionar sobre la 

necesidad de formación/experiencia del traductor en cada una de estas variedades para 

poder abordarlas. Esto es: la reflexión en torno a la idea de competencia traductora, aquella 

que confiere al traductor la habilidad para generar una serie de soluciones en la lengua 

meta y elegir las opciones de manera eficaz y justificada. 

 
 

1.3 Preguntas de investigación, objetivo general y objetivos específicos 

 

Esta investigación se centra en la identificación y en la caracterización de los posibles 

problemas y soluciones al momento de realizar una propuesta de traducción inversa de 
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esta obra. ¿Qué tipos de problemas de traducción se encuentran en cada tipo de texto en 

El Imposible Mono Místico (2017)? ¿En qué nivel están (terminológico, fraseológico, 

etc.)? En cuanto a las soluciones adoptadas, ¿qué tanto afecta el tipo de texto al momento 

de decidir una solución para estos casos? Estas preguntas guiarán la investigación y 

servirán como base para poder elaborar y justificar la propuesta de traducción final de los 

textos de análisis. 

El objetivo general de esta investigación, por lo tanto, es elaborar una propuesta 

de traducción inversa, del español al inglés, de El Imposible Mono Místico (2017) y 

analizar los problemas de traducción identificados durante el proceso, especialmente los 

relacionados con el formato y diversidad de géneros. 

En este sentido, los objetivos específicos pueden desglosarse de la siguiente manera: 

 
1. Describir los géneros textuales específicos que se encuentran dentro de la obra. 

 
2. Identificar los tipos de problemas que se encuentran en cada género desde una 

perspectiva traductológica. 

3. Explicar en qué nivel se encuentran los problemas identificados en el objetivo 

específico 2 y proponer una solución fundamentada en las teorías de la traducción 

funcionalista para resolverlos. 

4. Traducir los segmentos de los textos de análisis de acuerdo cona la solución propuesta. 

 

 
 

1.4 Justificación del interés y contribución o aporte del proyecto 

 

En cuanto a la motivación para trabajar esta historieta, esta radica, en primer lugar, en la 

importancia y participación de la narrativa gráfica chilena en instancias internacionales. 

Según ProChile —institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la 

promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos—, en julio de 2016, cinco 

destacados guionistas y dibujantes chilenos protagonizaron el primer panel en español en 

la historia de la Comic-Con de San Diego, una de las convenciones anuales de cómic y 



11  

 

 
 

cultura popular más reconocidas a nivel mundial. La participación fue en el marco de la 

ponencia “Latin American Comic Arts: Dialogues and perspectives from chilean artists 

and critics”, que marcó un hito en la historia de la narrativa gráfica del país y demostró la 

relevancia alcanzada internacionalmente por este sector (9). 

En julio del año 2019, otro grupo de editores chilenos viajó al mismo evento e 

impulsaron la idea de entregar al académico e investigador norteamericano Sam Cannon 

una serie de publicaciones de historieta chilena de los últimos 2 años. De acuerdo con el 

Sitio Ergocómics (2019), estos volúmenes, donados a la Louisiana State University 

Shreveport, fueron entregados oficialmente el 5 de septiembre a la Colección Especial 

James S. Noel. Las publicaciones fueron entregadas en una ceremonia por S. Cannon y 

recibidas por el director de las Colecciones Especiales de la Biblioteca, el Dr. Alex 

Mikaberidze. Dentro de estos volúmenes se encuentra El Imposible Mono Místico (2017), 

ya que el autor formó parte de este evento junto a los otros representantes chilenos. Estos 

datos permiten justificar el interés de elaborar una propuesta de traducción que, 

eventualmente, podría convertirse en una traducción publicada de una obra que ya tiene 

un espacio en un mercado internacional. 

A partir de lo anterior, se puede extraer que, si bien la traducción de cómics es un 

área bastante explorada a nivel internacional, la traducción de cómics en español, y más 

específicamente la traducción de las publicaciones nacionales, suelen quedarse atrás en 

este tipo de estudios, por lo que la propuesta traducción podría considerarse la primera 

contribución de este trabajo. Esta investigación, además, contribuye al análisis de 

problemas traductológicos no solo relacionados con el formato del cómic, sino que 

también con las limitaciones que todos los géneros tienen al momento de traducirlos de 

manera directa e indirecta (o inversa). Por lo tanto, el análisis de los problemas 

traductológicos en la traducción inversa de géneros textuales es otra de las contribuciones 

de esta investigación. 
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1.5 Perspectiva teórica 

 

En primer lugar, para enmarcar teóricamente este trabajo, es pertinente discutir el 

concepto de multimodalidad, especialmente vinculado a la traducción de cómics. Para 

esto, se recurrirá al artículo de Michal Borodo (2015). En cuanto a la traducción 

específicamente de cómics, los textos de Giovanni Brandimonte (2007), Mayoral, Kelly 

y Gallardo (2012) e Ingrid Cáceres Wursig (1995) son centrales para la investigación. 

Añadido a esto, para desarrollar los problemas propios de la traducción inversa, 

los aportes de Isabel Comitré Narváez (2003), Neuzig y Grauwinkel (2007), María M. de 

la Cruz Trainor (2017) y Stefanie Wimmer (2011) son tremendamente relevantes para el 

desarrollo de este estudio. Además, se utilizarán las propuestas de Christiane Nord (1997) 

y Amparo Hurtado Albir (2001), Vinay y Darbelnet (2001) y Molina Martínez (2006) para 

explicar los problemas de traducción y justificar las técnicas utilizadas para resolverlos. 

Para trabajar el análisis de los textos, se utilizarán las propuestas de Guiomar Elena 

Ciapuscio (1994) sobre los géneros textuales y su dimensión lingüística. En ese sentido, 

para abordar el problema puntual de la traducción de géneros textuales, se utilizarán las 

bases propuestas por Amparo Hurtado Albir, Isabel García Izquierdo, Ezpeleta Piorno y 

Vincent Montalt i Resurreccio (2011). Estas bases también son útiles para elaborar la 

reflexión en torno a la relevancia de la competencia traductora. 

 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

 

A continuación, se presentan los puntos hasta donde llegan las aspiraciones de este 

estudio, y que se relacionan con los objetivos planteados anteriormente. Estos constituyen 

factores externos a la investigadora y se convierten en fronteras que pudieran presentarse 

a lo largo del desarrollo de esta investigación y que se escapan de quien realiza la 

investigación. En otras palabras, se trata de todo obstáculo que influye en la calidad de 

este estudio. 
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Como ya se mencionó anteriormente, la delimitación de este estudio se compone 

de una serie de textos e imágenes de la obra original. Al contar con un tiempo limitado 

para realizar esta investigación, no se podrá trabajar con toda la obra, lo que es un 

problema para elaborar una propuesta de traducción completa. En relación con esto, al 

trabajar con textos específicos de géneros determinados, se deben analizar con cuidado 

las soluciones y propuestas de traducción, ya que estas aplican a un número reducido de 

generalizaciones, pero sí deberían poder aplicarse a los demás textos no traducidos en esta 

investigación. 

Por último, al escoger una novela gráfica relativamente reciente, no se encontraron 

fuentes específicamente académicas que abordaran esta obra (hay que añadir, también, 

que este tipo de publicaciones están siendo consideradas como objetos de estudio en 

investigaciones y publicaciones académicas recientes). Esto implicó tener que utilizar 

información de fuentes “menos serias”, ya que la mayoría estaba disponible en medios 

digitales y redes sociales. 

 

 

1.7 Destinatarios del proyecto 
 

Los destinatarios de este proyecto, en primer lugar, son los interesados en el área de la 

narrativa gráfica, tanto lectores, creadores e investigadores, especialmente en la 

producción de historietas chilenas y su proyección en otros contextos. Por otra parte, esta 

investigación está destinada a aquellos que tengan interés en los problemas de traducción 

de aquellas obras que dentro de sí mismas presentan una variedad de géneros textuales. 

Esto puede ser interesante y útil para terminólogos y traductores en general, sobre todo 

para aquellos que tengan como línea de trabajo la traducción inversa. 

 

 

1.8 Concordancia del proyecto final con los objetivos del Magíster 

 

Esta investigación interna concuerda con los objetivos del programa de Magíster en 

Traducción, particularmente con dos de los puntos específicos que persigue este 
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programa. El primer objetivo dice relación con el desarrollo de conocimientos sobre teoría 

de la traducción, metodología de la investigación y principios profesionales, normativos 

y éticos de la traducción, que permiten a los estudiantes orientar la práctica profesional a 

través de la solución fundamentada de problemas de traducción. En segundo lugar, esta 

investigación se enmarca en el desarrollo de competencias que facilitan la inserción 

profesional a través de encargos de traducción reales, ya que este trabajo podría 

convertirse en una propuesta de traducción real, y que eventualmente podría ser 

presentada en una editorial para su publicación. 
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II Presentación del tema 

 

Son muchas las discusiones que se generan en torno al concepto de historieta, cómic o 

novela gráfica. No obstante, un buen comienzo es abordar las propuestas de Will Eisner, 

historietista estadounidense, en El Cómic y el Arte Secuencial (1985) para caracterizar el 

formato de la historieta. Eisner plantea que las novelas gráficas (o comic books) consisten 

en un montaje de palabra e imagen “y, por lo tanto, exige del lector el ejercicio de sus 

facultades visuales y verbales” (p. 10), ya que las características particulares de la imagen 

y las de la literatura se superponen. En este sentido, la lectura de este tipo de lenguaje es 

“un acto de doble vertiente: percepción estética y recreación intelectual” (10). Es decir, el 

tratamiento visual de las palabras “a la manera de elementos gráficos forma parte del 

vocabulario” (12). Para complementar la caracterización de este formato para contar 

historias y su composición, Scott McCloud, autor y teórico de la historieta, expone en 

Understanding Comics: The Invisible Art (1994) que: “[los cómics son] ilustraciones 

yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir 

información y obtener una respuesta estética del lector” (9). 

La estructura básica o prototípica de los cómics es la viñeta, en inglés llamados 

panels, que corresponden a marcos ubicados secuencialmente en la página. Con 

frecuencia, estos marcos tienen bordes rectangulares, pero pueden tener cualquier forma, 

incluso no tener ninguna, mientras sea claro dónde termina uno y dónde comienza el 

otro. Fuera de estos bordes hay un espacio en blanco llamado gutter. Entre cada 

movimiento de los personajes, por muy seguidos que estén los dos instantes que se nos 

muestren, hay un salto. El gutter significa un corte en el tiempo, en el espacio y en las 

acciones contenidas en cada viñeta.  A la vez, en la página, la tira o la doble página se está 

contemplando la secuencia completa de forma simultánea, aunque nuestros ojos la lean al 

ritmo lógico. Aunque el material trabajado en esta investigación no tiene todas las 

características de un cómic como los que se verán en esta sección, hay que considerar 

estos aspectos y la totalidad de su composición para abordar la obra. 
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Figura 1. Understanding Comics: The Invisible Art (1994) 
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Figura 2. Understanding Comics: The Invisible Art (1994) 

 

 
 

Después de haber caracterizado y definido el formato de la narrativa gráfica, es 

importante hacer un pequeño recuento de la historia que tiene este en Chile. De esta forma 

se puede contextualizar la obra principal de esta investigación. Si bien es complejo hacer 

un recuento completo del origen de la historieta (o novela gráfica) chilena, se podría situar 

hace más de 100 años, en los que este formato ha servido como una especie de reflejo de 

la sociedad, ya que tiene la habilidad de funcionar como un agente de crítica social, como 

entretenimiento y como forma de expresión artística en sí misma. Este origen se remonta 

al año 1906, cuando por primera vez la revista Zig-Zag publica la historia de un personaje 
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alemán que llega a Chile por órdenes de su gobierno; esta obra se llama “Un alemán en 

Chile”, del artista Lustig. A partir de este momento, las llamadas tiras cómicas se hicieron 

cada vez                  más comunes en los periódicos y revistas. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Lustig, 1880-1956. “Un alemán en Chile: cuatro episodios de la historieta del 

Barón von Pilsener, 1906”.1 

 
1 Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85032.html Accedido el 09/12/2019. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85032.html


2 Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79077.html. Accedido el 09/12/2019 
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Al tratarse de un tipo de publicación que no nace en Chile, las primeras 

publicaciones son nacionales, sino que son traducciones al español, eso hasta que los 

artistas nacionales empezaron a publicar sus creaciones, las que ya para 1930 eran más 

comunes en los diarios nacionales. Muchas de estas tiras cómicas eran influenciadas por 

el contexto político, social y económico que vivía Chile, lo que se vio con mucha más 

fuerza entre los años 40 y 70. Revistas como Pobre Diablo (1946), Okey (1949), 

Barrabases (1953), Pepe Antártico (1947) y Condorito (1949) fueron parte de estos años 

dorados de la historieta chilena. En esta época, las historietas tenían cada vez más un 

carácter local: abordaban temáticas nacionales a través de la sátira, el humor o la ficción 

y eran creadas por artistas chilenos. Esta era se acabó al poco empezar los años 70, 

debido a cuestiones políticas y censura, y a partir de ahí las historietas no lograron 

mayor alcance hasta que la situación política lo permitió. 

 

 

 

 
Figura 4. Pepo, 1911-2000. Portada de Pobre diablo: año 2, número 63, 1947. 2 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79077.html
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Figura 5. Portada de Okey: año 1, número 1, 6 de agosto de 1949.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76785.html. Accedido el 09/12/2019. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76785.html


21  

 
 

 

 
 
 

Figura 6. Pepo. Segunda viñeta de Condorito: el aventurero para la revista Okey, 19494. 
 

 

 

 

4 Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79168.html . Accedido el 09/12/ 2019. 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79168.html
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En la última década, aproximadamente desde el 2006, la historieta chilena se ha 

impulsado todavía más fuerte, gran parte de este resurgimiento se debe al interés de este 

formato a nivel mundial como una forma masiva de contar historias, de hacer arte, de 

manifestación. Esto sin duda ha proporcionado que en Chile se generen nuevas y mejores 

(aunque todavía mejorables) condiciones de creación y publicación, y gracias a la masiva 

producción de los artistas nacionales, otros mercados están abriendo sus puertas a estas 

creaciones. Dentro de estas recientes publicaciones se encuentran: Inventario (2006), 

Road story (2007), El canto del delirio (2008), Informe Tunguska (2009), Capitán Garra, 

los lobos del desierto (2010), Miguel de Fuentesanta (2011), 1899, cuando los tiempos 

chocan (2011), Varua Rapa nui (2012), El gran guarén (2013), Santa maría 1907, la 

marcha ha comenzado (2014), El golpe, el pueblo 1970-1973 (2014), Historias 

clandestinas (2014), Los años de Allende (2015), Hijo de ladrón, la novela gráfica (2015), 

No abuses de este libro (2016), Juan Buscamares (Jean Cherchemers) (2016), Mocha 

dick (2012), Santiago Desierto (2018), Curatoría de espantos (2014), El Imposible Mono 

Místico (2017), Herber West: carne fresca (2018). En estas obras se encuentra una 

variedad inmensa de vertientes artísticas, algunas abordan temas políticos a través de la 

ficción, la sátira, también se encuentran relatos sobre historias más íntimas y algunas 

problematizan las posibilidades narrativas que se pueden encontrar en este formato. Una 

de ellas es El Imposible Mono Místico (2017), de Sebastián Garrido. 

En su primera obra, Curatoría de espantos (2014), Sebastián Garrido ya dejaba 

entrever un tipo de narrativa gráfica más experimental; sin embargo, en su segunda obra 

este carácter experimental es mucho más desarrollado y complejo. En sus propias 

palabras en una entrevista en el sitio Los Eternautas: 5“no se trata únicamente de un cómic: al 

igual que la Curatoría de Espantos, El imposible Mono Místico es un pastiche o, como 

se les conoce en la actualidad, un texto multimodal” (2017, parr. 8). Esta historia, según 

Garrido, se nutre de distintos tipos de textos para contar una historia que parece 

fragmentada, pero que el lector puede reconstruir e interpretar si está atento a los 

indicios que aparecen de modo transversal en las siete fases propuestas en el libro. 

                                                   
5 Disponible en Los Eternautas https://www.loseternautas.com/2017/11/10/sebastian-garrido-mono- mistico/ Accedido el 

09/12/2019. 

https://www.loseternautas.com/2017/11/10/sebastian-garrido-mono-%20mistico/
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Figura 7. Curatoría de espantos (2014) de Sebastián Garrido 
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Figura 8. El Imposible Mono Místico (2017) de Sebastián Garrido 
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III Marco teórico 

3.1 Multimodalidad 
 

Tal como el mismo autor se refiere a El Imposible Mono Místico, esta obra podría 

considerarse como un texto multimodal, por lo que parece ser apropiado comenzar por 

definir y explicar qué significa multimodalidad, y así posteriormente relacionar este 

concepto con el formato específico de los cómics y la traducción de estos. Según el 

Handbook of Translation Studies (2013), la multimodalidad se define típicamente desde 

dos perspectivas: como la coexistencia de múltiples modos o formas semióticas dentro 

de un contexto particular o como el proceso de decodificación de los modos o formas 

semióticas coexistentes de un espectador o un punto de vista del lector (98). Este último 

punto enfatiza que estas formas coexistentes no interactúan en realidad a menos que 

alguien las interprete. 

La primera perspectiva es la más importante para el desarrollo de esta 

investigación, ya que implica la existencia de formas o sistemas de signos que podrían 

funcionar independientemente, pero que, al interactuar dentro de un mismo producto o 

contexto, dan como resultado un sistema más complejo. Los trabajos de O’ Toole (1994), 

Baldry y Thibault (2006), Krees y Van Leeuwen (2006), Krees (2009) dieron espacio y 

aumentaron el interés por la forma en que estas redes de significación (palabras, imágenes, 

sonidos, colores, etc.) trabajan en conjunto para crear otros productos significativos. Estos 

estudios han mostrado cómo la integración de diferentes componentes en estos artefactos 

crea un nuevo significado, lo que ha captado la atención de los estudios traductológicos 

en los últimos años. 

Para la traducción, estas obras multimodales son particularmente interesantes y 

complejas, ya que se escapan de las consideraciones más clásicas de esta disciplina. Este 

proceso, la traducción, es típicamente entendido como la transposición (cambio o 

traslado) de palabras y significados de un par de lenguas (o grupo de lenguas). Sin 

embargo, en las obras multimodales las palabras que se traducen están acompañadas de 

otras formas que tienen influencia directa en las decisiones que debe tomar el traductor. 



26 
 

 

 
 

Si se tiene en consideración la forma en la que las imágenes en un cómic guían no 

solo las decisiones para escoger la mejor traducción, sino que también guían la intención 

y la tipografía que debe utilizarse, se puede comprender que en el caso del cómic la palabra 

está supeditada a lo que se narra en la imagen, no solo en contenido, sino también en 

forma. En su estudio pionero, Kaindl (1999) presenta un marco teórico integral para 

investigar los cómics traducidos. El marco propuesto abarca tanto la traducción del 

cómic como práctica social, fundamentada en circunstancias socioculturales concretas y 

condicionada por la labor de un traductor, “como la 'anatomía del cómic', en la que el 

lenguaje es solo un componente, con los elementos pictóricos y tipográficos” en el mismo 

nivel de significado (Citado en Borodo 39-40). 

Este marco puede complementarse con el enfoque que se centra con mayor detalle 

en la interacción entre los modos verbal y visual en una página multimodal. La interacción 

entre los dos modos puede ser potencialmente relevante para la traducción por una serie 

de razones. El traductor puede decidir recrear el texto original palabra por palabra, pero 

también puede decidir desviarse del texto, explotando la relación entre lo verbal y lo visual 

de varias maneras a través de la creación discursiva. Esto se puede hacer para condensar 

el texto original, por ejemplo, debido a limitaciones espaciales, para eliminar casos de 

incongruencia entre los dos modos o, incluso, para proponer una nueva interpretación 

liberal de una viñeta en particular dentro de un globo de texto. 

El enfoque multimodal permite reflexionar en torno a la naturaleza de la relación 

entre lo verbal y lo visual, y llama la atención sobre la mirada, la postura corporal o la 

orientación espacial y la distancia entre los personajes, entre otros aspectos que se 

discutirán más adelante para comprender los elementos constitutivos que se deben 

considerar en la traducción de cómics. Finalmente, investigar los cómics desde una 

perspectiva multimodal puede ser otro paso hacia una comprensión más completa de la 

naturaleza de este enfoque aún en gran parte inexplorado dentro de los estudios de 

traducción. 
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3.2 Traducción de cómics 

 

A pesar de la dificultad de clasificación en los estudios traductológicos (traducción 

audiovisual, traducción literaria, traducción multimedia), la actividad traductora de 

cómics es particularmente llamativa principalmente porque este lenguaje está constituido 

por una mezcla de elementos. Según Giovanni Brandimonte (2007), esta mixtura “se 

presta a unas elaboraciones teóricas con el fin de plantear nuevos fundamentos 

destinados a fijar estrategias utilizables en el proceso traductor” (151). Lo anterior se 

debe a que este es un discurso que en sí mismo es diverso  debido a la presencia 

simultánea de imagen y texto, según el autor, estos se presentan como dos códigos 

relacionados y complementarios en el acto comunicativo. De acuerdo con Brandimonte, 

esta relación entre texto e imagen hace que “resulte imprescindible abordar el texto 

desde una perspectiva comunicológica y no meramente lingüística” (151). En ese 

sentido, el trabajo del traductor debe considerar no solamente los problemas 

traductológicos, sino que también aquellos que tienen relación con las limitaciones y 

restricciones del formato. 

En el caso de El Imposible Mono Místico, estas restricciones de espacio no son 

tantas como en un cómic regular, ya que solo se presentan dos casos de los seleccionados 

en los que la imagen y el texto dependen el uno del otro, uno de ellos también propone un 

juego de palabras que se complementa con la imagen. Sin embargo, todos los textos 

escogidos y todos estos fenómenos relacionados con el formato deberán solucionarse 

“excluyendo la posibilidad de optar por traducciones explicativas, notas, ampliaciones y 

planteando, al mismo tiempo, hasta qué punto es posible omitir elementos del texto 

fuente” (Brandimonte 151). Por otra parte, las interjecciones, onomatopeyas, el humor,  

los modismos, y la presencia de un lenguaje propio de una cultura específica también es un 

factor que considerar en la traducción de estos formatos, aunque no forman parte del 

objeto de estudio de esta investigación.  

El cómic utiliza recursos propios que se caracterizan como convenciones gráficas 

específicas. En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre los recursos gráficos 

que afectan únicamente al dibujo, y los que afectan al texto. Entre los primeros destacan 
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“las metáforas visualizadas” (Brandimonte 155), las  que pueden expresar el estado 

físico y anímico de los personajes mediante íconos con un lenguaje metafórico. En este 

caso no suelen presentar problemas de comprensión en el lector o receptor, ya que se 

trata de metáforas universalmente adoptadas (convenciones), por ejemplo, el signo de 

interrogación que señala perplejidad; “el de admiración, sorpresa; las estrellas, un estado 

de confusión después de un golpe recibido; la ampolleta (o bombilla), para señalar una 

idea, etc.” (Brandimonte 155). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9. “Idea Lost”. Underwhelmed, de Sean McLean (2010) 

 

 
 

Lo mismo ocurre, según Will Watterson, con las figuras cinéticas, las que generan 

una ilusión de movimiento o la trayectoria. Su representación puede ser muy diversa: a 

través de líneas cercanas y paralelas, más o menos densas, que señalen la dirección de un 

cuerpo u objeto, de la espalda o los brazos. Las nubes de “polvo” o “humo” que sale de 

un auto o alguien que está corriendo. También ocurre, según el autor, con las líneas que 

marcan la solución a una acción violenta y con los trazos cortos que rodean a un 

personaje que corre, se cae o se tambalea. Son variados los recursos gráficos específicos 

que suelen  afectar al texto, los que pueden impedir o dificultar la manipulación por parte 

del traductor al estar integrados en el dibujo: “[tal] es el caso de muchas onomatopeyas, 
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carteles, rótulos, etiquetas o incluso el aspecto y las dimensiones del mismo carácter que 

a veces se emplea para enfatizar el mensaje, llegando a ser una extensión de la imagen” 

(Watterson, citado en Brandimonte 155). 

En cuanto al carácter lingüístico en los cómics, Ingrid Cáceres Würsig (1995) los 

resume de esta forma: 

1. elipsis sintagmática: “it’s” en vez de “it is”, por ejemplo (figura 10); 

 
2. preponderancia de la oración simple frente a la compuesta; 
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Figura 10. Spider-man / Deadpool Monsters Unleashed 1# (2016) 
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3. abundancia de onomatopeyas; 

 
4. fraseología y juegos de palabras (así como nombres que contengan un significado en sí 

mismos) (figura 11); 

5. uso frecuente del insulto (figura 11); 
 

 

 

 

Figura 11. Despicable Deadpool #297 (2017) 

 

 
 

 

6. abundancia de interjecciones (figura 12);
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Figura 12. Despicable Deadpool #297 (2017) 

 

 

 

 
 

7. abundancia de oraciones exclamativas; 

 
8. uso de la abreviatura; 

 
9. vocabulario informal (figura 11); 

 
10. uso de diminutivos y aumentativos (Würsig 529-530). 
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En el caso de los aspectos técnicos, Mayoral, Kelly y Gallardo (2012) exponen que 

el traductor se ve obligado a aplicar la ley de la economía, lo que suele ser común en la 

mayoría de los procesos de traducción, pero que aquí encuentra su máxima aplicación, 

debido al espacio      que limita su “radio de acción”. Las soluciones van desde la 

posibilidad de reducir el tamaño de los caracteres–trabajo del que se encarga el rotulista, 

también llamado letrista—, o aumentar las dimensiones del mismo globo (o globo de 

texto), “hasta el extremo de eliminar partes del texto fuente” que pueden ser 

consideradas innecesarias o prescindibles (95). En relación con esto, Castillo Cañellas 

(1995) propone una serie de operaciones de “limpieza” sin que se llegue a afectar 

considerablemente la información contenida en el original: 

1. modificación de la estructura de la oración e incluso del significado; 

 
2. eliminación de redundancias; 

 
3. uso de deícticos (este, ese, ahí, allí, etc.); 

 
4. omisión de los signos de admiración, ya que esta expresión se puede transmitir a través 

de imágenes; 

 
5. elección sistemática de la fórmula más breve de las posibles con oraciones simples; 

 
6. eliminación de puntos suspensivos; 

 
7. omisión del punto y aparte, cuya ausencia dentro del globo de texto no se acusa 

gravemente; 

 
8. supresión de perífrasis. Por ejemplo, en vez de “dar un beso”, se prefiere la utilización 

únicamente del verbo “besar”; 

9. representación de los números en cifras y no con letras (Castillo Cañellas 17). 

 
 

Si bien la obra de Sebastián Garrido se enmarca en lo que se considera un cómic, 

hay que diferenciarlo de aquellas historietas que están íntimamente relacionadas a 

contextos sociales y políticos específicos (por ejemplo, Los años de Allende (2017) o El 

Golpe: el pueblo 1970-1973 (2014)). Esto es porque estas últimas publicaciones contienen 
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grandes cantidades de expresiones locales, referentes con mucho significado cultural. En 

el caso de la obra de Garrido, en la medida en que la novela gráfica gira en torno a un 

experimento científico (por lo tanto, su lenguaje es más “neutro”), no existen demasiados 

problemas de tipo culturales entre el texto fuente y el texto meta, ya que los fenómenos se 

vinculan mayormente a los juegos de palabras y metáforas más que a culturemas 

propiamente tal, así como a los problemas específicos de la traducción inversa y el cambio 

de estructura. 

 

3.3 Traducción inversa 

 

El siguiente pilar teórico para esta investigación es la práctica de la traducción inversa, 

sus consideraciones y relevancia en el ejercicio traductor. Se entiende como traducción 

inversa a aquella que es “realizada de la lengua materna hacia una lengua extranjera” (De 

la Cruz Trainor 54). Esta actividad, generalmente, está asociada a fines didácticos de la 

traducción, sin embargo, no se puede negar que la realización de un proyecto de traducción 

inversa puede tener un fin comercial dentro de un proyecto editorial, lo que para este 

proyecto es un punto que considerar. 

Si se tiene en cuenta desde un inicio que el inglés es el principal idioma de los 

libros, los periódicos y la mayoría de los medios audiovisuales, “la capacidad de traducir 

desde y hacia esta lengua se ha convertido en una necesidad ineludible” (De la Cruz 

Trainor 55). Por lo tanto, esta lengua no se puede considerar solo como un idioma más, 

sino como el vehículo comunicativo universal y con capacidades de internacionalizar 

aquello que se está traduciendo. Como se mencionó en la introducción de esta 

investigación, parte de las motivaciones de este proyecto tienen relación precisamente con 

la internacionalización de la industria de las historietas chilenas, específicamente de la 

obra a analizar, en instancias que se desarrollan fuera de Chile. 

Aunque esta actividad es bastante discutida entre los teóricos de la traducción, 

existen otros quienes defienden y argumentan a favor de esta práctica. Isabel Cómitre 

Narváez (2003) expone que, en los países germanófobos, “investigadoras como Snell- 

Hornby (1999), se han mostrado favorables a la traducción inversa. Esta autora se expresa 

así al respecto: “los traductores profesionales –tanto en su formación como en su práctica 
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profesional– deben traducir tanto desde como hacia la lengua extranjera” (384). En este 

sentido, hoy se puede apreciar que la situación real de muchos países de habla hispana 

en los últimos años ha dado espacio a que en ciertas áreas la cantidad de trabajo de 

traducción hacia lenguas distintas del español sea cada vez más importante y extenso. La 

conexión entre países hispanohablantes y angloparlantes es tan directa, que los mercados 

empiezan a generar interés entre ellos en la medida en que, a través de la traducción, se 

pueden expandir considerablemente.  

Neuzig y Grauwinkel (2007) presentan un esquema tremendamente útil para 

llevar a cabo el proceso de traducción inversa o indirecta, el que considera esta actividad 

como un acto comunicativo y de transmisión de la información y no simplemente de 

traspaso entre una lengua a otra. Consideran, a raíz de lo anterior, que  la traducción 

inversa no es “una traducción directa con peores resultados”, sino que es otro  tipo de 

traducción que tiene ventajas en comparación con la traducción a la lengua materna. 

Esta actividad, por lo tanto, implica una serie de decisiones para enfrentarse a los 

posibles riesgos. Estos autores, finalmente, consideran que otro factor que se debe tener 

en cuenta para la traducción es la noción de exactitud o equivalencia a nivel de 

contenido, así como de la adecuación lingüística. 

Las fases de este modelo de traducción se presentan de la siguiente forma. Cabe 

mencionar que se han realizado precisiones de acuerdo con esta investigación:        

Fase 1: Aproximación al texto original antes de la traducción. Decodificación, recepción 

y análisis del texto original, detección de “trampas en el original”. En el caso de esta 

investigación, durante este proceso se identificaron los problemas de traducción. Hay que 

aclarar que esta última fase se realizó después de haber escogido el texto original, por lo 

que ese proceso no se integra dentro del modelo. 

Fase 2: Preparación del texto original antes de la traducción. Reformulación, aplicación 

de técnicas y/o estrategias de traducción. 

Fase 3: Preparación de la traducción. Documentación y búsqueda de terminología 

bilingües.  

Fase 4: Elaboración de la traducción. Codificación, traducción más cercana a lo literal, 

cumplimiento de las convenciones lingüísticas y estilísticas en la lengua meta. 
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Fase 5: Revisión por un especialista en la materia, solo en caso de publicación de 

la traducción. (Neuzig y Grauwinkel, citado en Wimmer 129-130).  

Estas fases fueron consideradas durante todo el proceso de investigación y 

elaboración de la propuesta de traducción. Aunque existen muchos otros modelos de 

traducción inversa, estas fases permiten cierta flexibilidad durante el proceso (es decir, se 

pueden realizar modificaciones, añadir procesos, etc.). Esto es importante para esta 

investigación, ya que hasta que no se comenzó el proceso de traducción no se identificaron 

todos los fenómenos que afectan el resultado, por lo que en estos casos es pertinente 

tener un diseño un  tanto más flexible que permita modificar procesos mientras se llevan 

a cabo. 

 

3.4 Problemas y técnicas de traducción 

 

Después de haber establecido los problemas propios de la traducción de este formato, es 

importante especificar qué se entiende por problema de traducción. A lo largo de esta 

investigación se tratarán los problemas de traducción a partir de la definición propuesta 

por Hurtado Albir, quien a su vez toma la definición inicial de Nord (1991). De esta 

manera, los problemas de traducción son “las dificultades (lingüísticas, extralingüísticas, 

etc.) de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor a la hora de realizar una 

tarea traductora” (286). Hurtado Albir agrega que, al momento de definir los problemas 

de traducción y las dificultades traductológicas, hay que considerar en todo momento la 

experiencia o formación (y el nivel) del traductor a cargo, ya que este hecho influirá, 

explica la autora, inevitablemente en el proceso de sistematización de problemas de 

traducción y en los criterios de resolución de problemas (287). Este punto será retomado 

en otra discusión teórica fundamental de esta investigación, la cual aborda la 

importancia de la formación del traductor y cuán necesaria es esta para la labor. 

De este modo, a partir de las propuestas de Nord (2009), se puede resumir la 

siguiente clasificación para los problemas de traducción: 

 
1. Problemas lingüísticos. Son fenómenos que se relacionan e identifican en el 

análisis del código lingüístico de origen o de llegada, especialmente en el plano 
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léxico (léxico no especializado) y en el morfosintáctico. Por ejemplo: existen lenguas 

en las que la forma verbal del gerundio no tiene un equivalente directo, por lo que el 

traductor debería buscar una construcción oracional, una estructura particular o una 

expresión que cumpla una función lo más similar posible a la del gerundio en el texto 

original.  

 

2. Problemas textuales. Son fenómenos que se relacionan con aspectos de 

coherencia, progresión temática, cohesión, imágenes, tipologías textuales 

(convenciones de género textual), perspectiva, estilo, tono. Por ejemplo: muchos 

autores crean juegos de palabras, figuras, neologismos que son propios de su estilo y 

del efecto que quieren transmitir. En ese sentido, el traductor debería abordar esas 

figuras de acuerdo con el tipo de texto y, más importante, de acuerdo con el efecto 

que se busca en el original.  

 

 

3. Problemas culturales. Son fenómenos que se refieren específicamente a 

cuestiones culturales, relacionadas  con valores, mitos, percepciones, creencias y 

comportamientos y sus representaciones textuales, así como con las diferencias 

culturales de estos. Por ejemplo: constantemente el traductor deberá estar atento a las 

diferencias en los sistemas de medición existentes tanto en la lengua de origen como 

en la de llegada y sus equivalencias. Sería un error, por ejemplo, mantener una 

medición en pies y pulgadas si en la lengua de llegada se utilizan los metros y 

centímetros, así como sería un error mantener los grados Fahrenheit si en la lengua 

de llegada se utilizan los grados Celsius.  

 

4. Problemas pragmáticos. Son fenómenos vinculados con la función del texto 

(basándose en el escopo o encargo de traducción), la intención con la que se produce 

el texto, con los derivados del encargo de traducción, las características del receptor 

del texto, del contexto en el que se efectúa la traducción o del espacio y/o formato del 

texto. Por ejemplo: un texto que en la lengua de origen se utiliza como folleto 

turístico para conocer un lugar en particular, en la lengua de llegada podría 

perfectamente utilizarse para estudiar un idioma y ciertas expresiones. En ese 
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sentido, el traductor debería considerar las características de los receptores y utilizar 

técnicas y estrategias que permitan cumplir el objetivo que tendrá dicho material en 

la lengua de llegada (Nord 234-236).  

 

 

Para sustentar y explicar las soluciones a los problemas identificados en la 

propuesta, se utilizarán los postulados de Amparo Hurtado (2001). Según la autora, las 

técnicas de traducción se consideran aquellos procedimientos verbales concretos, 

visibles “en el resultado de la traducción, para conseguir la equivalencia traductora” 

(257) de microunidades textuales. Según   Hurtado, el interés que tienen los teóricos de la 

traducción sobre este tema radica en el hecho de que “proporcionan un metalenguaje y 

una catalogación que sirve para identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia 

traductora” (257). Vinay y Darbelnet, según  Hurtado, son los primeros en proponer e 

identificar siete técnicas (llamadas también procedimientos técnicos) de traducción: 

“préstamo, calco, traducción literal, trasposición, modulación, equivalencia y 

adaptación” (257). 

Son, sin embargo, los aportes de Molina Martínez (2006) los que conviene 

considerar para este análisis, ya que esta clasificación es la más reciente para abordar los 

problemas de traducción, además, posee la particularidad de estar basada en múltiples 

clasificaciones, recogiendo lo mejor de cada una hasta la fecha. Las técnicas que recoje 

Molina Martínez son: adaptación, ampliación lingüística, amplificación, calco, 

compensación, compresión lingüística, creación discursiva, descripción, equivalente 

acuñado, generalización, modulación, particularización, préstamo, reducción, sustitución, 

traducción literal, transposición y variación. Estas técnicas se definen de la siguiente 

manera: 

1. Adaptación 

 
Adaptar una microunidad lingüística, según Martínez, implica reemplazar un 

elemento cultural de origen por otro propio de la cultura de llegada. Ejemplo: 

reemplazar el “basketball” por el “fútbol” en una traducción al español. 
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2. Ampliación lingüística 

 
La ampliación lingüística, según el autor, se realiza a través del uso de más 

elementos lingüísticos en la traducción. Ejemplo: “No way” por “De ninguna 

manera”. 

3. Amplificación 

 
Este procedimiento se lleva a cabo a través de la introducción de formulaciones 

que no existen en el texto de origen. Ejemplo: Las notas a pie de página, los 

comentarios o las notas del editor son tipos de amplificación. 

4. Calco 

 
El procedimiento del calco, de acuerdo con Molina Martínez, se lleva a cabo a través de la 

traducción literal de una palabra. Ejemplo: “football” por “balompié”. 

 

5. Compensación 

 
Para realizar este procedimiento, el autor explica que es necesario introducir en 

otro lugar del texto un elemento de información que no ha podido reflejarse en el 

mismo sitio en que está situado en el texto de origen. Ejemplo: una foto o 

una explicación del culturema se integra en un lugar en el texto meta que no 

coincide con el sitio donde aparece en el texto de origen. 

6. Compresión lingüística 

 
A diferencia del procedimiento de la ampliación lingüística, en palabras de Molina 

Martínez, la compresión lingüística se trata de resumir los elementos lingüísticos. Ejemplo: 

“Yes, so what?” por “¿Y?” 

 
7. Creación discursiva 

 
Según Molina Martínez, en el procedimiento de la creación discursiva el traductor 

establece una equivalencia efímera que no está presente en el original. Esta técnica 

también puede estar enfocada en la creación de efectos o significados. Por ejemplo, 

algunos títulos de películas como The parent trap y su traducción en España como Tú a 

Londres y yo a California.  
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8. Descripción 

 

Para Molina Martínez, el procedimiento de la descripción consiste en cambiar un 

término del texto de origen por la descripción de su forma o función en el texto 

meta. Ejemplo: “el pan de Pascua” por “el bizcocho típico que se come en 

Navidad en Chile”. 

9. Equivalente acuñado 

 
En este caso, según Molina Martínez, se puede utilizar un término reconocido 

como equivalente en la lengua meta. Ejemplo: “They are as like as two peas” por 

“Son como dos gotas de agua”. 

10. Generalización 

 
La generalización, explica Molina Martínez, consiste en utilizar un término más general o 

neutro. Ejemplo: “a pint of beer” por “una cerveza”. “A pint” significa simplemente “un 

trago de cerveza”, por lo que en este caso se utilizó un término más general, simplemente 

“una cerveza.  

 
11. Modulación 

 

La modulación, de acuerdo con la categorización de Molina Martínez, busca 

realizar un cambio en el punto de vista, enfoque o categoría de pensamiento 

respecto al texto de origen. Puede ser léxica o estructural. Ejemplo: “you are going 

to have a son” por “vas a ser padre”. 

12. Particularización 

 
Para realizar este procedimiento, explica Martínez, el traductor debe utilizar un 

término más preciso o concreto que en el texto de origen. Ejemplo: “Una 

cerveza, por favor” por “A pint of beer, please”. 

13. Préstamo 

 
Este procedimiento se puede realizar utilizando una palabra sin modificarla (lo 

que se considera como un préstamo puro) o integrar la palabra naturalizada, 
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según lo propuesto por Molina Martínez. Ejemplo: Préstamo puro podría ser la 

utilización de la palabra “staff” y préstamo naturalizado se considera la 

utilización de expresiones como “resetear”. Ambos casos hacen especial énfasis 

en el texto de origen, sin embargo, el préstamo puro se considera explícitamente 

más extranjerizante por estar introducido sin modificarse o sin explicación. 

14. Reducción 

 
A partir de Molina Martínez, con este procedimiento se busca eliminar en el 

texto meta algún elemento del texto de origen, de manera total o parcial. 

Ejemplo: se puede eludir el mes de ayuno como aposición a Ramadán en una 

traducción hacia el árabe. En este caso, se hace énfasis en el texto de llegada, el 

traductor decide quitar un elemento del texto de origen. 

15. Sustitución 

 
Este procedimiento, según el autor, se usa para cambiar elementos lingüísticos 

por paralingüísticos o pertenecientes a otros códigos o viceversa. Ejemplo: 

traducir el gesto árabe de llevarse la mano al corazón por “gracias”. 

16. Traducción literal 

 
Esta técnica, según Martínez, se lleva a cabo a través de la traducción palabra por 

palabra del original. Ejemplo: “It’s raining cats and dogs” por “están lloviendo 

perros y gatos”. 

17. Transposición 

 
Molina Martínez explica que, al utilizar este procedimiento, se cambia la 

categoría gramatical del original. Ejemplo: “After he comes back” por “Después 

de su regreso”. 

18. Variación 

 
A través de esta técnica, según el autor, se busca cambiar elementos lingüísticos 

o paralingüísticos como cambios de tono textual, estilo o dialectos geográficos. 

Ejemplo: introducción o cambio del dialecto de los personajes en un texto 

dramático (Martínez 269-271). 
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Para el caso particular de esta investigación, la descripción y clasificación tanto de 

los problemas como de las técnicas es central. Como se analizará más adelante, los géneros 

textuales, si se abordan de manera individual y se considera la función que cumplen dentro 

de un todo, presentan problemas particulares que deben ser trabajados distintas formas, 

con distintas técnicas. En última instancia, es el género lo que le permite al traductor tomar 

ciertas decisiones traductológicas al momento de enfrentarse a varios textos.
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3.5 Géneros textuales y traducción 

 

Según Guiomar Elena Ciapuscio (2005), la noción de género textual tiene una relevancia 

innegable en la lingüística contemporánea y en los estudios de traducción. Según la 

autora, desde el punto de vista teórico, esto se explica porque “presenta nuevas tareas y 

desafíos para los analistas, en la medida que trata con unidades complejas –los textos, los 

discursos– cuya naturaleza y posibilidades descriptivas y explicativas son objeto de 

debate” (32) en las distintas corrientes y líneas de estudio. Por otro lado, desde el punto 

de vista  aplicado, según la autora, los conocimientos sobre géneros textuales son 

fundamentales para optimizar “los procesos de adquisición y la enseñanza de la lengua 

materna, de lenguas segundas y extranjeras, y para contribuir con la eficiencia y 

efectividad de los intercambios en los más diversos ámbitos del uso lingüístico” (32). 

Algunos de los campos con más intercambio son el turismo, la comunicación 

institucional, la traducción especializada, los sistemas de digitalización, documentación 

y archivos, así como los productos de carácter informático.  

Los géneros son, según Ciapuscio, “esquemas accionales complejos que reúnen 

aspectos situacionales, accionales (funcional–comunicativos) y estructurales” desde una 

perspectiva lingüístico–analítica (42). Por otro lado, los géneros se consideran 

dependientes de una cultura y una historia particular, “en tanto responden a necesidades 

sociales y comunicativas específicas; tienen  realidad cognitiva, en la medida en que son 

conocidos y empleados por los hablantes para sus tareas comunicativas” (42). A partir de 

lo anterior, se puede extraer que los conocimientos de los hablantes sobre los géneros 

textuales actúan a manera de orientaciones generales, flexibles, para el actuar 

comunicativo en general. 

En cuanto a la perspectiva o enfoque funcional–comunicativo, el enfoque de los 

géneros textuales se concentra en el carácter accional de los textos, es decir, su 

significado en la relación comunicativa entre emisor y receptor: “la categoría de análisis 

central es la de función textual, que se comprende como la intención comunicativa 

dominante del emisor, expresada con recursos convencionales en el texto” (42). Dentro del 

punto de vista funcional, Ciapuscio distingue  4 niveles de análisis sobre los géneros 
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textuales, siendo el primer nivel que menciona la autora, el de la funcionalidad, el más 

importante para esta investigación. La autora divide en 5 funciones principales que cumplen 

los géneros textuales: “expresarse, contactar, informar, dirigir, producir efectos estéticos” 

(43). De acuerdo con estas funciones se describirá el corpus de análisis de la 

investigación. 

En consideración con lo anterior, si se establece que los géneros funcionan como 

esquemas o modelos de comunicación, estos se pueden vincular al proceso de traducción. 

Cuando se traduce, se hace para situaciones y propósitos comunicativos específicos. Es 

decir, se escriben traducciones que satisfagan las necesidades y convenciones de géneros 

textuales específicos en el idioma y la cultura de destino. 

En ese sentido, la teoría de género resulta interesante para los estudios de 

traducción porque vincula el nivel micro de la escritura y el texto con el nivel macro del 

discurso y el contexto, une el proceso con el producto e integra los enfoques cognitivo, 

social y profesional de la traducción. Así, la noción de género reúne elementos críticos en 

la traducción como el perfil del lector, expectativas y preferencias; la situación 

comunicativa y el propósito; y el contexto sociocultural. Para esta investigación, lo más 

importante es la esfera del propósito y función de los géneros que componen la obra de 

Sebastián Garrido. 

 

Para Isabel García Izquierdo y Vicent Montalt i Resurreccio (2015), el género es 

tanto el punto de partida como el objetivo de la traducción. “Ya sea consciente o 

inconscientemente traducimos desde y hacia géneros. Esto nos permite tener en cuenta 

todos los factores comunicativos relevantes desde el punto de vista del proceso y del 

producto” (136). Por tanto, el género se ve como un espacio donde convergen todos los 

elementos fundamentales del acto comunicativo y donde se pueden desarrollar plenamente 

las perspectivas lingüística, cognitiva y cultural (socioprofesional) triple del análisis 

orientado a la traducción. 

Las autoras recurren a Bhatia (1998) para afirmar que los géneros tienen rasgos 

característicos que los hacen dinámicos, creativos y versátiles, y que estos rasgos tienen 

que ver con diferencias en la organización y en las estrategias utilizadas por los 

participantes para lograr sus propósitos. En palabras del autor, cualquier escritor 
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profesional de géneros "necesita ser sensible a las limitaciones interculturales y 

transculturales que operan sobre géneros más allá de las fronteras nacionales, culturales y 

étnicas" (citado en García Izquierdo y Montalt i Resurreccio 138). En consecuencia, el 

traductor como escritor profesional debe ser consciente de todas estas restricciones, no 

solo aquellas que tienen que ver con la búsqueda de una equivalencia a nivel textual, sino 

que también aquellas relacionadas con la cultura en la que se inserta el texto de llegada. 

Como lector del texto fuente, el traductor participa en el género fuente, siendo su 

principal objetivo extraer la información requerida por el lector objetivo. Como escritor, 

el traductor participa en el género de destino, siendo su principal objetivo producir un 

texto que eventualmente se insertará en una situación de destino particular. En los géneros 

profesionales, el traductor puede ser mejor descrito como “un forastero tanto en los 

géneros de origen como en el de destino en el sentido de que no pertenece a la comunidad 

profesional para la que está traduciendo” (García Izquierdo y Montalt i Resurreccio 138- 

139). 

Ser un forastero le permite centrarse en el género en su conjunto, según las autoras, no solo 

en los contenidos y terminología, y comprender no solo sus hábitos comunicativos, 

restricciones y posibilidades, sino también la forma en que los diferentes géneros 

interactúan tanto en el idioma de destino como en el de origen y las culturas tanto de 

origen como de destino. Este conocimiento genérico multilingüe y multicultural no solo 

constituye la competencia del traductor y define su identidad profesional, sino que 

también es crucial para su papel como comunicador interlingüístico e intercultural. 

En síntesis, los géneros no son solo construcciones semióticas que imponen 

restricciones al traductor, sino espacios de oportunidad para realizar cierto tipo de 

actividades, significados y relaciones. Según las autoras anteriormente mencionadas, los 

géneros ofrecen múltiples recursos comunicativos que deben utilizarse para empoderar al 

traductor, en lugar de restringirlo. Las traducciones están entrelazadas con géneros, que 

en sí mismos son procesos sociales orientados a objetivos y escenificados y conllevan 

dificultades específicas al momento de traducirlos. Desde esta perspectiva, debería 

hacerse más énfasis en los conocimientos y competencias genéricos en la formación de 

traductores profesionales. 
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3.6 Competencia traductora 
 

Para hablar de competencia traductora y su relación con la traducción de géneros textuales, 

primero se deben definir y caracterizar este concepto. Para Amparo Hurtado Albir (2007), 

la competencia traductora se limita específicamente a aquella “habilidad de saber 

traducir” y distingue cinco subcompetencias: 

1. Competencia lingüística en las dos lenguas, que se compone de 

comprensión en la lengua de partida, producción en la lengua de llegada, y 

que es escrita u oral; 

2. Competencia extralingüística, es decir, conocimiento enciclopédico, 

cultural y temático;  

3. Competencia de transferencia o traslatoria, que consiste en saber recorrer 

correctamente el proceso traductor, o sea, saber comprender el texto 

original y reexpresarlo en la lengua de llegada según la finalidad de la 

traducción y las características del destinatario; 

4. Competencia profesional o de estilo de trabajo, que consiste en saber 

documentarse, saber utilizar las nuevas tecnologías, conocer el mercado 

laboral; 

5. Competencia estratégica, procedimientos conscientes e individuales 

utilizados por el traductor para resolver los problemas encontrados en el 

desarrollo del proceso traductor en función de sus necesidades específicas 

(Hurtado Albir 385). 

 

De manera general, la competencia traductora, según García Izquierdo, Ezpeleta 

Piorno y Montalt i Resurreccio (2011) se define siguiendo el modelo pedagógico de 

competencia (las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a cabo una 

actividad con éxito) y por tanto incide en diferentes aspectos de la formación (y del 

trabajo) del traductor. Esta es la opinión de autores como Kiraly (1995), para quien ciertos 

aspectos, como la necesidad de poseer conocimientos tanto especializados como 

culturales, se comparten con otras profesiones (citado en García Izquierdo, Ezpeleta 
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Piorno y Montalt i Resurreccio 2). Sin embargo, existen aspectos que se circunscriben al 

ámbito de la traducción y que constituyen la piedra angular de la definición del concepto 

de competencia traductora. Como se discutirá más adelante, esto se refiere a 

conocimientos específicos. 

Neubert (2000) afirma que la práctica de la traducción y, por tanto, la enseñanza 

de la traducción, requieren una competencia única que se compone o podría considerarse 

que integra un conjunto de competencias que incluyen, por ejemplo, la competencia tanto 

en la fuente y los idiomas de destino (citado en García Izquierdo, Ezpeleta Piorno y 

Montalt i Resurreccio 3). Según este autor, para poder responder a la pregunta de en qué 

consiste la competencia traductora, en primer lugar, es necesario tener en cuenta una serie 

de factores contextuales que subyacen a los conocimientos y habilidades requeridos por 

los traductores, a saber: la complejidad, la heterogeneidad, y la aproximación del 

conocimiento experto que poseen los traductores, ya que les resulta imposible abarcar toda 

la gama de aspectos o campos dentro de las áreas en las que trabajan. 

 

Lo que realmente sucede es que los traductores adquieren la capacidad de hacerse 

una idea del tema y facilitar el entendimiento entre expertos pertenecientes a diferentes 

culturas y en diferentes idiomas. Como resultado de la naturaleza aproximada de sus 

conocimientos, la competencia traductora se encuentra siempre en un estado de 

adquisición en constante cambio que requiere que los traductores introduzcan 

continuamente nuevos conocimientos y, por tanto, posean la capacidad de ser creativos. 

Para obtener los resultados deseados, el traductor también debe estar consciente de la 

situación en la que se desarrolla la traducción y ser capaz de adaptarse a situaciones 

tanto recurrentes como novedosas, además de ser capaz de afrontar las situaciones 

cambiantes que surgen de la propia historicidad de su obra. 

Las convenciones que caracterizan a los géneros son los rasgos formales que han 

sido sancionados por la comunidad que los usa, más que otros que serían lingüísticamente 

aceptables pero que no se ajustan a los patrones previamente acordados. Estos incluyen 

los elementos directamente observables del hecho comunicativo, como sus características 

macroestructurales, por ejemplo, la estructura, las secciones, los movimientos, y también 

los aspectos intratextuales o microestructurales que ofrece (incluyendo el grado de 
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formalidad del discurso utilizado y la forma en que se dirige al lector, la modalidad, los 

conectores, los ítems léxicos que se emplean, el grado de densidad terminológica, la 

fraseología, la utilización de elementos gráficos no verbales, etc.). 

Dependientemente de la naturaleza de cada género, algunos parámetros serán 

más importantes que otros. En lo que respecta a la traducción, tampoco todos los 

parámetros son igualmente importantes. El enfoque tiende hacia las áreas 

macroestructurales e intratextuales, donde existen diferencias en la forma en la que se 

utilizan las convenciones en la cultura de origen y la cultura de destino. Según García 

Izquierdo, Ezpeleta Piorno y Montalt i Resurreccio, la competencia traductora puede 

ayudar a potenciar o consolidar habilidades y destrezas relacionadas con las 

subcompetencias bilingües y extralingüísticas. También permite a los traductores: 

• Comprender diferentes tipos de textos de diferentes campos y áreas temáticas; 

• Adquirir un conocimiento básico de las disciplinas a las que pertenecen los géneros; 

 
• Automatizar las tareas de traducción (10). 

 

 

Esto implica que la competencia traductora contribuye a potenciar o consolidar 

habilidades y destrezas relacionadas con lo comunicativo y textual, subcompetencias 

temáticas y psicofisiológicas propuestas por Kelly (2005), quien esquematiza estas 

competencias de la siguiente forma: 

Competencia de traducción: 

 
- Hacer de la comprensión de los textos un proceso automático rutinario en 

función del género al que pertenecen; 

- El género como plantilla conceptual (relación lógica entre información e 

internalización). 

Subcompetencias bilingües, extralingüísticas y psicofisiológicas (grupo PACTE, 

Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación): 

- Comprensión en el idioma de origen; 

- Conocimientos temáticos; 

- Facultades cognitivas de memoria y atención. 



49 
 

 
Comunicativo y textual, temático y subcompetencias psico-fisiológicas: 

 

- Comprensión de diferentes tipos de textos de diferentes campos; 

- Conocimientos básicos de las disciplinas; 

- Automatización de tareas de traducción (Kelly, citado en García Izquierdo, 

Piorno  y Montalt i Resurreccio 10). 

 

 
Para la traducción de cómics en español es especialmente importante considerar lo que 

Kelly denomina como subcompetencias bilingües, extralingüísticas, comunicativas y 

temáticas. Si bien para muchos traductores no es necesario ser experto para poder traducir 

un tipo de texto y un formato en específico (como lo es el cómic), sí es importante 

considerar que tener conocimientos básicos, y dedicarle tiempo a investigar sobre ello, 

facilitaría la labor del traductor para desarrollar su trabajo. 
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IV Metodología 

4.1. Delimitación y descripción del corpus de trabajo y del corpus de análisis 
 

El corpus de trabajo de esta investigación corresponde a la novela gráfica El Imposible 

Mono Místico (2017) de Sebastián Garrido. En el presente trabajo se entiende como corpus 

de trabajo aquel material que es central en la investigación, pero que, a diferencia del 

corpus de análisis, está entero, sin intervenir, sin segmentar, e integra los textos que 

componen corpus de análisis propiamente tal. Para la obtención del material digital, se le 

solicitó personalmente al autor enviar una versión en PDF de la obra, a lo cual accedió sin 

mayor problema. No obstante, el primer acercamiento a la versión física de este fue en el 

proceso de edición en 2017. El corpus de trabajo está compuesto de las siguientes 

secciones en el libro: 

 Sección llamada “epopeya”. 6 páginas de narración inicial con texto e imágenes. 

 Secciones llamadas “evolución” y “elegía” (segunda y penúltima sección). 20 

páginas con viñetas. 9 de ellas tienen texto. 

 Sección llamada “eclecticismo”. 4 páginas de bitácoras científicas, solo con texto. 

 Una sección sin nombre específico. 15 páginas con cartas, solo con texto. 

 Sección llamada “experimento”. 12 páginas de textos sobre experimentación, las 

páginas contienen texto e imágenes. 

 Sección llamada “expedición”. 11 páginas de diario de expedición, las páginas 

contienen texto y algunas ilustraciones. 

 Sección llamada “ensamble”. 6 páginas con juegos de palabras, las que contienen 

texto e imágenes. 

Respecto al corpus de análisis, este se delimitó de acuerdo con los distintos géneros 

textuales que componen la obra. Tal como se explicó con anterioridad, en esta 

investigación se entiende corpus de análisis a aquel conjunto de textos específicos que se 

extrajeron del corpus de trabajo completo y que se analizarán en concreto a lo largo de 

este trabajo. Se seleccionaron 7 textos representativos de la obra, cada uno de ellos 

perteneciente a un género textual distinto. Este proceso se realizó considerando que, a 
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pesar de que no se muestre la obra completa, se entienda el contenido y la forma de esta a 

partir de la selección. Se seleccionaron algunas páginas que tienen texto y otras que tienen 

imágenes y texto. Como ya se mencionó anteriormente, esta novela gráfica presenta en sí 

misma varios géneros textuales, lo que podría resultar interesante al momento de elaborar 

la propuesta de traducción, plantear problemas y soluciones, y, en última instancia, 

permitiría reflexionar en torno a cómo abordar traductológicamente varios géneros que 

coexisten en un solo libro. El esquema de la composición del corpus de análisis queda de 

la siguiente manera: 

 Dos páginas de la primera sección (texto + imagen) 

 Dos páginas con viñetas de la sección “evolución” 

 Una página (una bitácora completa) de la tercera sección 

 Seis páginas de la sección sin nombre (una carta completa) 

 Dos páginas de la quinta sección (imagen y texto) 

 Dos páginas de la sexta sección (solo texto) 

 Una página de la séptima sección (imagen y texto) 

 

 

4.2. Descripción de los instrumentos o herramientas utilizadas 

 

En esta investigación no se plantearon fenómenos particulares a observar, sino que, partir 

de la identificación de problemas en el texto fuente y soluciones planteadas en la 

traducción, se analizaron aquellos fenómenos más relevantes de la propuesta. Debido a 

que no hay unidades mínimas de análisis, la extracción y selección del corpus de análisis 

se realizó de forma manual, partir de los criterios mencionados en el punto anterior: se 

escogió un texto de cada género presente en la obra, y con la herramienta de Adobe 

Acrobat Reader DC para editar PDF se generó un archivo solo con aquellos textos que 

conforman el corpus de análisis de este trabajo. 

Para escoger específicamente los textos de análisis, se consideraron las primeras 

páginas de cada sección, por ejemplo, el inicio del diario de expedición, la primera 
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bitácora, la primera carta, etc. En el único caso en el que no se escogieron las primeras 

páginas de una sección fue en el caso del juego de palabras, ya que esta selección se realizó 

pensando en un ejemplo que fuera interesante para la investigación. Además, escoger 

cualquier página de esta sección no afecta realmente la continuidad del relato. Ese fue el 

último criterio a considerar: la continuidad de la historia. Tal como lo explica el propio 

Garrido en la entrevista mencionada en una de las secciones anteriores, esta historia se 

construye a partir de distintos fragmentos (los distintos géneros textuales), por lo que, a 

pesar de ser formalmente distintos, existe en ellos un hilo conductor que nos cuenta la 

historia. En ese sentido, los textos que se consideraron para esta investigación buscan 

mantener esa continuidad a través de los géneros textuales. 

 

 

4.3. Descripción del proceso de análisis de los datos 

 

Para organizar y exponer el análisis, se segmentó el texto en oraciones y párrafos, lo que 

depende de la extensión del original. En primer lugar, los datos se presentaron con la(s) 

páginas del libro que contienen los textos de análisis, seguido por una tabla en la que se 

presenta la transcripción del texto y su traducción, con una columna que indica el número 

de segmento que corresponda. En una siguiente tabla se presenta la descripción y 

clasificación de los problemas, técnicas y soluciones adoptadas para los casos que resultan 

más relevantes e interesantes. Las unidades de interés que forman parte de las tablas de 

análisis son destacadas en negrita tanto en el texto original como en el texto traducido. La 

estructura de las tablas es la siguiente: 
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Transcripción texto 1 Traducción 

1 

2 

 

 
Presentación y clasificación de los problemas: 

Descripción de las técnicas utilizadas: 
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V Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

 
Texto de análisis 1 
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 Transcripción texto 1 Traducción 

1 Al comienzo, era uno. At the beginning, it was one. 

2 Luego, fueron lo uno… Then they were the one. 

3 Y lo otro. Together were something different. 

 

 
Presentación y clasificación de los problemas: 

A partir de uno de sus personajes de su primera novela gráfica, Sebastián Garrido narra 

en estas viñetas, en el formato prototípico del cómic, el origen de esta criatura mística. 

De acuerdo con el esquema propuesto por Ciapuscio, el texto 1 tiene como función 

principal, a través de la narración, dirigir al lector hacia el origen de este espécimen que 

protagoniza la obra. En general, este texto presenta problemas de carácter lingüístico 

derivados de la diferencia que existe en la estructura del español y el inglés, según la 

clasificación de Nord. 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

Para el segmento dos se tradujo literalmente, con esto se hace énfasis en que “the one” 

se refiere a ese algo único. La relación que existe entre el texto y la imagen de esa viñeta 

indica que se trata de la unión de dos elementos que ahora conforman algo nuevo, por 

lo que la traducción literal logra plasmar adecuadamente el contenido de esa frase en 

concordancia con la imagen. 

En el caso del segmento 3 (“Y lo otro”), se realizó una modulación en la estructura de 

la frase al traducirla. Al reformular y añadir “together” y “else” se puede enfatizar más 

en que esa cosa única se une a otra y juntas son “lo otro”, algo diferente a lo que eran 

por separadas. Esta modulación, este cambio del punto de vista, captura mejor la idea 

que simplemente “another one” u “other”, ya que estas equivalencias capturan 

simplemente la idea de algo más, pero no algo distinto, sobre todo considerando la 

oración de la viñeta anterior. Además, la expresión “the one and the other” es poco 
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utilizada en inglés, por lo que se perdería naturalidad y fluidez al traducir el segmento 

de esa forma. 
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Texto de análisis 2 
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 Transcripción texto 2 Traducción 

1 Bitácora proyecto VNR52616 Project log VNR52616 

2 Responsable: Dr. H. Holtz Leader: Dr. H. Holtz 

3 Fecha: 04/02/2013 Date: 02/04/2013 

4 Sin novedad No changes 

5 Bitácora proyecto VNR52616 Project log VNR52616 

6 Responsable: Dr. H. Holtz Leader: Dr. H. Holtz 

7 Fecha: 05/02/2013 Date: 02/05/2013 

8 2130: el espécimen experimentó una 

variación mínima en los registros del 

encefalograma continuo. Se realiza una 

toma de muestras según el protocolo y se 

envía alerta a la comisión 

interdisciplinaria. 

2130: the specimen has 

experienced minimal variation in 

continuous 

electroencephalography 

recordings. Samples are collected 

according to the protocol and an 

alert is sent to the interdisciplinary 

commission. 

9 Bitácora proyecto VNR52616 Project log VNR52616 

10 Responsable: Dr. H. Holtz Leader: Dr. H. Holtz 

11 Fecha: 06/02/2013 Date: 02/06/2013 

12 0330: se informa de un corte de energía 

ocurrido en el piso donde se encuentra el 

laboratorio. Sin explicación aparente (se 

solicita investigación al equipo técnico de 

planta) los equipos de emergencia no se 

activaron, por lo tanto, las cámaras dejaron 

de funcionar a las 0103 h. 

0330: a power outage occurred 

on the floor where the 

laboratory is located is reported. 

With no apparent explanation 

(investigation is requested from 

the plant technical team) the 

emergency equipment was not 

activated, therefore, the cameras 

stopped working at 0103. 
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13 0545: Tras revisar la grabación, no se 

detectan interferencias atribuibles a 

factores humanos o ambientales. No 

obstante, dejo constancia de una casi 

imperceptible reacción del espécimen en 

los últimos cinco segundos de la grabación 

(010308-010313). Diagnóstico: posible 

reacción de los músculos faciales y 

movimiento ocular tras los párpados 

(¿reinicio del ciclo REM?). 

0545: After reviewing the 

recording, no interference 

attributable to human or 

environmental factors is detected. 

However, I put on the log that 

there is a barely perceptive 

reaction of the specimen in the last 

five seconds of the recording 

(010308-010313). Diagnosis: 

possible reaction of the facial 

muscles and eye movement behind 

the eyelids (restart of the REM 

cycle?). 

14 1330: Tras reunión de la comisión 

interdisciplinaria de estudio y evaluación 

del proyecto, se determina que el corte de 

energía, si bien inexplicable en origen hasta 

el momento, no está fuera de las variables 

de la rutina. Se acuerda, previa aprobación 

presupuestaria, la instalación de una tercera 

fuente alternativa de poder. Se aprueba la 

solicitud del especialista a cargo para 

revisar los últimos segundos registrados en 

la grabación y se envía el registro al 

Departamento de Documentación del 

Centro de estudios digitales de la Fundación 

Stavim-Modreau. 

1330: After the interdisciplinary 

commission meeting for the study 

and evaluation of the project, it is 

determined that the power outage, 

although it remains inexplicable, is 

not outside of the routine variables. 

After budget approval, the 

installation of a third alternative 

source of power it is agreed. The 

request of the specialist in charge to 

review the last seconds of the 

recording is approved, and the 

record is sent to the Documentation 

Department of the Center for 

Digital Studies of the Stavim- 

Modreau Foundation. 
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15 Asisten a la reunión: 

-Dr. N. Calid, teratología. 

-Dra. J. Novhomme, genética. 

-Dr. B. Khalus, fisiología. 

-Dr. H. Holtz, neurología. 

Attended by: 

-Dr. N. Calid, teratology. 

-Dr. J. Novhomme, genetics. 

-Dr. B. Khalus, physiology. 

-Dr. H. Holtz, neurology. 

 

 
 

Presentación y clasificación de los problemas: 

De acuerdo con esquema de Ciapuscio, en el caso de la bitácora científica, esta 

cumple la función de informar sobre los experimentos, protocolos y avances de la 

investigación en este espécimen, procedimientos que están a cargo del doctor H. 

Holtz. A partir de esto, se puede establecer que, según la clasificación de problemas 

de Nord, en la traducción de este texto se presentan problemas lingüísticos y 

culturales, ya que las diferencias que existen entre el texto fuente y el texto meta 

radican en la estructura de las oraciones y en algunas normas de presentación de los 

datos que se ciñen a las estructuras lingüísticas de cada cultura. 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

Al tratarse de un texto que solo registra objetivamente la información, se utiliza un 

lenguaje que es bastante transparente, sin metáforas. En ese sentido, la mayor parte de 

la traducción se realizó de manera literal. 

Algunos de los cambios más significativos tienen que ver con las convenciones 

culturales de la lengua meta, por ejemplo, en el caso de las fechas de los segmentos 3, 

7 y 11 se invierte el orden para adaptarse de acuerdo con las normas del inglés. Por otro 

lado, se invierte el orden de las oraciones o se transposicionan a través de la 

construcción de oraciones pasivas a activas o viceversa, esto para conseguir un texto 

más fluido en inglés. En el caso del segmento 3, se realizó una modulación desde el 

original, en la que se añade el sujeto al inicio de la oración y se reemplaza la estructura 
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de “dejar constancia” por “puse en la bitácora” (“I put on the log…”). Además, para 

que este cambio fuera coherente y la oración mantuviera esa claridad del lenguaje en la 

bitácora, se recurrió a la técnica de la ampliación lingüística: ese segmento está 

construido a partir de un verbo (con un sujeto tácito) y un sustantivo, mientras que en 

la traducción se añadió el sujeto, un artículo, un sustantivo, una conjunción y un verbo 

al final. Debido a que este texto tiene una función que necesita un lenguaje más claro y 

transparente, las técnicas utilizadas tienen como objetivo conseguir una traducción lo 

más fluida y transparente posible a través del cambio de ciertas estructuras más 

apropiadas en la lengua meta. 
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Texto de análisis 3 
 



63 
 

 

 

 
 Transcripción texto 3 Traducción 

1 Pienso: ¿ser o no ser? I think: ¿to be or not to be? 

2 Luego, existo. ∴ I am 

3 (O algo así) (Or something like that) 

4 Monologo M 

o 

Monologue 

k 

e 

y 

 

 
 

Presentación y clasificación de los problemas: 

En el caso del tercer texto de análisis, este tiene como función principal, según el 

esquema de Ciapuscio, producir efectos estéticos a través de la construcción de juegos 

de palabras, referencias y el ensamblaje que existe también en la ilustración. Por lo 

tanto, en este caso existen problemas lingüísticos derivados del tipo de texto. 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

En el caso del segmento dos, en el texto en español se construye a partir de 2 palabras 

y dos signos de puntuación. Hay, además, un espacio reducido en el globo de texto, por 

lo que se debe que considerar que la traducción no puede ocupar más espacio que ese. 

Tampoco se puede optar a una disminución en la fuente, porque ese recurso se utiliza 

en otra parte de la frase. 

Con la idea aprovechar el carácter visual y lúdico del texto y la imagen, se decidió 

sustituir la palabra “therefore”, que es más larga que “luego” y ocuparía más espacio,  

pero constituye parte de la referencia a Descartes en inglés, por su símbolo, el cual es 

comúnmente utilizado en las ciencias y las matemáticas. Si bien se podría haber 
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escogido un sinónimo de “therefore”, o incluso traducir la frase literalmente y utilizar 

el “then” correspondiente a la traducción de “luego” en español, esto rompería la 

referencia a Descartes que es conocida de esta forma en inglés (que utiliza “therefore”, 

no “then”). Como en este caso sí hay una restricción de espacio, es aceptable recurrir a 

símbolos que signifiquen lo mismo que en el original. 

El segmento tres se tradujo literalmente, ya que el autor recurre a la disminución de la 

fuente, por lo que se tendría más espacio para compensar la extensión de la frase en 

inglés. 

En el segmento cuatro nuevamente existe con una restricción de espacio. El autor hace 

una referencia a las piezas de un juego en el que se ensamblan letras para construir 

palabras. En este caso, el ensamblaje también está presente en la ilustración. En este 

juego de palabras es primordial que la segunda palabra se forme a partir de la primera, 

utilizando las letras que se tienen a disposición. En este ejemplo, la primera palabra es 

monologue, por lo que se conserva la traducción literal del original. Para ensamblar la 

otra palabra, mono, se puede traducir y ensamblar literalmente a “monkey”, por lo que 

se recurrió a ampliar lingüísticamente. Ensamblar letras de esta forma es una técnica 

que realiza en otro juego de palabras para construir “mono” en cosmonauta y demonio, 

por lo que se consideró esta técnica del mismo autor para resolver este problema e 

intentar respetar el uso del espacio el espacio. El autor modifica de la siguiente manera 

estos casos: 

Cosmonauta 

o 

Demonio 

O 
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Texto de análisis 4 
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 Transcripción texto 4 Traducción 

1 Alabado sea quien camina entre los 

silencios y las palabras, pues le 

pertenecen las cosas que son y las 

que podrían ser. 

Praised be the one who walks among 

silences and words, because it owns the 

things that are and those that could be. 

2 Por este sendero invisible Rahasyavādī Bandar went on a 

 peregrinó Rahasyavādī Bandar pilgrimage along this invisible path after 

 tras su exilio. Buscaba a los his exile. He was looking for warriors who 

 guerreros que le ayudarían a would help him regain his sullied honor 

 recuperar su mancillado honor after the defeat in Samar-Mavir. His army of 

 luego de la derrota en Samar-Mavir. monkeys and bears had been wiped out by 

 Su ejército de monos y osos había the avatar of Destruction with a thousand 

 sido aniquilado por los miles de arms. 

 brazos del avatar de la Destrucción.  

3 En aquellos parajes todo era 

incertidumbre e ilusión. Los 

recuerdos de las últimas batallas 

regresaron desde el tiempo sin 

tiempo; las sombras del pasado lo 

asaltaron y trajeron consigo el peso 

de la culpa. En su mente ya no había 

estrategia, solo instinto. 

In those places everything was uncertainty 

and illusion. The memories of the last battles 

returned from the timeless time, the 

shadows of the past assaulted him and with 

them brought the weight of guilt. In his 

mind there was no strategy, only instinct 

 

 

Presentación y clasificación de los problemas: 

De acuerdo con el esquema de funcionalidad de Guiomar Ciapuscio, este texto cumple 

la función de introducir y dirigir la narración hacia el origen místico de este espécimen 

que protagoniza el libro. Para esto, se recurre a la producción de efectos estéticos a 

partir de la replicación de un texto de carácter religioso-místico. 
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A pesar de que el texto tiene una fuerte relación con la producción de efectos estéticos, 

el lenguaje que utiliza es bastante transparente, por lo que los mayores problemas de 

traducción son mayormente lingüísticos y relacionados con la tipología textual (el 

género) al que pertenece. Se debe mantener, por lo tanto, el carácter narrativo, así como 

las referencias que hace a textos religiosos-místicos. 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

En el segmento 1 se utilizó la traducción literal considerando la adecuación de las 

expresiones en textos religiosos místicos en el caso de “Praised to be” (en español 

“Alabado sea”). Esta expresión es central en el texto y era lo más importante de 

conservar, ya que hace alusión a la misma estructura que utilizan las plegarias en las 

distintas religiones. 

En el segmento 2 se realizó una traducción mayormente literal, a excepción de la 

primera frase, ya que en esta se utilizó la técnica de modulación en el punto de vista, 

cambiando la expresión “peregrinó” por “se fue de peregrinaje” o “realizó un 

peregrinaje”, lo que en inglés se tradujo como “went on a pilgrimage”. Esta 

reestructuración cumple la función de transformar la oración y ubicar al sujeto al inicio 

de la oración, lo que en inglés queda mucho más claro y conserva el carácter narrativo 

de este género textual. 

En el segmento 3 se utilizó nuevamente la traducción literal en casi todo el texto, a 

excepción de la expresión “desde el tiempo sin tiempo”, lo que se tradujo como 

“timeless time”. En inglés, la expresión “tiempo sin tiempo” tiene un equivalente 

acuñado para expresar la idea de que algo sucede en un tiempo sin una secuencia 

ordenada socialmente significativa, un tiempo atemporal, similar al uso que en español 

tiene “desde el inicio de los tiempos”. 

En el caso de este texto y de la estructura de la imagen que lo acompaña, la restricción 

de espacio no es una limitación para la traducción. Para este texto se cuenta con una 

página entera, por lo que la traducción podría alargarse o disminuir sin mayor problema, 

sin tener que realizar grandes cambios. Sin embargo, debido a que el inglés 
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comúnmente tiene una estructura más precisa, en este caso la traducción ocupa menos 

espacio que el original, ya que los párrafos resultan más breves. 
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Texto de análisis 5 
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 Transcripción texto 5 Traducción 

1 Londres, 15 de marzo de 2015 London, March 15, 2015 

2 Querida Angela: 

Supongo que te habrá sorprendido 

recibir esta carta por correo 

tradicional. También te estarás 

preguntando qué son los otros 

documentos que incluí en el sobre. 

Bien, vamos por partes. Será difícil, 

pero eres la única persona en la que 

puedo confiar ahora. 

Dear Angela: 

I guess you were surprised to receive 

this letter by traditional mail. You may be 

wondering what the documents I 

included in the envelope are. Well, first 

things first. It will be hard to process, 

but you are the only person I can trust 

right now. 

3 Comienzo con una confesión: no he 

sido completamente honesta contigo. 

Por ejemplo, cuando hablamos sobre 

nuestros respectivos trabajos y tú me 

contaste que eras curadera en un 

museo de arte contemporáneo en 

Valladolid, yo te dije que ejercía 

como investigadora en un laboratorio 

farmacéutico transnacional. Pues 

bien, aquí la verdad: en ese entonces 

trabajaba como encargada de un 

experimento de manipulación 

genética conocido como “variables 

del factor Rhesus”. Sé que suena a 

título de película B y créeme que las 

similitudes no se quedaban en los 

clichés del género. Como sabrás, 

muchos experimentos de este tipo 

So, let me begin with a confession: I have 

not been completely honest with you. For 

instance, when we talked about our jobs 

and you told me that you were a museum 

curator at a contemporary art museum in 

Valladolid, I told you that I was working 

as a researcher in a transnational 

pharmaceutical laboratory. Well, here's 

the truth: at that time, I was working as 

the manager of a genetic manipulation 

experiment known as "Rhesus factor 

variables”. I know it sounds like a B 

movie title and believe me that the 

similarities did not remain just in the 

clichés of the genre. As you know, many 

of the experiments of this kind are 

covered by international regulations. The 

one I was working on violated at least 
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 están regulados por normativas 

internacionales. En el que trabajaba se 

violaban al menos tres convenciones 

sobre la materia, así que debía 

mantenerlo en secreto. Al comienzo 

creí se trataba de una especie de 

prueba de talento para jóvenes 

científicos, pero a los pocos días supe 

que la cosa iba en serio. Luego de tres 

años habíamos logrado crear los 

primeros seis híbridos, pero entonces 

fui trasladada a otro proyecto, uno 

que algunos llamaban, entre miedo y 

burla, “el mono que canta”. 

three regulations on the subject, so I had 

to keep it a secret. At first, I thought it 

was some kind of talent test for young 

scientists, but after a few days I knew that 

it was serious. After three years we had 

managed to create the first six hybrids, 

but then I was transferred to another 

project, one that some called, between 

fear and joke, "the singing monkey". 

4 Te pido que, antes de continuar 

leyendo esta carta, dejes de lado 

todo prejuicio y evites dudar de mi 

cordura (de eso me he encargado yo 

las últimas semanas). Pues bien, en 

pocas palabras, mi trabajo ha 

consistido en monitorear la actividad 

cerebral de un mono catatónico. 

Quizás su estado es más bien el de un 

muerto viviente o el de un no 

muerto…en fin, lo importante –y lo 

más extraño— es que el mono emite 

un casi imperceptible sonido, más 

bien una vibración, sin siquiera 

utilizar sus pulmones. Lleva cerca de 

Before you continue, I’m gonna ask you 

to put aside all prejudice and avoid 

questioning my sanity (I have taken care 

of that in recent weeks). Well, in a 

nutshell, my job has been to monitor the 

brain activity of a catatonic monkey. 

Perhaps its state is rather a living dead or 

an undead ... well, the important thing - 

and the strangest thing - is that the 

monkey emits an almost imperceptible 

sound, rather a vibration, without even 

using its lungs. He has been doing it for 

about fifteen years and nobody has found 

the reason. 
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quince años haciéndolo y nadie ha 

dado con el motivo. 

5 Para recabar más información, quise 

hablar con el doctor Holtz, un 

neuropsiquiatra que anteriormente 

había estado a cargo de este proyecto 

y con quien tuve más de una reunión 

de interconsulta. Las respuestas, por 

parte de la empresa y de la fundación 

a la que representa, fueron evasivas o 

consejos para que me concentrara en 

la situación actual del proyecto. Fue 

por un asistente que me enteré que el 

doctor Holtz había sufrido un colapso 

mental en el laboratorio. Revisé la 

bitácora de novedades y quedé aún 

más intrigada. Al final, escribí su 

nombre en el buscador y, en la 

sección noticias, encontré una nota 

sobre su paradero. Lo habían detenido 

en una pequeña villa a las afueras de 

Frankfurt por incitar al odio (lo 

descubrieron dibujando esvásticas en 

la puerta de una escuela pública). En 

una nota anterior, me informé que, 

tras un juicio abreviado, Holtz había 

sido declarado inimputable, pues los 

peritajes forenses determinaron que su 

To gather more information, I wanted to 

speak with Dr. Holtz, a neuropsychiatrist 

who had previously been in charge of this 

project and with whom I had more than 

one consultation meeting. The responses 

from the company and the foundation it 

represents Dr. Holtz were evasive 

answers or advices for me to concentrate 

on the current situation of the project. It 

was from an assistant that I learned that 

Dr. Holtz had suffered a mental 

breakdown in the laboratory. I checked 

the log and was even more intrigued. 

Lastly, I typed his name into the search 

engine, and in the news section, I found a 

note about his whereabouts. He was 

arrested in a small village on the outskirts 

of Frankfurt for inciting hatred (he was 

caught drawing swastikas on the door of 

a public school). In a previous note, I was 

informed that, after an abbreviated trial, 

Holtz had been declared unimpeachable, 

as the forensic experts determined that his 

altered mental state kept him dissociated 

from reality. 
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alterado estado mental lo mantenía 

disociado de la realidad. 

6 Reconozco que la idea de visitarlo me 

rondó durante meses. Incluso preparé 

un breve cuestionario para extraerle 

información de manera más expedita 

y eficiente. Finalmente me animé a 

viajar a Alemania a fines de enero, 

pero ya era demasiado tarde: Holtz 

había muerto antes de Navidad. Así 

me lo contó a quemarropa el 

extrañado recepcionista del asilo 

cuando pregunté por él. Quiso saber 

de inmediato si yo era familiar del 

“viejo nazi”. Le dije que habíamos 

sido colegas, si bien no muy cercanos, 

mantuvimos una comunicación fluida 

por un par de años, pues antes de su 

colapso mental, Holtz había sido un 

científico brillante. Más intrigado que 

al principio, el recepcionista llamó a 

un enfermero y le dio un par de 

instrucciones que apenas entendí. A 

los pocos minutos regresó con una 

caja y me la entregó: eran las 

pertenencias de Holtz. En un 

principio me rehusé a llevarlas 

conmigo, pero el recepcionista me 

dijo que de todos modos pronto las 

I have to admit that the idea of visiting 

him haunted me for months. I even 

prepared a short set of questions to 

extract information from him more easily 

and efficiently. I finally decided to travel 

to Germany at the end of January, but it 

was too late: Holtz had died before 

Christmas. I was told this point-blank by 

the strange receptionist at the nursing 

home when I asked about him. He wanted 

to know immediately if I was related to 

the "Nazi old man”. I told him that we 

were colleagues, although not very close, 

we maintained a fluid communication for 

a couple of years, because before his 

mental breakdown, Holtz was a brilliant 

scientist. Even more intrigued, the 

receptionist called a male nurse and gave 

him a couple of instructions that I barely 

understood. In a few minutes he returned 

with a box and handed it to me: it was 

Holtz's belongings. At first, I refused to 

take them with me, but the receptionist 

told me that they were going to send them 

to the incinerator soon anyway and that 

maybe there was something there that 

could help me. On the way out, the nurse 
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 iban a enviar al incinerador y que 

quizás había algo allí que me podría 

servir. Camino a la salida, el 

enfermero me hizo un comentario 

sobre las circunstancias que rodearon 

a la muerte de mi ex colega: esa 

noche, un apagón tuvo sumido al asilo 

en el caos. Los generadores 

secundarios no funcionaron, por lo 

que el personal debió abocarse a 

mantener con vida de manera manual 

a los internos electrodependientes. El 

único deceso fue el de Holtz, a quien 

encontraron arrodillado frente a su 

cama. Según el informe del 

tanatólogo, había muerto de un 

aneurisma cerebral, lo que en parte 

explicaba el sangrado que presentó en 

los oídos y el profuso derrame en las 

córneas. Holtz no era 

electrodependiente, pero pareciera 

que una fuerte descarga había 

quemado su cerebro. 

made a comment about the circumstances 

surrounding the death of my former 

colleague: that night, a blackout plunged 

the asylum into chaos. The secondary 

generators did not work, so the staff had 

to focus on manually keeping the electro- 

dependent inmates alive. The only death 

was Holtz, who was found kneeling in 

front of his bed. According to the 

thanatologist's report, he had died of a 

brain aneurysm, which in part explained 

the bleeding that he presented in the ears 

and the profuse effusion in the corneas. 

Holtz was not electricity dependent, but it 

seemed that a strong discharge had 

burned his brain. 

7 De regreso al hotel mi extrema 

curiosidad me llevó a registrar la 

caja casi de inmediato. En su interior 

había efectos personales de Holtz, 

como su prótesis dental, algunos 

medicamentos (ansiolíticos y 

Back at the hotel, my extreme curiosity 

led me to look inside the box almost 

immediately. Inside were Holtz's items, 

such as her dental prosthesis, some 

medications (anxiolytics and sleeping 

pills mostly) and some articles of 
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 somníferos en su mayoría) y unas 

prendas de vestir. Bajo estas encontré 

varios libros: algunos de neurología, 

un par de astronomía, pero los que 

más abundaban eran textos sagrados 

del Oriente, como el Ramāyaṇa, el 

Bhagabad Gita, el Bardo Thodol y el 

Mul Mantra. En el interior de cada 

uno de ellos encontré notas escritas 

por Holtz y que parecían un estudio 

paralelo y seudocientífico sobre “el 

mono que canta”. Al parecer, logró 

obtener información que no aparece 

en los registros de la bitácora de 

novedades, como la posible 

procedencia del espécimen e infirió 

un estado inicial de la investigación. 

clothing. Under these I found several 

books: some on neurology, a couple on 

astronomy, but the most abundant were 

sacred texts from the East, such as the 

Ramāyaṇa, the Bhagabad Gita, the Bardo 

Thodol and the Mul Mantra. Inside each 

of them I found notes written by Holtz 

that seemed like a parallel and 

pseudoscientific study on "the singing 

monkey”. Apparently, he could obtain 

information that does not appear in the 

log records, such as the possible origin of 

the specimen and deduced an initial 

status of the investigation. 

8 Lo que he descubierto organizando 

sus notas me tiene sumida en la 

confusión y en la sospecha. Como 

eres una de las pocas personas en que 

confío (a pesar del tiempo que ha 

pasado desde nuestro último 

encuentro), te enviaré en cartas 

similares a esta a medida que vaya 

desmadejando la información 

condensada en los textos de Holtz. 

Por lo que he leído, hay aplicación de 

distintas disciplinas en sus 

What I have discovered by organizing his 

notes has me confused and suspicious. As 

you are one of the few people I trust 

(despite the time that has passed since our 

last meeting), I will send you letters 

similar to this one as I unravel the 

condensed information in Holtz's texts. 

From what I have read, there are 

applications of different disciplines in his 

speculations, many of which I did not 

know my predecessor had knowledge of, 
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 especulaciones, mucha de las que no 

sabía que mi predecesor tenía 

conocimiento, como lingüística, 

teología, acústica y filosofía oriental. 

such as linguistics, theology, acoustics, 

and oriental philosophy. 

9 Te pido que guardes estos 

documentos en un lugar seguro. 

Puede sonar paranoico, pero no sé 

hasta qué punto lo ocurrido a Holtz 

puede ser considerado un accidente. 

Si no quieres verte envuelta en esto, 

por favor sólo reenvíame esta carta a 

la casilla que aparece en el sobre. Si 

quieres participar y tiene algunas 

ideas o conjeturas sobre el significado 

de estas notas, por favor me las haces 

llegar. 

Un fuerte abrazo, 

 
 

J. 

Please keep these documents in a safe 

place. It may sound paranoid, but I don't 

know to what extent what happened to 

Holtz can be considered an accident. If 

you don't want to see yourself involved in 

this, please just forward this letter to the 

box on the envelope. If you want to 

participate and have some ideas or 

guesses about the meaning of these notes, 

please send them to me. 

A big hug, 

J. 

 

 

Presentación y clasificación de los problemas: 

Este texto cumple la función de contactar, expresar e informar. En estas cartas, escritas 

por una investigadora que participó en el experimento, se discuten aquellas bitácoras 

que se analizaron anteriormente junto con otros documentos del doctor Holtz (quien 

registra el experimento en un primer momento). Con estas cartas también se busca 

solicitar ayuda para seguir con la investigación. Al tratarse de un género epistolar, que 

no busca específicamente producir ningún efecto estético, los problemas son 

mayormente de carácter lingüístico y cultural. 
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Descripción de las técnicas utilizadas: 

En el segmento 1 se utiliza una adaptación al invertir el orden de la fecha para coincidir 

con las convenciones de la lengua meta, tal como en los casos anteriores. 

En el segmento 2 se realizó una traducción mayormente literal, a excepción de la 

segunda frase. La expresión “te habrá sorprendido” se tradujo como “you were 

surprised”, cambiando el “haber” en español por el “estar” en inglés. Más adelante, en 

el mismo segmento, se utilizó la técnica de modulación en la estructura del original, 

dejando un verbo al final en el caso de la frase “qué son los otros documentos que incluí 

en el sobre”, la que se tradujo como “what the documents I included in the envelope 

are”. Posteriormente se recurrió a una frase que funciona como equivalente acuñado 

para la expresión “vamos por partes”, que en inglés es “first things first”. 

En el segmento 2 y 3 se realizó una ampliación lingüística, ya que se le añadió “to 

process” a la oración original que solo se traduciría como “i know it will be hard” y 

“just” respectivamente a la traducción para clarificar y enfatizar el mensaje original. En 

español la idea del segmento 2 no queda del todo clara: ¿qué va a ser difícil? Por lo 

tanto, en inglés se puede esclarecer un poco más con esa ampliación lingüística a través 

del “to process”. Además, en el segmento 3 se utilizó la transposición para utilizar el 

gerundio “singing” en la traducción del verbo “cantar” en la frase “el mono que canta”. 

En el segmento 4 se utilizó la técnica de la compresión lingüística, ya que se resumió la 

frase original, “antes de que sigas leyendo”, por simplemente “antes de continuar” o 

“before you continue”. 

En el resto de los segmentos se utilizó la traducción literal y la modulación para 

reestructurar las oraciones de una manera más fluida en inglés. 

En el caso de este texto, la restricción de espacio no fue una limitación tan considerable 

para la traducción, aunque sí hay que cuidar que la extensión de la carta traducida no 

supere demasiado la del original, ya que eso supondría añadir páginas que pueden 

afectar otros textos. Para este texto hay tres páginas disponibles, por lo que la traducción 

podría alargarse solo un poco sin tener que realizar grandes cambios. No obstante, 
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debido a que el inglés comúnmente tiene una estructura más precisa, en este caso la 

traducción ocupa menos espacio que el original, ya que los párrafos resultan más breves. 



81 
 

 

 
 

Texto de análisis 6 
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 Transcripción texto 6 Traducción 

1 Aracnómono (macaca arachna) Arachnemonkey (macaque arachne) 

2 La experimentación que dio como 

resultado el Aracnómono se 

ejecutó en diferentes etapas. En 

primer lugar, se expuso a 10 

ejemplares de araña toro 

(Macrothele calpeiana) a dosis 

crecientes de radiación nuclear en 

16 ciclos. Luego, al único ejemplar 

sobreviviente se le extrajo material 

genético, el que fue depurado, 

manipulado e introducido en un 

embrión de macaco rhesus de seis 

semanas. Durante la gestación, el 

feto continuó expuesto a dosis bajas 

de radiación. Tras el fallecimiento 

del ejemplar a las pocas horas de 

vida, se volvió a integrar genes 

modificados de araña toro al 

material extraído post mortem. Se 

repitió este procedimiento en doce 

secuencias más hasta que el 

decimotercer embrión demostró una 

hibridación adecuada de ambas 

especies: cabeza y torso de mono, 

seis brazos, ocho ojos y quelíceros 

The Arachnemonkey was the result of 

an experiment carried out in different 

stages. First, 10 bull spiders (Macrothele 

calpeiana) were exposed to increasing 

doses of nuclear radiation over 16 cycles. 

Then, genetic material has been extracted 

from the only surviving specimen. That 

genetic material was purified, 

manipulated and introduced into a six- 

week-old rhesus macaque embryo. 

During gestation, the fetus continued to be 

exposed to low doses of radiation. After 

the death of the specimen within a few 

hours of life, modified bull spider genes 

were re-integrated into the material 

extracted post-mortem. This procedure 

was repeated in twelve more sequences 

until the thirteenth embryo demonstrated 

adequate hybridization of both species: 

monkey head and torso, six arms, eight 

eyes, and chelicerae in the oral cavity. 

Although it does not produce cloth or 

produce traps, the behavior of this 

specimen is clearly predatory, so it feeds 
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en la cavidad bucal. Si bien no 

produce telas ni produce trampas, la 

conducta de este espécimen es 

claramente depredatoria, por lo que 

se alimenta de presas vivas (aves en 

su mayoría), que caza mediante 

sigilosas emboscadas. 

on live prey (mostly birds) that it hunts 

through stealth ambushes. 

 

 
 

Presentación y clasificación de los problemas: 

De acuerdo con el esquema de funcionalidad de Guiomar Ciapuscio, este texto cumple 

la función de introducirnos y dirigirnos en el origen de este espécimen que protagoniza 

el libro. Para esto, el texto recurre a la producción de efectos estéticos a partir de la 

imitación de una enciclopedia de especies. 

A través de un texto acompañado de una imagen, este ejemplo replica lo que se conoce 

como una enciclopedia en la que se nos muestran las especies resultantes de la 

experimentación con monos y otras especies. Aquí, se realiza un juego entre el texto y 

la imagen, por lo que el carácter estético es fundamental. Por esto, los problemas de 

traducción presentes en este caso son de carácter lingüístico y relacionados a la tipología 

del texto (el género). 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

En el segmento 1, se recurrió a la creación discursiva. En este caso, el autor hizo aún 

más literal la “cruza” entre dos especies: la araña y el mono con el término 

“Aracnómono”, lo que queda aún más claro con la ilustración, por lo que ese efecto es 

lo que se tiene que conservar en la traducción. Por esto, la técnica más apropiada para 

mantener el efecto y la función del texto es nuevamente la creación discursiva. Esta 

técnica es coherente, como ya se mencionó, con el carácter visual de esta página. 
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En el resto de los segmentos se utilizó la traducción literal y la modulación para 

reestructurar las oraciones de una manera más fluida en inglés y para que la información 

sobre el experimento que dio como resultado esta especie quedara lo más clara posible 

considerando el carácter “enciclopédico” del texto. “La experimentación que dio como 

resultado el Aracnómono se ejecutó en diferentes etapas” se tradujo como “The 

Arachnemonkey was the result of an experiment carried out in different stages”, lo que 

implica reestructurar la oración y cambiar el sujeto y el punto de vista de lo que se está 

contando, y se deja como sujeto al espécimen en cuestión, no a la experimentación, 

nuevamente en coherencia con la función principal de este texto. 

En este caso, se presenta un tipo de texto que necesita ser claro y conciso, ya que se 

están exponiendo los pasos para la creación de un nuevo espécimen. La restricción de 

espacio no es una limitación para la traducción de este texto. Nuevamente hay una 

página entera disponible, por lo que la traducción podría alargarse o disminuir sin mayor 

problema, sin tener que realizar grandes cambios. Sin embargo, debido a que el inglés 

comúnmente tiene una estructura más precisa, en este caso la traducción ocupa menos 

espacio que el original, ya que el párrafo resultó más breve que el original. 
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 Transcripción texto 7 Traducción 

1 Del diario de Bostjam Stavim, 

volumen XVIII 

(Fragmento) 

From the Bostjam Stavim,Diary 

Volume XVIII 

(Fragment) 

2 Katmandú, 4 de septiembre de 1913 Kathmandu, September 4, 1913 

3 El camino desde Nagpur no había 

sido exento de contratiempos. Los 

dioses de esta región— o quienes 

aseguran serlo— tienen extrañas 

costumbres que suelen disfrazar de 

hospitalarias maneras. Por ejemplo, 

durante la tercera noche desde que 

salí de Bhubaneshwar, la ruta me 

condujo a un pequeño pueblo a la 

orilla del camino. A pesar de las altas 

horas de la madrugada, una multitud 

de antorchas iluminaba la tibia noche 

y se desplazaba como un enjambre de 

febriles luciérnagas. Intrigado, me 

interné por las calles de tierra y, a 

medida que avanzaba, escuché los 

llantos y los gemidos. El polvo 

suspendido en el aire daba la 

impresión de estar sumergido en una 

densa neblina, la que se hacía cada 

vez más espesa en la medida en que 

avanzaba. Pasos más adelante 

descubrí los cercos cortados, las casas 

destrozadas y los cuerpos aplastados. 

The road from Nagpur has not been free 

of setbacks. The gods of this region — or 

those who claim to be — have strange 

customs that they often masquerade as 

hospitality. For example, during the third 

night since I left Bhubaneshwar, the route 

led me to a small village on the side of 

the road. Despite the early hours of the 

morning, a multitude of torches lit up the 

warm night and moved like a swarm of 

feverish fireflies. Intrigued, I entered the 

dirt streets and, as I went, I heard the 

cries and moans. The dust suspended in 

the air gave the impression of being 

submerged in a dense mist, which became 

thicker and thicker as it progressed. A 

few steps away I discovered the cut 

fences, the destroyed houses and the 

crushed bodies. 
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4 Parecía que titanes y colosos habían 

regresado y ejecutado una 

demoledora danza en estas tierras. Sin 

embargo, la explicación era más 

simple: una manada de iracundos 

elefantes había atravesado la aldea 

con la fuerza del monzón. Machos en 

celo, frustrados y heridos, asolando 

los campos y las aldeas, acortando 

decenas de vidas con sus pisadas 

ensangrentadas. 

It seemed that titans and colossi returned 

and performed a devastating dance in 

these lands. The explanation, however, 

was simpler: a herd of angry elephants 

had streaked through the village with the 

force of the monsoon. Males in heat, 

frustrated and injured, ravaging the fields 

and villages, cutting short dozens of lives 

with their bloody footprints. 

5 Las mujeres lloraban y cubrían los 

cadáveres con mortajas; los hombres 

recorrían las calles y montaban 

guardia por si los elefantes 

regresaban. Las antorchas se veían 

como un reflejo distante. Entre las 

flamas, Agni sonreía ostentando su 

dentadura de oro6. 

The women wept and covered the corpses 

with shrouds; the men roamed the streets 

and stood guard in case the elephants 

returned. The torches looked like a distant 

reflection. Amid the flames, Agni smiled, 

showing off his golden teeth. 

6 Encontré a un anciano escarbando 

entre los escombros. Cantaba una 

triste canción que me pareció 

extrañamente familiar. Esta tenía una 

estrofa que repetía una y otra vez que 

decía algo similar a: 

Adorado sea el señor Ganesha 

quien es la luz del amanecer 

I found an old man digging through the 

rubble. He was singing a sad song that 

seemed strangely familiar to me. This one 

had a stanza that he repeated over and 

over that said something similar to: 

Praised be the lord Ganesha 

who is the dawn light 

and also the storm in the dark. 

Blessed are his path-opening words 
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 y también la tormenta en la 

oscuridad. 

Benditas   sean sus palabras que 

abren caminos 

y sus golpes que tuercen el curso de 

los ríos. 

and its bumps that twist the course of 

life. 

7 Al escuchar su canto, las mujeres, con 

el rostro surcado por el polvo y las 

lágrimas, comenzaron a insultarlo y a 

maldecirlo; luego le arrojaron 

piedras, algunas lo corretearon con 

palos. Ellas creyeron que se burlaba 

de su dolor, él nunca dejó de sonreír. 

Hearing his song, the women, with their 

faces furrowed by dust and tears, began 

to insult and curse him; then they threw 

stones at him, some chased him with 

sticks. They thought he was making fun 

of her pain, he never stopped smiling. 

8 Seguí sus pasos más allá de la salida 

del pueblo, dentro de la selva 

circundante y omnipresente. Ya 

estaba por amanecer y los primeros 

indicios del sol entre el espeso follaje 

creaban ilusiones doradas entre las 

sombras. A esa hora, al igual que en 

el atardecer, la frontera entre lo 

tangible y lo intangible es engañosa, 

como las rayas del tigre en el ocaso. 

I followed his footsteps beyond the exit 

of the town, into the surrounding and 

omnipresent jungle. It was near dawn and 

the first hints of the sun through the thick 

foliage created golden illusions in the 

shadows. At that time, as in the evening, 

the border between the tangible and the 

intangible is deceptive, like the stripes of 

the tiger at sunset. 

9 Cuando volví a ver al mendigo, él era 

otra persona. Sus ropas, antes 

andrajosas, se habían transformado en 

delicadas prendas de seda; sobre su 

cabeza había una corona y de su 

cuello prendían collares y joyas. De 

When I saw the beggar again, he was 

another person. His clothes, once tattered, 

had been transformed into delicate silk 

garments; on his head was a crown and 

jewels and necklaces were attached to his 

neck. Suddenly, three elephants emerged 
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 pronto, emergieron tres elefantes de la 

densa vegetación, derribando troncos 

y pisoteando los juncos y las altas 

hierbas. Cuando estuvieron cerca del 

antes mendigo, pude notar que uno de 

ellos tenía un colmillo roto, otro 

portaba un hacha en su trompa y el 

último tenía enrollada una cuerda en 

una de sus patas. 

from the dense vegetation, knocking over 

logs and trampling reeds and tall grasses. 

When they were close to the former 

beggar, I noticed that one of them had a 

broken tusk, another carried an ax in his 

trunk and the last had a rope wound 

around one of his legs. 

10 El hombre montó sobre el que tenía 

un colmillo roto y se fusionó con él: 

era una criatura antropomorfa, una 

especie de esfinge con cabeza de 

elefante y cuerpo de titán. Los otros 

elefantes se pusieron uno a cada 

costado y también se fusionaron con 

él, convirtiéndose en un nuevo par de 

brazos, cuyas sendas manos 

empuñaban el hacha y la soga. 

The man mounted on the one with a 

broken tusk and merged with it: it was an 

anthropomorphic creature, a kind of 

sphinx with the head of an elephant and 

the body of a titan. The other elephants 

stood one on each side and also merged 

with him, becoming a new pair of arms, 

each of which held the ax and the rope. 

11 Era una divinidad en todo su 

esplendor. 

Era el dios Ganesha, el que abre 

caminos, el que desata la tormenta. 

He was a divinity in all its glory. 

It was the god Ganesha, the one who 

opens paths, the one who unleashes the 

storm. 

12 1 El dios del fuego, en sus diferentes 

manifestaciones teogónicas, fue un 

personaje recurrente en la obra de 

Stavim durante los primeros años del 

siglo XX. Esto se explica más 

1 The god of fire, in its different 

theogonic manifestations, was a recurring 

character in Stavim's work during the 

early years of the 20th century. This is 

explained later with the experience lived 

by the traveler in Siberia in 1908. 
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Presentación y clasificación de los problemas: 

Este texto aborda otra perspectiva del origen de esta criatura mística a través del diario 

de una expedición realizada por Bostjam Stavim entre 1902 y 1918. En esta expedición, 

Bostjam descubre los orígenes de esta criatura y todas las creencias que la rodean. De 

esta manera, se presenta un texto que cumple la función de contactar, expresar e 

informar y que presenta problemas lingüísticos vinculados a la diferencia entre la 

estructura del español y el inglés. También se pueden identificar problemas de tipo 

culturales en algunos casos. 

Descripción de las técnicas utilizadas: 

En el segmento 2 se utiliza una adaptación al invertir el orden de la fecha para coincidir 

con las convenciones de la lengua meta. Este es uno de los problemas de tipo cultural 

que se pueden identificar en el texto, al igual que en la mayoría de los otros análisis. 

A diferencia del texto número 2, el que también pertenece a un género similar a este, la 

utilización del lenguaje es un poco más formal, por lo que el traductor se puede permitir 

expresiones como “masquerade” en vez de “disguise” para la traducción de 

“disfrazaban”. En la carta el lenguaje suele ser más informal, por lo que el uso 

expresiones como “in a nutshell” es aceptable, ya que suele utilizarse en un contexto 

más coloquial. En este caso esa decisión es más compleja, ya que se trata de un texto 

más antiguo, con un lenguaje más formal y que debe reflejar el momento en el que se 

escribe. 

En los segmentos 6 y 11 se utilizaron dos técnicas interesantes. En el segmento 6, se 

utilizó la creación discursiva para reemplazar la última parte de la estrofa. Ganesha es 

conocido como el “el dios de los obstáculos”, quien además de abrir camino para 

adelante con la experiencia vivida por 

el viajero en Siberia, en 1908. 
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aquellos que lo necesitan al emprender un viaje importante, también se encarga de poner 

obstáculos en la vida de quienes merecen seguir un mejor camino. Por esto, se recurrió 

a un cambio entre “golpes” a “bumps” para hacer una referencia más clara a lo que 

Ganesha simboliza en este caso. En cuanto al segmento 11, se utilizó un equivalente 

acuñado para reemplazar las expresiones “en todo su esplendor” y “curso de los ríos” 

con aquellas que son más utilizada en inglés sin ser demasiado literales. 

En el resto de los segmentos se utilizó la técnica de la traducción literal, ya que la 

estructura original era lo suficientemente transparente para replicarla en inglés haciendo 

modificaciones mínimas en su estructura. 

En el caso de este texto, la restricción de espacio es una limitación que sí se tiene que 

considerar, aunque hay que cuidar que la extensión de entrada traducida del diario no 

supere demasiado la del original, ya que eso supondría añadir páginas que pueden 

afectar otras páginas, sobre todo porque en la que sigue se encuentra una imagen y el 

texto está más comprimido, más organizado. Para este texto se dispone con dos páginas 

para el texto, por lo que la traducción no debería alargarse demasiado. Nuevamente, 

gracias a que la estructura del inglés es más precisa y concisa, la traducción ocupa 

menos espacio que el original, ya que los párrafos resultan más breves. 
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VI Conclusiones 

6.1. Respuesta a las preguntas de investigación y el cumplimiento de los objetivos 
 

De acuerdo con lo planteado en el inicio de este trabajo, el objetivo principal de esta 

investigación era la elaboración de una propuesta de traducción inversa de la obra El 

Imposible Mono Místico (2017) de Sebastián Garrido. Para lograr esto, se planteó, en 

primer lugar, la descripción de los géneros textuales específicos que se encuentran dentro 

de la obra, lo cual se realizó en la tabla de análisis de cada muestra a partir de la 

clasificación de Ciapuscio. 

En segundo lugar, para lograr el objetivo principal, fue necesario identificar los 

tipos de problemas que se encuentran en cada texto y en cada género. Este punto también 

se realizó en la tabla de análisis a partir de la teoría funcionalista de Hurtado y Nord. En 

el caso del tercer objetivo, dentro de la tabla de análisis también se abordaron brevemente 

el nivel en el que se presentaban los problemas, lo que será retomado en el siguiente 

apartado. En el último objetivo, se llevó efectivamente a cabo la propuesta de traducción 

a raíz de la teoría funcionalista y de la traducción de los géneros. 

 

 

6.2. Breve resumen de los resultados obtenidos 

 

Para resolver las preguntas de investigación, se retomarán algunos de los resultados 

obtenidos en esta. Cabe destacar que, si bien en un primer momento se planteó como 

posibilidad la existencia de problemas a nivel terminológico, no se encontraron problemas 

relevantes en ese nivel en el corpus de análisis, a pesar de que muchos de estos textos se 

enmarcan en los textos científicos. Sin embargo, en consideración con la naturaleza 

exploratoria de esta investigación, es importante mantener como una posibilidad la 

existencia de problemas de este tipo, los que pueden ser identificados a lo largo de otros 

textos de análisis de esta obra. En el caso de los problemas identificados, en primer lugar, 

en los textos de carácter científico y objetivo, la bitácora y parte de la muestra de la 

enciclopedia, los problemas están mayormente vinculados a la sintaxis y la diferencia de 

estructura lingüística que se produce al traducir desde el español al inglés. En los otros 
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casos, donde el lenguaje es más narrativo, más coloquial, se presentan problemas de nivel 

fraseológico, ya que muchas de las expresiones/refranes, colocaciones o dichos solo 

funcionan en español y no se pueden traducir literalmente al inglés, por lo que es necesario 

reemplazar estas expresiones con aquellas que cumplan la misma función y tengan el 

mismo sentido en la lengua de llegada. En todos estos casos existen problemas de carácter 

lingüístico propios de la traducción inversa. 

En cuanto a la relevancia del tipo de texto en la decisión para elaborar una 

propuesta, este cumple una función importantísima, ya que es la primera guía que tienen 

los traductores para elaborar una traducción. El segundo factor a considerar, en este caso, 

es lo relacionado a la restricción del espacio y todos los aspectos de formato a considerar 

para este tipo de obras. Con estos dos factores, como traductores es necesario considerar 

no solo qué tipo de texto es, qué función cumple dentro de la obra, sino que también hay 

que considerar qué está acompañando ese texto, si hay imágenes o no, si hay viñetas o no 

(lo que es la gran restricción de espacio para la historieta), etc. Además, hay que tener en 

cuenta que, tal como se mencionó en la discusión sobre la competencia traductora, si bien 

no es estrictamente necesario tener una formación profesional demasiado amplia en 

disciplinas específicas, sí es necesaria la formación de estudios traductológicos para saber 

cómo enfrentar un texto de un área que puede ser muy distante de la nuestra. Lo más 

importante en este sentido, es que el traductor debe investigar previamente lo que va a 

traducir, de esta forma tiene más herramientas para poder tomar decisiones. 

 

 

6.3. Contribuciones del trabajo y proyecciones futuras 
 

La traducción de cómics es un área bastante explorada a nivel internacional, sin embargo, 

la traducción de cómics en español, y más específicamente la traducción de las 

publicaciones nacionales, suelen quedarse atrás en este tipo de estudios, por lo que la 

propuesta traducción podría considerarse la primera contribución de este trabajo. Unido a 

eso, esta investigación contribuye al análisis de problemas traductológicos no solo 

relacionados al formato del cómic, sino que también a las limitaciones que todos los 
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géneros tienen al momento de traducirlos no solo de inglés a español, sino de español a 

inglés. El análisis de los problemas traductológicos en la traducción inversa de géneros 

textuales es otra de las contribuciones de esta investigación. 

Una de las grandes proyecciones de este trabajo es la continuación de la 

investigación traductológica de esta obra, de las otras muestras que representan los 

géneros dentro de ella. De esta forma se podrán validar o refutar los aspectos analizados 

aquí y las soluciones. Además, esta investigación realizó una breve recapitulación por la 

historia de la historieta en Chile, lo que podría generar interés en otros traductores para 

trabajar con otras de las obras mencionadas en esa sección, incluso del mismo autor. 
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