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RESUMEN 

La casa de los espíritus (1982) es la primera y la obra maestra de la gran escritora chilena Isabel Allende. Debido a la importancia que 
recibió la novela, se convirtió en un best seller y fue traducida a muchos idiomas, incluido el árabe. Se hicieron dos traducciones, la 
primera, realizada por Sulayman Al Guindi (1998) y, la segunda, a manos de Saleh ’Almani (2010). Nuestro trabajo arroja luz sobre la 
idea de la diversidad de las traducciones. También, discutimos normas de traducción utilizadas, apoyándonos en el modelo sugerido por 
Toury (1980). Además, se tiende a mostrar algunos de los problemas culturales de traducción compartidos entre las dos obras. Se 
concluye que la multiplicidad de traducciones, en algunos casos, no es una adición al texto original. En cuanto a las normas de traducción, 
observamos varias diferencias relacionadas con la extranjerización o la apropiación del texto, el uso de apoyos explicativos, si la 
traducción es directa o de segunda mano, etc. Finalmente, los dos textos comparten algunos problemas culturales de tipo/carácter 
lingüístico, social, material y religioso. Todos estos elementos tienen su incidencia en la recepción final de la obra. 
Palabras clave: La Casa de los espíritus (novela); diversidad de traducciones; traducción español-árabe; normas de Toury; problemas 
de traducción. 
 

 

ABSTRACT 

The House of the Spirits (1982) is the first and the masterpiece of the great Chilean writer Isabel Allende. Due to the importance that the 
novel received, it became a best seller and was translated into many languages, including Arabic. Two translations were made, the first 
by Sulayman Al Guindi (1998) and the second by Saleh Almani (2010). Our work sheds light on the idea of the diversity of translations. 
Also, we discuss the translation standards used, relying on the model suggested by Toury (1980). In addition, the article tends to show 
some of the cultural problems of translation shared between the two works. It is concluded that the multiplicity of translations, in some 
cases, is not an addition to the original text. Regarding the translation norms, they witnessed several differences related to the 
foreignization or domestication of the text, the use of explanatory supports, if the translation is a direct or second-hand translation, etc. 
Finally, the two texts share some cultural problems related to linguistic, social, material and religious culture. All these elements have 
their impact on the final reception of the work. 
Keywords: The House of the Spirits (novel), diversity of translations, Spanish-Arabic translation, Toury's norms, translation problems. 
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1. Introducción 

 
La literatura es el reflejo de la cultura de una sociedad, con todas sus diversas creencias, tradiciones, 
costumbres, formas de expresión lingüística, vestidos, comidas, figuras históricas, etc. El autor del 
texto literario expresa su pensamiento, experiencia y sentimiento con un lenguaje artístico oral o 
escrito. Por las diferencias lingüísticas y culturales entre las sociedades, divergen, también las 
literaturas, lo que afecta todo tipo de comunicación. “Ahí es donde entra en juego la traducción, que 
promete vencer esa barrera, asumiendo la compleja tarea de generar sentido en otra dimensión 
lingüística y cultural” (Schnell y Rodríguez, 2009, pp. 263-264). 

El traductor literario, en este caso, desempeña un papel muy importante, pues se convierte en 
un mediador entre dos culturas y el texto traducido será independiente y destaca las creencias, los 
valores, el estilo, el método y los procedimientos de traducción adoptados por el traductor. 

Algunas veces, se recurre a la retraducción. Esto hace que nos salten las siguientes preguntas: 
¿es la diversidad de traducciones útil para la difusión de la obra literaria?, ¿es la traducción del texto 
literario un proceso complicado y difícil?, ¿recurren los traductores a métodos o normas diferentes al 
realizar la traducción de la obra literaria? 

En este artículo intentamos contestar a estas preguntas, a través del análisis de las dos 
traducciones al árabe de La Casa de los espíritus (1982), la obra más importante de Isabel Allende. 
Con esta obra, como indica Handelsman (1988, p. 57): “Por primera vez, al lado de García Márquez, 
Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes, surge una escritora ...”. 

La investigación pretende analizar las dos traducciones al árabe de la obra. La primera 
traducción fue realizada por Sulayman Al Guindi (1998) y publicada en la editorial Dar el Guindi. En 
cuanto a la segunda, fue llevada a cabo por Saleh ’Almani (2010) y publicada en la editorial Dar Al 
Mada. El artículo tiende a aproximarse al concepto de la diversidad de traducciones y las opiniones 
partidarias y opositoras. Exponemos las opiniones de autores como Hurtado Albir (2001), Bensoussan 
(1995), Benabdelali (2009) y el concepto de la multiplicidad de traducciones del español al árabe en 
el mundo árabe. 

También, analizamos las normas de traducción utilizadas por los dos traductores. La propuesta 
de las normas de Toury (1980) se considera muy importante para darse cuenta de los elementos 
contextuales que rodean el texto y que afectan a su recepción final, un objetivo principal para el 
enfoque comunicativo y sociocultural relacionado, principalmente, con la traducción literaria. 

Luego, procuramos, en forma muy resumida, mostrar los problemas de traducción que 
comparten las dos versiones, basándonos en los modelos propuestos por Nord (1991), Cámara Aguilera 
(1999) y Hurtado Albir (2001). Nos centramos en los problemas culturales de tipo lingüístico, social, 
material y religioso. 

Finalmente, consideramos que la diversidad de traducciones, algunas veces, no es una 
verdadera adición al texto original, ni ayuda a su propagación y a su recepción final por parte de los 
traductores.  
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2. La retraducción de las obras literarias 

 

No cabe duda que la traducción de los textos literarios desempeña un papel muy importante para 
preservar y difundir las obras a nivel mundial. Asimismo, dota a las literaturas de las culturas 
receptoras de gran riqueza en cuanto al estilo, el lenguaje artístico, las ideas, etc. Al revés, si la 
traducción es inferior al texto original o no se aproxima al receptor de la obra, eso afecta o distorsiona 
la recepción de estas obras (Jandová, 2017, p. 293). 

En este sentido, Benjamin dice que las grandes obras de arte dependen, en su floración y su 
existencia, de las traducciones (1996, p. 337). 

Por su parte, Lefevere menciona que: 
 
La lengua se beneficia a través de la adopción de préstamos, neologismos ... metáforas nuevas, y nuevas 
estructuras sintácticas ... La literatura escrita en la lengua meta se beneficia a través de la asimilación de recursos 
estilísticos nuevos, o incluso nuevos géneros, pero sobre todo a través de la adopción de interpretaciones nuevas 
de un determinado tema. (Lefevere 1975, como se cita en Cámara Aguilera, 1999, p. 65) 
 
Algunas veces, los traductores recurren a retraducir una obra literaria. Hay motivos diferentes 

para la diversidad de traducciones. Creemos que se debe a opciones propias por parte del traductor. 
También, son las mismas editoriales las que piden la retraducción de determinados textos, por la 
importancia de la obra literaria o, por ejemplo, por la concesión de su autor un premio internacional, 
como el Nobel, o por la muerte de su autor, etc. 

Los autores se diferencian entre sí en cuanto a la aceptación o la negación de este fenómeno. 
Como dice Hurtado Albir en una entrevista con Pavón (2010): 

Las traducciones envejecen y, para seguir cumpliendo con su función comunicativa, se efectúan nuevas 
traducciones para acercarlas a los lectores. De este modo, un mismo texto original puede ser traducido de 
diferentes maneras según la época en que se traduzca; es lo que yo denomino diferencias históricas, que pueden 
afectar a aspectos lingüísticos, pero también a aspectos estéticos e incluso ideológicos. Ahora bien, conviene tener 
presente que esta variación histórica no atañe sólo a la traducción. El texto original también sufre adaptaciones, 
lingüísticas y extralingüísticas, para ser accesible a los lectores. (como se cita en Jouini, 2018, p. 204) 
Hay autores que comparten la opinión de Hurtado Albir como es el caso de Bensoussan (1995), 

quien afirma que: “las traducciones envejecen rápidamente antes que le texto de origen; de ahí, el 
traductor ha de reelaborar sus propias o anteriores traducciones cada veinte años” (como se cita en 
Jouini, 2018, p. 204). 

Por su parte, Benabdelali (2009) sugiere que: “Si admitimos que la lengua –ser vivo o 
histórico– es la que traduce, será lógico esperar que de un mismo texto se hagan varias traducciones a 
una misma lengua” (p. 30). Y añade que: 

 
no existe ni existirá jamás una sola traducción de un mismo texto. Cualquiera que se proponga traducir un texto 
conoce esta verdad. Sabe de antemano que su traducción no es ni será una copia conforme al original, es decir, no 
será el otro mismo. Cuando la traducción aspira a ser definitiva, cuando pretende fijar una copia conforme al 
original y convertir la lengua a la que se traduce en un espejo que refleje el texto original, lo hace utilizando un 
estado concreto de la lengua y un estado concreto del pensamiento, condenados ambos a cambiar.         
(Benabdelali, 2009, p. 30) 
 
Cabe destacar que el mundo árabe se caracteriza por la multiplicidad de traducciones de obras 

literarias latinoamericanas. Citamos como ejemplos: Cien años de soledad (1967) de García Márquez 
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que tiene cuatro versiones en árabe,1 Como agua para chocolate (1989) de Laura Esquivel que tiene 
dos versiones,2 Rayuela (1963) de Julio Cortázar que tiene dos versiones,3 etc. A este respecto 
Benabdelali comenta que: 

 
Este fenómeno es palpable hoy en el mundo árabe, donde varias traducciones de un mismo texto ven la luz de 
forma casi simultánea. Es como si la traducción no pretendía, ante todo, poner a disposición del lector árabe el 
texto traducido, sino que buscara exponer, acostumbrar, y adoptar la lengua traductora al lenguaje de la 
modernidad. (2009, p. 30) 
 
A diferencia de las opiniones anteriores que apoyan la diversidad de traducciones de la misma 

obra, hay otros críticos que están en contra de la retraducción, y justifican su postura aduciendo que 
las traducciones posteriores son similares, no aportan nada nuevo a los receptores y son inferiores a 
sus antecedentes en cuanto al estilo, el lenguaje, los elementos paratextuales, etc. En este contexto, 
Jouini menciona que: 

 
Rechazan la multiplicidad de las traducciones porque la consideran una pérdida de tiempo y un desperdicio de 
esfuerzos de los traductores. Por tanto, no existe ningún interés en la traducción de un texto anteriormente 
trasvasado a la misma lengua, salvo si el pretexto presentado es de peso. En este caso, el pretexto de la nueva 
traducción es el mismo texto de origen, mientras las traducciones que emanan de él no pueden, en ningún caso, 
ser un criterio para llevar a cabo una nueva traducción. Sin embargo, esto no ocurre siempre así, ya que, en la 
mayoría de los casos, la nueva traducción se lleva a cabo a partir de la(s) anterior(es) traducción(es) a la misma 
lengua, e incluso a otras lenguas. (2018, p. 205) 
 
Y añade que: 
 
cualquiera que fuese el nivel logrado por el trasvase del texto de origen, al primer traductor le queda el mérito de 
haber emprendido tal labor con todos los esfuerzos que ello supone, unos esfuerzos que, ciertamente, se ahorrarán 
a los traductores posteriores. (2018, p. 205) 
 
A la luz de lo previamente mencionado, consideramos que la retraducción de obras literarias 

en español, en algunos casos, no es una opción conveniente. Por ejemplo, al abordar las tres 
traducciones al árabe de Cien años de soledad, realizadas por Dr. Sulayman AlʽAttar, (1983, 1993, 
2014), Maḥmoud Mas’ud (1991) y Saleḥ ʽAlmani (2005), creemos que la primera traducción ofrece 
una mejor presentación de la obra, sobre todo, por el uso de los elementos paratextuales como los 
prólogos y las notas aclarativas, ya que el Dr. Sulayman AlʽAttar es un catedrático, filólogo y 
especialista en literatura española. En cuanto al uso del prólogo en su traducción, Radwan         
menciona que: 

 
Se compone de siete páginas, en los que el traductor indica las condiciones de la publicación de esta traducción, 
y cómo la ha realizado en 1980 antes de la concesión del Premio Nobel a García Márquez en 1982, pero no se ha 
publicado por motivos de censura, pero después de Nobel vio luz, pero salió sin prólogo y llena de muchos errores, 
siendo el autor fuera del país (Egipto) en aquella época. Luego, elabora un recorrido por el contexto histórico que 
rodeaba a García Márquez y que le condujo a escribir esta obra, centrándose en la realidad latinoamericana tan 
miserable en aquella época en la que reinaban las guerras, la pobreza, la corrupción y el abuso de poder. Siendo 

																																																													
1 Sulayman Al ’Attar (1983, 1993, 2014), Maḥmoud Mas’ud (1991), Moḥammad Al Ḥag Jalil (2000) y Saleḥ ʽAlmani 
(2005). 
2 Nadia Gamal Eddin Muhammad (2000) y Saleḥ ʽAlmani (2014). 
3 ’Ali Menufi (2000) y Naif Abu Karam (2009).	
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profesor de literatura española, el traductor intentaba analizar, desde un punto poco filosófico, el estilo literario 
de Márquez y las características estilísticas de la obra y sus personajes. Por otra parte, elogia el elemento árabe en 
la novela y lo achaca a que el padre de la esposa de Márquez fue egipcio. (2017, pp.147-148) 
 
Refiriéndose a las notas al pie de página, Radwan añade que: “en la traducción realizada por 

Sulayman Al ’Attar, como filólogo traductor, se destaca el uso abundante de notas más que su 
homólogo que no es filólogo Saleḥ ’Almani” (2017, p. 154). Las notas vacilan entre paréntesis 
explicativos y notas al pie de página de tipo filológico, enciclopédico y cultural que ayudan a una 
mejor recepción de la obra original. 

Respecto a la traducción realizada por Maḥmud Mas’ud (1991), Radwan menciona que: 
 
Se nota que esta traducción no fue una versión íntegra del texto. Formalmente, de los veinte capítulos se han 
mantenido diecinueve, aunque en contenido, la traducción se reduce en más de un tercio. En ningún lugar, portada, 
contraportada o prólogo, se alude a que el texto traducido no está completo. (2017, p. 140) 
 
Y explica que: 
 
el prólogo realizado por el traductor no consiguió, perfectamente, su función, que es promover la lectura y 
orientarla en un sentido correcto, ya que la mitad de las seis páginas que constituyen el prólogo son párrafos de la 
novela sin ningún comentario por parte del traductor, mencionando que son muestra de la seducción de todos los 
personajes de la novela. Desde nuestro punto de vista, la limitación de la traducción y el no darse cuenta a un 
prólogo exhaustivo, quizás, porque no fue dirigida a un público especialista. También y según los estudios de 
traducción y las normas de Toury, eso se debe a razones editoriales y el traductor, en este caso, no tiene ninguna 
autoría a esta versión. (2017, p. 141) 
 
También, aclara que la traducción no tiene cualquier tipo de notas: “Eso, tal vez, se debe 

también a exigencias editoriales, pues como es sabido que Dar Al-Hilal, una institución que se 
caracteriza por ofrecer un producto de bajo coste económico accesible a los lectores” (2017, p. 141). 

Radwan comenta que la traducción llevada a cabo por Saleḥ ʽAlmani (2005) se caracteriza por 
la falta de prólogo. Dice que: 

 
Casi todas las obras traducidas por ’Almani carecen de prólogos. Creemos que las editoriales son las que imponen 
esta norma o porque el mismo traductor no le importa presentar la obra, sino se centra en la tarea de traducir. 
Desde nuestro punto de vista, el prólogo es un elemento muy importante para contextualizar la obra y para 
promover la lectura, por lo cual su ausencia afecta a la recepción por parte del lector, sobre todo, quien no tiene 
previo conocimiento sobre García Márquez. (2017, p. 142) 
 
Finalmente, arroja luz sobre las notas utilizadas por el traductor, pues señala que, generalmente, 

el número de las notas es menor que las utilizadas por Dr. Sulayman alʽAttar. Oscilan entre filológicas, 
enciclopédicas y culturales, con la repetición, algunas veces, de las notas sin añadir diferente 
significado (2017, pp. 145-146). 

Lo mismo pasa con Como agua para chocolate (1989), pues la versión realizada por la 
traductora catedrática, filóloga y especialista en la literatura hispanoamericana, la Dra. Nadia Gamal 
Eddin (2000), es una traducción muy expresiva de la obra, dotada de una introducción que se considera 
un perfecto estudio sobre la obra, sus contextos rodeados y las motivaciones de la traducción, etc. 
Radwan comenta que: 
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Al analizar los elementos paratraductivos como la portada (el título, la imagen), el prólogo y las notas a pie de 
página en las dos traducciones al árabe de la novela, además de algunas técnicas generales de traducción, los 
resultados indicaron que la traductora Nadia Gamal Eddin Mohammad, como mujer, pudo, perfectamente, 
transmitir la voz femenina de Laura Esquivel, sobre todo en la portada, con sus elementos principales como el 
título Al ġalayān, que reflejó, claramente, la connotación semántica y sociocultural del título original, y con una 
imagen de Frida Kahlo, una de las figuras feministas más importantes en todo el mundo. Además, el prólogo, 
realizado por la traductora, mostró su voz como mujer que sufre mucho en una sociedad machista. También expone 
el papel de la mujer en la cocina y la importancia de la comida preparada en la casa, que es mucho mejor que la 
comida basura. En cuanto a las notas a pie de página, se destaca también la voz femenina, ya que la traductora 
recurre a un gran número de ellas para explicar los elementos de la cocina o las recetas culinarias de la 
protagonista, con un lenguaje muy simple y adaptado al utilizado por las mujeres, sobre todo en una sociedad 
árabe en que las mujeres dan mucho valor a la comida. Asimismo, se nota la traducción literal fiel y la adaptación 
como técnicas de traducción muy destacadas en la traducción de Nadia, sobre todo las relacionadas con los 
sentimientos muy íntimos de la mujer, incluso de algunas partes de su cuerpo. También es de resaltar el gran 
esfuerzo ejercido por la traductora, buscando informaciones relacionadas con las recetas culinarias y eso se debe, 
desde nuestro punto de vista, a ser, primero una traductora, y segundo, a ser mujer. (2020, pp. 505-506) 
 
Pero la traducción posterior realizada por Saleh ’Almani (2014) no tiene, en muchas partes, el 

mismo nivel expresivo que el original, como, por ejemplo, las abundantes omisiones y la falta de 
prólogo, etc. Según Radwan: 

 
la traducción realizada por Saleh Almani no pudo, en la mayoría de los elementos paratraductivos, transmitir la 
voz femenina, pues en cuanto a la portada, con sus elementos como el título, Kálmá’ lil šūkūlátah, no logró mostrar 
la connotación semántica y sociocultural del original, que es, al mismo tiempo, una expresión muy relevante de 
los sentimientos de la protagonista Tita. Asimismo, la imagen de la portada es una imagen normal de una chica 
que está elaborando la comida en la cocina. El prólogo, aunque sea un elemento paratraductivo muy importante 
para una obra literaria, falta en la traducción de Almani. En cuanto a las notas a pie de página, el traductor solo 
recurre a cuatro notas para referirse a elementos de la cocina, aunque la obra esté llena de ellos. La omisión se 
destaca como técnica, especialmente, en lo relacionado con las expresiones propias de sentimientos femeninos 
muy íntimos y de muchas partes del cuerpo femenino, lo que hace que la traducción quede en falta al respecto. 
(2020, p. 506) 
 
Cabe mencionar que el fenómeno de la multiplicidad de traducciones se destaca mucho en las 

obras de Isabel Allende traducidas al árabe, como se aclara en el siguiente apartado. A este respecto, 
Almeqren dice que: 

 
Cabe destacar que las traducciones de las obras de Isabel Allende, ya sean publicaciones que respetan su derecho 
de autoría o no, han dado a conocer a la autora desde el año 1988, con la traducción de su segunda novela, De 
amor y de sombra, algo que refleja el interés de la literatura de Allende desde sus primeros años como escritora. 
Cabe añadir también que esta cantidad de editoriales que publican los libros de Allende es un indicador del valor 
comercial que tienen en el mercado editorial árabe y ponen de manifiesto la existencia de una demanda por parte 
de los lectores de dicho idioma para consumir la producción literaria latinoamericana, en general, como las obras 
de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros muchos, y la de Isabel Allende, 
en particular. (2022, p. 17) 
 
De todos modos, debemos admitir que la retraducción de obras literarias es una realidad 

palpable y no hay criterios fijos ni claros para la elección de las obras por parte de los traductores. 
También, se debe aclarar que toda traducción, aunque, desde el punto de vista del especialista en 
Traductología, no presente nada nuevo o no se diferencie de sus anteriores o posteriores en el método 
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o en los procedimientos de traducción, tiene sus propiedades y el lector de cada traducción podría 
encontrar en ella algo diferente. 
 

3. Análisis de las normas de las dos traducciones de La casa de los espíritus 

 
En este apartado, tenemos como propósito arrojar luz sobre las normas de traducción utilizadas en las 
dos versiones árabes de La casa de los espíritus. Primero, exponemos el concepto de normas desde un 
enfoque sociocultural, manifestando las opiniones más destacadas a este respecto, centrándonos, sobre 
todo, en las normas de Toury, bajo la umbrella de los estudios de traducción que tienden a comparar 
textualmente el original y sus traducciones. 

El concepto de normas de traducción es muy útil en los estudios modernos de traducción, ya 
que nos ayuda a comprender la razón por la cual un texto ha sido traducido correctamente o si algunos 
cambios dramáticos han ocurrido durante el proceso. Pero antes de tratar este tema, es importante 
aclarar primero el significado de las normas desde una perspectiva sociocultural más amplia. 

Hermans señala que los miembros de una comunidad adquieren o aprenden las normas que son 
válidas en su entorno durante su proceso de socialización y, si se infringen las normas, es probable que 
las sanciones sociales tengan lugar (2000, p. 12). 

 
No todas las normas tienen la misma fuerza obligatoria y las instituciones o agentes que ejercen el control 
normativo tienden a ocupar posiciones de poder y dominio en el campo particular donde se aplican las normas, o 
de hecho en campos de nivel superior, es decir, campos más cerca del centro de poder extralimitado en la 
comunidad. (Hermans, 2000, p. 12) 
 
Con base en las ideas propuestas por la Teoría del polisistema de Even Zohar (1979), que 

tienden a tratar los textos traducidos dentro del sistema literario, Toury (1980) conforma un marco de 
análisis de la traducción, en el que manifiesta que la traducción es el resultado de la transferencia 
cultural, centrándose su interés en la cultura receptora y cómo afecta al desarrollo del polisistema 
receptor. Al mismo tiempo, da mucha importancia a los datos descriptivos como base de la teoría 
(Hurtado Albir, 2001, p. 563). 

Para Toury, la traducción es: 
 
un proceso de toma de decisiones “decision making process”, donde el traductor juega un papel social; esto es, el 
traductor realiza una función específica dentro de una comunidad, por lo que tiene que desempeñar su labor de 
forma que sea considerada apropiada dentro de la misma. Por esa razón, la mejor forma de lograr ser un traductor 
dentro de esa comunidad es atenerse a un conjunto de normas que determinen el grado de aceptabilidad de dicho 
comportamiento traductor dentro de esa comunidad. (Toury, 1995, como se cita en De Felipe Boto, 2004, p. 60) 
 
A principios de los años ochenta, Toury propone el concepto de norma para referirse “a las 

regularidades observadas en la conducta traductora dentro de una determinada situación sociocultural, 
noción que desde entonces ha venido influyendo en gran parte del trabajo realizado” (Martínez Sierra, 
2010, p. 155). 

Desde el punto de vista de la Traductología, las normas son una categoría para el análisis 
descriptivo de los fenómenos traductores. Toury distingue varios tipos de normas: norma inicial, 
norma preliminar y norma operativa. La norma inicial es la que determina si el traductor se somete al 
texto original o a las normas de la lengua de llegada. Las normas preliminares se relacionan con 
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cuestiones tales como la tendencia cultural que afecta o no la elección de una obra para ser traducida, 
la permisividad ante traducciones intermedias, es decir, no directas de la lengua original, etc. Las 
normas operativas son las que se refieren a la toma de decisiones en el mismo acto de traducir y que, 
a su vez, se subdividen entre matriciales y lingüístico-textuales. Las matriciales ayudan a determinar 
la macroestructura textual y a decidir si se mantiene el texto íntegramente, la división de los capítulos, 
los párrafos, etc. Las lingüístico-textuales, en cambio, afectan a la selección del material lingüístico 
del texto original, y determina el tipo de equivalencia. Según la importancia de la norma dentro del 
conjunto de normas, se clasifican en primarias, secundarias, etc. (Moya Jiménez et al., 2003,                 
pp. 31-33). 

Las normas de traducción no solo ayudan al traductor a tomar decisiones durante el proceso, 
también determinan el tipo de equivalencia entre el original y su traducción. De ahí que conviene 
resaltar la importante relación entre las normas y el desarrollo de la competencia traductora. 

En nuestro análisis de las dos traducciones realizadas por Saleh ’Almani y Sulayman Al Guindi 
recurrimos a las normas, desde un punto de vista descriptivo para identificar los criterios adoptados 
por los traductores al realizar su labor. Utilizamos el término de norma en su sentido amplio que agrupa 
los elementos implicados en la traducción como, por ejemplo, los criterios adoptados por las 
editoriales, la función que desempeña el texto en la cultura receptora, las expectativas del lector, los 
criterios del traductor en cuanto a su trabajo, etc.  
 
3.1 Breve presentación y contextualización de La casa de los espíritus (1982) 
 
La casa de los espíritus (1982) es la primera y más importante obra de la escritora chilena Isabel 
Allende. Narra, a través de cuatro generaciones de una familia, durante casi cien años, los cambios y 
las transformaciones ocurridas en Chile a nivel social, político y económico. La novela nos ofrece los 
acontecimientos que se relacionan con el amor, la familia, las clases sociales, la muerte, las situaciones 
políticas, la revolución, etc. 

La Casa de los espíritus es un ejemplo muy claro del Realismo Mágico, la corriente literaria 
latinoamericana más importante, que abrió el camino hacia nuevas formas de experimentación 
narrativa hispanoamericana. Entre las figuras más relevantes de esta tendencia se destaca Gabriel 
García Márquez y su novela magistral Cien años de soledad (1967), porque mezcla, perfectamente, en 
ella aspectos de la realidad y de la fantasía. También, merece mencionar autores como Mario Vargas 
Llosa, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, etc. El Realismo Mágico tiene su impacto dentro y fuera 
de América Latina, pues en él se mezcla lo normal, lo real, con lo fantástico, lo inverosímil y se hacen 
alusiones pertenecientes a la cultura popular de las sociedades. 

Esta corriente literaria tuvo su impacto en las obras de las escritoras latinoamericanas de esta 
época, a fínales de los años ochenta, como menciona Guardia: 

 
fue el boom de la literatura escrita por mujeres en América Latina, expresada en cuatro novelas: La casa de los 
espíritus (1982), de Isabel Allende (Chile 1942-); Arráncame la vida (1986) de Ángeles Mastretta (México 1949-
); Como agua para chocolate (1989) de Laura Esquivel (México 1950-); y Nosotras que nos queremos tanto 
(1991), de Marcela Serrano (Chile 1951). Se dijo entonces que el realismo mágico iniciado en América Latina 
con la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, tenía expresión femenina en La casa de los 
espíritus, ampliamente reconocida por la crítica, y que inició un discurso que fascinó la década de los noventa: el 
amor, el ambiente íntimo y la cocina. (2007, p. 16) 
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Por su parte, Avelar dice que: 
 
La casa de los espíritus, de Isabel Allende, invita, seduce, arrebata. Se trata de una escritura semejante a las que 
Roland Barthes ha denominado texto de placer: texto que llenan el sujeto lector, le restituyen una plenitud perdida, 
le reafirman certidumbres confortadoras. (1993, p. 67) 
 
La casa de los espíritus reúne casi todas las características del Realismo Mágico y del “boom”, 

lo que la convierte en una obra maestra. El personaje de Clara, la hija de Esteban Trueba, representa 
un mundo mágico y misterioso con sus habilidades telepáticas inverosímiles, como se destaca en: 

 
Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden; se manifestaban casi 
siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de comida, 
cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, 
el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara 
ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. (Allende, 1982, p. 14) 

 
3.2 Las traducciones y los traductores. Las normas generales de traducción 
 
Desde su aparición, La casa de los espíritus (1982) ha tenido gran repercusión a nivel mundial y 
siempre se ha incluido dentro de best seller. En este sentido, Gacon menciona que: 

 
Las novelas de Allende rápidamente se han convertido en best-seller en España y otros países europeos, 
manteniéndose numerosas semanas en las listas de libros más vendidos ... Desde su primera novela, La casa de 
los espíritus, las obras de la autora chilena conectaron con la sensibilidad del lector europeo y, desde entonces, no 
ha decrecido su fama. (2012, p. 572) 
 
Por su gran fama, las obras de Allende han sido traducidas a muchas lenguas, entre ellas la 

lengua árabe. A este respecto, Almeqren señala que: 
 
Este éxito de Isabel Allende en España y otros países europeos puede ser el motivo para llevar sus novelas al árabe 
a través de diferentes editoriales. En realidad, Allende es considerada una de las autoras de habla hispana más 
traducida al árabe y todas sus novelas están traducidas a dicha lengua, excepto sus últimos dos libros Mujeres del 
alma mía publicada en 2020 y Violeta publicada en 2022. (2022, p. 12) 
 
Almeqren realiza una recopilación bastante detallada de las obras de Isabel Allende traducidas 

al árabe, así como de las editoriales encargadas de su publicación. Merece la pena mencionar que La 
casa de los espíritus es la primera obra publicada de Isabel Allende en 1982, pero, es la segunda de 
sus obras traducidas al árabe por parte de Sulayman Al Guindi en 1998. En cambio, De amor y de 
sombra (1984) es la segunda obra de Allende, pero la primera de sus obras traducidas al árabe en 1988 
a manos de Saleh ’Almani. Además, Almeqren menciona que a Refaat ’Atfa y Saleh ’Almani se les 
atribuye la traducción de la mayoría de las obras de Allende. Asimismo, llama la atención el fenómeno 
de la retraducción de las obras de Isabel Allende al árabe, así como las múltiples editoriales que 
participan en la edición de estos textos. Señala que hay trece editoriales, repartidas en seis países: Siria 
–cuyas editoriales tienen el número más alto de traducciones y retraducciones de las obras de   
Allende–, Líbano, Irak, Egipto, Arabia Saudita, Túnez (2022, pp. 12-14). 
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La casa de los espíritus tiene dos traducciones al árabe. La primera, a manos de Sulayman Al 
Guindi y, la segunda, realizada por Saleh ’Almani. En el apartado siguiente, vamos a explicar 
detalladamente las normas utilizadas en las dos traducciones. 
 
3.2.1 La traducción de Sulayman Al Guindi (1998) 
 
La primera traducción, realizada por Sulayman Al Guindi, fue publicada en Siria en 1998 en la editorial 
Dar Al Guindi. Es una versión completa de obra y de segunda mano, ya que fue traducida a partir de 
la lengua francesa. No tiene prólogo. 

La norma inicial que opera sobra esta traducción, consiste en marcar el texto con un color 
exotizante. 

Norma: Exotizar el texto 
Un mecanismo que consiste en introducir en el texto traducido préstamos y la transliteración 

de los nombres propios, como aparece en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. 
Préstamos y transliteraciones 

TO TM1 

Severo del Valle (Allende, 1982, p. 11). ،سیفیرو دیل فالھ  (الجندىp. 9, 1998.( 

Nana (Allende, 1982, p. 11).   الجندى،  نونو)p. 10, 1998.( 

Rosa (Allende, 1982, p. 12).  الجندى، روزا)p. 11, 1998.( 

Doña Ester (Allende, 1982, p. 43).  ،دونیا استیر (الجندىp. 49, 1998.( 

Míster (Allende, 1982, p. 103).  ،مستر (الجندىp. 122, 1998.( 

Mesiu (Allende, 1982, p. 107).  ،مسیو (الجندىp. 128, 1998.( 

 
Aquí constatamos que la autora del texto original recurre a utilizar las fórmulas de tratamiento 

como se usan en su país, y eso tiene sin duda un valor cultural determinado. Por su parte, el traductor 
exotiza el texto mediante el uso de préstamos y la traducción de los nombres propios de los personajes, 
ya que, en la mayoría de los casos, el traductor no imita la fonética española. Así, encontramos la 
transliteración de Severo como (سیفیرو) y lo más adecuado es (سیبیرو), Nana como (نونو) en lugar de (نانا) 
y Rosa como (روزا) en lugar de (روسا). 

Además, el traductor utiliza la transliteración como técnica extranjerizante para la traducción 
de algunos elementos culturales, aunque existan sus equivalentes en la lengua árabe, tal como veremos 
en la Tabla 2.  
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Tabla 2. 

La transliteración de elementos culturales 

TO TM1 

Copa de jerez (Allende, 1982, p. 32)  الجندى،  لخیریساكأس من)p. 35, 1998(. 

Lo más común en árabe es decir: شیرى. Según la ortografía 

árabe es (شیرى), tipo de vino español muy famoso.  

Dote (Allende, 1982, p. 191)  الجندى،دوطة)p. 232, 1998.( 

Lo más común en árabe es decir: مھر 

A diferencia del significado en los países latinoamericanos, 

en los que la novia o su familia pagan la dote al novio, en 

la cultura árabe e islámica, significa lo que paga el novio a 

la novia o a su familia para ayudar en los gastos de la boda. 

Castellanos (Allende, 1982, p. 85)  الجندى، كاستیلانیین)p. 101, 1998.( 

En árabe se dice: قشتالي / إسباني  

Lo más común en árabe es utilizar este término para 

referirse a los españoles. 

 
Comentamos que el uso de la transliteración en los ejemplos anteriores dota a la traducción de 

un sabor extranjerizante y hace muy difícil entender el significado por parte de los receptores. 
Por otra parte, el traductor opta por transmitir literalmente algunas expresiones que tienen un 

efecto exotizante y, a veces, es muy difícil entenderlas en árabe, ya que se recurre, en algunos casos, a 
utilizar el dialecto de Levante o el árabe clásico, que actualmente nos parece poco extraño utilizarlos 
como salen en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. 
Expresiones extranjerizantes 

TO TM1 

¡Endemoniada! ¡Soberbia endemoniada! (Allende, 

1982, p. 14) 

 یا مسیسة الشیطان! یا مسیسة الشیطان المغرورة! 

 .)p. 101, 1998(الجندى، 

Esta expresión tiene una connotación religiosa que 

se diferencia de la expresión usada en la cultura 

religiosa árabe, pues se usa:   مسھم طائف من الشیطان, 

una instigación del Shaytán, diablo que  los tienta/ 

el demonio les susurra. 



Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 2023, Vol. 49, Núm. 2, e55073 
	

El romanticismo (Allende, 1982, p. 27)  ،1998الرومانطیقیة (الجندى ,p. 29(. 

El romanticismo en el dialecto de Levante. 

La carreta (Allende, 1982, p. 51)  1998(الجندى، الطنبر ,p. 58(. 

La carreta, pero en árabe de Levante. 

Los espinos (Allende, 1982, p. 113)  1998(الجندى، العوسج ,p. 136(. 

Los espinos, pero en árabe clásico.  

El cura (Allende, 1982, p.136)  1998(الجندى، الخورى ,p. 164(. 

El cura, pero en árabe de Levante. 

Reumatismo (Allende, 1982, p. 202)  1998(الجندى، الرثیة ,p. 264(. 

El reumatismo en árabe clásico. 

Los libros de la parroquia (Allende, p. 1982: 235)  ،1998كتب الخورنیة  (الجندى ,p. 287(. 

Los libros de los juras y es una traducción 

incorrecta, porque el significado es: los registros de 

bautizo. 

 
Norma: Colocar gran número de notas al pie de página  

Una de las normas que definen los criterios que predominan en una traducción es la posición 
frente a las notas al pie de página y los glosarios. 

El TM1 tiene noventa notas al pie de página. La mayoría son enciclopédicas y culturales para 
añadir información a los elementos existentes. También, hay notas filológicas para explicar algunos 
conceptos utilizados por el traductor, como se destacan en la Tabla 4.  

 
Tabla 4. 

Uso excesivo de notas a pie de página 

TO TM1  

El acento de Galicia del sacerdote (Allende, 1982, p. 11)   الجندى، لھجة الراھب الغالیسیة)p. 35, 1998.( 

 * اللھجة الإسبانیة القدیمة

*El acento español antiguo. 

Andinistas voluntarios (Allende, 1982, p. 20)   الجندى، الأندیستیون المتطوعون)p. 21, 1998.( 

 Andes* متسلقوا جبال الأندس  

*Los alpinistas de las montañas Andes. 
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Cuervos (Allende, 1982, p. 34)  الجندى، زاغات)p. 38, 1998.( 

 *  غربان سوداء

* Cuervos negros. 

Merece mencionar que el traductor utiliza el 

término (زاغات), que es una palabra del árabe clásico 

en desuso, para referirse a los (cuervos), luego 

comenta en una nota (cuervos negros), aunque el 

árabe actual utiliza ( غربان). 

Pataleando (Allende, 1982, p. 44)  الجندى، یعرقص)p. 50, 1998.( 

 * یضرب الأرض بقدمیھ.

*Golpear el suelo con los pies.  

Aquí el traductor opta por el dialecto sirio (یعرقص), 

para expresar (patalear), una expresión muy extraña 

en el lenguaje árabe estándar común. 

Los viejos legañosos (Allende, 1982, p. 52)  الجندى، لعمص االشیوخ)p. 60, 1998.( 

 * جمع أعمص: الذى فى طرف عینھ وسخ أبیض.

* Plural de legañoso: que tiene legaños blancos en 

los ojos. 

La acupuntura (Allende, 1982, p. 269) 

 

 ).p. 329, 1998(الجندى، التأبیر 

 * المعالجة بالإبر.

* Tratar con inserción de agujas finas en el cuerpo 

en los puntos acupunturales 

   
Norma: Prescindir de apoyos explicativos desde dentro de texto 

El TM1 no contiene apoyos explicativos dentro del texto. Solo se sirve de notas al pie de página. 
 
3.2.2 La traducción de Saleh ’Almani (2010) 
 
La segunda traducción, realizada por Saleh Almani, fue publicada en Siria en 2010 en la editorial Dar 
Al Mada. Se trata de una versión completa de la obra y directa, ya que fue traducida a partir de la 
lengua española. No tiene prólogo. 

La norma inicial que opera sobre esta traducción, consiste en adaptar el texto a la cultura de 
llegada y disminuir, al máximo posible, el color extranjerizante. 
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Norma: Vacilar entre exotizar y adaptar el texto  

El traductor vacila entre los procedimientos extranjerizantes, es decir, marcar la traducción con 
un color local y aproximar el texto meta a las convenciones de la cultura de llegada para facilitar la 
aceptabilidad por parte de los lectores, utilizando el árabe estándar y moderno como se nota en  la 
Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. 
Vacilar entre exotizar y adaptar el texto 

TO TM2 

Doña Ester (Allende, 1982, p. 45) 

 

  ).p. 7, 2010(علمانى، دونیا استیر 

Allende utiliza las fórmulas de tratamiento típicas de 

su país. Lo mismo hace el traductor, quien recurre a 

exotizar el texto mediante el uso de los préstamos. 

Copa de jerez (Allende, 1982, p. 32) 

 

 ).p. 36, 2010، (علمانىكأس من الخیریث 

El traductor recurre a exotizar el texto. 

Lo más común en árabe es decir: شیرى, tipo de vino 

español muy famoso 

Los espinos (Allende, 1982, p. 113) 

 

 ).p. 133, 2010(علمانى، الأشواك 

Traducción literal en árabe estándar. 

El cura (Allende, 1982, p. 136) 

 

 ).p. 162, 2010(علمانى، الكاھن

Traducción literal en árabe estándar. 

Dote (Allende, 1982, p. 191) 

 

 ).p. 229, 2010(علمانى، دوطة 

El autor recurre a exotizar el texto. 

Lo más común en árabe es decir: مھر 

A diferencia del significado en los países 

latinoamericanos, en los que la novia o su familia 

pagan la dote al novio, en la cultura árabe e islámica, 

significa lo que paga el novio a la novia o a su 

familia para ayudar en los gastos de la boda. 

Reumatismo (Allende, 1982, p. 202) مانى، الروماتیزم  (علp. 243, 2010.( 

Traducción literal en árabe estándar. 
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Comandante (Allende, 1982, p. 255) 

 

 ).p. 309, 2010(علمانى،  القومندان

El autor recurre a exotizar el texto. 

Un rango militar en árabe clásico, que no se usa 

mucho actualmente. 

Jaime (Allende, 1982, p. 295) ) علمانى، خایمىp. 356, 2010.( 

Una transliteración del nombre propio español. 

Luisa (Allende, 1982, p. 321) 

 

 ).p. 389, 2010(علمانى، لویسا  

Una transliteración del nombre propio femenino 

español. 

 
Norma: Mantener el mismo título de la traducción precedente 

El traductor del TM2 recurre al mismo título utilizado por Sulayman Al Guindi, pues los dos 
comparten el título de ( بیت الأرواح ) (Bayt al-arwāḥ), que es la traducción literal del título del original 
La casa de los espíritus. 
Norma: Colocar menor número de notas a pie de página  

El TM2 tiene solo dos notas al pie de página que sirven para añadir información sobre los 
elementos culturales existentes. Creemos que las editoriales desempeñan un papel importante en el uso 
de las notas al pie de página, las notas explicativas y también el prólogo, como aparece en Tabla 6.  

 
Tabla 6. 

Colocar menor número de notas a pie de pagina 

TO TM2 

Jueves Santo (Allende, 1982, p. 9) 

 

  ).p. 7, 2010(علمانى، خمیس مقدس 

 * الخمیس المقدس ھو الیوم السابق للجمعة الحزینة أو العظیمة

* El Jueves Santo es el día que precede el Viernes 

Santo. 

Las sábanas de luto (Allende, 1982, p. 9)  علمانى، ملاءات الحداد البنفسجیة)p. 7, 2010.(  

 سجى ھو لون الحداد آنذاك* كان اللون البنف

El morado es el color de luto en esa época. 

 

4. Aproximación a los problemas de traducción de las dos traducciones de La casa de los espíritus 

 
Tras muchos siglos de debate sobre la diferencia entre la traducción literal y la traducción libre, en los 
años cincuenta y sesenta, los estudios de traducción tenían un enfoque más sistemático, sobre todo, 
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lingüístico. Entre los autores más destacados de esta época se destacan Jakobson (1959), Nida (1945), 
Vázquez Ayora (1977), García Yebra (1982), etc. Más tarde, los estudios de traducción se inclinaron 
por los enfoques comunicativos y socioculturales que tienen como objetivo analizar los elementos 
contextuales que rodean la traducción, por lo que se le da mucha importancia a los elementos culturales 
y la recepción del texto traducido. Entre los autores más destacados de este enfoque se encuentran 
House (1977), Even Zohar (1979), Toury (1980), Newmark (1988), etc. 

Nuestro trabajo pretende mostrar, brevemente, los problemas culturales de traducción 
compartidos entre las dos versiones. Contamos, principalmente, con algunos modelos propuestos por 
Nord (1991), Cámara Aguilera (1999) y Hurtado Albir (2001). 

El concepto de problema de traducción está, estrechamente, relacionado con el del error de 
traducción. Es una noción muy importante en los estudios de traducción y, a pesar de eso, no tiene un 
tratamiento considerable por parte de los traductólogos y pocos la han abordado (Hurtado Albir, 2001, 
p. 280). Citamos las contribuciones de Vinay y Darbelnet (1958), Mounin (1963), García Yebra 
(1982), etc. Según Hurtado Albir: “Lo cierto es que no contamos con una definición de problema de 
traducción que goce de un cierto consenso ni con una clasificación de problemas de traducción que 
hay sido validada empíricamente” (Hurtado Albir, 2001, p. 280). 

Nord es una de las autoras más destacadas en tratar el concepto de problema de traducción, ya 
que lo define como: “translation problems as those points which prove a challenge for all translators 
in a particular language combination” (1991, p. 151). Por su parte, clasifica cuatro tipos de problemas: 

 
1. Problemas lingüísticos. Son problemas relacionados con el código lingüístico, fundamentalmente en el plano 
léxico (léxico no especializado) y en el morfosintáctico.  
2. Problemas textuales. Son problemas relacionados con cuestiones de coherencia, progresión temática, cohesión, 
imágenes, tipologías textuales (convenciones de género), perspectiva, estilo, tono.  
3. Problemas culturales. Son problemas que remiten a cuestiones culturales (presuposiciones), relacionadas con 
valores, mitos, percepciones, creencias y comportamientos y sus representaciones textuales, así como con las 
diferencias culturales de estos.  
4. Problemas pragmáticos. Son problemas relacionados con la función del texto (escopo), 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. (Gregorio Cano, 2017, p. 30) 
 
A este respecto, Hurtado Albir elabora un modelo de la clasificación de los problemas de 

traducción semejante al de Nord, pues los califica en: 
1- Problemas lingüísticos: son de carácter normativo, que recogen sobre todo discrepancias entre las 
dos lenguas en sus diferentes planos: léxico, morfosintáctico, estilístico y textual. 
2- Extralingüístico: remiten a cuestiones de tipo temático, cultural o enciclopédico. 
3- Instrumentales: derivan de la dificultad en la documentación o en el uso de herramientas 
informáticas. 
4- Pragmáticos: están relacionados con los actos de habla presentes en el texto original, la 
intencionalidad del autor, etc. (2001, p. 288).  

En su libro Hacia una traducción de calidad (1999), Cámara Aguilera establece un modelo 
exhaustivo de once problemas de traducción: 

 
1- Los signos de puntuación: Son aparentemente intrascendentes en un proceso de traducción, limitándose a dar 
un aspecto más extranjero al texto traducido si se mantienen siguiendo el To. 
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2- Falsos amigos: Son aquellas palabras o estructuras que parecen tener un equivalente en ambas lenguas, pero 
cuyos significados son diferentes. 
3- La ambigüedad: Es un fenómeno lingüístico que cuenta con una doble particularidad: por un lado, puede ser 
un recurso del escritor para dotar al texto de una mayor riqueza semántica; por otro, puede manifestarse como una 
dificultad añadida para el descodificador del mensaje. En nuestro caso, el primer descodificador es el traductor, 
responsable de tomar una determinación que, sin duda, afectará a la recepción última del mensaje por parte del 
lector de la LM.  
4- Vacío semántico: Es la carencia semántica que se observa en la comparación intralingüística y que deriva de 
las diferentes reglas de selección y acumulación semántica de LO y LM. 
5- Falta de comprensión.  
6- Desconocimiento o un conocimiento insuficiente de la LO: Es un problema que puede provocar que se lleve a 
cabo una traducción que resulte ininteligible para el lector en la LM. 
7- El desconocimiento de la propia lengua: El traductor tiene que conocer bien su propia lengua, para evitar las 
interferencias de la lengua original sobre la lengua receptora.  
8- La inequivalencia en el tono de un párrafo. 
9- La naturalidad de expresión: Es un elemento integrante en todo proceso de traducción. 
10- Contemplar las normas de la retórica. 
11- La diversidad de traducciones de un mismo término en LO. Es un fenómeno que puede crear confusión en el 
lector de LM. (pp. 71- 98) 
 
Con base en las clasificaciones anteriores de los problemas de traducción, nos ceñimos a una 

breve comparación de los problemas compartidos entre las dos traducciones y se deja un análisis 
comparativo detallado a próximos estudios. En términos generales, se observa en ambas traducciones 
una falta de comprensión y el desconocimiento de la LO, sobre todo, relacionado con la transmisión 
de los elementos culturales, el problema más común entre los dos traductores. 

Autores como Nida (1945), Newmark (1995), House (1997), Nord (1997), etc., comparten la 
opinión de que el trasvase de los elementos culturales presenta uno de los grandes problemas que 
afronta el traductor. Debido a la importancia de esta cuestión en los Estudios de Traducción, se han 
desarrollado muchas investigaciones de los elementos culturales de las lenguas desde distintos 
enfoques y con objetivos diferentes, lo que implica un cierto grado de dificultad a la hora de acotar y 
definir la terminología empleada. Nida fue el primero en abordar este tema en su artículo “Linguistics 
and Ethnology in Translation Problems” (1945), donde señala que la abundancia de un léxico especial 
rico en una lengua está relacionada con aspectos culturales propios. Asimismo, ofrece cinco ámbitos 
culturales que marcan las diferencias culturales: 

 
1- Ecología: Se trata de las características geográficas como (los animales, las flores, los vientos, etc.)  
2- Cultura lingüística: Las estructuras idiomáticas de una lengua (nombres propios, locuciones, frases hechas, 
proverbios, metáforas)   
3- Cultura material: Incluye comida, bebida, ropa, objetos, utensilios, transporte. 
4- Cultura social: Se refiere a las organizaciones sociales y políticas, las figuras históricas, los gestos y los hábitos  
5- Cultura religiosa: Contiene las referencias religiosas. (Nida, 1945, como se cita en Hurtado Albir, 2001, p. 524) 
 
Por su parte, Newmark propone el concepto de palabras culturales, propias de una cultura 

determinada. Divide los elementos culturales en categorías, ofreciendo algunos ejemplos típicos. El 
interés de su propuesta radica sobre todo en la introducción de elementos paralingüísticos como son 
los gestos: 
1- Ecología. Newmark señala que es fácil distinguir las características geográficas del resto de los 
elementos culturales, pues se tratan de (animales, flores, faunas, vientos, llanuras y colinas).  
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2- Cultura material (objetos, productos, artefactos). Incluye: a- Comida y bebida; b- Ropa; c- Casas y 
ciudades; d- Transporte y comunicaciones. 
3- Cultura social. Para Newmark, se refiere al trabajo y el tiempo libre. 
4- Organización social. En este apartado, Newmark alude a las organizaciones políticas y 
administrativas particulares de cada sociedad. Asimismo, señala a los términos históricos, 
internacionales, religiosos y artísticos. 
5- Gestos y hábitos. Para Newmark, los gestos y hábitos son descritos a menudo en el lenguaje "no 
cultural" (1987/1995, pp. 135-145). 
Vermeer y Nord hablan del término de culturema. Lo definen como: “un fenómeno social de una 
cultura X que es entendido como relevante por los miembros de esa cultura y que, comparado con un 
fenómeno correspondiente de una cultura Y, es percibido como especifico de la cultura X” (1997, 
como se cita en Hurtado Albir, 2001, p. 611). 

Por su especificidad, los elementos culturales o los culturemas pueden provocar problemas al 
traspasarlos de una lengua a otra. En este sentido, Mayoral Asensio señala que: 

 
El tema de la traducción de las referencias culturales ha recibido ya suficiente atención en la literatura de nuestro 
campo para merecer cierta reflexión de conjunto ... Los problemas específicos de lo conceptual y la denominación 
en cuanto a las diferencias culturales en relación con su traducción se suman a las discrepancias que se suscitan 
inevitablemente cuando a este tipo de consideraciones se añaden otras respecto a las soluciones de traducción: 
procedimientos expresivos y estrategias de traducción. (1999, como se cita en Trujillo-González, 2012, p. 300) 
 
La transferencia de una cultura a otra, de un sistema lingüístico a otro, y de los elementos 

culturales supone un desafío para el traductor. Diversos autores han estudiado esta problemática y han 
efectuado diferentes propuestas que dependen de los criterios y de las técnicas empleadas. 

Los culturemas no solo se refieren a un tipo de léxico determinado, sino que también engloban 
categorías distintas, por lo cual, no existe un único enfoque ni una única propuesta para resolver los 
problemas que plantea la traducción de los elementos culturales: “no existe soluciones unívocas ni 
técnicas características para la traducción de los culturemas” (Hurtado Albir, 2001, pp. 614-615). 

Por su parte, Newmark manifiesta que la traducción de todas las palabras culturales “está rígida 
por unas cuantas consideraciones de tipo general. Antes de nada, deben reconocer y aceptar los logros 
culturales a los que hace referencia el texto de LO y, luego, respetar todos los países extranjeros y sus 
respectivas culturales” (1987/1995, p. 136). 

Generalmente, los elementos culturales que generan mayores problemas se engloban en: 
cultura lingüística, social, material y religiosa. En las tablas siguientes, mencionamos algunos de los 
previos problemas compartidos entre las dos traducciones. En la Tabla 7, se destacan los problemas de 
índole cultural.  
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Tabla 7. 
Problema compartido (cultura lingüística) 

TO TM1 TM2 Problema compartido / 

cultura lingüística  

Isabel Allende 

Severo del Valle 

Nívea 

Cuevas 

Los ingleses  

Pedro Segundo García 

El Farolito Rojo   

 Las Tres Marías 

 Pedro Tercero   

Hurtado  

Pedro Tercero García 

Barrio de la Misercordia 

Cristóbal Colón   

 

(Allende, 1982). 

 إیزابیل اللیندى

 سیفیرو دیل فالھ

 نیفیا

   كویفاس

 الإنكلیز

 بیدرو كارسیا

 الصغیر  

 

 القندیل الأحمر  

 

 الماریات الثلاث

 بیدرو الثالث   

 ھورتادو   

 

 بیدرو الثالث جارسیا    

 

 

 حى الإحسان

 

 

 الكریستوف كولومبس  

 

 

 ).1998(الجندى، 

 إیزابیل اللیندى

 سیفیرو دیل فالھ

 نیفیا

 كویفاس

 الإنكلیز

 بیدرو جارثیا 

 الثانى

 القندیل الأحمر 

 الماریات الثلاث  

 بیدرو الثالث 

 ھورتادو   

 بیدرو غارثیا الثالث   

 

 حى الإحسان

    

 الكریستوف كولومبس  

 

 ).2010(علمانى، 

 

Los dos traductores 

recurren a transmitir los 

nombres propios sin darse 

cuenta de las reglas de la 

fonética española, por una 

parte, y, por otra parte, se 

traducen literalmente 

algunos nombres de 

lugares, aunque los 

nombres de las calles o las 

plazas generalmente se 

transfieren o se 

transliteran, como señala 

Moya Jiménez, o se 

traduce la parte 

generalizada del nombre 

que es la palabra “calle o 

plaza” (2000, pp. 59-60). 

 
 
En la Tabla 8, se destacan los problemas de índole social. 
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Tabla 8. 
Problema compartido (cultura social) 

TO TM1 TM2 Problema compartido / 

cultura social  

Oligárquica   (Allende, 

1982, p. 65) 

 

 الأولیغارشى . 

 ).p. 77, 1998(الجندى، 

  .الأولیغاركى

  2010(علمانى، 

 p. 77,.( 

 

Clase social que se refiere al 

poder de la minoría. 

Los traductores no dieron 

ninguna alusión a esta clase 

social.  

El gringo    (Allende, 

1982, p. 103) 

 یانكى .

   1998(الجندى،

p. 122,.( 

  .الغرینغى

   2010(علمانى، 

p. 121,.( 

 

En TM1, El 

desconocimiento del 

traductor de la cultura de 

(LO), le hizo confundir entre 

unos términos como:  

- gringo término étnico se 

usa, generalmente, como 

fórmula de desdén de los no 

hablantes de la lengua 

española, especialmente, los 

norteamericanos y los 

europeos, sobre todo, los 

ingleses y yanqui se usa para 

los pertenecientes a los 

Estados Unidos, ya que 

tradujo (gringoجرینجو) como 

(yanqui یانكى). 

En TM2, el traductor 

transmitió de una forma, 

fonológicamente, incorrecta 

el concepto como (الغرینغى) y 

lo correcto es (جرینجو). 

Ninguno de los traductores 

comentó este concepto y su 

connotación cultural. 

Un vikingo    (Allende, 

1982, p. 348) 

 فایكنج.   

 

 فایكنج.  

 

Termino histórico que se 

refiere al principal nombre 
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  1998 (الجندى، 

  p. 428,.( 

  2010(علمانى،

 p. 421,.( 

 

dado a los guerreros que 

realizaban incursiones de 

saqueos, provenientes de los 

pueblos nórdicos 

procedentes de 

Escandinavia. Los 

traductores no dieron 

ninguna alusión a este 

concepto histórico. 

 
 
En la Tabla 9, se destacan los problemas de índole material. 

 
Tabla 9. 

Problema compartido (cultura material) 

TO TM1 TM2 Problema compartido / 

cultura material 

Centavos (Allende, 

1982, p. 21) 

 

 

 سنتافو.

 ).p. 22, 1998(الجندى، 

 .p  2010 (علمانى، .سنتافو

22,.( 

 

Moneda: es una fracción 

monetaria utilizada por 

algunas monedas 

nacionales. Se usaba en EE. 

UU. Los traductores 

tradujeron incorrectamente 

los centavos como (سنتافو) y 

lo correcto es (سنت). 

Se llevó la botella a su 

laboratorio.  

(Allende, 1982, p. 31) 

حمل معھ الدمجانة إلى 

 .مخبره 

 

 ).p. 34, 1998(الجندى، 

 .حمل  الدمجانة إلى مخبره

 

 ).p. 33, 2010(علمانى، 

 

La botella es conocida 

como (الزجاجة أو القارورة). 

Los traductores recurren a 

exotizar el concepto con 

 sin referirse a su (الدمجانة)

connotación. 

Estudiar violoncello.  

(Allende, 1982, p.  321) 

 دراسة الفیلونسیل . 

  1998(الجندى،

 p. 394,.( 

 التدرب على الفیلونسیل. 

  2010(علمانى،

 p. 387,.( 

 

El violonchelo o 

violoncello (abreviado a 

menudo con el término de 

cello) es un instrumento 

musical de cuerda frotada, 

perteneciente a la familia 

del violín. 
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Los dos traductores 

recurrieron a la 

transliteración del término 

del instrumento, que es 

poco conocido (الفیلونسیل), 

aunque existe en árabe 

 .(تشیلو)

 

En la Tabla 10, se destacan los problemas de índole religiosa. 
 

Tabla 10. 
Problema compartido (cultura religiosa) 

TO TM1 TM2 Problema compartido 

/cultura religiosa 

Su padrino don Salmón 

Valdés.  (Allende, 1982, p. 

74) 

 

 

عرابھا / دون سلمون 

 فالدیس.   

(p. 86, 1998 ،الجندى)  

   .مون بالدیسعرابھا/ دون سال

 ).p. 86, 2010(علمانى، 

 

El padrino es un término 

religioso cristiano, es 

una figura común en la 

Iglesia Católica y su 

función es asistir en su 

iniciación al adulto que 

se bautiza,4y, 

juntamente con los 

padres, presentar al niño 

que va a recibir el 

bautismo y procurar que 

después lleve una vida 

cristiana congruente con 

el bautismo y cumpla 

fielmente las 

obligaciones inherentes 

al mismo. 

Estamos ante un 

concepto religioso 

cristiano. A pesar de eso, 

ambos traductores no 

aludieron a su 

																																																													
4 Padrino (2023, 29 de abril). 
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significado, sobre todo 

cuando traducen al 

árabe, una lengua con 

religión islámica 

predominante. 

Su laconismo trapense.   

(Allende, 1982, p. 245) 

 

 

 

 

 إیجازیتھ  الترابیة .  

   1998(الجندى،

p. 360,.( 

 .356إیجازه المترھب 

  2010(علمانى،

 p. 356,.( 

 

 es la manera de (إیجاز)

expresarse de forma 

breve y concisa, con las 

palabras justas, a la vez, 

ingeniosamente. 

Mientras que (الترابیة), se 

refiere   al Orden de la 

Trapa, que es una orden 

monástica católica 

reformada, cuyos 

miembros son 

popularmente conocidos 

como trapenses.  

Los dos traductores no 

comentaban la 

traducción de esta 

expresión religiosa 

cristiana, aunque, como 

ya hemos comentado 

antes, la cultura religiosa 

islámica es la que 

predomina en la lengua 

árabe. 

 

5. Conclusiones 

 
Terminando nuestra comparación de La casa de los espíritus (1982), la obra magistral de la gran figura 
chilena Isabel Allende, con sus dos traducciones al árabe, realizadas por Sulayman Al Guindi (1999) 
y Saleh ’Almani (2010), llegamos a las siguientes conclusiones. La retraducción de un texto literario 
plantea un desafío de doble filo: por una parte, manifestar aspectos nuevos de la obra que no están en 
las traducciones que la preceden, por otra parte, conservar los que ya están, porque, a veces, los 
traductores anteriores pueden tener algunas importantes interpretaciones que podrían servir a 
traductores posteriores. La diversidad de traducciones no tiene reglas fijas que la controle, como en 
muchos casos de las traducciones del español al árabe, lo que requiere una mayor cooperación 



Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 2023, Vol. 49, Núm. 2, e55073 
	

institucional para arreglar el tema. También, en algunos casos, no presenta verdaderas adiciones a la 
obra original. 

Los estudios de Toury tienen un objetivo que es distinguir las tendencias del comportamiento 
de traducción, hacer generalizaciones con respecto a los procesos de toma de decisiones de traducción 
y luego reconstruir las normas que han estado en funcionamiento en la traducción y formular hipótesis 
que puedan ser probadas por los futuros estudios descriptivos. En cuanto a las normas iniciales 
socioculturales de traducción que se aplicaron a las traducciones al árabe de La casa de los espíritus 
(1982), podemos decir que una norma literaria estética parece haber sido aplicada cuando se publicaron 
las traducciones de esta novela. Así, obras de autores latinoamericanos del ‘boom’ literario, como 
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, luego las obras de Allende 
y Laura Esquivel fueron acogidas y aceptadas como renovadoras y vigorizantes, no solo de la narrativa 
latinoamericana sino también de la literatura mundial. Está claro que esta expansión mundial de la 
novela latinoamericana no hubiera sido posible sin el crucial papel jugado por estas traducciones. 

En cuanto a las normas de traducción utilizadas por Sulayman Al Guindi se destacan:  exotizar 
el texto, colocar gran número de notas al pie de página y prescindir de apoyos explicativos desde dentro 
de texto. Mientras que las de ’Almani son: vacilar entre exotizar y adaptar el texto, mantener el mismo 
título de la traducción precedente y colocar el menor número de notas al pie de página. Finalmente, 
podemos decir que, por lo general, la norma de traducción predominante en los dos textos traducidos 
analizados es la fidelidad al objetivo del lenguaje comunicativo del autor original. Esto significa que 
los traductores no alteraron la secuencia textual del contenido del original y se apegó a la expresión 
equivalente más cercana en la lengua de llegada. 

Los problemas de traducción representan un gran desafío para el traductor, sobre todo, por los 
diversos tipos y formas en que se presentan. La traducción de los elementos de índole cultural 
(lingüísticas, sociales, materiales y religiosas) se considera un gran obstáculo para los traductores de 
los textos literarios, ya que, a veces, no tienen sus equivalentes en la cultura de llegada. Los dos 
traductores de La casa de los espíritus comparten algunos problemas culturales de índole lingüística, 
social, material y religiosa. En cuanto a las estrategias generales utilizadas, predomina la 
extranjerización por parte de Sulayman Al Guindi, mientras que ’Almani recurre, en muchos casos, a 
la apropiación. 

Desde nuestro punto de vista, la versión realizada por Sulayman Al Guindi presenta una 
traducción totalmente extranjerizante, que nos presentan algunas expresiones y conceptos muy 
extrañas y, a veces, es muy difícil reconocer su significado en árabe por el lenguaje clásico utilizado o 
por el dialecto de Levante. Opinamos que la traducción indirecta del español al árabe pasando por el 
francés deja una huella notable, de ahí la necesidad de realizar más estudios sobre la traducción 
indirecta de español al árabe y viceversa, para así arrojar luz sobre los problemas resultantes. 

Por otro lado, aunque ’Almani se esforzó mucho en su versión, que tiene la ventaja de ser una 
traducción directa del español al árabe, creemos que le faltan algunos elementos que afectan la 
recepción final de la traducción. Por ejemplo, la inexistencia de una introducción o prólogo, como 
ocurre también en Al Guindi, tiene su impacto negativo. También, se nota que la obra tiene solo dos 
notas al pie de página en la primera página y casi no tiene apoyos aclarativos dentro del texto, aunque 
la obra tiene muchísimos elementos culturales que requieren aclaraciones. Suponemos que el poder 
editorial desempeña un papel importante en la producción final de la traducción. Cabe destacar que, 
en algunas partes, comparte con Al Guindi, la extranjerización de los nombres propios, es decir, no 
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respeta las reglas de la fonética española. Además, se utiliza esta estrategia extranjerizante en la 
traducción de algunos elementos culturales. 

Por último, esperamos con este trabajo potenciar la importancia de la idea de la retraducción 
en el mundo árabe y los problemas que afronta. Por otro lado, pensamos que serían necesarios más 
estudios detallados y sistemáticos sobre la traducción al árabe de las obras de Isabel Allende, incluida 
La casa de los espíritus.   
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