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Introducción
De la hipótesis a la tesis: 

la dimensión cultural de la traducción

En este libro se recogen los avances y resultados de investigación de las doc-
torandas y doctorandos,así como estudiantes recién doctorados, del Programa de 
Doctorado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual, programa interu-
niversitario, impartido conjuntamente por la Universidad de Valladolid y la Univer-
sidad de Alicante. Este libro es continuación del volumen De la hipótesis a la tesis: 
traductología y lingüística aplicada publicado el 2022 por Comares en la misma 
colección que el que aquí presentamos. 

El volumen cuenta con una selección de veintiuna aportaciones realizadas en 
el marco de las líneas de investigación del Programa de Doctorado y que hemos 
agrupado en cinco bloques. El primer bloque gira en torno a la traducción audio-
visual y recoge cuatro trabajos. Abre este bloque la investigación elaborada por 
Silvia Cataldo, quien trata las escenas de humor de la película italiana Quo vado? 
basadas en referencias culturales institucionales, para compararlas con sus versiones 
españolas de Un italiano en Noruega. En el segundo trabajo, de Aida Torre López, se 
muestra un análisis sobre las diferencias y similitudes de la audiodescripción (AD) 
de referentes culturales en los distintos géneros cinematográficos. Para poder lle-
varlo a cabo, se analizan los diferentes tipos de referentes culturales identificados 
en un total de 12 películas españolas pertenecientes a 6 géneros cinematográficos 
diferentes y se clasifican dichos referentes en diversas categorías en función de su 
naturaleza. Alicia Latorre Jara se ocupa del análisis traductológico de referentes 
culturales en comedias, concretamente en las películas Qu’est qu’on a fait au 
Bon Dieu ? (Francia, 2014) y Campeones (España, 2018). Pretende dar cuenta de 
las técnicas traductológicas empleadas en estas películas en España y Francia así 
como mostrar  las restricciones en la traducción con el fin de dar mayor visibilidad 
a los inconvenientes que supone traducir referentes culturales en los que subyace 
un matiz humorístico.  Elena Luque Cañete se centra en la poeta estadounidense 
Emily Dickinson como referente cultural en el ámbito literario a través de tres siglos. 
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Para demostrar su repercusión en el siglo XXi, se analizan cinco poemas extraídos 
de la serie «Dickinson» (2021-2019), una de las traducciones audiovisuales más 
recientes de su obra.

El segundo bloque, dedicado a la traducción creativa, está integrado por cinco 
capítulos. En primer lugar, Anna Khodorenko firma un estudio acerca de la traduc-
ción al ruso desde un punto de vista multimodal, en el que analiza la relación entre 
signos verbales y no verbales en la novela gráfica Maus . En el capítulo siguiente, 
Francesca Restucci nos presenta una investigación sobre la traducción al chino 
de las referencias culturales recuperadas de la primera novela de la cuatrilogía Mi 
amiga genial, de Elena Ferrante, obra con una fuerte connotación regional y repre-
sentativa de un lugar y un período histórico muy concretos. Esther Gracia Palomo 
se interesa por la traducción en el ámbito de lenguas afines (francés-español), de los 
elementos culturales presentes en la novela Zazie dans le métro (1959) de Raymond 
Queneau. Este trabajo se sumerge en el universo creado por Queneau para efectuar 
la confrontación de las referencias culturales presentes en la obra original y su única 
traducción hacia el español. La contribución de Melania Libra versa sobre las pro-
blemáticas de la traducción al italiano de la obra Amigos y otras alimañas (2004) del 
escritor español contemporáneo José Antonio García Blázquez. En ella muestra el 
panorama de los estudios italianos que hasta la fecha se han ocupado de sus obras. 
Xingzhi Wan concluye este bloque con el estudio sobre la retrotraducción al español 
Moxia Zhuan (la primera traducción china publicada de Don Quijote de la Mancha) 
realizada por Alicia Relinque. Su objetivo es presentar tres fenómenos especiales 
(traducción indirecta, traducción colaborativa y retrotraducción) en este proceso de 
traducción e indicar la influencia de la cultura y la ideología en la traducción final. 

El tercer bloque, compuesto por seis capítulos, tiene como hilo conductor la 
traducción en contextos especializados. En el primero de los trabajos, Inés González 
Aguilar nos presenta un estudio cualitativo de referentes culturales en el ámbito espe-
cializado de la cultura vitivinícola, tan importante tanto en Francia como en España, 
atendiendo a su reflejo en la lengua y a los retos que supone en la formación en 
traducción especializada. En estrecha relación con el anterior, el siguiente capítulo, 
firmado por Raymonda Nodis, también supone una profundización en la cultura 
del vino, y en él la autora realiza un análisis de la traducción inglés-español-francés 
de los culturemas que se emplean en la promoción de esta modalidad turística. En 
el tercer capítulo de este bloque, NG Kai Hong realiza un estudio histórico de los 
textos de los primeros jesuitas publicados en china, con el objeto de explorar los 
fenómenos de domesticación y extranjerización en el desarrollo de la terminología 
cristiana en chino. Carolina Blanco Espí firma el cuarto capítulo de este bloque en 
el que aborda el análisis traductológico de los referentes culturales en el contexto 
del terrorismo; su corpus se nutre de textos periodísticos franceses y españoles rela-
cionados con el atentado yihadista que tuvo lugar en Niza (Francia) el 14 de julio 
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de 2016. Marina Gil Aranda parte de la hipótesis de que el estudio descriptivo de 
corte jurídico con fines traductológicos es necesario para esclarecer la problemática 
conceptual de la variación, y para ello presenta un análisis diatópico del término 
partenariat enregistré y sus particularidades en los ordenamientos jurídicos francés 
y suizo. Alicia Picazo Izquierdo cierra este tercer bloque con un capítulo dedicado 
a la traducción automática al español en un corpus de patentes inglesas. En él, la 
autora detecta patrones de errores gramaticales que se producen en la traducción 
automática realizada por el sistema neuronal eTranslation, con el fin de proponer 
mejoras en el rendimiento del proceso de poseidición.

El cuarto bloque de este volumen aborda la traducción de la fraseología. Firma 
el primer capítulo, Claudia Judith Mosquera Muñoz, cuya investigación centra su 
enfoque en reconocer e identificar las unidades fraseológicas existentes en la novela 
La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte, con el fin de analizarlas haciendo uso 
de diccionarios del español peninsular y del español de América. Además, aplica 
una encuesta con el propósito de identificar el grado de conocimiento que se tiene 
de estas unidades fraseológicas en países como España, México y Colombia y se 
aproxima a diferentes aspectos relacionados con las diferencias lingüísticas que se 
aprecian a través de la variación diatópica. Por su parte, Gloria Viviana Nieto Martín 
se interesa por el análisis de un corpus de locuciones verbales somáticas usadas 
en Colombia y España que contienen antropomorfismos y zoomorfismos. En este 
capítulo se demuestra que la variación léxica y diafásica de las locuciones verbales 
somáticas conlleva una especialización léxica en cada país –no solo por motivos 
lingüísticos, sino también idiosincrásicos—, relevantes para la fraseología contras-
tiva. Elsa Guanilo Aranda, Adelí Sánchez-Bermúdez e Hildegard Cornejo Fernández 
presentan una investigación sobre la traducción y la fraseología diatópica desde un 
enfoque mixto que identifica, interpreta y comprende de manera profunda el valor 
léxico-semántico que puede tener una expresión fija en España y Perú. Los datos se 
procesan a través del análisis documental de la base terminológica de FRASYTRAM y 
de la encuesta realizada en Perú sobre el uso de CVF empleadas también en España.  

El quinto y último bloque se centra en la didáctica de la traducción. Christophe 
Rabiet se ocupa de analizar las representaciones iconográficas de la cultura recep-
tora, así como los distintos tipos de traducciones producidas en los manuales de 
francés como lengua extranjera. Este estudio pone en evidencia que la iconografía 
de los manuales escolares no sólo tiene una función pedagógica explícita al servicio 
de la enseñanza de lenguas extranjeras, sino también una función ideológica tácita 
que sirve directamente a la ideología del Estado. Andréa Marques de Almeida Bouix 
analiza los referentes culturales en la película Karmen Gei de Joseph Ramaka, una 
coproducción entre Francia, Canadá y Senegal adaptada de la novela Carmen de 
Mérimée, con el alumnado del nivel B2 de francés como lengua extranjera. Este 
trabajo reflexiona sobre el uso de la adaptación fílmica senegalesa de la novela 
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francesa. Finalmente, Sonia González Cruz parte de los resultados de un estudio 
empírico-descriptivo en el que se investiga el desarrollo de la competencia cultural 
por medio de la subtitulación para concluir con la presentación de una propuesta 
didáctica en el aula de traducción. En esta propuesta, la subtitulación se emplea 
como una herramienta pedagógica activa que permite desarrollar la competencia 
cultural del estudiantado.

La heterogeneidad, riqueza y pertinencia de las aportaciones presentadas en 
este libro denotan la vigencia y el interés por la dimensión cultural de la traducción 
en diferentes ámbitos, desde la escritura creativa hasta la traducción audiovisual, 
pasando por la fraseología, la traducción en contextos especializados e incluso las 
propuestas didácticas para el aula de traducción. 
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