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ABSTRAKT  

 

C²lem disertaļn² pr§ce je popsat recepci ļesk® literatury ve ĠpanŊlsku v letech 1900ï2015 

s dŢrazem na nŊmļinu jako zprostŚedkuj²c² jazyk pŚekladu mezi ļeġtinou a ġpanŊlġtinou 

a zaļlenit tak ļesk® b§d§n² v t®to oblasti do ġirġ²ho mezin§rodn²ho kontextu zkoum§n² role 

jednotlivĨch jazykŢ a kultur ve v²cejazyļnĨch spoleļenstv²ch. Pr§ce navazuje na ot§zky 

d²lļ²m zpŢsobem zpracov§van® v pŚedchoz²m vĨzkumu (UliļnĨ 2005, Ġpirk 2011, 2014, 

Cuenca 2013).  

Teoretick§ ļ§st nejprve kr§tce pŚedstavuje historickĨ kontext obou zem², komentuje 

jejich vz§jemn® vztahy v prŢbŊhu 20. stolet², popisuje nakladatelskĨ sektor a fungov§n² 

ofici§ln² cenzury. D§le detailnŊ zkoum§ fenom®n nepŚ²mĨch pŚekladŢ a pŚin§ġ² nejrŢznŊjġ² 

pohledy, jak je studovat, pŚiļemģ vyzdvihuje nejen vĨznam paratextu§ln²ho materi§lu, tj. 

paratextŢ (Genette 1982, 1987) a metatextŢ (Popoviļ 1975, 1983), ale i vliv cenzury a 

pŚevl§daj²c² ideologie (Abell§n 1980, 1982, 1987; Neuschªfer 1994). Z metodologick®ho 

hlediska se pr§ce inspiruje jak ļeskou a slovenskou translatologi² (LevĨ, Popoviļ) tak i 

ġpanŊlskĨm projektem TRACE (Rabad§n, Merino).  

 Empirick§ ļ§st zkoum§ z²skanĨ materi§l. Jako metodologick® n§stroje pro analĨzu 

cenzorskĨch zpr§v z²skanĨch z archivu AGA, recenz², peritexŢ, rozhovorŢ (ļi korespondence) 

n§m poslouģ² kritick§ analĨza diskurzu, introspekce autora, or§ln² historie a translatologick§ 

analĨza. Korpus ļ²t§ 18 pŚekladŢ z druh® ruky ļesk® pr·zy pŚeveden® do ġpanŊlġtiny 

z nŊmeck® verze. PŚ²padov® studie se zamŊŚuj² na HaġkŢv rom§n Osudy dobr®ho voj§ka 

Ġvejka za svŊtov® v§lky (1920-1923) a na KunderŢv rom§n Ģert (1967), zakl§daj² se jak na 

makrotextu§ln² tak i mikrotextu§ln² analĨze.  

Z§vŊr shrnuje a komentuje zjiġtŊn® vĨsledky, verifikuje, ļi falzifikuje poļ§teļn² 

hypot®zy a nastiŔuje smŊry dalġ²ho vĨzkumu vych§zej²c²ho z pŚedkl§dan® pr§ce. B§d§n² 

napomohlo naļrtnout Ăosudyñ ļesk® literatury v zahraniļ² a popsat dojem c²lov®ho ļten§Śe a 

reakci v c²lov® kultuŚe. Z§roveŔ pŚisp²v§ k osvŊtlen² ļesko-ġpanŊlskĨch liter§rn²ch vztahŢ s 

pŚihl®dnut² ke kulturnŊ-zprostŚedkuj²c²mu potenci§lu nŊmeck®ho jazyka.  

 

Kl²ļov§ slova: ļesk§ literatura, ĠpanŊlsko, pŚeklad z druh® ruky, nŊmļina, cenzura, AGA, 

paratexty, rozhovory, peritexty, translatologick§ analĨza, Ġvejk, Haġek, Ģert, Kundera 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in 

Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language 

for translation between Czech and Spanish, placing Czech research of this phenomenon into a 

broad international context of investigating the role of languages and cultures in multilingual 

communities. The thesis further explores issues partially covered by previous research 

(UliļnĨ 2005, Ġpirk 2011, 2014, Cuenca 2013). 

 The theoretical part first provides a short historical context of both countries, 

commenting on their bilateral relations during the 20th century, analysing the publishing 

sector and describing the official censorship. It then provides a detailed investigation of 

indirect translations and introduces diverse methods in which they can be explored, 

highlighting the importance of paratextual material, that is paratexts (Genette 1982, 1987) and 

metatexts (Popoviļ 1975, 1983), and the influence of censorship and dominant ideology 

(Abell§n 1980, 1982, 1987; Neuschªfer 1994). Methodologically, the present work relies on 

Czech and Slovak translation studies (LevĨ, Popoviļ) and the Spanish TRACE project 

(Rabad§n, Merino). 

The empirical part uses the methodological tools of critical discourse analysis, 

authorôs introspection, oral history and micro-textual analysis to analyse censorship reports 

obtained from the AGA archive, reviews, peritexts, interviews (or correspondence). The 

corpus contains 18 second-hand translations of Czech fiction translated into Spanish via 

German. The case studies are devoted to Jaroslav Haġekôs novel Osudy dobr®ho voj§ka 

Ġvejka za svŊtov® v§lky (1920-1923) and Milan Kunderaôs novel Ģert (1967), applying macro-

textual and micro-textual analysis. 

The conclusion summarises and discusses the findings and outlines the possible lines 

of future research. The research introduced in the present thesis follows the trajectory of 

Czech literature in other cultures and describes the impressions and reactions it provoked in 

the target culture. Simultaneously, the thesis aspires to contribute to the explanation of Czech-

Spanish literary relations in the 20th century, discussing the potential of German as a mediator 

between cultures.  

 

Keywords: Czech literature, Spain, second-hand translation, German, censorship, AGA 

archives, paratexts, interviews, peritexts, micro-textual analysis, Ġvejk, Haġek, Ģert, Kundera 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis doctoral es describir la recepci·n de la literatura checa en 

Espa¶a entre 1900 y 2015 teniendo en cuenta, sobre todo, el fen·meno de las traducciones 

indirectas (mediadas) y poniendo especial ®nfasis en el alem§n como idioma vehicular del 

trasvase del checo al castellano, as² como incluir la investigaci·n checa en esta §rea dentro del 

contexto internacional de la investigaci·n acad®mica. El argumento del trabajo enlaza con los 

antecedentes y complementa la investigaci·n realizada hasta ahora en este §mbito (UliļnĨ 

2005, Ġpirk 2011, 2014, Cuenca 2013).  

 La parte te·rica ofrece, primero, una breve contextualizaci·n hist·rica de ambos 

pa²ses, comenta las relaciones bilaterales checo-espa¶olas durante el siglo XX, analiza el 

sector editorial y describe el funcionamiento de la censura oficial. A continuaci·n, estudia el 

fen·meno de las traducciones indirectas y presenta varias maneras de analizarlas, destacando 

la importancia del material paratextual, es decir, paratextos (Genette 1982, 1987) o metatextos 

(Popoviļ 1975, 1983), y la influencia de la censura e ideolog²a dominante (Abell§n 1980, 

1982, 1987; Neuschªfer 1994). El trabajo se inspira metodol·gicamente en la traductolog²a 

checa y eslovaca (LevĨ, Popoviļ) y en el proyecto espa¶ol TRACE (Rabad§n, Merino). 

La parte emp²rica estudia el material recopilado. Para investigar los expedientes de 

censura facilitados por el archivo AGA, las rese¶as, los peritextos y las entrevistas (o 

correspondencia), hemos utilizado las siguientes herramientas metodol·gicas: an§lisis cr²tico 

del discurso, introspecci·n del investigador, historia oral y an§lisis microtextual. Nuestro 

corpus abarca 18 traducciones de segunda mano de la prosa checa traducida al espa¶ol de la 

versi·n alemana. Los estudios de caso analizan los dobletes de traducci·n de la novela Osudy 

dobr®ho voj§ka Ġvejka za svŊtov® v§lky (1920-1923) de Jaroslav Haġek y de la novela Ģert 

(1967) de Milan Kundera; se basan tanto en al an§lisis macrotextual como en el microtextual.  

La conclusi·n resume y comenta los resultados obtenidos y esboza posibles l²neas de 

futuras investigaciones. Todo eso puede ayudarnos a conocer la trayectoria de la literatura 

checa fuera del pa²s y descubrir qu® impresi·n y qu® reacci·n provoc· en el extranjero. El 

trabajo aspira a contribuir a la explicaci·n de las relaciones literarias checo-espa¶olas en la 

Espa¶a del siglo XX sin olvidar el importante papel mediador (cultural) del idioma alem§n.  

 

Palabras clave: literatura checa, Espa¶a, traducci·n de segunda mano, alem§n, censura, AGA, 

paratextos, entrevistas, peritextos, an§lisis microtextual, Ġvejk, Haġek, Ģert, Kundera 
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INTRODUCCIčN (JUSTIFICACIčN Y MOTIVACIčN DEL TEMA) 

El objetivo de esta tesis doctoral es estudiar la recepci·n de la literatura checa en la Espa¶a 

del siglo XX teniendo en cuenta, sobre todo, el fen·meno de las traducciones indirectas 

(intermedias) y poniendo especial ®nfasis en el alem§n1 como idioma vehicular del trasvase 

del checo al castellano, as² como incluir la investigaci·n checa2 en esta §rea dentro del 

contexto internacional de la investigaci·n acad®mica. Adem§s, creemos que la presente tesis 

doctoral contribuye a cubrir cierta laguna en la historia de la traducci·n espa¶ola, ya que, 

como advierte Santoyo (2001: 1984), las traducciones de las culturas eslavas se conocen 

poco. Se trata, en realidad, de un trabajo recopilatorio y descriptivo en el que se presentan 

varias maneras de ver y analizar las traducciones indirectas, destacando la importancia de los 

paratextos (Genette 1982, 1987) o metatextos (Popoviļ 1975, 1983) y la censura (e ideolog²a 

dominante). El argumento del trabajo enlaza con los antecedentes y complementa la 

investigaci·n realizada hasta ahora en este §mbito (cf. Cuenca 2013). El tema de la presente 

tesis doctoral refleja, sobre todo, la convivencia centenaria de las culturas checa y alemana en 

el territorio checo y, por ¼ltimo, viene dado por la combinaci·n ling¿²stica de la autora 

(checo, espa¶ol y alem§n).  

 En Espa¶a no existe actualmente ning¼n Instituto o Departamento de Filolog²a Eslava 

que ofrezca un Grado o M§ster universitario con especialidad en los estudios de la lengua y 

cultura checas3; la Traductolog²a o Filolog²a hisp§nica checas tampoco han demostrado un 

                                                 
1 ñLos inicios del inter®s ling¿²stico por el checo estuvieron marcados por el aspecto pr§ctico. La necesidad de 

comprender, en el pa²s checo, textos escritos en otra lengua, p. ej. facilitar la comunicaci·n entre checos y 

extranjeros, condujo primero al establecimiento y desarrollo de la lexicograf²a checa que trabajaba en primer 

lugar la combinaci·n ling¿²stica checo-lat²n, m§s tarde la combinaci·n checo-alem§n [é] y en el siglo XVI, la 

literatura human²stica escrita no solamente en lat²n, sino tambi®n en lengua checa. En aquel entonces, el checo 

despert· la atenci·n y preocupaci·n de especialistas tambi®n en la esfera del comercio; aparecieron los primeros 

manuales ling¿²sticos (y de conversaci·n) checo-alemanes y viceversa para satisfacer las necesidades de los 

comerciantes.ò Pleskalov§, Jana a kol. 2007. Kapitoly z dŊjin ļesk® jazykovŊdn® bohemistiky, Praha: Academia, 

s. 11-12. (Traducido por P.V. Todas las traducciones de la presente tesis doctoral son de la autora, si no se indica 

de otra manera.) 

ñZaļ§tky jazykovŊdnĨch z§jmŢ o ļeġtiny byly neseny zŚeteli praktickĨmi. PotŚeba porozumŊt v ļesk®m prostŚed² 

cizojazyļnĨm textŢm, resp. usnadnit jazykovou komunikaci mezi cizinci a Ļechy, vedla nejdŚ²ve ke vzniku a 

postupn®mu rozvoji ļesk® lexikografie, kter§ zpracov§vala lexik§ln² ekvivalenci latinsko-ļeskou a pot® i 

nŊmecko-ļeskou [é] a ve stolet² ġestn§ct®m humanistick® p²semnictv² vedle proudu latinsk®ho t®ģ v proudu 

jazykovŊ ļesk®m. Ļeġtina nach§zela v t® dobŊ kromŊ tohoto uplatnŊn² i odbornou pozornost a p®ļi t®ģ ve sf®Śe 

obchodn²; objevuj² se totiģ prvn² jazykov® (a konverzaļn²) pŚ²ruļky ļesko-nŊmeck® a nŊmecko-ļesk® pro 

potŚeby kupcŢ.ò Pleskalov§, Jana a kol. 2007. Kapitoly z dŊjin ļesk® jazykovŊdn® bohemistiky, Praha: Academia, 

s. 11-12. 
2 Cabe destacar que la cultura checa se considera una ñcultura orientada a las traduccionesò, o sea, translation 

oriented culture. 
3 Para precisar la informaci·n, hay que a¶adir que el Departamento de Filolog²a Eslava de la Universidad de 

Granada ofrece cursos de lengua checa, pero se trata solamente de materias optativas o de libre configuraci·n, no 

de una carrera universitaria que se centre en la lengua, literatura y cultura checas, en los planes de estudios y en 

las asignaturas troncales prevalece, l·gicamente, el ruso. En la Facultad de Traducci·n e Interpretaci·n (Campus 

Universitario Duques de Soria) de la Universidad de Valladolid se imparten clases de checo ñIntroducci·n a la 



 

 

14 

 

particular inter®s por la recepci·n de la literatura checa en el mundo hispanohablante. Esta 

problem§tica solamente ha sido tratada mediante informes y listas bibliogr§ficas (cf. UliļnĨ 

2005). Faltan trabajos que analicen textos concretos y el papel cultural que representa el 

idioma mediador en estos casos. En cuanto al estado de la cuesti·n, disponemos de la tesis 

doctoral de Miguel Cuenca titulada ñInfluencia del polisistema cultural espa¶ol en la 

traducci·n de la literatura checa durante la segunda mitad del s. XXò, le²da en 2013, que nos 

ofrece una visi·n ²ntegra de la literatura checa traducida directamente al espa¶ol entre los 

a¶os 1939 y 2000. Describe detenidamente los dos polisistemas y su influencia rec²proca, 

comenta con mucho detalle la situaci·n editorial en los respectivos pa²ses y analiza la novela 

La guerra de las salamandras (en checo V§lka s mloky) de Karel Ļapek. No obstante, deja 

aparte la problem§tica de las traducciones indirectas.  

El presente trabajo est§ escrito en castellano porque los estudios de Doctorado est§n 

realizados en el marco del programa de cotutela tanto en la Universidad Carolina de Praga 

(Instituto de Traductolog²a de la Facultad de Filosof²a y Letras) como en la Universidad de 

Valladolid (Facultad de Traducci·n e Interpretaci·n, Campus Universitario Duques de Soria). 

Adem§s, la mayor parte de la investigaci·n ha sido llevada a cabo en la Biblioteca Nacional 

de Espa¶a (BNE) de Madrid y en el Archivo General de la Administraci·n (AGA) de Alcal§ 

de Henares (Madrid). El hecho de optar por el castellano como idioma de este trabajo tiene la 

siguiente explicaci·n: (1) Es el idioma comprensible para ambas instituciones en las que se 

han desarrollado los estudios de Doctorado. (2) Responde a la demanda por parte del mundo 

acad®mico de una mayor diversificaci·n tanto ling¿²stica4 y cultural como metodol·gica en la 

investigaci·n sobre los Estudios de Traducci·n y, por tanto, facilita al mundo hispanohablante 

no solamente el conocimiento sistem§tico de los postulados m§s importantes expuestos en los 

trabajos de la traductolog²a checa y eslovaca, de JiŚ² LevĨ5 (1926-1967) y Anton Popoviļ 

(1933-1984), sino tambi®n datos interesantes sobre la censura en el r®gimen comunista. 

                                                                                                                                                         
lengua y cultura checas (Checo I)ò, en el marco de las asignaturas de libre configuraci·n en Grado y se acaba de 

iniciar un M§ster oficial Traducci·n Profesional e Institucional (miembro de la Red del M§ster Europeo EMT) 

que entre las materias optativas dentro de la traducci·n oficial ofrece como segunda lengua extranjera de 

especialidad el checo. Adem§s, en el Centro Checo de Madrid se ofrecen cursos de checo para el p¼blico y en la 

Universidad de Santiago de Compostela, cursos intensivos de verano. Informaci·n v§lida para el a¶o 2015. 
4 La autora tiene previsto publicar art²culos sobre el proyecto TRACE y censura en la Espa¶a franquista en checo 

para presentar e introducir este fen·meno en el §rea checa e inspirar as² (no solamente) la traductolog²a checa 

desde el punto de vista metodol·gico.  
5 Es de mencionar que la obra principal de JiŚ² LevĨ, El arte de la traducci·n (UmŊn² pŚekladu, 1963), ha sido 

vertida al espa¶ol y al portugu®s brasile¶o a partir de la versi·n alemana. La revista Scientia Traductionis 

public· un n¼mero monotem§tico dedicado a este traduct·logo checo titulado (Re)descobrindo JiŚ² LevĨ (2012). 

A continuaci·n ofrecemos algunos trabajos relacionados con la obra de LevĨ: Nelson Cartagena (2013), ñRealia, 

cultura y traducci·nò; Jana Kr§lov§ y Miguel Cuenca (2013), ñJiŚ² LevĨ: una concepci·n (re)descubiertaò; Elena 

Serrano Bertos (2014), ñJiŚ² LevĨ: una concepci·n (re)descubiertaò. 
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En lo que ata¶e a la organizaci·n de esta tesis doctoral cuyo car§cter es te·rico-

emp²rico, la introducci·n da a conocer las razones de la elecci·n del tema y su relevancia, 

comenta los estudios realizados hasta la fecha, presenta las cuestiones b§sicas y las hip·tesis 

de la investigaci·n y esboza la estructura del trabajo.  

El primer cap²tulo describe el contexto hist·rico, pol²tico, cultural y literario relevante 

para nuestra investigaci·n. Asimismo, se comentan las relaciones bilaterales checo-espa¶olas 

durante el siglo XX y se analiza el sector editorial espa¶ol de la ®poca estudiada en relaci·n 

con la literatura checa publicada en Espa¶a, ofreci®ndose a t²tulo ilustrativo una mirada al 

panorama editorial checo. A continuaci·n se explica el poder de la censura oficial en la 

Espa¶a franquista en general y qu® implicaciones tuvo en la producci·n literaria, en nuestro 

caso en la literatura traducida (en las traducciones de segunda mano) y al lector espa¶ol se le 

presenta el sistema de control de Prensa en la Checoslovaquia comunista.  

 El segundo cap²tulo trata temas te·ricos fundamentales para nuestra investigaci·n: en 

el primer plano est§ el fen·meno de las traducciones indirectas (traducciones de segunda 

mano) que son aquellos textos que fueron vertidos de una lengua a la otra por mediaci·n de 

una tercera lengua. Para conseguir una visi·n completa e ²ntegra de esta problem§tica, no 

podemos prescindir de estudiar los paratextos o metatextos y la censura (e ideolog²a) por las 

siguientes razones: (1) los paratextos (metatextos) representan todo el material relacionado 

con el propio texto del autor (original o traducci·n) que nos ofrece una informaci·n muy 

valiosa sobre la recepci·n de la obra en el polisistema receptor; (2) la censura oficial 

(estrechamente relacionada con los reg²menes dictatoriales, el franquismo y el comunismo en 

nuestro caso) controla toda la producci·n literaria (incluidas las traducciones) y ñprotegeò as² 

la mente del lector, lo cual quiere decir que afecta a la recepci·n de un libro en la cultura de 

llegada.  

El tercer cap²tulo se centra en los puntos de partida te·rico-metodol·gicos y define la 

metodolog²a utilizada. El trabajo se inspira metodol·gicamente en la investigaci·n y teor²as 

checa y espa¶ola. Difunde en el §mbito hispanohablante las concepciones de la traductolog²a 

checa y eslovaca pronunciadas por sus protagonistas JiŚ² LevĨ y Anton Popoviļ y profundiza 

el conocimiento sobre estas. Asimismo, comenta el proyecto TRACE (TRAducciones 

CEnsuradas) llevado a cabo en la Universidad del Pa²s Vasco (UPV/EHU) y en la 

Universidad de Le·n (ULE) que se puede considerar innovador para el ambiente checo (p. ej. 

trabajos redactados por Rosa Rabad§n y Raquel Merino)6. 

                                                 
6 El proyecto TRACE comienza a hacerse conocido en el mundo acad®mico checo: Eva Vilches (2012), ñRosa 

Rabad§n a jej² pŚ²nos k vĨvoji translatologieò [Rosa Rabad§n y su contribuci·n al desarrollo de la 
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En el cuarto cap²tulo se describe la recopilaci·n del material de investigaci·n. 

Disponemos de 18 traducciones de segunda mano (citemos p. ej. las novelas de Jaroslav 

Haġek, Milan Kundera, Pavel Kohout, Filip Ota, Jan Proch§zka o Josef Lada, etc.) que 

cumplen los criterios de delimitaci·n del corpus de esta tesis, el cual abarca el potencial 

intermediador del alem§n en el marco de la traducci·n literaria del checo al castellano, o sea, 

traducciones de segunda mano de obras en prosa de la literatura checa cuyo texto de partida 

(patr·n, texto meta fuente7) fue la versi·n (traducci·n) alemana. En lo que se refiere a la 

restricci·n espacial, nos centraremos en Espa¶a; en lo que respecta al criterio temporal, 

analizaremos los siglos XX y XXI, es decir periodo entre 1900 y 2015, poniendo de 

manifiesto la ®poca de la censura oficial (1939-1983). Este cap²tulo se cierra con un an§lisis 

detallado de los expedientes de censura obtenidos del AGA, fij§ndose en el uso de la 

(auto)censura. 

El quinto cap²tulo, estudio de caso, presenta las ñaventurasò de la novela checa Osudy 

dobr®ho voj§ka Ġvejka za svŊtov® v§lky (1920-1923) escrita por Jaroslav Haġek. Primero 

introduce su recepci·n en el polisistema checo y alem§n; luego, describe detenidamente las 

andanzas del buen soldado en Espa¶a bas§ndose tanto en al an§lisis macrotextual como en el 

microtextual. El material analizado es el siguiente: la traducci·n de segunda mano de 

Alfonsina Jan®s conocida como Las aventuras del valeroso soldado Schwejk (1980), 

consultando su texto de partida, o sea, la versi·n alemana de Grete Reiner Die Abenteuer des 

braven Soldaten Schwejk (1926-1927), y la traducci·n de Monika Zgustov§ titulada Las 

aventuras del buen soldado Ġvejk (2008). Para ilustrar el fen·meno tratado, se estudian 

tambi®n los expedientes de censura, rese¶as y entrevistas con las personas involucradas en el 

proceso de publicaci·n.  

El sexto cap²tulo, otro estudio de caso, comenta la recepci·n de la novela checa Ģert 

(1967) cuyo autor es Milan Kundera, en los polisistemas checo, alem§n y espa¶ol. A tal 

efecto se estudia la traducci·n de Luis Guzm§n titulada La broma (1970) que parte de la 

versi·n alemana Der Scherz (1967) de Erich Bertleff y la traducci·n de Fernando de 

Valenzuela La broma (1991) hecha del original. Para complementar la investigaci·n, se 

analizan, evidentemente, los expedientes de censura, rese¶as o entrevistas.  

                                                                                                                                                         
traductolog²a]; Jana Mrkvov§ (2013), ñDramatick® texty pŚeloģen® a cenzurovan® ve frankistick®m ĠpanŊlsku 

(ġedes§t§ l®ta): divadlo a film jako kontrolovan§ pŚedstaven²ò (Textos dram§ticos traducidos y censurados en la 

Espa¶a de Franco (a¶os sesenta): el teatro y el cine, espect§culos controlados). 
7 En checo, LevĨ (1963) habla de pŚedloha, Kr§lov§-Cuenca (2013) introducen el t®rmino ñpatr·nò y Band²n 

(2007) utiliza la palabra ñTexto Meta Fuenteò.  
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Una de las razones para dedicar los estudios de caso a las dos novelas mencionadas es 

que en su caso existen dos traducciones de la misma obra realizada por dos traductores 

distintos que Cu®llar L§zaro (2000) denomina como ñdobletes de traducci·nò8. 

Como hemos visto, la presente tesis doctoral ofrece un panorama de la recepci·n de la 

narrativa checa traducida al castellano partiendo de la versi·n alemana. Se propone dar 

respuesta a estas cuestiones planteadas: àPor qu® estas novelas fueron traducidas desde la 

versi·n alemana? àQu® importancia le adjudicaron a la lengua alemana en el proceso de 

traducci·n en el contexto de aquel entonces? àQu® rasgos y herramientas nos pueden ayudar a 

comprobar el hecho de que estemos ante una traducci·n de segunda mano? Dado el contexto 

hist·rico de la ®poca analizada, no podemos ignorar las siguientes cuestiones relacionadas con 

la actuaci·n de la censura oficial, por lo cual nos interesar§ saber: àC·mo reaccion· la 

censura oficial ante las novelas checas? àQu® obras se publicaron y qu® requisitos tuvieron 

que cumplir y cu§les se quedaron en el camino? àQu® temas estaban en el punto de mira del 

aparato censorio? àC·mo se aplicaba la autocensura y c·mo comprobar (si es posible) el uso 

de este m®todo de trabajo? 

La conclusi·n resume y comenta los resultados obtenidos, verifica o disiente de las 

hip·tesis formuladas antes de comenzar la investigaci·n y esboza posibles l²neas de 

investigaci·n futura. Nos permitimos decir que uno de los atributos m§s fruct²feros de este 

trabajo son los resultados basados en el an§lisis del material recopilado ya que, incluso en 

nuestros d²as, seguimos observando la ausencia de este tipo de an§lisis. Asimismo, creemos 

que la investigaci·n ha brindado al p¼blico checo la posibilidad de conocer los expedientes de 

censura dedicados a los libros de escritores checos, rese¶as de novelas checas publicadas en 

Espa¶a, portadas de las primeras o posteriores ediciones, entrevistas con traductores o 

editores, etc. Todo eso puede ayudarnos a conocer la trayectoria de la literatura checa fuera 

del pa²s y descubrir qu® impresi·n y qu® reacci·n provoc· en el extranjero. Para terminar, el 

trabajo aspira a contribuir a la explicaci·n de las relaciones literarias checo-espa¶olas en la 

Espa¶a de los siglos XX  y XXI sin olvidar el importante papel mediador (cultural) del idioma 

alem§n.  

En el anexo de esta tesis se presentan los expedientes de censura, rese¶as, 

transcripciones de las entrevistas y portadas de los libros. Todas las traducciones provienen de 

la autora, si no se especifica de otra manera.  

 

                                                 
8 Sobre las interesantes aportaciones del an§lisis ling¿²stico-traductol·gico de dobletes de traducci·n, tanto desde 

una perspectiva interlingual como intralingual v®ase Cu®llar L§zaro 2000: 106-108. 
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1. BREVE CONTEXTUALI ZACIčN HISTčRICA  

Para poder ofrecer una visi·n completa e ²ntegra sobre la recepci·n de la literatura checa en 

Espa¶a no podemos prescindir de comentar brevemente el contexto hist·rico, pol²tico, 

cultural y literario (mencionando tambi®n el sector editorial) en ambos polisistemas socio-

culturales. Teniendo en cuenta la delimitaci·n temporal del presente trabajo, nos ce¶iremos 

solamente al siglo XX.  

Es l·gico que las diferencias entre ambos pa²ses sean m§s que evidentes, sobre todo, si 

tenemos en cuenta la situaci·n geopol²tica, la extensi·n, etc. Sin embargo, es cierto que 

tambi®n existen semejanzas innegables, a saber, las dos sociedades han asistido desde finales 

de los a¶os 30 del siglo XX a una sucesi·n de conflicto, nuevo r®gimen, represi·n, intento de 

apertura, nueva represi·n y liberalizaci·n econ·mica y pol²tica (Cuenca 2013: 7), aunque 

estos acontecimientos no transcurrieron de manera simult§nea (suele haber m§s de una d®cada 

de diferencia entre los hechos equivalentes), siendo el ejemplo m§s claro el fin de los 

reg²menes totalitarios en Espa¶a (1975) y en Checoslovaquia (1989). 

 

 

1.1 Polisistema socio-cultural (y literario) espa¶ol9 

El siglo comienza para Espa¶a con la p®rdida de sus ¼ltimos dominios ultramarinos en 

Am®rica, Asia y Ocean²a tras la Guerra hispano-cubano-norteamericana, en la que pierde sus 

¼ltimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898. Esta derrota refuerza el sentimiento 

de atraso general del pa²s, uniendo a la crisis econ·mica una crisis moral. Otra de las 

consecuencias del desastre del 98 es que aument· la injerencia del Ej®rcito en la vida pol²tica, 

algo que de todos modos hab²a sido una constante durante todo el siglo XIX.  

Durante la Primera Guerra Mundial, Espa¶a mantendr§ un papel de neutralidad que le 

convertir§ en proveedor de materias primas para ambas partes en conflicto, lo que le permiti· 

un cierto desarrollo econ·mico, pero al mismo tiempo un empeoramiento de las condiciones 

de vida de las clases menos pudientes por el encarecimiento de los productos que se vend²an 

en Europa. La inestabilidad pol²tica en que vivir§ Espa¶a tras la guerra ser§ solucionada con 

el fin del viejo r®gimen de partidos de la Restauraci·n. En 1923, el general Miguel Primo de 

Rivera, con apoyos que pasaban hasta por el partido socialista, establece una dictadura militar 

(1923-1930) apoyada por el rey Alfonso XIII. Se inicia el periodo que el historiador Santos 

                                                 
9 Informaci·n recopilada de Slovn²k spisovatelŢ ĠpanŊlska a Portugalska [Diccionario de escritores de Espa¶a y 

Portugal] (1999), DŊjiny ĠpanŊlska [Historia de Espa¶a] (2010) y ĠpanŊlsko [Espa¶a] (2005). Asimismo, damos 

las gracias al Dr. D. Sigfrido V§zquez Cienfuegos (Universidad Carolina de Praga y Universidad Metropolitana 

de Praga) por el asesoramiento en algunos aspectos hist·ricos. 
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Juli§ (1999) ha denominado una ñdictadura con reyò. Afectado su prestigio pol²tico por la 

crisis mundial de 1929, Primo de Rivera se ve obligado a presentar su dimisi·n y se refugia en 

Par²s, donde muere. En 1930, Alfonso XIII nombra presidente de Gobierno al general 

D§maso Berenguer (periodo denominado ñdictablandaò de Berenguer) para que establezca la 

ñnormalidad constitucionalò, aunque solo es el ep²logo del periodo. Un a¶o m§s tarde se 

celebran las elecciones municipales en las que ganan los republicanos y el martes 14 de abril 

es proclamada la Segunda Rep¼blica Espa¶ola (1931-1939). 

En cuanto a la literatura, son dos las generaciones literarias que dominan la escena 

literaria de la Espa¶a de la primera mitad del siglo XX. La Generaci·n del 98 (Valle-Incl§n, 

Azor²n, Baroja, Unamuno, Machado, etc.), cr²tica con la situaci·n del momento, reclama las 

tradiciones espa¶olas y se inspira en la nueva filosof²a europea intentando integrar Espa¶a en 

Europa (clara orientaci·n europe²sta). La Generaci·n del 27, conocida en el §mbito cultural 

tambi®n como Edad de Plata de las letras espa¶olas, entra en escena alrededor de 1927, fecha 

marcada por el homenaje realizado en el Ateneo de Sevilla a Luis de G·ngora y en auge 

durante la Segunda Rep¼blica. Se trata de un grupo de poetas heterog®neo, aunque todos se 

pueden caracterizar por una voluntad de renovaci·n. Despu®s de la Guerra Civil Espa¶ola 

(1936-1939), algunos se exilian (Pedro Salinas, Luis Cernuda), alguno fue asesinado (como el 

caso de Federico Garc²a Lorca) o se quedan en Espa¶a (D§maso Alonso, Gerardo Diego). 

Durante el periodo del Gobierno Provisional (periodo constituyente) se aprueba la 

Constituci·n de 1931 y se inicia un periodo de reformas. La historiograf²a tradicional divide 

la Segunda Rep¼blica en tres etapas: Primer bienio (1931-1933), tambi®n conocido como 

bienio social-aza¶ista, periodo reformista o transformador presidido por Manuel Aza¶a 

(gobierno de coalici·n de republicanos de izquierda y de socialistas) que implementa diversas 

reformas con el objetivo de modernizar el pa²s (seg¼n Aza¶a, los mayores problemas de 

Espa¶a eran la agricultura atrasada, el ej®rcito politizado, gran influencia de la Iglesia en la 

vida social y el separatismo regional). Segundo bienio (1933-1935), tambi®n denominado 

bienio radical-cedista (tambi®n como bienio negro, bienio rectificador o conservador), es 

gobernado por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux que cuenta con el apoyo 

de la derecha cat·lica de la Confederaci·n Espa¶ola de Derechas Aut·nomas (CEDA) y 

pretende rectificar las reformas del periodo anterior; durante este periodo tiene lugar en 

Asturias la Revoluci·n de 1934, que es sofocada por las fuerzas al mando del General Franco. 

En las elecciones generales de 1936 triunfa el Frente Popular (coalici·n de izquierdas), cuyo 

gobierno no dura mucho tiempo, ya que entre el 17 y 18 de julio se produce el levantamiento 
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militar en Ćfrica, seguido de otros pronunciamientos en la pen²nsula que desembocar§n en el 

estallido de la Guerra Civil. 

La Guerra Civil Espa¶ola (1936-1939) fue un conflicto militar, pol²tico y social, por 

tanto una guerra con m¼ltiples facetas: enfrentamiento entre una concepci·n autoritaria-

militar y otra democr§tica-republicana, lucha entre fascismo y comunismo, lucha de clases, 

anticlericalismo y laicismo, etc. Dos bandos se enfrentaron en el conflicto: el bando 

republicano, apoyado por la URSS, M®xico y las Brigadas Internacionales, y el bando 

nacional (sublevado), apoyado por la Alemania nazi, la Italia fascista y la dictadura de 

Portugal. En la primera etapa (1936-1937), los rebeldes pretenden tomar la capital, Madrid; 

Franco avanza desde el sur (gracias al puente a®reo proporcionado por Alemania e Italia se 

traslada con sus tropas a la pen²nsula), y el general Mola desde el norte. Sin embargo, la 

batalla de Madrid dura cinco meses y no soluciona la situaci·n. En la segunda etapa (1937-

1938), los republicanos inician ofensivas en Belchite o Teruel, pero sin ®xito. El bombardeo 

de Guernica (por la Legi·n C·ndor de la Luftwaffe alemana) es considerado el ataque a®reo a 

civiles m§s cruel de la guerra. En 1938 la Rep¼blica realiza un ¼ltimo intento: la batalla del 

Ebro, una dura lucha de desgaste para los dos bandos que supone la victoria para el bando 

nacional. La ¼ltima fase (1938-1939) es una pura agon²a para los republicanos, el bando 

sublevado entra en Barcelona (casi sin resistencia) y el 1 de abril de 1939 termina la guerra 

civil con la victoria de los rebeldes y comienza la dictadura franquista.  

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) acumula en sus manos todos los poderes 

durante casi cuarenta a¶os en los que dirige el pa²s con el t²tulo de ñCaudilloò. El r®gimen 

franquista se caracteriza por un antiliberalismo inicial, anticomunismo, radical nacionalismo 

espa¶olista, catolicismo integrista y conservadurismo social tradicional. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, la Espa¶a franquista toma una postura neutral (debido a las condiciones 

econ·micas del pa²s), aunque hasta 1943 fue claramente favorable al bando del Eje. Debido a 

esto, terminada la II Guerra Mundial, Espa¶a cae en un aislamiento internacional. Los 

llamados Pactos de Madrid, fueron los acuerdos con EE.UU. que permitieron una ayuda 

norteamericana a Espa¶a a cambio del establecimiento de bases militares en la Pen²nsula 

Ib®rica. As² empieza un periodo de mejora de la situaci·n econ·mica, que se concreta con la 

aplicaci·n del llamado Plan de Estabilizaci·n y Liberalizaci·n (1959). Tras ®ste el pa²s vive 

un crecimiento econ·mico espectacular, incluso se habla del ñmilagro econ·mico espa¶olò, 

cre§ndose entonces una nueva industria, el turismo, que ser§ clave en la econom²a del pa²s 

hasta hoy en d²a. Esto fue posible, en parte, por un fuerte proceso migratorio que llev· a 

muchos espa¶oles a buscar trabajo en el extranjero y que, con sus remesas, ayudaron a 
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mejorar la situaci·n financiera. En 1969, el general Franco designa como su sucesor al 

pr²ncipe de Espa¶a Juan Carlos de Borb·n. 

La Guerra Civil espa¶ola influy· en la vida de todos los artistas; aquellos m§s 

vinculados con los ideales republicanos se vieron obligados a abandonar el pa²s, estableciendo 

un fuerte grupo de literatura de exilio. La creaci·n literaria de posguerra se caracteriza por el 

realismo social cr²tico que apela a los lectores a que se den cuenta de los cambios necesarios 

en la sociedad espa¶ola. Adem§s, durante el r®gimen de Franco, la censura oficial juega un 

papel primordial (v®ase el cap. 1.5, pp. 34-39). Con la ca²da del franquismo, los escritores 

gozan de m§s libertad y pueden tratar temas hasta entonces prohibidos, p. ej. historia 

contempor§nea o er·tica. 

Con el reinado de Juan Carlos I comienza la Transici·n espa¶ola, una nueva etapa en 

la que Espa¶a pasa de una dictadura a un estado democr§tico y de derecho. El Rey nombra al 

franquista reformista Adolfo Su§rez (Uni·n de Centro Democr§tico, UCD) nuevo Presidente 

de Gobierno para que lleve adelante el proceso de transici·n y en 1978 es aprobada la nueva 

Constituci·n democr§tica. La situaci·n de inestabilidad pol²tica, favorecida por las luchas 

entre radicales de derechas y de izquierdas y el proceso de creaci·n de autonom²as 

(enrarecido el ambiente adem§s por la acci·n del terrorismo de ETA), enrarecido el ambiente 

adem§s por la acci·n del terrorismo de ETA, propiciar§ en 1981 un intento de golpe de 

Estado (el llamado 23-F) de tipo reaccionario, en el que el teniente coronel de la Guardia Civil 

Antonio Tejero, al frente de casi 300 efectivos, entra en el Congreso de los Diputados. Su 

intento fracasa gracias a la unidad de los partidos democr§ticos y a la intervenci·n del rey.  

La siguientes elecciones de 1982 traen la victoria al Partido Socialista Obrero Espa¶ol 

(PSOE), siendo elegido presidente Felipe Gonz§lez. En lo que se refiere a la escena 

internacional, en 1985 Espa¶a entra en la OTAN y en 1986 en la Comunidad Econ·mica 

Europea. En 1992, aprovechando la conmemoraci·n del V Centenario del Descubrimiento de 

Am®rica se celebran en Barcelona los Juegos Ol²mpicos y en Sevilla la EXPOô92 (en 2008 

tambi®n en Zaragoza). En 2002 el pa²s acepta el euro y en 2004 se produce el atentado 

terrorista m§s grave en la historia de Espa¶a en varios trenes de cercan²as en Madrid (el 

llamado 11-M). Tras el boom inmobiliario sobre el que se sostiene el crecimiento econ·mico 

de las dos d®cadas entorno al cambio de siglo, se produce una fuerte crisis econ·mica y 

financiera, causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, produciendo unos altos ²ndices 

de paro, especialmente juvenil que provoca un ®xodo masivo de estos. En 2014, el Rey decide 

abdicar en favor de su hijo Felipe de Borb·n y Grecia que es proclamado ante las Cortes 

como Felipe VI.  
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1.2 Polisistema socio-cultural y literario checo 

Durante mucho tiempo (desde el periodo del reinado de los Habsburgo), el territorio checo 

form· parte primero del Imperio Germ§nico y m§s tarde del Austroh¼ngaro. La naci·n checa, 

una cultura dominada, se vio obligada a luchar por sobrevivir, lucha que se enfatiz· durante 

los siglos XIX y XX, como veremos a continuaci·n. Tambi®n nos permitiremos trazar 

brevemente el ñviaje a Espa¶aò de las letras checas a lo largo del siglo XX (para darlas a 

conocer al lector espa¶ol, entre otros) ilustrando as² el trasfondo de las obras traducidas al 

castellano. 

Los principios del siglo XX van acompa¶ados de avances tecnol·gicos, cambian los 

valores tradicionales y el pensamiento de las personas. En los pa²ses de la Corona Checa, que 

forman la d®cima parte del territorio de la monarqu²a, se concentran tres cuartos de toda la 

producci·n industrial; de este modo, va creciendo el nivel econ·mico junto con la autoestima 

de los checos. Este progreso econ·mico incentiv· la reivindicaci·n de una posici·n 

equivalente no solamente de los Pa²ses Checos con Austria y Hungr²a, sino tambi®n de la 

lengua checa y alemana. Al empezar la Gran Guerra, en la literatura checa aparece un 

patriotismo militante checo que la censura militar se encarg· de sofocar, impidiendo cualquier 

se¶al de insatisfacci·n o resistencia a la guerra.  

Checoslovaquia, un pa²s que no hab²a existido antes del siglo XX y que desaparece del 

mapa al terminar ese siglo; nace el 28 de octubre de 1918 como uno de los estados sucesores 

del Imperio Austroh¼ngaro (desaparecido tras la Primera Guerra Mundial), cuyo primer 

presidente elegido fue Tom§ġ Garrigue Masaryk. En los a¶os treinta cambia el clima 

intelectual no solamente en Europa, sino tambi®n en Checoslovaquia. La gran crisis 

econ·mica provoca una gran inestabilidad que afecta a las democracias liberales, sacudidas 

por la pobreza y las tormentas sociales. En muchos casos la soluci·n ser§ la instauraci·n de 

reg²menes totalitarios y fascistas. En Checoslovaquia se vive una crisis interna, cae la 

producci·n industrial, lo cual provoca la p®rdida de miles de puestos de trabajo y m§s de 

800.000 parados, ante todo checo-alemanes. Es en este momento cuando se hacen m§s fuertes 

las voces de los m§s de tres millones de germanoparlantes, ciudadanos de los pa²ses checos, 

todo lo cual desemboca en una actitud de resistencia (empiezan a simpatizar con Hitler) hacia 

el estado checoeslovaco. Cabe destacar que los alemanes hab²an vivido en los pa²ses checos 

desde la Edad Media, sobre todo en los territorios fronterizos y en las ciudades grandes. Sin 

embargo, la convivencia no siempre fue f§cil, sobre todo a finales del siglo XVIII cuando una 

gran ola de germanizaci·n tuvo como consecuencia el nacimiento de un nacionalismo checo y 

alem§n. Con la llegada de Hitler al poder, Checoslovaquia se convirti· en refugio de varios 
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exiliados alemanes, Heinrich y Thomas Mann entre ellos. En Praga se fundaron muchas 

editoriales y revistas del exilio alem§n. La ilusi·n de una convivencia pac²fica fue violada por 

el totalitarismo nazi, ya que algunos alemanes checos se identificaron con las ideas 

nacionalistas y ciertos de ellos se unieron al Partido Nazi. Hitler aprovech· esta situaci·n, que 

®l mismo hab²a incentivado previamente, y llev· a cabo la ocupaci·n de los Sudetes (regiones 

fronterizas pobladas mayoritariamente por los alemanes), apoy§ndose en los vergonzosos 

Acuerdos de M¼nich (1938). El Estado qued· dividido y Eslovaquia pas· a ser un Estado 

sat®lite del r®gimen nazi de Alemania, mientras que el resto de la desintegrada 

Checoslovaquia qued· bajo dominio alem§n con la denominaci·n de Protectorado de 

Bohemia y Moravia (el entonces presidente Edvard Beneġ se refugi· en Londres donde crea 

un gobierno en el exilio). Durante la ocupaci·n, siguieron funcionando las autoridades y 

organismos checos, no obstante, subordinados a los alemanes: el alem§n tuvo un papel 

privilegiado en la sociedad checa (p. ej. en los edictos o carteles callejeros biling¿es).  

En el periodo 1938-1949, en el territorio checo nacieron y desaparecieron tres 

formaciones estatales: la llamada segunda rep¼blica, o sea, la Rep¼blica Checo-Eslovaca 

(desde septiembre de 1938 hasta la ocupaci·n nazi en marzo de 1939), el Protectorado de 

Bohemia y Moravia y, por ¼ltimo, la llamada tercera rep¼blica (desde la liberaci·n en mayo 

de 1945 hasta el golpe comunista en febrero de 1948). Los a¶os entre 1918 y 1938 se 

consideran los m§s fruct²feros de la literatura checa, ya que, con la fundaci·n de la 

Checoslovaquia independiente, la literatura se deshace de la misi·n de incitadora nacional y 

puede desarrollar una funci·n aut·noma y est®tica. M§s tarde, la literatura pierde su 

pluralidad y el control nacionalsocialista tiene como consecuencia cierto empobrecimiento de 

la vida literaria: muchos diarios y revistas dejan de publicarse,10 algunos escritores se exilian, 

algunos autores (los de pensamiento liberal y democr§tico, los patriotas con opiniones 

izquierdistas) que se quedan no pueden publicar. La censura se intensifica. En los a¶os treinta 

y cuarenta, la literatura se divide en tres corrientes (esta divisi·n durar§ hasta 1989, con 

excepci·n de 1945 a1948): la literatura nacional p¼blica (oficial), la literatura nacional ilegal 

(manuscritos, samizdat) y la literatura de exilio (HolĨ 1998: 680, 715-719), las ¼ltimas dos 

con un peso pol²tico y patriota y con una misi·n educativa y conservadora desde el punto de 

vista nacional, ya que no se trata de pura literatura, en muchos sentidos sustituye a la vida 

social suprimida. Tampoco podemos olvidar mencionar el nacimiento del estructuralismo 

                                                 
10 En 1939, existen treinta revistas; en 1942, solo la mitad de ellas y en 1944, solo seis. Antes de 1939, hay 

alrededor de sesenta diarios; en 1945, solo once. Durante los a¶os 1939-1945 se proh²ben unas 1 900 obras 

(HolĨ 1998: 680). 
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formulado por el C²rculo Ling¿²stico de Praga (1926) al que pertenecieron los ling¿istas 

Vil®m Mathesius, Bohuslav Havr§nek o Roman Jakobson y te·rico de la Est®tica Jan 

MukaŚovskĨ. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el pa²s vuelve a convertirse en un estado 

independiente, esta vez bajo dominio de la URSS. Entre los a¶os 1945 y 1948, la pregunta 

principal es: ñàNos inclinaremos hacia el Este o el Oeste?ò. El retornado presidente Beneġ 

trata de plantear una tercera v²a, Checoslovaquia como puente entre las dos partes en que 

Europa empezaba a dividirse. Sin embargo, esta opci·n no fue posible. Despu®s de febrero de 

1948, llamado el ñvictoriosoò, cuando el Partido Comunista de Checoslovaquia (KSĻ) gana 

las elecciones, se instaura un sistema comunista inspirado en el estalinismo, que prescinde de 

la democracia y los derechos civiles (el pa²s se convertir§ en la Rep¼blica Socialista de 

Checoslovaquia en 1960). El nuevo gobierno proh²be la literatura no adecuada, la importaci·n 

y venta de prensa extranjera, muchas personas se ven obligadas a marcharse al exilio: el 

sistema castiga a todo ciudadano que disienta de sus principios.  

La situaci·n pol²tica se refleja en la creaci·n literaria. En esa ®poca se publican libros 

de literatura ñcarcelariaò, la obra m§s famosa se titula Report§ģ psan§ na opr§tce (1945) 

[Reportaje al pie de la horca] de Julius Fuļ²k11. A partir de los a¶os cincuenta se desarrolla la 

literatura ilegal, no oficial, que vive su boom en los a¶os setenta cuando adquiere el nombre 

de samizdat, un c²rculo comunicativo independiente con ediciones, red de distribuci·n, 

revistas y otros eventos culturales, p. ej. conciertos, happenings, obras teatrales realizadas en 

pisos, iglesia ilegal, etc.  

En los a¶os sesenta, la importancia de la literatura p¼blica disminuye, mientras que el 

papel principal lo juegan los medios de comunicaci·n y las revistas culturales, p. ej. Liter§rn² 

noviny [Peri·dico literario]. Los j·venes no aceptan la ret·rica pol²tica que los invita a 

construir el socialismo, prefieren el estilo de vida occidental, les gusta la poes²a de Allen 

Ginsberg (la primera traducci·n al checo es llevada a cabo por Jan Z§brana)12 que es 

expulsado del pa²s durante su visita en 1965 como elemento indeseable.  

En la cultura checa, la traducci·n siempre ha jugado un papel principal, ya desde el 

Renacimiento Nacional, cuando su valor e importancia equival²a a creaci·n literaria checa, 

incluso sustituye a la literatura nacional todav²a no desarrollada (nos referimos a los tiempos 

                                                 
11 La recepci·n de esta obra checa (que cuenta la rebeli·n contra los nazis, los interrogatorios, etc.) en Argentina 

est§ detalladamente estudiada en el Trabajo de Fin de M§ster PŚeklady ļesk® literatury v ArgentinŊ 20. stolet² 

(2015) [Traducciones de la literatura checa en la Argentina del siglo XX] redactado por Magdalena Nov§kov§.  
12 En noviembre de 2015 se celebr· el congreso Jan Z§brana ï b§sn²k, pŚekladatel, ļten§Ś [Jan Z§brana: poeta, 

traductor, lector] en el Instituto de Traductolog²a de la Universidad Carolina de Praga. 
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del fil·logo, traductor y escritor checo Josef Jungmann, 1773-1847). Despu®s de febrero de 

1948, muchos autores comienzan a traducir, ya que no pueden (o incluso no quieren) publicar 

sus propias obras. 

A finales de los cincuenta hay 302 traducciones de libros sovi®ticos y solo 72 del 

ingl®s. Una d®cada despu®s, el control ideol·gico se relaja y en 1965, se registran 126 y 127 

traducciones respectivamente (HolĨ 1998: 773). El sistema de control ideol·gico sigue 

presente en la sociedad; no obstante, la liberalizaci·n hacia fuera (las relaciones con el exilio 

son m§s frecuentes) y la corriente reformista dentro del propio partido van desactiv§ndolo 

poco a poco. 

La IV reuni·n de la asociaci·n Svaz ļeskĨch spisovatelŢ [Uni·n de los escritores 

checos] en junio de 1967 representa el conflicto m§s agudizado con el poder. Milan Kundera 

pronuncia el discurso inaugural destacando que 

cualquier represi·n de opiniones ataca, en consecuencia, la verdad, porque la verdad solamente 

se puede conseguir mediante un di§logo de varias opiniones que son iguales y libres. Cualquier 

intervenci·n en la libertad de ideas y palabras en el siglo XX, aunque el funcionamiento y 

denominaci·n de la censura sean muy discretos, representa un esc§ndalo y para nuestra naciente 

[incipiente] literatura que se est§ naciendo, unas esposas.13 

 

Otros escritores, entre ellos Pavel Kohout, Ivan Kl²ma o Ludv²k Vacul²k, tambi®n hablan 

sobre la censura y piden la libertad de palabra y prensa. L·gicamente, hay sanciones por una 

cr²tica tan abierta y directa.  

En enero de 1968, el reformista Anton²n Dubļek llega a la Secretar²a General del KSĻ 

y, con el consentimiento del nuevo presidente Ludv²k Svoboda, inicia una serie de reformas 

(entre las que destaca la ampliaci·n de la libertad de prensa y expresi·n), planteando la 

pr§ctica de ñun socialismo con rostro humanoò. Empieza un proceso de democratizaci·n 

conocido como la llamada Primavera de Praga (un periodo de liberalizaci·n pol²tica), en la 

que los medios de comunicaci·n (prensa, televisi·n, radio) tuvieron un rol significativo. Los 

escritores y periodistas gozaban de gran popularidad y la sociedad c²vica fue muy activa hasta 

el verano de 1968. No obstante, el resto de pa²ses del bloque comunista14 no estaba de 

acuerdo con estos cambios, motivando que el 21 de agosto de 1968 las tropas del Pacto de 

                                                 
13 Milan Kundera: NesamozŚejmost existence ļesk®ho n§roda (1967) [Existencia innatural de la naci·n checa] 

ñ[é] jak®koliv potlaļov§n² n§zorŢ [é] smŊŚuje ve svĨch dŢsledc²ch proti pravdŊ, protoģe pravdy je moģno 

dos²ci jen v dialogu n§zorŢ, kter® jsou rovnopr§vn® a svobodn®. JakĨkoli z§sah do svobody myġlenek a slov, aŠ 

technologie i pojmenov§n² takov® cenzury je sebediskr®tnŊjġ², je ve dvac§t®m stolet² skand§lem a pro naġi 

rozb²haj²c² se literaturu okovem.ò 

http://www.britskelisty.cz/brit/96/1230brit.htm[cit. 2015-11-01] 
14 Rumania de hecho apoy· a Checoslovaquia diplom§tica y simb·licamente con la visita de Ceaucescu unos 

d²as antes de la invasi·n. Tambi®n Yugoslavia, aunque no era del Pacto s² era un pa²s de r®gimen socialista, 

apoy· la apertura pol²tica en Checoslovaquia. (cf. http://www.pwf.cz/cz/prazske-jaro/850.html [cit. 2016-02-16]) 

http://www.britskelisty.cz/brit/96/1230brit.htm
http://www.pwf.cz/cz/prazske-jaro/850.html
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Varsovia invadiesen Checoslovaquia y comenzase un periodo de ñnormalizaci·nò, que 

perdur· los siguientes veinte a¶os (el proceso de reformas y democratizaci·n fue finiquitado 

r§pidamente).  

El objetivo del proceso de ñnormalizaci·nò consist²a en volver al funcionamiento 

sistematizado de la sociedad antes de los tiempos de las reformas democr§ticas, es decir, la 

reimplantaci·n de un r®gimen autoritario, el cual dur· hasta 1989. En la radio y televisi·n se 

escuchan campa¶as contra los ñagentes contrarrevolucionariosò, p. ej. Pavel Kohout, Jan 

Proch§zka, V§clav Havel, etc. La Seguridad del Estado persigue todas las expresiones 

art²sticas ñcontra-socialistasò y se lleva a cabo una gran ñlimpiezaò dentro de los miembros 

del KSĻ. Muchas personas pierden su trabajo, otras muchas se exilian, Kohout o Kundera 

entre ellas; lo que obliga a que la frontera occidental con el ñextranjero capitalistaò quedase 

cerrada a partir de 1969.  

Los artistas acallados comienzan a actuar y a defenderse. La literatura sigue dividida 

en las tres corrientes ya dichas: la nacional ñp¼blicaò, la nacional in®dita (samizdat, escrita a 

m§quina) y la extranjera (de exilio), pero en otra proporci·n. Hasta 1970, la literatura nacional 

in®dita y la extranjera representa solamente una minor²a, sin embargo, las depuraciones, las 

prohibiciones de publicar y la fuga al exilio cambian esta situaci·n. Los autores que no 

pueden publicar en su pa²s, lo hacen primero en el extranjero (en checo y tambi®n en 

traducciones).  

La literatura nacional oficial, publicada en las editoriales estatales y accesibles en las 

bibliotecas, tiene, aparentemente, la mejor posici·n: los escritores no sufren de problemas 

personales, pueden dedicarse a su creaci·n sin tener miedo a sufrir persecuciones, tienen 

contacto con sus lectores, sus obras se publican en tiradas de muchos ejemplares. Sin 

embargo, los escritores ñoficialesò carecen de un atributo esencial para la creaci·n: la libertad 

de expresi·n. La censura y autocensura intervienen en las obras, en el idiolecto del autor, 

ñpurificanò el texto.  

 La literatura nacional in®dita que adquiere el nombre samizdat, copia los manuscritos 

de obras prohibidas por el r®gimen y los publica de forma clandestina. En comparaci·n con 

las ediciones oficiales (diez mil ejemplares), las clandestinas constan solamente de unos doce 

o veinticuatro ejemplares. Los autores no suelen cobrar por sus obras, escritas a m§quina y 

encuadernadas, que se venden solamente para cubrir los gastos operativos. La primera 

edici·n, fundada por Ludv²k Vacul²k, lleva el nombre Petlice [Pestillo]. M§s tarde, V§clav 
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Havel funda la edici·n Expedice [Expedici·n]. El auge del fen·meno samizdat se observa a 

finales de los a¶os setenta con la firma de la Carta 7715.  

 Los autores de literatura de exilio viven y crean sin (auto)censura, en libertad, con 

conocimientos amplios y con acceso a m§s informaci·n, sin embargo les faltan lectores, ya 

que el p¼blico en el extranjero queda bastante limitado (la editorial Sixty-Eight Publishers 

publica en promedio 1.500-2.000 ejemplares). Los escritores llegan a tener ®xito a la hora de 

traducir sus libros a otros idiomas, pero as² se alejan de su entorno original, algunos incluso se 

familiarizan con el nuevo entorno y comienzan a escribir en otro idioma distinto del checo. En 

cuanto a los temas, reina una gran variedad, ya que los autores reaccionan de manera diferente 

a la presi·n de asimilaci·n: unos dejan de escribir, otros empiezan a hacerlo, para algunos es 

fuente de varias experiencias; adem§s, existe una gran diferencia entre la primera ola 

migratoria (despu®s de febrero de 1948) y la segunda (despu®s de agosto de 1968). La 

literatura de exilio tambi®n estaba dispersa geogr§ficamente (Suiza, Austria, Francia, 

EE.UU.).  

Despu®s de la ca²da del Muro de Berl²n, la situaci·n en Europa Central es bastante 

inestable. Tras la Revoluci·n de Terciopelo, el KSĻ pierde su poder pol²tico y 

Checoslovaquia inicia su transici·n a la democracia (ya no existen intervenciones en los 

textos y se acaba el control ideol·gico). Tambi®n se acaba el ñdoble-reinadoò de la literatura 

oficial e ilegal y las tres corrientes literarias existentes hasta hora se unen en una. En 1993 

tiene lugar una separaci·n pac²fica entre checos y eslovacos y nacen as² la Rep¼blica Checa 

(presidida por V§clav Havel) y Eslovaquia. La Rep¼blica Checa ingresa en la OTAN en 1999 

y cinco a¶os m§s tarde (2004) en la Uni·n Europea. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 En 1976 un grupo de disidentes decidi· romper el silencio impuesto por el r®gimen comunista checoslovaco. 

Los disidentes exigieron al Gobierno que respetara los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos 

firmados y ratificados por los jerarcas comunistas. Los autores de la Carta 77 fueron intelectuales anticomunistas 

que compart²an las mismas inquietudes sobre la moral y el respeto de los derechos fundamentales del hombre. El 

fil·sofo Jan Patoļka, el antiguo canciller JiŚ² H§jek y los escritores Ludv²k Vacul²k, Pavel Kohout y V§clav 

Havel rechazaron seguir participando de manera pasiva en la violaci·n de los Derechos Humanos en su pa²s y 

optaron por enfrentarse al r®gimen comunista. Se trat· de la primera cr²tica abierta. Los opositores ped²an 

cuentas a los gobernantes comunistas que impunemente violaban el sistema jur²dico por ellos mismos aprobado. 

Sin embargo, la Polic²a pol²tica inici· acciones contra los autores y signatarios de la Carta 77. El texto del 

documento empez· a circular entre los ciudadanos de manera clandestina. Para m§s informaci·n consultar: 

http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/carta-77-el-movimiento-por-la-defensa-de-los-ddhh-cumplio-35-anos 

http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/carta-77-el-movimiento-por-la-defensa-de-los-ddhh-cumplio-35-anos
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1.3 Relaciones bilaterales checo-espa¶olas16 

Ya a finales de los a¶os treinta, un periodista checo dec²a que ñen cada uno de nosotros hay 

un poco de Espa¶aò (Konrad: 1937).17 En la actualidad, existen relaciones m§s frecuentes y 

cercanas que en los a¶os treinta, miles de checos vistan el pa²s m§s all§ de los Pirineos y para 

los turistas espa¶oles Praga es uno de los destinos de viajes favorito. Es cierto que a pesar de 

la distancia geogr§fica, los ñcaminosò de los dos pa²ses se han cruzado varias veces a lo largo 

de la historia. 

 Uno de los v²nculos m§s fuertes entre los pa²ses lo representa la figura de cera del 

Ni¶o Jes¼s de Praga (proveniente de Espa¶a, en checo Praģsk® Jezul§tko) que regal· Polixena 

de Lobkovic a los carmelitas checos, los cuales la guardaron en su Iglesia de la Nuestra 

Se¶ora de la Victoria. Adem§s, en la obra de varios autores checos podemos observar 

inspiraci·n en los motivos espa¶oles: Svatopluk Ļech redact· un poema alabando a Calder·n 

por el que recibi· la Medalla de Oro de la RAE; Julius Zeyer visit· Espa¶a a finales del siglo 

XIX y este viaje se reflej· m§s tarde en su obra. Jaroslav VrchlickĨ y Anton²n Pikhart 

tradujeron autores espa¶oles, p.ej. Calder·n, Lope de Vega, Cervantes o Alarc·n, etc.  

 La fundaci·n de Checoslovaquia fue un hito importante en la trayectoria de las 

relaciones diplom§ticas entre ambos pa²ses (fueron correctas entre la primera Rep¼blica 

Checoeslovaca y la Espa¶a de la Monarqu²a restaurada, 1918-1931, sin embargo, entre 1945 y 

1971, los contactos oficiales se enfriaron). La actividad de la Embajada de Checoslovaquia en 

Madrid empieza en 1921; en la siguiente d®cada se desarrollan numerosas iniciativas para 

fomentar las relaciones comerciales y culturales entre ambos pa²ses, las cuales acaban siendo 

numerosas: acuerdo comercial (1921), convenio de ñnaci·n m§s favorecidaò (1925), convenio 

relativo al reconocimiento y ejecuci·n de decisiones judiciales (1927), exposici·n del libro 

espa¶ol18 (1930), acuerdo para la supresi·n rec²proca de visados (1932), etc. El C²rculo 

Espa¶ol de Praga (mencionemos entre miembros al historiador y diplom§tico Vlastimil Kybal 

y al m®dico y c·nsul de honor Jaroslav Lenz) juega un papel primordial en la creaci·n de las 

relaciones bilaterales posibilitando el intercambio de artistas, escritores o estudiantes checos 

                                                 
16 Informaci·n recopilada de Antonio Pedauy® (2007), ñLas relaciones hispano-checas a lo largo de la historia. 

Aproximaci·n a algunos periodos de particular inter®sò, Virginia Mart²n Jim®nez (2009), ñLa imagen medi§tica 

espa¶ola de la Rep¼blica Checa en los ¼ltimos veinte a¶os (1989-2009)ò, Slovn²k spisovatelŢ ĠpanŊlska a 

Portugalska [Diccionario de escritores de Espa¶a y Portugal] (1999), DŊjiny ĠpanŊlska [Historia de Espa¶a] 

(2005) y ĠpanŊlsko [Espa¶a] (2005). 
17 ñV kaģd®m z n§s je kousek ĠpanŊlska.ò (Konrad 1937). Se trata de expresi·n de solidaridad con los 

republicanos que lucharon contra los nacionales (y el franquismo). 
18 La exposici·n fue organizada por el Instituto espa¶ol e iberoamericano de Praga en colaboraci·n con la 

Biblioteca municipal de la capital de Praga entre el 31 de mayo y 20 de junio de 1930 bajo el t²tulo VĨstava 

ġpanŊlsk® knihy a grafick®ho umŊn² / Exposici·n del libro espa¶ol y del arte gr§fico. El producto final fue el 

cat§logo de las traducciones del espa¶ol al checo. 
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(eslovacos) y espa¶oles. Se siguen traduciendo obras de autores espa¶oles (Blasco Ib§¶ez, 

P®rez Gald·s, B®cquer, Machado) al checo; en el panorama de la literatura checa, libros de 

viaje sobre las tierras espa¶olas (J. Ġ. Guth-JarkovskĨ19, J. Rambousek20 o K. Ļapek21) gozan 

de gran popularidad. Durante la Segunda Rep¼blica, el rey Alfonso XIII se ve obligado a vivir 

en el exilio y entre los a¶os 1930-1937 visita varias veces Checoslovaquia, disfrutando la 

hospitalidad del pr²ncipe Metternich en el castillo Kynģvart, de donde iba al balneario 

Mari§nsk® L§znŊ (su madre Mar²a Cristina naci· en 1858 en el castillo Velk® Ģidlochovice). 

La Guerra Civil espa¶ola divide a los intelectuales en dos grupos que escriben art²culos 

pol®micos sobre el tema (J. Durych, K. Konrad), m§s de dos mil voluntarios checos y 

eslovacos lucharon en las Brigadas Internacionales contra Franco, al lado de la Rep¼blica 

(casi dos tercios mueren).   

 Terminada la Segunda Guerra Mundial, las relaciones bilaterales se enfr²an (solo se 

colabora lo m²nimo a nivel econ·mico y cultural), ya que Praga ignora el r®gimen franquista y 

reconoce el gobierno republicano en el exilio. Muchos exiliados (Benito Gil, Vicente Uribe, 

Antonio Casado Machado)22 encuentran refugio en Checoslovaquia. En 1946 se celebra en 

Praga la primera exposici·n internacional de posguerra de artistas ñparisiensesò (pintores 

espa¶oles republicanos: Picasso, Clav®, Lobo, etc.) en la Galer²a M§nes; se traduce a Lorca, 

Goytisolo, m§s tarde tambi®n autores que no abandonaron el pa²s (Cela, Delibes). La 

cinematograf²a checoslovaca participa en los Festivales de Cine de San Sebasti§n, recogiendo 

galardones con las pel²culas DŊdeļek automobil (1957) [El coche abuelito], Romeo, Julie a 

tma (1960) [Romeo, Julieta y noche] y Zlat§ Reneta (1965) [Reneta de oro].23 Para animar a 

la colaboraci·n econ·mica, los pa²ses firman en 1958 un convenio interbancario y en 1971 se 

firma el primer convenio sobre la colaboraci·n econ·mica a largo plazo entre Praga y Madrid. 

Con la muerte del general Franco se vuelven a renovar las relaciones diplom§ticas (1977) a 

nivel de embajadas. En 1986 se organiza la exposici·n Praga ï coraz·n de Europa en 

Madrid, presentando la historia de las relaciones bilaterales y de la ciudad de Praga. Dos a¶os 

m§s tarde, la Biblioteca Nacional de Espa¶a presenta la cultura checa en la exposici·n El 

libro espa¶ol en Bohemia, uno de los frutos de este acto es el cat§logo de las traducciones de 

                                                 
19 Guth JarkovskĨ, JiŚ² Ġim§ļek. 1891. Causerie z cest. ĠpanŊlsko [Historietas de viajes. Espa¶a]. Praha: F. 

Ġim§ļek. 
20 Rambousek, Jan. 1926. Toulky po ĠpanŊlsku [Paseos por Espa¶a]. Praha: J. Mrkviļka. 
21 Ļapek, Karel. 1930. VĨlet do ĠpanŊl (Viaje a Espa¶a). Praha: Aventinum. 
22 Los destinos de los exiliados espa¶oles describe el art²culo ĂJedna st§le se zmenġuj²c² historick§ kolonieñ [Una 

colonia hist·rica que va disminuy®ndose] publicado en la pagina web sobre las relaciones checo-espa¶olas Dos 

Mundos: http://dosmundos.cz/?p=1132 [cit. 2015-11-01] 
23 Hist·rico de Conchas de Oro: http://www.sansebastianfestival.com/es/pagina.php?ap=11&id=1525 [cit. 2015-

11-01] 

http://dosmundos.cz/?p=1132
http://www.sansebastianfestival.com/es/pagina.php?ap=11&id=1525
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la literatura espa¶ola al checo. El pabell·n checoslovaco en la EXPOô92 fue uno de los m§s 

visitados.  

A continuaci·n presentamos la lista de las visitas oficiales: SS.MM. los Reyes Juan 

Carlos I y Sof²a visitan Praga en 1987 y en 1995, V§clav Havel visita Espa¶a en 1990 y un 

a¶o m§s tarde, el presidente de Gobierno Felipe Gonz§lez viaja a Praga, seguido de sus 

sucesores: en 2002 Jos® Mar²a Aznar y en 2009 Jos® Luis Rodr²guez Zapatero. Hablando de 

sus hom·logos checos, estos visitan Espa¶a en 2002, 2004, 2005 y 2008 (Miloġ Zeman, JiŚ² 

Paroubek, Vladim²r Ġpidla, Stanislav Gross y Miroslav Topol§nek respectivamente). V§clav 

Havel vuelve a visitar Espa¶a en 2003 y V§clav Klaus en 2004 y 2010. En 2005, los Pr²ncipes 

de Asturias viajan a Praga con el fin de inaugurar la sede del Instituto Cervantes de Praga.  

Larga es tambi®n la trayectoria de la Filolog²a Hisp§nica en la Rep¼blica Checa, la 

cual nace durante la posguerra (los historiadores checos investigaron ya en el Archivo General 

de Simancas a la vuelta del siglo: Anton Gindela, Josef Boroviļka, Vlastimil Kybal); m§s 

tarde se funda en la Universidad Carolina de Praga el Instituto de Traductolog²a (1963) y el 

Centro de Estudios Ibero-Americanos (1967). En 1979 se firma el Programa ejecutivo de 

colaboraci·n en el campo de la educaci·n y de la cultura, de conformidad con el tratado de 

Cooperaci·n Cultural entre Espa¶a y Checoslovaquia24 (la Rep¼blica Checa es parte como 

Estado sucesor) que enmarca las relaciones institucionales bilaterales checo-espa¶olas. Una 

de las implicaciones de este programa es el desarrollo de secciones biling¿es de castellano en 

institutos de ense¶anza secundaria checa y recoge, entre otras cuestiones, la colaboraci·n con 

distintas Universidades de la Rep¼blica Checa. El tratado facilita tambi®n la cooperaci·n en el 

§mbito cultural, incluyendo participaci·n rec²proca en festivales dedicados a diversos §mbitos 

(artes esc®nicas y cine, p. ej. el festival de cine espa¶ol ñLa Pel²culaò). En la actualidad, los 

centros universitarios checos y espa¶oles colaboran estrechamente, disfrutando de varios 

convenios marco e intercambios de estudiantes y profesorado (Erasmus+) y llevando a cabo 

varios proyectos fruct²feros, como es p. ej. esta tesis doctoral en el marco del programa de 

cotutela entre la Universidad de Valladolid y la Universidad Carolina de Praga. Adem§s, en 

2003 se inaugur· el Centro Checo de Madrid, que tiene como objetivo ñdesarrollar el di§logo 

con el p¼blico extranjero y apoyar la presentaci·n activa de la Rep¼blica Checa en los 

§mbitos de la cultura, la ciencia, la educaci·n, el comercio y el turismoò25, ayudando as² a 

fortalecer y establecer nuevas relaciones entre ambas culturas. 

                                                 
24 Informaci·n obtenida de la p§gina web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/republicacheca_FICHA%20PAIS.pdf [cit. 2015-07-26] 
25 P§gina web oficial del Centro Checo de Madrid: http://madrid.czechcentres.cz/quienes-somos/ [cit. 2015-07-

26] 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/republicacheca_FICHA%20PAIS.pdf
http://madrid.czechcentres.cz/quienes-somos/
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Para concluir, citemos los primeros pasos en la traducci·n de las literaturas 

respectivas. La primera traducci·n del espa¶ol al checo fue llevada a cabo por Josef Bojislav 

Pichl (1813-1888); se trata de una selecci·n de cinco Novelas ejemplares de Cervantes que 

fue publicada en 1838 bajo el t²tulo Cerwantesovy Nowely en la editorial Jan Host ï Posp²ġil 

de Praga (UliļnĨ 2005: 19, 39). Los pioneros de la traducci·n del checo al espa¶ol en la 

®poca moderna son Rudolf Jan SlabĨ (1885-1957), que llev· al castellano El ave de fuego y la 

sirena (1920) y La abuela26 (1924), de Boģena NŊmcov§, Tres leyendas sobre el Crucifijo 

(1923) y Sor Pascualina (1927), de Julius Zeyer y La rana princesa (1921), de Karel Jarom²r 

Erben y W. F. Reisner que tradujo los Cuentos de la Mal§ Strana27 (1922) de Jan Neruda (cf. 

Cuenca 2013: 23-24).  

 

 

1.4 Panorama editorial espa¶ol y checo 

Cabe mencionar que en el mundo editorial checo y espa¶ol podemos observar ciertas 

discrepancias (Cuenca 2013: 24-40): (1) Las casas editoriales checas son m§s bien empresas 

p¼blicas (estatales) o semip¼blicas, las espa¶olas, en la mayor²a de los casos, privadas, a 

menudo familiares; sin embargo, en los a¶os 90, el caso checo experimentar§ un proceso de 

privatizaci·n y venta de las empresas a otros empresarios, el espa¶ol vivir§ la absorci·n de las 

empresas por parte de grandes multinacionales. (2) El sector espa¶ol cuenta con una mayor 

salida comercial, gracias al mercado iberoamericano (p. ej. Argentina y M®xico), el checo 

dispone de un n¼mero de lectores m§s reducido. No obstante, es cierto que podemos encontrar 

un punto en com¼n: el control estatal de la producci·n literaria. Es decir en Espa¶a existe 

censura previa obligatoria (a partir de 1966 voluntaria), mientras que en Checoslovaquia se 

utiliza como herramienta de vigilancia la propiedad estatal de entidades editoriales (p.ej. 

editoriales e imprentas). 

A principios del siglo XX aparece una gran cantidad de casas editoriales espa¶olas, p. 

ej. Gustavo Gili (1902), Seix Barral (1911), Labor (1915), Aguilar (1923), Juventud (1923), 

Calpe (1918), Espasa-Calpe (1925), etc. Sin embargo, tras la Guerra Civil y durante la 

posguerra este progreso se qued· estancado, puesto que varios editores o autores mueren o se 

marchan al exilio; adem§s, el panorama editorial espa¶ol se vio afectado por la inseguridad de 

                                                 
26 En 1924, Rudolf Jan SlabĨ tradujo la misma obra de Boģena NŊmcov§ tambi®n al catal§n bajo el t²tulo Lô¨via 

(UliļnĨ 2005: 205). 
27 La traducci·n m§s reciente es la de Clara Jan®s y Jana Stancel titulada Cuentos de Mal§ Strana publicada en 

Valencia en 2006 por la editorial Pre-Textos. 
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suministros industriales: papel, electricidad, etc. (Herrero 2007: xii), por la implantaci·n de la 

censura en 1938 (decretada por el gobierno militar de los nacionales con sede en Burgos) y 

por la p®rdida temporal de su mercado exterior en Hispanoam®rica (Cuenca 2013: 24-27). 

Como consecuencia de la libertad ideol·gica favorecida por la Constituci·n aprobada en 

1978, el sector editorial multiplica su actividad en los a¶os 80, abri®ndose adem§s al mercado 

internacional: exporta, recupera los mercados iberoamericanos y traduce a autores extranjeros 

hasta entonces poco o nada conocidos en Espa¶a. Sin embargo, debido a la crisis financiera 

de los a¶os 70, desapareci· un gran n¼mero de peque¶as y medianas casas de edici·n y las 

supervivientes se fusionaron (como fue el caso de Planeta).  

Entre las editoriales28m§s importantes del periodo estudiado destacan Seix Barral, 

Destino y Tusquets (Cuenca 2013: 33-35). Para ilustrar la situaci·n, ofreceremos a 

continuaci·n unos ejemplos de las obras checas traducidas al espa¶ol. La editorial Seix Barral 

(1911) publica a los siguientes autores checos: Daniela Hodrov§ (Cuerpo y sangre, 1993), 

Milan Kundera (La vida est§ en otra parte, 1979; El libro de risa, 1982; La broma, 1984) y 

Jaroslav Seifert (Toda la belleza del mundo, 1985). La casa editorial Ediciones Destino fue 

fundada en 1939 por falangistas catalanes y, a partir del a¶o 1988, forma parte del grupo 

Planeta (1949). De la literatura checa public· Las aventuras del valeroso soldado Schwejk 

(1980) de Jaroslav Haġek y de Bohumil Hrabal Yo que he servido al rey de Inglaterra (1989), 

Leyendas y romances de ciego (1990), Una soledad demasiado ruidosa (1990), La peque¶a 

ciudad donde el tiempo se detuvo (1995), Los palabristas (1997), etc. De la creaci·n literaria 

checa, la editorial Tusquets (1969) se especializa en publicar las obras de Milan Kundera: La 

insoportable levedad del ser (1985), El libro de los amores rid²culos (1986), La despedida 

(1986), El arte de la novela (1987), La inmortalidad (1990), La ignorancia (2000) etc. 

Noguer es una editorial radicada en Barcelona, que en 1976 compr· la editorial Luis de Caralt 

y comenz· a dedicarse a la literatura infantil y juvenil. De la literatura infantil checa present· 

al lector espa¶ol tres cuentos para ni¶os de Bohumil ř²ha: Ryn, caballo salvaje (1981), El 

viaje de Juan (1984) y Doctor Ping (1985). Otra editorial que publica narrativa juvenil checa 

es Alfaguara (Colecci·n Infantil y Juvenil), que acerca a los lectores Pan Tau: su historia 

completa (1980) de Ota Hofmana y los siguientes libros de Jan Proch§zka: La carpa (1977), 

Lenka (1988), Viva la rep¼blica (1979) y El viejo y las palomas (1983). Terminamos 

mencionando la editorial Akal que edita el ensayo de Jan Patoļka Los intelectuales ante la 

                                                 
28 El tema del panorama editorial en Espa¶a es tratado con m§s detalle en el art²culo Miguel Cuenca y Petra 

Vavrouġov§ (2016), ñVĨlet do ĠpanŊl ļesk® literatury v letech 1939-1989ò [Viaje a Espa¶a de las letras checas 

entre 1939-1989] publicado en la revista literaria Plav (2015/12). 
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nueva sociedad (1976), Ediciones Pen²nsula que presenta Anuncio de una casa donde ya no 

quiero vivir (1986) y Trenes rigurosamente vigilados (1988), ambas novela escritas por 

Bohumil Hrabal, o Alianza Editorial que publica La hora de estelar de los asesinos (2003) de 

Pavel Kohout. Entre las editoriales que publican autores checos actualmente destacan, entre 

otros, Galaxia Gutenberg (Radka Denemarkov§, Jaroslav Haġek, V§clav Havel, Vladim²r 

Holan, Bohumil Hrabal o Monika Zgustov§), Ediciones Destino/Planeta de Libros (Jaroslav 

Haġek, Bohumil Hrabal) o Tusquets Editores (Milan Kundera).  

Dado el tema del presente trabajo (recepci·n de la literatura checa en Espa¶a), no 

trataremos detenidamente el panorama editorial checo, sino que solamente lo esbozaremos, 

ofreciendo m§s bien una mirada contrastada para comparar el caso espa¶ol con el checo. 

Con la victoria e instauraci·n del r®gimen comunista (1948) percibimos una obvia 

dependencia de la Uni·n Sovi®tica. Las casas editoriales difunden, ante todo, obras de autores 

sovi®ticos y de propaganda ideol·gica. En marzo de 1949, quedan disueltas casi cuatrocientas 

editoriales privadas y solamente a 36 casas editoriales se les concede licencia para 

desempe¶ar la actividad editorial (Prib§Ŕ 2014: 8) las cuales, l·gicamente, pasan a ser 

propiedad del Estado. Citamos algunos ejemplos: Melantrich (1898), Orbis (1921), Vyġehrad 

(1937), Naġe Vojsko (1945), Pr§ce (1945), Svoboda (1945) y UmŊn² lidu (1947). 

Durante el periodo denominado ñconstrucci·n del socialismoò (1948-1956), es t²pica 

la creaci·n de editoriales regionales que se centran en divulgar la creaci·n literaria de cada 

territorio checo. Un caso especial y de mucha importancia es la casa editorial del Ministerio 

de Comercio Exterior, Artia (1953), que publica literatura checa en espa¶ol, p. ej. Ap·crifos 

(1962) y La guerra de las salamandras (1965) de Karel Ļapek, Esperanza (1963) de Arnoġt 

Lustig o C·mo el topo consigui· su autom·vil (1962) de Eduard Petiġka e ilustrado por 

ZdenŊk Miller. Adem§s, en ese periodo se funda una de las empresas principales en la 

difusi·n de las letras checas y eslovacas: ĻeskoslovenskĨ spisovatel (1949-1997). 

Cabe destacar que durante el periodo de ñnormalizaci·nò (1968-1989) se fundan 

muchas empresas editoriales en el exilio: en Alemania, Suiza, Francia, Italia, Estados Unidos 

o Canad§. En 1971, dos casas editoriales de gran significado inician su actividad en el 

extranjero: Sixty-Eight Publishers en Toronto, dirigida por Zdena Salivarov§-Ġkvoreck§ y 

Josef ĠkvoreckĨ, e Index en Colonia (Alemania), encabezada por Adolf M¿ller y BedŚich 

Utitz. Estas editoriales se convierten en el centro de la literatura del exilio y tambi®n de la 

literatura nacional prohibida (en Toronto se publicaron m§s de 200 obras; en Colonia, unas 

170) (HolĨ 1998: 885). Adem§s, aparecen muchas editoriales clandestinas en el interior o de 
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samizdat: la primera edici·n, fundada por Ludv²k Vacul²k, lleva el nombre Petlice; m§s tarde, 

V§clav Havel funda la editora Expedice (HolĨ 1998: 743, 864). 

En los a¶os noventa aparecen nuevas editoriales, citemos como ejemplos Torst, Argo, 

Paseka, Nakladatelstv² Lidov® noviny, Atlantis o Host, algunas casas editoriales tradicionales 

desaparecen (Odeon, ĻeskoslovenskĨ spisovatel), otras sobreviven (Mlad§ Fronta). 

El hecho de que la literatura checa fuera pr§cticamente desconocida para el lector 

espa¶ol (ante todo entre 1940 y 1970), se debe, entre otros, al car§cter minoritario de la 

lengua checa dentro de los flujos literarios en Europa (Cuenca & Vavrouġov§ 2015: 47-52). 

Sin embargo, a partir de 1970, el lector espa¶ol empieza a demandar, entre otros, obras de 

autores checos, a las que hasta entonces no hab²a tenido acceso, bien como consecuencia de la 

censura, bien por simple desconocimiento. 

 

 

1.5 Fen·meno censorio y pr§ctica censoria en la Espa¶a franquista 

Durante casi cuarenta a¶os (1939-1975), Espa¶a se encontr· bajo el control del general 

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). Todas las expresiones culturales fueron vigiladas 

y controladas r²gidamente por las instituciones militares y por la Iglesia Cat·lica (Merino y 

Rabad§n 2009: 125). Por tanto, consideramos aconsejable averiguar de qu® manera la censura 

influ²a en la producci·n literaria y qu® es lo que significaba para los escritores o traductores 

crear en una ®poca en la que no pod²an directa y abiertamente expresar sus opiniones ni su 

pensamiento.  

La omnipresente censura obligaba a obedecer, todo el mundo deb²a someterse a unos 

principios absolutos, los del totalitarismo nacional-cat·lico. Es bien sabido que con 

anterioridad a la victoria franquista ya hab²an existido mecanismos inhibidores y obras 

prohibidas, ñfrutosò de la dictadura anterior (1923-1930). Una de las herramientas de la 

censura oficial fue la prensa que deb²a servirle al Estado como veh²culo para la propaganda a 

favor de este. La pol²tica de comunicaci·n nace en 1936 y est§ relacionada con la declaraci·n 

de estado de guerra por el que se establece la censura previa la cual requiere el env²o de dos 

ejemplares de los textos destinados a publicar a la autoridad militar (Beneyto 1979, 1987: 27).  

Ya a finales de la Guerra Civil fue creado un aparato de control cuyo objetivo era 

analizar y evaluar la calidad de las obras literarias; sin embargo, los que ejerc²an esta 

actividad no eran cr²ticos literarios, sino ñlectoresò, es decir, censores (miembros de Falange, 

partido de corte fascista, o del clero), denominados en los expedientes de censura como 
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ñlectoresò. El sistema de censura omnipresente bajo Franco lleg· a institucionalizarse muy 

r§pidamente y su ·rgano ejecutivo conform· una estructura burocr§tica excepcionalmente 

bien organizada. Todas las operaciones se documentaban cuidadosamente y cada acta se 

archivaba. La producci·n textual, de autor o traductor, era controlada por la ñjunta de censura, 

comit® formado por representantes de la Iglesia, funcionarios y literatosò (Merino & Rabad§n 

2009: 125), que ejerc²an de acuerdo con la ideolog²a del ñMovimientoò (t®rmino que 

designaba a los seguidores de Franco). El objetivo del comit® de censura era reprimir todas las 

expresiones, informaci·n o hechos que no pod²an ser publicados en inter®s general (en inter®s 

pol²tico del r®gimen). La censura franquista, parte integrante de un sistema de represi·n 

creado por el nuevo Estado, pon²a ®nfasis en los aspectos religiosos y en la vigilancia de las 

buenas costumbres; no se trataba de un aparato de control moral con fines estrictamente 

educativos, m§s bien ten²a como prop·sito la eliminaci·n de sus adversarios (Oskam 1991). 

Durante el r®gimen de Franco hab²an sido aprobadas leyes no democr§ticas que 

serv²an al sistema como instrumentos de control: la primera en 1938, Ley de 22 de abril, de 

Prensa29que formula las l²neas fundamentales del mecanismo censorio e insiste en el car§cter 

previo de la censura, y la segunda en 1966, Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e 

Imprenta30. Despu®s de la aprobaci·n de la ¼ltima, la obligatoria consulta previa que instaba a 

presentar los originales bajo responsabilidad conjunta de autores y editores, pas· a ser 

(oficialmente) voluntaria; sin embargo, en realidad, toda la producci·n literaria estaba 

sometida a una censura que era todav²a m§s eficaz que antes. La censura, sin duda, 

condicionaba la producci·n literaria ñtanto en t®rminos de suspensi·n de obras (lo que se 

llamaba con un eufemismo ñconsulta previaò) como de tachaduras o modificaciones del texto 

a las que los autores se ve²an obligados, si quer²an publicarò (Ambrosi 203: 253). Todo lo que 

se publica queda sujeto a la censura, no obstante, no existen ni criterios objetivos, ni normas 

concretas para su aplicaci·n31.  

La aplicaci·n de los criterios de censura est§ basada en los art²culos 2Á y 6Á de la ley 

aprobada en 1938:  

Art²culo segundo.ð En el ejercicio de la funci·n expresada corresponde al Estado: [é] 

Quinto. La censura mientras no se disponga su supresi·n. 

                                                 
29 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leypre24abr38.html [cit. 2014-10-30] 
30 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-3501 [cit. 2014-10-30] 
31 Beneyto (1987: 38-40) cita algunas de las ñNormas de censuraò. Art²culo disponible en l²nea: 

http://www.represura.es/represura_5_junio_2008_articulo1.html [cit. 2016-01-13] 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leypre24abr38.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-3501
http://www.represura.es/represura_5_junio_2008_articulo1.html
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Art²culo sexto.ð Corresponde al Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia: a). Ejercer la 

Censura, mientras ®sta subsista, de acuerdo con las orientaciones que se le dicten por el Servicio 

Nacional de Prensa, o, en su caso, por el Gobernador Civil de la provincia, cuando ®stas se refieran a 

materia local o provincial; en materia de censura de guerra, el ejercicio de esta censura quedar§ 

sometida a la autoridad militar.32 

 

En los a¶os cincuenta, bajo el ministerio de Arias Salgado, se publican textos doctrinarios que 

consideran el Estado como salvaguarda del bien com¼n. En los a¶os sesenta, con la llegada de 

un nuevo grupo de pol²ticos (de orientaci·n modernizante y tecnocr§tico-desarrollista) 

dirigido por el ministro Manuel Fraga al Ministerio de Informaci·n y Turismo (MIT), se 

liberaliz· la postura oficial y la ley de 1938 fue modificada. El proceso de censura se 

realizaba desde aquel entonces de acuerdo con la de 1966. La persona responsable de la 

publicaci·n de la obra ya no se ve²a obligada, seg¼n se¶alaban los art²culos 3Á y 4Á del 

cap²tulo I dedicados a la libertad de la prensa, a solicitar a la junta de censura la consulta 

previa, se trataba solamente de una consulta voluntaria: 

Art²culo tercero. De la censura. 

La Administraci·n no podr§ aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en 

los estados de excepci·n y de guerra expresamente previstos en las leyes. 

 

Art²culo cuarto. Consulta voluntaria. 

Uno. La Administraci·n podr§ ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos por 

cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusi·n. La respuesta aprobatoria o el silencio 

de la Administraci·n eximir§n de responsabilidad ante la misma por la difusi·n del impreso sometido a 

consulta. 

Dos. Reglamentariamente se determinar§n los plazos que deban transcurrir para aplicar el 

silencio administrativo, as² como los requisitos que hayan de cumplirse para presentar el impreso a 

consulta.33 

 

La censura oficial fue abolida oficialmente en 1977. En aquel entonces, la Ley 14/1966, de 18 

de marzo, de Prensa e Imprenta todav²a segu²a vigente; no obstante, esta ley fue modificada 

por el nuevo Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresi·n, siendo 

eliminados los art²culos sobre la censura y la consulta voluntaria. La libertad de expresi·n por 

medio de impresos se rige por el art²culo 1Á del primer cap²tulo: ñLa libertad de expresi·n y el 

derecho a la difusi·n de informaciones por medio de impresos gr§ficos o sonoros, no tendr§ 

m§s limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jur²dico con car§cter generalò.34 No 

obstante, de acuerdo con Merino & Rabad§n (2009: 126) y partiendo de nuestra investigaci·n, 

hacemos constar que el control oficial perdur·, en cierto modo, hasta el a¶o 1983, hecho que 

ha queda demostrado tras haber podido consultar algunos expedientes de censura que 

aprueban la publicaci·n del libro y su consignaci·n en el dep·sito. Es cierto que entre 1975 y 

                                                 
32 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leypre24abr38.html [cit. 2014-11-04] 
33 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-3501 [cit. 2014-11-04] 
34 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-9008 [cit. 2014-11-04] 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leypre24abr38.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-3501
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-9008
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1985 todos los productos culturales todav²a estaban sometidos al mismo proceso formal que 

antes aunque cambi· de nombre: de censura a ñordenaci·nò y luego a ñcalificaci·nò (ib.: 

130). 

El miedo del lento proceso de control conduc²a a los autores a utilizar, en muchos 

casos, la autocensura para evitar posibles inconvenientes durante la consulta previa (Rabad§n 

2000: 20, Merino y Rabad§n 2009: 127). Es muy problem§tico comprobar los fragmentos 

autocensurados, no obstante, no podemos ignorar este ñm®todo de trabajoò, ya sea por parte 

del autor, traductor o editorial si queremos llegar a conclusiones generales. Por otra parte, la 

censura incentiv· el ingenio de otros autores que buscaron alternativas para sortearla. 

Algunos autores, al saber que sus obras no podr²an publicarse, conservaban una copia del 

manuscrito y la guardaban o hu²an a otros pa²ses con la esperanza de publicarla all². Se trata 

de la ñliteratura trashumadaò, que se refiere a una emigraci·n forzosa de escritores debido a 

razones econ·micas o comerciales y debido al miedo a la represi·n.  

 

1.5.1 Expedientes de censura 

Toda la producci·n cultural, incluida la labor traductora, fue controlada por los funcionarios 

censorios mediante una serie de tr§mites administrativos. La documentaci·n de dichos 

tr§mites representa una valiosa fuente de informaci·n y por eso la censura constituye uno de 

los enfoques para observar y describir la historia de la traducci·n en la ®poca de Franco.  

En los archivos se encuentran tanto la producci·n nacional como la traductora. Todos 

los expedientes de censura se encuentran archivados en el Archivo General de la 

Administraci·n (AGA) con sede en Alcal§ de Henares (Madrid), en el fondo de Instrumentos 

de Descripci·n de la Secci·n Cultura (3): Censura de libros (50). Todo est§ bien organizado 

seg¼n el tipo de producci·n (libros, teatro, pel²culas) y catalogado seg¼n el a¶o, t²tulo o autor. 

Algunos expedientes pueden contener tambi®n datos contextuales (p. ej. informes, notas), e 

incluso textos (libros impresos, manuscritos mecanogr§ficos, galeradas). Los expedientes de 

censura revelan las negociaciones y las maniobras detr§s de la escena entre todos los 

constituyentes de la industria editorial espa¶ola: censores, funcionarios del Instituto Nacional 

del Libro Espa¶ol (INLE)35, editores, agentes literarios, exportadores e importadores de libros 

(Herrero 2007: xii). 

                                                 
35 ñEl Instituto Nacional del Libro Espa¶ol (INLE) fue creado por Orden del Ministerio de la Gobernaci·n de 23 

de mayo de 1939, como ç·rgano central de consulta y direcci·n de todos los problemas relativos a la producci·n 

y difusi·n del libro espa¶olè; obedeci· fundamentalmente a la necesidad de sincronizar -armoniz§ndolos- los 

intereses y actividades, de las corporaciones p¼blicas -el Comit® Oficial del Libro- y las privadas -las C§maras 

del Libro de Madrid y Barcelona-. EI INLE naci·, por tanto, como entidad heredera y sucesora de tales 
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El sistema de censura en la Espa¶a franquista se caracterizaba por su burocratizaci·n. 

Si la editorial quer²a publicar o importar una obra, ten²an que presentar una solicitud oficial y 

esperar la decisi·n de la junta de censura. Todo el procedimiento administrativo era 

efectivamente burocr§tico (hay que reconocer que gracias al ejercicio de los funcionarios, hoy 

en d²a tenemos a nuestra disposici·n una gran cantidad de material interesante, abundante y 

valioso) y constaba de tres pasos:  

1. Instancia de solicitud en la que el editor solicita que le permitan publicar o importar 

un libro. Es un formulario bien espec²fico, con una informaci·n detallada que 

comentaremos a continuaci·n, ya que la forma depende de la legislaci·n vigente en la 

®poca determinada. La censura espa¶ola36 no requer²a, en comparaci·n con los 

expedientes de censura de Portugal (cf. Ġpirk 2011: 208), que se mencionara el 

nombre del traductor; esta casilla no aparec²a en la solicitud; en el caso del teatro, s² 

que sol²a aparecer el nombre del traductor (cf. Merino 2000, 2001, 2003).  

2. Expediente del censor. Al recibir la junta de censura la solicitud, le abre un 

expediente con su n¼mero correspondiente a cualquier obra en tr§mite. La primera 

p§gina de este expediente presenta los datos introducidos en la solicitud. Adem§s, 

comenta si ya hubo antecedentes, es decir, alg¼n informe anterior sobre la obra, e 

indica qui®n se encargar§ de redactar el informe. Por lo general, aparece solamente el 

n¼mero del censor, no su nombre. A continuaci·n, sigue el propio informe del censor 

en el que redacta el dictamen, anota sus comentarios y eventuales supresiones o 

modificaciones que se le exigen al autor y al final a¶ade el resultado (cf. Cu®llar 

L§zaro 2000: 137, nota a pie de p§gina 55).  

3. Resoluci·n final que informa al solicitante sobre el resultado del procedimiento 

censorio. Se informa a la editorial si se recomienda la publicaci·n (sin modificaciones 

o con modificaciones a hacer) o la importaci·n de la obra presentada o no.  

                                                                                                                                                         
corporaciones, las cuales, en cierta medida, eran el reflejo de la doble consideraci·n del libro como producto 

industrial y objeto de comercio, por un lado, y por otro, como veh²culo cultural de primer orden, pero situando a 

dicho Organismo en la esfera de la Administraci·n P¼blica, bajo la dependencia de la Subsecretar²a de Prensa y 

Propaganda del Ministerio de la Gobernaci·n. EI Reglamento del INLE fue aprobado por Decreto de 6 de abril 

de 1943. Al ser creado, en 1951, el Ministerio de Informaci·n y Turismo, el INLE pas· a depender del mismo, 

concretamente de la entonces denominada Direcci·n General de Informaci·n, actualmente de Cultura Popular. 

La mejor definici·n de lo que el INLE fue desde su creaci·n hasta la nueva configuraci·n jur²dica que le otorg· 

la vigente Ley del Libro de 12 de marzo de 1975, en los siguientes t®rminos en el pre§mbulo de la Orden de 2 de 

noviembre de 1961: Organismo de gesti·n simult§nea al servicio de los particulares y del Estado para cuanto se 

refiera al logro de los objetivos que ®ste y aqu®llos persiguen en el mundo de la producci·n y difusi·n del libro.ò 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91400/00820093002325.pdf?sequence=1 [cit. 2015-

12-30] 
36 Tenemos en cuenta los expedientes dedicados a la censura de libros (narrativa); los expedientes que analizan 

las obras de teatro s² que requer²an el nombre del traductor (cf. Merino in Vavrouġov§ 2013: 165-169). 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91400/00820093002325.pdf?sequence=1
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A continuaci·n presentamos la tipolog²a documental37 relevante para nuestra investigaci·n. 

De mucho inter®s es la estructura ministerial en el membrete, junto con los organismos 

encargados de la tramitaci·n de las solicitudes de censura y tambi®n la evoluci·n en materia 

de legislaci·n que Neuschªfer (1994: 48) sintetiza de la siguiente forma:  

[é] al principio (1939-41) la censura dependi· del Ministerio del Interior38; despu®s (1942-45) 

de la Vicesecretar²a de Educaci·n Popular de la Falange, m§s adelante del Ministerio de Educaci·n 

(1946-51) y finalmente (desde 1951) del reci®n creado Ministerio de Informaci·n y Turismo (MIT), es 

decir, de la oficina central de propaganda (y, adem§s, en la d®cada de los cincuenta, del Ministerio de 

Educaci·n). 

 

La forma de la documentaci·n depende de si fue anterior o posterior al a¶o 1966: 

¶ Importaci·n de libros. Las instituciones involucradas en el proceso censorio son el 

Ministerio de Educaci·n Nacional, la Subsecretaria de Educaci·n Popular y la 

Direcci·n de Propaganda (Censura de Publicaciones, Secci·n de Inspecci·n de 

Libros). Los pasos administrativos se rigen por la Orden de 29 de abril de 1938. 

¶ Consulta voluntaria. Aprobada la nueva Ley de Prensa e Imprenta en 1966 (de mucha 

importancia es el art²culo 4Ü de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966), 

cambia la estructura de las instituciones responsables de la (des)aprobaci·n de 

publicar un libro concreto. Se trata de los siguientes ·rganos: Ministerio de 

Informaci·n y Turismo, Direcci·n General de Cultura Popular y Espect§culos, 

Ordenaci·n Editorial. 

¶ Dep·sito previo. A partir del a¶o 1970 cambia la estructura administrativa, sin 

embargo, los datos a rellenar siguen iguales. Solamente el membrete menciona las 

siguientes instituciones: Ministerio de Cultura, Direcci·n General del Libro y 

Bibliotecas, Promoci·n Editorial. 

¶ Literatura infantil y juvenil. La legislaci·n relevante a estos casos no ofrece la 

posibilidad de consulta previa. Las publicaciones infantiles o juveniles tienes sus 

formularios espec²ficos a partir del a¶o 1966 (antes se utilizaba la misma solicitud de 

publicaci·n para todos tipos de textos).  

 

 

                                                 
37 Todos los expedientes de censura facilitados por el AGA que forman parte del corpus analizado se pueden 

consultar en los Anexos de este trabajo, pp. i-cvii.  
38 En realidad se llamaba Ministerio de la Gobernaci·n.  
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1.6 Supervisi·n de Prensa en Checoslovaquia39 

A continuaci·n ofrecemos una breve mirada a la censura en Checoslovaquia40 que nunca lleg· 

a ser un aparato tan institucionalizado como fue el caso espa¶ol. Es cierto que se aprob· la 

Ley de Prensa de 1951 y de 1966 y, adem§s, exist²an decretos secretos sobre la censura, 

aunque no accesibles para el p¼blico, as² que los autores viv²an en permanente miedo e 

inseguridad porque no sab²an qu® es lo que le molestaba a las instituciones de control 

ideol·gico. En la pr§ctica, la supervisi·n fue muy eficaz y el aparato censorio hizo la creaci·n 

literaria y traductora casi imposible (algunos autores terminaron en la c§rcel o incluso en la 

horca) si no concordaba con la ideolog²a vigente y no serv²a al r®gimen. 

 En la extensa monarqu²a multinacional de los Habsburgo, las naciones empiezan a 

pedir sus derechos pol²ticos, p. ej. conflicto del nacionalismo checo y alem§n (1893-1914). 

Con la Gran Guerra, se establecen medidas b®licas contra la prensa, muy estrictas en 

comparaci·n con otros pa²ses. La censura b®lica de prensa (se trata de censura previa que 

elimina partes de textos inadecuadas) se divide en la pol²tica o civil dirigida por la Oficina 

B®lica de Supervisi·n (Kriegs¿berwachtungsamt) y la militar dirigida por la Oficina B®lica de 

Prensa (Kriegspressequartier); al mismo tiempo, tambi®n se acude a la censura posterior (por 

lo que podemos denominar esta situaci·n como duplicaci·n de censura) que funciona como 

segundo filtro en aquellos casos en los que la censura previa ha fallado (Wºgerbauer et al. 

2015: 546-547, 551).  

La pr§ctica censoria en la Primera Rep¼blica (1918-1938) se centra en los siguientes 

temas: demostraciones del nacionalismo, extremos pol²ticos, pol²tica internacional, 

tematizaci·n abierta de la sexualidad humana. Era obligatorio entregar un ejemplar de cada 

publicaci·n; la censura interven²a sobre todo en publicaciones provenientes del extranjero. La 

ley del 29 de febrero de 1920 de la Constituci·n de la Rep¼blica Checoslovaca garantizaba la 

libertad de prensa; en principio, la prensa no se pod²a someter a la censura previa, seg¼n los 

                                                 
39 El cap²tulo dedicado al tema del funcionamiento de la censura checoslovaca parte de las siguientes 

monograf²as checas que tratan con mucho detalle el fen·meno censorio: Tom§ġek, D. 1994. Pozor, cenzurov§no! 

Aneb ze ģivota soudruģky cenzury [áOjo, censurado!, o sea, de la vida de la campa¶era censura] y Wºgerbauer, 

M. et al. 2015. V obecn®m z§jmu. [En nombre del inter®s general], p§ginas 691-1464. El tema del control y la 

censura en la antigua Checoslovaquia no ha sido estudiado sistem§ticamente hasta la publicaci·n de la ¼ltima 

monograf²a. 
40 En las tierras checas, hasta finales del siglo XVII domin· la censura eclesi§stica, pues la Iglesia sigui· las 

pautas acordadas en el Concilio de Trento. En la primera mitad del siglo XVIII, la censura fue organizada por el 

Estado (censura previa, el Estado control· todos los manuscritos antes de publicarlos y tambi®n todos los libros 

importados del extranjero), sin embargo, fueron los arzobispos y jesuitas los que la llevaban a cabo; incluso 

dictaron listas de libros prohibidos. Durante la Revoluci·n de 1848 fue abolida la censura previa, pero al 

fracasar, la presi·n censoria se hizo m§s fuerte, ya que los autores, redactores y editores tuvieron que prever las 

normas censorias para evitar las represiones econ·micas o contencioso-administrativas. La ley de prensa de 1863 

arraig· la censura posterior mediante decisiones judiciales.  
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p§rrafos 113 y 117.41 Con la llegada de Hitler al poder en Alemania, cambia la situaci·n 

socio-pol²tica en Checoslovaquia. Se proh²be cualquier forma de extremismo, p. ej. peri·dicos 

de algunos grupos radicales.  

Como consecuencia de los Acuerdos de M¼nich y la p®rdida de soberan²a checa a 

manos del Tercer Reich alem§n, se vuelve a introducir la censura previa que se centra en los 

temas econ·micos, los acontecimientos internacionales (las relaciones checo-alemanas), el 

antisemitismo, etc. A partir del a¶o 1941 sube el n¼mero de libros prohibidos (m§s de la 

mitad de los libros presentados no se pudo publicar) y en los siguientes dos a¶os se emplea la 

pol²tica cultural de germanizaci·n por parte de los nazis. La Oficina Central Literaria 

(ĐstŚedn² liter§rn² ¼Śad, 1942) intenta transformar mediante su propaganda la literatura checa 

plasm§ndole una orientaci·n nacionalsocialista. Las publicaciones comunistas, las contrarias 

al nazismo y las importaciones desde la URSS y otros pa²ses (Argentina, B®lgica, Francia, 

M®xico o Suecia) quedan prohibidas. Adem§s, se dicta la Lista de literatura peligrosa e 

indeseable en el Protectorado de Bohemia y Moravia (en alem§n Liste des 

schªdlichenundunerw¿mschten Schrifttumsim Protektorat Bºhmenund Mªhren, en checo 

Seznam ġkodliv®ho a neģ§douc²ho p²semnictv²) que requiere eliminar de la circulaci·n todos 

los libros puestos en la lista, tanto originales como traducciones. Algunos autores (Ferdinand 

Peroutka, Josef Ļapek, Emil Filla) son perseguidos preventivamente y enviados a campos de 

concentraci·n debido a su creaci·n art²stica.    

Con la llegada del Partido Comunista de Checoslovaquia al poder42 (el febrero 

ñvictoriosoò de 1948) se nacionalizan las editoriales para regular el mercado de libros y el 

Partido intenta influir en la escena cultural desde el punto de vista ideol·gico (hay que evitar 

la publicaci·n de literatura que apoya al imperialismo anglo-americano, la que est§ en contra 

de las tendencias socialistas y la URSS, o la que elogia a los enemigos ideol·gicos). Para 

consolidar su posici·n, el partido introduce un control eficaz sobre los medios de 

informaci·n, propagaci·n y agitaci·n. Adem§s, empieza a elaborar un plan para introducir la 

censura previa con el objetivo de impedir todos los art²culos que no est§n a favor del r®gimen 

y garantizar que toda la producci·n textual vaya destinada a apoyar al r®gimen totalitario. 

Como consecuencia se pretende que los artistas no puedan seguir influyendo en la vida 

p¼blica y as² se elimina uno de los focos potenciales de resistencia. Algunos se retiran de la 

vida p¼blica pasando a la ilegalidad y eluden la censura utilizando pseud·nimos o al·nimos. 

                                                 
41 http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
42 En las tierras checas (y eslovacas) predomina la censura posterior a la previa (la previa fue abolida en 1848 y a 

partir de aquel momento solo se permite la posterior); entonces, los censores gozan del derecho a confiscar los 

libros y textos impresos.  

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
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Estamos ante un fen·meno muy frecuente en aquella ®poca, denominado en checo 

pokrĨvaļstv², literalmente ñcubrimientoò, o sea, camuflaje o enmascaramiento (Rub§ġ 2013, 

Wºgerbauer et al. 2015: 989).  

El papel de la censura en la sociedad socialista contribuye al establecimiento del 

comunismo y a la formaci·n de lectores. La censura literaria43 (de tipo autoritario) durante la 

dictadura socialista consiste en planificar, regular y controlar, algo que conlleva consigo la 

creaci·n del canon de la literatura socialista. Durante los a¶os entre 1949 y 1952 empieza a 

formarse un nuevo sistema de supervisi·n cuyo objetivo fue consolidar el aparato censorio, 

dividido hasta aquel entonces. En 195344 se funda la principal instituci·n ñcensoriaò Hlavn² 

spr§va tiskov®ho dohledu45 (HSTD, Administraci·n General de la Supervisi·n de Prensa), 

oficina especializada en la censura previa (1953-1968, se examina cada texto literario). Es de 

suponer que deb²a simplificar y centralizar el control, hasta entonces dividido, de todos los 

medios de informaci·n que pertenec²an al Ministerio del Interior (primero al Gobierno de la 

Rep¼blica Checoslovaca) y cuya finalidad consist²a en: (1) guardar el ñsecreto estatalò, o sea, 

no difundir informaci·n que pudiese contener secretos estatales o econ·micos, y contribuir as² 

al mantenimiento de la seguridad del sistema socialista; (2) garantizar que no se difundiese 

informaci·n que no estuviese acorde con el ñinter®s generalò (algo que se convertir§ m§s 

tarde en el criterio principal a la hora de controlar los libros), o sea, bloquear asuntos o 

ataques que pudiesen perjudicar al Estado o al Partido; (3) no exceder la tirada y el n¼mero de 

ejemplares aprobados; (4) cumplir las tareas propuestas por el Partido o el Gobierno 

(Tom§ġek 1994: 8-10, 38-39). Las secciones de control se dividen en la secci·n de prensa 

(peri·dicos, revistas, folletos, carteles, postales, etc.) y la de libros que consta de tres pasos:46 

primero, es necesario aprobar el manuscrito para la composici·n tipogr§fica; segundo, hay 

que controlar las galeradas despu®s de la ¼ltima revisi·n preparada para la imprenta; tercero, 

revisi·n del primer ejemplar que se aprueba para la difusi·n y control del arte y divulgaci·n 

(teatro, circo, cabar®, cine, pel²culas, pinturas, bibliotecas, museos, galer²as, etc.). As² que 

                                                 
43 El establecimiento del aparato censorio no se basa en leyes editadas p¼blicamente, como fue el caso espa¶ol, 

puesto que todas las resoluciones o decisiones fueron aprobadas por el PCCh de manera secreta y no p¼blica, as² 

que oficialmente la censura no exist²a. 
44 La supervisi·n de prensa y medios de comunicaci·n fue dirigida por el Ministerio de Informaci·n, a partir del 

1953 por el Ministerio de Cultura y luego por el Ministerio del Interior. Adem§s, en febrero 1953 fue invitado a 

Praga uno de los empleados de la oficina de censura rusa Glavlit para presentar el modelo y la experiencia 

sovi®ticos que deber²a servir de inspiraci·n para el Partido.  
45 Hasta el a¶o 1957, la existencia de esta instituci·n no estaba arraigada en la legislaci·n vigente, as² que ni se 

pudo hablar de ella.  
46 Este sistema se parece mucho al sistema de control de tres etapas introducido durante la ocupaci·n nazi 

(marzo de 1939); fue creado el llamado ĐstŚed² tiskov® a dozorļ² sluģby (Central del servicio de prensa y 

control), los autores inapropiados sol²an terminar en los campos de concentraci·n o incluso en la horca.  
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resultaba que los empleados de la HSTD pod²an tachar, eliminar y modificar todo lo que les 

pareciese material peligroso e inoportuno. En 1955, la HSTD cuenta con 95 empleados-

censores, llamados plnomocn²k, o sea, funcionario autorizador, o tambi®n se les llamaba 

operativn² pracovn²k, o sea, funcionario operativo; en 1956 ya dispone de 196 empleados y 

muchos externos; el primer informe fue redactado el 5 de noviembre de 1953 (Tom§ġek 1994: 

11-13). 

El a¶o 1953 se puede considerar a¶o de prueba; a partir de este, entonces, su sistema y 

estructura se van consolidando y aunque la HSTD fue creada de manera oculta y no p¼blica,47 

iba entrando en la conciencia de los ciudadanos (a trav®s de personas que se vieron afectadas 

por la censura y compart²an con los dem§s su experiencia desagradable). La HSTD se 

convierte en la ñmano ejecutoraò del r®gimen totalitario que influye en el pensamiento 

p¼blico, decide de manera soberana qu® informaci·n puede llegar a los o²dos del ciudadano y 

cual no. Dispone de cualquier herramienta para orientar y acosar cualquier tipo de creaci·n 

literaria. Adem§s, la censura en un sistema dirigido centralmente se basa en la ñpol²tica de 

cuadrosò, as² que todos los cargos importantes los ocupan ñamigosò del r®gimen.  

El 2 de agosto de 1957 se dicta otra resoluci·n secreta del Gobierno checoeslovaco, la 

n¼mero 807, sobre las medidas para proteger el secreto estatal, econ·mico y de servicio. 

Adem§s, el Partido env²a una delegaci·n de la HSTD a la URSS para estudiar el trabajo de la 

Administraci·n Principal para la Salvaguarda de los Secretos de Estado en la Prensa (Glavlit) 

e inspirarse en ®l. El a¶o 1960 se caracteriza por la transici·n de Checoslovaquia hacia el 

socialismo; tambi®n cambia la organizaci·n territorial del pa²s y las regiones adquieren m§s 

independencia y poder, as² que el control y censura se realizan a partir de entonces a nivel 

regional. Entonces, la censura se apart·, aparentemente desapareci·, por lo menos ante el 

p¼blico. Resumiendo, el r®gimen se basa en el miedo, en el miedo de los ciudadanos hacia el 

r®gimen y en el miedo del r®gimen hacia los ciudadanos; el r®gimen requiere que todo suceda 

sin dificultad. Es imposible permitir que el lector piense libremente. El lector no tiene derecho 

a pensar porque son sus representantes los que piensan en lugar de ®l. El departamento m§s 

grande es el de prensa y revistas, en 1959 se registran 6.760 intervenciones por parte de los 

censores (63 por ciento m§s que el a¶o anterior). 

En 1966 se aprueba una nueva ley sobre las publicaciones peri·dicas y otros medios 

de informaci·n en la que los art²culos 17 y 18 est§n dedicados a la censura. La HSTD cambia 

de nombre y se convierte en la ĐstŚedn² publikaļn² spr§va (ĐPS, Administraci·n Central de 

                                                 
47 Las personas eran conscientes de la existencia de la HSTD y de la censura, pero no se pod²a hablar ni escribir 

abiertamente sobre ella.  
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Publicaciones): una de sus competencias es la de parar (no prohibir) la publicaci·n o 

divulgaci·n de informaci·n no deseada.  

Veamos ahora el tema de los libros. Aparte de la HSTD o m§s tarde la ĐPS, tambi®n 

funcionaba la Hlavn² spr§va vydavatelstev, tisk§ren a kniģn²ho obchodu, o sea, la 

Administraci·n General de Editoriales, Imprentas y Comercio de Libros (fundada en los a¶os 

50 y afiliada al Ministerio de Cultura), que vigilaba el mercado para que no se publicase nada 

que no hubiese pasado por los ojos censorios. Los censores de peri·dicos y revistas se 

encontraban bajo presi·n permanente por falta de tiempo. Por el contrario, los censores de 

libros, a la hora de controlar el manuscrito o las galeradas, ten²an tiempo suficiente, as² que 

los informes resultaban m§s largos, floridos y detallados, hay discusiones ideol·gicas sobre 

las evaluaciones, etc. Se tachan o corrigen pasajes no adecuados (en el a¶o 1959 hay 309 

intervenciones). Naturalmente, se publica una lista de libros prohibidos.   

La Primavera de Praga trae consigo una nueva prescripci·n que abole la censura. 

Adem§s, en junio de 1968, la Asamblea General aprueba una nueva ley no. 84/1968 Sb. que 

proclama que ñla censura no es aceptableò.48 No obstante, la invasi·n de las tropas sovi®ticas 

en la noche del 20 al 21 de agosto significa la ñsalvaci·nò para el aparato censorio. Se 

aprueba la ley no. 127/1968 Sb. donde se explica que ñla tarea de las oficinas de prensa e 

informaci·n es ante todo la dirigir y controlar de manera un§nime la actividad de la prensa 

peri·dica y otros medios de informaci·n de masasò.49 En ese momento fue cuando se hizo 

patente la autocensura. Tambi®n se publican ñlistas negrasò de autores (Bohumil Hrabal, Jan 

Patoļka, Jan Proch§zka, Josef ĠkvoreckĨ, Ludv²k Vacul²k, Milan Kundera, Jaroslav Seifert, 

V§clav Havel) y libros. Se crea una nueva instituci·n censoria, ĐŚad pro tisk a informace 

(ĐTI50, Oficina para la Prensa e Informaci·n) cuyo objetivo es controlar la prensa, radio y 

televisi·n y ser instituci·n asesora para el Gobierno en cuestiones de prensa e informaci·n. El 

aparato censorio (ĐTI) ya no ejerce la censura previa, hecho que fortalece la autocensura, la 

cual se convierte en el rasgo principal de la literatura en la ®poca de ñnormalizaci·nò. Muchos 

de los autores son excluidos de la comunicaci·n literaria oficial, as² que comienza a formarse 

otra comunicaci·n literaria paralela en la que circulan obras fuera del control censorio. En 

torno al samizdat checo se organizan tertulias literarias y se crean editoriales clandestinas, p. 

ej. Petlice, o editoriales de exilio, p. ej. Sixty-Eight Publishers o Index.  

                                                 
48 http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0177_00.htm 
49 http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0195_00.htm 
50 Los checos empezaron a usar la palabra ñ¼tiskò (opresi·n) inspirada en la abreviatura ĐTI.  

http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0177_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0195_00.htm


 

 

45 

 

Con la Revoluci·n de Terciopelo en noviembre de 1989, el sistema de supervisi·n 

censoria que funcion· durante los cuarenta a¶os de dictadura socialista fue abolido gracias a 

la ley no. 86/1990 Sb.51 que cancel· la ley no. 127/1968 Sb. Las ¼nicas huellas que quedan de 

la censura literaria son el efecto de su ausencia y el modo en que la producci·n literaria 

reacciona a la memoria de la censura autoritaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=86&r=1990 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=86&r=1990
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2. TRADUCCIONES INDIRECTAS Y MODOS DE INVESTIGARLAS  
 

 [é] second-hand translation is not some kind of disease to be 

shunned, as has long been the dominant attitude. (Toury 1995: 129) 

 

El idioma en el que se realiza la traducci·n es, desde la ·ptica traductol·gica, nada m§s que 

material que entra en unas relaciones socio-culturales muy amplias. La determinaci·n de estas 

relaciones se vincula con la pareja ling¿²stica espec²fica, en nuestro caso tr²ada, considerada 

¼nica y excepcional. El original est§ relacionado con un lugar y tiempo concreto y forma parte 

de un §rea socio-cultural concreta; entonces, la traducci·n, l·gicamente, destaca por unas 

coordenadas temporales y espaciales y contexto socio-cultural diferentes. Si optamos por una 

traducci·n indirecta, en el proceso traductor entra otro (tercer) idioma, el mediador. La cadena 

comunicativa recibe as² a un protagonista m§s, de lo cual resulta que el texto de origen no es 

el original, sino que se trata de una traducci·n en s² misma; no es casualidad alguna que en el 

mundo centroeuropeo y dentro de la Historia de la Traducci·n JiŚ² LevĨ, gran te·rico de la 

traducci·n checo, hable al respecto de ñpatr·nò, en checo pŚedloha (LevĨ 1957 [1996]: 233). 

Los autores que se dedican a la problem§tica de las traducciones indirectas se¶alan 

cierta escasez de investigaciones sistem§ticas en este §mbito, ya que hasta ahora se han 

elaborado solamente estudios parciales que analizan casos concretos. Las opiniones acerca de 

las traducciones indirectas, son, en general, muy esc®pticas y por esta raz·n se les ha prestado 

poca atenci·n. Martin Ringmar, uno de los protagonistas de la investigaci·n actual centrada 

en este fen·meno, invita a otros investigadores interesados en el tema a que ayuden a mitigar 

las opiniones de los detractores sobre la ñinutilidadò de las traducciones indirectas (Ringmar 

2007: 12).  

Los partidarios de la inmediatez de la traducci·n consideran la traducci·n indirecta un 

tema bastante controvertido. Esta ñdesconfianzaò despierta muchas preguntas al respecto: àSe 

permite la traducci·n indirecta? àDe qu® lenguas o tipos textuales se tolera traducir 

indirectamente? àPara qu® periodos es t²pica la traducci·n indirecta? àCu§ndo y por qu® se 

prefiere traducir as²? àCu§les son las lenguas intermedias m§s frecuentes? àSe debe hacer 

constar que es una traducci·n indirecta? (cf. Toury 2004: 100, 183).  

El presente trabajo examina la problem§tica de las traducciones indirectas utilizando 

varias ·pticas, entre otras, los paratextos y la censura en el mundo literario, con la finalidad de 

contribuir a la investigaci·n de las traducciones indirectas y de las pr§cticas editoriales, tanto 

en el pasado como en la actualidad.  
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2.1 Profundizaci·n sobre el tema 

Aunque hay opiniones opuestas acerca de las traducciones indirectas, es innegable su 

presencia en la historia de la traducci·n, ya que ña lo largo del tiempo en las literaturas de 

varios pa²ses en diferentes continentes y culturas, este fen·meno es tan viejo como la 

comunicaci·n entre personas y sociedades separadas por barreras no solamente ling¿²sticas, 

sino tambi®n culturales, geogr§ficas e hist·ricasò52 (Kittel y Frank 1991: 3). Incluso en 

nuestros d²as nos topamos con traducciones indirectas en la pr§ctica traductora y, a pesar de 

ello, estas representan, como afirma St Andr® (2011: 232)53, uno de los fen·menos menos 

estudiados en el §mbito de la traductolog²a actual que se merecer²a m§s atenci·n por parte de 

los te·ricos54.  

Es cierto que no existe mucha literatura te·rica que abarque el tema de manera 

compleja. Puede ser que esta ñignoranciaò est® relacionada con que ñla traducci·n indirecta es 

considerada m§s bien como lo malo necesario y se supone que siempre es mejor traducir 

partiendo del original, igual que siempre es preferible leer el original que la traducci·n. 

Tenemos la idea de que el estudio de las traducciones indirectas no va a enriquecer el 

conocimiento humanoò55 (St Andr® 2011: 230). 

Sin embargo, en los ¼ltimos a¶os podemos observar un giro significativo. Piňta y 

Assis Rosa (2012) explican que a partir del 2011 se publicaron como m²nimo trece trabajos o 

monograf²as al respecto. Gideon Toury estudia la traducci·n indirecta desde el punto de vista 

diacr·nico. Opina que representa un hecho importante en la cultura de llegada y, asimismo, 

un fen·meno que est§ sujeto a la norma traductora actual prevaleciente y ayuda a definirla: 

Me atrever²a a decir que ning¼n estudio de car§cter hist·rico de una cultura en la que la 

traducci·n indirecta se practique con cierta regularidad puede permitirse ignorar este fen·meno y por 

tanto se ha de indagar a qu® se debe. Habr²a que abordar el estudio de las traducciones mediadas en 

cuanto textos, de las pr§cticas que los originaron, y de cualquier cambio que no hubieran sufrido no 

como una cuesti·n en s² mismos, sino como intersecci·n y correlaci·n entre las relaciones 

sistem§ticas y las normas hist·ricamente determinadas. (Toury 2004: 183, ®nfasis en original) 
 

Otros te·ricos, Stackelberg (1984), Graeber (1991), Kittel (1991) y Roche (1991) abordan el tema 

de manera igual y se centran en las traducciones indirectas al alem§n partiendo de la versi·n 

                                                 
52 ñOccurring time and again in the literatures of many countries, on different continents and in distinct cultures, 

this phenomenon is presumably as old as communication between individuals and the societies separated, first 

and foremost, by linguistic, if not by cultural, geographic and historical barriers.ò (Kittel & Frank 1991: 3) 
53 Cabe mencionar que en la primera edici·n de la Routledge Encyclopedia Translation Studies (1998) no 

encontramos la problem§tica de las traducciones indirectas, el apartado dedicado a este tema no se a¶adi· hasta 

la segunda edici·n (2011). 
54 ñ[é] relay translation remains one of the most understudied phenomena in translation studies today, and one 

that could and should receive more attention from theoreticians and historians alike.ò (St Andr® 2011: 232) 
55 ñRelay translation is thus seen, at best, as a necessary evil, and the assumption is that it is always preferable to 

translate from the original, just as it is always preferable to read the original rather than a translation. The 

perception is that studying it will add nothing to the total sum of human knowledge.ò (St Andr® 2011: 230) 
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francesa en el siglo XVIII. Entre los autores contempor§neos hay que subrayar a Dollerup (2000, 

2008) y a Ringmar (2007, 2008, 2012); este ¼ltimo analiza tambi®n el proceso, la calidad del 

producto y caracteriza las desviaciones que se producen; del §mbito checo mencionemos a Ġpirk 

(2001, 2014), Knechtlov§ (2012) y Vavrouġov§ (2013). Todos los autores que acabamos de 

mencionar consideran las traducciones indirectas como fen·meno caracter²stico en las literaturas 

minoritarias o ajenas y, adem§s, opinan que son los investigadores provenientes de estas culturas 

los que se interesan por el fen·meno tratado y lo estudian. Como ejemplo podemos poner tambi®n 

los textos originales chinos, que son dif²ciles de conseguir y utilizar como texto de partida para el 

trasvase, de tal manera que, en este caso la traducci·n indirecta es un m®todo ¼til estudiado por 

varios autores (Bauer 1999, Jianzhong 2003). 

 

2.1.1 Definici·n y terminolog²a 

La traducci·n indirecta significa que el traductor utiliza como texto de partida una traducci·n, no 

el original. Para ilustrar este proceso, nos servimos del esquema proporcionado por Anton 

Popoviļ56 (1983: 230), que representa la situaci·n ideal o t²pica. No obstante podemos encontrar 

tambi®n varias desviaciones: traducci·n compilada (Popoviļ 1983: 224) o autotraducci·n 

compilada (Vavrouġov§ 2013: 10-11). 

 

 

 

 

Figura nÜ. 1: Proceso de las traducciones indirectas (Popoviļ 1983: 230) 

 

Como podemos observar, en el proceso contamos con tres idiomas57: el autor redacta el texto 

original en la lengua A, el traductor 1 traduce de la lengua del original (A) a la lengua B y, por 

¼ltimo, el traductor 2 traduce de la lengua de la traducci·n 1 (B) a la lengua C (cf. Knechtlov§ 

2012: 15-18, Nov§kov§ 2015: 10-11). 

Seg¼n Harald Kittel (1991: 3), la traducci·n indirecta es ñcualquier traducci·n basada 

en un(os) texto(s) de partida que ya es una traducci·n al idioma que ni es el del original, ni el 

                                                 
56 Los conceptos te·ricos pronunciados y defendidos por Popoviļ ser§n sistem§ticamente explicados en el 

cap²tulo 3.1.2 (pp. 82-86).  
57 Tambi®n existen casos en los que el criterio de tres idiomas no es fundamental para definir la traducci·n 

indirecta, tenemos en cuenta aquellas situaciones en las que la lengua de partida o la lengua meta incluyen en s² 

mismas dos lenguas diferentes (cf. Bauer 1999). La traducci·n intralingual como forma de la traducci·n indirecta 

es tratada, entre otros, en Nov§kov§ (2015: 11-12). 

Autor Textooriginal Receptor

Traductor 1
Texto 

traducido 1
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traducci·n 1
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traducido 2
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del texto metaò58. Cuando la traducci·n tiene su origen en m§s de un texto de partida, 

Stackelberg (1987) la denomina eklektisches ¦bersetzen, es decir, ñtraducci·n ecl®cticaò. 

Popoviļ (1983) y Toury (1995) introducen el t®rmino kompilaļnĨ preklad y compilative 

translation respectivamente, o sea, ñtraducci·n compiladaò. Popoviļ (1983: 224) apunta que 

la traducci·n compilada puede ser concebida no solamente como ñretrotraducci·nò (opetovnĨ 

preklad) sino tambi®n como la combinaci·n de ambas: ñLa traducci·n compilada representa 

una traducci·n compuesta de varias, ya realizadas, traducciones del original hacia la misma 

lengua meta. El contacto entre el traductor y el original es proporcionado por otras 

traduccionesò.59 Toury (2004: 188) defiende un concepto parecido; adem§s, el autor a¶ade 

que uno de los textos de partida puede ser el original mismo: [é] ñtraducciones compiladas 

donde se hayan utilizado varias traducciones intermedias, hacia una lengua o varias, 

alternativa o simult§neamente, e incluso una combinaci·n del original ¼ltimo, y su(s) 

traducci·n(es)ò. 

Dollerup (2000: 23) presenta la expresi·n support translation, o sea, ñtraducci·n 

auxiliarò, con la que se refiere a ñla estrategia [traductora] que a la hora de verter el texto de 

partida tambi®n consulta traducciones a otras lenguas, distintas del idioma del original, e 

investiga si los dem§s traductores han encontrado una soluci·n aceptableò.60 LevĨ (1983: 

202) advierte que a la hora de traducir el texto indirectamente, es muy probable que el 

traductor consulte versiones traducidas por otros, incluido el original:  

La traducci·n de segunda mano nunca ha sido tan f§cil. He de contar con que el traductor 

trabajara con varios textos, que utilizara otra traducci·n como medio auxiliar para encontrar soluciones 

adecuadas para aquellos detalles del trasvase, complicados en cuanto al significado o al car§cter t®cnico, 

o que solamente verificara adicionalmente la traducci·n llevada a cabo con otra traducci·n o con el 

original.61 

 

Un caso especial de inter®s son aquellas traducciones que encubren la informaci·n necesaria 

sobre el texto intermediador, la dejan aparte. Entonces, la traducci·n se presenta como directa 

y se supone que el original fue el texto de partida. Mar²n (2008: 41) denomina este tipo de 

                                                 
58 ñ[é] any translation based on a source (or sources) which is itself a translation into a language other than the 

language of the original, or the target languageò (Kittel 1991: 3) 
59 ñKompilaļnĨ preklad ï preklad zostavenĨ z niekoŎkĨch inĨch, uģ hotovĨch prekladov toho ist®ho origin§lu do 

toho ist®ho cieŎov®ho jazyka. Kontakt prekladateŎa s origin§lom sprostredkuj¼ in® preklady textu.ò (Popoviļ 

1983: 224) 
60 ñ[é] çsupport translationè, my term for the strategy in which, translating a given source text, translators 

check translations into languages other than their own target languages in order to see whether colleagues have 

found satisfactory solutions to certain problems.ò (Dollerup 2000: 23) 
61 ñPŚekl§d§n² z druh® ruky nebylo ovġem vģdy tak jednoduch®. Mus²me poļ²tat s t²m, ģe pŚekladatel ļasto 

pracoval s nŊkolika texty, ģe buŅ ciz²ho pŚekladu pouģ²val jako pomŢcky pro Śeġen² vĨznamovŊ ļi technicky 

obt²ģnĨch detailŢ pŚevodu, anebo ģe si naopak pŚevod poŚ²zenĨ podle ciz² verze dodateļnŊ zkontroloval podle 

origin§lu.ò (LevĨ 1983: 202) 
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traducciones ñtraducciones indirectas camufladasñ62. Es cierto que las editoriales con 

frecuencia no introducen este dato a prop·sito. Ni las rese¶as ni los cat§logos bibliotecarios 

mencionan el texto de partida o su idioma, el lector debe creer que est§ leyendo una 

traducci·n directa.  

 Como ya hemos anticipado, la traducci·n indirecta no goza de una investigaci·n 

met·dica y sistem§tica, esta §rea queda sin ser analizada detenidamente. Debido a esta 

situaci·n, no nos sorprende que la terminolog²a63 utilizada en los Estudios de Traducci·n no 

est® firmemente anclada, algunos t®rminos no se correspondan y, en muchas ocasiones, se 

refieran a realidades distintas. Para ilustrarlo, ofrecemos una tabla que contiene t®rminos 

recopilados de los trabajos estudiados (en primer lugar hacemos referencia al ingl®s, ya que es 

el idioma dominante en el discurso cient²fico y, a continuaci·n, los idiomas relevantes para 

este trabajo): 

 

Ingl®s Espa¶ol Checo Alem§n 

indirect translation  traducci·n indirecta nepŚ²mĨ pŚeklad indirekte ¦bersetzung 

second-hand 

translation 

traducci·n de segunda 

mano 
pŚeklad z druh® ruky  ¦bersetzung aus zweiter Hand 

mediated translation 
traducci·n mediada / 

por mediaci·n 
zprostŚedkovanĨ pŚeklad vermittelte ¦bersetzung 

intermediate 

(intermediary) 

translation 

traducci·n 

intermediada 
zprostŚedkovanĨ pŚeklad intermediªre ¦bersetzung 

relay(ed) translation traducci·n de relevo pivotn² pŚeklad Relay-¦bersetzung 

double translation traducci·n doble dvoj² pŚeklad (Neu-)Zweit¿bersetzung  

Retranslation re-traducci·n opŊtovnĨ pŚeklad Weiter¿bersetzung 

secondary translation traducci·n secundaria  sekund§rn² pŚeklad (Zweit-)Sekundªr¿bersetzung 

 

Tabla nÜ. 1: Terminolog²a de traducciones indirectas 

 

Pym (2011: 80) re¼ne en su definici·n de la traducci·n indirecta las denominaciones m§s 

frecuentes:  

çLa traducci·n indirectaè representa un proceso en el que la traducci·n est§ realizada a partir 

de una versi·n mediadora. [é] Las traducciones indirectas se denominan a veces çretraduccionesè 

(q.v.), lo que puede ser confuso, o çtraducciones mediadasè lo cual es un t®rmino l·gico (a no ser que 

los traductores se consideren mediadores, en este caso todas las traducciones podr²an ser mediadas), o 

çtraducci·n de relevoè (bas§ndose en la çinterpretaci·n de relevoè) o çtraducciones de segunda manoè 

                                                 
62 Con el t®rmino ñtraducci·n camufladaò (utajenĨ preklad), Popoviļ (1975: 57, 1983: 229) se refiere a otro 

fen·meno: ñLa traducci·n camuflada consiste en que el traductor interpone en la obra nueva, ciertas partes de la 

obra original que hab²a traducido, queriendo utilizar estos elementos desde el punto de vista de funci·n y 

contenido en su propia obra nueva (traducci·n parcial)ò. 

ñK utajen®mu prekladu doch§dza vtedy, keŅ autor vkl§d§ do nov®ho diela ist® segmenty diela p¹vodn®ho, ktor® 

prelozil, priļom chce funkļne a vĨznamovo vyuģiŠ tieto prvky v novom vlastnom texte (parci§lnĨ preklad).ò 

(Popoviļ 1975: 57, 1983: 229) 
63 Martin Ringman realiz· una encuesta en 2006 a lo largo de los trabajos cient²ficos dedicados a los Estudios de 

Traducci·n que aparecen en la lista bibliogr§fica de la Editorial John Benjamins y cre· un ranking de los 

t®rminos m§s usados (cf. Ringman 2006: 2). 
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(que supone cierta inferioridad). Recomendaci·n: Si no se nos ofrece una soluci·n adecuada, es mejor 

quedarse con la traducci·n indirecta y aceptar mediada. Evitar las dem§s denominaciones.64  

 

En cuanto al §rea germanoparlante predomina el t®rmino ¦bersetzung aus zweiter Hand 

(traducci·n de segunda mano) ya que, como explica Kittel (1991: 3), el t®rmino ñtraducci·n 

indirectaò se considera como relativamente vago. 

Rabad§n y Merino (2004: 26) optan por el t®rmino ñtraducci·n intermediaò y 

diferencian entre el ñoriginalò y el ñtexto de origenò cuando apuntan que ñla traducci·n 

directa de un texto original se utiliza como fuente (texto de origen pero no original) para 

realizar otra traducci·n a una segunda lengua metaò. 

A continuaci·n, vamos a comentar los trabajos de aquellos autores que, aunque 

utilizan la palabra ñtraducci·n indirectaò, no la entienden de la misma forma que nosotros en 

nuestra investigaci·n. Esta situaci·n expresa muy bien la ya mencionada diversidad 

terminol·gica (no uniformidad) que reina dentro de esta problem§tica y que causa f§cilmente 

una confusi·n entre los t®rminos traductol·gicos.  

Comentemos primero la terminolog²a espa¶ola que para denominar la traducci·n cuyo 

texto de partida es una traducci·n opta por ñtraducci·n de segunda manoò. Es sorprendente 

que algunos autores sustituyen la t²pica pareja dial®ctica ñtraducci·n directa e inversaò 

(traducci·n a la lengua materna y viceversa) por el binario ñtraducci·n directa e indirectaò, 

como p. ej. V§zquez-Ayora (1977: 266): ñçindirectaè [é] se reserva para la traducci·n que se 

realiza de la lengua materna a una segunda lengua. çDirectaè, en efecto, es la traducci·n de 

una segunda lengua a la materna [é]ò. 

Retranslation es otro t®rmino frecuentemente utilizado para referirse a las traducciones 

indirectas (Gambier 1994, 2003; Bauer 1999; Jianzhong 2000). En realidad, esta palabra se 

utiliza, ante todo, para las llamadas ñretrotraduccionesò, o sea, una nueva traducci·n de un 

texto ya traducido en el mismo idioma, del texto entero o solo de una parte suya (cf. Gambier 

1994: 413, 2003: 49). Bauer (1999: 23) tambi®n opta por el t®rmino re-translation y as² 

denomina las traducciones intraling¿²sticas, indirectas y compiladas. Adem§s, en opini·n del 

autor, la lengua intermedia puede ser id®ntica a la del original o del texto meta, en cuyo caso 

no es imprescindible que sea una tercera lengua. Jianzhong (2000: 193) va m§s all§, divide y 

especifica la palabra retranslation: la traducci·n intraling¿²stica la denomina direct 

                                                 
64 ñçIndirect translationè is usually the historical process of translation from an intermediary version. [é] 

Indirect translations are sometimes called çretranslationsè (q.v.), which is simply confusing, or çmediated 

translationsè, which makes some sense (except that translators themselves are mediators, so all translations could 

be mediated), or çrelay translationsè (on the model of çrelay interpretingè), or çsecond-hand translationsè 

(suggesting the inferiority of çsecond-hand carsè). [é] Recommendation: In the absence of any really happy 

solution, stick with indirect translation and accept mediated translation. Avoid the others.ò (Pym 2011: 80) 
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retranslation (retrotraducci·n directa), y para la traducci·n indirecta usa indirect 

retranslation (retrotraducci·n indirecta) describiendo as² una traducci·n cuyo patr·n no fue el 

original, sino la(s) traducci·n(es) al otro idioma que es distinto a la lengua meta.  

Ernst-August Gutt que aplica la teor²a de relevancia de Wilson y Sperber a la 

traducci·n tambi®n emplea la pareja dial®ctica de la traducci·n directa e indirecta. Para ®l, la 

traducci·n es un continuo: en un borde se encuentra la traducci·n directa, direct translation, 

que manifiesta cierta congruencia interpretativa total con el original, en la otra punta est§ la 

traducci·n indirecta, indirect translation, que no se caracteriza por la congruencia 

interpretativa total, ya que se centra m§s bien en el contexto general t²pico para el receptor 

(Gutt 1991: 181, 183); as² pues, su traducci·n indirecta no tiene ning¼n rasgo en com¼n con la 

manera en la que la percibimos en el presente trabajo.  

A lo largo de esta tesis doctoral vamos a utilizar las denominaciones definidas a 

continuaci·n:  

¶ Traducci·n indirecta, hiper·nimo para traducciones de segunda, tercera, cuarta, 

etc. mano o cualquier otro tipo de texto indirectamente traducido. El rasgo que 

tienen en com¼n es que su texto de partida (texto de salida, texto de origen, patr·n) 

no es el original.  

a. Traducci·n de segunda mano se define como traducci·n interling¿²stica en la 

que el idioma mediador no coincide ni con la lengua del original ni con la del 

texto meta, pues el proceso traductor se basa en tres idiomas. En el caso de la 

traducci·n de segunda mano hablamos de la doble interpretaci·n del texto: el 

original es le²do e interpretado por el primer traductor que lleva a cabo la 

traducci·n; esta se convierte luego en el texto de partida que es le²do e 

interpretado por otro traductor, el cual crea una nueva, segunda, traducci·n.  

b. Autotraducci·n compilada (Vavrouġov§ 2013) es, igual que la traducci·n de 

segunda mano, una traducci·n interling¿²stica en la que el idioma 

intermediador difiere de la lengua del original y de la del texto meta, as² que 

todo el proceso de la traducci·n contiene tres idiomas. Y àc·mo entender la 

autotraducci·n compilada? Esta t®cnica es ¼nica porque: (1) El texto lo 

interpreta la misma persona, as² que el proceso translativo es m§s corto (la fase 

de interpretaci·n aparece solamente una vez, no dos veces como es el caso de 

la traducci·n de segunda mano). (2) La t®cnica es compilativa (ecl®ctica), ya 

que el traductor usa (sabiendo o sin saber) los mismos m®todos o las mismas 

expresiones que en la primera traducci·n; adem§s, tiene a su disposici·n y 
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puede consultar tanto el texto intermedio como el original u otros textos 

intermedios.  

 

Para ilustrar y comprender mejor los t®rminos y los procesos de traducci·n indirecta que 

acabamos de describir, ofrecemos el siguiente esquema:   

 

Traducci·n de segunda mano 

 

 

Autotraducci·n compilada  

 

 

Figura nÜ. 2: Traducciones indirectas 

 

 

2.1.2 El porqu® de las traducciones indirectas y sus posibles ñpeligrosò 

La organizaci·n mundial UNESCO supone que se deber²a dar prioridad a traducir 

directamente, puesto que ñpor regla general, la traducci·n debe hacerse a partir del original, 

recurri®ndose a la retraducci·n solamente en caso de que sea absolutamente necesarioò.65 

 Por la traducci·n indirecta optan, en general, las culturas peque¶as o peculiares o 

alejadas (Popoviļ 1983: 230, Gambier 1994: 413). Ringmar (2007: 5), de acuerdo con Toury, 

destaca la importancia de las normas de traducci·n66: 

Hipot®ticamente, la traducci·n indirecta corresponde, p. ej. con aquellas culturas de partida y 

de llegada que est§n ling¿²sticamente y/o geogr§ficamente alejadas y entre las que existe un contacto 

(literario) limitado o espor§dico. Tambi®n es de esperar que la traducci·n indirecta aparezca en la 

cultura de llegada (o en una parte suya) cuando la aceptabilidad se considera la norma de traducci·n 

prevalente; cuando prevalece como norma la adecuaci·n, la traducci·n indirecta se esconde.67 (cursiva 

en original) 

 

                                                 
65 URL: <http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13089&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [cit. 2014-01-10] 
66 Para Toury (1995: 56-57), la adecuaci·n (adequacy) significa que cumplimos las normas de la cultura de 

partida, mientras que la aceptabilidad (acceptability) quiere decir que respetamos las normas de la cultura de 

llegada.  

ñ[é] whereas adherence to source norms determines a translationôs adequacy as compared to the source text, 

subscription to norms originating in the target culture determines its acceptability.ò (Toury 1995: 56-57)  
67 ñHypothetically, indirect translation might be expected to correlate with e.g. considerable distance 

linguistically and/or geographically and limited and sporadic (literally) contact between the source and target 

cultures. We can also expect ITr [indirect translation] to occur when acceptability is the dominating translational 

norm in the target culture (or a part of it); when adequacy is the norm ITr tends to be hidden.ò (Ringmar 2007: 5) 

Original Traductor 1 Traducci·n 1 Traductor 2 Traducci·n 2

Original Traductor1 Traducci·n 1Traductor 1 Traducci·n 1ô

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13089&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13089&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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A continuaci·n presentamos una enumeraci·n de las razones por las que se recurre al m®todo 

de la traducci·n indirecta y en qu® situaciones y m§s adelante tambi®n reflexionamos qu® 

inconvenientes pueden surgir a la hora de optar por una traducci·n indirecta.  

 

¶ Desconocimiento del idioma del original. 

Una de las razones m§s significativas del porqu® de las traducciones indirectas es la falta de 

traductores competentes o la inexistencia de un buen diccionario para la pareja ling¿²stica 

requerida (Toury 1995: 146). En relaci·n con los traductores, Ringmar (2006: 6) diferencia 

entre el desconocimiento absoluto (ning¼n traductor domina el idioma del original) y relativo 

(en un momento dado, no hay ning¼n traductor disponible que sepa la lengua del original). 

Popoviļ (1983: 230) explica que la traducci·n indirecta se produce Ăcuando el traductor no 

domina la lengua del original, por lo que prefiere traducir de una traducci·n que est§ hecha en 

el idioma que domina que no es ling¿²sticamente accesible para ®lñ68. A¶ade que estas 

traducciones suelen tener, sobre todo, car§cter informativo y son t²picas de las literaturas 

minoritarias (peque¶as), ®tnicamente o ling¿²sticamente alejadas, de las cuales es m§s f§cil 

traducir mediante una literatura mediadora (ib.). Actualmente, el idioma mediador m§s 

importante es el ingl®s; sin embargo, no siempre fue as² ya que, en Europa Occidental lo fue 

durante mucho tiempos el franc®s; en la del Este y la del Norte, el alem§n. No obstante, Toury 

(2004: 202) avisa ñque la traducci·n indirecta no es una funci·n autom§tica de la falta de 

dominio de la lengua de origen, y viceversa,ò por lo que analicemos a continuaci·n los dem§s 

motivos. 

 

¶ Prestigio de la cultura y lengua intermediadoras. 

A veces, a pesar de que el problema no consiste en el desconocimiento del idioma ni resulta 

problem§tico conseguir el original, se da prioridad a la traducci·n indirecta. àPor qu® es as²? 

Es porque el factor decisivo para la elecci·n del texto intermediador es la posici·n de 

prestigio de la cultura o de la lengua. Toury (2004: 348) opina que el prestigio de las culturas 

y las lenguas es relativo, ya que las nociones ñm§s/menos importanteò y ñfuerte/d®bilò no son 

fijas en lo que se refiere a las culturas y lenguas. Tambi®n podemos distinguir entre la 

siguiente dicotom²a: lenguas dominantes y dominadas (Ringmar 2012) o lenguas centrales y 

                                                 
68 ñ[é] ak prekladateŎ nepozn§ jazyk origin§lu a miesto priameho kontaktu s jazykovo nepr²stupnĨm origin§lom 

pouģije uģ hotovĨ preklad do jazyka zn§m®ho.ò (Popoviļ 1983: 230) 
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perif®ricas (Ringmar 2008)69. Es cierto que en el proceso de la traducci·n indirecta se tiende a 

utilizar como texto de partida (patr·n) una traducci·n redactada en una de las lenguas 

dominantes o centrales, el original y la traducci·n de segunda mano, desde luego, en las 

dominadas o perif®ricas, ya que ñlas periferias comunican entre s² a trav®s del centro, o bien 

mediante la traducci·n indirecta, o bien, en caso de una traducci·n directa, mediante la 

recepci·n en la cultura meta que se ve influida por la que est§ en el centroò70 (Ringmar 2008: 

166). Hemos de aclarar que las lenguas perif®ricas no son siempre las minoritarias, tambi®n lo 

es el chino siendo el idioma con m§s hablantes nativos en el mundo, ya que ñla grandeza o el 

poder econ·mico de una lengua no son las razones para convertirse en una lengua centralò71 

(ib.: 165).  

 

¶ Motivaci·n econ·mica. 

La editorial, para ahorrar sus recursos financieros, prefiere acudir a la traducci·n indirecta, ya 

que la traducci·n de una lengua mayoritaria resulta econ·micamente m§s rentable que la de 

un idioma minoritario, ex·tico y poco utilizado. Otra raz·n puede ser tambi®n el prestigio del 

traductor, de tal manera que la editorial prefiere hacer el encargo a un traductor reconocido y 

con m§s experiencia que a uno con menos experiencia aunque este domine la lengua del 

original. Ringmar (2007: 6) explica que incluso hoy en d²a pueden predominar traducciones 

indirectas aunque se conozca el idioma de salida, puesto que ñlas editoriales priorizan, entre 

otras, la calidad, la entrega a tiempo y la minimalizaci·n de sus gastosò72. En el mundo actual 

y globalizado es necesario actuar r§pidamente, por lo que el tiempo tambi®n juega un papel 

importante, p. ej. los bestsellers73 tienen que ser traducidos cuanto antes, una vez publicado el 

original. Puede ser que esta tendencia est® relacionada con el ñalto grado de instantaneidad y 

sincron²a cercanas entre la producci·n del texto de partida y el meta (p. ej. interpretaci·n 

                                                 
69 Partiendo de Heilbron, Ringmar (2008: 165) diferencia los siguientes grupos de idiomas: 1) lenguas 

hipercentrales (ingl®s), 2) lenguas centrales (alem§n, franc®s, ruso), 3) lenguas semiperif®ricas (espa¶ol, italiano, 

dan®s, sueco, polaco, checo) y 4) lenguas perif®ricas.  
70 ñ[é] die Peripherien ¿ber das Zentrum kommunizieren; entweder durch indirekte ¦bersetzungen oder, bei 

direkter ¦bersetzung, indem die Rezeption der Peripherien abhªngig von der des Zentrums bleibt.ò (Ringmar 

2008: 166) 
71 ñDie bloÇe GrºÇe einer Sprache, oder wirtschaftliche Stªrke allein, ist nicht gen¿gend, um eine zentrale 

Position zu bekommen [é]ò (Ringmar 2008: 165) 
72 ñ[é] gives priority to e.g. the quality of the TT, delivery on time and minimising costs [é].ò (Ringmar 2007: 

6) 
73 Si un bestseller sale p. ej. en japon®s, el editor optar§ por una traducci·n indirecta para ahorrar tiempo y 

gastos. Citemos como ejemplo la traducci·n de segunda mano Gefªhrliche Geliebte del autor japon®s Haruki 

Murakami que fue realizada al alem§n a partir de la traducci·n inglesa en 2000. El hecho de que se trate de una 

traducci·n de segunda mano provoc· un debate en Alemania sobre la adecuaci·n de este m®todo. (Knechtlov§ 

2012: 31, nota a pie de p§gina 35) 
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simult§nea, manuales t®cnicos, instrucciones, pel²culas, etc. áincluso libros!)ò74 (Dollerup 

2008: 9).  

 

¶ Acceso problem§tico al original. 

En el caso de que el polisistema literario meta no tenga a su disposici·n el texto original y no 

pueda acceder a ®l (p. ej. por razones pol²ticas e ideol·gicas), se ve obligado a optar por el 

texto intermediador si quiere verter determinada obra hacia su lengua.  

 

 

Comentemos ahora brevemente los posibles ñpeligrosò, inconvenientes, de la traducci·n 

indirecta, ya que esta es, seg¼n dice Popoviļ (1983: 230), resultado de un proceso traductor 

m¼ltiple y por eso supone m§s p®rdidas, m§s cambios estil²sticos y por lo tanto la traducci·n 

corre riesgo de convertirse en algo inferior. Si analizamos los textos traducidos directamente, 

el texto es interpretado por el traductor solo una vez; en caso de las traducciones indirectas, el 

proceso de interpretaci·n es realizado dos o m§s veces. De este modo el traductor 1 interpreta 

el original y lleva a cabo la traducci·n 1, a continuaci·n, el traductor 2 interpreta ese texto ya 

interpretado (traducci·n 1) y concluye la traducci·n 2, por lo que estamos ante una 

acumulaci·n de desviaciones estil²sticas. 

 

¶ Interpretaci·n fiel del texto de partida. 

La traducci·n es un proceso que consta de varios pasos. Es l·gico que haya p®rdidas tanto de 

contenido (algo que no es deseable) como de forma (algo que es inevitable entre dos c·digos 

ling¿²sticos diferentes). En cuanto a la adecuaci·n, la traducci·n indirecta no suele ser 

considerada como adecuada (aceptable) en comparaci·n con la directa. El traductor es 

consciente de que su texto de partida no es el original, sino un texto traducido que ya hab²a 

sido interpretado y que ha sufrido ciertas desviaciones estil²sticas, de tal manera que es de 

suponer que ser§ conscientemente m§s fiel al patr·n (para evitar posibles desviaciones) que el 

traductor de la traducci·n directa.  

 

¶ Repetici·n de la interpretaci·n equivocada. 

Si el traductor comete un error en la primera traducci·n (estamos hablando de la cadena 

comunicativa original y traducci·n 1), es de esperar que esta falta aparezca en la otra 

                                                 
74 ñHowever, today there is a high degree of near-instanteniety and near-synchrony between the production of 

the source and target texts (e.g. in simultaneous interpreting, technical manuals, instructions, films, etc. including 

books!).ò (Dollerup 2008: 9, ®nfasis en original) 
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traducci·n tambi®n (cadena comunicativa traducci·n 1 y traducci·n 2), entonces, de acuerdo 

con Obolenskaya (1992: 48) podemos llegar a la conclusi·n de que las traducciones de las 

traducciones pueden repetir y empeorar los fallos.  

 

¶ Acumulaci·n de cambios estil²sticos. 

En lo que se refiere a la conservaci·n del valor estil²stico de la obra literaria, si traducimos un 

texto ya traducido, la probabilidad de desviaciones de expresi·n a nivel microestil²stico 

debido a la doble, triple, etc. interpretaci·n suele ser m§s alta. 

 

¶ Origen de los cambios estil²sticos. 

A la hora de analizar las traducciones indirectas y queriendo averiguar en qu® fase del proceso 

traductor ocurri· esta desviaci·n, necesitamos saber cu§l fue el texto de partida (cf. Ġpirk 

2011: 48-51), para poder determinar si los cambios se originaron entre el original y el texto de 

partida (traducci·n 1) o entre el texto de partida (traducci·n 1) y la traducci·n 2. LevĨ (1963 

[1983]: 200) advierte que el investigador siempre corre el riesgo de analizar y describir el 

texto de partida y no la traducci·n. 

 

 

A modo de conclusi·n podemos resumir que las traducciones indirectas, al compararlas con 

las directas, son autom§ticamente calificadas como cualitativamente no satisfactorias 

(Ringmar 2006: 9). Aunque algunos te·ricos las toman por ñmalignasò, admiten que en 

algunos casos esta t®cnica es imprescindible y, adem§s, no es un procedimiento que sea 

necesariamente de menor calidad o peor que la directa. Rad· (1975: 51) explica que depende 

del talento y de las capacidades del traductor y tambi®n de la cualidad del texto mediador. Si 

los dos aspectos son excelentes, no ser§ f§cil distinguir la traducci·n directa de la indirecta; 

incluso puede ser que la indirecta sea mejor que una traducci·n menos lograda trasladada 

directamente del original. 

La traducci·n indirecta no puede ser considerada una ñenfermedadò (Toury 2004: 182) 

que atormente la traductolog²a, por el contrario, es conveniente seguir estudiando este m®todo 

de trabajo, fijarse en las relaciones rec²procas entre las traducciones indirectas y compararlas 

con las directas de la misma obra (si existen), analizarlas, describirlas y, si es posible, llegar a 

nuevas conclusiones que puedan enriquecer el campo de los Estudios de Traducci·n tanto a 

nivel general como a nivel concreto.  
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2.2 Paratextos, metatextos y traducciones  
 

Attention au paratexte! (Genette 1982: 376) 

 

La teor²a literaria contempor§nea considera el libro un artefacto multifac®tico que est§ 

compuesto de dos tipos de textos de distinto car§cter y distinta funci·n. Aparte del texto 

primario escrito por el autor que representa la base del libro y que destaca por su valor 

estil²stico, la obra literaria aparece acompa¶ada, inseparablemente, de textos secundarios75 

(Hodrov§ 2001, M¿llerov§ 2010), de los llamados paratextos (Genette 1982, 1987, 1997) o 

metatextos (Popoviļ 1975, 1976, 1983). Esta relaci·n que un texto establece y mantiene con 

otros textos constituye un contexto especial que es estudiado por la intertextualidad. En 

general, el lector suele acercarse a una obra literaria y conocerla mediante el contacto directo 

con el paratexto, metatexto o texto secundario el cual adquiere diversas funciones que gu²an al 

lector, le explican c·mo debe ser le²do el texto concreto, participando as² activamente en la 

recepci·n del texto primario. Los paratextos o bien pueden formar parte del libro en s² mismo 

o bien pueden existir fuera de ®l. En la actualidad, podemos observar que el poder de los 

textos que acompa¶an al libro va aumentando debido a la presi·n del marketing, cuyo ¼nico 

objetivo es vender el libro; ah² radica que el material paratextual tienda a elogiar el libro y 

ofrezca al lector76 solamente aquella informaci·n que le ayude a conseguir su objetivo.  

 Las traducciones son herramientas que crean nuevas realidades en el polisistema 

receptor y el traductor ñmanipulaò el texto para que cumpla determinadas funciones en el 

contexto meta, de lo cual resulta, de acuerdo con Lefevere (1992: 14), que ñlas traducciones 

no se llevan a cabo en vacuoò77. Por esta raz·n las traducciones no pueden ser analizadas sin 

considerar el material paratextual ya que el texto suele ir acompa¶ado de cierto n¼mero de 

producciones verbales o no verbales (p. ej. nombre del autor, t²tulo, prefacio, ilustraciones) 

que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, pero que en todo 

caso lo rodean y lo prolongan precisamente por presentarlo, en el sentido habitual de la palabra, pero 

tambi®n en su sentido m§s fuerte: por darle presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su 

ñrecepci·nò y su consumaci·n, bajo la forma (al menos en nuestro tiempo) de un libro (Genette 2001: 7, 

cursiva en original). 
 

                                                 
75 Los t®rminos ñprimarioò y ñsecundarioò son err·neos desde el punto de vista del lector. Nos podemos hacer la 

pregunta si el texto secundario es m§s bien primario, mejor dicho ñpre-primarioò, ya que conduce al lector hacia 

el texto primario. Pues, el receptor conoce primero el texto aparentemente secundario (t²tulo, portada, prefacio, 

rese¶a, cr²tica literaria, etc.).  
76 Adem§s, el lector va a adquirir un papel cada vez m§s importante en la selecci·n de obras que publican las 

editoriales: [é] ya en el siglo XXI el lector se ha convertido en el factor que decide el contenido de los cat§logos 

editoriales (Cuenca & Vavrouġov§ 2015: 47-52) 
77 ñ[é] translations are not made in vacuum.ò (Levefere 1992: 14) 
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La cuesti·n de los paratextos se ve estrechamente vinculada al estructuralista franc®s G®rard 

Genette. En 1987 publica su monograf²a titulada metaf·ricamente Seuils (en ingl®s 

Paratexts. Thresholds of interpretation, 1997; en espa¶ol Umbrales, 2001) en la que define el 

t®rmino ñparatextoò explicando que ñse compone emp²ricamente de un conjunto heter·clito 

de pr§cticas y discursos de toda especie y de todas las ®pocas [é]ò (Genette 2001: 8) y 

examina su papel en la comunicaci·n literaria. La portada trasera de la traducci·n inglesa 

(1997) dice que ñlos paratextos son herramientas y convenciones umbrales dentro y fuera del 

libro que participan en el complejo proceso comunicativo entre el libro, el autor, la editorial y 

el lector: t²tulo, pr·logo, lema y portada forman parte de la vida personal y p¼blica del 

libroò78. Los paratextos facilitan la comunicaci·n entre el texto y el lector y sirven, ante todo, 

para presentar y promocionar el libro. Genette (1982: 11) clasifica, entre otros, las siguientes 

partes del libro como paratextos: t²tulo, subt²tulo, intert²tulo, prefacio, ep²logo, advertencias, 

pr·logo, notas al margen, a pie de p§gina y finales, ep²grafes, ilustraciones, fajas, 

sobrecubierta, aut·grafas o al·grafas, etc. Desde el punto de vista traductol·gico, es 

sorprendente que Genette no mencione el nombre del traductor, informaci·n sobre el texto de 

partida de la traducci·n, de qu® lengua fue hecha la traducci·n, etc. (cf. Pym 1998: 62). 

Genette (2001: 10-18) establece cinco criterios seg¼n los cuales podemos clasificar 

cada paratexto en una de las categor²as, formulando sus caracter²sticas y describi®ndolos 

detenidamente: 

1. El criterio espacial (àd·nde?) determina la limitaci·n local del paratexto hacia el 

propio texto: peritextos y epitextos; este criterio es considerado como est§tico, puesto 

que est§ sujeto a las convenciones y tradiciones editoriales, ya que el orden de los 

peritextos es relativamente fijo (estable). 

2. El criterio temporal (àcu§ndo?) se ve reflejado en la categorizaci·n temporal que se 

establece teniendo en cuenta el texto y la fecha de su publicaci·n; es muy din§mico 

porque est§ relacionado con la vida hist·rica del texto y el dominio de ciertos tipos de 

textos.  

3. El criterio material (àc·mo?) explica que el texto no siempre aparece en forma verbal, 

sino que tambi®n puede adquirir car§cter ic·nico (ilustraciones) o material (tipograf²a). 

4. El criterio pragm§tico (àde qui®n? àa qui®n?) destaca la funci·n pragm§tica del texto 

que se desarrolla a partir de la situaci·n comunicativa y que est§ vinculada tanto al 

                                                 
78 ñParatexts are those liminal devices and conventions, both within and outside the book, that form part of the 

complex mediation between book, author, publisher, and reader: title, forewords, epigraphs, and publishersô 

jacket copy are part of a bookôs private and public history.ò (Genette 1997) 
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autor como al receptor del paratexto; los paratextos se caracterizan por tener funci·n 

ilocutiva y pueden influir en su receptor: facilitarle solamente la informaci·n f§ctica 

(nombre del autor, fecha de la publicaci·n), ofrecerle una de las posibles 

interpretaciones (pr·logo, g®nero literario) o posibilitarle instrucciones para su 

recepci·n e interpretaci·n.  

5. El criterio funcional (àpara qu®?) explica que el paratexto sirve al texto verbal y 

gracias a ®l cobra su existencia; los peritextos y epitextos ayudan al lector a conocer la 

obra y destacan por su funci·n informativa, interpretativa, instruccional, asesora y de 

obligaci·n.  

De acuerdo con Genette (1987, 1997, 2001), los paratextos se clasifican tambi®n seg¼n otros 

criterios: verbales (t²tulo, solapas, pr·logo, ep²logo, notas) y no verbales (formato, edici·n, 

letra, papel); p¼blicos (t²tulo, nombre del autor, dedicatoria, pr·logo, ep²logo, comentarios, 

solapas) o privados (dedicatoria escrita a mano, notas escritas a mano); de autor (pr·logo del 

autor, notas del autor, t²tulo79, lema) o de editorial (notas de edici·n, solapas, ep²logo, textos 

que contienen informaci·n sobre los datos t®cnicos y de edici·n). 

La obra literaria (libro) consta de dos partes: el propio texto (texto primario) y el 

paratexto (texto secundario), el ¼ltimo se divide en dos elementos que Genette (1987: 11, 

2001: 10) describe con la siguiente f·rmula: ñparatexto = peritexto + epitextoò. Veamos ahora 

estos con m§s detalle:  

1. peritexto (paratextos interiores, paratextos de libro, textos de libro secundarios o no-

textos de libro) es el elemento visual que se encuentra dentro del libro, rodea el texto, 

se encuentra en su proximidad porque crea el aspecto material del libro (nombre del 

autor, t²tulo, portada, contraportada, solapa, dedicatoria, pr·logo, ²ndice, notas a pie de 

p§gina, t²tulo de los cap²tulos, ep²logo, ilustraciones etc.) 

2. epitexto (paratextos exteriores, paratextos fuera del libro, textos secundarios fuera del 

libro o no-textos fuera del libro) es el elemento paratextual que no se ve f²sicamente 

anexado al texto en el mismo libro, es independiente, pero es pr·ximo al libro (es de 

car§cter p¼blico y personal, se trata de comentarios sobre el texto, entrevistas, rese¶as 

de cr²ticos, fragmentos de diarios, correspondencia, charlas, etc.). 

                                                 
79 El t²tulo de la obra se clasifica como peritexto de autor, sin embargo, en algunos casos pertenece m§s bien a la 

categor²a de peritextos de editorial. En cuanto a la elecci·n definitiva del t²tulo, suele ser la editorial la que tiene 

la ¼ltima palabra (este derecho se especifica, en general, en el contrato) de acuerdo con los objetivos del 

marketing. Naturalmente, depende del prestigio del autor, p. ej. Milan Kundera. JiŚ² LevĨ (1983: 154-155, LevĨ 

in Kr§lov§ & Cuenca 2013: 114-118) describe los criterios seg¼n los que se rigen las normas de cada ®poca a la 

hora de traducir el t²tulo.  
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La forma y manera de publicar paratextos depende de cada cultura, ®poca, autor, obra o 

editorial. Los paratextos pueden cambiar su aspecto, pueden cambiar su contenido (ante todo 

en caso de varios peritextos de las editoriales, p. ej. la portada de una nueva edici·n del libro 

en comparaci·n con la antigua, pr·logo, curr²culo actualizado del autor, actualizaci·n de sus 

obras publicadas, etc.). Por regla general, no es obligatorio que el libro contenga todos los 

tipos de paratextos; adem§s, algunos solo est§n dirigidos a ciertos grupos de lectores. 

Tampoco podemos estar seguros de que el lector lea el pr·logo, el ep²logo, las notas o la 

dedicatoria.  

Anton Popoviļ, te·rico de la traducci·n eslovaco y representante de la Escuela de 

Nitra que ya ha sido mencionado anteriormente, divide la comunicaci·n literaria en primaria y 

secundaria. La ¼ltima la denomina ñmetacomunicaci·nò (1975: 217-238, 1983: 124-135) y 

durante este proceso comunicativo derivado se redactan textos sobre textos. En relaci·n con 

lo expuesto, el autor (Popoviļ 1975: 286, 1983: 127) introduce y diferencia los siguientes 

t®rminos: 

1. prototexto definido como texto original que sirve como punto de partida para la 

manipulaci·n secundaria; 

2. metatexto es reflejo del prototexto y forma de existencia de la invariante 

intertextual. 

 

Veamos ahora con m§s detalle el contexto metacomunicativo, o sea, aquella situaci·n en la 

que el prototexto es condici·n o incentivo para redactar un nuevo texto. Los que crean textos 

que reaccionan al prototexto pueden ser los autores mismos, cr²ticos, investigadores, te·ricos 

o lectores y forman as² parte de la metacreaci·n (creaci·n literaria secundaria cuyo incentivo 

es una obra terminada). Los autores de los metatextos eligen entre varias estrategias de c·mo 

enlazar su metatexto al prototexto, lo pueden hacer de modo abierto (p. ej. t²tulo, sinopsis, 

traducci·n, cita, rese¶a) u oculto (p. ej. traducci·n de segunda mano, plagio, parodia, 

par§frasis)80. Los metatextos pueden ser, seg¼n dice el autor (Popoviļ 1975: 225, 279-280, 

1983: 129), o bien afirmativos (conformes, positivos, metatextos de enlace no pol®micos), o 

bien controversos (no conformes, cr²ticos, metatextos de enlace pol®micos). Es sorprendente 

que Popoviļ, en comparaci·n con Genette, no considere las ilustraciones como metatextos. 

Los metatextos no son solamente aspectos secundarios o de apoyo de la recepci·n de 

la obra, sino tambi®n constituyen una parte ²ntegra e importante de la recepci·n literaria. Si 

aplicamos la terminolog²a del autor franc®s a la investigaci·n de Popoviļ, el prototexto ser²a 

                                                 
80 Para m§s detalle consultar el esquema de la tipolog²a de metatextos (Popoviļ 1975: 227, 1983: 131). 
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texto (primario) y los metatextos, paratextos fuera y dentro del libro que facilitan la 

comunicaci·n entre el texto y el lector y representan o hacen publicidad a la obra.  

Como acabamos de observar, los paratextos de Genette coinciden parcialmente con los 

metatextos de Popoviļ. En cuanto a la traducci·n, los paratextos no incluyen la traducci·n, 

por el contrario, la categor²a de metatextos s² que la incluye, explicando que ñel original del 

que se traduce es considerado prototexto y la traducci·n es su metatextoò81 (Popoviļ 1975: 

233). Resulta que el metatexto se basa en el prototexto, sin embargo, nunca lo puede ni 

sustituir ni repetir, puesto que la traducci·n no puede ser id®ntica al original. Volviendo al 

tema de la traducci·n indirecta y situ§ndola dentro de la metacomunicaci·n, es considerada 

metatexto secundario, cuyo prototexto no es el original, sino un metatexto (ib., 128-129). 

A la cuesti·n de los metatextos est§ estrechamente vinculado el tema de la recepci·n. 

Popoviļ (1983: 156) elabora el llamado ñmanual de recepci·nò 

cuya funci·n es facilitarle al lector las cualidades de la obra. El manual se basa en el m®todo 

interpretativo y en otros modos anal²ticos, p. ej. de la teor²a, historia y cr²tica literarias. El manual de 

recepci·n desempe¶a tres funciones de la educaci·n literaria al mismo tiempo: informar al lector no 

educado sobre las caracter²sticas ideo-est®ticas, facilitar instrucciones y datos para la recepci·n e 

intentar no desanimar al lector y recomendarle el texto o no.82  

 

 

A continuaci·n haremos una breve mirada a la teor²a literaria checa. Daniela Hodrov§ y 

Lenka M¿llerov§ son dos autoras que se ocupan detalladamente de los paratextos; en ambas 

es evidente la influencia de Genette. Hodrov§ (2001) percibe la obra literaria como parte de la 

comunicaci·n literaria y aunque se inspira sobre todo en Genette, su concepto no siempre 

coincide con el del estructuralista franc®s. La autora divide los paratextos seg¼n la 

espaciosidad y dice que los paratextos no forman parte de la obra, sino que pertenecen a la 

fase de la interpretaci·n de la misma. La expresi·n seuil (umbral), propuesta por Genette, la 

denomina ñmarcoò de la obra literaria. En algunas categor²as de los medios paratextuales 

tiende a utilizar la terminolog²a de la teor²a literaria, eventualmente, de la teor²a de la 

traducci·n checa, p. ej. en lo que se refiere a la tipolog²a de los t²tulos, prefiere el uso de JiŚ² 

LevĨ que habla del t²tulo descriptivo y simb·lico (1983: 154-155, LevĨ in Kr§lov§ & Cuenca 

2013: 114-118).   

                                                 
81 ñAk je original, z ktor®ho sa preklad§, prototextem, preklad je jeho metatextem.ò (Popoviļ 1975: 233) 
82 ñRecepļnĨ n§vod ï funkcia liter§rneho vzdelania inġtruovaŠ pr²jemcu o kvalit§ch diela. RecepļnĨ n§vod sa 

uskutoļŔuje interpretaļnou met·dou a inĨmi analytickĨmi postupmi liter§rnej te·rie, liter§rnej hist·rie a 

liter§rnej kritiky. RecepļnĨ n§vod realizuje tri funkcie liter§rneho vzdelania z§roveŔ: informuje 

nediferencovan®ho ļitateŎa o ideovo-estetickĨch vlastnostiach diela, poskytuje inġtrukcie na pr²jem a usiluje sa 

z²skaŠ alebo odradiŠ ļitateŎa od recipovan®ho diela.ò (Popoviļ 1983: 156) 
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M¿llerov§83 (2010: 9) pone ®nfasis en que la comunicaci·n literaria ha cambiado 

debido a la influencia de la publicidad e intereses econ·micos. Opina que los paratextos 

organizan la comunicaci·n entre el texto primario y su receptor. Analiza detenidamente el 

proceso de la paratextualidad84, divide la comunicaci·n en la ñexteriorò que se desarrolla 

entre el autor y el receptor mediante los epitextos, y la ñinteriorò que efect¼an los peritextos. 

En el marco exterior e interior del libro ocurre la influencia bidireccional; en el exterior, entre 

la vida (literaria o no literaria) fuera del libro y los paratextos; en el interior, entre el texto y 

los paratextos. Asimismo, M¿llerov§ (2009: 12) comenta que la comunicaci·n paratextual 

est§ compuesta de muchos factores (experiencia lectora y vital del receptor, instituciones 

educativas y culturales, medios de comunicaci·n, actividades del marketing, disponibilidad 

del libro, etc.); adem§s, el contexto social, ideol·gico y cultural han cambiado el papel e 

importancia de estos en el proceso paratextual.  

 

Partiendo de la terminolog²a presentada, proponemos las siguientes denominaciones que se 

ajustan a los prop·sitos de la presente tesis.  

Material paratextual: 

¶ Peritextos (del gr. ˊŮɟɘ- significa ñalrededor deò) son todos los textos secundarios que 

aparecen en el libro. Los m§s relevantes para nuestra investigaci·n ser§n el nombre 

del traductor, el t²tulo del original (texto de partida), lengua del original (texto de 

partida), notas del traductor, pr·logo o ep²logo (del traductor), la biograf²a y 

bibliograf²a del autor o traductor. Nos permitimos ser m§s espec²ficos y proponemos 

la siguiente clasificaci·n ¼til para la finalidad de esta tesis:  

o Verdaderos: peritextos que introducen informaci·n correcta y verdadera sobre 

la obra.  

o Camuflados: peritextos que introducen informaci·n incompleta sobre la obra.  

¶ Epitextos (del gr. ˊɘ- significa Ăsobreñ) son aquellos textos relacionados con el libro 

que no forman parte de este, p. ej. entrevistas, correspondencia, rese¶as, anuncios, 

carteles, informes de censor, coloquios, etc. Los epitextos influyen en la publicaci·n o 

recepci·n de la obra literaria, en nuestro caso vamos a diferenciar los siguientes tipos:  

                                                 
83 La tesis doctoral de Lenka M¿llerov§ que trata el tema de los paratextos Reklamn² aspekty sekund§rn²ch 

kniģn²ch textŢ v devades§tĨch letech 20. stolet² [Aspectos publicitarios de los textos secundarios en los a¶os 90 

del siglo XX] (2009) fue publicada m§s tarde en forma de libro titulado Paratexty a ļesk§ nakladatelstv² (kniģn² 

strategie v 90. letech 20. stolet²) [Paratextos y las editoriales checas (estrategias de libros en los a¶os 90 del 

siglo XX)] (2010). 
84 ñParatextualidadò se refiere al primer contacto entre el posible receptor y los paratextos, a su selecci·n y 

recepci·n posterior. El receptor va conociendo la estructura paratextual antes de empezar la lectura. 
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o Afir mativos: epitextos que eval¼an la obra positivamente, la elogian.  

o Controversos: epitextos que la eval¼an negativamente, critican o desaprueban. 

 

 

A modo de conclusi·n, la problem§tica de los paratextos o metatextos ha sido investigada 

solamente en un n¼mero limitado de estudios parciales (Huber 1997, Giannossa 2009, Tahir-

G¿raĵlar85 2002). Cabe destacar que, en realidad, se trata de una herramienta muy valiosa 

para evaluar no solamente el original, sino tambi®n la traducci·n, ya que juzga la posici·n de 

la obra en concreto y de su autor. Asimismo, precisa su reputaci·n en un lugar y tiempo 

determinados.  

Los paratextos o metatextos nos ofrecen una visi·n valiosa sobre la producci·n y 

recepci·n de obras literarias traducidas, tambi®n se centran en el concepto de autor²a, 

originalidad y anonimidad (Tahir-G¿raĵlar 2002: 44). Los peritextos y epitextos influyen 

mucho en la recepci·n de los textos traducidos. El estudio del material paratextual, aparte del 

an§lisis del contexto sociocultural y reflexiones generales sobre la traducci·n, ofrece 

informaci·n interesante sobre la producci·n y recepci·n de las traducciones, informa de por 

qu® la editorial o el traductor decidieron traducir y publicar esa obra, etc. No olvidemos que el 

material paratextual no es siempre afirmativo, los informes de censores suelen desaprobar 

algunas obras literarias para controlar as² la producci·n literaria en el pa²s. Y tampoco es 

siempre verdadero (cf. Toury 1995). 

Asimismo, cabe destacar la especificidad del material paratextual en una ®poca 

determinada que cumpl²an, p. ej. los pr·logos y los ep²logos de los libros traducidos. Josef 

ForbelskĨ afirma al respecto: 

Despu®s de la revoluci·n (1989) llegaron mis estudiantes y me dijeron: çVamos a publicar sus 

pr·logos y ep²logosè. Y yo les dije: çNi pensarè. Es que los pr·logos y ep²logos sol²an escribirse ante 

todo para que el texto pueda pasar, es decir su funci·n era sometida a un clima pol²tico determinado. El 

r®gimen los tomaba como parte de la formaci·n: çEl autor del libro puede ser dudoso, pero el autor del 

ep²logo se lo aclarar§è. Era una estrategia que se aplicaba no s·lo en la ®poca del comunismo, por 

ejemplo Jaroslav VrchlickĨ86 sol²a escribir el ep²logo para hacer pasar el libro. Pero desde luego hay 

excepciones: varios ep²logos son excelentes estudios y se podr²an publicar tambi®n en nuestros 

tiemposò. (Rub§ġ 2012: 93, citado seg¼n Kr§lov§ 2016).  

 

Entonces, observando la estrecha relaci·n entre la funci·n de los paratextos en una ®poca en 

la que se ejerc²a la censura, nos dedicaremos en el apartado siguiente al fen·meno censorio.  

 

                                                 
85 Tahir-G¿raĵlar (2002) trabaja con la siguiente terminolog²a: ñtextoò para referirse a la traducci·n, 

ñextratextoò para epitexto y ñparatextoò para peritextos.  
86 Jaroslav VrchlickĨ (1983-1912), poeta y traductor checo.  
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2.3 Censura (e ideolog²a dominante) 

La exploraci·n de la censura sigue despertando el inter®s de varios investigadores. Dentro de 

la historia y teor²a de la traducci·n se estudia el fen·meno censorio en relaci·n con la 

ideolog²a y manipulaci·n en la traducci·n. A partir de los a¶os setenta, la censura lleg· a ser 

un tema com¼n y omnipresente: tanto los diarios como los medios especializados p.ej. Index 

on Censorship87 o la revista Represura88 facilitaron informaci·n sobre la restricci·n de la 

libertad de expresi·n en el bloque sovi®tico y las dictaduras derechistas (Pavl²ļek 2012: 10). 

En la siguiente d®cada, en los a¶os ochenta, comienzan a publicarse las primeras bibliograf²as 

y enciclopedias nacionales e internacionales y se organizan congresos y mesas redondas sobre 

este fen·meno (cf. M¿ller 2004: 1-4). 

Por el t®rmino censura89, de acuerdo con la vig®sima tercera versi·n del Diccionario 

de la RAE (2014), entendemos ñla intervenci·n que practica el censor en el contenido o en la 

forma de una obra atendiendo a razones ideol·gicas, morales o pol²ticasò. De ah² que en 

algunos reg²menes, el censor se defina como ñfuncionario encargado de revisar todo tipo de 

publicaciones o pel²culas, mensajes publicitarios, etc., y de proponer, en su caso, que se 

modifiquen o proh²banñ90. La censura siempre ha estado presente (desde San Jer·nimo y sus 

contempor§neos hasta nuestros d²as) en la actividad humana, tiene una larga tradici·n 

arraigada ya en el a¶o 605 antes de Cristo (Santoyo 2000: 292), es un fen·meno que no se 

puede separar de la comunidad humana, siempre va a estar aqu², aunque de forma distinta. 

Si reflexionamos sobre la motivaci·n del hecho censor, llegamos, probablemente, a la 

siguiente conclusi·n: el poder, o mejor dicho el miedo de perderlo y asimismo la voluntad de 

querer controlarlo todo de forma absoluta (Neuschªfer 1994: 10, Andr®s de Blas 1999: 286, 

Santoyo 2000: 293, M¿ller 2004: 4, Kuhiwczak 2011: 359), algo que relaciona la censura, 

ante todo, con los reg²menes totalitarios91. Sus ideolog²as se basan en la manipulaci·n, 

concepto ñque est§ estrechamente relacionado con el poder: poder de manipular ciertos 

objetivos, poder de seleccionar, poder de conseguir efectos deseadosò92 (Nergaard 2007: 35). 

Peleg (1993: 132) opina que ñla censura y el poder est§n estrechamente relacionados: los 

                                                 
87 Organizaci·n internacional que promueve y defiende el derecho de la libertad de expresi·n. Para m§s 

informaci·n consultar: https://www.indexoncensorship.org/ [cit. 2016-01-09]   
88 Revista de Historia Contempor§nea espa¶ola en torno a la represi·n y la censura aplicadas al libro. Para m§s 

informaci·n consultar: http://www.represura.es/  [cit. 2016-01-09]   
89 Andr®s de Blas (1999: 281, 283-286) explica y diferencia entre los t®rminos ñcensuraò y ñrepresi·n culturalò. 
90 http://lema.rae.es/drae/?val=censura [cit. 2015-12-02] 
91 Se habla, sobre todo, de modelos binarios tipo Este versus Oeste o democracia versus totalitarismo; pongamos 

como ejemplo el periodo de la Guerra Fr²a, en concreto el sistema totalitario de la URSS y de los bolcheviques, 

los sistemas fascistas de Alemania, Italia, Espa¶a, Portugal o Grecia y el caso de los pa²ses europeos comunistas.  
92 ñ[é] because it is strictly connected to that of power: power to manipulate for certain purposes, power to 

select, power to achieve desired effects.ò (Nergaard 2007: 35) 

https://www.indexoncensorship.org/
http://www.represura.es/
http://lema.rae.es/drae/?val=censura
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gobiernos no utilizan la censura para proteger a la poblaci·n del material ofensivo, m§s bien 

aplican la censura para proteger a su base de poderò.93 Por el contrario, Armin Biermann 

(1988: 13) opina que la censura es s²ntoma de un poder peque¶o, no demasiado grande; all² 

donde el poder funciona, la censura sobra. En una dictadura, el Estado intenta vigilar todos 

sus componentes, es decir, la ense¶anza, la investigaci·n, los medios de comunicaci·n, la 

producci·n art²stica, incluso al personal encargado de la implementaci·n de la censura. El 

prop·sito de las autoridades es afianzar su poder sobre los hechos de la vida p¼blica y su 

motivaci·n es, por consiguiente de naturaleza ideol·gica, destacando asuntos de dimensi·n 

moral, pol²tica o ®tica. En este sentido, la funci·n censoria consiste tanto en prohibir como en 

autorizar, restringe lo que puede publicarse e imprimirse en los espacios p¼blicos, lo que 

puede ser trasmitido por la radio o televisi·n o en el cine. Seg¼n M¿ller (2004: 4), la censura 

representa siempre una pol²tica deliberada y consciente, implementada por aquellas personas 

que est§n en el poder y que para proteger sus intereses otorgan a la pol²tica censoria cierta 

legitimidad, tanto legal como institucional. Para que este gigante censorio pueda realizar sus 

operaciones, requiere recursos financieros y, ante todo, humanos: un equipo de funcionarios, 

colaboradores, editores, directores de teatro, periodistas, escritores y, por supuesto, 

traductores. No obstante, es cierto que muchos de estos sujetos integrados en el proceso de 

censura oscilaban entre la colusi·n y la resistencia (Tymoczko 2009).  

 Aparte de la censura directa y abierta practicada en el contexto de los reg²menes 

totalitarios, existe tambi®n otra manera de c·mo comprender la censura en t®rminos m§s 

amplios. Estamos aqu² ante la ñnueva censuraò (new censorship), corriente basada en los 

conceptos de poder de Foucault (1976/1999) y de lenguaje y poder de Bourdieu (1992), 

denominada a veces como modelo constitutivo (Freshwater 2004). Los defensores de la 

ñnueva censuraò creen que la censura es inevitable, que se desarrolla en cada contexto social y 

pol²tico. Suponen que la interacci·n social y la comunicaci·n se ven afectadas por la censura 

constitutiva o estructural, es decir, por las formas de la regulaci·n del discurso que influyen 

en qu® contamos a qui®n, c·mo y en qu® contexto. Entonces, hablamos de regulaci·n de la 

comunicaci·n pol²tica, cultural y literaria. Si nos movemos en este marco te·rico, la censura 

es considerada fen·meno social y est§ siempre presente en el discurso, vinculada con las 

relaciones de poder, de tal manera que el discurso siempre elimina unos valores para dar 

preferencia a otros. Es cierto que este concepto entiende la censura como poder productivo 

                                                 
93 ñCensorship and power are intimately linked: governments do not ordinarily use censorship to protect the 

population from offensive materialïthey typically employ censorship to protect their power base.ò (Peleg 1993: 

132)  
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(Foucault 1976/1999, Butler 1998, Post 1998). Esta consideraci·n de censura necesita una 

base social m§s extensa y forma parte del habitus. Bourdieu (1991: 137-159) opina que el 

habitus relacionado con las pr§cticas culturales puede ofrecernos cierto puente entre la 

interpretaci·n ®tica y sistem§tica de la censura. La censura es, entonces, el producto de una 

determinada cultura con todas sus convicciones, juicios, comprensi·n y procesos que crean el 

discurso. 

 En la investigaci·n de la ñnueva censuraò podemos observar una variedad tem§tica y 

metodol·gica: Michel Foucault estudia lo que puede ser pronunciado en una determinada 

situaci·n hist·rica o ps²quica y lo que no. Pierre Bourdieu y Judith Butler no relacionan la 

censura con una instituci·n estatal o religiosa, no la identifican con el concepto binario sujeto 

reprimido versus sujeto censorio, opinan que todos la creamos y todos nos vemos afectados 

por ella. Bourdieu la vincula con las estructuras de la sociedad y la caracteriza dentro de su 

teor²a de ñcampos socialesò. Butler, por el contrario, opina que la censura se refleja en las 

locuciones, en las f·rmulas ling¿²sticas establecidas. Aleida y Jan Assmann (1987) exploran 

la correlaci·n estructural del canon y la censura afirmando que la censura parte del canon y 

que el canon requiere la censura que elimina los textos no can·nicos. El tema del canon 

tambi®n aparece en la obra de Michael Holquist (1994) que caracteriza la censura y tambi®n 

cr²tica como funci·n social que se ocupa del canon y limita la escritura de textos demasiado 

ambivalentes desde el punto de vista del significado (o la lectura ambivalente de estos).  

Sin embargo, en nuestro trabajo pretendemos dejar aparte esta redefinici·n de la 

censura y vamos a utilizar el t®rmino en su concepto tradicional, o sea, como control 

institucionalizado previo o posterior de las publicaciones que se basa en la oposici·n binaria 

entre el censor y el sujeto censurado centr§ndonos en la investigaci·n archiv²stica que ayuda a 

localizar e identificar las modificaciones realizadas en un texto y contribuye as² a descifrar si 

fueron hechos a cargo de los censores, editores o traductores, en fin, componentes que forman 

el concepto de la llamada ñcensura viejaò. Destaquemos que el corpus de los censores fue 

muy abundante y variado, consta de textos religiosos, literarios, cient²ficos, period²sticos, de 

obras de teatro o (guiones de) pel²culas, etc. Por ello, los archivos estatales recogen una 

ingente cantidad de documentaci·n, cuya exploraci·n ha vivido y sigue viviendo un gran auge 

despu®s de la apertura de estos en la antigua Europa socialista o en otros pa²ses que fueron 

sometidos a un periodo de dictadura. 
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2.3.1 àC·mo afecta la censura a la producci·n literaria? 

Prestemos ahora atenci·n al mundo literario, incluido el de la traducci·n. Creemos que es 

l·gico y de mucho inter®s estudiar la vinculaci·n entre la censura y la literatura, ya que la 

primera se ha convertido en un instrumento pol²tico e ideol·gico por excelencia de los 

reg²menes totalitarios y la ¼ltima se ve condicionada por la represi·n de las manifestaciones 

culturales. Abell§n (1982: 169, 1987: 16) entiende por censura literaria ñel conjunto de 

actuaciones del Estado, grupos de hecho o existencia formal capaces de imponer a un 

manuscrito o a las galeradas de la obra de un escritor ï con anterioridad a su publicaci·n ï 

supresiones o modificaciones de todo g®nero, contra la voluntad o el benepl§cito del autorò.94 

Bierman (1988: 3) la define como ñconjunto de intentos realizados institucionalmente y 

manifestados estructuralmente de controlar, impedir o regular de manera externa la 

comunicaci·n escrita mediante la presi·n legal ï o ilegal ï o mediante la violencia contra 

personas o cosas.ò95 Adem§s, explica que ñno es la existencia de leyes de censura, sino su 

realizaci·n lo que se considera censuraò96 (ib., cursiva en original). Richard Burt (in Pavl²ļek 

2012: 332-334) no est§ de acuerdo con la percepci·n de censura que se manifiesta como el 

hecho de eliminar (removal) y sustituir (replacement), es decir, cuando el censor requiere que 

se borren algunos fragmentos del texto y el autor o editor, intentan eludirlo y sustituir las 

partes eliminadas; y por eso ofrece una definici·n deconstructiva m§s compleja introduciendo 

los t®rminos ñdispersi·nò (dispersal) y ñdesplazamientoò (displacement): el primero expresa 

que las intervenciones en los textos se realizan en varios lugares y en diferentes fases del 

proceso literario (autor, actores, redactor, editor, etc.) y el ¼ltimo que el texto se desplaza de 

un medio a otro (manuscrito, obra de teatro, texto impreso, etc.) seg¼n las normas u objetivos 

actuales o capacidades de los participantes en el proceso.  

La censura afecta tanto al emisor como al receptor y, l·gicamente, al propio texto. Su 

tarea consiste en permitir lo que puede leerse y prohibir lo que no puede leerse, de ah² que 

cree la idea de una literatura ñbuena y correctaò (Wºgerbauer et al. 2015: 27). Los ejecutores 

de la censura tienen la impresi·n de que existe literatura ñpeligrosaò que podr²a cambiar el 

car§cter de la sociedad (Biermann 1988: 7), as² que su objetivo es controlar los manuscritos y, 

en caso de que se trate de textos impropios, modificarlos argumentando que las intervenciones 

                                                 
94 Hoy en d²a, en el sector editorial espa¶ol, podemos hablar de la censura del mercado representada por aquellas 

grandes y globales casas editoriales como p. ej. Random House, Planeta, Plaza & Jan®s o Sudamericana (cf. 

Herrero 2007: xiii). 
95 ñ[é] die Gesamtheit institutionell vollzogener und strukturell manifestierter Versuche bezeichnen, durch 

legale ï oder unrechtmªÇige ï Anwendung von Zwang oder physischer Gewalt gegen Personen oder Sachen 

schriftliche Kommunikation zu kontrollieren, zu verhindern oder fremd zu bestimmen.ò (Bierman 1988: 3) 
96 ñ[é] nicht die Existenz von Zensurgesetzen, wohl aber deren Applikation Zensur ist.ò (ib., cursiva en 

original)  
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hechas antes de publicarlos se realizaron en inter®s com¼n o, por otro lado, ponen obst§culos 

para los textos ya impresos e impiden su circulaci·n, o incluso eliminan algunos textos 

peligrosos o no adecuados de la comunicaci·n literaria. En general, la censura literaria tiene 

car§cter institucional, est§ vinculada a una autoridad, primero eclesi§stica (Index librorum 

prohibitorum, 1559-1966), m§s tarde estatal, y persigue a aquellas personas97 u obras que se 

distinguen por sus intenciones contra la religi·n, Estado o moral (ib.: 8). 

La censura se puede clasificar desde varios puntos de vista: la censura externa o la 

interna (Pegenaute 1992: 134-5), determinada la primera por intervenci·n de segundos o 

terceros agentes y la otra por el propio traductor; entonces hablamos de la censura por 

iniciativa ajena o por propia iniciativa. Merkle (2010: 19) y M¿ller (2004: 4) diferencian entre 

la censura previa a la publicaci·n (es decir, censura preventiva o autocensura) que consiste 

tanto en controlar el material antes de permitir su publicaci·n como en proponer 

modificaciones del texto para que pueda editarse, y luego la censura posterior (tambi®n 

denominada negativa o represiva) a la publicaci·n cuyo objetivo es evitar la difusi·n de un 

material ya publicado y sancionar a los culpables. Seg¼n Neuschªfer (1994: 10, 49), el 

proceso de control se divide en dos partes: la censura previa, que intenta intervenir en la 

propia creaci·n del texto, y despu®s la censura definitiva o postcensura que se efect¼a al 

concluir el texto. Wºgerbauer et al. (2015: 47-50) define tres tipos de censura: paternal, 

liberal y autoritaria98. La censura paternal es t²pica del concepto de literatura ¼til, es decir, el 

sistema censorio decide qu® es lo que van a leer los lectores, se trata en cierto modo de 

educarlos. Se basa en la censura previa, para poder distribuir o importar una obra, se necesita 

permiso facilitado por la instituci·n encargada de ello. En el sistema de censura liberal 

prevalece el control posterior, la postcensura que se practica de manera selecta (se dice que 

todo texto est§ permitido si no est§ prohibido). Se eliminan pasajes con temas peligrosos y se 

dejan en los textos huecos en blanco. La censura autoritaria incluye tanto la censura previa 

como la posterior. El sistema impone un modelo cultural espec²fico que modela y formula los 

valores de la literatura. Se producen textos que reflejan la ideolog²a del sistema.  

M¿ller (2004: 20) habla de dos formas de reaccionar o superar la censura por parte del 

escritor confrontado con ella. Una de las posibilidades es coordinar su actitud con otros 

escritores que se ven afectados de la misma forma, demostrar solidaridad con ellos, lo cual 

                                                 
97 La censura de estado es la que m§s suele influir en la propia identidad del autor, por eso algunos autores optan 

por el pseud·nimo para evitar la censura (cf. Camus 2007, Rub§ġ (ed.) 2012).  
98 En los pa²ses checos y en Checoslovaquia prevaleci· en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad 

del siglo XIX la censura paternal; en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras d®cadas del XX y a caballo 

de los siglos XX y XXI, la liberal; entre los a¶os 30 y 80 del siglo XX, la autoritaria (Wºgerbauer 2015: 50). 
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consiste en redactar o firmar cartas abiertas o peticiones que critican las pr§cticas censorias. 

Otro modo consiste en intentar someterla a la cr²tica est®tica, concepto que explicaremos a 

continuaci·n.  

All² donde prevalece el control de la producci·n literaria, los autores escriben y 

piensan como el censor, por eso se suele crear cierto ñdiscurso de censuraò (Neuschªfer 1994: 

10), es decir, lengua que describe el tema indeseable de manera indirecta, secreta y a 

escondidas; los autores tienden a disimular, fingir y camuflar. Entonces, observamos que la 

censura y la prohibici·n tienen un efecto contrario, despiertan la imaginaci·n para afrontar y 

combatir la prohibici·n. Algunos se convierten en maestros en enga¶ar a todo el aparato de 

censura, incluso ridiculizarlo, lo cual nos da a conocer las dos caras de la censura: no 

solamente su poder, sino tambi®n su impotencia (ib.). Lev Losev acu¶a el t®rmino Aesopian 

language, ñlenguaje es·picoò que define como ñun sistema literario espec²fico, un sistema 

cuya estructura posibilita la interacci·n entre el autor y el lector y al mismo tiempo esconde 

los contenidos inaceptables para el censorò99 (Loseff 1984: x). Se trata, seg¼n el autor, de una 

combinaci·n de ñcortinasò (screen) y ñse¶alesò (marker) que sirven para camuflar el 

potencial subversivo para el censor y, por el contrario, ocultan significados perceptibles para 

un lector erudito que aprende a leer entre l²neas. Parece que la escritura y lectura creativas 

pueden ser consideradas como aspecto productivo de la censura que se refleja en la formaci·n 

de la cultura; sin embargo, M¿ller (2004: 22) advierte que no ocurre as² gracias a la censura, 

sino pese a ella.  

Al mismo tiempo que la censura gubernativa u oficial ejercida por el Estado o censura 

editorial, existen tambi®n otros tipos. Queda comprobado que muchos editores, escritores o 

traductores se convierten en jueces de sus propias obras y as² nace el fen·meno de la 

autocensura,100 el cual Abell§n (1987: 18) define como ñlas medidas previsoras que un 

escritor adopta con el prop·sito de eludir la eventual reacci·n adversa o la repulsa que su 

texto pueda provocar en todos o algunos de los grupos o cuerpos del Estado capaces o 

facultados para imponerle supresiones o modificaciones con su consentimiento o sin ®lò. El 

autor distingue dos tipos de autocensura: expl²cita e impl²cita. La autocensura expl²cita, 

tambi®n denominada abierta, ñcorresponde a los esfuerzos del escritor plasmados en las 

supresiones y modificaciones negociadas, aceptadas por el organismo censorio y propuestas 

por el propio autor con vistas a salvar su manuscrito o textoò (ib.). La autocensura impl²cita o 

                                                 
99 ñ[é] special literary system, one whose structure allows interaction between author and reader at the same 

time that it conceals inadmissible content from the censor.ò (Loseff 1984: x) 
100 Abell§n (1980), pionero en la investigaci·n sobre la censura, realiz· una entrevista a los escritores espa¶oles 

del periodo franquista pregunt§ndoles si se hab²an autocensurado (de forma consciente o inconsciente).  
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escondida se subdivide en: consciente, que se refiere a ñlas medidas tomadas por el escritor 

con anterioridad a la redacci·n de la obra, a medida que va escribiendo o una vez redactado el 

manuscrito a modo de ¼ltima revisi·n, antes de su env²o a la censuraò e inconsciente, que 

refleja ñlos h§bitos adquiridos, condicionantes hist·ricos, sociales e incluso educativos que el 

escritor cree descubrir, por introspecci·n, tiempo despu®s de haber redactado su obra, como 

influyentes en su g®nesisò (ib.: 20). Resulta, entonces, que la autocensura est§ presente en la 

mente de los autores y se interioriza como norma de traducci·n aplicada durante el proceso de 

trasvase y que los afecta (Band²n 2007: 66). Si el autor aplica el primer filtro, suele salvar su 

obra de sufrir una censura oficial. 

La autocensura no es solamente instrumento aplicado por los propios autores. Es cierto 

que el redactor o editor suele realizar una censura previa a la oficial con el objetivo de no 

despertar sospechas del censor, ya que normalmente es aquel que lleva a cabo los tr§mites a la 

hora de presentar la obra a la junta de censura; en tal caso estamos ante el fen·meno de la 

censura editorial. Las intervenciones realizadas por parte del editor101, muchas veces no 

autorizadas por el propio autor y hechas sin que lo sepa, solamente tienen el prop·sito de 

distribuir y vender el texto, por lo que nos podemos preguntar qu® consecuencias tiene la 

censura editorial para establecer la autor²a (Pavl²ļek 2012: 16-17).  

En b¼squeda de la relaci·n entre la tarea censoria y traductora, el traductor no es un 

mediador inocente, sino un participante activo del proceso censor (Kuhiwczak 2011: 363), eso 

quiere decir que reescribe y manipula el texto, convirti®ndose as² en un agente responsable 

desde el punto de vista social. La traducci·n en s² misma ya implica una manipulaci·n textual 

y en un contexto de condicionamiento ideol·gico, a¼n m§s.  

Toury (2004: 348) explica la relaci·n entre la (auto)censura anterior o posterior y la 

traducci·n de la siguiente forma:  

As², la resistencia lleva de forma bastante inmediata a la activaci·n de la purificaci·n, u otros 

mecanismos censores [é]. Se recurre a estos mecanismos a posteriori, despu®s de que el acto de 

traducci·n haya concluido, a modo de [post]edici·n, bien por parte del propio traductor o por parte de 

otro agente, que puede haber tenido otro tipo de formaci·n y que tiene otras responsabilidades. A 

menudo, a este revisor ni siquiera se le exige que sepa la lengua de origen, e incluso si la conoce, no 

recurre a ella necesariamente. La censura puede tambi®n activarse durante el acto mismo de traducci·n, 

en la medida en la que el traductor ha interiorizado las normas pertinentes a la cultura y las utiliza como 

un medio de monitorizaci·n constante.  
 

                                                 
101 Esta actitud puede ser tratada tambi®n desde el punto de vista de la pol²tica editorial corrompida en relaci·n 

con las traducciones: o bien testimonios indirectos en las entrevistas o memorias (p. ej. del profesor ForbelskĨ y 

otros en Rub§ġ (2012)), o bien ñlas almas muertasò, fen·meno tratado en las tesis doctorales de Cuenca (2013) o 

Belotto (2012).  
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Las traducciones pueden sufrir censura. Sin embargo, es posible leer los originales en la 

lengua extranjera y compararlos luego con las traducciones estudiadas. La selecci·n de lo 

traducido y no traducido tambi®n tiene su valor declarativo. El estudio de traducci·n y 

censura incluye el estudio de varios agentes: casas editoriales del polisistema de partida y de 

llegada, selecci·n de textos y encargo de traductores, casas editoriales y sus enlaces con la 

pol²tica oficial y traductores que tienen sus convicciones.  

Como ya hemos mencionado al principio del cap²tulo, un r®gimen dictatorial impone 

su ideolog²a, por eso la opini·n p¼blica ha de ser regulada para que los valores y objetivos 

que dominan en ese sistema ideol·gico no puedan ser cuestionados o puestos en duda 

(Luhmann in Biermann 1988: 21). El objetivo primordial de una ideolog²a es el de proteger el 

conocimiento del lector manipulando y suprimiendo el texto escrito, sobre todo, el traducido. 

Fawcett (2001: 107) parte de Nord (1991: 36) y complementa sus cuestiones generales sobre 

el texto traducido atribuy®ndoles la orientaci·n del poder:  

àQu® se traduce (qu® se valora y qu® se excluye)? àQui®n lleva a cabo la traducci·n (qui®n 

controla la producci·n de traducciones)? àQui®n traduce para qui®n (qui®n permite el acceso al material 

extranjero y qui®n lo rechaza)? àC·mo se traduce el material (qu® se omite, a¶ade, evita para controlar 

el mensaje)?102 

 

Asimismo, Stolze (2008: 195-205) aborda el tema de la traducci·n e ideolog²a y recoge 

cuestiones de la misma ²ndole que surgen del llamado giro ideol·gico: ñàQu® es lo que se 

traduce? àCon qu® objetivo? àPor qu® razones ocurre esto?ò103 y considera el acto de traducir 

como proceso del poder explicando que ñaquellas relaciones de poder se manifiestan, ante 

todo, como aspectos extraling¿²sticos, es decir, como pol²tica editorial discriminante, elecci·n 

del texto y remuneraci·n por la traducci·n realizadaò104 (ib.: 195). 

Para explicar la relaci·n entre la traducci·n y la ideolog²a, podemos enumerar las 

siguientes posibilidades: la traducci·n puede ser considerada v²ctima de una ideolog²a, 

instrumento al servicio de una ideolog²a o recurso para resistir contra una ideolog²a (cf. Ġpirk 

2014: 165). De acuerdo con Band²n (2007: 67), la literatura traducida desempe¶a una funci·n 

en el polisistema de llegada, por eso las traducciones se adaptan a las condiciones ideol·gicas, 

pol²ticas y culturales que determina el Estado, el cual act¼a como patr·n y representa un filtro 

preliminar que demuestra claramente su poder. 

                                                 
102 ñWhat gets translated (what is valued and what is excluded)? Who does the translation (who controls the 

production of translation)? Who is translated for (who is given access to foreign materials and who denied)? 

How is the material translated (what is omitted, added, altered, to control the message)?ò (Fawcett 2001: 107) 
103 ñWas wird ¿berhaupt ¿bersetzt, zu welchem Zweck geschah dies, und was f¿r Zwªnge wurden hier 

wirksam.ò (Stolze 2008: 195) 
104 ñSolche Machtverhªltnisse kommen v.a. in auÇersprachlichen Aspekten wie einer diskriminierenden 

Verlagspolitik, Textauswahl und Bezahlung f¿r ¦bersetzungsleistungen zum Tragen.ò (ib.) 
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Los conceptos tratados en este cap²tulo, la censura (e ideolog²a) y/en la traducci·n, est§n 

estrechamente relacionados. Si queremos describir la funci·n y la recepci·n de la traducci·n 

en el polisistema receptor, no podemos ignorar la pol²tica de la censura oficial, bien sea 

institucional, bien sea individual, que determina, sin duda, la producci·n literaria, incluida la 

traductora, tanto tem§tica como estil²sticamente, ante todo, en los reg²menes de dictadura (el 

de Franco en nuestro caso, v®ase el cap. 1.5, pp. 34-39).  
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3. MARCO TEčRICO-METODOLčGICO 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo describir la recepci·n de la narrativa checa en 

el polisistema espa¶ol del siglo XX y analizar qu® impresi·n o informaci·n tiene el lector 

espa¶ol sobre la literatura checa en general. Recordemos que por la narrativa checa 

entendemos traducciones de segunda mano vertidas al castellano partiendo del patr·n alem§n. 

En lo que se refiere a las versiones alemanas, nos interesar§ saber si al lector espa¶ol le llega 

la informaci·n de que se trata de una traducci·n de segunda mano. Por esta raz·n, 

estudiaremos m§s a fondo el hecho de poner de manifiesto que una traducci·n, presentada 

como directa (por parte de las editoriales, ya que es cuesti·n de prestigio y marketing), es m§s 

bien una traducci·n indirecta. Teniendo en cuenta la dictadura dominante durante el periodo 

estudiado, nuestra investigaci·n pretender§ dar respuesta a una serie de interrogantes en 

relaci·n a la funci·n desempe¶ada por la censura oficial: àC·mo reaccion· la censura oficial 

ante estas novelas checas? àC·mo se aplicaba la (auto)censura y c·mo comprobar el uso de 

este m®todo de trabajo?  

En cuanto al marco metodol·gico, el presente trabajo sigue las pautas fundamentales 

para la investigaci·n llevada a cabo en al §mbito de los Estudios (Descriptivos) de 

Traducci·n, sobre todo a la hora de iniciarla, al esbozar el concepto de esta y al recopilar el 

material (Williams & Chesterman 2002). Pym (1998: ix-xi) formula cuatro principios para la 

investigaci·n historiogr§fica: (1) ®nfasis en las circunstancias causales; (2) papel del traductor 

(cf. LevĨ 1963, Popoviļ 1975, 1983: 163-168); (3) posici·n intercultural de los traductores; 

(4) prioridades del contexto actual. En lo que se refiere a la recepci·n de la literatura, la 

presente tesis doctoral parte de la Escuela de Praga que considera la traducci·n parte del 

polisistema de llegada.   

Nuestra investigaci·n se considera un estudio mixto ya que combina el dise¶o 

cualitativo y cuantitativo (Rojo 2013) aunque tiende m§s bien hacia el extremo cualitativo 

(algunas de las herramientas t²picas para el dise¶o cuantitativo se basan en el an§lisis 

cualitativo). Los datos analizados son de naturaleza verbal o nominal, no se cuantifican y se 

recogen de fuentes distintas, p. ej. an§lisis de traducciones o entrevistas. Para estudiarlos, nos 

hemos servido de los siguientes m®todos que comentaremos a continuaci·n: 

1. introspecci·n del investigador y an§lisis cr²tico del discurso; 

2. historia oral y entrevistas; 

3. corpus de traducci·n y an§lisis microtextual.  
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Entre los m®todos cualitativos destaca la introspecci·n del investigador, un enfoque que se 

basa principalmente en la habilidad cr²tica del propio investigador para explorar documentos 

y en su capacidad de observar y reflexionar (Rojo 2013: 42-43, 56-62). Como motor para 

estudiar el material paratextual (expedientes de censura, rese¶as, libros) nos sirve el an§lisis 

cr²tico del discurso (critical discourse analysis, CDA) que parte de la gram§tica funcional de 

Halliday. Adem§s, puede ser utilizado como instrumento para analizar la ideolog²a en la 

lengua (cf. Leung 2006). El CDA eval¼a el discurso desde el punto de vista cr²tico y anal²tico 

y estudia ñel uso cotidiano, casi inocente de la lengua com¼n105ò (Leung 2006: 139) y para 

descubrir c·mo la lengua puede manipular la recepci·n del lector, algo que conlleva la 

ñaceptaci·n no cr²tica de la ideolog²a del discurso expl²cita o impl²cita106ò (ib.). 

La historia oral107, instrumento utilizado sobre todo en ciencias sociales y 

humanidades, es uno de los m®todos de la investigaci·n cualitativa cuya finalidad no radica 

en generalizar la informaci·n obtenida ni evaluarla cuantitativamente, sino que consiste en 

ñrecopilar nuevos datos mediante testimonios aferrados a personas que participaron o fueron 

testigos de alg¼n evento o proceso, [é] o personas cuyas experiencia, actitudes y opiniones 

pueden enriquecer nuestro conocimiento no solamente sobre estas personas, sino tambi®n 

sobre las situaciones y, en general, sobre hechos de los que cuentanò108 (VanŊk 2003: 5). Las 

diferencias individuales y los testimonios percibidos como valor independiente y cognitivo se 

comparan con otras fuentes, conduciendo este m®todo entonces a la colecta de datos 

subjetivos, puesto que la recopilaci·n de los datos objetivos no es ñel prop·sito principal ni 

posibilidad ni finalidadò109 (ib.: 7, cursiva en original) de la investigaci·n llevada a cabo. 

VanŊk (2003: 16-17) define dos formas del uso de la historia oral: (1) entrevista que se suele 

relacionar con un acontecimiento hist·rico y (2) autobiograf²a o memorias que cuentan 

cronol·gica y estructuradamente los hechos ocurridos. Seg¼n Rojo (2013: 109), ñla entrevista 

consiste en un di§logo en el que el investigador formula oralmente una serie de preguntas que 

el entrevistado contesta tambi®n de forma oralò. Las entrevistas se administran de forma 

                                                 
105 ñ[é] everyday apparently innocent use of common language.ò (Leung 2006: 139) 
106 ñ[é] resulting in uncritical acceptance of the explicitly stated or implicitly hidden ideology of the discourse.ò 

(ib.) 
107 En el Instituto de Traductolog²a de la Universidad Carolina de Praga se han llevado a cabo, ¼ltimamente, 

varios trabajos basados en el m®todo de la historia oral que tambi®n nos han servido como puntos de referencia: 

Rub§ġ, Stanislav (ed.) 2012. Slovo za slovem. S pŚekladateli o pŚekl§d§n² [Palabra por palabra. Con traductores 

sobre la traducci·n]. Praha: Academia o Ġindel§Śov§, Marie. 2015. ñOr§ln² historie tlumoļen² v Ļeskoslovensku 

pŚed rokem 1989 [Historia oral de interpretaci·n en Checoslovaquia antes de 1989]ò. Trabajo de Fin de M§ster. 

Praha. Univerzita Karlova. 
108 ñ[é] dob²r§ novĨch poznatkŢ na z§kladŊ rŢznŊ fixovan®ho sdŊlen² osob, jejichģ individu§ln² proģitky, 

postoje a n§zory mohou obohatit naġe pozn§n² jak tŊchto osob, tak situac² a obecnŊ skuteļnost², k nimģ se 

vyjadŚuj².ò (VanŊk 2003: 5) 
109 ñ[é] hlavn² prioritou a dokonce ani moģnost² nebo c²lem.ò (ib.: 7, ®nfasis en original) 
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individual, nos facilitan datos m§s profundos y variados que debemos transcribir y analizar 

cualitativamente (ib.: 46, 108-114). Para Wagner (2010), las entrevistas junto con los 

cuestionarios110 representan dos instrumentos dentro de la encuesta. De mucha importancia es 

tambi®n la preparaci·n de la entrevista (VanŊk 2003: 21-25), que incluye la selecci·n de los 

entrevistados, ponerse en contacto con ellos y presentarles el proyecto. A continuaci·n sigue 

el primer encuentro durante el que se recomienda ofrecer m§s espacio al entrevistado: ñEs 

recomendable dejarlo [al entrevistado] hablar, entrar en detalles no relevantes para la 

investigaci·n, que interrumpirlo porque en la mayor²a de los casos vuelve al hilo principal de 

la historia contada ®l soloò111 (ib.: 28). A continuaci·n procedemos a la transcripci·n y, si es 

necesario, a otra entrevista, etc. La entrevista nos permite un an§lisis m§s detallado, sin 

embargo, la desventaja es que requiere conversar con cada sujeto de forma individual, 

transcribir los datos orales antes de analizarlos (Rojo 2013: 109), algo que exige mucho 

tiempo y esfuerzo. Otra de las formas de la entrevista es la correspondencia personal. Es 

cierto que los testimonios facilitados por escrito pierden los rasgos fundamentales de la 

historia oral, o sea, ñuna entrevista llevada a cabo de frente y a los ojos entre el entrevistador 

y el entrevistadoò (VanŊk 2003: 16)112. Nuestro objetivo es analizar e interpretar los datos 

adquiridos teniendo en cuenta el prop·sito de nuestra investigaci·n jerarquiz§ndolos seg¼n la 

importancia para nuestro trabajo. Dado el car§cter del presente trabajo y el hecho de la 

(in)disponibilidad de datos relevantes, creemos que las entrevistas o correspondencia personal 

con las personas involucradas en el proceso de traducci·n y edici·n nos pueden facilitar 

nuevos conocimientos (no incluidos en las fuentes escritas) enriqueciendo el material ya 

disponible. 

El corpus de traducci·n113 est§ formado por textos originales en una lengua y sus 

traducciones en otra(s) lengua(s), compara textos originales con sus traducciones y sirve as² 

para detectar problemas o normas de traducci·n y patrones en el comportamiento de los 

traductores (Rojo 2013: 114-124). Para identificarlos, podemos servirnos del an§lisis 

microtextual que, en nuestro caso, se basa en la tipolog²a de desviaciones de expresi·n a 

nivel microestil²stico de Anton Popoviļ (1975: 113-131, 1983: 195-217) y confronta as² 

extractos de las respectivas traducciones con la finalidad de evaluar el trasvase desde el punto 

                                                 
110 Los cuestionarios se dirigen a un n¼mero elevado de participantes con el objetivo de obtener datos objetivos 

que se analizan luego cuantitativamente (Rojo 2013: 46). 
111 ñJe l®pe nechat jej [nar§tora] radŊji zab²hat do nepodstatnĨch detailŢ, neģ ho pŚeruġit, protoģe se ļasto 

k hlavn² linii vypr§vŊn² vr§t² s§m.ò (VanŊk 2003: 28) 
112 ñ[é] formu rozhovoru, veden®ho z oļ² do oļ² mezi tazatelem a nar§torem.ò (ib.: 16) 
113 En el §mbito de la traducci·n se emplean tres tipos de corpus: el corpus paralelo, el corpus de traducci·n y el 

corpus comparable (Rojo 2013: 47, 115). 
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de vista de calidad y adecuaci·n. Considerando que este trabajo estudia las traducciones 

indirectas y las intervenciones del control censorio, el an§lisis microtextual nos puede revelar, 

en primer lugar, en qu® parte del proceso traductor se hicieron las desviaciones (en la fase 

original-traducci·n 1, o en la fase traducci·n 1-traducci·n 2) y, en segundo lugar, qu® partes 

del texto fueron eliminadas por parte del aparato censorio.  

 

 

3.1 Inspiraci·n metodol·gica en los Estudios de Traducci·n checos y 

eslovacos 

Las aportaciones procedentes del §mbito eslavo, el checo incluido, quedan relegadas o poco 

descubiertas en la traductolog²a internacional. Por eso nos permitimos ofrecer una breve 

introducci·n a los Estudios de Traducci·n checos y eslovacos para facilitar al p¼blico 

acad®mico hispano el acceso a los postulados m§s representativos y significativos de los 

te·ricos checos y eslovacos (que curiosamente ya no resulta imposible por razones pol²ticas 

entre el Este y el Oeste, sino m§s bien por la barrera ling¿²stica, a pesar de que nos 

encontramos en el mundo de la traducci·n) y contribuir as² a la renovaci·n metodol·gica del 

panorama traductol·gico a nivel internacional.  

 

3.1.1 JiŚ² LevĨ (1926114-1967) 

El giro emp²rico actual de la traductolog²a aprecia varios aspectos esbozados en los trabajos 

de LevĨ, padre de los Estudios de Traducci·n checos y ñpensador minorizadoò con un 

pensamiento m§s original de la traducci·n (Vega 2013: 13), el cual opt· por utilizar su lengua 

materna (y minoritaria) para formular sus postulados, ah² radica tambi®n el desconocimiento 

de sus trabajos. Afortunadamente, cincuenta a¶os despu®s de la publicaci·n de su obra, 

UmŊn² pŚekladu [El arte de la traducci·n] (1963)115, aparece la antolog²a espa¶ola JiŚ² LevĨ: 

una concepci·n (re)descubierta (2013)116, compuesta de los textos m§s representativos y 

significativos del fil·logo checo. Fueron los profesores Jana Kr§lov§ y Miguel Jos® Cuenca 

                                                 
114 Teniendo en cuenta la importancia de los conceptos levianos, la revista Mutatis Mutandis est§ preparando un 

n¼mero especial para el a¶o 2016 (se publicar§ noventa a¶os despu®s del nacimiento de J. LevĨ) en colaboraci·n 

con la Universidad Carolina de Praga, Universidad de Antioquia y Universidad Federal de Santa Catarina 

titulado The Art of translation: JiŚ² LevĨ (1926ï1967) y la otra historia de la Traductolog²a que se centrar§ en la 

recepci·n de las teor²as checas de la traducci·n en el mundo hispano y lusoparlante. 
115 La obra fundamental de JiŚ² LevĨ se public· simult§neamente con el libro Les probl¯mes th®oriques de la 

traduction de G. Mounin y dos a¶os antes del trabajo A Linguistic Theory of Translation de J. C. Catford.  
116 El libro fue rese¶ado por Elena Serrano Bertos (2014) en la revista Ling¿²stica Pragensia y por Petra 

Vavrouġov§ (2015) en la revista traductol·gica Meta.  
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Drouhard, miembros de la Universidad Carolina de Praga, los que prepararon una cuidadosa 

selecci·n de sus conceptos principales. El objetivo de la antolog²a (publicada cincuenta a¶os 

despu®s de la primera aparici·n de la obra UmŊn² pŚekladu en checo) es enriquecer los 

actuales debates sobre la diversificaci·n metodol·gica de los estudios de la traducci·n, dando 

a conocer m§s a fondo las reflexiones traductol·gicas de LevĨ (en el mundo acad®mico 

hispanohablante117) que van desde la traducci·n como proceso de decisiones, la traductividad 

entendida como la cualidad de ser una traducci·n, la translatividad, es decir, la posici·n de la 

traducci·n en la respectiva cultura, la explicitaci·n, la neutralizaci·n estil²stica, la 

intelectualizaci·n del texto traducido, el papel de la figura del traductor, el funcionalismo 

como caracter²stica de la traducci·n o las normas, etc. En el trabajo de LevĨ, arraigado 

metodol·gicamente en el C²rculo Ling¿²stico de Praga (a¶os 20 y 30 del siglo pasado), es 

decir, en el estructuralismo funcional, destacan adem§s los dos postulados siguientes, que 

pueden ser considerados como anticipaci·n de varios conceptos de la teor²a de los 

polisistemas: la atenci·n a la perspectiva hist·rica de la traducci·n y la consideraci·n del 

ejercicio de la traducci·n como elemento integrante del sistema literario de una lengua 

(Serrano 2014). Asimismo, LevĨ se fija en la figura del traductor, que no deja de evolucionar 

y constituye el elemento activo del proceso de la traducci·n. 

El primer libro escrito por LevĨ se titula Ļesk® theorie pŚekladu [Teor²as checas de la 

traducci·n] (1957) y pone ®nfasis en la especificidad de la evoluci·n de la traducci·n checa, 

vinculada estrechamente a las necesidades inmediatas de la vida nacional; se trata, pues, de 

exigencias de car§cter, ante todo, est®tico e ideol·gico. La cuesti·n est®tica gira en torno al 

novedoso ñsistema de opiniones est®ticasò de cada ®poca, inclin§ndose bien hacia la fidelidad, 

bien hacia la libertad.  

Su obra clave, UmŊn² pŚekladu [El arte de la traducci·n], ha gozado de cuatro 

ediciones en su lengua de origen (1963, 1983, 1998, 2012) hasta hoy; en 2011 se public· en 

ingl®s, la versi·n alemana118 sali· a la luz al poco de su aparici·n en checo, en 1969; la rusa, 

en 1974 y la traducci·n al serbo-croata, en 1982. La obra est§ dividida en dos partes: una se 

centra en la traducci·n en general y la otra, en la traducci·n del verso. Una de las novedades 

de aquella ®poca es el car§cter comunicativo del proceso de la traducci·n: el texto original del 

                                                 
117 La revista Scientia Traductionis public· un n¼mero monotem§tico dedicado a este traduct·logo checo 

titulado (Re)descobrindo JiŚ² LevĨ (2012). Adem§s, a escala internacional se citan varios postulados de LevĨ, 

entre otros, su concepci·n de la jerarqu²a funcional en la traducci·n (Zabalbeascoa 2010), la traducci·n de los 

objetos y fen·menos culturales t²picos de una comunidad (Cartagena 2013), el trasvase de las variantes 

ling¿²sticas (Albaladejo 2012). 
118 Es interesante que el p¼blico hispanohablante y brasile¶o pudo conocer este libro gracias a la versi·n 

alemana. 
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autor es le²do e interpretado, es decir descodificado por el traductor que lo reformula 

(codifica) en su idioma, luego, el texto traducido es le²do y concretizado por el lector, as² que 

estamos ante una doble cadena de comunicaci·n. Otro de los postulados de LevĨ que nos 

ofrece este libro son las tres fases de la labor del traductor, es decir, la comprensi·n, la 

interpretaci·n y la reformulaci·n del patr·n o texto de partida, exigiendo esta ¼ltima un 

elevado talento estil²stico. Adem§s, el autor reflexiona sobre las tendencias pol²ticas y 

est®ticas de una determinada ®poca que influyen en la figura del traductor formando en ®l su 

ñsujeto creadorò. Incluye tambi®n otros conceptos como el de la traducci·n como g®nero del 

arte, la doble norma de la traducci·n, la dualidad de la obra traducida, la relaci·n ambigua con 

la literatura de partida, la tradici·n traductiva, la traducci·n ñcl§sicaò o las especificidades 

nacional e hist·rica. En cuanto a los procedimientos de trabajo del traductor, LevĨ analiza la 

traducci·n, la sustituci·n o la transcripci·n. Hablando de la po®tica de la traducci·n, el te·rico 

checo diferencia entre el estilo literario y translativo, entre otros; establece relaci·n entre los 

t®rminos ñconjuntoò y ñparteò o ñideaò y ñexpresi·nò. Seg¼n LevĨ (1998: 145-153), la tarea 

principal del traductor es interpretar el texto, de tal manera que lo explica y lo intelectualiza, 

diferenciando, adem§s, entre tres tipos de ñintelectualizaci·nò: (1) hacer el texto m§s l·gico; 

(2) explicar significados impl²citos; (3) expresar formalmente las relaciones sint§cticas. En las 

¼ltimas p§ginas de la primera parte se estudia la traducci·n de los t²tulos.  

En 1971 es publicada p·stumamente la antolog²a de textos levinianos Bude liter§rn² 

vŊda exaktn² vŊdou [àSer§ la teor²a literaria una ciencia exacta?] que contiene, entre otros, el 

estudio Geneze a recepce liter§rn²ho d²la [G®nesis de la obra literaria y su recepci·n] donde 

analiza la g®nesis de la traducci·n como modelo de la creaci·n de la obra literaria, y adem§s, 

es la versi·n reducida de su trabajo Translation as a Decision Process [Traducci·n como 

proceso de decisiones] (1967). Sus explicaciones parten del siguiente modelo: la traducci·n es 

un continuo proceso de decisiones, sin olvidar el objetivo del trasvase, el de comunicar. Estas 

decisiones pueden ser, seg¼n dice el autor, de ²ndole ñobligatoriaò o ñvoluntariaò y 

ñmotivadaò o ñno motivadaò, sin embargo, siempre subordinadas a la norma est®tica que 

condiciona la elecci·n del traductor. Otro trabajo incluido es el estudio Ļapkovy pŚeklady ve 

vĨvoji ļesk®ho pŚekladatelstv² a ļesk®ho verġe [Las traducciones de Karel Ļapek en la 

evoluci·n del arte de traducir y del verso checos], que subraya dos mensajes en los que LevĨ 

pone importancia, es decir, la influencia del trasvase en el desarrollo de la obra del traductor y 

la prioridad de la relaci·n constituida entre el autor y el traductor. Y para concluir, hacemos 

referencia al texto Bude teorie pŚekladu uģiteļn§ pŚekladatelŢm? [àServir§ la teor²a de la 

traducci·n a los traductores?], que se centra de nuevo en la figura del traductor y resume las 
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principales l²neas de pensamiento de LevĨ. El fil·logo checo propone un an§lisis racional y 

objetivo basado en los principios procedentes de otras disciplinas, a saber sem§ntica, 

psicoling¿²stica, antropolog²a estructural y otras, para investigar el proceso del trasvase. Por 

todo ello, la teor²a de la traducci·n s² que servir§ a los traductores, sin duda, especialmente, si 

pueden enriquecerse de los postulados pronunciados por JiŚ² LevĨ.  

Veamos ahora en qu® argumentos (relevantes para la presente tesis doctoral) coinciden 

los te·ricos checos e hispanos. En su investigaci·n (historia de las traducciones checas), LevĨ 

no deja aparte el tema de las traducciones indirectas. Opina que la traducci·n de segunda 

mano puede ser resultado de una traducci·n compilada y explica que es muy probable que el 

traductor consulte versiones traducidas por otros, incluso el original (LevĨ 1983: 202):  

La traducci·n de segunda mano nunca ha sido tan f§cil. Ha de contar con que el traductor 

trabajaba con frecuencia con varios textos, o bien consultaba otras traducciones como instrumento para 

encontrar una soluci·n para las partes complicadas, desde el punto de vista del significado o 

t®cnicamente, o bien controlaba posteriormente la traducci·n hecha partiendo de otra traducci·n con el 

original.119 

 

Adem§s, LevĨ (ib.: 200) a¶ade que al describir y analizar el proceso traductor en el caso de 

traducciones indirectas, se tiende a describir el texto mediador: 

Si las conclusiones sobre la versi·n checa hacia el original deben ser correctas, hay que 

averiguar, primero, qu® texto le sirvi· al traductor como patr·n. La tarea de la historia de las 

traducciones checas se complica bastante, ya que muchos de los traductores traduc²an de segunda mano, 

con frecuencia partiendo de la versi·n alemana [é]. El investigador que observa el quehacer traductor 

del int®rprete checo corre siempre el peligro de describir aquella traducci·n extranjera mediante la que 

se hizo la versi·n checa.120  

 

Tampoco podemos olvidar el delicado tema de la censura o control ideol·gico, rasgos 

relacionados estrechamente con los reg²menes autoritarios de la Espa¶a franquista y de la 

antigua Checoslovaquia comunista, de ah² que estos temas se vean reflejados en la 

traductolog²a de los respectivos pa²ses. Seg¼n LevĨ, ñla teor²a de la traducci·n es parte 

integrante del sistema de opiniones est®ticas de una ®poca o de un artista y, por ello, tambi®n 

la actitud fundamental del traductor est§ vinculada a la ideolog²a de cada ®pocaò (LevĨ in 

Kr§lov§ y Cuenca 2013: 43). Adem§s, tiene en cuenta las tendencias pol²ticas y est®ticas de 

                                                 
119 ñPŚekl§d§n² z druh® ruky nebylo ovġem vģdy tak jednoduch®. Mus²me poļ²tat s t²m, ģe pŚekladatel ļasto 

pracoval s nŊkolika texty, ģe buŅ ciz²ho pŚekladu pouģ²val jako pomŢcky pro Śeġen² vĨznamovŊ ļi technicky 

obt²ģnĨch detailŢ pŚevodu, anebo ģe si naopak pŚevod poŚ²zenĨ podle ciz² verze dodateļnŊ zkontroloval podle 

origin§lu.ò (LevĨ 1983: 202) 
120 ñMaj²-li bĨt z§vŊry o pomŊru ļesk® verze k pŚedloze spolehliv®, je tŚeba v prv® ŚadŊ naprosto bezpeļnŊ zjistit, 

jakĨ text byl vlastnŊ pŚekladateli pŚedlohou. Pr§ce na dŊjin§ch ļesk®ho pŚekladu je komplikovan§ t²m, ģe i mnoz² 

pŚedn² autoŚi pŚekl§dali z druh® ruky, nejļastŊji pŚes text nŊmeckĨ, [é]. Badatel, kterĨ sleduje pŚekladatelsk® 

pojet² ļesk®ho tlumoļn²ka, je vģdy v nebezpeļ², ģe pop²ġe ciz² pŚeklad, podle kter®ho byla ļesk§ verze poŚ²zena.ò 

(ib.: 200) 
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una determinada ®poca que influyen en la figura del traductor (ib.: 48)121. Dado el periodo de 

publicaci·n de su obra (a¶os sesenta) el te·rico no pudo hablar expl²citamente sobre el hecho 

censorio, as² que observa que ñen la estilizaci·n, aparte del traductor y editor de la revista o 

editorial, interven²an tambi®n otros corregidoresò122 (LevĨ 1998: 200). 

Otro tema tratado minuciosamente por LevĨ, el de las variantes intraling¿²sticas123 del 

idioma y su trasvase a otra lengua, despierta inter®s en el §mbito hispanohablante. El 

traduct·logo checo afirma que ñresulta imposible una plena re-expresi·n de dichos contrastes 

en la lengua meta, por lo que hace falta recurrir a un indicioò (LevĨ in Kr§lov§ y Cuenca, 

2013: 99). Por el contrario, Juan Antonio Albaladejo (2012: 43, 51-60, 235, 248-249) que 

investiga la problem§tica del lenguaje marcado vien®s y su traslado al espa¶ol, no concuerda 

con el te·rico checo, explicando que la herramienta clave a la que recurre su teor²a de los 

universales articulatorios y del contraste es el ²ndice fonem§tico que permite trasladar las 

marcas del original al texto final. Se trata de fen·menos que surgen debido a la reducci·n 

fonem§tica y/o sil§bica causada por la articulaci·n relajada, por ejemplo af®resis, s²ncope o 

ap·cope. Adem§s, esta reducci·n es com¼n para todos los hablantes del idioma, as² es que 

ofrece a los traductores la posibilidad de marcar los contrastes deseados entre las variedades 

ling¿²sticas124. 

Como hemos visto, las reflexiones sobre las traducciones de segunda mano, la 

investigaci·n de la censura y el trasvase de las variantes ling¿²sticas al otro idioma y por ende 

tambi®n la presente tesis doctoral son algunos de los puntos tangentes en los que coinciden y 

se enriquecen mutuamente la traductolog²a checa e hispana.  

                                                 
121 Por otra parte, Merino (2001), autora numerosamente citada en los trabajos de autores checo (Ġpirk 2011, 

2014; Cuenca 2012; Vavrouġov§ 2013) comenta las traducciones y la censura de las obras de teatro y de guiones 

vertidos del ingl®s al espa¶ol en los a¶os sesenta, durante la dictadura del general Franco, partiendo de los 

resultados del proyecto TRACE (TRAducciones CEnsuradas) que agrupa a varios investigadores de la 

Universidad de Le·n (ULE) y de la Universidad del Pa²s Vasco (UPV/EHU) demostrando la importancia y 

actualidad atribuida al tema de la censura. La metodolog²a usada puede ser fuente de inspiraci·n para el paisaje 

checo al analizar la dimensi·n sociocultural y pol²tica de la actividad traductora, lo cual se ve reflejado, entre 

otros, en los temas de las tesis doctorales llevadas a cabo en el Instituto de Traductolog²a de la Universidad 

Carolina de Praga: Miguel Cuenca ley· su tesis titulada ñInfluencia del polisistema cultural espa¶ol en la 

traducci·n de la literatura checa durante la segunda mitad del s. XXò en 2013 y el presente estudio sobre la 

recepci·n de la literatura checa en Espa¶a considerando el papel intermediador del alem§n, los dos trabajos 

abordan, entre otros, el tema de la censura. 
122 ñ[é] a pr§vŊ do stylizace mnohdy zasahovala kromŊ pŚekladatele i redakce ļasopisu ļi nakladatelstv², nebo 

jin² upravovatel®.ò (LevĨ 1983: 200) 
123 Otro especialista que sigue esta l²nea de investigaci·n es Manuel Ramiro Valderrama que introduce el 

t®rmino ñtraducci·n interlectalò en lenguas transnacionales (espa¶ol en su caso) refiri®ndose as² al tema de la 

traducci·n entre variantes. El objetivo de su grupo de investigaci·n Varytrad (Variedades y traducci·n) es sentar 

las bases te·ricas para esta problem§tica.  
124 El traductor Anton²n Brousek, autor de la nueva traducci·n de Ġvejk al alem§n (2014) sostiene una opini·n 

parecida diciendo que hay que aplicar la versi·n com¼n del lenguaje hablado: ñEin normales Umgangsdeutsch 

musste herò. http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-

hat-den-schwejk-neu-uebersetzt [cit. 2014-12-04].  

http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
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3.1.2 Anton Popoviļ (1933-1984) 

Anton Popoviļ125, importante te·rico eslovaco y fundador de la Escuela de Nitra, es la figura 

clave no solamente de la traductolog²a eslovaca, sino tambi®n de la occidental y oriental. 

Comenz· a formular su teor²a de la traducci·n en la primera mitad de los a¶os sesenta 

inspir§ndose metodol·gicamente, entre otros, en los postulados de JiŚ² LevĨ. 

 Su primera obra se titula Preklad a vĨraz [Traducci·n y expresi·n] (1968), seguida de 

Poetika umeleck®ho prekladu: proces a text [Po®tica de la traducci·n literaria: proceso y 

texto] (1971). Su libro m§s famoso y al mismo tiempo la obra fundamental eslovaca sobre 

traducci·n es la Te·ria umeleck®ho prekladu: aspekty textu a liter§rnej metakomunik§cie126 

[Teor²a de la traducci·n literaria: aspectos del texto y de la metacomunicaci·n literaria] 

(1975) que en realidad refina los t®rminos y conceptos esbozados ya en su monograf²a de 

1971. De mucha importancia es la elaboraci·n y desarrollo de la intertextualidad, es decir, el 

concepto de la traducci·n en metacomunicaci·n; asimismo se centra en la ñpraxeolog²aò y en 

la did§ctica de la traducci·n. Lo que tienen en com¼n todas sus obras es la reflexi·n sobre la 

teor²a de la traducci·n, sobre la traducci·n como proceso comunicativo, sobre la estructura 

del texto, el estilo de la traducci·n o semi·tica, etc. Gracias a los diccionarios Dictionary for 

the Analysis of Literary Translation [Diccionario para el an§lisis de la traducci·n literaria] 

(1976) y Origin§l - preklad: interpretaļn§ terminol·gia [Original y traducci·n: terminolog²a 

interpretativa] (1983), la Escuela de Nitra se dio a conocer en la comunidad acad®mica 

(internacional) como uno de los centros de los Estudios de Traducci·n.  

 Popoviļ desarroll· su propio concepto de prekladovost127, o sea, ñtraductibilidadò. 

Propone el siguiente modelo comunicativo en el proceso de traducci·n (partiendo del modelo 

de LevĨ): expediente ï texto 1 ï traductor ï texto 2 ï receptor. En realidad se trata de dos 

cadenas, una de comunicaci·n y la otra de metacomunicaci·n: autor del original ï texto 

original ï receptor del original; traductor ï texto traducido ï receptor de la traducci·n. 

Entonces, resulta ser una confrontaci·n de dos expedientes, dos textos y dos receptores, algo 

que Popoviļ (1971: 30, 1975: 278) denomina ñcreolizaci·nò de dos culturas (siguiendo las 

l²neas de la semi·tica sovi®tica). 

Popoviļ ofrece un modelo para el estudio de las diferencias estil²sticas y semi·ticas 

                                                 
125 Sobre la contribuci·n de Anton Popoviļ a los Estudios de Traducci·n se han publicado varios trabajos, p. ej. 

Gromov§ Edita (2014), ñAnton Popoviļ ï osobnosŠ slovenskej translatol·gieò [Anton Popoviļ: protagonista de 

la traductolog²a eslovaca], Jaroslav Ġpirk (2009), ñAnton Popoviļ's contribution to translation studiesò, Zuzana 

Jettmarov§ (2008), ñCzech and Slovak Translation Theories: the Lesser-Known Traditionò.  
126 La obra fue traducida al h¼ngaro y al ruso en 1980 y al italiano en 2006. La traducci·n italiana parte tanto del 

original (de la versi·n eslovaca) como de la traducci·n rusa, as² que estamos aqu² ante una traducci·n compilada.  
127 T®rmino acu¶ado por LevĨ (1963) y retomado por Popoviļ (1975), esta problem§tica es tratada con m§s 

detalle en Miguel Cuenca (2011), ñPŚekladovost y posun: àcausa o consecuencia?ò. 
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Estilo de la obra

Nivel macro-ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎƻ

όŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǘŜƳłǘƛŎŀύ

!ŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ҧ 
Zeitbezug [referencia 

temporal]

[ƻŎŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ҧ 
Ortsbezug

[referencia espacial]

!ŘŀǇǘŀŎƛƽƴ Ҧ 
Sachbezug

[referencia factual]

Nivel micro-ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎƻ

όŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ƭƛƴƎǸƝǎǘƛŎŀ)

LƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

9ǎǘŀƴŘŀǊƛȊŀŎƛƽƴ 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

LƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

Correspondencia 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

{ǳōǎǘƛǘǳŎƛƽƴ 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

LƴǾŜǊǎƛƽƴ

ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

wŜŘǳŎŎƛƽƴ

ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

bƛǾŜƭƛȊŀŎƛƽƴ 
ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

tŞǊŘƛŘŀ

ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀ

entre el original y el texto traducido denominadas como vĨrazov® posuny v preklade o 

ñdesviaciones128 de expresi·n en la traducci·nò (Popoviļ 1968: 41-42, 1971: 82, 1975: 130, 

1976: 24, 1983: 204). A continuaci·n presentamos la tipolog²a definitiva de las desviaciones 

de expresi·n en la traducci·n a nivel macro-estil²stico129 y micro-estil²stico (Popoviļ 1983: 

204):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nÜ. 3: Desviaciones de expresi·n (Popoviļ 1983: 204) 

 

Veamos ahora c·mo Popoviļ (1983: 205-215) define las desviaciones de expresi·n a nivel 

micro-estil²stico que acabamos de mencionar: 

¶ Intensificaci·n estil²stica consiste en la exageraci·n de las caracter²sticas estil²sticas 

del original en la traducci·n. 

o Estandarizaci·n estil²stica representa la intensificaci·n de las caracter²sticas 

¼nicas del original y los m®todos estandarizados (convencionales) del trabajo 

del traductor. 

                                                 
128 De acuerdo con Cuenca (2011) traducimos el t®rmino eslovaco ñposunò como ñdesviaci·nò: ñA la vista de las 

explicaciones de Popoviļ, ser²a adecuado traducir posun como desviaci·n, en cuanto que es la manifestaci·n de 

la diferencia sist®mica y de recursos expresivos de dos idiomas que se produce en el proceso de la traducci·n.ò 

(Cuenca 2011: 82-83, cursiva en original) 
129 Las desviaciones a nivel macro-textual parten del marco te·rico-metodol·gico de K. Reiss (1971).  
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o Individualizaci·n estil²stica se refiere a la intensificaci·n de las caracter²sticas 

¼nicas del original.  

¶ Correspondencia estil²stica del original con la traducci·n a nivel sem§ntico y 

estil²stico.  

o Substituci·n estil²stica comprende la compensaci·n funcional de los rasgos 

estil²sticos no traducibles (p. ej. modismos o unidades idiom§ticas) por 

elementos que evocan el valor estil²stico semejante. 

o Inversi·n estil²stica se¶ala que los elementos del original se trasladan a otro 

lugar en el texto traducido.  

¶ Reducci·n estil²stica evoca que se simplifican y neutralizan las caracter²sticas 

estil²sticas del original. 

o Nivelaci·n estil²stica quiere decir que en la traducci·n se eliminan 

caracter²sticas ¼nicas y espec²ficas de la estructura estil²stica del original. 

o P®rdida estil²stica significa que en la traducci·n se pierden o incluso 

desaparecen ciertos elementos estil²sticos o cualidades del original. 

 

M§s tarde, Popoviļ (1983: 197-198) tambi®n introduce los t®rminos ñdesviaciones 

constitutivasò (desviaciones inevitables a nivel de langue que se consideran objetivas y 

funcionales, ya que radican en las normas ling¿²sticas y estil²sticas de la lengua de partida y 

meta) y ñdesviaciones individualesò (desviaciones subjetivas por parte del traductor a nivel de 

parole apoyadas en su idiolecto, desviaciones realizadas conscientemente bas§ndose en su 

sujeto creador y en los m®todos traductores de la ®poca).130 

Resulta, entonces, que este modelo puede servir como un instrumento ¼til para el 

an§lisis microtextual del original y de la traducci·n, ya que trasciende todos los niveles 

ling¿²sticos y, adem§s, no deja aparte la estructura tem§tica.  

Asimismo, Popoviļ (1971: 35, 1975: 217-238, 1983: 125-134) acu¶a el concepto del 

ñcontexto metacomunicativo de la traducci·nò (v®ase el cap. 2.2, pp. 58-64, y el cap. 3.1.2, 

pp. 82-86) refiri®ndose a aquellas situaciones en las que el texto es visto como impulso para 

crear otro texto, o sea, metatexto (cada texto traducido es l·gicamente metatexto). El texto de 

partida se denomina ñprototextoò y los metatextos, dependiendo de la relaci·n que tengan con 

su prototexto, se clasifican como ñafirmativosò (que representan continuaci·n intertextual no 

pol®mica) o ñcontrovertidosò (que reaccionan negativamente o pol®micamente al prototexto). 

                                                 
130 Toury (1995) habla de ñdesviaciones obligatorias y no obligatoriasò (obligatory and non-obligatory) y Baker 

(2008) utiliza la pareja dial®ctica ñdesviaciones obligatorias y optativasò (obligatory and optional shifts).  
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Aplicando la terminolog²a de Popoviļ (1971, 1975, 1983) a nuestra investigaci·n, el 

expediente de censura puede ser considerado metatexto controvertido y la traducci·n de 

segunda mano, metatexto afirmativo; adem§s, la traducci·n indirecta, puede ser considerada 

metatexto secundario cuyo prototexto no es el original, sino un metatexto (traducci·n). 

Con la aparici·n del giro sociol·gico y cultural y con la creaci·n de la llamada 

Escuela de Manipulaci·n (Andr® Lefevere, Susan Bassnett), los Estudios de Traducci·n131 

comienzan a interesarse por el traductor como miembro de la comunidad sociocultural, por el 

proceso de traducci·n y por la recepci·n de la traducci·n que se centra en el lector (receptor). 

Sin embargo, en los trabajos de Popoviļ (1975, 1983) podemos observar huellas de este giro 

formuladas ya en los a¶os setenta; en este sentido nos permitimos citar a continuaci·n las 

definiciones de ñpraxeolog²a de la traducci·nò y ñsociolog²a de la traducci·nò:  

La praxeolog²a de la traducci·n es una disciplina cuyo objetivo es planificar la labor traductora 

bas§ndose en los m®todos objetivos (aspecto estad²stico, sociolog²a, teor²a de la informaci·n) y analizar 

la pr§ctica traductora desde el punto de vista contrastivo partiendo del sistema de la teor²a de la 

traducci·n y las necesidades culturales y sociales. Tambi®n abarca la teor²a de la realizaci·n social de la 

traducci·n. 132 (Popoviļ 1975: 282-283) 

La sociolog²a de la traducci·n estudia la g®nesis y el funcionamiento de la traducci·n en el 

contexto social. Se interesa por el aspecto social de la comunicaci·n. Considera la traducci·n como 

hecho de la conciencia social y cultural dentro del marco de la actividad de las instituciones y del 

individuo (pol²tica editorial, relaciones culturales, etc.). 133 (Popoviļ 1983: 268-269)  

 

Seg¼n el autor (Popoviļ 1975: 239-245), la praxeolog²a abarca las siguientes l²neas de 

investigaci·n: (1) Influencia de la pol²tica cultural (ideolog²a) en el programa traductor (qu® 

deber²a traducirse) y las actividades traductoras, (2) An§lisis del programa traductor desde el 

punto de vista del mercado del libro, (3) Funciones espec²ficas de la cr²tica de la traducci·n 

literaria, (4) Papel del editor en la producci·n del texto traducido, (5) Historia de las 

instituciones traductoras (organizaciones y revistas), (6) Did§ctica de la traducci·n (formaci·n 

de futuros traductores, instrumentos, p.ej. diccionarios, manuales, principios contra la 

subestandarizaci·n de la traducci·n). M§s tarde, Popoviļ (1983: 265) retoca esta divisi·n y la 

praxeolog²a se divide solamente en: (1) Sociolog²a de la traducci·n, (2) Revisi·n de la 

                                                 
131 Popoviļ (1983: 265) propone el siguiente esquema de los Estudios de Traducci·n, en sus palabras ñciencia 

sobre la traducci·nò: (1) Teor²a de la traducci·n general (interpretaci·n, traducci·n, traducci·n asistida), (2) 

Teor²a de la traducci·n espec²fica (divisi·n seg¼n los tipos de textos: especializados, period²sticos, literarios), (3) 

Praxeolog²a y (4) Did§ctica.  
132 ñPraxeol·gia prekladu - Discipl²na, ktorej predmetom je programovanie prekladatelskej praxe objekt²vnymi 

met·dami (ġtatistickĨ aspekt, sociol·gia, te·ria inform§cie) a analĨza prekladatelskej praxe z hladiska 

konfront§cie syst®mu vedy o preklade a spoloļensko-kult¼rnych potrieb. Je z§roveŔ i te·riou spoloļenskej 

realiz§cie prekladu.ò Popoviļ (1975: 282-283) 
133 ñSociol·gia prekladu ï vĨskum gen®zy a fungovania prekladu v spoloļenskom kontexte. Sociol·giu zauj²ma 

preklad z aspektu spoloļenskej komunik§cie. Sleduje preklad ako fakt spoloļensk®ho a kult¼rneho povedomia v 

r§mci p¹sobnosti inġtit¼ci² a aktivity indiv²dua (vydavateŎsk§ politika, kult¼rnŊ vztahy a podobne).ò (Popoviļ 

1983: 268-269) 
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traducci·n, (3) Metodolog²a de la cr²tica de la traducci·n; la did§ctica llega a ser una 

disciplina independiente. 

 La clara orientaci·n hacia el lector se puede observar en el ñmanual de recepci·nò 

(v®ase el cap. 2.2, pp. 58-64) cuya funci·n es presentar al lector la calidad est®tica de la obra 

y las ideas que contiene, le ofrece consejos de c·mo percibir el libro y lo invita a que se lo lea 

(Popoviļ 1983: 156).   

Varios de los conceptos pronunciados por Popoviļ, considerado a nivel internacional 

uno de los padres fundadores de los descriptive translation studies y la manipulation school 

(cf. Hermans 1999, Prunļ 2001), sirven como inspiraci·n metodol·gica para la investigaci·n 

llevada a cabo en el presente trabajo: (1) su modelo de desviaciones de estilo es una 

herramienta excelente para el an§lisis microtextual del original y de la traducci·n; (2) el 

fen·meno censorio puede ser analizado como producto (aplicando la tipolog²a de metatextos), 

o como proceso (aplicando la praxeolog²a o pr§cticas editoriales).  

 

 

Para terminar el apartado dedicado a la traductolog²a checa y eslovaca, nos serviremos de las 

palabras de Prunļ (2001: 226), que reconoce la contribuci·n de LevĨ y Popoviļ a los Estudios 

Descriptivos de Traducci·n: 

LevĨ y Popoviļ no pueden ser considerados solamente pioneros, m§s bien son fundadores de 

los Estudios Descriptivos de la Traducci·n comparados. Los dos consideran la ñteor²a de la traducci·nò 

como disciplina independiente [é]. LevĨ y Popoviļ estudian detenidamente el concepto de las normas 

translatol·gicas llevadas al punto de mira de la traductolog²a por Toury. En cuanto a la praxeolog²a de 

Popoviļ, a pesar de usar una terminolog²a inhabitual, es estudiada desde varios puntos de vista, en 

relaci·n con determinados factores que van ganando relevancia con el llamado giro cultural dentro de la 

traductolog²a orientada a la literatura empleando el t®rmino rewritings.134  

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 ñLevĨ und Popoviļ kºnnen nicht nur als Vorlªufer, sondern ¿berhaupt als Begr¿nder der komparatistischen 

deskriptiven Translationswissenschaft gelten. Beide schreiben wie selbstverstªndlich von der 

ç¦bersetzungstheorieè als eigener Disziplin [é]. LevĨ und Popoviļ sprechen ausf¿hrlich auch das Konzept 

translatorischer Normen an, das von Toury in das Zentrum der Translationswissenschaft ger¿ckt wird. Von 

Popoviļs Praxeologie werden schlieÇlich, wenn auch in einer heute etwas ungewºhnlich klingenden 

Terminologie, jene Faktoren angesprochen, die nach der sogenannten kulturellen Wende von der 

literaturwissenschaftlich orientierten Translationswissenschaft mit dem Begriff des Rewritings fokussiert werden 

sollten.ò (Prunļ 2001: 226) 
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3.2 Inspiraci·n metodol·gica en el proyecto TRACE  

El objetivo del proyecto TRACE (TRAducciones CEnsuradas)135 que agrupa a investigadores 

de la Universidad del Pa²s Vasco (UPV/EHU) y de la Universidad de Le·n (ULE) es estudiar 

la historia de las traducciones en la Espa¶a del siglo XX. La idea del proyecto naci· alrededor 

de 1997 y desde aquel entonces ha experimentado varias mejoras (tanto cuantitativas como 

cualitativas). Su finalidad consiste en dise¶ar un mapa de las traducciones por combinaci·n 

ling¿²stica, ante todo, ingl®s-espa¶ol, aunque ¼ltimamente se han a¶adido tambi®n franc®s y 

alem§n como lenguas origen y euskera como lengua meta; se analizan diferentes g®neros 

textuales (textos narrativos, po®ticos, teatrales y audiovisuales). Los miembros del equipo 

intentan dar respuesta a la siguiente pregunta: si el trasvase se vio afectado de alg¼n modo por 

la ideolog²a vigente en el polisistema de llegada (la Espa¶a franquista) y c·mo se reflej· el 

componente ideol·gico en las pr§cticas traductoras. El proyecto se dedica a ñcartografiar las 

pr§cticas traductoras de la Espa¶a del siglo XX y averiguar el grado de incidencia de la 

(auto)censura en la recepci·n de los productos culturales del franquismoò (Band²n 2007: 3). 

 En la investigaci·n sobre la historia de la literatura traducida en Espa¶a a lo largo del 

siglo XX destacan los archivos de censura (Archivo General de la Administraci·n, AGA) por 

su inestimable utilidad y gran riqueza de datos que ofrecen. Profundizan en el conocimiento 

sobre el componente traducido, ya que nos dicen lo que se tradujo y c·mo (que 

modificaciones hubo de hacerse), y sobre todo nos desvelan lo que no se tradujo y por qu® 

razones. Los expedientes de censura son una fuente de informaci·n textual y contextual y nos 

ofrecen una mirada en la vida cultural con una duraci·n de casi cincuenta a¶os. Este material 

paratextual in®dito nos brinda la posibilidad de rastrear la actividad censoria en los textos 

traducidos.  

El m®todo TRACE se basa en la metodolog²a de los Estudios Descriptivos de 

Traducci·n (Toury 1995, 1997) y su principal fuente es el AGA. La investigaci·n tiene una 

base emp²rica que radica en la catalogaci·n electr·nica de m§s de 13.000 traducciones; este 

corpus-cat§logo posibilita trabajar con corpus textuales amplios (corpus 1) que est§n 

formados por textos seleccionados seg¼n criterios objetivos.136 Una vez formulada la 

hip·tesis, se siguen los siguientes pasos (Guti®rrez Lanza 2005, Merino 2005):  

                                                 
135 Para m§s informaci·n consultar la web oficial de ambas universidades: http://trace.unileon.es/web.html [cit. 

2015-28-07] y http://www.ehu.eus/trace/inicio.php [cit. 2015-28-07] 
136 http://www.ehu.eus/trace/descripcion.php [cit. 2015-27-12] 

http://trace.unileon.es/web.html
http://www.ehu.eus/trace/inicio.php
http://www.ehu.eus/trace/descripcion.php
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1. An§lisis preliminar de los datos contextuales: Se parte de una perspectiva 

macrosc·pica teniendo en cuenta factores contextuales a la hora de estudiar la 

producci·n del texto, su trasvase y recepci·n en la cultura meta.  

2. Catalogaci·n de los originales y sus respectivas traducciones (Corpus 0/Cat§logo, 

o sea, los textos en potencia): Se compila el cat§logo de los textos originales y sus 

respectivas traducciones tomando en consideraci·n el tipo textual, la combinaci·n 

ling¿²stica (lengua original y meta) y periodo temporal, en esta fase se recurre a la 

consulta de cajas y expedientes en los archivos.  

3. Selecci·n de conjuntos textuales representativos (Corpus 1, o sea, los textos 

completos): Se buscan conjuntos textuales representativos y se crean corpus paralelos 

biling¿es o multiling¿es, corpus comparables uniling¿es o corpus de 

pseudotraducciones. 

4. An§lisis descriptivo-comparativo de los textos seleccionados (Corpus 2): Utilizando 

el modelo de an§lisis descriptivo-comparativo se examinan fragmentos problem§ticos, 

se construyen unidades bitextuales y se localiza y estudia la incidencia de la 

(auto)censura. Band²n (2007: 203) propone el siguiente esquema-resumen del 

procedimiento de an§lisis a aplicar:  

 

Estudio descriptivo-comparativo del Corpus textual 

 

1. Estudio preliminar 

1.1. Caracterizaci·n del TO 

1.2. Estudio preliminar de los TMs 

1.2.1. Actuaci·n censoria 

1.2.2. Recepci·n cr²tica 

2. Estudio textual 

2.1. Nivel macrotextual 

2.2. Nivel microtextual 

2.2.1. An§lisis comparativo Fragmento/1 TM1, TM2, TM3é-TO 

2.2.2. An§lisis comparativo Fragmento/2 TM1, TM2, TM3é-TO 

2.2.3. é 

3. Estrategias de traducci·n 

 

5. Formulaci·n de normas de traducci·n: Conociendo estrategias aplicadas en el 

proceso de traducci·n y se establecen normas de traducci·n. 

 

Antes de comenzar el an§lisis, estamos ante la pregunta de cu§ntos textos deber²a incluir 

nuestro corpus y qu® fragmentos deber²amos elegir (Toury 2004: 84). Merino (1994: 41-48, 

2009) define el t®rmino ñr®plicaò como el instrumento metodol·gico clave para analizar 

cientos de bi-textos teatrales a nivel macrotextual y microtextual. Seg¼n la autora (Merino 
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2009: 138-139), cada texto original y cada texto traducido pueden ser divididos en unidades 

peque¶as para cada par de textos y se crean as² ñmapasò de r®plicas; posteriormente, al 

emparejar los segmentos (textos enteros o solo fragmentos) es m§s f§cil identificar segmentos 

textuales para el an§lisis comparativo.  

 El desarrollo actual de las nuevas tecnolog²as ha motivado al equipo de investigaci·n 

TRACE a comenzar a utilizar de manera m§s intensiva la digitalizaci·n y alineaci·n de los 

corpus, as² como las tecnolog²as de an§lisis textual informatizado de manera m§s intensiva. A 

continuaci·n presentamos unas nuevas herramientas electr·nicas que permiten procesar y 

analizar los datos emp²ricos:  

¶ TRACE-ULE DB 1.0 (Base de datos)137 

¶ TRACE Corpus Tagger/Aligner 1.0 (Programa de ordenador que es capaz 

de etiquetar y alinear pares de textos de narrativa, teatro, cine, televisi·n y poes²a en 

cualquier lengua y de analizar y exportar los resultados.)138 

¶ PETRA 1.0É (Aplicaci·n dise¶ada para evaluar la calidad gramatical de las 

traducciones del ingl®s al espa¶ol de textos en lengua inglesa y su posterior 

correcci·n.)139 

 

 

Para concluir nos permitimos afirmar que el proyecto TRACE y su m®todo de an§lisis han 

demostrado ser una herramienta muy ¼til y productiva en la investigaci·n sobre las 

traducciones censuradas, sirviendo adem§s de inspiraci·n metodol·gica para otros pa²ses, sin 

excluir los centros de investigaci·n checos. Trabajos pioneros que introducen la metodolog²a 

del proyecto TRACE en la Rep¼blica Checa son el libro Sedm tvaŚ² translatologie [Siete caras 

de la traductolog²a] (2013) o la presente tesis doctoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 http://trace.unileon.es/?page_id=530 [cit. 2015-27-12] 
138 http://trace.unileon.es/?page_id=534 [cit. 2015-27-12] 
139 http://actres.unileon.es/inicio.php?elementoID=16 [cit. 2015-27-12] 

http://trace.unileon.es/?page_id=530
http://trace.unileon.es/?page_id=534
http://actres.unileon.es/inicio.php?elementoID=16
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4. BĐSQUEDA Y RECOPILACIčN DE MATERIAL DE INVESTIGACIčN 

Con el fin de establecer el corpus con los par§metros relevantes para la finalidad de la 

presente tesis (narrativa checa traducida al castellano partiendo del patr·n alem§n y publicada 

en Espa¶a entre 1900-2015), hemos consultado varios recursos de informaci·n, de los cuales 

presentamos a continuaci·n los m§s importantes: 

1. Index Translationum: Bibliograf²a Internacional de la Traducci·n140 

2. Archivo General de la Administraci·n (AGA)141 

3. Biblioteca Nacional de Espa¶a (BNE)142 

4. WorldCat143 

5. N§rodn² knihovna Ļesk® republiky [Biblioteca Nacional de la Rep¼blica Checa]144 

6. Port§l ļesk® literatury ï Bibliografie zahraniļn²ch vyd§n² dŊl ļeskĨch autorŢ 

[Portal de la literatura checa: Bibliograf²a de traducciones de obras checas]145  

Aunque hemos consultado varias bases de datos disponibles, somos conscientes de que 

nuestra lista pueda ser incompleta. Ello se debe a que la informaci·n sobre el texto de partida 

muchas veces falta o no est§ indicada en los cat§logos o bibliograf²as. Ringman (2008: 175, n. 

13) resume esta situaci·n as²:   

Las bibliograf²as no son siempre de fiar en lo que se refiere a las traducciones indirectas; en la 

mayor²a de los casos solamente repiten lo que afirma el paratexto del libro o las bibliograf²as anteriores. 

Si el paratexto no dice nada sobre el texto de partida, se recibe que la traducci·n es directa. En otras 

palabras, si el paratexto calla, por lo general, tambi®n callan a su vez las bibliograf²as.146  

 

Uno de los mayores obst§culos a la hora de identificar una traducci·n de segunda mano es el 

hecho de que esta informaci·n muchas veces tampoco aparece en el propio libro; en otros 

casos, esta falta de informaci·n se debe a la persona que elabora la base de datos, porque no 

copia el dato bibliogr§fico adecuado que est§ introducido en el tiraje. No obstante, como 

afirman Toury (1995) o Ringmar (2007), existen otros modos de comprobar claramente que 

se trata de una traducci·n indirecta: 

                                                 
140 B¼squeda bibliogr§fica en l²nea disponible en: http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=2  
141 Los fondos del AGA se consultan en la sala de investigadores mediante el programa ANDREA, fondo 3(50), 

cultura: censura de libros.  
142 El Cat§logo General se puede consultar en: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  
143 El cat§logo en l²nea se puede consultar en: https://www.worldcat.org  
144 El cat§logo en l²nea se puede consultar en: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-

b&local_base=nkck  
145 El Cat§logo se puede consultar en l²nea en: http://www.czechlit.cz/bibliografie/ , la siguiente p§gina web 

ofrece obras checas traducidas al castellano: http://www.czechlit.cz/cz/languages/spanelstina/  
146 ñDie Bibliographien sind nicht immer zuverlªssig, was indirekte ¦bersetzungen angeht; hªufig wiederholen 

sie unkritisch, was im Paratext der B¿cher ï oder in ªlteren Bibliographien ï behauptet wird und, wenn im 

Paratext nichts von der Vorlage gesagt wird, wird angenommen, die ¦bersetzung sei direkt. Das heiÇt, schweigt 

der Paratext, dann schweigen in der Regel auch die Bibliographien.ò (Ringmar 2008: 175, n. 13) 

http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=2
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
https://www.worldcat.org/
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkck
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkck
http://www.czechlit.cz/bibliografie/
http://www.czechlit.cz/cz/languages/spanelstina/
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Aunque se identifique un texto como traducci·n ïo incluso se presente como talï es 

problem§tico establecer si es mediada, y a¼n m§s problem§tico identificar la lengua y el texto mediador. 

[é] En muchos casos, el ¼nico modo practicable para salir de este impasse es contextualizar las figuras 

individuales que intervienen en el acto de traducci·n ïtraductores, escritores, editores, y dem§sï: d·nde 

viv²an, qu® tipo de educaci·n tuvieron, qu® lenguas quedan excluidas para dichas personas en esas 

circunstancias, qu® probabilidad hab²a de que hubieran tenido acceso a ciertos textos y no a otros en su 

entorno m§s inmediato, as² sucesivamente. Bas§ndonos en datos de este tipo, se marcar²an 

provisionalmente como çtraducciones mediadasè aquellos textos que con probabilidad no se pod²an 
haber traducido del original ¼ltimo. (Toury 2004: 188, ®nfasis en original) 

 

Para poder definir un corpus completo e ²ntegro de los datos recopilados, tenemos que 

delimitarlo temporal y espacialmente. La primera idea de estudiar solamente el siglo XX ha 

sido ampliada a lo largo de la investigaci·n hasta el a¶o 2015, debido a la cantidad de datos 

disponibles y para poder ofrecer una visi·n m§s completa del fen·meno estudiado. Desde el 

punto de vista relativo al contenido, nos ce¶iremos a las traducciones de libros de la literatura 

checa. Con el t®rmino ñliteratura checaò nos referimos, de acuerdo con Ġpirk (2011: 108), a la 

literatura checa escrita en checo, por lo que nos vemos obligados eliminar de nuestro corpus 

las obras de Franz Kafka147 (46 traducciones del alem§n al espa¶ol) escritas en alem§n148 o las 

de Milan Kundera redactadas primariamente en franc®s, aunque gozan de gran representaci·n 

en el mercado literario espa¶ol. De acuerdo con la recomendaci·n de la UNESCO (1964), por 

el t®rmino ñlibroò entendemos ñuna publicaci·n impresa no peri·dica que consta como 

m²nimo de 49 p§ginas, sin contar las de cubierta, editada en el pa²s y puesta a disposici·n del 

p¼blico.ò149 

Partiendo de nuestra propia exploraci·n y de otros trabajos realizados hasta la fecha 

(Hermida 2007, Cuenca 2013, Cuenca & Vavrouġov§ 2016), hacemos constar que desde el 

a¶o 1900 hasta 2015 fueron traducidas al espa¶ol europea, es decir en el territorio de Espa¶a 

(las traducciones de Hispanoam®rica no se tienen en cuanta para la elaboraci·n del corpus), en 

total 265 obras de la literatura checa (sin contar las reediciones, dos traducciones de la misma 

obra son contabilizadas como dos libros): 138 directamente del checo, 30 de la versi·n 

alemana, 26 de la inglesa, 22 de la italiana y 14 de la francesa, en 35 casos se desconoce el 

texto de partida (v®ase la lista completa de las traducciones de la literatura checa en los 

anexos, pp. cl-clxviii). Registramos 125 casos de narrativa (prosa), 25 de poes²a y 10 de teatro 

y 105 de literatura no narrativa (no ficci·n). Si contamos las reediciones, el n¼mero total llega 

                                                 
147 Franz Kafka, escritor de origen jud²o nacido en Praga, pertenece a la llamada ñliteratura praguense escrita en 

alem§nò. Es cierto que en Espa¶a es considerado como uno de los padres de la literatura de Praga, idea difundida 

por Monika Zgustov§ (2002) y en algunos art²culos es presentado como escritor checo. Por el contrario, la 

traductora Helena Vold§nov§ que reside en Argentina opina que Kafka no es representante de la literatura checa 

no solamente debido a su idioma, sino tambi®n debido a sus valores de aquel entonces (Nov§kov§ 2015: 28). 
148 Tampoco hemos incluido en el corpus a otros escritores nacidos en Praga que escrib²an en alem§n, p. ej. 

Rainer Maria Rilke (61), Max Brod (3), Franz Werfel (15), Egon Erwin Kisch (2) . 
149 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114581s.pdf#page=153 [cit. 2016-01-17] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114581s.pdf#page=153
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a 467. La siguiente tabla ofrece la composici·n ling¿²stica y de g®nero de las obras checas 

traducidas al espa¶ol.  

 

LITERATURA CHECA TRA DUCIDA AL ESPA¤OL ENTRE 1900-2015 

(seg¼n el texto de partida y g®nero) 

G®nero  
Original / Texto de partida 

Checo Alem§n Ingl®s Franc®s Italiano Otros En total Reediciones 

Prosa 81 20 11 7 0 6 125 184/309 

Poes²a 21 0 3 0 0 1 25 7/32 

Drama 5 0 3 1 0 1 10 1/11 

No ficci·n 31 10 9 6 22 27 105 10/115 

En total 138 30 26 14 22 35 265 202/467 

Tabla no. 2: Literatura checa traducida al espa¶ol entre 1900-2015 (seg¼n el texto de partida y g®nero) 

 

El gr§fico ilustra la proporci·n de los textos de partida (el idioma de partida). Observamos 

que el checo predomina en todas las categor²as (65% de prosa, 84% de poes²a, 50% de drama 

y 30% de no ficci·n). En cuanto a las traducciones de segunda mano de prosa, prevalece 

como lenguaje mediador el alem§n (16%), seguido de ingl®s (9%) y franc®s (6%).  

 

 

Figura nÜ. 4: Literatura checa traducida al espa¶ol entre 1900-2015 (seg¼n el lenguaje mediador) 
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Es interesante observar que en el caso de las traducciones de segunda mano, se trata ante todo 

de autores checos exiliados y el idioma mediador que prevalece es la lengua del pa²s en el que 

residieron o residen: de la versi·n alemana provienen sobre todo novelas de Ota Filip, Pavel 

Kohout o Jan Proch§zka, de la francesa las de Milan Kundera (7 obras) y de la inglesa las de 

Josef ĠkvoreckĨ (6 obras). En cuanto al italiano, el autor m§s traducido es el cardenal Tom§ġ 

Ġpidl²k (21 libros) y el lenguaje mediador est§ relacionado con su labor para la Iglesia 

Cat·lica. 

En cuanto a los autores checos m§s traducidos podemos citar a Tom§ġ Ġpidl²k (21 

obras, ninguna traducci·n directa, solo libros de no narrativa), Karel Ļapek (16 libros: 10 

novelas, 4 obras de teatro, dos libros de no ficci·n, sin embargo, una novela tiene tres 

versiones y un drama dos, as² que en total son 19 traducciones: 13 directas y seis de segunda 

mano); Milan Kundera (15 libros: 13 novelas, un libro de no narrativa y una obra de teatro; si 

contamos las dos versiones de La broma, son 16 traducciones: 7 directas y 9 de segunda 

mano) y Bohumil Hrabal (13 libros, 12 novelas y un drama; 3 novelas gozan de dos versiones 

distintas, as² que en total se trata de 16 traducciones, todas directas, menos una en la que no se 

conoce el texto de partida). 

Los libros checos m§s traducidos son dos novelas de Milan Kundera, ambas 

publicadas en 21 reediciones: La insoportable levedad de ser y La broma seguidas de Las 

aventuras del buen soldado Ġvejk de Jaroslav Haġek, 17 reediciones. En lo que se refiere al 

ranking de traductores, Clara Jan®s tradujo 23 obras checas, 15 casos de poes²a, 6 casos de 

narrativa y 2 de no narrativa; Fernando de Valenzuela 18 obras, 13 libros de prosa y 5 de no 

ficci·n; Monika Zgustov§, 13 obras, ocho de narrativa, un drama, dos casos de poes²a y dos 

casos de no narrativa. 

En la siguiente tabla podemos ver el n¼mero de obras checas traducidas al espa¶ol y 

publicadas en Espa¶a en cada d®cada.  

 

LITERATURA CHECA TRA DUCIDA AL ESPA¤OL ENTRE 1900-2015 (seg¼n las d®cadas) 

A¶os 1900-1909 0 A¶os 1940-1949 1 A¶os 1980-1989 57 

A¶os 1910-1919 0 A¶os 1950-1959 0 A¶os 1990-1999 59 

A¶os 1920-1929 9 A¶os 1960-1969 12 A¶os 2000-2009 57 

A¶os 1930-1939 2 A¶os 1970-1979 31 A¶os 2010-2015 37 

Tabla nÜ. 3: Literatura checa traducida al espa¶ol entre 1900-2015 (seg¼n las d®cadas) 
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La categor²a ñOtrosò (de la tabla 2) significa que no se sabe con seguridad cu§l fue el texto de 

partida, la mayor²a de los casos pertenece a la narrativa no ficci·n (26%). En esta categor²a 

tambi®n encontramos cinco casos especiales: 

¶ Traducci·n compilada, o sea, el traductor utiliza el original checo y la versi·n 

alemana: 

o Jan Patoļka: Libertad y sacrificio, 2007, traducido por Iv§n Ortega 

Rodr²guez  

¶ Autotraducci·n compilada significa que la traductora parte tanto del original 

checo como de su propia traducci·n catalana: 

o Jaroslav Haġek: Las aventuras del buen soldado Ġvejk, 2008, traducido 

por Monika Zgustov§ 

¶ Traducci·n compilada de equipo quiere decir que hay dos traductores que 

trabajan juntos en la traducci·n de una obra, uno del original checo y otro de 

otro texto traducido: 

o Jan MukaŚovskĨ: Arte y Semiolog²a, 1971, traducido del checo por I. P. 

Hloznik y del franc®s por Sim·n March§n Fiz 

o Ivan Kl²ma: El esp²ritu de Praga, 2010, traducido del checo por 

Fernando de Castro y del ingl®s por Dolors Udina 

o Jan Neruda: Los cuentos de Mal§ Strana, 2016, traducido del checo por 

Antonio Rivas y del alem§n por Miguel Ćngel Vega 

En el caso del alem§n150 (el que m§s nos interesa), observamos que en total fueron traducidas 

30 obras, de las cuales registramos 20 casos de prosa y 10 de literatura no ficci·n, ninguna 

obra po®tica o dram§tica ha sido traducida a trav®s de la versi·n alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Teniendo en cuenta el papel mediador del alem§n, ofrecemos como informaci·n interesante que en el caso de 

la literatura no narrativa checa publicada en espa¶ol en Argentina no registramos ning¼n caso de traducciones 

directas del original checo; como textos de partida se utilizan otras versiones, en la mayor²a de los casos la 

alemana (Nov§kov§ 2015: 79). 
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4.1 Corpus analizado 

Despu®s de haber finalizado la b¼squeda y haber analizado los datos, hacemos constar que 

nuestro corpus se compone de 18 libros (en total hemos registrado 20 casos151, pero el cuento 

de Karel Ļapek y el de Vladim²r Ġkutina no pueden ser incluidos en nuestro corpus porque 

tienen menos de 49 p§ginas y as² no se consideran libro seg¼n la UNESCO; sin embargo, los 

mencionaremos) que cumplen nuestros requisitos, es decir obras de prosa checas traducidas al 

castellano a partir de la versi·n alemana, nos centramos solamente en la prosa, las obras de 

poes²a, drama y no ficci·n las dejamos aparte. 

El siguiente apartado tiene como objetivo presentar la lista de las traducciones de 

segunda mano (basadas en la versi·n alemana) de la narrativa checa vertidas al castellano y 

publicadas en Espa¶a a lo largo del siglo XX y principios del siglo XX (entre 1900 y 2015). 

Asimismo, completaremos los datos bibliogr§ficos con una breve presentaci·n de los 

traductores siempre que sea posible (sin olvidar una peque¶a nota sobre los autores 

checos152). Los libros est§n ordenados seg¼n el a¶o de publicaci·n.  

 

 

 

                                                 
151 El siguiente libro no forma parte de nuestro corpus, ya que, aunque a primera vista parece ser una traducci·n 

de segunda mano, en realidad no lo es; el libro se public· primero en alem§n y fue escrito en alem§n por el autor 

checo y en 1991 fue traducido al checo. Adem§s, tiene solamente 24 p§ginas, por lo cual tampoco puede 

pertenecer a nuestro corpus. A continuaci·n ofrecemos una breve informaci·n: 

ĻAPEK, Jindra. 1984. Un ni¶o ha nacido. Madrid. Ediciones S.M. Traducido del alem§n por Marinella 

Terzi. 

Original alem§n: Ein Kind ist geboren, 1984 (Z¿rich: Bohem Press) 

Traducci·n checa: Narodilo se dŊŠ§tko, 1991 (Praha: Bohem Press), traducido del alem§n por Olga Krejļov§ 

Reediciones: 1986, 1991, 1992  

En cuanto a las reediciones, a partir de los a¶os noventa, el libro incluye no solamente Un ni¶o ha nacido... Una 

Antigua leyenda de Navidad contada e ilustrada por Jindra Ļapek, sino tambi®n La canci·n del pastorcillo de 

Max Bollinger ilustrada por ĠtŊp§n ZavŚel y El mejor regalo de Cornelius Wilkeshuis y Rita van Bilsen. La 

edici·n de 1991, publicada en la colecci·n dirigida por Isabel Cano, pone como t²tulo original Das schºnste 

Geschenk y dice que se trata de la traducci·n del alem§n por Marta Ruiz Corbella.  

JindŚich Ļapek (1953), ilustrador y gr§fico, naci· en Ļesk® BudŊjovice (Bohemia del Sur). En 1969 se exili· a 

Suiza donde estudi· en la escuela art²stica Kunstgewerbeschule de Z¼rich y entre 1971 y 1975 en la academia 

Staatliche Akademie der Bildenden K¿nste en Karlsruhe y Freiburg. Empez· a centrarse en la ilustraci·n de 

libros, sobre todo en los libros para ni¶os. Colabora con las editoriales Bohem Press Z¼rich, Ravensburger 

Buchverlag, K. Thienemann, dtv M¿nchen, Verlagshaus Stuttgart (Bertelsmann) y a partir de 1989 tambi®n con 

las casas editoriales checas Albatros y Brio. 
152 La informaci·n sobre todos los autores checos fue obtenida del Slovn²k ļesk® literatury po roce 1945 

[Diccionario de la literatura checa a partir del a¶o 1945], disponible en l²nea: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
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1. LADA, Josef153. 1968. El gato Mikesch. Historias del gato que sab²a hablar. 

Barcelona: Editorial Juventud. Traducci·n del alem§n por Mariano Orta 

Manzano. 

Original checo: Mikeġ, 1958 (Praha: SNDK)  

Traducci·n alemana: Kater Mikesch: Geschichten vom Kater, der sprechen konnte, 

1962 (Aurau, H. R. Sauerlªnder), traducido del checo por Otfried PreuÇler 

 

Se trata de una traducci·n de segunda mano expl²cita, como declara el peritexto. El libro se ha 

publicado en tapa dura con ilustraciones del autor, sin embargo, en la portada aparece un 

dibujo del gato que no es de Lada. La contraportada del libro ofrece una breve informaci·n 

sobre Lada, destaca su creaci·n de libros infantiles humor²sticos y tambi®n explica que se 

hizo famoso por las ilustraciones que puso al libro Las aventuras del buen soldado Schwejk. 

Adem§s, el hecho de que se trata de una traducci·n de segunda mano es obvio por la 

transcripci·n de los nombres propios: Mikeġ, Bobeġ, Paġ²k, Hrusice, Pep²k ĠevcŢ en checo, en 

alem§n Mikesch, Bobesch, Paschik, Holleschitz, Pepik Schuster y en espa¶ol Mikesch, 

Bobesch, Paschik, Holleschitz, Pepik Chuster. 

Mariano Orta Manzano, traduc²a en los a¶os sesenta y setenta del alem§n, franc®s, 

ingl®s o ruso, p. ej. libros de Jules Verne, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, Mark Twain, 

Daniel Defoe o Marie Louise Fischer. En general se trata de literatura infantil o juvenil, 

algunas de las obras fueron traducidas junto con Rafael Orta Manzano.  

 

2. FILIP, Ota 154. 1970. El caf® de la calle del cementerio. Esplugas de Llobregat 

(Barcelona): Plaza & Jan®s. Traducci·n de Mart²n Ezcurdia. 

Original checo: Cesta ke hŚbitovu, 1968 (Ostrava, Profil) 

Traducci·n alemana: Das Caf® an der Strasse zum Friedhof, 1968 (Frankfurt am 

Main: S. Fischer Verlag GmbH), traducido del checo por Josefine Spitzer 

 

La informaci·n puesta en el libro nos dice claramente que se trata de una traducci·n de 

segunda mano, aparece la informaci·n completa tanto sobre el t²tulo de la edici·n alemana 

                                                 
153 Josef Lada (1887-1957), pintor, ilustrador, escen·grafo y escritor checo. Autor de libros para ni¶os e 

ilustraciones de Las aventuras del buen soldado Ġvejk de Jaroslav Haġek.  
154 Ota Filip (1930), escritor y periodista, es uno de los representantes de la literatura checa en el exilio. En los 

a¶os sesenta trabaj·, entre otros, como minero y obrero, m§s tarde para la Editorial Profil de Ostrava. En 1970 

fue condenado 18 meses por la subvenci·n de la rep¼blica, en 1974 se exili· en Alemania (M¼nich), donde 

trabaj· para la editorial Fischer Verlag. A partir del a¶o 1995 vive en el campo (Grafenaschau y Murnau) y 

escribe. Es miembro de la Academia de Ciencias y Arte de Bavaria. Por su obra fue galardonado con los 

siguientes premios literarios: Premio Adalbert von Chamisso (1986), Premio Andreas Gruphius (1991) y 

Lºwenpfote, premio literario de la Ciudad de M¼nich (1991). Su creaci·n literaria es caracterizada por la 

relaci·n  entre el hombre (individuo) y la historia, o sea, se trata de la relaci·n entre la historia ñpeque¶aò y 

ñgrandeò. 
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que sirvi· como texto de partida para la traducci·n al castellano como sobre el original checo. 

El libro se public· solamente una vez en Espa¶a, en junio de 1970, en la colecci·n Novelistas 

del D²a, se puede conseguir encuadernado en tapa dura de editorial con lomo estampado o con 

sobrecubierta ilustrada. Este libro es la primera obra del autor que cuenta la historia de un 

cafetero de Ostrava desarrollada antes del estallido de la segunda guerra mundial y durante su 

transcurso. 

Mart²n Ezcurdia Cipitr²a traduc²a del alem§n, ingl®s, franc®s e italiano al espa¶ol, p. 

ej. Tennessee Williams, Norbert Voss. 

Todas las novelas de Ota Filip fueron vertidas del checo al alem§n por Josefine 

Spitzer: Das Caf® an der Strasse zum Friedhof (1968, 1970, 1972, 1982), Ein Narr f¿r jede 

Stadt (1969), Die Himmelsfahrt des Lojzek aus Schlesisch Ostrau (1973, 1978) y Zweikªmpfe 

(1975). 

 

3. KUNDERA, Milan. 1970. La broma. Esplugas de Llobregat (Barcelona): Plaza & 

Jan®s. Traducido del alem§n por Luis Guzm§n. 

Original checo: Ģert, 1967 (Praha: ĻeskoslovenskĨ spisovatel)  

Traducci·n alemana: Der Scherz 1968 (Wien-M¿nchen-Z¿rich, Verlag Fritz Molden), 

traducido del checo por Erich Bertleff 

 

Partiendo de la informaci·n puesta vemos que estamos ante una traducci·n de segunda mano. 

Se public· con encuadernaci·n en tapa dura de tela editorial y lomo estampado. Esta obra ha 

sido elegida como tema del estudio de caso de esta tesis doctoral (v®ase el cap. 6, pp. 161-

200), puesto que es una de las novelas m§s importantes del autor, es su primera novela, y 

adem§s, podemos comparar la traducci·n de segunda mano con la directa de Fernando de 

Valenzuela, publicada por primera vez en 1984, es decir tenemos a nuestra disposici·n 

ñdobletes de traducci·nò (Cu®llar L§zaro 2000: 21). 

 

4. FILIP, Ota. 1972. Un loco para cada ciudad. Esplugas de Llobregat (Barcelona): 

Plaza & Jan®s. Traducci·n del alem§n de Jos® Manuel Pomares.  

Original checo: Bl§zen ve mŊstŊ, 1970 composici·n tipogr§fica fue despedazada 

(Z¿rich: Konfrontation, 1975; Ostrava: Profil, 1991)  

Traducci·n alemana: Ein Narr f¿r jede Stadt, 1969 (Frankfurt am Main: S. Fischer 

Verlag GmbH), traducido del checo por Josefine Spitzer 

Reediciones: 1976 (Esplugas de Llobregat: Plaza & Jan®s) 
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La informaci·n puesta en la primera edici·n del libro nos dice claramente que se trata de una 

traducci·n de segunda mano, leemos que ñel libro se ha publicado originalmente en alem§nò. 

El libro apareci· en encuadernaci·n en tapa dura de tela de editorial con lomo estampado o 

con sobrecubierta ilustrada. En esta segunda novela suya, Ota Filip introduce notablemente en 

su m®todo art²stico el elemento autobiogr§fico y, adem§s, el narrador se distancia 

ir·nicamente de los personajes. 

El libro se reedita en 1976, en la colecci·n Libros Reno de la editorial Plaza & Jan®s. 

Pone ñPrimera edici·n: noviembre 1976ò, sin embargo, encontramos all² el copyright de 

Ediciones G.P. (que pertenece a la editorial Plaza & Jan®s) del a¶o 1972. Se publica en tapa 

blanda. En cuanto a la traducci·n, solamente aparece ñTraducci·n de Jos® Manuel Pomaresò, 

sin mencionar expl²citamente la versi·n alemana; no obstante, el dato sobre el copyright de la 

editorial alemana aparece all².  

Jos® Manuel Pomares (1943) es traductor del ingl®s, tradujo novelas de Danielle Steel 

o Barbara Wood.  

 

5. KOHOUT, Pavel155. 1974. Cabeza abajo. Barcelona: Pomaire. Traducci·n de 

Gregorio Vlastelica. 

Original checo: B²l§ kniha o kauze Adam Jur§ļek, profesor tŊlocviku a kreslen² na 

Pedagogick® ġkole v K., kontra Sir Isaac Newton, profesor fyziky na univerzitŊ 

v Cambridge; podle dobovĨch materi§lŢ rekonstruoval a nejzaj²mavŊjġ²mi dokumenty 

doplnil P. K., 1978 (Toronto: Sixty-Eight Publishers)  

Traducci·n alemana: Das WeiÇbuch in Sachen Adam Jur§ļek: Professor f¿r 

Leibeserziehung und Zeichnen an der Pªdagogischen Lehranstalt in K. kontra Sir 

Isaac Newton, Professor f¿r Physik an der Universitªt Cambridge, 1970 (Luzern-

Frankfurt am Main: Verlag C.J. Bucher), traducido del checo por Alexandra y Gerhard 

Baumrucker 

 

De los datos introducidos se constata que se trata de una traducci·n de segunda mano. El 

t²tulo se puede traducir literalmente como El libro blanco sobre el caso de Adam Jur§ļek: 

profesor de educaci·n f²sica y pintura en la escuela de Pedagog²a en K. contra Sir Isaac 

Newton, profesor de F²sica en la Universidad de Cambridge, en espa¶ol se public· como 

                                                 
155 Pavel Kohout (1928) naci· en Praga, es uno de los intelectuales checos m§s prestigiosos, escritor y 

dramaturgo. Durante el r®gimen comunista fue expulsado del partido (aunque despu®s de la segunda guerra 

mundial perteneci· a la generaci·n de checos que lucharon por una sociedad socialista) y su extensa obra 

literaria fue prohibida en la Checoslovaquia de aquel entonces por el motivo de ser uno de los l²deres de la 

Primavera de Praga (1968); m§s tarde, junto a V§clav Havel fue uno de los promotores y signatarios de la Carta 

del 77 en la que se ped²an mayores libertades para el pa²s. Con su obra prohibida en su pa²s natal, Kohout se 

estableci· en Austria donde sigui· trabajando tanto en narrativa como en teatro. En 1975 el gobierno austriaco le 

concedi· el Gran Premio Estatal de Literatura Europea. Actualmente vive a caballo entre Praga y Viena. 
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Cabeza abajo. La novela cuenta la historia de un profesor de educaci·n f²sica que vence la ley 

de la gravedad en la Checoslovaquia socialista y crea una revoluci·n dentro de la revoluci·n.  

Las solapas resumen la historia del libro, destacan que la novela Cabeza abajo, 

naturalmente, ha sido prohibida en Checoslovaquia. La solapa trasera presenta brevemente al 

escritor checo, recordando que en los a¶os setenta vivi· en Praga bajo residencia vigilada con 

toda su obra literaria incluida en el ²ndice de los libros prohibidos. La novela comienza con la 

introducci·n de Pierre Daix (de la edici·n francesa) fechada 18 de junio de 1972. 

Gregorio Vlastelica es, ante todo, traductor del ingl®s, alem§n y franc®s, tradujo al 

castellano novelas de Stephen King, su traducci·n de Carrie (1974) es la primera traducci·n 

de S. King al castellano, Pierre Rey, Kurt Vonnegut o de Richard Bach. 

El libro sali· en Espa¶a solamente una vez; en 1974, sin embargo, la traducci·n de 

Gregorio Vlastelica se public· tambi®n en 1977 en Argentina, en la editorial Javier Vergara. 

Nov§kov§ (2015: 53) hace constar que al comparar la versi·n espa¶ola con la argentina 

observamos que se trata de la misma traducci·n, ya que ambas traducciones est§n vinculadas 

por el personaje del editor chileno Javier Vergara (1930-2003), el cual se mud· a Barcelona 

en 1972 y fund· all² la Editorial Pomaire; en 1975 volvi· a Argentina, donde vivi· hasta su 

muerte y fund· la Editorial Javier Vergara. En la portada de la traducci·n argentina aparece el 

t²tulo Weissbuch, no se menciona el t²tulo checo ni el original de la obra.  

 

6. PROCHĆZKA, Jan156. 1977. La carpa. Madrid: Alfaguara. Traducci·n de 

Antonio Sk§rmeta. 

Original checo: Kapr, 1964 (episodio de la pel²cula Pov²dky o dŊtech [Cuentos sobre 

hijos]), David a v§noļn² kapr, 2000 (Praha: Amulet) 

Traducci·n alemana: Der Karpfen, 1974 (Recklinhausen: Georg Bitter Verlag K. G.), 

traducido del checo por Erika Honolka. 

Reediciones: 1981, 1983, 1986 

 

La informaci·n peritextual no dice expl²citamente que la traducci·n se realiz· de la versi·n 

alemana, sin embargo, es de suponer que as² fue ya que el copyright del original es de la 

traducci·n alemana. El libro se ha publicado en el marco de la colecci·n Juvenil Alfaguara 

                                                 
156 Jan Proch§zka (1929-1971) fue escritor y guionista, autor de novelas y cuentos infantiles y juveniles. 

Miembro del PCCh, pero por sus ideas reformistas y por ser uno de los promotores de la Primavera de Praga fue 

expulsado del partido y considerado disidente fue sometido a una serie de presiones pol²ticas en los ¼ltimos d²as 

de su vida. Cabe destacar que por su libro AŠ ģije republika (Viva la rep¼blica, en espa¶ol 1979) fue galardonado 

con el Premio Alem§n de Literatura Juvenil.  
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dirigida por Michi Strausfeld157, editora alemana, de lo cual suponemos que eleg²a libros en 

alem§n para sus proyectos. La traducci·n de la primera edici·n y las siguientes reediciones 

son id®nticas, solamente el dise¶o de la portada ha sido modificado un poco, aunque el dibujo 

es el mismo. La portada de la primera edici·n en alem§n y en espa¶ol es completamente 

id®ntica. En la contraportada leemos una corta biograf²a del autor y el argumento del cuento.  

 Antonio Sk§rmeta158 es guionista y escritor chileno considerado una de las figuras 

claves de la literatura latinoamericana. Se hizo famoso por sus textos llevados al cine, p. ej. 

Ardiente paciencia del que se hicieron dos pel²culas: una del mismo t²tulo (1983) y otra El 

cartero de Neruda (1994). Vivi· en Estados Unidos y Alemania. En 2014 le fue otorgado el 

Premio Nacional de Literatura.  

 

7. KOHOUT, Pavel. 1979. La verduga. Madrid: Ultramar. Traducci·n de Yolanda 

Salv§ Yenes. 

Original checo: KatynŊ, 1978 (manuscrito), 1980 (Kºln am Rhein: Index)  

Traducci·n alemana: Die Henkerin, 1978 (Luzern: Reich Verlag AG), traducido del 

checo por Alexandra y Gerhard Baumrucker. 

 

La informaci·n peritextual indica que se trata de una traducci·n de segunda mano, aparece 

tanto informaci·n sobre el t²tulo de la edici·n alemana, como de la checa (KatinŊ). La novela 

se considera una novela ñnegraò ejemplar sobre la escuela de verdugos, la cual descubre y 

demuestra los mecanismos del poder y es caracterizada como ñla s§tira m§s feroz contra todo 

tipo de totalitarismosò como se puede leer en la portada; adem§s, forma parte de la colecci·n 

Best Seller. Las dos solapas cuentan la trayectoria personal y literaria del autor, la 

contraportada explica el tema del libro y describe tambi®n su car§cter experimental (rechaza 

la ortograf²a, corta las frases, los di§logos interrumpidos, los saltos en el tiempo, la jerga de 

los verdugos, etc.). Es de apreciar que en la contraportada aparece la siguiente menci·n sobre 

la traductora: ñLos poemas y los numerosos juegos de palabras convierten la traducci·n de 

esta novela en una aut®ntica recreaci·n, en la que Yolanda Salv§ Yenes, ha conseguido crear 

la atm·sfera adecuada en castellano, en una aventura literaria de primer ordenò. 

                                                 
157 Michi Strausfeld (1945, Recklinhausen) es traductora, editora, redactora y especialista en literatura. Directora 

de la colecci·n de libros infantiles y juveniles de la editorial Alfaguara, Madrid, entre 1977-1999; con m§s de 

550 t²tulos publicados. Responsable en la editorial Suhrkamp/Insel, Frankfurt/Main desde 1974ï2008 para las 

literaturas latinoamericanas, espa¶ola y portuguesa. ñScoutò para S. Fischer Verlag. Frankfurt/Main desde julio 

de 2008 para crear una nueva colecci·n de literatura en lengua castellana. M§s informaci·n: http://www.michi-

strausfeld.de/biografia/ [cit. 2016-01-20] 
158 Para m§s informaci·n consultar: http://www.escritores.org/biografias/4285-skarmeta-antonio [cit. 2016-01-

20] 

http://www.michi-strausfeld.de/biografia/
http://www.michi-strausfeld.de/biografia/
http://www.escritores.org/biografias/4285-skarmeta-antonio
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Yolanda Salv§ Yenes159 (nacida en 1957 en Barcelona) se licenci· en Filolog²a 

Anglogerm§nica, es traductora del alem§n e ingl®s (p. ej. Rolf Hochhuth: Eine Liebe in 

Deutschland, en espa¶ol Un amor en Alemania, 1980, 1987; Harriet Frank: Single, en espa¶ol 

Mujeres solas, 1982, 1988), colaboradora literaria y experta en recursos de informaci·n. En 

2007 public· Concavovexo, una novela corta de car§cter ut·pico que describe un viaje 

imaginario por la tierra de los vientos. 

 

8. PROCHĆZKA, Jan. 1979. Viva la rep¼blica: Julina, yo y el final de la guerra. 

Madrid: Alfaguara. Traducci·n de Lola Romero. 

Original checo: AŠ ģije republika. J§ a Julina a konec velk® v§lky, 1965 (Praha: 

SNDK)  

Traducci·n alemana: Es lebe die Republik, 1968 (Recklinhausen: Georg Bitter Verlag, 

K. G.), traducido del checo por Petr Vil²mek. 

Reediciones: 1981, 1983, 1986, 1988 (Madrid: Ediciones Alfaguara); 1987 (Altea, 

Taurus, Alfaguara) 

 

El libro no dice expl²citamente que la traducci·n parte de la versi·n alemana, solamente 

aparece el copyright de la traducci·n alemana. La primera edici·n y las reediciones en Salvat 

Alfaguara se publican dentro de la colecci·n Biblioteca Juvenil dirigida por Michi Strausfeld, 

en la contraportada se resume la vida del autor y el argumento del libro, destacando que este 

fue galardonado con el Premio Alem§n al mejor libro juvenil en 1969. En su reedici·n (1987) 

en la Colecci·n Juvenil, a cargo de la misma directora, aparece el mismo texto de la 

traducci·n, en la portada figura el mismo dibujo, a diferencia de las ediciones anteriores 

aparece tambi®n el subt²tulo Julina, yo y el final de la guerra, la contraportada ofrece la 

misma informaci·n sobre el autor y el libro, solamente con peque¶as modificaciones en el 

dise¶o.   

Lola Romero es traductora del alem§n, ante todo de narrativa infantil y juvenil (p. ej. 

Carola Sixt, Ursula Wºlfel, Marielis Brommud), por lo que es de suponer que las 

traducciones de la narrativa juvenil checa tambi®n las hizo partiendo de la versi·n alemana.  

 

9. HAĠEK, Jaroslav. 1980. Las aventuras del valeroso soldado Schwejk IïII . 

Barcelona: Destino. Traducido del alem§n por: Alfonsina Jan®s. 

Original checo: Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka, 1921-1923 (Praha: Adolf Synek)  

                                                 
159 Informaci·n recogida de: http://www.redescritoresespa.com/Y/yolandasalva.htm [cit. 2015-07-27] 

http://www.redescritoresespa.com/Y/yolandasalva.htm
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Traducci·n alemana: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, 1926 (Prag: Adolf 

Synek), traducido del checo por Grete Reiner. 

Reediciones: 1981, 2003 (Barcelona: Ediciones Destino, Destinolibro); 1985, 1995, 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008 (Barcelona: Ediciones Destino, Ćncora y Delf²n); 2003, 

2010, 2011 (Barcelona: Ediciones Destino, Austral) 

 

La traducci·n es, evidentemente, de segunda mano y fue llevada a cabo a partir de la versi·n 

alemana. Se public· en dos tomos (en las otras reediciones como un solo volumen) de tapa 

blanda, con ilustraciones de Josef Lada y con un breve resumen de la historia y de la vida del 

autor en la contraportada. En 2008 apareci· una nueva traducci·n de Monika Zgustov§, as² 

que el hecho de que tengamos a nuestra disposici·n dobletes de traducci·n y que esta novela 

sea considerada una de las joyas de la narrativa checa del siglo XX, nos ha motivado a 

elaborar un an§lisis m§s detallado sobre este libro en un estudio de caso (v®ase el cap. 5, pp. 

115-160). 

10. HOFMAN, Ota 160. 1980. Pan Tau y su historia completa, c·mo se perdi· y c·mo 

volvieron a encontrarle. I. Llega Pan Tau. Madrid: Alfaguara. Traducci·n de Lola 

Romero. 

Original checo: Pan Tau a tis²c z§zrakŢ, 1974 (Praha: Albatros)  

Traducci·n alemana: Pan Tau: Seine ganze Geschichte, wie er verlorenging und 

wiedergefunden wurde, 1974 (Recklinghausen: Georg Bitter Verlag KG), traducido 

del checo por Erika Honolka 

Reediciones: 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 (Madrid: Salvat Alfaguara) 

 

11. HOFMAN, Ota. 1981. Pan Tau y su historia completa, c·mo se perdi· y c·mo 

volvieron a encontrarle. II. Desaparece Pan Tau. Madrid: Alfaguara. Traducci·n 

de Lola Romero161. 

Original checo: Pan Tau a tis²c z§zrakŢ, 1974 (Praha: Albatros)  

Traducci·n alemana: Pan Tau: Seine ganze Geschichte, wie er verlorenging und 

wiedergefunden wurde, 1974 (Recklinghausen: Georg Bitter Verlag KG), traducido 

del checo por Erika Honolka 

 

                                                 
160 Ota Hofman (1928-1989) fue escritor y guionista, autor de literatura infantil y juvenil. Estudi· dramaturgia y 

gui·n en la FAMU y luego trabaj· en los Estudios de Cine de Barrandov de Praga. Fue uno de los fundadores 

del Festival de pel²culas infantiles y juveniles de Gottwaldov (Zl²n) y el Festival del cine y televisi·n infantil de 

Ostrov nad OhŚ² (hoy en d²a lleva su nombre). En la Uni·n de escritores checos fue presidente de la Comisi·n de 

literatura infantil y juvenil. A partir de 1988 fue presidente de la Secci·n checoslovaca de la Asociaci·n 

internacional para el libro infantil (IBBY).  
161 M§s tarde los dos tomos comenzaron a publicarse en un libro titulado Pan Tau: su historia completa, c·mo se 

perdi· y c·mo volvieron a encontrarle.  
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El libro se publica primero en dos tomos separados, en las siguientes ediciones como un solo 

volumen. Las ediciones posteriores se publican en la colecci·n Biblioteca Juvenil, dirigida 

por Michi Strausfeld en la casa editorial Salvat Alfaguara. La contraportada presenta al autor 

y explica que las historias de Pan Tau se conocen sobre todo por la serie de televisi·n 

realizada en colaboraci·n con Alemania Federal y Austria. Tambi®n menciona que sus 

cuentos han sido traducidos a varias lenguas.  

 

12. KOHOUT, Pavel. 1982. El beso de Clara. Madrid: Ultramar. Traducci·n: 

Sebasti§n Alemany. 

Original checo: N§pady svat® Kl§ry, 1981 (Toronto: Sixty-Eight Publishers)  

Traducci·n alemana: Die Einfªlle der heiligen Klara, 1980 (Luzern: Reich Verlag 

AG), traducido del checo por Alexandra Baumrucker. 

Reediciones: 1987 (Barcelona: Salvat Editores) 

 

En las primeras p§ginas encontramos el t²tulo original, que es la versi·n alemana, por lo que 

estamos ante una traducci·n de segunda mano. La novela sali· en Espa¶a dos veces. La 

primera edici·n se public· en tapa blanda ilustrada, en la colecci·n Best Seller y en la 

contraportada se explica el argumento de la historia de Clara y sus dotes de clarividencia. En 

1987 se vuelve a publicar la traducci·n, esta vez en la editorial Salvat Editores de Barcelona, 

en la colecci·n Novela y ocio, tambi®n en tapa blanda ilustrada, pero con otro dibujo. En la 

contraportada aparece tanto la biograf²a de Pavel Kohout como el resumen de la historia, 

modificado respecto a la primera edici·n, aunque contiene partes id®nticas. El texto sobre la 

vida del autor explica que es uno de los protagonistas de la Primavera de Praga, que sus libros 

est§n prohibidos, que fue expulsado del pa²s y le quitaron la ciudadan²a, etc. 

Esta novela humor²stica cuenta la historia de una chica joven que durante el 

socialismo descubre su habilidad de profetizar. Adem§s, fue adaptada tambi®n para el cine 

(Die Einfªlle der heiligen Klara, 1980, Alemania/ZDF, gui·n VojtŊch JasnĨ; Clara 

Hakedosha, 1995, Israel, gui·n Ori Sivan y Ari Folman).  

Sebasti§n Alemany tradujo, entre otros, tambi®n la obra The Theater of Protest and 

Paradox de George E. Wellwarth, en espa¶ol como Teatro de protesta y paradoja: la 

evoluci·n del teatro de vanguardia (1966, 1973)162.  

 

                                                 
162 Teniendo en cuenta el tema de censura tratado, entre otros, en el presente trabajo, mencionamos que en la 

segunda edici·n de la obra Teatro de protesta y paradoja de George E. Wellwarth se censur· el cap²tulo 

dedicado al teatro espa¶ol. 
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13. PROCHĆZKA, Jan. 1983. El viejo y las palomas. Madrid: Alfaguara. Traducci·n 

de Anton Dieterich. 

Original checo: SmŊġnĨ p§n, 1969 (gui·n para la pel²cula)  

Traducci·n alemana: Der alte Mann und die Tauben, 1981 (Recklinghausen: Georg 

Bitter Verlag KG), traducido del checo por Erika Honolka 

Reediciones: 1987, 1988 (Madrid: Salvat Alfaguara) 

 

Observamos que la traducci·n al castellano fue llevada a cabo partiendo de la versi·n 

alemana, lo cual tambi®n podemos deducir de algunos top·nimos praguenses que aparecen en 

alem§n, p. ej. Smichow, Engel, Strahow, Melichowka (en checo: Sm²chov, AndŊl, Strahov, 

Melichovka). El nombre del traductor aparece ya en la portada del libro, junto con el nombre 

del autor y el t²tulo y una ilustraci·n de color azul. El libro sali· en tapa r¼stica en la 

colecci·n Alfaguara Nostromo, dirigida por Michi Strausfeld. En la contraportada aparece el 

argumento del cuento. Las reediciones aparecen en la colecci·n Alfaguara Juvenil en tapa 

blanda, el texto de la traducci·n es id®ntico, la portada, de color rojo, no presenta el nombre 

del traductor.  

Anton Dieterich (1944) es traductor del alem§n, sobre todo de literatura del 

romanticismo, p. ej. Wilhelm Tieck, Jacob Grimm, etc. Su padre fue periodista alem§n e 

hispanista, especialista en arte espa¶ol, en concreto en El Prado.  

 

ĻAPEK, Karel163. 1985. La princesa de Solimania. Madrid: SM. Traducci·n del 

alem§n de Marinella Terzi Huguet.  

Original checo: Devatero poh§dek: Velk§ poh§dka doktorsk§, 1932 (Praha: 

Aventinum a Fr. BorovĨ)  

Traducci·n alemana: Die Prinzessin von Solimanien, 1984 (Z¿rich: Bohem Press) 

Reediciones: 1986 

 

Este libro no forma parte de nuestro corpus porque tiene solamente 29 p§ginas (por eso 

aparece sin n¼mero, pero creemos conveniente citarlo en la lista para que sea completa). Se 

trata claramente de una traducci·n de segunda mano, lo cual demuestra la informaci·n 

bibliogr§fica. El dibujo de la portada es igual a la traducci·n alemana. En la contraportada, 

                                                 
163 Karel Ļapek (1890-1938) fue escritor, periodista, intelectual, dramaturgo, traductor cr²tico y autor de libros 

infantiles. Emprendi· muchos viajes al extranjero para redactar luego sus libros de viaje. Tambi®n acu¶· la 

palabra robot. Fue elegido el primer presidente checoslovaco del PEN-CLUB. Su mujer fue la actriz Olga 

Scheinpfugov§.    
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podemos leer breve informaci·n sobre el autor, destacando sus piezas teatrales  traducidas a 

varios idiomas. Se menciona tambi®n al ilustrador Josef Paleļek.  

 

14. PROCHĆZKA, Jan. 1985. Lenka. Madrid: Alfaguara. Traducci·n de Javier 

Lacarra. 

Original checo: Divok® pr§zdniny, 1967 (Praha: SNDK)  

Traducci·n alemana: Lenka. Ein Mªdchen findet seinenWeg, 1969 (Recklinghausen: 

Georg Bitter Verlag KG), traducido del checo por Petr Vil²mek 

Reediciones: 1988 (Barcelona: Salvat Alfaguara) 

  

Las traducciones de las dos ediciones son id®nticas, igual que las ilustraciones y la 

informaci·n en la contraportada: ofrece breve informaci·n sobre el autor (autor de literatura 

infantil y juvenil, galardonado por el Premio Alem§n de Literatura Juvenil y disidente) y 

resume la historia de Lenka. El libro forma parte de la colecci·n Juvenil Alfaguara en la 

primera edici·n, en la segunda de la colecci·n Biblioteca Juvenil, en ambos casos dirigidas 

por Michi Strausfeld. El dise¶o gr§fico de las (contra)portadas es distinto (de acuerdo con las 

respectivas colecciones, sus logos, etc.), pero solo en la forma; aparece el mismo dibujo y la 

misma informaci·n. Nos permitimos afirmar que se trata de una traducci·n de segunda mano 

a causa del copyright. Adem§s, en el texto aparecen apellidos en alem§n como Noltsch, 

Hudetschek, en vez de la versi·n checa Nolļ, Hudeļek, o los nombres Rudi, Toni, en lugar de 

Ruda, Tonda. En checo se public· como Divok® pr§zdniny (1967), versi·n adaptada del 

conjunto de cuatro novelas cortas titulada TŚi panny a Magdalena (1966) [Tres muchachas y 

Magdalena], uno de los cuentos se titula Lenka. 

 Javier Lacarra  es traductor del alem§n, tradujo varios autores de literatura alemana 

juvenil (p. ej. Max Gr¿n, Christoph Hein, Helmut Zenker, etc.). 

 

15. řĉHA, Bohumil164. 1985. Doctor Ping. Barcelona-Madrid: Noguer. Traducci·n: 

Lola Romero. 

Original checo: O l®kaŚi Pingovi: dobrodruģstv² ļ²nsk®ho l®kaŚe a jeho mal®ho 

vesel®ho sluhy, 1941 (Praha-Brno: ĐstŚedn² uļitelsk® nakladatelstv² a knihkupectv²)  

Traducci·n alemana: Doktor Ping, 1966 (Prag: Artia), traducido del checo por Inge 

Lanner 

                                                 
164 Bohumil ř²ha (1907-1987) pertenece a los grandes autores de literatura checa infantil. Fue presidente de la 

Sociedad de Amigos del Libro para la Juventud y cuando se incorpor· a la Asociaci·n Internacional del Libro 

Infantil (IBBY) de la UNESCO, lleg· a ser presidente de la secci·n checoeslovaca. En 1980 fue galardonado con 

el Premio H. CH. Andersen por su gran labor literaria para ni¶os y j·venes. Entre sus obras destacan DivokĨ 

kon²k Ryn (Ryn, caballo salvaje, 1981) y Honz²kova cesta (El viaje de Juan, 1984) traducidas al castellano.  
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Reediciones: 1998, 2000 (Madrid: Noguer y Caralt) 

 

Las traducciones de la primera y segunda edici·n son iguales, incluidas las ilustraciones, 

dibujos en la portada o informaci·n sobre el autor e ilustradora y el argumento de la historia. 

La primera edici·n se public· dentro de la colecci·n Mundo M§gico y Cuatro Vientos y la 

solapa resume la historia del doctor Ping. En la siguiente p§gina encontraremos la biograf²a 

del autor. La segunda edici·n presenta el argumento y los datos sobre el escritor en la 

contraportada (en la primera aparece all² solo un dibujo) y repite la informaci·n sobre el 

autor, a¶adiendo la relativa a la ilustradora en las primeras p§ginas del libro. En las dos 

versiones se destaca que Bohumil ř²ha es Premio Anderson 1980.  

 

ĠKUTINA165, Vladim²r. 1986. Donde vive el tiempo. Madrid: Ediciones SM. 

Traducci·n del alem§n de Miryam Delgado de Robles.  

Original checo: Kde bydl² ļas, 1985 (Z¿rich: Bohem Press)  

Traducci·n alemana: Wo die Zeit wohnt, 1985 (Z¿rich: Bohem Press) 

 

Este libro tampoco forma parte de nuestro corpus porque tiene solamente 26 p§ginas. El 

hecho de que se trate de una traducci·n de segunda mano queda demostrado por la 

informaci·n bibliogr§fica. El libro se public· en la colecci·n Cuentos de la torre y la estrella. 

El dibujo de la portada representa a la peque¶a Karin, que quiere que sus padres jueguen con 

ella, pero ellos nunca tienen tiempo y por eso quiere saber d·nde vive el tiempo. La autora de 

las ilustraciones es Mar²a-Jos® Sacr®. 

 

16. KOHOUT, Pavel. 1990. D·nde est§ enterrado el perro. Barcelona: Plaza & Jan®s. 

Traducci·n de Julek Fuentes. 

Original checo: Kde je zakop§n pes, 1987 (Kºln: Index)  

Traducci·n alemana: Wo der Hund begraben liegt, 1987 (M¿nchen, Knaus), traducido 

del checo por Joachim Bruss 

 

El libro se public· en encuadernaci·n de tapa blanda con la ilustraci·n de la editorial, no es el 

mismo dibujo que aparece en el original checo y la versi·n alemana. Seg¼n la informaci·n 

bibliogr§fica e investigaci·n anterior (Hermida 2007: 200), suponemos que estamos ante una 

                                                 
165 Vladim²r Ġkutina (1931-1995) fue escritor, periodista, dramaturgo y autor de literatura humor²stica y novelas 

polic²acas. Trabaj· para la Televisi·n checoslovaca, prepar· varios programas de cabar® y variet®s. Tuvo 

problemas con el r®gimen anterior, firm· la Carta del 77 y en 1978 tuvo que abandonar el pa²s exili§ndose en 

Suiza, donde colabor· con varias revistas y en Z¼rich con la editorial Konfrontace. En 1990 volvi· a Praga.    
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traducci·n de segunda mano. En varias de sus obras, Kohout intenta reflexionar sobre su 

papel en la vida pol²tica, cultural y social de su pa²s. Los principios de la formaci·n del 

disidente checo, sus conflictos con el poder pol²tico y polic²aco y la creaci·n de la Carta del 

77 se explican en esta novela de memorias, que describe la lucha entre el individuo y el 

aparato totalitario en forma de apuntes diarios.  

 No hay informaci·n disponible sobre el traductor Julek Fuentes, solamente se sabe 

que tradujo esta novela.  

 

17. NERUDA, Jan166. 1992. Im§genes de la Vieja Praga. Barcelona: Juventud. 

Traducci·n de Virginia P®rez. 

Original checo: Praģsk® obr§zky, 1929 (Praha: Fr. BorovĨ)  

Traducci·n alemana: Bilder aus dem alten Prag, 1957 (Berlin: Aufbau-Verlag), 

traducido del checo por Hans Gªrtner  

 

En la informaci·n bibliogr§fica no aparecen datos sobre el original checo ni el alem§n. Sin 

embargo, analizando el t²tulo llegamos a la conclusi·n de que se trata de una traducci·n de 

segunda mano (la traducci·n literal del original checo ser²a Im§genes praguenses, la versi·n 

espa¶ola equivale al t²tulo alem§n). Al analizar el texto, encontramos expresiones en alem§n, 

p. ej. Josefstadt, Am Graben, tschamara, en checo ser²a Josefov, Na PŚ²kopech, ļamara. 

Adem§s, Hermida (2007: 200) presenta esta traducci·n como indirecta de la versi·n alemana. 

El libro pertenece a la Colecci·n Narrativa Breve, se public· solamente una vez. En cuanto a 

los peritextos, en la contraportada se nos ofrece, una breve presentaci·n del libro (describe la 

vida de los pobres), de su estilo y sus protagonistas. En la primera solapa aparece una breve 

biograf²a del autor costumbrista y su obra, diciendo que ñNeruda es una de las figuras m§s 

veneradas del renacimiento cultural de su pa²sò. Adem§s, el libro contiene un pr·logo escrito 

por Roberto Mansberger Amor·s, ex catedr§tico extraordinario de la Universidad de 

Varsovia, a quien la editorial le encarg· preparar una peque¶a presentaci·n para ambos 

vol¼menes167 (Escenas y arabescos y Las im§genes de la vieja Praga).  

                                                 
166 Jan Neruda (1834-1891) fue poeta, periodista, cuentista y novelista checo, uno de los principales 

representantes del realismo cr²tico checo y miembro del movimiento literario llamado Escuela de Mayo. Su obra 

m§s destacada se titula Pov²dky malostransk® (1878, en espa¶ol Cuentos de (la) Mal§ Strana, 1922, 2006), un 

libro compuesto de trece relatos costumbristas sobre la peque¶a burgues²a praguense ambientados en el, por 

aquel entonces, tranquilo barrio de Mal§ Strana de Praga donde Neruda pas· toda su vida. En cuanto al 

desarrollo de las formas period²sticas, hay que destacar sus folletines(del franc®s feuilleton), estudios cortos de 

car§cter social. Entre sus obras po®ticas destacan HŚbitovn² kv²t² (1858) [Flores del cementerio] y P²snŊ kosmick® 

(1878) [Canciones espaciales].  
167 http://www.radio.cz/es/rubrica/hola/la-republica-checa-me-sugiere-romanticismo-y-caballerosidad [cit. 2016-

01-19] 

http://www.radio.cz/es/rubrica/hola/la-republica-checa-me-sugiere-romanticismo-y-caballerosidad
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Virginia P®rez figura en los bancos de datos que hemos consultado como traductora 

solamente en el caso de estos dos libros de Neruda, en el Index Translationum aparece 

Virginia P®rez Moreno como traductora del alem§n de manuales inform§ticos.  

 

18. NERUDA, Jan. 1992. Escenas y arabescos. Barcelona: Juventud. Traducci·n de 

Virginia P®rez. 

Original checo: Arabesky, 1864 (Praha: Slovansk® knŊhkupectv² J.Nov§ka a J.R. 

Vil²mka)  

Traducci·n alemana: Bilder aus dem alten Prag, 1957 (Berlin: Aufbau-Verlag), 

traducido del checo por Hans Gªrtner 

 

El t²tulo del texto de partida es id®ntico al primer tomo, ya que la versi·n alemana contiene 

tambi®n la serie de cuentos titulada Arabescos, que describe a los personajes populares, 

incluso clandestinos, del barrio de Mal§ Strana centr§ndose en su descripci·n ps²quica. Como 

explica la contraportada, es ñel segundo volumen de cuentos del extraordinario narrador checo 

Jan Nerudaò. Adem§s, el texto describe la t®cnica narrativa del autor, menciona el ¼ltimo 

cuento Leyendas de Praga y destaca el valor art²stico de la obra. Otra vez encontramos en el 

texto top·nimos alemanes (p.ej. Kleinseite en vez de Mal§ Strana), lo cual comprueba que se 

trata de una traducci·n de segunda mano.  

 

 

A modo de conclusi·n, hemos podido observar que en el caso de ocho libros se dice 

expl²citamente que se trata de una traducci·n de segunda mano basada en la versi·n alemana. 

En el resto de los libros consultados, no se especifica el texto de partida o se afirma que fue el 

original checo. Por eso hemos empleado el siguiente m®todo para comprobar si se trata de una 

traducci·n de segunda mano: 

1. Estudiamos el material paratextual (datos bibliogr§ficos, el copyright, t²tulo, pr·logo, 

etc.) y nos documentamos sobre el traductor (otras traducciones realizadas, de qu® 

idiomas suele traducir, etc.). 

2. Llevamos a cabo un an§lisis microtextual, confrontando partes del original con el 

supuesto texto de partida y con la respectiva traducci·n, centr§ndonos en el t²tulo, en 

los nombres propios, en los top·nimos (cf. Cu®llar L§zaro 2000: 106s.), etc.    

Vemos que las novelas de los autores exiliados en Alemania, Austria o Suiza se publicaron 

primero en alem§n (traducci·n llevada a cabo del manuscrito checo) y m§s tarde se public· el 
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original checo: Filip Ota: Un loco para cada ciudad (en alem§n 1965, en checo 1975, en 

espa¶ol 1972), Pavel Kohout: Cabeza abajo (en alem§n 1970, en checo 1978, en espa¶ol 

1974), Pavel Kohout: La verduga (en alem§n 1978, en checo 1980, en espa¶ol 1979), Pavel 

Kohout: El beso de Clara (en alem§n 1980, en checo 1981, en espa¶ol 1982); algunas obras 

se publicaron simult§neamente: Vladim²r Ġkutina: D·nde vive el tiempo (en alem§n y en 

checo 1985, en espa¶ol 1986), Pavel Kohout: D·nde est§ enterrado el perro (en alem§n y en 

checo 1987, en espa¶ol 1990). 

De especial inter®s es tambi®n la literatura infantil y juvenil representada en nuestro 

corpus por Ota Hofman, Josef Lada, Jan Proch§zka y Bohumil ř²ha (en total registramos 

nueve libros, o sea, la mitad del corpus entero, sin contar el cuento de Karel Ļapek y Vladim²r 

Ġkutina, que han sido excluidos del corpus). La mayor²a de los libros de literatura infantil fue 

publicada en la editorial Alfaguara, dentro de un proyecto dirigido por Michi Strasfeld. La 

editora explica que ha publicado literatura checa infantil por la siguiente raz·n: 

Siempre intento encontrar textos de varios pa²ses europeos para poder presentar un abanico 

heterog®neo, ya que tengo un alma europea. Es cierto que no es nada f§cil, sobre todo en Espa¶a donde 

no hay mucho inter®s por la antigua Europa del Este y ante todo casi no existen traductores de esos 

idiomasò168 (Strausfeld 2016) 

 

Tambi®n corrobora nuestra hip·tesis, puesto que a¶ade que varios libros se han traducido del 

alem§n (ib.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 ñ[é] ich versuche  immer, Texte aus allen Lªndern Europas zu finden, ein breites Spektrum vorzustellen, bin 

eine ¿berzeugte Europªerin. Was nicht einfach ist, vor allem nicht in Spanien, wo es kein groÇes Interesse an ex-

Osteuropa gibt und vor allem kaum ¦bersetzer aus diesen Sprachen.ò (Strausfeld 2016) 
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4.2 Apuntes sobre las traducciones censuradas  

Uno de los fen·menos comunes en los sistemas socio-culturales checo y espa¶ol a lo largo del 

siglo XX fue la existencia de una censura institucionalizada, cuya apariencia, pervivencia y 

abolici·n han tenido un impacto decisivo en las letras (Cuenca 2013: 7), incluso en la 

literatura traducida. El Archivo General de la Administraci·n (AGA) en Alcal§ de Henares es 

de un aprecio inestimable por las siguientes razones: (1) demuestra los valores del per²odo 

estudiado y (2) sirve como fuente de informaci·n de la actividad editorial de aquella ®poca. 

La actividad traductora y sus productos est§n vinculados con el polisistema cultural meta (el 

espa¶ol en este caso), en el que culmina el proceso del trasvase con la recepci·n y 

concretizaci·n del original. Nuestro objetivo es investigar c·mo la censura condicionaba la 

misma producci·n literaria (traductora en nuestro caso), tanto tem§ticamente como 

estil²sticamente.  

Para poder encontrar en el AGA el material deseado, vinculado con la censura de 

libros, los investigadores utilizan los siguientes instrumentos de descripci·n (idd)169: 

 

(03)024.000 Ministerio de Informaci·n y Turismo / Direcci·n General de Propaganda  

Ministerio de Informaci·n y Turismo. Censura de libros  

Fechas   1947/1947 

Tipo de idd  Fichero 

 

(03)042.000 Ministerio de Informaci·n y Turismo / Direcci·n General de Cultura Popular  

Ministerio de Informaci·n y Turismo. Expedientes de Censura de Libros.  

Fechas   1938/1977 

Tipo de idd Fichero 

 

(03)050.000 Ministerio de Gobernaci·n / Secretar²a General del Movimiento / Ministerio de 

Informaci·n y Turismo / Ministerio de Cultura 
Inventario de los expedientes de censura literaria  

Fechas   1936/1983 

Tipo de idd Base de datos 

 

En nuestro caso, los expedientes de censura proceden del ¼ltimo fondo mencionado, o sea, (3) 

050.000, inventario de los expedientes de censura literaria. Los expedientes suelen tener la 

siguiente designaci·n: p. ej. 1444-70 (el primer n¼mero indica el sobre en el que se puede 

encontrar el expediente; el segundo se refiere al a¶o en el que fue redactado el informe, o sea, 

1970) y llevan las siguientes signaturas, p. ej. 66/05356 (el n¼mero de cinco d²gitos 

corresponde a la caja en la que se depositan los expedientes de censura y el primer n¼mero 

indica en qu® parte del archivo se encuentra la caja en cuesti·n, dado que el AGA dispone de 

                                                 
169 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/instrumentos-de-

referencia/Instrumentos_de_Referencia_del_Archivo.pdf [cit. 2016-01-19] 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/Instrumentos_de_Referencia_del_Archivo.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/Instrumentos_de_Referencia_del_Archivo.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales/instrumentos-de-referencia/Instrumentos_de_Referencia_del_Archivo.pdf
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tres dep·sitos: n¼mero 21 con los expedientes m§s antiguos y los n¼meros 66 y 73 con los 

expedientes m§s recientes). 

 En el periodo de la censura oficial (1939-1983), sesenta obras checas (prosa, poes²a, 

drama y no ficci·n) fueron traducidas directamente y publicadas en Espa¶a (cf. Cuenca 2013: 

102-118), en concreto, 20 traducciones de narrativa de segunda mano basadas en la versi·n 

alemana, de las cuales solamente 18 cumplen los requisitos para que sean incluidas en nuestro 

corpus. En cuanto al estudio de la censura, analizaremos solamente los siguientes trece libros 

que se publicaron dureante 1939 y 1983: Lada (1968), Filip (1970, 1972), Kohout (1974, 

1979, 1982), Kundera (1970), Proch§zka (1977, 1979, 1983), Haġek (1980) y Hofman (1980, 

1981). Estas novelas estaban en el punto de mira de la censura oficial no solamente por ser 

publicadas entre los a¶os sesenta y ochenta, sino porque, lo cual es quiz§s m§s significativo, 

el contenido de sus obras resultaba peligroso para el lector espa¶ol ya que atacaba al dogma, a 

la moral y conten²a pasajes er·ticos, etc.  En el AGA se encuentran depositados treinta y tres 

expedientes de censura sobre la narrativa checa170, aunque para la finalidad del presente 

trabajo solamente diecisiete171 expedientes de censura son de importancia, ya que analizan y 

eval¼an obras checas traducidas partiendo de la versi·n alemana. Los expedientes de censura 

relacionados con las novelas de Haġek y Kundera ser§n analizados en los estudios de caso 

(v®ase el cap. 5, pp.126-128, y el cap. 6, pp. 175-176).   

 El AGA nos ha facilitado tres expedientes de censura con la siguiente designaci·n: 

1444-70, 9046-71 y 13436-76 que llevan las siguientes signaturas: 66/05356, 73/01185 y 

73/05808. El primer expediente 1444-70 analiza la novela El caf® de la calle del cementerio 

(1970), el sobre contiene la traducci·n espa¶ola escrita a m§quina y una solicitud (febrero de 

1970) por parte de la editorial Plaza & Jan®s pidiendo la aprobaci·n de la publicaci·n de esta 

novela. Es sorprendente que la traducci·n ponga el nombre de Josefine Spitzer que es la 

traductora del checo al alem§n, y no el nombre del traductor al castellano (Mart²n Ezcurdia). 

Sin embargo, el informe opina que es aconsejable hacer tachaduras en las p§ginas 40, 154, 

435, 461 y 564, puesto que se trata de contenido er·tico y sexual; por ello estas frases 

aparecen tachadas en rojo en el manuscrito de la traducci·n:  

Quince a¶os ten²a yo cuando disfrut® de ella en el maldito canap®; cuando toqu® sus pechos, se 

tendi· cuan larga era, ella no ten²a a¼n diecis®is a¶os, not® c·mo sus pezones se atiesaban bajo el 

                                                 
170 La recepci·n de la narrativa checa traducida directamente al castellano a lo largo del siglo XX es analizada en 

la tesis doctoral de Miguel Cuenca titulada Influencia del polisistema cultural espa¶ol en la traducci·n de la 

literatura checa durante la segunda mitad del s. XX (2013) que se centra en el impacto de la censura oficial en la 

novela La guerra de las salamandras escrita por Karel Ļapek.  
171 Por otro lado, este n¼mero comprueba que la producci·n literaria de las literaturas minoritarias suele ser 

traducida indirectamente, en general por falta de traductores que dominen el idioma del original.  
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sost®n, luego acarici® sus nalgas, y ella apret· las dos ovaladas mitades, de forma que se pusieron duras 

como melones, pero no estaban fr²as, sino m§s bien calientes, ten²a las manos bastante §speras [é]  

 

[é] por el ®xito de la pirueta, o porque Stefka, al esparrancar las piernas, le salieron un poco 

los blandos pelitos de los estrechos shorts. Los hombres [é] àPor aquel par de pelitos? 

 

[é] pos® mis ojos en sus pezones, claramente marcados bajo el vestido. 

 

Uno de ellos murmur·: ñáCh¼pame el culo!ò 

 

[é] esperanza y l¼bricas promesas, descubri· su sexo, sacando su miembro de entre los 

pliegos de su capote militar. Luego se puso [é]
172  

 

La editorial recibe, entonces, la resoluci·n sobre su solicitud con la recomendaci·n de 

modificar la traducci·n. Una vez realizadas las tachaduras, la editorial vuelve a solicitar la 

publicaci·n de la novela. Asimismo, en el sobre encontramos las galeradas de las p§ginas 18, 

72, 204, 216 y 263 sin las frases que acabamos de exponer, de tal manera que tenemos dos 

versiones del texto meta. Al fin, la novela fue autorizada para publicarse una vez eliminadas 

por la editorial las frases no deseadas. 

 El expediente 9046-71 se centra en la novela Un loco para cada ciudad (1972). La 

editorial solicita la aprobaci·n de su publicaci·n y a¶ade tambi®n la traducci·n escrita a 

m§quina de Jos® M. Pomares. El expediente contiene tres informes de censor que proponen 

hacer tachaduras en las p§ginas 5, 6, 7, 92, 93 y 233 (marcadas en rojo en la traducci·n). Al 

final, como vemos en las galeradas, solo se hizo un cambio en la p§gina 233: ñIlonka es una 

especie de Virgen de Czenstochau. Lo que ocurre es que tampoco ella es pura. Ha cometido 

todos los maravillosos pecados que s·lo puede cometer una mujer.ò173 La traducci·n fue 

aprobada el 30 de mayo de 1972. Adem§s, en el expediente podemos leer dos nombres de 

lectores (censores): Fernando Fernandes-Monz·n Altolaguirre (2 de octubre de 1971) y 

Domingo Casanova Trujillo (29 de septiembre de 1971).  

El expediente 13436-76 anuncia que la novela Un loco para cada ciudad (1976) ya 

hab²a sido evaluada antes: antecedente 9046-71. Este expediente, redactado despu®s de la 

muerte de Franco, consta que hab²an sido ñcumplidos los requisitos del Dep·sito previo a la 

difusi·n, exigido por al art²culo 12 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta.ò174  

El expediente 1197-75, relativamente sucinto igual que el que acabamos de comentar, 

halla que la novela Cabeza abajo de Pavel Kohout cumple todos los requisitos necesarios del 

Dep·sito previo a la difusi·n; adem§s, la editorial adjunta tambi®n seis ejemplares para el 

Dep·sito. La solicitud fue presentada por la editorial Pomaire y en el informe aparece el 

                                                 
172 Expediente de censura AGA (3)50 66/05356. 
173 Expediente de censura AGA (3)50 73/01185. 
174 Expediente de censura AGA (3)50 73/05808. 
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nombre del censor n¼mero 16, Gom®z Nisa, el cual primero resume el tema del libro y 

termina con lo siguiente: 

Narraci·n de un humor c§ustico, a manera de tratado de una nueva resistencia en Eslovaquia 

socialista, donde el logro del profesor, debe ser inmediatamente sometido. El texto recoge una 

acusaci·n humor²stica contra el r®gimen checo sometido y a las autoridades que obedecen dictados m§s 

altos. Esta obra est§ prohibida en la patria del autor. Nada que se¶alar. Puede ACEPTARSE el 

dep·sito.
175

 

 

Otro expediente 879-80 relacionado con el autor checo Pavel Kohout solamente hace constar 

que ñno procede adoptar las previsiones del art²culo 64 de la ley de prensa e Imprentaò y 

ñrequisitos formales completosò 176, por lo que la novela La verduga (1979) se puede publicar 

en la Editorial Ultramar en la colecci·n Best Seller. 

Cabe destacar que los expedientes de censura de la literatura infantil o juvenil est§n 

marcados por una l²nea verde en el margen izquierdo de la p§gina. Tres libros para ni¶os de 

Jan Proch§zka fueron trasladados al castellano durante la dictadura177: La carpa (1977), Viva 

la rep¼blica (1979) y El viejo y las palomas (1983). El expediente de censura 14682-77 no 

tiene objeciones sobre la historia del cuento La carpa en s² misma y la autoriza para ser 

publicada. No obstante, advierte que ñpor el contrario, se anuncia la pr·xima publicaci·n de la 

obra del mismo autor: Viva la rep¼blica, que tal vez pudiera merecer reservas, a juzgar por el 

t²tuloò178. Otros expedientes 5942-79, 10385-81 (la segunda edici·n de La Carpa) y 1782-83 

indican que la publicaci·n de los libros de Proch§zka por la editorial Alfaguara fue aprobada 

y que cumple los requisitos para el Dep·sito previo a la difusi·n.  

El 27 de noviembre de 1980 (expediente 12230-80) y el 29 de abril de 1981 

(expediente 4399-81), Carmen Aragon®s Domarco, representante de la editorial Juvenil 

Alfaguara, present· una solicitud para que fuera aprobada la publicaci·n de los siguientes 

libros: Llega Pan Tau (1980) y Desaparece Pan Tau (1981), lo cual s² que se efect¼a de 

acuerdo con el art²culo 12 de la vigente ley de prensa.  

Un caso especial para su estudio es el expediente 3066-69 que analiza la traducci·n 

alemana del libro Tanzstunden f¿r Erwachsene und Fortgeschrittene (1965) escrito por 

Bohumil Hrabal179. El lector redacta el siguiente informe:  

                                                 
175 Expediente de censura AGA (3)50 73/04622. 
176 Expediente de censura AGA (3)50 73/07143. 
177 En 1985 se publica otro de sus libros para ni¶os titulado Lenka.  
178 Expediente de censura AGA (3)50 73/06422. 
179 Bohumil Hrabal (1914-1997) fue un destacado y muy particular novelista checo que se convirti· en el autor 

checo m§s traducido a lo largo del siglo XX. En su obra destaca, ante todo, el elemento autobiogr§fico, su estilo 

de escribir se caracteriza por la perspicacia en la observaci·n costumbrista y un talento narrativo novedoso y 

l²rico con rasgos de poetismo y surrealismo. Muchas de sus novelas fueron llevadas al cine, destacan las que 

rod· el director de cine checo JiŚ² Menzel: OstŚe sledovan® vlaky (Trenes rigurosamente vigilados) (1966) que 
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[é] tratando con poco respeto incluso temas sagrados (Jesucristo, la Sma Virgen, la Trinidad) 

e instituciones. Aparecen en diversas ocasiones algunos jefes militares que no quedan en buen lugar.  

Por otro lado lo estimamos que si bien no existe tesis alguna ni se tratan temas que rocen la 

pol²tica, convendr²a conocer la traducci·n al castellano para especificar en ella las tachaduras a 

introducir, consider§ndosela por lo dem§s la obra como AUTORIZABLE.
180

 

 

Este podr²a haber sido otro ejemplo m§s de la traducci·n de segunda mano de la literatura 

checa basada en la versi·n alemana, pero la traducci·n al castellano no lleg· a publicarse 

nunca.  

 

 

Para terminar, cabe destacar que observamos que las obras analizadas y evaluadas con m§s 

detalle por parte del aparato censorio fueron aquellas publicadas en los a¶os setenta, sobre 

todo novelas con pasajes er·ticos. La literatura infantil sol²a publicarse sin problemas o 

modificaciones. Los expedientes de las novelas publicadas en los ochenta ya no contienen el 

informe del censor (evaluaci·n de la obra), solamente existen tr§mites, ya que las editoriales 

ten²an la obligaci·n de depositar algunos ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
en 1967 gan· el Oscar a la mejor pel²cula de habla no inglesa, SkŚiv§nci na niti (Alondras en el alambre) (1969), 

PostŚiģiny (Tijeretazos) (1980), Slavnosti snŊģenek (La fiesta de las campanillas verdes) (1983) y Obsluhoval 

jsem anglick®ho kr§le (Yo serv² al rey de Inglaterra) (2006). La obra Taneļn² hodiny pro starġ² a pokroļil® 

(Clases de baile para adultos y expertos) (1964), un texto experimental que est§ escrito en una sola frase no 

acabada que termina con tres puntos suspensivos. Se trata de un mon·logo de un viejo zapatero sobre la vida y 

ñlas damas guapasò.  
180 Expediente de censura AGA (3)50 66/02825. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yo_serv%C3%AD_al_rey_de_Inglaterra
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5. ESTUDIO DE CASO: OSUDY DOBR£HO VOJĆKA ĠVEJKA ZA 

SVŉTOV£ VĆLKY DE JAROSLAV HAĠEK181 

áRe²os cuando le§is Haġek, pero no dej®is de pensar al leerlo!  

Egon Erwin Kisch 

 

El primer estudio de caso se centra en la novela checa Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka za 

svŊtov® v§lky [Las aventuras del buen soldado Ġvejk durante la Gran Guerra] escrita por 

Jaroslav Haġek entre 1920 y 1923. Esta pieza literaria ha sido elegida para el an§lisis 

detallado por las siguientes razones: 

1. Es una de las obras clave de la literatura checa (e incluso mundial), fue traducida a 

varios idiomas y el personaje del soldado Ġvejk se ha convertido en un arquetipo 

literario que personifica a la naci·n checa. 

2. El libro fue publicado en Espa¶a por primera vez en el a¶o 1980; no obstante, la 

traducci·n fue llevada a cabo ya a finales de los a¶os sesenta, pero no cumpli· los 

requisitos de la censura oficial, as² que no apareci· antes de la ca²da del r®gimen de 

Franco. La traducci·n hecha por Alfonsina Jan®s se titula Las aventuras del valeroso 

soldado Schwejk y sigue siendo publicada por la Editorial Destino hasta la fecha. Es de 

precisar que estamos ante una traducci·n de segunda mano basada en la versi·n 

alemana de Grete Reiner editada entre 1926 y 1927. 

3. Esta novela sat²rica est§ ambientada en la Gran Guerra y entre las cuestiones tratadas 

en ella destacan los temas antib®licos, cuenta una serie de episodios absurdos y 

c·micos, explora la inutilidad y la vanidad del conflicto en general y de la disciplina 

militar en concreto. Para ridiculizar la monarqu²a de los Habsburgo y su autoridad, 

Haġek critica la corrupci·n y la hipocres²a de la Iglesia Cat·lica. 

 

Para explicar la g®nesis de la traducci·n y para poder describir la recepci·n de esta novela en 

el territorio espa¶ol, hemos utilizado las siguientes herramientas metodol·gicas: 

1. El an§lisis macrotextual que parte del material paratextual, o sea, de los expedientes de 

censura, rese¶as, entrevistas o correspondencia personal, datos obtenidos de las 

portadas, contraportadas, solapas y datos bibliogr§ficos de los libros, etc. que se 

                                                 
181 Este cap²tulo se basa en el Trabajo de Fin de M§ster (TFM) Vavrouġov§ (2013), ñNŊmļina jako 

zprostŚedkuj²c² jazyk pŚi pŚekladu Haġkova Ġvejka do ġpanŊlġtinyò [Alem§n como idioma mediador en la 

traducci·n de la novela Ġvejk escrita por Haġek al castellano] supervisado por Jaroslav Ġpirk. El TFM fue le²do y 

defendido en el Instituto de Traductolog²a de la Universidad Carolina de Praga en septiembre de 2013.  
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estudian y comentan mediante el an§lisis cr²tico del discurso, la introspecci·n del 

investigador y la historia oral. 

2. El an§lisis microtextual que confronta la traducci·n de segunda mano182 de Alfonsina 

Jan®s (1980) con la traducci·n de Monika Zgustov§183 (2008). La tipolog²a de 

desviaciones de expresi·n de Anton Popoviļ (1975, 1983) nos servir§ como 

instrumento para comparar las versiones castellanas y nos interesar§, entre otros 

aspectos, la fidelidad y la equivalencia estil²stica de las traducciones. Dado el car§cter 

de la novela, suponemos que todos los extractos elegidos representan pasajes 

ñatractivosò que no pueden escapar a los ojos perspicaces del censor, puesto que tratan 

de temas controvertidos: la censura, el antimilitarismo, el anticlericalismo, la moral y 

el sexo (Neuschªfer 1994: 49-50, Ġpirk 2011: 266-280). La raz·n para seleccionar 

estos pasajes consiste en el hecho de que la traducci·n de A. Jan®s fue elaborada 

durante el franquismo en el que la creaci·n literaria y traductora en Espa¶a estaba 

sometida a la censura oficial. Tampoco nos abstenemos de comentar el trasvase, o 

mejor dicho no trasvase, del lenguaje marcado (rasgos de oralidad e idioma coloquial) 

en los di§logos (cf. Albaladejo 2012).  

 

El objetivo del estudio de caso es describir la recepci·n de ambas traducciones en el 

polisistema espa¶ol. Asimismo, nos interesar§n otras cuestiones parciales:  

1. àPor qu® Alfonsina Jan®s tradujo la novela partiendo de la versi·n alemana? 

àQui®n le encarg· la traducci·n y con qu® objetivo? 

2. Monika Zgustov§ concluy· primero la traducci·n al catal§n, entonces, àes posible 

que su traducci·n al castellano sea, en realidad, una traducci·n de segunda mano 

que parte de la versi·n catalana? 

El an§lisis microtextual de los fragmentos escogidos nos ayudar§ a dar respuesta a las 

siguientes hip·tesis:  

1. àPodemos encontrar en la traducci·n de Alfonsina Jan®s, llevada a cabo a finales 

de los a¶os sesenta, es decir durante los a¶os activos de la censura oficial, partes 

censuradas? Por esta raz·n hemos decidido analizar aquellos fragmentos que 

                                                 
182 Adem§s, existe otra traducci·n de segunda mano, basada en la versi·n inglesa, hecha por Luz Monteagudo y 

titulada Las aventuras del valiente soldado Ġvejk y publicada en la editorial Book4Pockets en 2009. 
183 Zgustov§ tradujo la novela primero al catal§n: Haġek, Jaroslav. 1995. Les aventures del bon soldat Ġvejk. 

Barcelona: Proa. 
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pod²an ser fundamentales para la censura oficial y cuyo contenido pod²a conducir a 

prohibir la publicaci·n de la traducci·n.  

2. àTiende Alfonsina Jan®s a seguir fielmente el texto de partida (la versi·n alemana) 

sabiendo que se trata de la traducci·n de un texto traducido?  

Este cap²tulo presentar§ primero la vida del autor y explicar§ c·mo naci· la idea de componer 

la historia del buen soldado Ġvejk. Adem§s, comentar§ las primeras reacciones del mundo 

literario checo ante la novela.  

A continuaci·n ofreceremos la informaci·n b§sica sobre la traducci·n alemana de 

Grete Reiner, la cual sali· acto seguido de la publicaci·n checa y contribuy· a cambiar la 

recepci·n checa de la novela (de manera positiva), por lo que la traducci·n alemana es de 

mucha importancia. Las ñaventurasò de esta novela en el ambiente alem§n y el an§lisis 

microtextual de la traducci·n de Grete Reiner Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk 

(1926-27) fueron tratados detenidamente en las memorias de licenciatura le²das y defendidas 

en la Facultad de Filosof²a y Letras de la Universidad Carolina de Praga (Gregor 1967, 

Hartmann 2009).  

El cap²tulo termina con la recepci·n de la novela en Espa¶a. Para disponer de una 

visi·n ²ntegra sobre las aventuras de Ġvejk en el mundo hispanohablante en general, citaremos 

tambi®n las traducciones en Hispanoam®rica y seguiremos con la breve presentaci·n de las 

traductoras al castellano. Al final sigue la parte m§s valiosa de nuestra investigaci·n, el 

an§lisis del material hist·rico y de las traducciones.  
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5.1 Jaroslav Haġek y Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka en el polisistema checo 

5.1.1 El autor: su vida y su obra 

Jaroslav Haġek (naci· el 30 de abril de 1883 en Praga y muri· el 3 de enero de 1923 en 

Lipnice nad S§zavou) fue escritor y periodista checo, autor de la obra m§s traducida de la 

literatura checa, la novela Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka za svŊtov® v§lky (Las aventuras del 

buen soldado Ġvejk durante la Gran Guerra), publicada por entregas entre 1920 y 1923. A lo 

largo de su vida adopt· una postura bohemia y as² vivi· sus cuarenta a¶os. Para Haġek, la 

creaci·n literaria fue un empleo, nada m§s. Siempre hablaba con desprecio sobre sus trabajos 

literarios, eran solamente un simple quehacer y ñc²nicamente declaraba que escrib²a solo para 

ganarse algo de dineroò184 (Pytl²k 1982: 22). Escribi· la mayor²a de sus obras deprisa, por 

bares y tabernas praguenses; algunos textos se perdieron y se discute sobre la autor²a de 

Haġek de algunos trabajos. El especialista checo en Haġek y Ġvejk, Radko Pytl²k (ib.: 11) 

afirma que ñla propia vida de Haġek parece ser una obra humor²stica, incluso mejor que su 

novela sobre el soldado Ġvejkò185.  

Haġek no termin· sus estudios en el instituto, empez· a trabajar en una droguer²a y al 

final aprob· el examen final de bachillerato en una escuela de negocios. Comenz· a trabajar 

en un banco, sin embargo, pronto decidi· a ganarse la vida como periodista y escribiendo. En 

aquel entonces, conoci· a los anarquistas checos (por su actividad anarquista fue llevado a la 

c§rcel), y as² empez· su vida bohemia y p²cara. Haġek fue bien conocido y bienvenido en 

muchas tabernas praguenses, entretuvo al p¼blico tambi®n como cabaretero (p. ej. en el cabar® 

Montmartre junto con F. Langr, E. A. Longen o E. E. Kisch).  

En 1911 fund· el partido Strana m²rn®ho pokroku v mez²ch z§kona [Partido del 

progreso moderado dentro de los l²mites de la ley] que deb²a parodiar la situaci·n 

preelectoral, la vida p¼blica y pol²tica de aquella ®poca y se present· como su candidato (no 

obtuvo ni treinta votos). Incluso redact· la historia del partido, la cual lleg· a publicarse186.  

Haġek no ten²a trabajo permanente, llevaba una vida libre y miserable. De vez en 

cuando trabajaba como redactor para las revistas ĢenskĨ obzor [El horizonte de la mujer], SvŊt 

zv²Śat [El mundo de los animales] o Ļesk® slovo [La palabra checa], e incluso dirigi· el 

Instituto de Cinolog²a; esta experiencia lo motiv· para escribir el libro MŢj obchod se psy a 

jin® humoresky [Mi negocio con los perros y otras novelas humor²sticas] (1915). En varias 

ocasiones, escribi· una novela humor²stica, la llev· a la redacci·n del peri·dico o revista m§s 

                                                 
184 ñ[é] s§m o sobŊ çcynickyè prohlaġuje, ģe p²ġe jen pro pen²ze.ò (Pytl²k 1982: 22) 
185 ñ[é] HaġkŢv ģivot je vŊtġ² humoristick® d²lo, neģ jeho Ġvejk.ò (ib.: 11)  
186 El texto fue traducido al castellano por Montse Tutusaus bajo el t²tulo Historia del Partido del Progreso 

Moderado Dentro de los L²mites de la Ley (2015), Galaxia Gutenberg. 
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cercana, y con la remuneraci·n o el anticipo de pago invit· a comer y beber a sus compa¶eros 

bohemios (Pytl²k 1982: 21). 

Haġek se cas· dos veces, primero con Jarmila Mayerov§ en Praga, luego con la rusa 

Alexandra Gavrilovna Lvova (el segundo matrimonio no fue leg²timo, ya que no se divorci· 

de su primera mujer).  

Al estallar la Gran Guerra, se alist· en 1915 en la ciudad de Ļesk® BudŊjovice, 

incorpor§ndose a las filas del regimiento de infanter²a n¼mero 91, con el que fue al frente de 

Galizia en Rusia. Cay· en cautiverio ruso, poco despu®s entr· en la legi·n checoslovaca (se 

quit· la m§scara bohemia y se hizo miembro de la resistencia); luego se incorpor· al ej®rcito 

ruso y acept· las ideas socialistas. En 1920 regres· a Praga y volvi· a su antigua vida 

bohemia. Por aquel entonces empez· a escribir las aventuras de Ġvejk.187 

Es dif²cil identificar cu§les de las historias de sus novelas le ocurrieron de verdad y 

cu§les no. Es sorprendente que un bohemio y humorista como Haġek sea capaz de convertir y 

expresar lo absurdo de la sociedad moderna en un personaje literario. Ese soldado adquiere, 

de acuerdo con Pytl²k (1982: 35), ñun aspecto grotesco de un çbuenè soldado austr²aco que a 

primera vista parece ser çtontoè, pero que al cumplir diligente y literalmente todas las 

·rdenes, profana la subordinaci·n y reduce el sistema militar al absurdo.ò188  

 

 

5.1.2 Las aventuras de Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka 

Si me pidieran que eligiera tres obras literarias de este siglo que formar§n parte de la literatura universal, dir²a 

que una de ellas es sin duda Las aventuras del buen soldado Ġvejk de Haġek. 

Bertolt Brecht 

 

A continuaci·n comentaremos las ñaventurasò de la novela Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka za 

svŊtov® v§lky (1920-23), considerada una de las obras m§s destacadas de la literatura checa a 

nivel internacional, aunque la primera vez fue publicada por entregas y goz· de una recepci·n 

bastante fr²a por parte de la cr²tica checa. Se trata de una novela sat²rica, ambientada durante 

la Gran Guerra, que describe la desintegraci·n de una etapa de la civilizaci·n europea.  

 En mayo de 1911, Haġek volvi· muy alegre y cansado a casa, despu®s de haber estado 

en una taberna, y en un papelito anot· el t²tulo del cuento: Pitomec u kumpanie [Tonto y 

compa¶²a] (cf. Hartmann 2009: 7-10). Antes de estallar la Gran Guerra, el protagonista de la 

                                                 
187 M§s informaci·n detallada en Pytl²k (1982: 7-9). 
188 ñ[é] groteskn² podobu çŚ§dn®hoè rakousk®ho voj²na, jenģ sice navenek pŢsob² jako osoba çmdl®hoè 

rozumu, ale kterĨ pŚehnanĨm a horlivĨm plnŊn²m rozkazŢ profanuje subordinaci a dov§d² militaristickĨ syst®m 

ad absurdum.ò (ib.: 35) 
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novela Josef Ġvejk apareci· por primera vez ya en el libro DobrĨ voj§k Ġvejk a jin® podivn® 

historky [El buen soldado Ġvejk y otras historias curiosas] (1912).  

La novela sali· a la luz en la editorial praguense de Adolf Synek. Antes de morirse, 

Haġek escribi· cuatro vol¼menes que cuentan las aventuras del buen soldado Ġvejk: D²l 

prvn²: V z§zem² (Primera parte: En la retaguardia) (1920), D²l druhĨ: Na frontŊ (Segunda 

parte: En el frente) (1922), D²l tŚet²: SlavnĨ vĨprask (Tercera parte: La paliza gloriosa) 

(1922) y D²l ļtvrtĨ: Pokraļov§n² slavn®ho vĨprasku (La cuarta parte: Continuaci·n de la 

paliza gloriosa) (1923) que qued· sin concluir. Despu®s de la muerte precipitada de Haġek, el 

editor A. Synek no quer²a perder una novela tan exitosa, por lo que contrat· a Karel VanŊk 

(1887-1933) para que terminara la cuarta parte y a¶adiera dos partes m§s: Ġvejk v rusk®m 

zajet² [Ġvejk en el cautiverio ruso] (1936) y Ġvejk v revoluci [Ġvejk en la revoluci·n] (1937). 

Hasta 1948 se publicaba la novela de Haġek junto con la continuaci·n de VanŊk, pero a partir 

del a¶o 1951 se desisti· de la idea de continuar la edici·n conjunta; los cr²ticos literarios le 

reprochaban a VanŊk la falta del humor relajado de Haġek y el estilo que reinaba en sus 

textos; adem§s, VanŊk utilizaba m§s vulgarismos y su lenguaje coloquial era m§s grosero. 

Asimismo, los cr²ticos sostienen la opini·n de que fue la continuaci·n de VanŊk la que 

complic· la recepci·n de Ġvejk en la cultura checa (Pytl²k 1983: 408). 

No es nada f§cil averiguar cu§l fue el texto original de la novela como explica Pytl²k 

(ib.: 405) a continuaci·n:  

Haġek nunca correg²a sus textos, nunca los cambiaba y nunca hac²a otras versiones. Escrib²a de 

prisa como si malgastara su talento. De la mayor²a de sus textos cortos se conserv· solamente la parte 

publicada en revistas o libros. La autenticidad de sus textos es por eso discutible, no podemos ignorar 

las correcciones de la imprenta o del redactor que, en general, estaban de acuerdo con la norma de cada 

®poca. Las ¼nicas excepciones son La historia del Partido del progreso moderado dentro de los l²mites 

de la ley y el primer volumen de Las aventuras, ya que se conserv· su manuscrito.
189

 

 

La publicaci·n de la obra de Haġek estaba subordinada a la norma editorial de aquel entonces. 

El editor Adolf Synek ni respetaba el estilo del autor, ni su intenci·n e intentaba mejorar la 

falta de sistematicidad de Haġek, correg²a la pronunciaci·n, etc. (ib.: 405).  

El buen soldado Ġvejk est§ inseparablemente vinculado a las ilustraciones de Josef 

Lada (1887-1957), las cuales se convirtieron en el material visual canonizado que hac²a 

compa¶²a al buen soldado. Los dibujos de Lada equivalen al texto de Haġek, de tal manera 

que en muchos casos provocan la misma reacci·n que la historia contada. No nos sorprende 

                                                 
189 ñHaġek sv® pr§ce nikdy nekorigoval, nepŚepracov§val, nevytv§Śel varianty. Psal v chvatu, jako by 

marnotratnŊ rozhazoval svŢj talent. U vŊtġiny jeho drobnĨch prac² se zachoval pouze otiġtŊnĨ text ļasopisecky 

nebo kniģn². Autentiļnost jeho textŢ je proto sporn§, nelze vylouļit z§sahy tisk§rny a korektora, kteŚ² se vŊtġinou 

pŚizpŢsobovali dobov® normŊ. VĨjimku tvoŚ² DŊjiny strany m²rn®ho pokroku v mez²ch z§kona a prvn² d²l OsudŢ, 

od kterĨch se uchoval rukopis.ò (Pytl²k 1983: 405) 
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por ello que varias traducciones vayan acompa¶adas de las ilustraciones de Lada (p. ej. las 

traducciones al castellano de A. Jan®s y M. Zgustov§). 

Como ya hemos comentado anteriormente, Haġek compon²a sus textos por las tabernas 

praguenses muy deprisa. Le interesaba la reacci·n del p¼blico, quer²a saber qu® efecto iban a 

conseguir sus textos, por esta raz·n se los le²a en voz alta a la gente y a sus colegas: ñĠvejk 

naci· en las peque¶as tabernas del barrio de Ģiģkov [é] [Haġek] contaba primero todos los 

cap²tulos, no faltaba ni uno, al peque¶o c²rculo de sus oyentes. Sus ojos iban de uno a otro 

observando la reacci·n que causaba la historia en sus carasò190 (Pytl²k 1982: 42). 

àQui®n es, entonces, Ġvejk? Esta pregunta es dif²cil de responder. Algunos lo 

consideran tonto de verdad, otros creen que solamente aparenta su estupidez. Ġvejk, vendedor 

callejero de perros que falsifica sus §rboles geneal·gicos y que fue expulsado del servicio 

militar por ser tonto, no revela ninguna caracter²stica psicol·gica, es un personaje ir·nico, 

incluso absurdo. Seg¼n dice Pytl²k (ib.: 44), Ġvejk ñes demasiado pasivo y tonto para terminar 

encontr§ndose en una situaci·n delicada, pero por otro lado, es demasiado listo para salir de 

ella.ò191 

 De acuerdo con Pytl²k (ib.: 46-56), en la novela se pueden distinguir tres zonas de 

narraci·n: la primera representa los hechos hist·ricos e informaci·n sobre aquella ®poca 

descritos por el narrador; la segunda es la zona de los personajes; y la tercera, la m§s 

aut®ntica, son los di§logos de Ġvejk. Haġek es pionero en utilizar el lenguaje marcado, o sea, 

el checo hablado, coloquial, incluso vulgar (se trata de una variante com¼n del idioma checo 

no est§ndar que est§ de acuerdo con la norma). El trasvase de este registro ling¿²stico tan 

espec²fico causa un gran obst§culo para los traductores. Adem§s del checo coloquial, el 

traductor debe enfrentarse a otros retos, como por ejemplo los germanismos, praguismos, en 

fin, enfrentarse a la problem§tica del tercer idioma en la traducci·n. 

En la actualidad, la novela es considerada una de las joyas de la literatura checa del 

siglo XX. Sin embargo, en el momento de su publicaci·n, en la ®poca de la primera 

Rep¼blica, la novela no tuvo ®xito ninguno, m§s bien pertenec²a al tipo de literatura que deb²a 

ser escondida. Ġvejk fue aceptado por parte de los lectores que lo le²an, pero la cr²tica y las 

capas altas de la sociedad lo rechazaban (Hartmann 2009: 178). Despu®s de que se publicaran 

las primeras entregas de la novela, lleg· la segunda ola de reacciones, en su mayor²a, 

                                                 
190 ñĠvejk vznikal v malĨch ģiģkovskĨch hospŢdk§ch [é] Nebylo kapitoly, ba pŚ²bŊhu, aby ho (Haġek) pŚedem 

nevypr§vŊl v okruhu posluchaļŢ. Jeho oļi tŊkaly pŚitom z jednoho posluchaļe na druh®ho, pozoruj²ce, jakĨ 

dojem vypr§vŊn² vyvol§.ò (Pytl²k 1982: 42) 
191 ñ[é] je dostateļnŊ pasivn² a hloupĨ, aby se octl v oġemetn® situaci, ale na druh® stranŊ natolik obratnĨ a 

ġikovnĨ, aby se z n² vymotal.ò (ib.: 44) 
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negativas. ñLa sociedad que acaba de vivir el golpe de Estado desaprob· la novela,ò comenta 

Pytl²k (1982: 57) y sigue: ñmuchos editores se negaban a venderla. La novela carece de 

enfoque did§ctico y les molestaba el uso de palabras coloquiales y vulgaresò192 (ib.). La 

cr²tica oficial se callaba al respecto. Despu®s de la publicaci·n de la traducci·n alemana y 

gracias a la influencia de las reacciones en el polisistema alem§n, el punto de vista checo 

cambi·. Al final, la obra comenz· a ser percibida de manera positiva y favorable. 

 

 

5.2 Recepci·n de Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka en el polisistema alem§n  

En el presente apartado esbozaremos la recepci·n de la novela en Alemania. Este tema ya fue 

tratado detenidamente en las memorias de licenciatura presentadas en la Universidad Carolina 

de Praga: HaġkŢv Ġvejk v pŚekladu Grety Reinerov® [Ġvejk escrito por Haġek en la traducci·n 

de Grete Reiner] (1967) de Ludv²k Gregor y HaġkŢv Ġvejk v nŊmļinŊ [Ġvejk escrito por Haġek 

en alem§n] (2009) de Martin Hartmann. Aunque este trabajo se centra en la recepci·n de la 

novela en Espa¶a, creemos imprescindible mencionar la traducci·n alemana y su recepci·n, 

ya que la versi·n alemana fue el texto de partida para la traducci·n de segunda mano al 

castellano de Alfonsina Jan®s titulada Las aventuras del valeroso soldado Schwejk (1980). 

 Para el p¼blico alem§n, la novela fue descubierta por Max Brod, quien dos d²as tras el 

fallecimiento de Jaroslav Haġek, el 5 de enero de 1923, public· en el peri·dico Prager 

Tagblatt [Diario praguense], editado y escrito en alem§n, unos fragmentos del primer cap²tulo 

sin trasladar el uso del lenguaje marcado en el original (Hartmann 2009: 55). Al poco tiempo, 

el editor Adolf Synek empez· a buscar un traductor que fuera capaz de verter toda la novela al 

alem§n. Esa b¼squeda fue larga y complicada, debido a la actitud negativa de la cr²tica checa 

acerca de la novela. 

 Finalmente, fue Grete Reiner-Straschnow (1892-1944) la que traslad· la obra al 

alem§n. Naci· como Grete Stein y simpatizaba con los intelectuales de izquierda de la Praga 

de posguerra. En los ¼ltimos a¶os de su vida trabaj· en la redacci·n de la editorial Orbis y 

aparte del quehacer traductor, ayudaba a publicar el peri·dico checo de emigrantes Deutsche 

Volkszeitung [Diario popular alem§n]. Desgraciadamente, el 22 de diciembre de 1942 fue 

deportada primero de Praga a Terez²n, luego en 1943 al campo de concentraci·n de 

Auschwitz (OŜwiňcim). Todas las personas deportadas en aquella ocasi·n murieron en las 

                                                 
192 ñPopŚevratov§ veŚejnost Haġka nepŚijala, mnoz² nakladatel® odm²tali knihu prod§vat. Vadil jim nedostatek 

vĨchovn® tendence a zvl§ġtŊ uģit² nŊkterĨch nespisovnĨch, vulg§rn²ch vĨrazŢ.ò Pytl²k (1982: 57) 
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c§maras de gas en la noche del 8 al 9 de marzo de 1944, si no hab²an muerto antes por las 

penas causadas por la deportaci·n (cf. Gregor 1967: 3-4, Hartmann 2009: 56). 

En 1926 se publican los primeros dos tomos: Im Hinterlande (En la retaguardia) y An 

der Front (En el frente), un a¶o m§s tarde (1927) aparecen otros dos tomos: Der glorreiche 

Zusammenbruch (La paliza gloriosa) y Fortsetzung des glorreichen Debakles (Continuaci·n 

de la paliza gloriosa). El editor Adolf Synek public· los cuatro tomos en un per²odo de 

tiempo muy corto, lo cual se reflej· no solamente en el aspecto formal, sino tambi®n en el 

contenido. Sin embargo, no se sabe con exactitud en qu® forma se encontraba el texto de 

partida para la traducci·n alemana de Grete Reiner (Hartmann 2009: 62). 

La traducci·n de Grete Reiner es controvertida, sobre todo, porque la traductora utiliz· 

el alem§n del barrio praguense de Mal§ Strana, el llamado Kleinseitner Deutsch193. Hartmann 

(ib.: 184) opina que ñel uso de esta variedad subest§ndard de la lengua alemana cumpli· su 

objetivo en aquel tiempo. No obstante, se le puede reprochar que hab²a usado el Kleinseitner 

Deutsch de cierto modo tambi®n en los pasajes en donde interviene el narrador u otros 

personajes que hablan checo est§ndar en el texto originalò.194 Otras desaprobaciones se 

dirigen a la p®rdida de expresi·n de algunas palabras, utilizaci·n de t®rminos neutros en vez 

de vulgarismos, unos cuantos errores causados por falta de atenci·n, etc. (ib.: 66-72). 

La percepci·n de la novela de Haġek iba cambiando tanto en el polisistema cultural 

checo, como en el alem§n. En Alemania, los lectores admiraban y amaban el libro, situaci·n 

que se ve vinculada al inter®s general por las novelas de guerra en la literatura alemana a 

finales de los a¶os veinte. Hubo adaptaciones teatrales (Piscator, Brecht) y la novela se gan· 

tambi®n admiraci·n por parte de la cr²tica alemana (lo contrario de la situaci·n en 

Checoslovaquia). Gracias al teatro y cine, el personaje de Ġvejk se hizo famoso r§pidamente. 

Ġvejk gozaba de mucha fama en Alemania, se convirti· en el s²mbolo que evitaba la Derecha 

                                                 
193 Hartmann (2009: 61) diferencia entre el alem§n praguense (Prager Deutsch), es decir, el alem§n hablado por 

los intelectuales praguenses y las capas medias; y el alem§n del barrio de Mal§ Strana (Kleinseitner Deutsch) que 

hablaban las capas bajas y que conten²a muchas palabras checas. A continuaci·n, Hartmann (2009: 146) explica: 

ñEn realidad, la substituci·n del checo coloquial por Kleinseitner Deutsch, constituye un caso espec²fico. Una 

variedad ling¿²stica regional es sustituida por otra regional, pero las dos variedades se ven estrechamente 

vinculadas con el mismo lugar, con el mismo ambiente, o sea, el ambiente de las capas bajas de Praga. Por esta 

raz·n, no hay contradicci·n entre el lugar en el que transcurre la historia y el lugar del que proviene la forma 

subest§ndar, o sea, estas diferencias no son mayores que suele ser lo normal en las traducciones.ò 

ñVe skuteļnosti tvoŚ² n§hrada obecn® ļeġtiny Kleinseitner Deutsch naprosto specifickĨ pŚ²pad. Za region§ln² 

jazykovou formu jednoho jazyka se sice substituuje region§ln² forma jazyka jin®ho, ale obŊ dvŊ formy jsou 

v§z§ny na stejn® prostŚed², totiģ na prostŚed² niģġ²ch praģskĨch vrstev. V dŢsledku toho nedoch§z² k rozporu 

mezi m²stem, kde se dŊj rom§nu odehr§v§, a m²stem pŢvodu substandartn² formy, resp. tyto rozpory nejsou vŊtġ² 

neģ je u pŚekladu obvykl®.ò (Hartmann: 2009: 146) 
194 ñ[é] uģit² t®to substandartn² vrstvy nŊmeck®ho jazyka ve sv® dobŊ plnŊ funkļn². PŚekladatelce lze nicm®nŊ 

vytknout, ģe v menġ² m²Śe uplatnila tak® v p§smu vypravŊļe a postav, kde v origin§le stoj² spisovn§ ļeġtina.ò 

(ib.: 184) 
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y del que se aprovechaba la Izquierda. Cuando los nazis llegaron al poder (1933), Ġvejk y 

otros libros fueron quemados el 10 de mayo en hogueras (Hartmann 2009: 164, Pytl²k 1983: 

417-418). 

La traducci·n alemana de Grete Reiner fue, sin duda, un hito en cuanto a la recepci·n 

de la novela a nivel de la literatura mundial por las siguientes razones: (1) Facilit· al p¼blico 

internacional el conocimiento y la lectura de la novela y, adem§s, influy· en la recepci·n de 

esta novela no solamente en el polisistema literario checo, sino tambi®n en el universal. (2) La 

traducci·n alemana se convirti· en el texto de partida para la traducci·n de segunda mano de 

Alfonsina Jan®s.  

La traducci·n de G. Reiner fue durante mucho tiempo la ¼nica traducci·n al alem§n. 

En octubre de 2014, se public· una nueva traducci·n elaborada por Anton²n Brousek195.  

 

 

5.3 Recepci·n de Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka en el polisistema espa¶ol 

Las aventuras del buen soldado en el ambiente hispanohablante comienzan en 1946, cuando la 

editorial Siglo Veinte de Buenos Aires publica la traducci·n de Ricardo de Benedetti titulada 

El buen soldado Schweik. En 1969 aparece (otra vez en Argentina) la traducci·n de segunda 

mano de Estela Canto El bravo y valeroso buen soldado Ġvejk (en 1983 con el t²tulo El buen 

soldado Shveik) que parte de la versi·n francesa. En Cuba, sale a la luz en 1980 la traducci·n 

directa desde el original checo de Rub®n Mart² Las aventuras del buen soldado Shveik 

durante la guerra mundial (considerada una de las mejores traducciones espa¶olas de esta 

novela si prescindimos de los cubanismos). En el mismo a¶o se publica esta novela, por fin, 

tambi®n en Espa¶a en la Editorial Destino. Se trata de la traducci·n de segunda mano de 

Alfonsina Jan®s196 titulada Las aventuras del valeroso soldado Schwejk, llevada a cabo desde 

la versi·n alemana de Grete Reiner. La obra fue traducida ya en los a¶os sesenta, pero no fue 

aprobada por la censura oficial, y por eso se retras· todo el proceso de publicaci·n hasta la 

implantaci·n del r®gimen democr§tico en Espa¶a. A partir del a¶o 2008, el lector espa¶ol 

puede disfrutar de la traducci·n de Monika Zgustov§, Las aventuras del buen soldado Ġvejk, 

publicada por la editorial Galaxia Gutenberg y vertida al castellano, obviamente, desde el 

                                                 
195 M§s informaci·n: http://radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-

hat-den-schwejk-neu-uebersetzt [cit. 2014-10-4] 
196 Su hermana Clara Jan®s traduce poes²a checa al castellano.  

http://radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
http://radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
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original checo197. Zgustov§, entre otros, tradujo esta novela al catal§n ya en 1995 y tambi®n es 

autora de dos adaptaciones teatrales198 (en castellano y catal§n) de esta obra checa. En 2009 

aparece la traducci·n solamente del primer tomo titulada Las aventuras del valiente soldado 

Svejk cuya autora es Luz Monteagudo; este libro fue publicado por la editorial Books4pocket 

y se trata de una traducci·n de segunda mano partiendo de la versi·n inglesa. En marzo de 

2016 se publican dos nuevas traducciones directas del checo de esta novela, una se titula Los 

destinos del buen soldado Ġvejk durante la guerra mundial, traducida por Fernando de 

Valenzuela y publicada por la editorial Acantilado; la otra se llama El buen soldado Ġvejk 

antes de la guerra, fue realizada por Montse Tutusaus y publicada en la editorial Fuga199.  

 A continuaci·n ofrecemos una breve informaci·n sobre las traductoras de Ġvejk al 

castellano. 

Alfonsina Jan®s Nadal200 (1943) naci· en Barcelona, se licenci· en Filolog²a 

Moderna con especialidad en alem§n e ingl®s. Trabaj· en el Ministerio de Informaci·n y 

Turismo y en la editorial Bibliograf (a partir del a¶o 1969). En 1977 entra en la Universidad 

de Barcelona donde imparte clases sobre la literatura y la cultura alemanas. Sus temas de 

estudio son, especialmente, la literatura cl§sica y rom§ntica y las relaciones entre la literatura 

y la m¼sica. Entre sus publicaciones destacan Lᾷobra de Richard Wagner a Barcelona (1983), 

Historia de la cultura alemana (1992), Kreisler, Murr y su mundo (1994), ediciones de 

Goethe y Eichendorff, y estudios sobre Goethe, Schiller, Stifter, Kleist, Tieck, Wackenroder o 

Hofmannstahl. En 1986, la Sociedad Eichendorff le concedi· el Premio Oskar Seidlin. Su 

padre, Jos® Jan®s, fund· en 1959 la editorial Plaza & Jan®s Editores S.A. y su hermana, Clara 

Jan®s, poetisa y traductora, traduce, entre otros, poes²a checa (Vladim²r Holan, Premio Nobel 

Jaroslav Seifert, etc.) al castellano.  

Monika Zgustov§201 (1957) naci· en Praga, estudi· Literatura Comparada en Estados 

Unidos y desde los a¶os ochenta reside en Sitges (Barcelona). Es una figura importante que 

introduce la literatura checa en Espa¶a y por promocionar el buen nombre de la Rep¼blica 

Checa en el extranjero le fue otorgado el premio del Ministerio de Asuntos Exteriores Gratias 

agit en 2004. Ha traducido m§s de cuarenta obras del checo y ruso al castellano o catal§n de 

                                                 
197 La primera traducci·n directa en la Pen²nsula Ib®rica aparece en 1992, se trata de la traducci·n al vasco de 

Karlos Cid Abasolo titulada Xveik soldadu onaren menturak mundu gerran II. 
198 Zgustov§, Monika. 2000. Las aventuras del buen soldado Ġvejk. Hondarribia (Guip¼zcoa), Hiru. 

Zgustov§, Monika. 2005. Les aventures del bon soldat Ġvejk. Barcelona, Associaci· dôActors i Directors 

Profesionals de Catalunya. 
199 Estas dos traducciones reci®n publicadas ya no forman parte de nuestro corpus ni del estudio de caso, ya que 

la delimitaci·n temporal de nuestro trabajo es 1900-2015. 
200 Informaci·n facilitada por la traductora en la entrevista personal realizada el 9 de julio de 2012. 
201 M§s informaci·n en www.monikazgustova.com [cit 2013-04-06] 

o http://www.iliteratura.cz/Clanek/22425/zgustova-monika [cit 2013-04-06]. 

http://www.monikazgustova.com/
http://www.iliteratura.cz/Clanek/22425/zgustova-monika
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los siguientes autores, entre otros: Bohumil Hrabal, Jaroslav Haġek, V§clav Havel, Jaroslav 

Seifert, Milan Kundera, Fi·dor Mij§ilovich Dostoyevski y Anna Ajm§tov. Por la traducci·n 

Les aventures del bon soldat Ġvejk (1995, Proa) le fue concedido el premio Premi Ciutat de 

Barcelona (en la categor²a: Traducci·n a la lengua catalana). Adem§s, Zgustov§ tambi®n 

recibi· el Premio de Traducci·n Ćngel Crespo202 por la traducci·n de la novela de Haġek al 

castellano, Las aventuras del buen soldado Ġvejk (2008, Galaxia Gutenberg/C²rculo de 

Lectores). Monika Zgustov§ no solamente traduce, sino tambi®n escribe sus propios textos; en 

general, publica todas sus novelas en tres idiomas, o sea, en checo, catal§n y castellano: 

Grave Cantabile (2001), Peppermint frapp® (2002), En el jard²n de frutos amargos. La vida y 

obra de Bohumil Hrabal (2004), La mujer silenciosa (2005), El jard²n de invierno (2008), La 

noche de Valia (2013) y La rosa de Stalin (2016). Colabora con los diarios espa¶oles (El 

Pa²s, La Vanguardia) y checos (Mlad§ Fronta, Lidov® noviny) y con varias revistas literarias 

y culturales nacionales e internacionales.  

 

 

5.3.1 An§lisis macrotextual 

En esta parte nos proponemos analizar el material paratextual sobre la novela Osudy dobr®ho 

voj§ka Ġvejka. El m®todo que utilizaremos ser§ el an§lisis cr²tico del discurso junto con la 

introspecci·n del investigador y la historia oral (entrevistas y correspondencia personal por 

correo electr·nico). Primero nos centraremos en los epitextos controversos, o sea, expedientes 

de censura, luego continuaremos con los epitextos afirmativos, a saber expedientes de 

censura, rese¶as y entrevistas con las traductoras y editores de esta novela y terminaremos con 

los peritextos, o sea, informaci·n bibliogr§fica, t²tulos, traductores, informaci·n de las 

(contra)portadas o solapas, pr·logos, etc. 

  

5.3.1.1 Expedientes de censura 

Todos los expedientes de censura redactados durante los a¶os 1939-1983 se encuentran 

depositados en el AGA con sede en Alcal§ de Henares (Madrid). Ya hemos explicado 

anteriormente que la censura oficial fue abolida en 1977, sin embargo, existen rastros de ella y 

expedientes hasta el a¶o 1983. La novela de Jaroslav Haġek fue, sin duda, considerada por la 

censura oficial una obra bastante pol®mica. A pesar de que la editorial intentara muchas veces 

publicarla, su edici·n fue rechazada y la novela no sali· en Espa¶a hasta 1980, aunque fue 

                                                 
202 V²deo de la entrega de los premios en http://www.youtube.com/watch?v=A4TOVkhdNLg [cit 2013-04-06]. 

http://www.youtube.com/watch?v=A4TOVkhdNLg
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traducida ya en los a¶os sesenta. En los archivos del AGA encontramos seis expedientes que 

eval¼an la novela que nos interesa con la siguiente designaci·n: 5870-50, 8670-69 y 8671-69, 

8648-71, 5737-80 y 5738-80 y sus signaturas: 21/09319, 66/03389, 73/01153 y 73/07259203. 

Veamos ahora con m§s detalle estos expedientes de censura. Los tres primeros los 

consideramos como epitextos controversos, ya que el expediente del a¶o 1950 no aprueba la 

importaci·n de la traducci·n argentina y los de 1969 y 1971 no autorizan la publicaci·n de la 

traducci·n de segunda mano de Alfonsina Jan®s. El ¼ltimo expediente, considerado por 

nosotros epitexto afirmativo, del a¶o 1980, ya permite la publicaci·n, es decir, la novela sale 

a la luz cinco a¶os despu®s de la muerte de Franco.  

El 11 de noviembre de 1950, Saturnino Calleja (editorial Calleja) solicita la 

autorizaci·n que exige la Orden del 29 de abril de 1938, y disposiciones complementarias 

para la importaci·n desde Argentina del libro El buen soldado Schweik. La junta de censura 

pertenece al Ministerio de Educaci·n Nacional, Subsecretaria de educaci·n popular, 

Direcci·n general de propaganda, Censura de publicaciones. Seg¼n el informe que forma 

parte del expediente 5870-50, el libro ataca a la Iglesia y a sus ministros y tambi®n a la moral. 

El lector comenta que es una ñnovela humorista de tipo terriblemente derrotista. Ridiculiza 

constantemente al ej®rcito de los Imperios Centrales de la I Gran Guerra. Tambi®n ridiculiza a 

la Iglesia Cat·lica y sus Ministros como puede verse en los cap²tulos 9, 10, 11 y 12ò204 

(®nfasis en original). No se puede identificar qui®n fue el lector, la firma es ilegible y la 

primera p§gina del expediente pone que el lector nÜ. 12 fue encargado de redactar el informe. 

Partiendo de los datos puestos en el informe, se aconseja la suspensi·n de la importaci·n de la 

traducci·n argentina.  

Jorge de Herralde Gran, en representaci·n de la Editorial Anagrama, solicita el 5 de 

septiembre de 1969 consulta voluntaria prevista en el art²culo 4Ü de la Ley de Prensa e 

Imprenta de 18 de marzo de 1966 para publicar la novela sobre el buen soldado de Jaroslav 

Haġek. Las instituciones encargadas del proceso de censura son las siguientes: Ministerio de 

Turismo e Informaci·n, Direcci·n general de cultura popular y espect§culos y Ordenaci·n 

editorial. Junto con la solicitud manda tambi®n la traducci·n alemana, por lo que es de 

suponer que ser§ el texto de partida para la futura traducci·n. El t²tulo de la obra que pone la 

instancia de solicitud est§ en catal§n: El valent soldat Schwejk, as² que es posible que tuviera 

la intenci·n de publicarla en catal§n. El informe destaca la calidad literaria de la novela, 

                                                 
203 Los expedientes 69-8670 y 69-8671 y tambi®n 80-5737 y 80-5738 tienen la misma signatura, ya que se trata 

de la aprobaci·n del primero y segundo tomo. 
204 Expediente de censura AGA (3)50 21/09319. 
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consider§ndola joya de la literatura checa; adem§s, la traducci·n tambi®n le parece buena. A 

pesar de ello, el lector opina lo siguiente: 

[é] desde el punto de vista estrictamente literario, aceptar²a sin m§s esta obra maestra, a la que 

no se puede tachar ni una coma; pero su esp²ritu antimilitarista, su fobia a la Iglesia, su desprecio de 

tantas instituciones, aunque se refiera a las austroh¼ngaras, da que pensar. Conviene que la novela la 

lean un sacerdote y un militar.
205

 (®nfasis en original) 

 

A pesar de esta calificaci·n relativamente buena, en la conclusi·n del expediente se propone 

denegar la publicaci·n del libro.  

Dos a¶os despu®s, el 11 de septiembre de 1971, la Editorial Ediciones Destino solicita 

consulta voluntaria prevista en el art²culo 4Ü de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo 

de 1966 para editar la novela checa bajo el t²tulo Las aventuras del valeroso soldado Schwejk. 

La solicitud contiene tambi®n la traducci·n realizada, pero el nombre de la traductora no se 

menciona. El expediente explica que esta novela ya hab²a sido evaluada en el expediente no 

8670-69 (primer tomo) y en el no 8671-69 (segundo tomo), el solicitante de aquel entonces 

fue la editorial Anagrama y la publicaci·n fue denegada. El lector no 6 redacta el informe que 

citamos a continuaci·n en el que explica que la novela ataca al dogma, a la Iglesia y al 

ej®rcito y seg¼n dice ®l, pertenece a la lista de libros prohibidos: 

El lector no sabe c·mo calificar este libro. Cuenta la historia de un soldado checo en la Guerra 

1914-18. El soldado es idiota. Los Sargentos son idiotas, los oficiales m§s idiotas todav²a. Los 

Generales baten el r®cord de la estupidez y de la idiotez. Los sacerdotes castrenses y no castrenses son 

jugadores, borrachos, imp²os, y naturalmente, idiotas. Y todo lo que pasa en el libro es tan idiota que 

empieza uno a pensar si el autor no habr§ querido hacer un libro humor²stico escrito por un idiota para 

que sea le²do por idiotas. 

En todo caso, su aspecto anticlerical, sus expresiones y escenas imp²as y casi blasfemas, y la 

caricatura rid²cula que hace de los Generales, Oficiales y soldados del Ej®rcito austriaco, lo clasifica 

como libro inadmisible. 

NO AUTORIZABLE 206 

 

La decisi·n del informe es, l·gicamente, la denegaci·n y todo el expediente resultar§ marcado 

como denegado.  

Fallecido Franco y abolida la censura oficial, la editorial Destino vuelve a presentar la 

solicitud de publicar la traducci·n del buen soldado Ġvejk con fecha del 26 de mayo de 1980 

y deposita seis ejemplares de la obra presentada previamente a consulta voluntaria, a efectos 

de su posible difusi·n legal, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Prensa e Imprenta de 

18 de marzo de 1966. La instituci·n encargada de todo el proceso es el Ministerio de Cultura, 

Direcci·n General del Libro y Bibliotecas, Promoci·n Editorial. En comparaci·n con los 

expedientes anteriores, este con el nÜ 5737-80 y 5738-80 es bastante mediocre, no lleva ya 

ning¼n informe del lector. Explica que en el expediente nÜ 8648-71 se deneg· la publicaci·n. 

                                                 
205 Expediente de censura AGA (3)50 66/03389. 
206 Expediente de censura AGA (3)50 73/01153. 
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Esta vez, el lector llega a la conclusi·n de que ñno procede adoptar las previsiones del art²culo 

64 de la ley de prensa e imprentaò, ya que han sido ñcumplidos los requisitos del Dep·sito 

previo a la difusi·n, exigido por el art²culo 12 de la vigente Ley de Prensa e Imprentaò207. 

Finalmente, despu®s de ñunas cuantas aventurasò, el libro pudo ser publicado por primera vez 

en Espa¶a en 1980. 

 

5.3.1.2 Rese¶as 

Las rese¶as, consideradas por nosotros como epitextos afirmativos, constituyen el primer 

contacto entre el lector y la obra, representan el libro en el polisistema de llegada, informan 

sobre su existencia, lo eval¼an y contribuyen as² a su recepci·n. Las rese¶as ofrecen otro 

punto de vista para analizar la recepci·n de la traducci·n, ya que califican la posici·n de la 

obra y del autor y determinan su fama en un lugar y en una ®poca concretos. En la actualidad, 

se nota mucho la influencia del marketing, puesto que el objetivo es vender el libro.  

Las rese¶as que vamos a comentar a continuaci·n se publicaron en los siguientes 

diarios (distribuidos por toda Espa¶a): El Pa²s, El Mundo, ABC, La Vanguardia y La Raz·n. 

Primero, hemos encontrado en las hemerotecas en l²nea de los diarios mencionados, revistas 

literarias y p§ginas web en general tres rese¶as dedicadas a la traducci·n de A. Jan®s y diez 

cr²ticas que hablan sobre la traducci·n de M. Zgustov§.208  

 

Las aventuras del valeroso soldado Schwejk (1980), traducida por A. Jan®s 

Las rese¶as se pueden considerar m§s bien notas cortas que solamente traen informaci·n 

sobre la publicaci·n del libro y datos b§sicos. 

 

¶ AZANCOT, Leopoldo: Las aventuras del valeroso soldadO Schwejk, ABC, 

Cultura y sociedad Libros, jueves 17 de julio de 1980, p. 28.  

La rese¶a del 17 de julio de 1980 que fue redactada por Leopoldo Azancot y publicada en el 

diario ABC nos ofrece primero la informaci·n b§sica sobre la novela: t²tulo de la obra (Las 

aventuras del valeroso soldado Schwejk), nombre del autor (Jaroslav Haġek), editorial 

(Ediciones Destino), lugar (Barcelona), a¶o (1980), dos vol¼menes, n¼mero de p§ginas (376 y 

324). No se menciona ni el nombre de la traductora ni el texto de partida. El autor describe 

primero el fen·meno de las novelas de guerra que reflejan, en general, la experiencia de la 

Gran Guerra y destaca la obra de Jaroslav Haġek. Luego sigue una breve descripci·n de su 

                                                 
207 Expediente de censura AGA (3)50 73/07259. 
208 Tambi®n hemos hallado una rese¶a sobre la traducci·n de Luz Monteagudo. 
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vida y creaci·n literaria. Para el autor de la rese¶a, ñel valeroso soldado Schwejk, ha sido 

reconocido por los checos como una encarnaci·n del esp²ritu popular-nacional de su pa²s, y 

por vastas masas de lectores de todo el mundo, como el portavoz del hombre modesto frente a 

la opresi·n de la Historiaò. Seg¼n Azancot, el buen soldado debe ser considerado Sancho 

Panza que hace frente a un don Quijote degradado, es decir a los representantes de la 

burocracia militar y, l·gicamente, ñJaroslav Haġek es un escritor situado inequ²vocamente en 

la ·rbita cervantinaò.  

 

¶ ANčNIMO: Las aventuras del valeroso soldado Schweijk, EL PAĉS, Libros, 

domingo 17 de julio de 1980, p. 27.  

En El Pa²s encontramos una nota corta del 17 de agosto de 1980 que tambi®n presenta la 

informaci·n general sobre el libro. El autor de la nota breve cree que Ġvejk pertenece a la 

familia de h®roes picarescos y opina que la novela, ñverdadero alegato pacifistaò, es una de 

las obras m§s famosas de la literatura checa (que el lector espa¶ol conoce solamente mediante 

Kafka o Holan). Explica que debido a la muerte del escritor, la novela queda inconclusa. 

Adem§s, pone ®nfasis en la importancia de las ñespl®ndidas ilustraciones de Josef Ladaò. La 

traductora no se menciona.  

 

¶ ANčNIMO: Los s§bados, libros, EL PERIčDICO, Casi todo, s§bado 4 de 

diciembre de 1980, p. 2.  

El Peri·dico publica el 4 de octubre de 1980 una lista de libros reci®n editados en la que 

incluye tambi®n la novela de Haġek. El texto comenta que la novela checa de Jaroslav Haġek 

fue publicada en 1920 y ñda una ins·lita visi·n humor²stica de la Primera Guerra Mundialò, 

a¶ade que ñsu contenido antimilitarista dar§ motivo de reflexi·n al lectorò. Asimismo, ofrece 

los datos sobre la obra: editorial (Destino) y precio (380 pesetas), sin embargo, el nombre de 

la traductora no aparece.  

 

Las aventuras del buen soldado Ġvejk (2008), traducida por M. Zgustov§ 

Cabe destacar que con el desarrollo de las nuevas tecnolog²as, las rese¶as de la traducci·n de 

M. Zgustov§ pueden llegar a m§s personas e influir en ellas, ya que se publican no solamente 

en el soporte impreso, sino tambi®n en el electr·nico (algunas rese¶as solamente en este 

¼ltimo). 
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¶ ANčNIMO: Cl§sicos. Las aventuras del buen soldado Svejk, LA RAZčN, Cultura 

y espect§culos, jueves 9 de octubre de 2008, p. 58.  

La nueva traducci·n se menciona por primera vez en La Raz·n (9 de octubre de 2008) 

comentando que pertenece a la categor²a de obras cl§sicas e informa sobre los datos b§sicos: 

t²tulo (Las aventuras del buen soldado Ġvejk), autor (Jaroslav Haġek), editorial (Galaxia 

Gutenberg), p§ginas (800), precio (35 euros) y va acompa¶ada del dibujo de la portada del 

libro (ilustraci·n de Josef Lada). La rese¶a informa sobre los evidentes paralelos entre la vida 

de Haġek y la de Ġvejk, tonto y genio al mismo tiempo. La rese¶a destaca que Ġvejk, Quijote 

checo, ñcuenta, por primera vez, con una traducci·n directa de la lengua originalò. El texto 

termina afirmando que Jaroslav Haġek y Franz Kafka son los escritores checos m§s grandes 

del siglo XX.  

 

¶ SĆNCHEZ-OSTIZ, Miguel: Un idiota de remate, EL ABC. Cultural (Madrid), 

Narrativa, s§bado 18 de octubre de 2008, pp. 16-17.  

Una rese¶a de dos p§ginas, escrita por Miguel S§nchez-Ostiz, aparece el 18 de octubre de 

2008 en el diario ABC (cultura). Esta, igual que las anteriores, facilita los datos b§sicos, 

incluido el nombre de la traductora, Monika Zgustov§. Adem§s, va acompa¶ada de un 

abundante material visual: dos portadas del libro (una con las ilustraciones de Josef Lada, otra 

con la fotograf²a que proviene de la pel²cula rodada seg¼n la novela) y de un dibujo de Josef 

Lada que acompa¶a el propio texto del libro. El autor opina que ñHasek desenmascara con 

vigor suicida ïlas burlas y las s§tiras se pagan carasï a los patriotas que jam§s dar§n su vida 

por nada, a los falsos piadosos, a los tramposos sociales de su ®poca. [é] Todo un sistema 

basado en una religi·n hecha caricatura de s² misma, en un ej®rcito que m§s parece un 

abrevadero, queda al desnudo,ò y explica que es la estupidez genuina del buen soldado la que 

desmonta la perversidad de la burocracia. Volvemos a leer que las andanzas de Ġvejk reflejan 

la vida bohemia de Haġek. S§nchez a¶ade que el ®xito del libro es enorme, igual que el de las 

piezas teatrales de vanguardia basadas en esta novela.  

 

¶ VIDAL -FOLCH, Ignacio: El çSancho Panzη checo, EL PAĉS, Babelia, Libros, 

s§bado 8 de noviembre de 2008, p. 14.  

ñEl çSancho Panzaè checoò, as² se titula la rese¶a de Ignacio Vidal-Folch publicada el 8 de 

noviembre de 2008 en el diario El Pa²s que empieza con las siguientes palabras: ñAparece la 

primera traducci·n directa al castellano de este cl§sico de la literatura humor²sticaò, y sigue 

explicando que la traductora se llama Monika Zgustov§, excelente traductora de Bohumil 
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Hrabal. Ġvejk, idiota oficial, considerado m§s bien Sancho Panza que Quijote, ridiculiza 

mediante su actitud a los funcionarios del ej®rcito austroh¼ngaro. Muy interesante es la 

informaci·n de que el original se publicaba primero por entregas. La rese¶a termina diciendo 

que ñen breve Acantilado publicar§ una versi·n del gran Fernando de Valenzuelaò.209  

 

¶ EFE: çLas aventuras del buen soldado Svejkη llega a Espa¶a desde la Rep¼blica 

Checa, EL MUNDO, Literatura, martes 25 de noviembre de 2008210  

El Mundo publica el 25 de noviembre de 2008 una rese¶a, m§s bien entrevista con Eduardo 

Mendoza y Monika Zgustov§. La cr²tica explica que el libro ha sido ñpublicado por primera 

vez en Espa¶a en su traducci·n directa del checo.ò La novela se edit· por la editorial C²rculo 

de Lectores/Galaxia Gutenberg en un proyecto cuyo objetivo fue recuperar las grandes 

novelas del siglo XX mediante las traducciones directas de la lengua original. Una de las 

dificultades, para la traductora, fue verter el lenguaje administrativo del imperio 

austroh¼ngaro y los germanismos al castellano, ñporque su registro b§sico es el de las 

instituciones de los tiempos del Imperio Austro-H¼ngaro, con personajes que hablan en 

alem§n o en checo y que en ocasiones se expresan en la otra lengua de manera imperfectaò. 

La traductora destaca que la ²ndole antimilitarista es uno de los ejes principales de la novela. 

Mendoza est§ sorprendido por la estructura infantil de esta novela, es decir es una novela para 

adultos redactada en forma de un cuento infantil. Tanto Zgustov§ como Mendoza se¶alan 

paralelismos entre Haġek y Kafka; adem§s, para el escritor, el buen soldado es ñun p²caro 

pasado por guerras, por pogromos.ò La traductora explica que Haġek, ya muy enfermo, tuvo 

que dictar las ¼ltimas partes del libro y debido a su muerte prematura, el libro queda abierto, 

lo cual le da una nueva dimensi·n a la novela.  

 

¶ MONTESINOS, Toni: El idiota en la guerra, LA RAZčN, Cultura y 

espect§culos, jueves 27 de noviembre de 2008, p. 70.  

ñIdiota en la guerraò, este es el t²tulo de la cr²tica literaria que aparece el 27 de noviembre de 

2008 en La Raz·n. Antes de que empiece el propio texto, se repite la informaci·n b§sica sobre 

la novela y tambi®n la evaluaci·n del libro, que recibe 4 puntos en la escala de 1 (m§s bajo) a 

                                                 
209 Se ha traducido bastante de los mejores escritores checos pero queda todav²a mucho por traducir. No 

solamente de lo que se est§ escribiendo ahora sino tambi®n de grandes obras literarias del pasado. Yo estoy 

traduciendo ahora al Soldado Schwejk, que nunca se hab²a traducido del checo al castellano. Se hab²a traducido 

a trav®s de otros idiomas, obvio a trav®s del alem§n. Es un gran libro y hay que traducirlo. Pero quedan 

much²simos m§s por traducirò. (Fajkusov§ 2007) 
210 EFE, çLas aventuras del buen soldado Svejkè llega a Espa¶a desde la Rep¼blica Checa, EL MUNDO 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/25/cultura/1227625384.html [cit. 2016-02-09] 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/25/cultura/1227625384.html
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5 (m§s alto). Luego se comenta que la novela ñya hab²a sido traducida al espa¶ol, pero nunca 

desde el original checo; por fin ese vac²o se ha subsanado gracias a la praguense Monika 

Zgustova, la excelsa traductora de Kundera, Capek, Seifert, Havel, Hrabaléò. La rese¶a cita 

pasajes del art²culo escrito por Zgustov§, que vuelve a comparar a Haġek con Kafka: ñel Svejk 

de Hasek cumple las sugerencias y las ·rdenes que recibe tan al pie de la letra, y el efecto es 

hasta tal punto c·mico y grotesco que despierta una hilaridad incontenible y demuestra lo 

absurdo de la ordenò. El buen soldado Ġvejk es considerado un p²caro de imbecilidad 

imaginativa que al hablar con tanta franqueza es capaz de desarmar a cualquiera; en el estilo 

de Haġek no faltan recursos cervantinos. La cr²tica va acompa¶ada por dos ilustraciones de 

Josef Lada que aparecen en la novela.  

 

¶ GRAU, Abel: Svejk, el reverso charlat§n de Kafka, EL PAĉS, Libros, literatura, 

cultura, Europa, jueves 23 de diciembre de 2008211 

A finales del a¶o 2008 (el 23 de diciembre), el diario El Pa²s avisa que de ñse publica la 

primera traducci·n directa del checo de çEl buen soldado Svejkè, implacable s§tira 

antibelicistaò. En el texto de la rese¶a se nota la influencia de las ideas de Zgustov§ (la 

traductora es citada con mucha frecuencia). En este sentido, volvemos a encontrarnos, 

primero, con las semejanzas entre Kafka y Ġvejk y, segundo, con las correspondencias entre 

la vida de Haġek y Ġvejk. Zgustov§ comenta que Haġek, a causa de su enfermedad, dictaba las 

¼ltimas partes de la novela que debido a su muerte prematura qued· sin terminar. La 

traductora explica que Haġek ha dado lugar a un vocablo, sveiquear, es decir charlatanear con 

el §nimo de embaucar a alguien. Es interesante la descripci·n de la recepci·n de la novela en 

Chequia, se dice que tuvo un ®xito inmediato (v®ase el cap. 5.1.2, pp. 119-121), fue negada 

inicialmente por la alta sociedad por su lenguaje vulgar, pero bienvenida por el p¼blico 

general. Al final y al cabo, la novela se convirti· en un cl§sico que es herencia de la cultura 

general en la Europa Central y del Este.  

 

¶ ANčNIMO: Cl§sicos. Las aventuras del buen soldado Svejk, LA VANGUARDIA, 

Cultura, mi®rcoles 17 de diciembre de 2008, p. 16.  

El peri·dico La Vanguardia (Cultura) menciona el mi®rcoles 17 de diciembre de 2008 

brevemente que la editorial Galaxia Gutenberg lanza al mercado su novedad Las aventuras 

del buen soldado Svejk, ilustradas por el vien®s (sic!) Josef Lada.  

                                                 
211 GRAU, Abel: Svejk, el reverso charlat§n de Kafka, EL PAĉS. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2008/12/23/actualidad/1229986802_850215.html [cit. 2016-02-09] 

http://cultura.elpais.com/cultura/2008/12/23/actualidad/1229986802_850215.html


 

 

134 

 

¶ CABO, Marina P. de: El camino m§s largo hacia la guerra, QUIMERA, El 

quir·fano, 303/2009, p. 67.  

No solamente los diarios, sino tambi®n la revista literaria Quimera (n¼mero 303 de 2009) 

dispone de una rese¶a de la novela de Haġek redactada por Marina P. de Cabo. Volvemos a 

leer los datos b§sicos de la obra, a continuaci·n sigue la descripci·n del ambiente en Europa 

antes de estallar la Gran Guerra y despu®s entra en escena el buen soldado Ġvejk. Seg¼n 

Cabo, la novela de Haġek es la que mejor describe la naci·n checa y destaca su capacidad de 

ridiculizar las cualidades humanas. Tambi®n esta rese¶a opina que el buen soldado posee 

diversos rasgos comunes con su autor: ñlos dos vivieron en Praga, se dedicaron a esa peculiar 

profesi·n que es la venta de perros, fueron llamados a filas, internados en un psiqui§trico y 

traicionaron a Austria-Hungr²a al cambiarse de bando durante la guerraò. Es cierto que la 

novela representa uno de los pilares culturales del antimilitarismo, ya que ñHaġek ataca al 

Estado, a la Iglesia, al ej®rcito y a la guerra mediante una descarnada y rigurosa cr²ticaò. Llega 

a la conclusi·n de que el personaje de Ġvejk es una s²ntesis de Quijote y Sancho Panza: 

ñcomparte con el primero esa osad²a suicida tan representativa y la disipaci·n de la dualidad 

idiotez/sabidur²a. Del fiel escudero hereda la torpeza y el simplismoò. Termina comparando la 

obra de Haġek con la de su contempor§neo Kafka y sus sucesores Hrabal y Kundera. El texto 

nos recuerda que la novela no est§ terminada y que Galaxia Gutenberg ofrece al lector espa¶ol 

la primera traducci·n directa del checo con ilustraciones de Josef Lada.  

 

¶ AMANDIL: Rese¶a: Las aventuras del buen soldado Svejk, Sagacomic, lunes 20 

de abril de 2009212.  

La rese¶a de Amandil (20 de abril), al contrario de las anteriores, se centra en el argumento de 

la novela, describe las aventuras de un idiota en el ej®rcito austroh¼ngaro al estallar la Gran 

Guerra, presenta tambi®n a otros protagonistas que aparecen en ella, p. ej. el teniente Luk§ġ, el 

cura Katz, el subteniente Dub, etc. Invita a que cada uno se lea este libro; primero, por su 

estilo ameno, segundo, para poder decidir si tiene algo en com¼n con el Quijote o no. No falta 

menci·n sobre los datos fundamentales, el autor comenta las aventuras del propio Haġek que 

inspiraron las de Ġvejk (describe los rasgos comunes entre los dos) e informa al lector de que 

la novela consta de cuatro tomos y queda inconclusa por la muerte del autor en 1921 (sic!).  

 

                                                 
212 AMANDIL: Rese¶a: Las aventuras del buen soldado Svejk, http://sagacomic.blogspot.cz/2009/04/las-

aventuras-del-buen-soldado-svejk.html [cit. 2016-02-09] 

http://sagacomic.blogspot.cz/2009/04/las-aventuras-del-buen-soldado-svejk.html
http://sagacomic.blogspot.cz/2009/04/las-aventuras-del-buen-soldado-svejk.html
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¶ ANčNIMO: Las aventuras del buen soldado Svejk de Jaroslav Haġek, El rinc·n 

del libro, mi®rcoles 5 de mayo de 2010213.  

La rese¶a publicada en el blog literario El rinc·n del libro (5 de mayo de 2010) cuenta el 

tema principal del libro: las aventuras de un soldado tonto con ñcar§cter inocente que le hace 

decir siempre la verdadò y que entra en el ej®rcito austroh¼ngaro una vez estallada la Gran 

Guerra. El texto plantea la pregunta si aparenta su estupidez o no. En cuanto al estilo de la 

novela, destaca su ²ndole antimilitarista y la cr²tica sat²rica profunda de la sociedad. La rese¶a 

recomienda la lectura de esta novela inacabada y termina mencionando la editorial y el precio 

(Debolsillo y 12,95 euros). 

 

 

A modo de conclusi·n, las rese¶as que hemos analizado crean un mosaico de impresiones del 

lector espa¶ol antes de empezar la lectura de una obra, invitan a que los lectores disfruten de 

ella y, l·gicamente, promocionan la obra. Queriendo llamar la atenci·n del lector, muchas de 

las cr²ticas van acompa¶adas de fotograf²as de la portada o de ilustraciones de Josef Lada. A 

continuaci·n ofrecemos la impresi·n que han despertado en el lector espa¶ol:  

1. El protagonismo del traductor 

Las tres breves rese¶as de la traducci·n de A. Jan®s consideran la obra una de las 

joyas de la narrativa checa y destacan su humor. El nombre de la traductora (Alfonsina 

Jan®s) no aparece. L·gicamente, las rese¶as de la traducci·n de M. Zgustov§ son m§s 

largas, algunas publicadas solamente en la versi·n electr·nica, contienen mucha 

informaci·n detallada, citas y comentarios de Zgustov§ (en general, los traductores no 

suelen tener tanto protagonismo, pero hay que tener en cuenta que en su caso la 

posici·n es distinta, ya que es considerada promotora de la literatura checa en 

Espa¶a). Las rese¶as destacan el hecho de que Zgustov§ haya traducido esta novela al 

castellano por primera vez directamente del original checo. Queremos subrayar aqu² la 

evoluci·n de la figura del traductor: de no aparecer en las rese¶as, a tener el papel 

protagonista (cf. Cu®llar L§zaro 2000: 94, nota a pie de p§gina 185).  

 

2. Paralelismo entre la literatura checa y espa¶ola 

Tanto las rese¶as de la primera traducci·n como la segunda comparan al buen soldado 

con las grandes figuras de la literatura espa¶ola, o sea, con el Quijote y Sancho Panza:  

                                                 
213 ANčNIMO. Las aventuras del buen soldado Svejk de Jaroslav Haġek, El rinc·n de libro. 

http://elrincondelibro.blogspot.cz/2010/05/las-aventuras-del-buen-soldado-svejk-de.html [cit. 2016-02-09] 

http://elrincondelibro.blogspot.cz/2010/05/las-aventuras-del-buen-soldado-svejk-de.html
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en el personaje de Ġvejk214 percibimos la dualidad de la aparente estupidez o locura y 

la sabidur²a que caracteriza al Quijote y la torpeza e ingenuidad de su criado Sancho 

Panza. No nos sorprende, entonces, que Haġek suela ser llamado el Cervantes checo. 

Asimismo, en el personaje del buen soldado podemos encontrar rasgos picarescos, p. 

ej. el motivo de viaje (an§basis a Ļesk® BudŊjovice) y un sinf²n de andanzas o el 

hecho de cambiar de amo (cura Katz, teniente Luk§ġ), todo eso lo identifica con el 

p²caro. 

 

3. Paralelismo entre Haġek y Ġvejk 

Son innegables los rasgos comunes entre el autor y su protagonista (la novela casi 

podr²a ser considerada autobiogr§fica). En Ġvejk se reflejan todas aquellas aventuras 

que vivi· Haġek durante su vida, as² que la semejanza entre el personaje real y ficticio 

es m§s que evidente.  

 

4. Presencia de la literatura checa en Espa¶a215 

Adem§s, las rese¶as introducen y acercan la literatura checa al lector espa¶ol, 

destacando nombres como Haġek, Kafka216, Hrabal y Kundera. Es cierto que los 

contempor§neos Haġek y Kafka atacan el aparato burocr§tico estatal, aunque uno 

escribe en checo, otro en alem§n y nunca se han encontrado; en cuanto a los sucesores 

de Haġek, la creaci·n literaria de Hrabal y Kundera se ve influida por ®l, ya que se 

oponen al contexto socio-pol²tico de su ®poca o a la estructura de la sociedad.  

 

 

5.3.1.3 Entrevistas 

Las entrevistas, consideradas por nosotros epitextos afirmativos, pueden complementar el 

tema estudiado desde otro punto de vista, bien desde una ·ptica m§s subjetiva, bien dando 

respuesta a cuestiones para las que no existe material hist·rico. En este apartado analizaremos 

los aspectos y temas m§s significativos extra²dos de las entrevistas o correspondencia 

personal, las transcripciones se pueden consultar en los anexos de esta tesis (v®ase los anexos, 

pp. cxxxv-cxlix). Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a las dos traductoras (el 9 de 

                                                 
214 Erik-Ernst Schwabach cree que en el ambiente germanohablante, Ġvejk es comparable con Till Eulenspiegel 

(Hartmann 2009: 156). 
215 La imagen sobre la literatura checa la divulga en el polisistema receptor espa¶ol Monika Zgustov§ como 

hemos podido observar en las rese¶as estudiadas.  
216 Franz Kafka no es considerado representante de la literatura checa, ya que pertenece a la literatura alemana 

jud²a escrita en Praga.  
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julio de 2012 a Alfonsina Jan®s217 y el 13 de julio de 2012 a Monika Zgustov§) y tambi®n a 

los dos editores (el 9 de julio de 2012 a Joan Tarrida de la casa editorial Galaxia Gutenberg y 

el 10 de julio de 2012 a Andreu Teixidor de la editorial Destino). El objetivo de las entrevistas 

fue, entre otros, dar respuesta a las siguientes preguntas: àPor qu® la editorial decidi· publicar 

la traducci·n de esta novela checa? àQu® reacci·n despert· la novela en el lector espa¶ol? 

àPor qu® el texto de partida en caso de A. Jan®s fue la versi·n alemana? àEs la traducci·n de 

M. Zgustov§ cien por cien directa, o m§s bien indirecta e inspirada por la traducci·n hecha ya 

antes al catal§n?  

 

Las aventuras del valeroso soldado Schwejk (1980), traducida por A. Jan®s 

Andreu Teixidor entra en la editorial Ediciones Destino, que pertenec²a a su padre, a finales 

de los sesenta y explica que  

en los setenta [se encontr·] con el libro ya traducido y compuesto tambi®n. Entonces [su] gran 

pregunta fue qu® pasa con este libro que se hab²a encargado en alg¼n momento y este libro no se pod²a 

publicar porque no hab²a pasado la censura. [é] Pues [volvi·] a intentarlo a principios del setenta y 

dos, setenta y tres. [Se acuerda] que era un proceso divertido porque en aquella ®poca todav²a 

est§bamos en la dictadura, por lo tanto el libro ten²a que pasar por el dep·sito previo, etc. Lo mandamos 

y no pas·. (Teixidor 2012) 
 

Naturalmente, existi· la posibilidad de tachar algunas partes y volver a intentar editar el libro, 

pero Teixidor (2012) ñno quer²a quitar nada. Adem§s, el proceso de retraducir el libro era caro 

y complicado y ya lo ten²a todo preparadoò, as² que no le qued· otro remedio que esperar 

hasta el a¶o 1980 para que el libro pudiera salir. Es cierto que el libro tard· mucho en 

publicarse lo cual est§ relacionado con la llegada del proceso democr§tico, as² que el editor 

primero estuvo ñpreocupado por otros temas y luego enseguida public· el libro tal como 

estaba, ya estaba preparadoò. No se sabe la raz·n exacta por la que la editorial quiso publicar 

las aventuras de Ġvejk, Teixidor explica que fue su padre quien hab²a iniciado el proceso de 

edici·n porque le gust· la novela.  

àCu§l fue la raz·n de traducir la novela desde la versi·n alemana? Teixidor (2012) 

supone que  

en aquella ®poca era muy dif²cil encontrar en Espa¶a gente que hablase checo. Entonces, era un 

mecanismo bastante habitual cuando no se conoc²a la lengua, es decir cuando no hab²a traductores de 

esta lengua parec²a m§s fiable acudir a lenguas conocidas y personas que mantuviesen un curr²culum de 

traductores. Fue una f·rmula bastante utilizada en esa ®poca. 

 

Jan®s est§ de acuerdo y a¶ade que si tenemos en cuenta la divisi·n pol²tica del mundo de 

aquella ®poca era incluso imposible acceder al original checo. El editor explica que en 

                                                 
217 No tenemos a nuestra disposici·n la transcripci·n de esta entrevista, ya que la traductora dese· no grabarla.  
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Espa¶a, hasta que no lleg· Monika Zgustov§ a Catalu¶a, no se plante· el tema de traducir 

directamente del checo. La traducci·n ñindirecta es necesaria cuando nadie puede traducir 

directamenteò, opina Teixidor, y es importante hasta que aparezca la traducci·n directa. En el 

caso concreto de Ġvejk, ya no es razonable seguir publicando la traducci·n de A. Jan®s, 

porque ya existe la traducci·n de Zgustov§. Por otro lado hay que entender que la editorial 

Destino Ediciones continua public§ndola por razones financieras.  

En cuanto al proceso de traducci·n de la novela, Jan®s precisa que primero hab²an 

encargado la traducci·n a otro traductor (ni Jan®s ni Teixidor se acuerdan de su nombre), pero 

debido a su muerte fue ella la que al final recibi· el encargo. Jan®s reconoce que tradujo la 

novela nada m§s terminar sus estudios, es decir, a finales de los sesenta cuando su 

conocimiento del alem§n no era suficiente y acept· el encargo por razones financieras. Las 

dificultades de la traducci·n consist²an para ella en los acontecimientos hist·ricos y en la 

jerga militar. Una vez hecha la traducci·n, Jan®s la entreg· sin volver a leerla, as² que no sabe 

si hubo cambios por parte del corrector: 

No puedo recordar si tuve en cuenta la censura o no, no lo creo, pero es que no me acuerdo de 

nada. Por otra parte tenga en cuenta que yo nunca leo mis traducciones, aparte de que ®sta 

concretamente tard· muchos a¶os en salir. Y tenga tambi®n en cuenta que las editoriales tienen sus 

correctores, y por lo tanto quiz§s una persona que conoc²a los problemas de censura suaviz· algunos 

pasajes sin que yo me enterara. (Jan®s 2014)
 218

 

 

Es cierto que el editor pens· en los lectores y la mayor distribuci·n del libro por lo cual opt· 

por un proceso de publicaci·n distinto al normal:  

Entonces, yo pens® que este libro es un libro que quiero que la gente lea y no quiero que sea 

caro, como son los autores conocidos. Entonces, prefiero que salga en bolsillo, en dos vol¼menes, que 

as² ser§ m§s barato y la gente conocer§ el libro. Y segu² un proceso inverso al normal, el normal es 

hacerlo en tapa dura, en la edici·n cara y luego si el libro tiene ®xito, se publica en bolsillo, pues yo lo 

hice al rev®s. (Teixidor 2012) 

 

Por fin, en los ochenta, la traducci·n fue todo un ®xito (la primera edici·n ten²a unos seis mil 

ejemplares). Adem§s, es un libro que se vend²a de una forma muy regular y est§ndar. Teixidor 

(2012) comenta que ñlo [mantuvo] en el cat§logo siempre, nunca lo [dej·], y [recuerda] que se 

vend²a siempre, con mucha regularidad, como un cl§sico y se iba reeditando y cumpli· 

exactamente la funci·n que quer²aò. 

 

Las aventuras del buen soldado Ġvejk (2008), traducida por M. Zgustov§ 

Joan Tarrida de la editorial Galaxia Gutenberg public· la traducci·n de Ġvejk en el marco de 

un proyecto cuyo objetivo fue traducir tres obras cl§sicas del siglo veinte directamente del 

                                                 
218 Correspondencia personal con Alfonsina Jan®s (12 de noviembre de 2014). 
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original.219 La editorial encarg· la traducci·n a Monika Zgustov§, que ya hab²a traducido esta 

novela al catal§n (en 1995), por lo que decidieron que era la traductora m§s adecuada. Por la 

traducci·n al castellano fue galardonada con el Premio de Traducci·n Ćngel Crespo, por la 

catalana, con el Premio de la Ciudad de Barcelona. 

ñĠvejk ha tenido tres220 ediciones: hay una edici·n de 5 mil ejemplares con dibujos de 

Josef Lada, luego hicimos una edici·n normal y esta es la que sigue vendi®ndose, y tambi®n 

hay una edici·n en bolsillo que tambi®n se sigue vendiendoò, explica Tarrida y a¶ade que 

desde 2008 se han vendido m§s de 25 mil ejemplares221. Adem§s, la traducci·n de Zgustov§ 

se ha distribuido tambi®n en Am®rica Latina. La novela fue reeditada en 2014, esperando 

inter®s creciente por la novela, ya que conmemoramos el centenario del estallido de la 

Primera Guerra Mundial.  

La recepci·n muy positiva en Espa¶a se debe a que el protagonista de Haġek tiene 

muchos rasgos comunes con otras figuras de la literatura espa¶ola:  

[é] tenemos [en Espa¶a] la tradici·n de p²caro, Ġvejk es el personaje, que yo creo que es en el 

fondo muy latino. Intenta pasarse, no sabes si es tonto o si se pasa por tonto, toma el pelo y enga¶a a los 

superiores, pero en el fondo sigue yendo a la guerra, es un personaje que se acerca bastante a otros 

personajes que ha habido en la literatura espa¶ola. [é] Tiene una parte de este realismo de Sancho 

Panza, pero al mismo tiempo esta especie de locura tambi®n de Quijote. Yo creo que es una persona que 

une a los dos. (Tarrida 2012) 

 

Monika Zgustov§ verti· la novela de Haġek primero al catal§n, por eso formulamos una 

hip·tesis para comprobar si la traducci·n al castellano es directa, como afirman todas las 

rese¶as, o no. La traductora explica que ñel texto ya estaba traducido a un idioma, as² que 

traslad® algunos pasajes del catal§n al castellano y luego comparaba el fragmento con el 

original checo para saber si se correspond²an.ò222 A¶ade que la traducci·n al castellano fue 

m§s r§pida, puesto que ya hab²a solucionado las dificultades al trasladar el texto al catal§n, as² 

pues, solo tuvo que adoptar el mismo metodo en la segunda traducci·n. Creemos que la 

traducci·n de M. Zgustov§ deber²a ser considerada m§s bien ñautotraducci·n compiladaò, es 

decir el traductor vuelve a traducir un texto, que ya hab²a traducido antes, pero hacia otra 

                                                 
219 El objetivo del proyecto fue traducir desde el original las siguientes tres piezas cl§sicas: Vida y destino de 

Vasili Grossman (hasta aquel entonces traducida del franc®s), Las aventuras del buen soldado Ġvejk (solamente 

circulaba la traducci·n indirecta del alem§n) y Doctor Zhivago de Boris Pasternak (traducida primero de manera 

indirecta del italiano).  
220 Tres ediciones hasta la fecha de la entrevista (2012), o sea, dos en 2008 y una en 2010, luego otra en 2013 y 

2014 (libro electr·nico).  
221 Para comparar, se trata de m§s ejemplares de los que se vendieron de Doctor Zhivago, de Boris Paternak, 

Premio Nobel de literatura.  
222 ñT²m, ģe text byl pŚeloģenĨ do jednoho jazyku, tak jsem urļit® pas§ģe pŚevedla z katal§nġtiny do ġpanŊlġtiny a 

potom jsem se d²vala na ļeġtinu, zda to doopravdy pŚesnŊ odpov²d§ v tom jazyce, do kter®ho se pŚekl§d§.ò 

(Zgustov§ 2012) 
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lengua consultando tanto su primera traducci·n como el original (en nuestro caso significa 

traducir del checo al catal§n, luego consultando el original checo y la versi·n catalana se 

concluye la traducci·n al castellano). Tambi®n nos interes· si en alg¼n momento hab²a 

consultado en la traducci·n realizada por Jan®s y nos contest· que no, que solamente estaba 

en contacto con Fernando de Valenzuela que ley· y analiz· la traducci·n de Jan®s (Zgustov§ 

2012). 

 àC·mo solucion· la cuesti·n del lenguaje coloquial y de los germanismos? La 

traductora reflexionaba qu® dir²a un espa¶ol, en catal§n o en castellano, y si se le ocurr²a una 

palabra adecuada, la utilizaba:  

Lo que estaba escrito en checo est§ndar o culto, lo dej® en espa¶ol o catal§n culto; all² donde se 

empleaba el lenguaje coloquial, intent® mantener la coloquialidad. No siempre pude traducir una 

palabra coloquial en checo por una palabra coloquial en espa¶ol o catal§n, pero las utilizaba cuando 

mejor me conven²a, all² donde conoc²a una palabra adecuada.223 (Zgustov§ 2012) 

 

En cuanto a los germanismos, en algunos casos los tradujo al idioma meta a¶adiendo una 

explicaci·n interna tipo ñdijo en alem§nò, en otros conserv· la expresi·n alemana repitiendo 

la misma en castellano o catal§n. Zgustov§ (2012) comenta al respecto: 

El mayor problema fue el uso de dos idiomas. Y aquellas palabras de origen alem§n 

deformadas en checo, este fue el gran obst§culo. Algunas personas me aconsejaban que localizara la 

historia del libro, a saber que el ej®rcito hablara castellano, pero yo rechac® esta posibilidad porque esto 

significar²a trasladar la historia a otro nivel, localizarla, y esto no tendr²a sentido ninguno. Decid² 

utilizar el alem§n, as² que lo solucion® de tal manera que dejaba en el texto algunas palabras o frases en 

alem§n, y luego las repet²a en catal§n. [é] Tambi®n consult® otras traducciones, la inglesa o la 

italiana.
224

  

 

Concluyendo, todos los encuestados est§n de acuerdo en que la novela tuvo una recepci·n 

muy positiva, goza de un gran ®xito tambi®n en la actualidad y las traducciones siguen 

ley®ndose con mucho entusiasmo.  

 

 

 

 

                                                 
223 ñTo, co je ve vzdŊlanŊjġ² Śeļi, to jsem taky pŚevedla do vzdŊlanŊjġ² ġpanŊlġtiny a katal§nġtiny, tam, kde je 

hovorov§ Śeļ, tam jsem se snaģila, aby to bylo hovorov®. Ne vģdy jsem pŚekl§dala kaģdĨ lidovĨ vĨraz zase 

jinĨm lidovĨm vĨrazem ve ġpanŊlġtinŊ ļi katal§nġtinŊ, ale d§vala jsem je tam, kde se mi to hodilo, tam, kde jsem 

znala nŊjakĨ vhodnĨ lidovĨ vĨraz.∕ò (Zgustov§ 2012) 
224 ñNejvŊtġ² probl®m byl, jak vyŚeġit dvoujazyļnost. A d§le pak takov§ ta zkomolen§ slova v ļeġtinŊ, kter§ jsou 

nŊmeck§ a jsou zkomolen§ no ļeġtiny, to byl ten nejvŊtġ² oŚ²ġek. A mnoz² mi radili, abych to pŚevedla do 

m²stn²ho prostŚed², jako ģe vojsko mluv² ġpanŊlsky, ale to jsem vylouļila, protoģe to bych pŚevedla do ¼plnŊ jin® 

roviny, coģ by nemŊlo ģ§dnĨ smysl. Takģe jsem to vyŚeġila tak, ģe jsem zachovala nŊmļinu, nechala jsem tam 

urļit§ slova nŊmecky nebo ļ§sti vŊt a potom jsem to jakoby zopakovala v katal§nġtinŊ. [é] D²vala jsem se i na 

jin® pŚeklady, na anglickĨ, na italskĨ.ò (ib.) 
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5.3.1.4 Peritextos  

En este cap²tulo estudiaremos los peritextos (portadas, solapas, pr·logos, ep²logos, 

ilustraciones, etc.) relacionados con las dos traducciones (dobletes) de la novela de Haġek. 

Nos centraremos, especialmente, en las primeras ediciones mencionando tambi®n las 

reediciones.  

 

HAĠEK, Jaroslav. 1980. Las aventuras del valeroso soldado Schwejk. Barcelona: 

Ediciones Destino. Traducido del alem§n por Alfonsina Jan®s.  

Original checo: Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka, 1921-1923 (Praha: Adolf Synek)  

Traducci·n alemana: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, 1926 (Prag: Adolf Synek), 

traducido del checo por Grete Reiner. 

Reediciones: 1981, 2003 (Barcelona: Ediciones Destino, Destinolibro); 1985, 1995, 2000, 

2002, 2004, 2006, 2008 (Barcelona: Ediciones Destino, Ćncora y Delf²n); 2003, 2010, 2011 

(Barcelona: Ediciones Destino, Austral). 

La traducci·n de segunda mano de Alfonsina Jan®s se public· por primera vez en 1980 en el 

marco de la Colecci·n Destinolibro y constaba de dos tomos. Los dos ejemplares contienen la 

misma informaci·n peritextual que presentamos a continuaci·n. T²tulo original: Osudy 

dobr®iho voj§ka Svejka y traducido del alem§n por: Alfonsina Jan®s (la informaci·n sobre la 

traductora aparece solamente en los datos bibliogr§ficos, no debajo del t²tulo en un lugar 

visible). El lector espa¶ol puede leer en la contraportada el argumento del libro y la 

informaci·n sobre su car§cter general y su protagonista: 

Esta es, tal vez, la obra de la literatura checa m§s conocida fuera del pa²s, ya que al poco de ser 

publicada se tradujo a varios idiomas y fue objeto de adaptaciones teatrales y cinematogr§ficas. 

Constituye una s§tira mordaz y divertida contra lo absurdo de las guerras. Su protagonista, Schwejk, 

con astuto desamparo y ladina sandez, libra su guerra privada contra la maquinaria militar como un 

Sancho Panza de la Primera Guerra Mundial, y empleando la estupidez como refinamiento se 

transforma en un estratega capaz de desarmar a quien sea. En una serie de divertidos episodios y en el 

trato con sus m¼ltiples y siempre limitados superiores, Schwejk cumple su deber de obediencia de tal 

manera que todas las ·rdenes llevan al absurdo y deja en rid²culo a las autoridades reconocidas.  

 

Asimismo, puede conocer los datos b§sicos sobre el autor: 

Jaroslav Haġek, hijo de un profesor de matem§ticas, naci· en Praga en 1883 y muri· en Lipnice 

en 1923. Estudi· en la Academia Comercial de Praga y antes de ser famoso como escritor y periodista 

se gan· la vida como empleado de banca. El personaje del soldado Schwejk aparece en sus cuentos a 

partir de 1912; sin embargo fue despu®s de la Primera Guerra Mundial, en la que luch· el propio autor, 

cuando alcanzar²a la difusi·n merecida y pasar²a a ser el protagonista de su obra maestra, Las aventuras 

del valeroso soldado Schwejk, cuya ¼ltima parte, interrumpida por la muerte de Haġek, fue completada 

por el escritor checo K. VanŊk. 

 

Los dos vol¼menes difieren solamente en los siguientes detalles: el primer tomo aparece con 

la ilustraci·n de Josef Lada con el soldado Ġvejk con gorro puesto y un arma en la mano y 
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con el n¼mero de volumen 88; el segundo tomo es ilustrado con el dibujo del soldado calvo y 

con el n¼mero 89. 

La reedici·n posterior (2003) incluye las mismas ilustraciones e informaciones sobre 

el libro y el autor, solamente est§ maquetada de forma distinta. En la contraportada aparece el 

argumento de la historia, la autobiograf²a del autor sigue siendo la misma, ¼nicamente se ha 

a¶adido la siguiente frase al principio del texto que se encuentra en las p§ginas introductorias 

del libro: ñJaroslav Haġek es posiblemente uno de los escritores checos m§s importantes de la 

literatura contempor§nea y maestro indiscutible de Bohumil Hrabal y Milan Kundera.ò Lo 

interesante es que en esta reedici·n ya no aparece la menci·n ñtraducido del alem§nò, 

solamente ñtraducci·n de Alfonsina Jan®sò, as² que resulta que la traducci·n se presenta como 

si fuera directa, algo que est§, sin duda, relacionado con que a principios del siglo XXI, las 

traducciones de segunda mano se miren con menosprecio.  

Las reediciones publicadas en la colecci·n Ćncora y Delf²n utilizan en la portada una 

de las ilustraciones de Josef Lada (el buen soldado Ġvejk calvo en uniforme) y all² aparece 

tambi®n el n¼mero del volumen 736. La versi·n alemana tampoco se menciona, solo se dice 

ñTraducci·n de Alfonsina Jan®sò. Los datos sobre el autor (el texto corresponde por completo 

al de la reedici·n de la colecci·n Destinolibro de 2003) figuran en la primera solapa con un 

retrato de Haġek. En la contraportada se puede leer una descripci·n del libro muy detallada, 

destacando el car§cter antibelicista y humor²stico del libro y considerando a Ġvejk como un 

nuevo don Quijote (en las anteriores caracter²sticas lo identificaban con Sancho Panza): 

Las aventuras del valeroso soldado Schwejk es, sin lugar a dudas, el alegato antibelicista m§s 

profundo y lleno de humor que ha producido la literatura universal. Schwejk ha llegado a ser el s²mbolo 

de todos aquellos que ven en la guerra un absurdo y el mundo como una extra¶a mezcla de horror y 

desatino. Como dir²a el propio autor, existen h®roes ignorados, humildes, sin gloria ni la historia de un 

Napole·n, pero que su car§cter ensombrec²a incluso la fama de Alejandro Magno. Sus aventuras 

durante la Primera Guerra Mundial ponen constantemente al l²mite la pretenciosidad y el af§n de poder 

de los oficiales del ej®rcito austroh¼ngaro. Su humanidad tranquila y valerosa, su figura alejada de toda 

marcialidad, su humor soterrado hacen de ®l un nuevo Quijote que obliga finalmente a la realidad a 

replegarse sobre s² misma, dej§ndonos finalmente en la confianza de que el humor y la imaginaci·n 

pueden todav²a dejar abierta la esperanza de que un mundo sin importancia pueda llegar a convertirse 

en un mundo mejor.  

Esta es, tal vez, la obra de la literatura checa m§s conocida fuera del pa²s, ya que al poco de ser 

publicada se tradujo a varios idiomas y fue objeto de adaptaciones teatrales y cinematogr§ficas. 

Schwejk, con astuto desamparo y ladina sandez, libra su guerra privada contra la maquinaria militar que 

pone en marcha la Primera Guerra Mundial. Empleando la estupidez como refinamiento, se convierte en 

un estratega capaz de salvar a cualquiera que se le ponga por delante. Haġek consigue en este libro 

transformar la tragedia de la guerra en una farsa gozosa y rabellaisiana llena de humor y de esperanza.  

 

La reedici·n publicada en la colecci·n Austral (contempor§nea, narrativa) tiene en la portada 

una ilustraci·n de Josef Lada (un soldado en uniforme con gorro y arma en la mano). En 

cuanto a la traductora, aparece ñtraducci·n de Alfonsina Jan®sò y antes del ²ndice se recoge 
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una breve autobiograf²a de Jaroslav Haġek (se trata del mismo texto que en la reedici·n de 

2003 de la colecci·n Destinolibro y de las reediciones de la colecci·n Ćncora y Delf²n). En la 

contraportada podemos leer el argumento del libro, otra vez igual que en la colecci·n 

Destinolibro (1980, 1981 y 2003), enriquecido por la siguiente nota: ñEl alegato antibelicista 

m§s profundo y lleno de humor que ha producido la literatura universal. çUn libro brutal.è 

Eduardo Mendoza.ò 

 

 

HAĠEK, Jaroslav. 2008. Las aventuras del buen soldado Ġvejk. Barcelona: Galaxia 

Gutenberg, C²rculo de Lectores. Traducido del checo por Monika Zgustov§.   

Original checo: Osudy dobr®ho voj§ka Ġvejka, 1921-1923 (Praha: Adolf Synek)  

Reediciones: 2010 (Barcelona: Galaxia Gutenberg, Debolsillo); 2013 (Barcelona: Galaxia 

Gutenberg, C²rculo de lectores); 2014 Barcelona: Galaxia Gutenberg, C²rculo de lectores, 

Ebook) 

  

Galaxia Gutenberg publica en 2008 una nueva traducci·n de Ġvejk redactada por Monika 

Zgustov§. En ese a¶o aparece en dos ediciones en tapa dura, las dos en la colecci·n C²rculo 

de Lectores: una en edici·n limitada con las ilustraciones de Josef Lada, otra no ilustrada. 

En la portada vemos un dibujo en blanco y negro de Josef Lada de un soldado en 

uniforme con arma; la misma imagen, m§s peque¶a, aparece tambi®n en la contraportada 

junto con el siguiente texto:  

Las aventuras del buen soldado Ġvejk es una joya de la irreverencia y la s§tira protagonizada 

por el que es uno de los personajes m§s memorables de la literatura: el idiota y genial Ġvejk, empe¶ado 

en ir al frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Traducida por primera vez del checo y con 

las ilustraciones que Josef Lada hizo para la primera edici·n en su lengua original, las andanzas de este 

peculiar Quijote checo son ya un cl§sico universal que ocupa por derecho propio un lugar de honor en la 

literatura de todos los tiempos.  

 

En los datos bibliogr§ficos leemos ñTraducci·n del checo: Monika Zgustov§ò, en la primera 

p§gina introductoria aparece otra ilustraci·n de Lada con un Ġvejk durmiente y con todos los 

ñprotagonistasò: el autor, el ilustrador y la traductora, el t²tulo, la editorial y la colecci·n. 

En la edici·n sin dibujos de Lada aparece en la portada la imagen de la pel²cula checa 

rodada sobre Ġvejk, con el actor checo Rudolf Hruġ²nskĨ como protagonista. La contraportada 

ofrece la siguiente sinopsis:  

çUna gran ®poca pide grandes hombres. Hay h®roes desconocidos y oscuros, privados de la 

fama y de la gloria hist·ricas de un Napole·n. Hoy mismo podr²ais encontrar, por las calles de Praga, a 

un hombre desali¶ado que no se da cuenta de la importancia que tiene para la historia de la magna 

®poca moderna. Si le preguntarais c·mo se llama, os contestar²a con sencillez y modestia: ñSoy 

Ġvejk...òè As² empieza una de las novelas m§s hilarantes y subversivas de la literatura universal: Las 

aventuras del buen soldado Ġvejk. Heredero de Cervantes, Rabelais, Fielding o Sterne, en la segunda 



 

 

144 

 

d®cada del siglo XX el escritor checo Jaroslav Haġek dio vida al entra¶able y humilde soldado Ġvejk, 

enrolado en las filas del ej®rcito austroh¼ngaro durante la Primera Guerra Mundial. Las desternillantes y 

sorprendentes andanzas de este simp§tico p²caro moderno, est¼pido y sabio a la vez, ninguneado por los 

estamentos militares ïçLa comisi·n me declar· oficialmente idiota. áSoy un idiota oficial!è, llega a 

declarar el propio Ġvejkï, constituyen un manifiesto antibelicista de primer orden, una proclama sat²rica 

e irreverente contra la futilidad y el sinsentido de la guerra narrada desde la ·ptica de un idiota genial. 

La publicaci·n, por vez primera traducida directamente del checo en su versi·n ²ntegra, de Las 

aventuras del buen soldado Ġvejk ïçSi me pidieron que eligiera tres obras literarias de este siglo que 

formaban parte de la literatura universal, dir²a que una de ellas es sin duda Las aventuras del buen 

soldado Ġvejk de Haġekè, lleg· a afirmar Bertolt Brechtï es un homenaje a la literatura del absurdo, y 

salda una deuda que el mundo editorial hab²a contra²do con el lector espa¶ol, que tendr§ por fin ocasi·n 

de disfrutar con uno de los tipos m§s memorables de las letras de todas ®pocas.  

 

En la solapa podemos leer la autobiograf²a de Jaroslav Haġek, acompa¶ada por su fotograf²a:  

Considerado junto con Kafka una de las figuras m§s representativas de la literatura checa, 

Jaroslav Haġek naci· en Praga en 1883. Curs· estudios de Comercio que le permitieron obtener un 

puesto en la banca en 1902, aunque sus excesos con la bebida le costaron el trabajo. Fue entonces 

cuando comenz· a escribir sus primeros art²culos, de tendencia anarquista, que le valieron en 1907 el 

puesto de redactor jefe del peri·dico Komuna. En 1915 Haġek se alist· en el ej®rcito austroh¼ngaro y 

luch· en el frente de Galitzia, pero tras una ofensiva del ej®rcito ruso, fue capturado por el enemigo. Ya 

liberado de su cautiverio, en 1918 Haġek abraz· la causa bolchevique al tiempo que se compromet²a con 

la Legi·n Checa, una organizaci·n nacionalista destinada a emancipar a los checos de la tutela 

austroh¼ngara. Tras su regreso a Praga en 1920 intensific· su defensa por los ideales comunistas y 

nacionalistas, y empez· a publicar Las aventuras del buen soldado Ġvejk, aprovechando sus propias 

experiencias durante la guerra. Su intenci·n era publicar seis vol¼menes, pero su muerte prematura en 

1923 s·lo le permiti· publicar tres de ellos; su amigo Karel VanŊk se encarg· de terminar un cuarto que 

hab²a quedado inconcluso. 

  

Los datos del libro dicen lo siguiente: ñT²tulo de la edici·n original: Osudy dobr®ho voj§ka 

Ġvejkaò y ñTraducci·n del checo: Monika Zgustov§ò.  

 En 2010 sale en la editorial Galaxia Gutenberg en la colecci·n Debolsillo, 

Contempor§nea nueva la reedici·n del libro, ilustrada por Lada, as² que en la portada aparece 

la misma imagen que en 2008. En la contraportada volvemos a leer la cita de Bertolt Brecht y 

la informaci·n ñTraducci·n de Monika Zgustov§ò. Sobre el libro y su autor (aparece su 

fotograf²a de joven con pipa) leemos lo siguiente:  

Jaroslav Haġek dio vida a Josef Ġvejk, un soldado necio e inconsciente que, entusiasmado por 

servir a su pa²s, se enrola en las filas del ej®rcito austroh¼ngaro durante la Primera Guerra Mundial. Las 

desternillantes y sorprendentes andanzas de este simp§tico p²caro moderno, est¼pido y sabio a la vez, 

ninguneado por los estamentos militares, constituyen un manifiesto antibelicista de primer orden, una 

proclama sat²rica contra la futilidad y el sinsentido de la guerra.  

JAROSLAV HAĠEK (1883-1923), heredero de Cervantes, Rabelais, Fielding y Sterne, es 

considerado, junto con Kafka, una de las figuras m§s representativas de la literatura checa. En el barrio 

praguense de Ģiģkov, donde vivi·, se erigi· un monumento ecuestre dedicado a su memoria.  

 

En las primeras p§ginas del libro aparece la autobiograf²a del autor, ²ntegra y conocida ya de 

las anteriores ediciones.  

 En 2013 sale en Galaxia Gutenberg la ¼ltima edici·n (por ahora); es la reedici·n de la 

primera versi·n ilustrada publicada en la colecci·n C²rculo de Lectores en 2008. En la 
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portada aparece el mismo dibujo, en la solapa leemos la misma autobiograf²a y la 

contraportada ofrece el resumen del libro id®ntico a la primera parte de la sinopsis de la 

edici·n no ilustrada de 2008. A¶ade esta informaci·n: ñLa presente traducci·n de Monika 

Zgustov§ fue premiada con el Premio Ćngel Crespo 2010. Ahora la reeditamos con las 

ilustraciones de Josef Lada.ò Esta edici·n va precedida de un pr·logo de Monika Zgustov§ 

titulado ñUn parlanch²n que se fue a la guerraò y luego siguen tres mapas que presentan la 

monarqu²a austroh¼ngara, la an§basis de Ġvejk y la ruta de Ġvejk hacia su regimiento. A partir 

de 2014, esta edici·n se vende tambi®n en formato electr·nico como ebook.  

 

Vemos que las partes m§s visibles para el comprador y futuro lector (portada, contraportada, 

solapas) ofrecen informaci·n que abunda en elogios (incluso citas de otros escritores famosos 

sobre la novela), tanto al autor y al libro, como a la traductora (solamente en la traducci·n de 

Zgustov§ se destacan adem§s los premios recibidos por la traductora). La informaci·n sobre 

la traducci·n de segunda mano del alem§n aparece en la primera edici·n, en las siguientes ya 

no. La mayor²a de las (re)ediciones goza de las ilustraciones de Josef Lada.  

 

 

5.3.2 An§lisis microtextual  

El objetivo del an§lisis microtextual es comparar el original checo con las dos traducciones al 

castellano, considerando la versi·n alemana. Nos centraremos en las partes traducidas de 

manera diferente y comentaremos los puntos discutibles. Presentamos los fragmentos 

seleccionados en el siguiente orden: original checo (Haġek), traducci·n directa al alem§n 

(Reiner), traducci·n de segunda mano al castellano (Jan®s) y autotraducci·n compilada al 

castellano (Zgustov§). 

El an§lisis estudia el texto de llegada (las traducciones al castellano), por lo que la 

versi·n alemana de G. Reiner sirve solamente como punto de referencia para establecer si las 

posibles desviaciones se realizaron ya durante el primer trasvase del checo al alem§n o 

durante el segundo (del alem§n al espa¶ol). A la hora de elegir las excerptas hemos decidido 

limitarnos solamente al primer volumen teniendo en cuenta la extensi·n de nuestro trabajo. 

Primero nos centramos en la introducci·n del autor de la novela y en el comienzo de la novela 

en el que aparece la frase famosa de Ġvejk. Luego, analizaremos aquellas partes que podr²an 

llamar la atenci·n de la censura oficial (cf. Ġpirk 2011: 266-280). Nos interesa si en la 

traducci·n de Alfonsina Jan®s, redactada a finales de los sesenta, podemos encontrar rasgos 

de la autocensura. Como herramienta metodol·gica nos servir§ la tipolog²a de desviaciones 
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estil²sticas de Popoviļ (1975, 1983) (v®ase el cap. 3.1.2, pp. 82-86). Suponemos que el 

material textual, es decir las distintas ediciones de una misma traducci·n, es igual225. 

 

a) Introducci·n 

La novela de Haġek comienza por el pr·logo de autor, o sea, por un peritexto de autor.  

 

Haġek (1921/2008) 

PŚedmluva 

Reiner (1926/2011: 5) 

Vorwort 

Jan®s (1980/2010) 

Prefacio 

Zgustov§ (2008) 

- 

Velik§ doba ģ§d§ 

velk® lidi. [é] Dnes 

mŢģete potkat v 

praģskĨch ulic²ch 

oġumŊl®ho muģe, 

kterĨ s§m ani nev², co 

vlastnŊ znamen§ v 

historii nov® velk® 

doby. [é] A tento 

tichĨ, skromnĨ 

oġumŊlĨ muģ jest 

opravdu ten starĨ 

dobrĨ voj§k Ġvejk, 

hrdinnĨ, stateļnĨ, 

kterĨ kdysi za 

Rakouska byl v 

¼stech vġech obļanŢ 

ļesk®ho kr§lovstv², a 

jehoģ sl§va 

nezapadne ani v 

republice. M§m 

velice r§d dobr®ho 

voj§ka Ġvejka [é] 

On nezap§lil chr§m 

bohynŊ v Efesu, jako 

to udŊlal ten hlup§k 

Herostrates, aby se 

dostal do novin a do 

ġkoln²ch ļ²tanek. A 

to staļ². 

Eine groÇe Zeit erfordert 

groÇe Menschen. [é] 

Heute kºnnt ihr in den 

Prager StraÇen einem 

schªbigen Mann 

begegnen, der selbst nicht 

weiÇ, was er eigentlich in 

der Geschichte der neuen 

groÇen Zeit bedeutet. [é] 

Und dieser stille, 

bescheidene, schªbige 

Mann ist wirklich der alte, 

brave, heldenm¿tige, 

tapfere Soldat Schwejk, 

der einst unter ¥sterreich 

im Munde aller B¿rger des 

Kºnigreichs Bºhmen war 

und dessen Ruhm auch in 

der Republik nicht 

verblassen wird. Ich habe 

diesen braven Soldaten 

Schwejk sehr lieb [é] Er 

hat nicht den Tempel der 

Gºttin von Ephesus in 

Brand gesteckt wie jener 

Dummkopf Herostrates, 

um in die Zeitungen und 

Schulb¿cher zu kommen. 

Und das gen¿gt. 

Una gran ®poca requiere 

grandes hombres. [é] Hoy 

podr²ais encontrar en 

calles de Praga a un 

hombre andrajoso que 

ignora la importancia de su 

persona para la historia de 

la nueva gran ®poca. [é] 

Y este hombre tranquilo, 

humilde y andrajoso es 

en realidad el viejo, 

valeroso y heroico 

soldado Schwejk que 

anta¶o, en la ®poca de la 

soberan²a austr²aca, se 

encontraba en la boca de 

todos los ciudadanos del 

reino de Bohemia y cuya 

fama tampoco palidecer§ 

en la Rep¼lica. A este 

valeroso soldado Schwejk 

yo le tengo mucho cari¶o 

[é] £l no incendi· el 

templo de la diosa Diana 

en £feso como aquel tonto 

de Herostrato, para 

aparecer en los peri·dicos 

y en los libro s de texto. Y 

esto basta.  

Una gran ®poca pide 

grandes hombres. [é] 

Hoy mismo podr²ais 

encontrar, por calles de 

Praga, a un hombre 

desali¶ado que no se da 

cuenta de la importancia 

que tiene para la historia 

de la magna ®poca 

moderna. [é] Y sin duda 

este hombre tranquilo, 

descuidado y discreto es 

el viejo y buen soldado 

Ġvejk, valeroso y 

heroico, cuyo nombre, en 

la ®poca del Imperio 

austroh¼ngaro, repet²an 

todos los ciudadanos del 

reino de Bohemia; ni la 

rep¼blica har§ 

empalidecer su gloria. 

Quiero mucho a este 

buen soldado Ġvejk [é] 

No, ®l no incendi· el 

templo de la diosa en 

£feso como hizo aquel 

bendito de Er·strato s·lo 

para salir en los 

peri·dicos y los 

manuales de historia. Y 

con esto termino.  

 

¶ P®rdida estil²stica 

El t²tulo del peritexto de autor, pŚedmluva [pr·logo, prefacio], est§ traducido en el caso de 

Jan®s como prefacio, en la traducci·n de Zgustov§ no aparece.  

                                                 
225 Estamos de acuerdo con LevĨ (1998: 200) que afirma: ñSi las conclusiones sobre la versi·n checa hacia el 

original deben ser correctas, hay que averiguar, primero, qu® texto le sirvi· al traductor como patr·n.ò Sin 

embargo, Toury (1998: 24) argumenta que a las personas provenientes de la cultura de llegada no importa qu® 

texto sirvi· al traductor como patr·n.  

ñMaj²-li bĨt z§vŊry o pomŊru ļesk® verze k pŚedloze spolehliv®, je tŚeba v prv® ŚadŊ naprosto bezpeļnŊ zjistit, 

jakĨ text byl vlastnŊ pŚekladateli pŚedlohou.ò (LevĨ 1998: 200) 
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Adem§s, a lo largo del pr·logo podemos observar tres paralelos sinon²micos que se han 

perdido en la traducci·n. Haġek utiliza la expresi·n velik§ doba, Reiner y Jan®s mantienen 

este paralelismo y utilizan en los dos casos las mismas palabras (groÇe Zeit y gran ®poca), 

Zgustov§ primero habla sobre gran ®poca y luego pone la expresi·n magna ®poca. 

Haġek describe a Ġvejk como soldado oġumŊlĨ, Reiner y Jan®s siguen manteniendo el 

paralelismo usando dos veces schªbig y andrajoso; Zgustov§ traduce como desali¶ado y 

descuidado. 

Ġvejk es descrito dos veces como dobrĨ voj§k Ġvejk, este paralelismo sinon²mico se 

mantiene en todas las versiones, sin embargo, solamente Zgustov§ elige el adjetivo correcto 

(buen soldado Ġvejk). Jan®s describe a Ġvejk como valeroso soldado Schwejk, lo cual conduce 

a la p®rdida de un adjetivo en la enumeraci·n de las caracter²sticas del soldado (esta 

desviaci·n ocurre entre el alem§n y el espa¶ol, Reiner mantiene los cuatro adjetivos) y al 

cambio del orden de las palabras (®sta vez la desviaci·n se produce ya entre el alem§n y 

checo): Haġek pone ten starĨ dobrĨ voj§k Ġvejk, hrdinnĨ, stateļnĨ; Jan®s, el viejo, valeroso y 

heroico soldado Schwejk; Zgustov§, el viejo y bueno soldado Ġvejk, valeroso y heroico. 

Adem§s, Zgustov§ pone el adjetivo discreto, en vez de humilde que equivale a la palabra 

checa skromnĨ empleada por Haġek (Jan®s traduce como humilde). 

 

¶ Individualizaci·n estil²stica  

La ®poca de aquel entonces es caracterizada por Haġek como za Rakouska y v republice. 

Reiner traduce fielmente como unter ¥sterreich y in der Republik y prescinde de la 

explicaci·n. Tanto Jan®s como Zgustov§ precisan: en la ®poca de la soberan²a austr²aca y en 

la ®poca del Imperio austroh¼ngaro, respectivamente; la segunda parte la dejan sin explicar: 

en la Rep¼blica (Jan®s con may¼scula) y en la rep¼blica (Zgustov§ con min¼scula). 

Haġek sigue y escribe chr§m bohynŊ v Efesu226, Reiner y Zgustov§ traducen 

correctamente como Tempel der Gºttin von Ephesus y templo de la diosa en £feso, Jan®s 

especifica el nombre del templo a¶adiendo el nombre de la diosa: templo de la diosa Diana en 

£feso. 

                                                 
226 El Templo de Artemisa en £feso, tambi®n conocido como el Artemision, es considerado una de las Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo. Este templo griego est§ dedicado a la diosa de caza, denominada Artemisa en la 

mitolog²a griega y Diana en la romana. Es de suponer que Haġek no puso el nombre de la diosa a prop·sito para 

evitar la ambig¿edad (cf. Ġpirk 2011: 269) y puede ser, entonces, que Jan®s cambiara la intenci·n del autor 

poniendo el nombre de Diana.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitolog%C3%ADa)
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Haġek caracteriza a Herostrato como hlup§k igual que Reiner y Jan®s que ponen jener 

Dummkopf Herostrates y aquel tonto de Herostrato. Zgustov§ opta por la uni·n de palabras 

aquel bendito de Er·strato227. 

El pr·logo de autor termina con la frase A to staļ²., que es traducida por Reiner y 

Jan®s adecuadamente como Und das gen¿gt. y Y esto basta., Zgustov§ interpreta la frase de la 

siguiente manera: Y con esto termino.  

 

¶ Nivelaci·n estil²stica 

Para la expresi·n checa ġkoln² ļ²tanky [libros de lectura] encontramos en las versiones de 

Reiner y Jan®s las palabras neutrales Schulb¿cher y libros de texto, Zgustov§ se equivoca 

poniendo manuales de historia.  

 

b) Principio 

Haġek (1921/2008: 7) Reiner (1926/2011: 7) Jan®s (1980/2010: 13) Zgustov§ (2008:11) 

 ĂTak n§m zabili 

Ferdinanda,ñ Śekla 

posluhovaļka panu 

Ġvejkovi, kterĨ opustiv 

pŚed lety vojenskou 

sluģbu, kdyģ byl 

definitivnŊ prohl§ġen 

vojenskou l®kaŚskou 

komis² za blba, ģivil 

se prodejem psŢ, 

oġklivĨch 

neļistokrevnĨch 

oblud, kterĨm padŊlal 

rodokmeny. KromŊ 

tohoto zamŊstn§n² byl 

stiģen rheumatismem a 

mazal si pr§vŊ kolena 

opodeldokem. 

ĂKerĨho Ferdinanda, 

pan² M¿llerov§?ñ  

èAlso sie ham uns den 

Ferdinand erschlagenç, 

sagte die Bedienerin zu 

Herrn Schwejk, der vor 

Jahren den Militªrdienst 

quittiert hatte, nachdem er 

von der militªrªrztlichen 

Kommission endg¿ltig f¿r 

blºd erklªrt worden war, 

und der sich nun durch den 

Verkauf von Hunden, 

hªÇlichen, 

schlechtrassigen 

Scheusªlern, ernªhrte, 

deren Stammbªume er 

fªlschte. Neben dieser 

Beschªftigung war er vom 

Rheumatismus heimgesucht 

und rieb sich gerade die 

Knie mit Opodeldok ein. 

èWas f¿r einen Ferdinand, 

Frau M¿ller?ç 

ðDe modo que nos han 

matado a Fernandoð

dijo la sirvienta al se¶or 

Schwejk, el cual hac²a 

a¶os que, habiendo sido 

declarado tonto por la 

comisi·n m®dica 

militar, hab²a 

abandonado el servicio y 

viv²a de la venta de 

perros, feos monstruos 

de malas razas, 

falsificando sus §rboles 

geneal·gicos. Adem§s de 

esta ocupaci·n padec²a 

reumatismo y ahora 

precisamente se frotaba la 

rodilla con linimento 

alcanforado. ðàQu® 

Fernando, se¶ora 

M¿ller? 

ðAs² que nos han 

matado a Fernandoð

dijo el ama al se¶or 

Ġvejk que, una vez 

declarado idiota por la 

comisi·n m®dica 

militar, hab²a 

abandonado el servicio y 

viv²a de la venta de 

perros, unos horribles 

monstruos h²bridos para 

los cuales inventaba 

falsas genealog²as. 

Aparte de aquella 

ocupaci·n, sufr²a de 

reumatismo y en aquel 

momento preciso se 

embadurna las rodillas 

con un linimento 

alcanforado. ðàDe qu® 

Fernando habla, se¶ora 

M¿llerov§?  

 

¶ Correspondencia estil²stica 

La primera frase de la novela de Haġek, la famosa exclamaci·n de la se¶ora M¿llerov§ Tak 

n§m zabili Ferdinanda!, est§ adecuadamente vertida al castellano (las conjunciones de modo 

que y as² que son sin·nimas y equivalen a la checa tak). El verbo dicendi Śekla se mantiene en 

todas las traducciones (sagte y dijo). A la hora de traducir la expresi·n posluhovaļka no se 

                                                 
227 En espa¶ol es posible escribir tanto Herostrato como Er·strato. 



 

 

149 

 

produce ninguna desviaci·n, Jan®s ha elegido sirvienta y Zgustov§ ama (esta ¼ltima es quiz§s 

m§s libre y ambivalente que la primera). 

Ġvejk fue definidamente declarado vojenskou l®kaŚskou komis² za blba aparece bien 

traducido; en cuanto a blb, son adecuadamente utilizados tonto (Jan®s) o idiota (Zgustov§).  

Opodeldok, ung¿ento alcanforado con el que Ġvejk se frota la rodilla est§ tambi®n bien 

traducido como linimento alcanforado en las dos versiones castellanas.  

 

¶ Individualizaci·n estil²stica 

Ġvejk se gana la vida mediante la venta de perros a los que falsificaba sus §rboles 

geneal·gicos (psŢ, oġklivĨch neļistokrevnĨch oblud, kterĨm padŊl§ rodokmeny), lo cual 

leemos tambi®n en la versi·n alemana y castellana de Jan®s (perros, feos monstruos de malas 

razas, falsificando sus §rboles geneal·gicos), Zgustov§ describe los perros como unos 

horribles monstruos h²bridos para los que Ġvejk inventaba falsas genealog²as. 

La criada pan² M¿llerov§ pierde en las versiones alemana y castellana de Jan®s la 

terminaci·n ïov§ (Frau M¿ller y se¶ora M¿ller), t²pica para los apellidos femeninos checos, 

Zgustov§ la conserva (se¶ora M¿llerov§).  

Reiner y Jan®s traducen la pregunta de Ġvejk KerĨho Ferdinanda? fielmente, sin 

introducir alg¼n verbo (Was f¿r einen Ferdinand, Frau M¿ller? y àQu® Fernando, se¶ora 

M¿ller?), no obstante, Zgustov§ lo a¶ade: àDe qu® Fernando habla?  

 

¶ P®rdida estil²stica 

La afirmaci·n que Ġvejk pŚed lety opustil vojenskou sluģbu aparece adecuadamente traducido 

en caso de Jan®s (hac²a a¶os que hab²a abandonado el servicio), en la versi·n de Zgustov§ se 

pierde la expresi·n pŚed lety [hace a¶os], ya que pone solamente hab²a abandonado el 

servicio. 

 

 

c) Censura I 

En la novela aparece alusi·n al rey Carlos I de Portugal (cf. Ġpirk 2011: 271). 

 
Haġek (1921/2008: 9, 

12) 

Reiner (1926/2011: 10, 13) Jan®s (1980/2010: 15, 

18) 

Zgustov§ (2008: 13, 16) 

Jestli se pamatujou, jak 

tenkr§t v Portugalsku 

si postŚ²leli toho svĨho 

kr§le. Byl taky 

takovej tlustej. To 

Erinnern Sie sich noch, 

wie sie damals in Portugal 

ihren Kºnig erschossen 

ham? Der war auch dick. 

No, selbstverstªndlich 

àSe acuerda de c·mo 

mataron al rey de 

Portugal? Era igual de 

gordo. Claro que un rey 

no va a ser flaco. [é] 

àSe acuerda de que una vez 

en Portugal dispararon 

contra su rey? Pues 

tambi®n estaba gordo. 

Claro que un rey no 
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v²te, ģe kr§l nebude 

pŚece hubenej. [é] 

Docela jenom takhle. 

Kdyby byl bejval 

tlustŊjġ², tak by ho 

jistŊ dŚ²v ranila 

mrtvice, kdyģ honil ty 

b§by na Konopiġti, 

kdyģ tam v jeho rev²ru 

sb²raly roġt² a houby, a 

nemusel zemŚ²t 

takovou hanebnou 

smrt². 

wird ein Kºnig nicht 

mager sein. [é] èno, nur 

so: wenn er dicker 

gewesen wªr, dann hªtt 

ihn sicher schon fr¿her 

der Schlag getroffen, wie 

er die alten Weiber in 

Konopischt gejagt hat, 

wenn sie in seinem Revier 

Reisig und Schwªmme 

gesammelt ham, end er 

hªtt nicht eines so 

schmªhlichen Todes 

sterben m¿ssen.  

Bueno, s·lo esto: si 

hubiera sido m§s gordo 

seguro que hubieran 

acertado en el blanco, 

cuando corr²a tras las 

viejas de Konopischt 

que recog²an le¶a y 

esponjas en el distrito, y 

no hubiera tenido que 

morir de una manera tan 

denigrante.  

puede estar delgado, de 

ninguna manera. [é] 

Hombre, s·lo eso: si 

hubiera sido m§s gordo, 

seguramente habr²a 

tenido un infarto ya hace 

tiempo, cuando persegu²a a 

las viejas que buscaban 

setas y recog²an le¶a en el 

bosque imperial de 

KonopiġtŊ, y as² no habr²a 

muerto de una manera tan 

vergonzosa.  

 

 

¶ Nivelaci·n estil²stica 

Ġvejk pregunta a la se¶ora M¿llerov§ si se acuerda de c·mo dispararon (postŚ²leli) al rey de 

Portugal. En la traducci·n alemana aparece la palabra adecuada (erschossen) [matado a tiros], 

pero en las versiones castellanas observamos cierta nivelaci·n: en el caso de Jan®s lo mataron 

y en el de Zgustov§ le dispararon, lo cual equivale al original.  

 La reflexi·n de Ġvejk que si hubiera sido m§s gordo, seguramente habr²a tenido un 

infarto ya hace tiempo es traducida adecuadamente al castellano por Zgustov§, Jan®s dice que 

si hubiera sido m§s gordo, seguro que hubieran acertado en el blanco, es decir, que pudieran 

matarlo f§cilmente y no que fuera a causa de una enfermedad.  

 Adem§s, a la expresi·n checa houby228 [setas o esponjas], teniendo en cuenta el 

contexto (ir al bosque a buscar setas), equivale mejor la versi·n de Zgustov§ (setas) que la de 

Jan®s (esponjas).  

 Tambi®n podemos observar la cuesti·n de la traducci·n de top·nimos (nombre del 

castillo), Jan®s ha adoptado la versi·n alemana (Konopischt), Zgustov§ la checa (KonopiġtŊ). 

Este hecho demuestra que el trasvase de los top·nimos o nombres propios puede ser una 

herramienta ¼til para comprobar si la traducci·n es directa o parte de otra versi·n (cf. Cu®llar 

L§zaro 2014).  

 

 

 

 

 

                                                 
228 En checo, la palabra houba puede significar seta, hongo, esponja o borrador; en alem§n existen dos 

posibilidades: Pilz (se refiere a las setas del bosque, champi¶ones, etc.) y Schwamm (puede significar 

organismos vivos como hongos o esponjas del mar, pero tambi®n borrador).  
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d) Censura II 

En el siguiente fragmento, la censura se menciona expl²citamente. 

Haġek (1921/2008: 73) Reiner (1926/2011: 84) Jan®s (1980/2010: 78) Zgustov§ (2008: 86) 

Vojensk§ cenzura 

dopravovala tam 

autory korespondence 

mezi frontou a tŊmi, 

kter® doma zanechali v 

zoufalstv². Tam vodili 

ļetn²ci i star® 

vĨmŊnk§Śe, kteŚ² 

pos²lali psan² na 

frontu , a vojenskĨ 

soud h§zel jim na krk 

po dvan§cti letech za 

jejich slova ¼tŊchy a za 

l²ļen² dom§c² b²dy.  

Die Militªrzensur lieferte 

hierher die Autoren der 

Korrespondenz, die 

zwischen der Front und 

jenen gef¿hrt wurde, die 

daheim verzweifelt 

zur¿ckgeblieben waren. In 

dieses Gefªngnis brachten 

die Gendarmen auch alte 

Ausgedinger, die Briefe 

an die Front schickten, 

und das Kriegsgericht 

brummte ihnen f¿r ihre 

Trostesworte und ihre 

Schilderung der Not 

daheim zwºlf Jahre auf.  

La censura militar le [la 

prisi·n] facilitaba los 

autores de la 

correspondencia 

mantenida entre el frente y 

aquellos que se hab²an 

quedado en casa 

desesperados. Los 

gendarmes llevaban 

incluso a esta c§rcel a 

viejos jubilados que 

enviaban cartas al frente 

y por sus palabras de 

consuelo y su descripci·n 

de las dificultades que se 

pasaban en casa el 

tribunal militar  les 

encargaba doce a¶os. 

La censura militar 

facilitaba la labor a los 

autores de 

correspondencia que 

manten²an los del frente 

con los que se hab²an 

quedado en casa 

desesperados. Los 

gendarmes encarcelaban 

hasta a los viejos 

jubilados que enviaban 

cartas al frente: por 

cualquier palabra de 

consuelo o queja de la 

penuria que pasaban en 

casa, el tribunal militar  

los condenaba a doce 

a¶os de prisi·n. 

 

¶ Correspondencia estil²stica 

Las expresiones vojensk§ cenzura a vojenskĨ soud se han traducido adecuadamente en todas 

las traducciones (Militªrzensur y Kriegsgericht; censura militar y tribunal militar). Lo mismo 

vale tambi®n para la palabra ļetn²ci y t®rminos pos²lali psan² na frontu (Gendarmen y Briefe 

an die Front schickten; gendarmes y enviaban cartas al frente).  

 

¶  Individualizaci·n estil²stica 

Haġek utiliza en este pasaje dos veces la palabra tam [all²] que encontramos en alem§n en la 

primera aparici·n (hierher), Jan®s opta por el pronombre le que sustituye la palabra prisi·n 

que aparece en la frase anterior. La segunda vez que aparece tam es sustituido por in dieses 

Gefªngnis, es decir a esta c§rcel (Jan®s), en la versi·n de Zgustov§ se pierde porque la 

traductora ha utilizado en vez de vodili tam [llevaban all²] la forma verbal encarcelaron. 

Asimismo, Zgustov§ construye mal la frase, debido a que el verbo facilitar es ambivalente, 

puede significa hacer m§s f§cil, o significa pasar, entregar (depende de la recci·n), de tal 

manera que Jan®s escribe la censura militar le facilitaba los autores, pero Zgustov§ la 

censura militar facilitaba la labor de los autores. 
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¶ P®rdida estil²stica 

El procedimiento del tribunal militar consiste en jim h§zel na krk [endosar, echar algo sobre la 

espalda de alguien], esta frase idiom§tica se pierde ya que Jan®s traduce como les encargaba 

(en la versi·n alemana aparece una expresi·n idiom§tica: brummen) y Zgustov§ les conden·.  

 

e) Censura III  

Una muestra de c·mo trabajaba la censura, en concreto, una carta autorizada con palabras 

tachadas, se puede contemplar en el siguiente extracto.   

 
Haġek (1921/2008: 

108-109) 

Reiner (1926/2011: 130) Jan®s (1980/2010: 112-

113) 

Zgustov§ (2008: 127-128) 

Ġvejk vzal do ruky tu 

dom§c² relikvii a ļetl: 

ĂMil§ Aninko! M§me 

se zde velice dobŚe, 

vġichni jsme zdr§vi. 

Sousedka vedle na 

posteli m§ skvrnitĨ 

xxx a tak® jsou zde 

ļern® xxx. Jinak je vġe 

v poŚ§dku xxx. J²dla 

m§me dost a sb²r§me 

bramborov® xxx na 

pol²vku. [é] Tak 

mysl²m, ģe je uģ pozdŊ 

a ģe uģ je ten pejsek 

taky na pravdŊ xxx.ñ 

A pŚes celĨ ten l²stek 

rŢģov® raz²tko: 

Zensuriert K. u. k. 

Konzentrationslager, 

Steinhof.  

Schwejk ergriff diese 

hªusliche Reliquie und 

las: èLiebe Aninka ! Wir 

haben uns hier sehr gut, 

alle sind wir gesund. Die 

Nachbarin neben mir im 

Bett hat Fleck xxx und 

auch schwarze xxx gibtᾷs 

hier. Sonst alles in 

Ordnung. Essen haben 

wir genug und klauben 

xxx Erdªpfel auf Suppe. 

[é] So denk ich, daÇ 

schon zu spªt ist und daÇ 

das Hunterl auch schon 

in Gottes xxx ruht.ç Und 

¿ber dem Ganze Brief 

die rosa Stampiglie: 

Zensuriert k. u. k. 

Konzentrationslager 

Steinhof.  

Schwejk cogi· esta 

reliquia dom®stica y ley·: 

çQuerida Aninka: Aqu² 

estamos muy bien todos y 

estamos muy bien de 

salud. La vecina que tengo 

en la cama de al lado tiene 

tifus xxx y por aqu² 

tambi®n hay xxx negra. 

Por lo dem§s todo est§ en 

orden. Tenemos comida 

suficiente y mondamos 

patatas xxx para sopa. [é] 

De manera que me parece 

que ya es demasiado tarde 

y que el perrito  tambi®n 

descansa en xxx de Dios.è 

La carta estaba cubierta 

por la estampilla rosa 

çcensurado. Real e 

imperial  campo de 

concentraci·n de 

Steinhofè. 

Ġvejk cogi· la reliquia 

dom®stica y ley·: Querida 

Anneta: Estamos muy bien 

aqu², todos nos 

encontramos 

perfectamente de salud. La 

se¶ora de la cama de al 

lado est§ afectada de 

manchas de XXXXX y 

tambi®n hay casos de 

XXXXX negra. Aparte de 

eso, todo va bien. Tenemos 

comida suficiente y 

recogemos XXXXX de 

patatas para hacer el 

caldo. [é] De modo que 

ya es demasiado tarde, el 

perro ya debe de descansar 

en XXXXX de Dios. La 

carta estaba cubierta por un 

sello rosa que dec²a en 

alem§n: çCensurado por el 

Real e Imperial Campo de 

Concentraci·n de 

Steinhofè.  

 

¶ P®rdida estil²stica 

La carta comienza con Mil§ Aninko! [Querida Anita:], la traducci·n alemana y la de Jan®s 

mantienen el diminutivo checo del nombre Anna (Liebe Aninka!, Querida Aninka:), tambi®n 

se ofrece la posibilidad de utilizar la versi·n espa¶ola del nombre y su diminutivo, es decir 

Ana y Anita. Zgustov§ empieza la carta con otro nombre: Querida Anneta:. 

Luego, la se¶ora M¿llerov§ escribe: Tak mysl²m, ģe je uģ pozdŊ, Jan®s pone bien me 

parece que ya es demasiado tarde, pero Zgustov§ omite mysl²m [creo, opino] y traduce como 
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De modo que ya es demasiado tarde. Adem§s, Jan®s, en vez de poner skvrnitĨ [de manchas] y 

esconder tifus, lo hace al rev®s.  

 

¶ Individualizaci·n estil²stica  

Reiner y Jan®s traducen fielmente, siguiendo la sintaxis de Haġek. La versi·n de Zgustov§ 

equivale al original desde el punto de vista del contenido, pero es cierto que la traductora 

ñmejoraò el texto en el campo ling¿²stico y estil²stico explicitando y utilizando uniones de 

palabras m§s elevadas, a veces neutras: sousedka m§ skvrnitĨ [la vecina tiene manchas de] 

Zgustov§ traduce como se¶ora que est§ afectada de manchas de; el verbo frecuente jsou tam 

ļern® [hay é negra] aparece como hay casos de xxx negra; la expresi·n simple na pol®vku 

[para sopa] dice en espa¶ol para hacer el caldo y el diminutivo pejsek [perrito] es sustituido 

por la palabra general perro.  

En la ®poca en la que Haġek compuso su novela, los checos entend²an sin menor 

problema el texto alem§n del sello. Jan®s vierte todo el texto alem§n al castellano, lo cual es 

l·gico ya que su texto de partida fue la versi·n alemana en la que desaparece la diferencia 

entre las frases checas y alemanas que aparecen en el original. Zgustov§ tambi®n traduce todo 

el texto del sello al castellano, pero a¶ade la explicaci·n interior sello que dec²a en alem§n. 

El sello pone Zensuriert k. u k., as² abreviado est§ solamente en la versi·n alemana, en 

los dobletes de traducci·n castellanos encontramos la abreviatura explicada: Real e Imperial 

campo de concentraci·n. 

 

f) Antimilitarismo  

El libro es considerado novela antibelicista, podemos deducir los rasgos antimilitares 

mediante la actitud de algunos personajes o de las reflexiones del autor sobre la guerra y el 

ej®rcito en los pasajes del narrador. En el siguiente fragmento, la postura antibelicista del 

autor es m§s que evidente. 

 
Haġek (1921/2008: 72) Reiner (1926/2011: 83) Jan®s (1980/2010: 77) Zgustov§ (2008: 85) 

Posledn²m ¼toļiġtŊm 

lid², kteŚ² nechtŊli j²t 

do v§lky, byl garnison. 

Znal jsem jednoho 

suplenta, kterĨ nechtŊl 

stŚ²let jako matematik 

u artilerie, a proto 

ukradl hodinky 

jednomu 

nadporuļ²kovi, aby se 

dostal na garnison. 

Die letzte Zuflucht jener, 

die nicht an die Front gehen 

wollten, war der 

Garnisonsarrest. Ich kannte 

einen Supplenten, der als 

Mathematiker  nicht bei der 

Artillerie schieÇen wollte, 

einem Oberleutnant eine 

Uhr stahl, um in den 

Garnisonsarrest zu 

kommen. Er tat dies mit 

El ¼ltimo recurso de los 

que no quer²an ir al frente 

era la prisi·n militar. Yo 

conoc² a un profesor que 

como no quer²a ir a 

disparar en artiller²a 

siendo como era 

matem§tico, le rob· el 

reloj a un teniente para ir  

a la prisi·n militar. Lo 

hizo con toda 

El ¼ltimo recurso de 

aquellos que no quer²an ir 

a la guerra era la prisi·n 

militar. Conoc² a un 

profesor que no quer²a ir 

a disparar en la artiller²a 

porque era matem§tico, 

de manera que rob· un 

reloj a un teniente para 

que lo encerraran en la 

prisi·n militar. Lo hizo 
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Uļinil tak s plnou 

rozvahou. V§lka mu 

neimponovala a 

neokouzlovala ho. 

StŚ²let nepŚ²tele a 

zab²jet na druh® stranŊ 

ġrapnely a gran§ty 

takov® stejnŊ 

neġŠastn® suplenty 

matematiky 

povaģoval za blbost. 

ĂNechci bĨt 

nen§vidŊn pro sv® 

n§silnictv²,ñ Śekl si a 

ukradl s klidem 

hodinky.  

voller ¦berlegung. Der 

Krieg imponierte ihm 

nicht und bezauberte ihn 

nicht. Auf den Feind zu 

schieÇen und auf der 

Gegenseite ebenso 

ungl¿ckliche Mathematik-

Supplenten mit 

Schrapnells und Granaten 

zu erschlagen, hielt er f¿r 

einen Blºdsinn. èIch will 

nicht als Gewalttªter 

gehaÇt werdenç, sagte er 

sich und stahl seelenruhig 

die Uhr. 

premeditaci·n. La 

guerra no le 

impresionaba ni le 

fascinaba. Disparar 

contra el enemigo y 

matar a otros profesores, 

a otros matem§ticos del 

lado contrario tan 

infelices como ®l, con 

proyectiles y granadas 

lo consideraba una 

estupidez. çNo quiero 

que me odien por 

cometer actos brutalesè, 

se dijo y rob· el reloj con 

toda tranquilidad .  

despu®s de hab®rselo 

pensado mucho. La 

guerra no le atra²a ni le 

entusiasmaba. Disparar 

contra el enemigo y 

matar a otros profesores 

de matem§ticas tan 

desgraciados como ®l 

mismo le parec²a una 

bestialidad. çNo quiero 

que me odien por 

cometer actos brutalesè, 

se dijo, y con toda 

tranquilidad  rob· el 

reloj.  

 

¶ P®rdida estil²stica 

El texto menciona a un suplent [profesor suplente], esta expresi·n aparece bien en la versi·n 

alemana, en las castellanas se habla solamente sobre profesor. 

El soldado stŚ²l² na nepŚ²tele a zab²j² ġrapnely a gran§ty [dispara contra el enemigo y 

mata con proyectiles y granadas] lo cual Jan®s traduce bien; en el caso de Zgustov§ se pierde 

con qu® objetos, dice solamente disparar contra el enemigo y matar a otros profesores. 

 

¶ Individualizaci·n estil²stica 

En los siguientes comentarios no aparecen desviaciones graves, m§s bien se trata de detalles 

de estilo (las soluciones de Zgustov§ resultan m§s libres en relaci·n con el original checo).  

En todas las versiones, el profesor suplente va a la prisi·n militar, en el caso de 

Zgustov§ lo encancelaron; m§s adelante Jan®s traduce fielmente que la guerra no le 

impresionaba, ni le fascinaba, Zgustov§ escribe la guerra no le atra²a, ni le entusiasmaba; 

Zgustov§ y Haġek hablan de personas que no quer²an ir a la guerra, Reiner y Jan®s 

mencionan que no quer²an ir al frente; al profesor de Zgustov§ el hecho de matar le parec²a 

una bestialidad, Jan®s lo consideraba una estupidez; el profesor rob· el reloj con toda 

premeditaci·n como escribe Jan®s, Zgustov§ explica que lo hizo despu®s de hab®rselo 

pensado mucho; y por ¼ltimo, el original checo nechci bĨt nen§vidŊn pro sv® n§silnictv² [no 

quiero ser odiado por mi brutalidad] se traduce en ambas traducciones al castellano como No 

quiero que me odien por cometer actos brutales.  
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g) Anticlericalismo 

Aparte del ej®rcito, Haġek critica tambi®n a la Iglesia. Una nota de reenvio: en el siguiente 

apartado hemos encontrado pruebas de la autocensura.  

 
Haġek (1921/2008: 

111-112) 

Reiner (1926/2011: 132-

133) 

Jan®s (1980/2010: 

115-116) 

Zgustov§ (2008: 130) 

PŚ²pravy k usmrcov§n² 

lid² dŊly se vģdy 

jm®nem boģ²m ļi 

vŢbec nŊjak® domnŊl® 

vyġġ² bytosti, kterou si 

lidstvo vymyslilo a 

stvoŚilo ve sv® 

obrazotvornosti. [é] 

Neģ svat§ inkvizice 

up§lila sv® obŊti, 

slouģila nejslavnŊjġ² 

bohosluģby, velkou mġi 

svatou se zpŊvy. [é] 

Velik§ jatka svŊtov® 

v§lky neobeġla se bez 

poģehn§n² knŊģsk®ho. 

Poln² kur§ti vġech 

arm§d modlili se a 

slouģili poln² mġe za 

v²tŊzstv² t® strany, 

jej²ģ chleba jedli.  

Die Vorbereitungen zur 

Tºtung von Menschen 

sind stets im Namen 

Gottes oder eines 

vermeintlichen hºheren 

Wesens vor sich gegangen, 

das die Menschen 

ersonnen und in ihrer 

Phantasie erschaffen 

haben. [é] Bevor die 

heilige Inquisition ihre 

Opfer verbrannte, 

zelebrierte sie die 

feierlichsten Gottesdienste 

und die groÇe heilige 

Messe mit Gesªngen. [é] 

Die groÇe Schlachtbank 

des Weltkriegs konnte des 

priesterlichen Segens 

nicht entbehren. Die 

Feldkuraten aller Armeen 

beteten und zelebrierten 

Feldmessen f¿r den Sieg 

jener Partei, deren Brot 

sie aÇen.  

Los preparativos 

para matar a las 

personas se han 

llevado siempre a 

cabo en nombre de 

Dios o de un 

elevado ser 

hipot®tico que han 

inventado los 

hombres y que han 

creado en su fantas²a. 

[é]
229

 El gran 

matadero de la 

Guerra Mundial  no 

pod²a prescindir de la 

bendici·n 

sacerdotal. Los 

capellanes 

castrenses de todos 

los ej®rcitos rezaban 

y celebraban misas 

de campa¶a por la 

victoria del partido  

cuyo pan com²an.  

Los preparativos para las 

matanzas de gente se han 

llevado a cabo en nombre 

de Dios o de alg¼n otro 

hipot®tico ser supremo que 

la humanidad haya 

engendrado en su 

imaginaci·n. [é] Antes de 

quemar a sus v²ctimas, la 

Santa Inquisici·n celebraba 

la m§s solemne de las 

ceremonias religiosas, es 

decir, una gran misa cantada. 

[é] El gran matadero que 

fue la Guerra Mundial  no 

pod²a prescindir tampoco de 

la bendici·n eclesi§stica. 

Los capellanes castrenses 

de todos los ej®rcitos rezaban 

y celebraban misas de 

campa¶a por la victoria del 

pa²s que les procuraba el 

pan. 

 

¶ Intensificaci·n estil²stica 

PŚ²pravy k usmrcov§n² lid² traduce Jan®s como los preparativos para matar a personas, 

Zgustov§ describe la situaci·n de manera m§s expresiva (los preparativos para las matanzas 

de gente).  

 El matadero de la Guerra mundial no pod²a prescindir de la bendici·n sacerdotal 

[knŊģskĨ] como ponen todas las versiones menos la de Zgustov§ que elige el adjetivo 

eclesi§stica.  

V²tŊzstv² t® strany, jej²ģ chleba jedli [la victoria del bando cuyo pan com²an] traduce 

Jan®s como partido y Zgustov§ pone pa²s que les procuraba el pan.  

 

 

                                                 
229 En la traducci·n falta la frase: Neģ svat§ inkvizice up§lila sv® obŊti, slouģila nejslavnŊjġ² bohosluģby, velkou 

mġi svatou se zpŊvy. [Antes de quemar a sus v²ctimas, la Santa Inquisici·n celebraba la m§s solemne de las 

ceremonias religiosas, es decir, una gran misa cantada.]. 
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¶ P®rdida estil²stica 

Observamos que en la traducci·n de A. Jan®s se ha perdido la frase sobre la Santa Inquisici·n.  

 Haġek dice lidstvo vymyslilo a stvoŚilo ve sv® obrazotvornosti [la humanidad invent· y 

cre· en su imaginaci·n], Jan®s cambia humanidad por hombres, pero mantiene los dos verbos 

que han inventado los hombres y creado en su fantas²a (igual que la versi·n alemana), 

Zgustov§ traduce la humanidad haya engendrado en su imaginaci·n, utiliza solamente un 

verbo, el otro se pierde.  

  

h) Alusi·n al sexo 

El tema del sexo o er·tica aparece en la novela solamente de forma impl²cita, no obstante, se 

puede descubrir e intuir.  

 
Haġek (1921/2008: 

162-163) 

Reiner (1926/2011: 194-

195) 

Jan®s (1980/2010: 163) Zgustov§ (2008: 187-

188) 

Odhrnuj²c jemnou 

l§tku, kter§ halila a 

skrĨvala vġechno, 

Śekla pŚ²snŊ: ĂSundejte 

si boty a kalhoty. 

Ukaģteéñ Tak se 

stalo, ģe dobrĨ voj§k 

Ġvejk mohl hl§sit 

nadporuļ²kovi, kdyģ 

se ten vr§til z kas§ren: 

ĂPosluġnŊ hl§s²m, pane 

obrlajtnant, ģe jsem 

vyplnil vġechny pŚ§n² 

milostivĨ pan² a 

vobslouģil ji poctivŊ 

dle vaġeho rozkazu.ñ 

ĂDŊkuji v§m, Ġvejku,ñ 

Śekl nadporuļ²k, 

ĂmŊla tŊch pŚ§n² moc?ñ 

ĂAsi ġest,ñ odpovŊdŊl 

Ġvejk, ĂteŅ sp² jako 

zabit§ vod tĨ j²zdy. 

UdŊlal jsem j² vġechno, 

co jsem j² vidŊl na 

voļ²ch.ñ  

Den zarten Stoff 

zur¿ckschlagend, der alles 

verh¿llte und verbarg, 

sagte sie streng: èZiehn 

Sie sich Stiefel und Hosen 

aus! Zeigen Sieéç So 

geschah es, daÇ der brave 

Soldat Schwejk dem 

Oberleutnant melden 

konnte, als dieser aus der 

Kaserne nach Hause kam: 

èMelde gehorsamst, Herr 

Oberleutnant, ich hab alle 

W¿nsche der gnªdigen 

Frau erf¿llt und sie Ihrem 

Befehl gemªÇ ehrlich 

bedient.ç èIch danke 

Ihnen, Schwejkç, sagte der 

Oberleutnant, èhatte sie 

viele W¿nsche?ç 

èBeilªufig sechsç, 

antwortete Schwejk, èjetzt 

schlªft sie wie erschlagen 

von der Fahrt. Ich habe 

ihr alles gemacht, was ich 

ihr an den Augen 

abgesehn hab.ç 

Quit§ndose la suave tela 

que lo cubr²a y lo 

escond²a todo le dijo  

en®rgicamente: ð

áQu²tese las botas y los 

pantalones! Veamos... Y 

as² fue como el valeroso 

soldado Schwejk pudo 

anunciarle a su teniente 

cuando ®ste regres· del 

cuartel: ðA sus ·rdenes, 

mi teniente. He 

satisfecho todos los 

deseos de la se¶ora y he 

obedecido su orden con 

toda lealtad. ðSe lo 

agradezco mucho, 

Schwejk ðdijo el 

tenienteð. àHa tenido 

muchos deseos? ðUnos 

seis ðcontest· 

Schwejkð. Ahora 

duerme como si 

estuviera agotada por 

el viaje. Le he hecho 

todo lo que he le²do en 

sus ojos.  

Sac§ndose la tela fina 

que la envolv²a, orden· 

en®rgicamente: ð

áQu²tese las botas y los 

pantalones! No, yo 

misma le... As² fue como 

el buen soldado Ġvejk 

pudo comunicar a su 

teniente, cuando ®ste 

volvi· del cuartel: ðA 

sus ·rdenes, mi teniente. 

He cumplido todos los 

deseos de la se¶ora y la 

he servido 

honradamente 

siguiendo sus ·rdenes. 

ðSe lo agradezco 

mucho, Ġvejk ðdijo el 

tenienteð. àHan sido 

muchos los deseos? ð

Media docena ð

contest· Ġvejkð. Ahora 

duerme como un tronco 

despu®s del viaje. Le he 

hecho todo lo que le he 

le²do en los ojos. 

 

¶ P®rdida estil²stica 

La tela de Katy lo cubr²a y escond²a todo [halila a skrĨvala vġechno] como describe 

correctamente Jan®s, para Zgustov§ es suficiente con un solo verbo la envolv²a.  
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Ġvejk dice vobslouģil ji poctivŊ dle vaġeho rozkazu [le he servido honradamente seg¼n 

su orden] traduce Zgustov§ como la he servido honradamente siguiendo sus ·rdenes, pero 

Jan®s pone he obedecido su orden con toda lealtad donde se pierde lo de servir. 

Tambi®n se ha perdido la ambig¿edad de la palabra checa j²zda que puede significar 

tanto el viaje como pas§rselo bien o disfrutar (contexto er·tico), en las dos traducciones al 

castellano aparece agotada por el viaje (Jan®s) o duerme como tronco despu®s del viaje 

(Zgustov§), as² que se refiere al hecho de haber viajado mucho, no de disfrutar del acto 

sexual.  

En checo se puede utilizar nadporuļ²k [teniente] o oberlajtnant (germanismo utilizado 

en el estilo directo por Ġvejk, proviene del alem§n Oberleutnant), sin embargo en castellano 

no existe esta posibilidad.  

 

¶ Individualizaci·n estil²stica 

El verbo dicendi dijo lo convierte Zgustov§ en orden· que es m§s fuerte.  

Zgustov§ tambi®n cambia la perspectiva al poner No, yo misma leé, en vez de 

Ukaģte... [d®jame ver o veamos] como leemos en la traducci·n de Jan®s.  

Katy tiene seis deseos, lo cual Zgustov§ expresa como media docena. 

 

¶ Correspondencia estil²stica 

La expresi·n idiom§tica co jsem j² na oļ²ch vidŊl [lit. lo que le ve²a en los ojos] es vertida al 

castellano adecuadamente substituyendo por una frase hecha lo que he le²do en sus/los ojos. 

Otra expresi·n idiom§tica sp² jako zabit§ [lit. duerme como muerta] es correctamente 

traducida por Zgustov§ como duerme como un tronco, Jan®s opta por la expresi·n m§s neutra  

como si estuviera agotada, aunque la versi·n alemana mantiene la frase hecha.  

 

 

5.3.2.1 A modo de conclusi·n 

El objetivo del an§lisis fue comparar las dos versiones en castellano con el original checo, 

considerando la versi·n alemana en el caso de la traducci·n de segunda mano de Alfonsina 

Jan®s. A partir de las desviaciones estil²sticas concretas descritas anteriormente, hemos 

llegado a las siguientes observaciones en general: 

1. Texto literario marcado (lenguaje coloquial y germanismos) 

Uno de los mayores obst§culos de la traducci·n ha sido el trasvase del checo coloquial en los 

di§logos de los protagonistas. Tampoco podemos ignorar el uso del tercer idioma, ya que en 
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la novela aparecen muchos germanismos, frases en alem§n o frases en las que aparecen 

palabras checas deformadas (alemanes que hablan checo). Al traducir la obra al alem§n, 

Reiner opt· por sustituir el checo coloquial por el alem§n del barrio praguense de Mal§ Strana 

(cf. Hartmann 2009: 61-62, 147-148) para diferenciar entre los pasajes de los personajes y los 

del narrador. En las dos traducciones al castellano, estos pasajes no se distinguen entre s² 

puesto que utilizan el mismo registro ling¿²stico, el espa¶ol est§ndar. Precisamente en el 

hecho de no reflejar el lenguaje coloquial supone, en nuestra opini·n, la mayor imperfecci·n 

de las dos traducciones, porque as² se pierde la intenci·n de Haġek de utilizar el idioma de las 

tabernas, de la calle y del ambiente bohemio con el que caracteriz· a su buen soldado Ġvejk, 

un hombre de pueblo, sencillo e idiota. El contenido ha sido trasladado pero se ha perdido el 

componente coloquial que subraya el aspecto humor²stico, antibelicista y rid²culo del libro. 

Opinamos que en el caso de los textos literarios marcados, el contenido est§ estrechamente 

relacionado con la forma y que la parte formal constituye un componente de mucho 

significado. Por esta raz·n, la obra deber²a mantener los rasgos de la oralidad por los que se 

caracteriza.  

Albaladejo (2012) elabora dos concepciones te·ricas espec²ficamente para la 

traducci·n de textos literarios marcados: la teor²a de los universales articulatorios y la teor²a 

del contraste. El te·rico opina que ñen el texto meta no solo se pueden sino que se deben 

recuperar los contrastes intraling¿²sticos, siempre que estos sean significativosò (Albaladejo 

2012: 252), ya que es de mucha importancia preservar lo formal-expresivo para poder 

ñgenerar un texto meta que produzca un efecto lo m§s similar posible al del originalò (ib.: 

237)230. En los textos literarios destacan las marcas fon®tico-articulatorias, tales como la 

af®resis, s²ncopa y ap·cope, que producen p®rdidas de elementos voc§licos y conson§nticos, 

as² que una de las herramientas para el trasvase de estas es el ²ndice fonem§tico. Proponemos, 

entonces, el uso de la s²ncopa en los participios pasados (p.ej. cantado Ÿ cantao) o ap·cope 

(p. ej. para Ÿ pa, nada Ÿ na). Son fen·menos que se producen en todo el pa²s, bien 

comprensibles para todos los hablantes y, adem§s, t²picos del lenguaje coloquial231.  

                                                 
230 El traductor Anton²n Brousek, autor de la nueva traducci·n de Ġvejk al alem§n (2014) sostiene una opini·n 

parecida diciendo que hay que aplicar la versi·n com¼n del lenguaje hablado: ñEin normales Umgangsdeutsch 

musste herò. http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-

hat-den-schwejk-neu-uebersetzt [cit. 2014-12-04].  
231 Aqu² ofrecemos una comparaci·n:  

Checo coloquial (Ġvejk): ĂPosluġnŊ hl§s²m, pane obrlajtnant, ģe jsem vyplnil vġechny pŚ§n² milostivĨ pan² a 

vobslouģil ji poctivŊ dle vaġeho rozkazu.ñ  

Checo est§ndar: ĂPosluġnŊ hl§s²m, pane nadporuļ²ku, ģe jsem vyplnil vġechna pŚ§n² milostiv® pan² a obslouģil 

ji poctivŊ dle vaġeho rozkazu.ñ  

Alem§n praguense de Mal§ Strana (Reiner): èMelde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich hab alle W¿nsche der 

gnªdigen Frau erf¿llt und sie Ihrem Befehl gemªÇ ehrlich bedient.ç  

http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ein-normales-umgangsdeutsch-musste-her-antonin-brousek-hat-den-schwejk-neu-uebersetzt
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En lo que se refiere a los germanismos, en la traducci·n de Alfonsina Jan®s se han 

perdido, l·gicamente, ya que ella hizo la traducci·n de la versi·n alemana en la que no se ha 

mantenido el contraste entre el checo y el alem§n. Zgustov§ tambi®n ha decidido verter todas 

las expresiones alemanas al castellano utilizando la glosa intratextual (p. ej. dijo en alem§n, 

pon²a en alem§n, etc.). 

 

2. Pasajes autocensurados 

A la hora de comparar las dos traducciones, hemos tenido en cuenta toda la informaci·n 

adquirida en las rese¶as y las entrevistas. Sabiendo que Jan®s estuvo traduciendo durante la 

®poca en la que la creaci·n literaria y traductora estaba bajo el control de la censura oficial de 

la dictadura franquista, nos interes· saber si hab²a usado el m®todo de la autocensura en 

alguna parte del libro. El an§lisis comprob· nuestra hip·tesis, puesto que en el fragmento 

analizado no aparece la siguiente frase: Antes de quemar a sus v²ctimas, la Santa Inquisici·n 

celebraba la m§s solemne de las ceremonias religiosas, es decir, una gran misa cantada. 

Naturalmente, es posible que se le haya escapado sin querer, pero siendo conscientes del 

contenido de esta, creemos que es prueba de la autocensura: o bien la misma traductora se 

autocensur· y omiti· esta frase o bien puede ser que fuera intervenci·n del editor (lo cual es 

lo m§s probable). La traducci·n de M. Zgustov§ ya no fue sometida a la censura pol²tica, de 

tal manera que la frase aparece en ella.  

 

3. àTraducci·n fiel o libre?  

Teniendo en cuenta que la traducci·n de Alfonsina Jan®s es de segunda mano, nos ha 

interesado observar si la traductora, al saber que su texto de partida no era el original sino una 

traducci·n, iba a tender a ser m§s fiel e iba a seguir con precisi·n su patr·n (cf. Ġpirk 2011: 

280) y hemos verificado esta hip·tesis en nuestro caso.  

 Al estudiar las dos traducciones castellanas resulta que la de Jan®s se acerca m§s al 

original checo desde la ·ptica estil²stica, refleja mejor el estilo del autor, si este utiliza dos 

verbos sinon²micos, Jan®s tambi®n, pero Zgustov§ solo uno en algunos casos; la primera sigue 

el estilo ñcutre o f§cilò del autor, su estructura de la frase, la otra con frecuencia opta por 

                                                                                                                                                         
Alem§n est§ndar: èMelde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich habe alle W¿nsche der gnªdigen Frau erf¿llt und 

sie Ihrem Befehl gemªÇ ehrlich bedient.ç 

Espa¶ol (Jan®s): ðA sus ·rdenes, mi teniente. He satisfecho todos los deseos de la se¶ora y he obedecido su 

orden con toda lealtad. 

Espa¶ol (Zgustov§): ðA sus ·rdenes, mi teniente. He cumplido todos los deseos de la se¶ora y la he servido 

honradamente siguiendo sus ·rdenes. 

Espa¶ol coloquial (propuesta P.V.): ðA sus ·rdenes, mi teniente. He cumpl²o tos los deseos de la se¶ora y la he 

serv²o cuidadosamente siguiendo sus ·rdenes. 
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palabras m§s elevadas estil²sticamente, en algunas partes es m§s expl²cita, en fin, observamos 

que a veces construye las frases de modo que pule o refina el texto (puede ser que se deba a 

que es escritora). Pero sobre todo refleja  su estilo de trabajo que nos describi· en la 

entrevista: ñCreo en la traducci·n que trasmite el ambiente, el ritmo y el estado de humor, no 

en el trasvase de cada palabra. Este es mi estilo de trabajo. [é] En cuanto a la traducci·n de 

Haġek o Hrabal, es m§s bien un trasvasecreativo de la obraò232 (Zgustov§ 2016). Es cierto que 

no hemos observado graves errores de contenido pero s² varias desviaciones estil²sticas, ante 

todo la individualizaci·n o p®rdida. 

 

Concluyendo, el estudio de caso consisti· en describir la recepci·n de la novela sobre el buen 

soldado Ġvejk de Jaroslav Haġek en Espa¶a y la reacci·n o impresi·n que despert· en el 

lector espa¶ol. Es cierto que la recepci·n despert· una gran ola de inter®s, sobre todo la nueva 

traducci·n en 2008, por ser la novela considerada un cl§sico de la literatura universal. Sin 

embargo, creemos que en algunos rasgos la reacci·n va a diferir de la aceptaci·n del libro en 

el ambiente checo debido a la distancia temporal y espacial o el contexto hist·rico dado (p.ej. 

la naci·n checa siempre ha sido una naci·n oprimida por parte del imperio austro-h¼ngaro, as² 

que, seg¼n comenta Zgustov§ (2012), resulta que los catalanes suelen entender mejor el 

contexto ya que tambi®n han sido minor²a dentro de una entidad estatal mayor). Terminemos 

el primer estudio de caso con las palabras del escritor checo Bohumil Hrabal con las que se 

identifican muchos lectores: 

El buen soldado Ġvejk me ense¶· a mirarlo todo desde la perspectiva de los marginados, de los 

de abajo. Y desde el punto de vista de la docta ignorancia, o sea, apagando el brillo del intelecto e 

intentando ser igual al polvo en que me voy a convertir. El buen soldado Ġvejk me ense¶· a preferir la 

vivencia al saber puro. (Hrabal in Zgustov§ 2010: 13, ®nfasis en original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 ñJ§ totiģ vŊŚ²m v pŚeklad, kterĨ pŚev§d² atmosf®ru, rytmus a n§ladu, neģ v pŚev§dŊn² kaģd®ho slova. To je mŢj 

zpŢsob pr§ce. [é] Pokud jde o pŚeklad Haġka, nebo hlavnŊ Hrabala, tak je to vlastnŊ takov® tvŢrļ² pŚeveden² 

d²la.ò (Zgustov§ 2012) 
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6. ESTUDIO DE CASO: ĢERT DE MILAN KUNDERA  

El hombre, sobre todo, ha de tener valor de ser ®l mismo.  

Milan Kundera: La broma 

 

El segundo estudio de caso se centra en la novela checa Ģert (La broma) escrita por Milan 

Kundera233, terminada en 1965, publicada en 1967, m§s tarde retocada y concluida en 1991, 

cuando el autor aprob· su versi·n definitiva. El hecho de optar por esta novela para el an§lisis 

detallado se basa en las siguientes razones: 

1. Es la primera novela del autor y una de las novelas m§s destacadas de la literatura 

checa de posguerra, Kundera se gan· con ella el reconocimiento a nivel mundial, ante 

todo en Francia. La historia de la novela se desarrolla en la Checoslovaquia de los 

a¶os cincuenta y sesenta, narra el libre movimiento de la absurdidad y su impacto en 

las vidas humanas. Como es de esperar, el argumento se basa en la broma.   

2. El libro se public· en Espa¶a por primera vez en 1970, o sea, durante el per²odo de la 

censura oficial, as² que nos interesa saber en qu® medida fue censurado, qu® 

modificaciones se hicieron o no, ya que en el libro aparecen muchos pasajes er·ticos 

con tem§tica sexual. La traducci·n llevada a cabo por Luis Guzm§n se titula La broma 

y se public· en la editorial Plaza & Jan®s. Adelantamos que se trata de una traducci·n 

de segunda mano hecha a partir de la versi·n alemana Der Scherz de Erich Bertleff, 

que sali· en 1968. 

3. En el mundo literario espa¶ol existen dobletes de traducci·n de esta novela, una 

publicada durante la dictadura franquista, otra despu®s de la ca²da del r®gimen, por eso 

esperamos que sea material interesante para la comparaci·n de fragmentos 

seleccionados.  

Para describir la recepci·n de esta novela en el polisistema espa¶ol, nos hemos servido de los 

siguientes instrumentos de an§lisis: 

1. El an§lisis macrotextual que parte del material paratextual, es decir, de los expedientes 

de censura, rese¶as, entrevistas o correspondencia personal, datos obtenidos de las 

portadas de los libros, etc. que estudian y comentan la recepci·n de la novela por parte 

del p¼blico espa¶ol mediante el an§lisis cr²tico del discurso, la introspecci·n del 

investigador y la historia oral. 

                                                 
233 El an§lisis de la obra de Kundera sigue siendo un tema muy actual, la revista SvŊt Literatury (vol. 26, nÜ. 

53/2016) acaba de publicar el art²culo de Aleġ Haman titulado ñKunderovy rom§ny psan® francouzskyò [Las 

novelas de Kundera escritas en franc®s].  
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2. El an§lisis microtextual que confronta la traducci·n de segunda mano de Luis Guzm§n 

(1970), concluida y publicada bajo el r®gimen de Franco, cuando la creaci·n art²stica 

estaba controlada por la censura oficial, con la traducci·n de Fernando de Valenzuela 

(1984). La tipolog²a de desviaciones estil²sticas de expresi·n de Anton Popoviļ (1975, 

1983) nos sirve como herramienta metodol·gica para comparar las versiones 

castellanas. Dado el car§cter de la novela, suponemos que todos los fragmentos 

elegidos, pasajes con tem§tica er·tica, representan partes problem§ticas para los 

criterios de la censura oficial. 

El objetivo del estudio de caso es describir la recepci·n de dobletes de traducciones en el 

polisistema espa¶ol. Asimismo, nos van a interesar otras cuestiones parciales:  

1. àPor qu® Luis Guzm§n tradujo la novela partiendo de la versi·n alemana?  

2. àSi Fernando de Valenzuela analiz· la primera traducci·n hecha al castellano antes 

de comenzar la suya? àQui®n le encarg· la traducci·n y por qu® si ya exist²a una 

versi·n espa¶ola? 

El an§lisis microtextual de los fragmentos escogidos nos ayudar§ a dar respuesta a las 

siguientes hip·tesis:  

1. àPodemos encontrar en la traducci·n de Luis Guzm§n publicada en los a¶os 

setenta partes censuradas? En caso positivo, àen qu® medida tuvieron que borrarse 

o modificarse las partes problem§ticas de la novela?  

2. àTiende Luis Guzm§n a seguir fielmente el texto de partida (la versi·n alemana) 

sabiendo que se trata de la traducci·n de un texto ya una vez traducido?  

 

Este cap²tulo comenzar§ esbozando la vida y la creaci·n literaria del autor y las primeras 

reacciones del mundo literario checo ante la novela (cf. Haġkov§ 2009, Ģebr§kov§ 2009, 

Batistov§ 2013). A continuaci·n ofrecer§ la informaci·n b§sica sobre la traducci·n alemana 

Der Scherz de Erich Bertleff, que sali· tres a¶os despu®s de la publicaci·n de la novela en 

checo (cf. Rennerov§ 2009). El cap²tulo termina con la recepci·n de la novela en Espa¶a. Para 

disponer de una visi·n ²ntegra sobre la novela La broma en el mundo hispanohablante en 

general, citaremos, asimismo, las traducciones en Iberoam®rica. Tambi®n ofreceremos una 

breve nota sobre los traductores al castellano. La ¼ltima parte es la m§s valiosa de nuestra 

investigaci·n, se trata del an§lisis del material paratextual y de las traducciones.  
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6.1 Milan Kundera y Ģert en el polisistema checo 

6.1.1 El autor: su vida y su obra 

Milan Kundera234, novelista, ensayista y dramaturgo checo, naci· en 1929 en Brno; el escritor 

comenta su fecha de nacimiento con las siguientes palabras: ñNac² el uno de abril. Eso s² que 

tiene su significado metaf²sicoò235 (Liehm 1990: 54). Proviene de la familia de un destacado 

profesor de m¼sica, pianista y rector de la Academia de Bellas Artes de Jan§ļek (JAMU), 

Ludv²k Kundera (1891-1971), lo cual se refleja en su inter®s por la m¼sica (tema que con 

frecuencia aparece en sus obras); de joven incluso quer²a ser compositor, no escritor. Empez· 

a aprender a tocar el piano con su padre, m§s tarde tambi®n estudi· composici·n musical. En 

1948 aprob· el examen final de bachillerato en el instituto de Brno y en el mismo a¶o entr· 

tambi®n en el Partido Comunista236, pero en 1950 fue expulsado por sus ñactividades contra el 

partidoò; le renovaron su afiliaci·n en 1956 (de joven escrib²a, entre otros, poes²a socialista), 

pero termin· criticando el r®gimen, as² que en 1970 volvieron a expulsarle, esta vez ya 

definitivamente. Durante un a¶o estudi· teor²a literaria y est®tica en la Facultad de Filosof²a y 

Letras de la Universidad Carolina, pero cambi· de carrera (ante todo por razones ideol·gicas) 

y opt· por direcci·n cinematogr§fica y estudios de guionista en la Facultad de Cine de la 

Academia de Bellas Artes (FAMU)237. Tras su licenciatura, empez· a impartir all² clases de 

literatura universal y defendi· su trabajo sobre Vladislav Vanļura238. 

Kundera comenz· a escribir poes²a ya en el instituto y fue su primo Ludv²k Kundera 

(1929), uno de los fundadores del grupo surrealista Ra, el que tuvo gran influencia en ®l. En 

1953 publica su primera colecci·n po®tica ĻlovŊk zahrada ġir§ [El hombre, jard²n 

descampado], un a¶o despu®s sigue el poema sobre Julius Fuļ²k Posledn² m§j [El ¼ltimo 

                                                 
234 El apartado dedicado a la autobiograf²a del autor utiliza la informaci·n recogida del diccionario Slovn²k ļesk® 

literatury po roce 1945 [Diccionario de la literatura checa a partir del a¶o 1945], disponible en l²nea: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1265 [cit. 2016-01-21] y del portal iLiteratura: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/20137/kundera-milan [cit. 2016-01-21]. 
235 ñNarodil jsem se prvn²ho apr²la. To m§ svŢj metafyzickĨ vĨznam.ò (Liehm 1990: 54) 

En la cultura checa, el uno de abril es el D²a de los Santos Inocentes, celebrado en Espa¶a el 28 de diciembre.  
236 ñ[é] en un debate de clase dije que el socialismo significar§ tiempo duro y de oscuridad cultural, pero que yo 

s² que voto por ®l, ya que ser§ una fase necesaria para poder liberar a la gente.ᾷ (ib.: 53) 

ñ[é] pŚi nŊjak® debatŊ ve tŚ²dŊ prohl§sil, ģe socialismus bude sice znamenat dobu kulturn²ho temna, ale j§ jsem 

pŚesto pro nŊj, protoģe to bude nutn§ f§ze na cestŊ k osvobozen² lid².ò (ib.: 53) 
237 ñFui a estudiar en la FAMU y me acuerdo de la idea que me gui·: renunciar® a la m¼sica y poes²a porque me 

importan mucho, y me dedicar® a hacer pel²culas porque eso no me atrae. As² me liberar® de los antojos 

personales y podr® hacer arte justo, arte que sirve.ò (ib.: 54) 

ñĠel jsem na FAMU a vzpom²n§m si na ¼vahu, kterou jsem se Ś²dil: Rezignuji na hudbu i poezii, pr§vŊ proto, ģe 

mi leģ² pŚ²liġ na srdci, a pŢjdu dŊlat film, protoģe mne zvl§ġŠ nepŚitahuje. Zbav²m se tak sn§ze osobn²ch z§lib a 

budu dŊlat to jedinŊ spravedliv® umŊn², çjeģ slouģ²è.ò (ib.)  
238 Vladislav Vanļura (1891-1942) fue escritor, dramaturgo y guionista checo. Su obra est§ influida por el 

expresionismo, pone mucha ®nfasis en la lengua, su riqueza y armon²a. Entre sus obras destacan Rozmarn® l®to 

[El verano caprichoso] (1926) y Mark®ta Lazarov§ (1931, publicada en espa¶ol en 2010, traducida por Monika 

Zgustov§).  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1265
http://www.iliteratura.cz/Clanek/20137/kundera-milan
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mayo] y con la ¼ltima colecci·n Monology [Mon·logos] (1957) termina su ®poca l²rica. A 

finales de los cincuenta, Kundera comenz· a escribir drama y prosa. Su primera obra de teatro 

titulada Majitel® kl²ļŢ239 [Due¶os de las llaves] (1962) goz· de gran ®xito no solamente en su pa²s 

natal, sino tambi®n en el extranjero, igual que su primer libro de cuentos SmŊġn® l§sky240 [Amores 

rid²culos] (1963). 

En los sesenta predomina su actividad period²stica (publicaba en las revistas Blok, 

Kulturn² politika, Liter§rn² noviny, Host o Liter§rn² listy) y tambi®n participa activamente en 

la vida pol²tica y cultural del pa²s. En cuanto a sus actuaciones p¼blicas, una de las m§s 

famosas se considera su discurso inaugural pronunciado en la IV reuni·n de la asociaci·n 

Svaz ļeskĨch spisovatelŢ [Uni·n de los escritores checos] en junio de 1967, en el que habl· 

sobre la libertad de ideas y expresi·n (v®ase el cap. 1.2, p. 25). En el mismo a¶o public· 

tambi®n su primera novela Ģert la cual levant· una gran ola de inter®s por parte de la cr²tica, 

no solamente en Checoslovaquia, sino tambi®n en el extranjero. 

Como ya hemos expuesto anteriormente (v®ase el cap. 1.6, pp. 40-45), la producci·n 

literaria en la antigua Checoslovaquia estaba controlada. Kundera rechazaba todas las 

intervenciones censorias, aunque solamente se tratara solamente de modificaciones 

estil²sticas, prefer²a que le devolvieran los manuscritos y prefer²a que no se publicara. Hamġ²k 

(1969: 103) observa en la actitud de Kundera lo positivo: ñSorprendentemente, esta 

meticulosidad de Kundera trajo sus frutos: los censores notaron que cualquier modificaci·n, 

no importa su tama¶o, significa perder el texto entero, algo que todo el mundo les reprochaba, 

y por eso se pensaban mejor si deb²an requerir alguna modificaci·n.ò241  

Debido a los acontecimientos ocurridos, a partir del a¶o 1970 Kundera no pudo 

publicar sus obras en Checoslovaquia y fue despedido de la FAMU. En los setenta termin· su 

obra Jakub a jeho p§n (Jacques y su amo) (escrita en 1970, publicada en 1992) y las novelas 

Ģivot je jinde (La vida est§ en otra parte) (publicado en 1979 en Toronto) y Valļ²k na 

rozlouļenou (La despedida) (tambi®n en 1979 en Toronto). Aunque le prohibieron publicar 

                                                 
239 M§s tarde, Kundera se distanci· de esta obra y de sus colecciones po®ticas y, actualmente, no da permiso para 

publicarlas. 
240 El segundo tomo, Druh§ kniha smŊġnĨch l§sek [Segundo cuaderno de amores rid²culos] apareci· en 1965, el 

tercer tomo TŚet² kniha smŊġnĨch l§sek [Tercer cuaderno de amores rid²culos], en 1968, como conjunto se 

publicaron los tres cuadernos de cuentos como SmŊġn® l§sky [Amores rid²culos] en 1970.  
241 ñKupodivu vġak Kunderova ponŊkud podiv²nsk§ dŢslednost pŚin§ġela ovoce: cenzurn² pracovn²ci si nemohli 

nepovġimnout, ģe jejich byŠ sebedrobnŊjġ² z§sah znamen§ zmarnŊn² cel®ho textu, tak® jsme jim to jaksepatŚ² 

vyļ²tali, a mnohem obezŚetnŊji v§ģili, maj²-li takovĨ z§sah poģadovat.ò (Hamġ²k 1969: 103) 
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sus obras, Kundera, parad·jicamente, se sent²a m§s libre a la hora de redactar sus textos 

sabiendo que no saldr²an en Chequia y no los leer²an los censores.242 

Desde 1975 vive en Francia. Empez· impartiendo clases en la Universidad de Rennes, 

m§s tarde en la escuela superior £cole de Hautes £tudes de Par²s. Apenas public· su novela 

Kniha sm²chu a zapomŊn² [El libro de risa y olvido] en 1979, le quitaron la ciudadan²a checa, 

no obstante, dos a¶os m§s tarde, recibi· la francesa. Chvat²k (1994: 80) explica que Kundera 

hablaba franc®s en la vida cotidiana, impart²a clases en franc®s y en este idioma tambi®n 

redactaba sus ensayos, sin embargo, segu²a escribiendo sus novelas en checo (que en realidad 

eran solamente textos de partida para traductores ya que no se publicaban) aunque era m§s 

que evidente que eran escritas en un nuevo ambiente cultural y ling¿²stico, eran m§s 

francesas, m§s europeas ya que su argumento se desarrollaba en Francia. 

En 1984 Kundera publica en Par²s su novela m§s famosa, Nesnesiteln§ lehkost byt² (La 

insoportable levedad del ser), que le trajo fama mundial. El libro se convirti· en un bestseller 

no solamente en Europa, sino tambi®n en los EE.UU. y los cr²ticos literarios lo elogiaban. No 

obstante, la reacci·n en su pa²s natal fue m§s bien cr²tica (Batistov§ 2013: 12). Kundera 

escribe tambi®n para revistas francesas, p. ej. Nouvel Observateur, Le D®bat, LᾷInfini o 

Lᾷatelier du roman, colabora con las revistas mejicana Vuelta o islandesa T®marit. 

En 1986 aparece el primer libro escrito en franc®s, colecci·n de ensayos LôArt du 

roman (El arte de la novela). Poco a poco, Milan Kundera dej· de ser autor checo que resid²a 

en Francia y pas· a ser autor franc®s de origen checo lo cual se refleja, entre otros, en su 

¼ltima novela escrita en checo, Nesmrtelnost (Inmortalidad) que apareci· en Par²s en 1990 

y se trata ñdel libro m§s franc®s de Kundera, no solamente porque sus protagonistas son 

francesas y franceses y el argumento se desarrolla mayoritariamente en Par²s o Francia, sino 

por su estilo franc®s de pensar y por la imagen del mundo interiorizadaò243 (Chvat²k 1994: 

102). A partir de entonces escribe sus obras solamente en franc®s. En 1993 publica en Par²s la 

colecci·n de ensayos Les Testaments trahis (Los testamentos traicionados), en 1995 sale en 

Par²s su primera novela escrita en franc®s, La Lenteur (La lentitud), sigue la novela LᾷIdentit® 

(La identidad) en 1997, LôIgnorance (La ignorancia) en 2003 y su ¼ltima novela La F°te de 

lᾷinsignifiance [La fiesta de la insignificancia] en 2013. 

                                                 
242 Informaci·n recopilada de la entrevista de Milan Kundera con Philip Roth para The Sunday Times Magazine 

el 20 de mayo de 1984 (texto no autorizado).  
243 ñnejfrancouzġtŊjġ² Kunderovou knihou, a to nejen proto, ģe jej² postavy jsou Francouzky a Francouzi a 

odehr§v§ se pŚev§ģnŊ v PaŚ²ģi a ve Francii, ale pŚedevġ²m pro vĨraznŊ francouzskĨ styl myġlen² a obraz svŊta.ò 

(Chvat²k 1994: 102) 
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En lo que ata¶e a la creaci·n literaria de Kundera, observamos que ha cultivado todos 

los g®neros. No obstante, el propio autor rechaza aquellas piezas de su producci·n literaria 

que considera inmaduras, ocasionales o no acertadas, es decir su poes²a, entrevistas, 

composiciones musicales, incluso el ya mencionado trabajo te·rico UmŊn² rom§nu (El arte de 

la novela) (1965) sobre Vladislav Vanļura. Su obra en prosa es la que m§s aprecia como 

explica en la nota del autor de la versi·n definitiva checa de novela Ģert (Kundera 2007: 361): 

Lo ¼nico que me importa de verdad [é] son mis novelas. Les podr²a designar con n¼meros de 

opus como lo hacen los compositores musicales. Opus uno: Ģert [La broma]
244

, terminado en 1965, 

publicado por primera vez en checo en Praga en 1967. Opus dos: SmŊġn® l§sky [Amores rid²culos], 

escrito entre 1958 y 1968, publicado primero por partes, luego como conjunto en Praga, en su versi·n 

definitiva no ha salido hasta 1970 en la traducci·n francesa en Par²s. Opus tres: Ģivot je jinde [La vida 

est§ en otra parte], terminado en 1969 o 1970, por primera vez sali· en la traducci·n francesa en 1973 

en Par²s. Opus cuatro: Valļ²k na rozlouļenou [El vals de despedida], terminado en 1971 o 1972, por 

primera vez publicado en franc®s en Par²s en 1976. Opus cinco: Kniha sm²chu a zapomnŊn² [El libro de 

la risa y del olvido], escrito en los primeros a¶os del exilio, por primera vez publicado en franc®s en 

Par²s en 1979. Opus seis: Nesnesiteln§ lehkost byt² [La insoportable levedad del ser], terminado en 

1982, por primera vez publicado en franc®s en 1984. Opus siete: Nesmrtelnost [Inmortalidad], 

terminado en 1988, por primera vez publicado en franc®s en 1990.  

 

En Francia, Kundera publica exclusivamente en la editorial Gallimard, la cual edit· en 2011 

public· la colecci·n completa de su obra en la prestigiosa edici·n Biblioth¯que de la Pl®iade, 

serie de cl§sicos de la literatura francesa y mundial. Cuando se exili·, publicaba sus libros en 

checo en la editorial de exilio Sixty-Eight Publishers, en el samizdat, y despu®s de la 

Revoluci·n de Terciopelo (1989), exclusivamente en la editorial Atlantis de Brno. 

Actualmente mantiene relaciones muy espor§dicas con su pa²s natal, lo visita con poca 

frecuencia, de inc·gnito, sin ninguna publicidad, sin participar en eventos sociales o 

acad®micos. Adem§s, la relaci·n ya problem§tica de Kundera con su patria se deterior· por 

un esc§ndalo en oto¶o 2008, debido al semanario Respekt, que public· un art²culo sobre 

Kundera y su supuesta denuncia de un joven piloto, Miroslav DvoŚ§ļek. Naturalmente, esta 

noticia apareci· tambi®n en la prensa estadounidense, francesa, polaca, alemana, austr²aca o 

eslovaca. Como comenta Batistov§ (2013: 13), Kundera desminti· la acusaci·n y once 

escritores famosos (p. ej. Salman Rushdie, Gabriel Garc²a M§rquez, Philip Roth o Orhan 

                                                 
244 ñJedin®, na ļem mi opravdu z§leģ² [é], jsou m® rom§ny. Mohl bych je po pŚ²kladu hudebn²ch skladatelŢ 

oznaļit opusovĨmi ļ²sly. Opus jedna: Ģert, dokonļen v roce 1965, poprv® vyd§n ļesky v Praze v roce 1967. 

Opus dvŊ: SmŊġn® l§sky, naps§n mezi 1958 a 1968, vyd§n nejdŚ²ve po ļ§stech, pak vcelku v Praze, v definitivn² 

podobŊ teprve v roce 1970 ve francouzsk®m pŚekladu v PaŚ²ģi. Opus tŚi: Ģivot je jinde, dops§n 1969 nebo 1970, 

poprv® vyd§n ve francouzsk®m pŚekladu v roce 1973 v PaŚ²ģi. Opus ļtyŚi: Valļ²k na rozlouļenou, dops§n 1971 

nebo 1972, poprv® vyd§n francouzsky v PaŚ²ģi 1976. Opus pŊt: Kniha sm²chu a zapomnŊn², naps§n v prvn²ch 

letech emigrace, poprv® vyd§n francouzsky v PaŚ²ģi 1979. Opus ġest: Nesnesiteln§ lehkost byt², dops§n 1982, 

poprv® vyd§n francouzsky v roce 1984. Opus sedm: Nesmrtelnost, dops§n 1988, poprv® vyd§n francouzsky 

1990.ò (Kundera 2007: 361, nota del autor) 
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Pamuk) firmaron un documento contra la calumnia de Kundera, demostrando as² su confianza 

en ®l.  

Algunas de sus obras todav²a no se han publicado en checo, Kundera no ha permitido 

traducir al checo sus novelas escritas originalmente en franc®s; en realidad podemos hablar de 

cierto modo de censura practicada por parte del propio autor, que no permite la publicaci·n 

oficial de sus obras en checo, es decir autocensura de publicar. Este hecho ha motivado que 

sus obras aparezcan en la red en forma de traducciones piratas de los originales franceses (cf. 

Haman 2014: 314-316). Asimismo, Kundera es bien conocido por su perfeccionismo: sigue 

puliendo sus obras en detalle y cuida la calidad de sus traducciones, por lo menos en las 

lenguas que domina, sobre todo el franc®s. Entre 1985-1987, el escritor revis· y retoc· 

estil²sticamente todas las traducciones al franc®s de sus textos escritos originalmente en checo 

y los proclam· versiones definitivas y aut®nticas de estas obras, ñen otras palabras, las 

traducciones llegaron a ser originalesò245 (Woods 2006: ix). Entonces, Kundera constituy· as² 

nuevos ñoriginalesò que pueden servir como textos de partida para otros idiomas (ib.: 2). 

Seg¼n la autora (ib., 18), Kundera introduce la categor²a de la ñversi·n definitivaò que no es 

el original, sino una versi·n espec²fica autorizada por el escritor y puede ser distinta de otras 

versiones definitivas en otros idiomas. No obstante, hoy en d²a, los textos publicados en la 

editorial Gallimard son considerados como un modelo autorizado; el escritor es consciente de 

que en pa²ses donde no haya traductores del checo, sus obras se traducir§n de la versi·n 

francesa, por eso la cuida mucho para que tenga la misma autenticidad que el texto checo 

(Kundera 2007: 365, nota del autor). Por consiguiente, que en el caso de Kundera, la cuesti·n 

del original, traducci·n y versi·n definitiva es muy compleja. Franois Ricard, encargado de 

la edici·n definitiva en Gallimard (Biblioth¯que de la Pl®iade), asegura que  

Kundera puede ser de origen checo y puede haber adoptado la nacionalidad francesa, pero su 

obra no es ni francesa ni checa. Pertenece a otro territorio, a otra historia, a otro corpus que el de las 

lenguas en la que ha sido escrita: el espacio transnacional y transling¿²stico de la novela. Y hay muy 

pocos escritores contempor§neos de los que se puede decir esto. (Altares 2014b) 
 

 

6.1.2 Las aventuras de Ģert 

Uno de los motivos cruciales de las obras en prosa de Kundera es la broma como principio 

vital, es decir, este principio est§ escondido detr§s de una broma inocente que termina 

teniendo un impacto fatal para todos los protagonistas del libro (Rennerov§ 2009: 15). El 

motivo de la broma tampoco falta en la novela Ģert. Su protagonista Ludv²k Jahn fue 

                                                 
245 ñThe translations in other words became the originals.ò (Woods 2006: ix)  
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condenado a seis a¶os de trabajos forzados en una mina a causa de una simple postal en cuyo 

dorso, de broma, escribi·: ñáEl optimismo es el opio de la Humanidad! áLa mente sana apesta 

a cretinismo! áViva Trotski!ò (Kundera 1970: 35) o ñáEl optimismo es el opio del pueblo! El 

esp²ritu sano hiede a idiotez. áViva Trotsky!ò (Kundera 1984/1990: 41). En el siguiente 

apartado nos centraremos, entonces, en la novela Ģert, considerando su g®nesis y recepci·n en 

su pa²s natal. 

La novela Ģert fue publicada por primera vez en checo en 1967246 en la editorial 

ĻeskoslovenskĨ spisovatel247 [Escritor checoeslovaco], pero Milan Kundera la escribi· ya 

entre 1961 y 1965:  

Comenc® a esbozarla sobre el a¶o 1961. La termin® en 1965. El manuscrito estuvo un a¶o en 

las manos de la censura que al final permiti· la publicaci·n sin intervenciones. La novela sali· en la 

primavera de 1967, luego dos veces m§s consecutiva y r§pidamente, en tirada de 117 mil ejemplares. En 

la primavera de 1968 le fue otorgado el Premio de la Uni·n de los escritores checoslovacos. [é] Al 

principio del a¶o 1970 el libro (igual que mis dem§s libros) fue retirado de la venta y de todas las 

bibliotecas p¼blicas. (Ģert no se ha publicado hasta 1989 en Toronto en la editorial de ĠkvoreckĨ).
248

 

(Kundera 2007: 362, nota del autor) 
 

La novela fue llevada tambi®n al cine en adaptaci·n dirigida por Jaromil Jireġ. En la 

primavera de 1969 todav²a se pon²a en los cines checoslovacos, aunque acab· siendo 

prohibida igual que todas las obras de Kundera.  

Como explica Chvat²k (1994: 45-58), la novela Ģert describe el conflicto entre el 

hombre (sus hechos, su fracaso, su equivocaci·n) y la historia que representa un monstruo que 

va por el mundo sin considerar la justicia y la reparaci·n de su culpa. El erotismo tambi®n 

juega un papel significativo en la novela, puesto que sirve como instrumento para realizar la 

principal intenci·n del libro: la venganza. Con este tema est§ vinculada una de las principales 

cuestiones de la novela: la cuesti·n de la (im)posibilidad de perdonar la culpa. Para Kundera 

(2007: 366, nota del autor), la importancia de Ģert radica en ñaclarar, de un nuevo modo, los 

                                                 
246 Para situarnos en el contexto hist·rico, la novela sali· a la luz antes de los acontecimientos de la Primavera de 

Praga y de su derrota en agosto de 1968. 
247 En la editorial ĻeskoslovenskĨ spisovatel salieron otra dos reediciones en 1968 y 1969, el libro se public· 

luego en 1989 en la editorial Sixty-Eight-Publishers de Toronto y en 1991 en la editorial Atlantis de Brno con 

reediciones en 1996 y 2007. 
248 ñZaļal jsem ho skicovat snad nŊkdy v roce 1961. Dopsal ho v prosinci 1965. Asi rok leģel rukopis na cenzuŚe, 

kter§ nakonec povolila vyd§n² bez z§sahŢ. Rom§n vyġel na jaŚe roku 1967 a pak jeġtŊ dvakr§t, rychle po sobŊ v 

celkov®m n§kladu 117 tis²c vĨtiskŢ. Na jaŚe 1968 dostal cenu Svazu ļeskoslovenskĨch spisovatelŢ. [...] Na 

zaļ§tku roku 1970 byla kniha (spolu se vġemi mĨmi knihami) staģena z prodeje i ze vġech veŚejnĨch knihoven. 

(Ģert je ļesky vyd§n od t® doby poprv® aģ v roce 1989 v Torontu u ĠkvoreckĨch.ò (Kundera 2007: 362, nota del 

autor) 




