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PRESENTACIÓN

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán, tercer volu-
men de ��������� ����������� ��� ������, serie publicada por 

Ediciones Catay dentro de la colección Universitas Taiwanesa, reúne 
cinco capítulos cuyo leitmotiv es la traducción y la interpretación 
chino-español. Debido al rigor y la claridad de los autores, así como 
a la variedad de temas y perspectivas (docente, académica y profe-
sional), estamos convencidos de que su aportación será sumamente 
substancial y relevante.

En el primer capítulo, las profesoras Laura Meng-you Lou y Ailin 
Yen pormenorizan la situación de la enseñanza en Taiwán de una 
disciplina tan exigente como indispensable: la interpretación de con-
ferencias. Intérpretes profesionales además de profesoras, Lou y Yen 
han escrito un detallado capítulo donde repasan la evolución, el profe-
sorado y los programas de esta asignatura en el sistema universitario 
taiwanés, y brindan, además, una guía para impartirla con solvencia. 

Los profesores Uriel Vélez Batista y Wu Wan-jhen dedican el 
segundo capítulo a la poesía taiwanesa contemporánea y su traduc-
ción al español. El capítulo es asimismo un exhaustivo inventario de 
las obras y los poetas en lengua china traducidos al español, y hace 
oportuno hincapié en las técnicas, los procedimientos de traducción 
y el esfuerzo de los traductores por traducir lo aparentemente intra-
ducible, la poesía. 

El capítulo del profesor Javier Caramés Sánchez gira en torno a 
un asunto de calado para la sinología tradicional: la traducción de 
dao (忻). Lo hace, además, adoptando la óptica novedosa de la teoría 
cognitiva de la metáfora. De acuerdo con la denotación y las connota-
ciones de dao en el Zhan Guo Ce (㇘⚳䫾), este tercer capítulo expone 



las razones por las que tal concepto, emblemático y una de las claves 
del pensamiento chino, debe traducirse como vía o camino para la 
transformación del comportamiento humano.        

En el cuarto capítulo, los profesores Ailin Yen y Juan Alfredo Soto 
inspeccionan los sistemas y las políticas de romanización del chino 
mandarín, sobre todo en lo atinente a los nombres propios de perso-
nas y lugares, fuente de confusión para los extranjeros no familiari-
zados con la escritura china. En los últimos años, a raíz de la pujante 
presencia de la lengua y la cultura chinas en foros, medios y escena-
rios políticos internacionales, tal cuestión ha ido cobrando peso; en 
Taiwán, sin embargo, sigue siendo difuso objeto de discusión a causa 
de sus implicaciones políticas.  

Las profesoras Yun-chi Chang y Hui-ruo Yu cierran el libro con 
un capítulo dedicado a la traducción al español del lenguaje no verbal 
de uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china (uno de 
los clásicos, por ende, de la literatura universal): Xi You Ji (大忲姀) 
o Viaje al Oeste. Las autoras analizan con detalle las estrategias que 
los traductores aplican para trasladar al español la riqueza de gestos 
y expresiones cinésicas del Rey Mono Sun Wukong y el resto de los 
personajes de la célebre novela.     

Ocho autores expertos en traducción e interpretación para cinco 
estudios de gran diversidad dentro de los campos de la traducción y 
la interpretación chino-español: la traducción de la idea de dao en el 
Zhan Guo Ce, el traslado al español del lenguaje gestual en el clásico Xi 
You Ji, la romanización de antropónimos y topónimos chinos, la ense-
ñanza de la asignatura de Interpretación chino-español en el ámbito 
universitario taiwanés y la traducción de la poesía taiwanesa contem-
poránea. Cinco capítulos cuya lectura, como la de los dos volúmenes 
�����������ǡ������ϐ����������������������������������������������-
hablante se profesan una predilección mutua y evidencian asimismo 
que el círculo taiwanés de hispanistas, sin ser amplio, rutila. 

Este tercer volumen de la serie quiere contribuir así a un campo, 
������ ��� ��������×���� ��� ������������×�������Ǧ����Ó��ǡ���� ��ϐ�������-
mente desarrollado, si lo comparamos con el de otros tándems como 
la traducción y la interpretación chino-inglés o español-inglés. Dada 
la calidad de los trabajos que lo conforman, estamos seguros de que 



Estudios de traducción e interpretación en Taiwán satisfará a todos los 
interesados en la traducción y la interpretación, tanto a los traduc-
tores e intérpretes de profesión como a los profesores que imparten 
estas materias y a los investigadores que las tienen en el punto de 
mira de sus indagaciones.

Rachid Lamarti
Coordinador y coeditor

Tamkang University

Tai Yu-fen
Coordinadora y coeditora

Tamkang University

Chang Yun-chi
Coordinadora y coeditora

Tamkang University





LA ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN  
DE CONFERENCIAS DE CHINO-ESPAÑOL  

EN EL CÍRCULO ACADÉMICO DE TAIWÁN

Laura Meng-yen Lou 
Tamkang University 

Ailin Yen 
National Defense University

E������Ó��ǡ�������������������ϐ������de jure o de facto de 21 países 
�����������Ȁ��������������������������ǡ���À�����������������ϐ������

de muchos organismos internacionales, nunca ha gozado de la misma 
popularidad que el inglés, el japonés y el coreano en Taiwán. A pesar 
de que hoy en día en el país hay cuatro universidades que cuentan con 
un departamento de español, ninguna de ellas es pública, todas son 
privadas1. Si incluimos al Centro de Idiomas de la Universidad de la 
Defensa, el español es visto como un idioma “especial2” y no como una 
lengua extranjera distinta del chino mandarín, hecho ilustrado en la 
����������������������������������Ǥ��������Ó���ϐ��������������������±�ǡ�
alemán, ruso, árabe, japonés, coreano y turco como lenguas “especia-
les”.

1  El de la Universidad Nacional Chengchi no es un departamento dedicado exclusi-
vamente al idioma español, sino más bien el español es una sección del Departamento 
de Lenguas y Culturas Europeas.

2  El Centro, además de ofrecer cursos de inglés avanzado e inglés básico, también 
ofrece cursos de lenguas especiales para satisfacer las diferentes necesidades lin-
güísticas de las fuerzas armadas. Las ocho lenguas ofrecidas son: español, francés, 
alemán, ruso, árabe, japonés, coreano y turco.
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Entrando en el siglo ĝĝĎ, con los esfuerzos de muchos antecesores, 
tanto en el ámbito académico como en el sector privado, el español 
ya tiene una alta visibilidad y presencia en Taiwán. Por otra parte, la 
enseñanza del español como lengua extranjera también ha producido 
frutos y buenos resultados. Sin embargo, en el campo de la interpre-
tación de conferencias de chino-español, su inclusión en el currículo 
académico es bastante novedosa. A pesar de que en Taiwán la inter-
pretación de conferencias de chino-español como una carrera profe-
sional tomó auge en la última década del siglo ĝĝ, la incorporación de 
la interpretación de conferencias como una materia de aprendizaje al 
currículo académico nunca se ha desarrollado a la par de la profesión. 
La interpretación de conferencias como una asignatura selectiva u 
obligatoria incorporada al currículo educativo empezó tardíamente, 
en el año 2000 en el departamento de Español de la Universidad de 
Tamkang (TKU). Para hacer frente a la enorme demanda de intérpre-
��������ϐ���������������Ǧ����Ó��ǡ� ǲ����� ���������������� �����������
intérpretes para satisfacer la gran demanda del mercado. Bajo el aus-
picio del profesor Emilio Kung (⭖⚳⦩), quien fungía como director 
del que en aquel entonces se llamaba Departamento de Literatura y 
Lengua Españolas de la Universidad de Tamkang, la profesora Ailin 
Yen empezó en el año 2000 a impartir clases de interpretación a 
los estudiantes interesados de cuarto año de dicho departamento. 
Gradualmente, los departamentos de español de otras universidades 
empezaron a incluir cursos de interpretación de conferencias en su 
currículo” (Yen 15).

En un inicio, la enseñanza de la interpretación de conferencias 
avanzaba a pasos de tortuga debido a la carencia de materiales didác-
ticos para impartir dicha materia como factor principal, la falta de 
intérpretes profesionales dedicados a la enseñanza, incompetencia 
lingüística de los alumnos, entre otros. Afortunadamente, con el andar 
de los años la situación fue mejorando paulatinamente, unos veinte 
años después la enseñanza de la interpretación de conferencias como 
una asignatura ya sea obligatoria o selectiva ha tomado forma y tiene 
su propia metodología didáctica, gracias a los esfuerzos de los direc-
tores de los distintos departamentos de español que se han esforzado 
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por reformar el currículo académico y a la dedicación y contribución 
de intérpretes profesionales como Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen.

A continuación, vamos a tratar de trazar la trayectoria de la 
reforma curricular para posteriormente pasar a exponer, con más 
detalles y ejemplos concretos, el método didáctico de la enseñanza 
de la interpretación de conferencias de chino-español en los distintos 
centros educativos de Taiwán.

1. DESARROLLO Y DISEÑO DEL CURRÍCULO  
ACADÉMICO EN LAS UNIVERSIDADES DE TAIWÁN

����Ó��ͳͻͺͺ��������Ó�����������ϐ�����������������À�����������������×��
e interpretación de Taiwán, ya que se fundó el Instituto de Posgrado 
en Estudios de Traducción e Interpretación (Graduate Institute of 
Translation and Interpretation Studies, GITIS) de la Universidad 
Católica Fu Jen, el primer instituto a nivel de postgrado de esa índole 
en Taiwán y también el único instituto que contaba con las combina-
ciones lingüísticas de chino-inglés y chino-japonés al mismo tiempo. 
Desde la creación del GITIS, su objetivo primordial ha sido la formación 
de traductores e intérpretes profesionales y se estima que alrededor 
de la mitad de sus graduados se convierte en traductores e intérpretes 
a tiempo completo y la otra mitad encuentra empleos en la enseñanza, 
departamentos de relaciones públicas de empresas privadas, con-
������À��ǡ�������������������������������±������������������������ϐ�������
empresas privadas. Sin embargo, a partir del 1 de agosto de 2010, las 
autoridades de la Universidad Católica Fu Jen fusionaron el GITIS con 
el Instituto de Posgrado en Literatura Comparativa (Graduate Institute 
of Comparative Literature) y el Instituto de Posgrado en Lingüística 
(Graduate Institute of Linguistics) para crear un nuevo instituto 
bajo el nombre de Instituto de Posgrado de Estudios Interculturales 
(Graduate Institute of Cross-Cultural Studies, GICCS), ofertante de títu-
los de doctorado en Literatura Comparada, maestría en Lingüística y 
maestría en Traducción e Interpretación. A pesar de la integración de 
��������������������ǡ����������������������������ϐ�����������������������
impartidas en el GITIS, o sea que siguen siendo las mismas de antes 
de la integración. 



18

Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen. “La enseñanza de la interpretación de conferencias...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 15-80. 

En agosto de 1996 la Universidad Nacional Normal de Taiwán 
(National Taiwan Normal University) creó el Instituto de Posgrado 
de Traducción e Interpretación (Graduate Institute of Translation and 
Interpretation, GITI), el segundo instituto de traducción e interpreta-
ción más antiguo de Taiwán y el primero fundado en una universidad 
pública, además de ser el primero en ofrecer titulación de doctorado, 
a partir del año 2002. Los objetivos del GITI son: instruir intérpretes 
y traductores profesionales, y facilitar investigaciones en los estudios 
de traducción e interpretación. El programa de maestría en el GITI 
ofrece cursos en la traducción de chino-inglés y cursos en la inter-
pretación de chino-inglés. Los graduados del GITI, al igual que los 
egresados del GITIS, se dedican a la traducción e interpretación (ya 
sea a tiempo completo o parcial), a la enseñanza, o trabajan en depar-
tamentos de relaciones públicas de empresas privadas, consultorías, 
medios de comunicación, editoriales, etc.

Además de esas dos instituciones académicas, la Universidad 
Cristiana Chang Jung (Chang Jung Christian University) estable-
ció en 1996 el primer Departamento de Estudios de Traducción e 
Interpretación a nivel de licenciatura (Department of Translation and 
Interpretation Studies, DTIS). Dicha universidad también cuenta desde 
2001 con un instituto de traducción e interpretación a nivel de pos-
grado. La Universidad Nacional de Educación de Changhua (National 
Changhua University of Education) creó su propio Instituto de Posgrado 
en Traducción e Interpretación (Graduate Institute of Translation and 
Interpretation) en 2004. La Primera Universidad Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Kaohsiung (National Kaohsiung First University of Science 
and Technology) fundó su Instituto de Posgrado de Interpretación 
y Traducción (Graduate Institute of Interpreting and Translation, 
GIIT) en 2007; y por último, la Universidad Ursulina de Lenguas 
Wenzao estableció en 2008 el Instituto de Posgrado de Traducción 
e Interpretación Multilingüe (Graduate Institute of Multilingual 
Translation and Interpreting, GIMTI) . Vale la pena mencionar que 
todas estas universidades solo ofrecen asignaturas en chino-inglés, 
con la excepción de la Universidad Católica Fu Jen que también ofrece 
programas en chino-japonés y la Universidad Ursulina de Lenguas 
Wenzao que, además de chino-inglés, incorpora en su currículo el 
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chino-alemán, chino-japonés, chino-francés y chino-español. Más 
adelante hablaremos con detalle del caso de la Universidad Ursulina 
de Lenguas Wenzao.

Como se puede observar, en todas las universidades mencionadas 
anteriormente el inglés es la principal lengua de estudio seguida por 
el japonés, ya que el inglés, además de ser la lingua franca, es la lengua 
extranjera predominante en Taiwán, mientras que la preponderancia 
del japonés se debe más a razones político-culturales y también a 
�����������������������������ϐ���������������������×�Ǣ�������������
las cuales, en un comienzo, los departamentos de lenguas extranjeras 
en Taiwán se limitaban a enseñar inglés y japonés. Siendo la cuarta 
lengua más hablada por el número total de hablantes ya sea como 
lengua materna o como segunda lengua3, ¿cuál será el destino del 
español en Taiwán?

De acuerdo a un informe realizado por estudiantes de Keun Shan 
Senior High School (䥩䩳ⲹⰙ檀䳂ᷕ⬠) de la ciudad de Tainan, entre 
los jóvenes estudiantes de dicho bachillerato los idiomas extranjeros 
más populares son como aparece en el diagrama 1. Los resultados de 
otra encuesta similar hecha por los estudiantes del National Taichung 
First Senior High School (冢ᷕᶨᷕ o TCFSH, siglas en inglés), en 
Taichung también se hacen eco de las preferencias lingüísticas de los 
�������������������������������ǡ�����������������ϐ������ͳǤ�

Entre los estudiantes de universidad, los idiomas extranjeros más 
populares, según su preferencia, son inglés, japonés, francés, español 
y alemán, en ese mismo orden.

3  Según los datos más recientes del centro de informes estadisticos Ethnologue, el 
español tiene 538 millones de hablantes nativos en 31 países.
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Figura 1.- Preferencia de idiomas extranjeros entre  
los estudiantes del Keun Shan.

Preferencia  
lingüística francés japonés inglés alemán español

No. /personas 28  18  16  10  8

porcentaje  35%  22,5%  20%  12,5%  10%

Tabla 1.- Preferencia de idiomas extranjeros entre los estudiantes del TCFSH.

����� ������� ��� ������������ �� ��ϐ�������� ���� ����Ó��� ��� ��� �������
juvenil y público en general de Taiwán, el  “Grupo de Promoción del 
Espa ñol en Taiwán” (冢䀋大婆㍐⺋⮷䳬) lanzó una serie de eventos 
enmarcados dentro de la actividad denominada el Día del Español, 
siendo el primero en su índole, en 2018. El evento fue un esfuerzo 
colectivo entre diferentes entidades, tales como las embajadas de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana4, 
�����ϐ���������������������±����ǡ��������Ó�ǡ���������ǡ������������Ǥ����
Día del Español también contó con la participación y apoyo de univer-
sidades locales, así como de España y de países de América Latina. El 
evento fue todo un éxito ya que logró atraer a una gran multitud de 
visitantes, dentro de ellos, muchos interesados en el idioma. En 2019 

4  La República Dominicana rompió relaciones diplomáticas con la República de 
China el 1 de mayo de 2018. 
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se realizó exitosamente la segunda convocatoria del Día del Español. 
Desafortunadamente, debido a la pandemia del COVID-19, la activi-
dad no se pudo llevar a cabo para el presente año (2020).

En el ámbito universitario, como hemos mencionado ante-
riormente, no hay ninguna universidad pública que haya esta-
blecido un departamento de español. Las cuatro universidades 
privadas que tienen departamentos independientes dedicados al estu-
dio de la lengua y literatura del español son: Universidad de Tamkang, 
Universidad Católica Fu Jen (FJCU, siglas en inglés), Universidad 
Ursulina de Lenguas Wenzao (WZU, siglas en inglés) y Universidad 
Providence (PU, siglas en inglés). A continuación, se procederá a ela-
����������������������������À���������±����������������������Àϐ����
en la traducción e interpretación de cada universidad.

Ilustración 1.- Póster del primer «Día del Español» (2018).
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Ilustración 2.- Póster del segundo «Día del Español» (2019).

ʹǤ����������������������
�ȍ���Ȏ

El departamento de Español de la Universidad de Tamkang, el pri-
mero de su clase y el más antiguo de Taiwán, fue fundado en 1962. Se 
creó el departamento para profundizar en la comprensión de las len-
guas y culturas de otros países, así como para educar a los estudiantes 
universitarios en el campo del conocimiento de las Humanidades. Se 
esperaba que, con el establecimiento del español como un departa-
mento independiente, los estudiantes pudieran conocer las costum-
bres, las culturas, el arte y la situación social tanto de España como 
de los países hispánicos, fomentando al mismo tiempo las relaciones 
diplomáticas y económicas entre Taiwán y estos países. 

De acuerdo al plan de estudio para cada año, según el currículum 
del año académico 107 (2018), la traducción es impartida como asig-
natura obligatoria en el tercer y cuarto año, tal como podemos ver en 
���ϐ������ʹǤ

La descripción del curso nos ofrece una visión integral sobre el 
propósito de incluir tales asignaturas como obligatorias. Para la asig-
natura de Traducción I, la meta establecida se presenta como: “an 
elemental course for oral interpretation and translation. The objective 
is to practice basic Spanish syntax”; y para la Traducción II se presenta 
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como: “an intermediate course for translation skills with an aim to 
train the translation skills from Chinese into Spanish, and vice versa”. 
Lo curioso de esto es que la descripción del curso no concuerda con la 
relación entre los programas académicos y la carrera profesional pre-
tendida, ya que la página de introducción de su sitio web indica que 
“las cinco categorías en los programas avanzado y básico son nego-
cios, turismo, interpretación, enseñanza de chino y cultura hispánica. 
�����������������������������������������×���������ϐ�����×���������ǳǤ

La discrepancia, según nuestra observación, probablemente se 
deba a la traducción errónea del término en chino: 侣嬗5. Otro punto 
interesante es la descripción de los cursos: Traducción I tiene como 
meta: “ofrecer un curso elemental de interpretación oral y traducción 
con el objetivo de practicar la sintaxis básica del español”. Mientras 
������������×����������ϐ��������ǣ�ǲ���������������������������������-
lidades de traducción”. 

Además del departamento de Lengua y Literatura Españolas, en 
la facultad de Lenguas Extranjeras la Universidad de Tamkang, ofrece 
un programa de Traducción disponible para todos los estudiantes de 
�����������Ǥ����ï��������������×��������������������ϐ�����ǡ�������������
de Traducción consiste en tres partes: 1) asignaturas comunes obli-
gatorias; 2) asignaturas profesionales obligatorias; y 3) asignaturas 
profesionales optativas. A continuación, en los cuadros 3, 4 y 5 se verá 
el mapa del curso del programa.

Nombre de la asignatura Créditos Departamento encargado

Interpretación nivel elemental  3 departamento responsable

Traducción nivel elemental  3 departamento responsable

Introducción a la Traducción Cultural  2 departamento responsable

Introducción a las Teorías de Traducción  2 departamento responsable

Introducción a las Prácticas de Traducción  2 departamento responsable

Cuadro 2.- Asignaturas comunes obligatorias (total 10 créditos).

5  El término chino 侣嬗!en su sentido más amplio abarca la traducción e interpre-
tación. La palabra interpretación en chino es ⎋嬗 o, literalmente, traducción oral.
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Nombre de la asignatura Créditos Departamento encargado

Traducción Inglés  4 (2/2) Departamento de Inglés

Traducción Español (I)  4 (2/2) Departamento de Español

Traducción Francés (I)  4 (2/2) Departamento de Francés

Traducción Alemán  4 (2/2) Departamento de Alemán

Traducción Japonés 4 (2/2) Departamento de Japonés

Traducción Ruso 4 (2/2) Departamento de Ruso

Cuadro 3.- Asignaturas profesionales obligatorias (total 4 créditos para los 
idiomas inglés, español, francés, alemán, japonés y ruso).

Del cuadro 4 podemos deducir que las lenguas extranjeras más 
populares entre los jóvenes universitarios son el inglés y el japonés, 
por la gran cantidad de cursos ofrecidos como asignaturas profe-
sionales optativas. El departamento de Ruso ofrece tres asignaturas 
mientras que el de Español, a la par del de Alemán y el de Francés, 
ofrece dos cursos optativos.

Nombre de la asignatura Créditos Departamento

Interpretación consecutiva  4 (2/2) Departamento de Inglés

Conferencia internacional (inglés)  2 (2/0) Departamento de Inglés

Traducción y cultura  2 (0/2) Departamento de Inglés

Interpretación simultánea  4 (2/2) Departamento de Inglés

Interpretación guiada de Tamsui en español  4 (2/2) Departamento de Español

Traducción II (español)  4 (2/2) Departamento de Español

Interpretación francés 4 (2/2) Departamento de Francés

Traducción II (francés) 4 (2/2) Departamento de Francés

Cuadro 4a.- Asignaturas profesionales optativas (total 6 créditos para los 
idiomas inglés, español, francés, alemán, japonés y ruso).
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Nombre de la asignatura Créditos Departamento

Interpretación chino-alemán 2 (2/0) Departamento de Alemán

Traducción avanzada alemán 4 (2/2) Departamento de Alemán

Técnicas de traducción (japonés) 2 (0/2) Departamento de Japonés

Seminarios sobre interpretación (japonés) 2 (2/0) Departamento de Japonés

Teorías de traducción 2 (0/2) Departamento de Japonés

Interpretación guiada ruso 2 (2/0) Departamento de Ruso

Interpretación de temas económicos y  
comerciales en ruso 2 (0/2) Departatmento de Ruso

Periodismo (ruso)  4 (2/2) Departamento de Ruso

Cuadro 4b.- Asignaturas profesionales optativas (total 6 créditos para los 
idiomas inglés, español, francés, alemán, japonés y ruso).

͵Ǥ����������������V�����	�����ȍ	��Ȏ

El departamento de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad 
Católica Fu Jen fue creado en 1964 y el programa de máster, en 1982. 
Su característica principal es que, en general, los profesores hablantes 
nativos de la lengua, se encargan de las asignaturas de comprensión 
auditiva, conversación y composición, y de las asignaturas de lite-
������ǡ������������������� ���������������������Ǥ�����������ϐ�������� ���
mayoría de las clases se imparten en español, lo que es esencial para 
alumnos que no viven en un ambiente de habla española. Los cursos 
de lengua se imparten en todos los (cuatro) años de la carrera, y los 
de cultura y literatura en los dos últimos. Por otro lado, para atender 
al mercado laboral, el departamento también ofrece cursos prácti-
cos que ayuden a los alumnos a encontrar trabajo más fácilmente. 
En el ámbito de los estudios universitarios, cabe señalar que los 
cursos de Traducción en el departamento se presentan como asigna-
turas obligatorias para el tercer año (a partir de 2018), mientras que 
para el cuarto año los cursos de Traducción e Interpretación todavía 
son optativos. Mientras que en el posgrado, para el primer año del 
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máster, la única asignatura requerida es Metodología de la investiga-
ción; y para el segundo año, la preparación de la tesina. En cuanto 
a los cursos optativos, para ambos años, existe una amplia variedad 
de materias de donde los estudiantes puedan seleccionar a partir de 
cuatro categorías: estudios del español, español práctico, cultura y 
literatura.

4. UNIVERSIDAD URSULINA DE LENGUAS WENZAO 
ȍ���Ȏ

El departamento de Español de la Universidad Ursulina de Lenguas 
Wenzao fue fundado en el año 1966. Esta escuela merece especial 
mención debido al diferente sistema educativo ofrecido en compara-
ción con los otros tres departamentos de español, donde generalmente 
la formación académica lleva cuatro años. Wenzao tiene tres distintos 
currículos de aprendizaje: el de cinco años, el de cuatro años y el de 
dos años, este último creado en 1999. La razón de tener diferentes 
programas se debe a que todo esto permite a sus alumnos ajustar su 
programa de estudios a sus preferencias personales y necesidades 
profesionales, lo cual los prepara para, en un corto período de tiempo, 
poder entrar en el mercado laboral con una formación relativamente 
especializada. El planteamiento didáctico del departamento se carac-
teriza principalmente por proporcionar a los alumnos capacidad 
comunicativa en dos lenguas extranjeras diferentes, español e inglés, 
con preferencia del primero sobre el segundo, para los alumnos del 
segundo ciclo de español y ofrecer un entrenamiento lingüístico que 
presta igual atención al chino como a los idiomas extranjeros, para 
que, de este modo, los alumnos puedan poseer una correcta capacidad 
de expresión en las lenguas que estudian, así como ser capaces de rea-
lizar traducciones e interpretaciones del español al chino y viceversa.

En cuanto a la asignatura de traducción e interpretación, para el 
sistema de dos años esta se ofrece en el segundo año como materia 
obligatoria de dos créditos. Para el sistema de cuatro años de aprendi-
zaje, Traducción es ofrecida como una materia profesional optativa en 
el cuarto año, con cuatro créditos. Por último, para el sistema de cinco 
años, se ofrece Traducción como asignatura obligatoria en el cuarto 
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año, con seis créditos y Traducción nivel intermedio como asignatura 
profesional optativa en el quinto año, con cuatro créditos.

El Instituto de Posgrado de Traducción e Interpretación 
Multilingüe (Graduate Institute of Multilingual Translation and 
Interpreting, GIMTI) tiene como meta entrenar traductores e intér-
pretes, profesionales plurilingües de conferencias internacionales, 
editores de bancos de datos lingüísticos y directores de proyectos 
�����������×����������������×����������������ϐ������Ǥ�������������ǡ����
GIMTI ofrecía programas de Traducción e Interpretación en los idio-
mas inglés, francés, alemán, español y japonés. Teniendo en cuenta 
este objetivo de equipar a sus estudiantes con las técnicas necesarias 
para afrontar el mercado laboral, el diseño del currículo era bastante 
pragmático, con traducción general del español al chino y viceversa, 
interpretación consecutiva del español al chino y viceversa, traducción 
especializada del español al chino y viceversa, interpretación conse-
cutiva especializada del español al chino y viceversa, estrategias de 
interpretación, y teorías de traducción como asignaturas obligatorias; 
����������×������������������Ǧ����Ó��ǡ���������×�����������������Àϐ�����
chino-español, y traducción audiovisual chino-español como materias 
optativas. Desafortunadamente, a partir del año 2017 el programa de 
español junto con otros idiomas europeos fue eliminado por completo 
del GIMTI, quedando solo los programas de inglés y japonés.

ͷǤ������������������������ȍ��Ȏ

La enseñanza del idioma español en la Universidad Providence empezó 
como una sección bajo el departamento de Lenguas y Literaturas 
���������������ͳͻͺ͵Ǥ����ͳͻͻͲ������������×������������������ϐ������
llamado Departamento de Lengua y Literatura Españolas y en el año 
1999 se estableció un programa de máster con reconocimiento del 
Ministerio de Educación. Actualmente, el departamento ofrece títulos 
de licenciatura y de máster. 

En el diseño del currículo, para los estudiantes universitarios, 
entre las materias obligatorias están Traducción I y II (del español 
al chino), que es impartida en el tercer año, con cuatro créditos; y 
Traducción I y II (del chino al español), impartida en el cuarto año 
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también con cuatro créditos. En cuanto a las asignaturas optativas, 
la única materia relacionada con la traducción e interpretación es 
Traducción del periodismo español I y II, con cuatro créditos.

En el máster, en la formulación del currículum, ya sea para el 
primer o segundo año, la única materia obligatoria es Metodología 
de investigación. En cuanto a las materias optativas para ambos 
años, antes del año académico 97 (2008), siempre había algunos 
cursos relacionados con la traducción e interpretación, tales como: 
Traducción y análisis del periodismo español, Traducción e interpre-
tación (chino-español), Aproximaciones a las teorías de la traducción, 
etc. A partir del año académico 98 (2009) se adoptó otro programa, 
dividiendo las asignaturas optativas en el primero y segundo año. 
Para el primer año del máster, las materias optativas disponibles 
son Traducción y análisis del periodismo español e Interpretación 
(chino-español) mientras que para el segundo año no hay ninguna 
materia relacionada con la traducción ni interpretación. Para el año 
académico 99 (2010), sólo hubo Traducción y análisis del perio-
dismo español, en el primer año y sigue siendo nulo en el segundo 
año. En el año académico 100 (2011) hubo otro cambio ya que para el 
primer año las optativas fueron Lectura y traducción del periodismo y 
Traducción y análisis del periodismo. Llegando al año académico 101 
(2012), no hubo ninguna materia optativa relacionada con la traduc-
ción e interpretación en el primer año; sin embargo, se incorporaron 
las materias de Interpretación (chino-español) I y II, y la Traducción 
chino-español en las optativas del segundo año. Finalmente, en el 
año académico 102 (2013) no hubo ninguna materia optativa rela-
cionada con la traducción e interpretación en el primer año, dejando 
intacta solamente la asignatura de Interpretación (chino-español) en 
el segundo año. A partir del año académico 2020 se ofrece solo en el 
segundo año la asignatura de Interpretación (español-chino). 

A partir de este análisis detallado de los departamentos de español 
en las cuatro universidades que cuentan con un departamento indepen-
diente, sería bastante correcto y acertado concluir que la interpretación 
de conferencias, consecutiva y simultánea, como una asignatura dentro 
del currículum académico nunca ha sido de gran relevancia, factor que 
principalmente se atribuye a la poca demanda del mercado en la época en 
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que se fundaron dichos departamentos. Por otro lado, llegando a la época 
dorada de la interpretación de conferencias en Taiwán (1990-2010), estos 
cuatro departamentos de español no reaccionaron a la par con el mercado 
para incluir en su currículum asignaturas relacionadas con la interpreta-
ción, debido primordialmente a la carencia de intérpretes profesionales 
FDOL¿FDGRV�SDUD�LPSDUWLU�GLFKDV�DVLJQDWXUDV��

Todo el panorama empezó a cambiar con la incorporación de Laura 
Lou en los departamentos de español de la TKU y la FJCU para impartir 
asignaturas para la capacitación en las áreas de interpretación. En 2018, 
tras la invitación de la entonces directora del departamento de Español 
de la Universidad de Tamkang, Maite Lin, Ailin Yen también empezó a 
enseñar Traducción II en dicha universidad. Tanto Lou como Yen son 
intérpretes profesionales con muchos años de experiencia en el campo 
de la interpretación de conferencias. Ellas han incorporado elementos de 
interpretación en la enseñanza de las asignaturas de Traducción. A conti-
nuación, procederemos a detallar la metodología didáctica adoptada para 
dictar dicha materia en los distintos departamentos e instituciones relacio-
nadas con este campo.

6. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA DE LA 
������������V�������ǧ����S��������
�����

CENTROS ACADÉMICOS DE TAIWÁN

La interpretación de conferencias utilizada en congresos y encuentros 
internacionales y la interpretación comunitaria usada en socieda-
des multiculturales, especialmente en países como Canadá, Estados 
Unidos, Australia e Inglaterra, son dos tipos generales de interpre-
tación, entre los cuales existen también diversos modos de inter-
pretación. A partir de los años noventa, se inicia el desarrollo de la 
institucionalización de la interpretación como disciplina en el mundo 
occidental y la interpretación de conferencias es la más enseñada. En 
la actualidad, como ya hemos mencionado anteriormente, no existe en 
Taiwán una formación de la interpretación chino-español o viceversa 
en programas de posgrado, por lo que si no se ubica la interpretación 
en el nivel de pregrado o en cursos de capacitación especiales, los estu-
diantes en Taiwán no tendrán oportunidad de recibir una formación 
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en interpretación de conferencias. La única alternativa para ellos será 
salir al extranjero para seguir la carrera de máster en Interpretación.

Ailin Yen y Laura Lou, profesoras de las áreas de Traducción e 
Interpretación (TeI), con más de dos décadas de experiencia profe-
sional en Taiwán como intérpretes de conferencias (chino, inglés y 
español), a lo largo de diez años, han tenido siempre como objetivo 
didáctico introducir una enseñanza sistematizada y profesional de la 
interpretación chino-español y viceversa para capacitar a los estu-
diantes que tienen esto como asignatura tanto obligatoria u optativa 
como especializada. A continuación, pretendemos compartir nues-
tra metodología didáctica en la Interpretación consecutiva (IC) y la 
Interpretación simultánea (IS), y también los frutos que hemos con-
seguido llevándolo a cabo con grupos de estudiantes de español en 
diferentes instituciones de capacitación.

Merece mencionar que además de las capacitaciones arriba 
mencionadas, también existe un curso intensivo de la TeI para la 
����������×�� ��� ���� �ϐ�������� ������������ǡ� ��� �������� ������������ ���
dicho curso especializado es el Fondo de Cooperación Internacional 
de Taiwán (TaiwanICDF, ⚳晃⎰ἄ䘤⯽➢慹㚫). Desde 1996, con el 
motivo de capacitar al personal profesional que va a involucrarse 
en las misiones de cooperación internacional entre Taiwán y varios 
países cooperantes, anualmente, el Gobierno de la República de 
China (Taiwán) convoca una licitación para seleccionar una institu-
��×�� ������������������ϐ����� ���� ������� ����������� �� ��������������Ǥ�
Posteriormente, se introdujo un curso de capacitación de español 
avanzado. A partir de 2009, la institución seleccionada para gestio-
nar y coordinar dicho curso es la Escuela de Educación Continuada 
de la Universidad de la Cultura China (ᷕ⚳㔯⊾⣏⬠㍐⺋㔁做悐, 
School of Continuing Education Chinese Culture University, SCECCU). 
���� �ϐ�������� ������������� �����ϐ������� ����� ���� ����������� ��� ������
curso avanzado de una duración de cuatro semanas son estudiantes 
universitarios graduados de diferentes carreras académicas, tanto de 
pregrado como de posgrado, cuyo nivel de español es entre DELE B2 y 
C2 (los que solo poseen B1 pasan a la lista de espera). El promedio de 
seleccionados por año es de entre cuatro y ocho. La capacitación en la 
TeI es una de las metas del curso, ya que durante los nueve meses de 
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servicio militar en las misiones técnicas del TaiwanICDF, estos jóvenes 
�ϐ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
Desde 2014, hemos colaborado con TaiwanICDF y la SCECCU para 
ofrecer cursos de capacitación intensiva de la TeI. 

Institución Asignatura 
(obl./opt.)

Núm.  
créditos Asignatura Características

Departamento de 
Lengua Española 
de la Universidad 

de Tamkang 
(TKU, siglas en 

inglés)

Obligatoria 4 (2/2)
Traducción II

2 a 3 grupos de alumnos de cuarto 
año. Unos 25 por clase.  

Con cabinas disponibles para la IS.
Docente: 

Ailin Yen: 1 asignatura optativa, 
Interpretación (2000-2008) y  

2 grupos obligatorios  
(2018-presente)

Laura Lou: 1-3 grupos obligatorios 
(2011-presente)

Departamento de 
Lengua y Cultura 

Españolas de 
la Universidad 
Católica Ju Jen 
(FJCU, siglas en 

inglés)

Optativa

Tres  
opciones:
4 (2/2)
2 (2/0)
2 (0/2)

Interpretación

Un promedio de 15 a 20 alumnos 
con un nivel lingüístico  

competitivo (la mayoría con nivel 
<=D=�:)%:*!&�@Yq�\gk�[YZafYk�ÚbYk�
y varios micrófonos disponibles en 
el aula. 1/3 de ellos solo toma los 

2 créditos del primer semestre.
Docente: Laura Lou  

(2014-presente)

Centro de 
Idiomas de la 

Universidad de 
la Defensa (NDU, 
siglas en inglés)

Curso 
intensivo de 
español de 

una duración 
de un año 
y medio 
(de nivel 

básico a nivel 
avanzado)

3 (3/3) Lectura

Mf�hjge]\ag�\]�)*�gÚ[aYd]k�\]�dYk�
FF. AA. o agentes de Inteligencia 

de la RDCh. 
Requisito de graduación: Nivel 
lingüístico DELE B1 o FLPT 180 

puntos. 
En los últimos cuatro meses de 

este curso especializado se imparte 
la TeI

Docente: Laura Lou  
(2011-presente)

Cuadro 5.- Capacitación de la IC y la IS impartida por Ailin Yen y Laura Lou.
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Los intérpretes no nacen sino se hacen. El currículum de capacita-
ción que hemos diseñado incluye tres fases básicas: La teoría aplicada 
de la traducción, la interpretación consecutiva y la interpretación 
simultánea. En esta parte intentamos explicar cómo hemos aplicado 
la teoría, la didáctica y la práctica. Por otra parte, también pretende-
mos demostrar que, si el plan didáctico es sistematizado y diseñado 
a la medida, considerando el nivel lingüístico, las necesidades y los 
objetivos de aprendizaje de cada grupo, entonces se puede lograr un 
����������������������������������������������ϐ������Ǥ�

Existen comentarios pesimistas o de duda respecto a la madu-
rez bilingüe o trilingüe de los estudiantes de español para afrontar la 
interpretación de chino, inglés y español en programas de pregrado; 
sin embargo, la retroalimentación de la mayoría de ellos mediante 
encuestas, las experiencias laborales compartidas, entre otros, nos 
han convencido de que nada es imposible y que una formación sis-
tematizada puede, sin duda, transformar un estudiante de buena 
competencia lingüística en un traductor elaborado y un intérprete 
que respeta la ética profesional, y que domina las estrategias de la 
������������×�Ǥ������������������ϐ���������������������������������
estudiantes de nivel medio también poseen el don de interpretar ya 
que lo que les faltaba era una buena orientación. Por suerte, al adquirir 
la disciplina de una orientación sistematizada de la TeI y de las técni-
cas básicas de interpretación, la mayoría de ellos ha experimentado el 
ǲϐ����ǳǤ��������À�����ϐ���������������������������×����������������������
Csikszentmihalyi, uno de los fundadores de la llamada “psicología 
positiva”. Según esta teoría, las personas son más felices cuando están 
en plena concentración y completamente absortos en la actividad que 
realizan, por lo que esta se lleva a cabo con éxito. Cuando el nivel de 
����ϐÀ��������������������������������������������������������������Àǡ����
��������������ϐ����Ǥ�������������������������������������������×��������
ayudarles a alcanzar mejores habilidades personales, mayor autocon-
ϐ�������������������������������������������ǡ�������������������±�����
como laboral. Los más interesados en TeI incluso decidieron elegir 
���������������������������������������������������ϐ������������������
habilidades profesionales en la TeI. Todo lo mencionado arriba sirve 
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para convencernos de que estamos en el camino correcto, el de nunca 
subestimar el potencial de los estudiantes. 

6.1.  EL PAPEL DE LA DOCENCIA FRENTE A LOS CAMBIOS EN LA 
DEMANDA DE SERVICIOS DE TEI

En muchos casos, la didáctica de la interpretación en Taiwán ha caído 
en manos de profesionales con formación académica en la Filología. 
Debido a que en Taiwán hay pocos docentes de la TeI de español quie-
nes sean al mismo tiempo intérpretes profesionales de conferencias, 
nos sentimos responsables de incorporar al aula nuestra experiencia 
en la vida profesional para aportar ciertas ventajas a la enseñanza y 
favorecer una mayor sistematización de la didáctica de la interpreta-
ción en español.

 Las lenguas predominantes de trabajo en Taiwán, tanto en 
el sector público como en el privado, son el inglés y el japonés; sin 
�������ǡ� ���� ��� �����ϐ���� ���� ��� ������� �������� ��� ������������ ��
intérpretes de español en el campo laboral, y este fenómeno nos hace 
��ϐ��������� ������ ��� ���������� ��� ����Ó��� ������� ��� ��������� ����
prácticos y competitivos para adaptarnos a las nuevas corrientes de 
la demanda local o internacional. 

 La docencia también tiene que estar consciente del desarrollo de 
�������������������������ϐ��������������������������������������������
TeI. En pleno siglo ĝĝĎ, ya existen docenas de programas de traducción 
automática6, entre los cuales el Google Translate es el más conocido 
y utilizado entre los estudiantes, con más de 10 años de I+D y ahora 
con 103 idiomas disponibles y 100 mil millones de palabras tradu-
cidas al día. A través de un nuevo método llamado Google Machine 
Neural Translation�ȋ
���Ȍǡ�������������������������������ϐ������ȋ��Ȍǡ����
ha logrado reducir el número de errores cometidos hasta en un 80%, 
�����������������������������������������������������ϐ����������������

6  Los seis mejores programas de traducción de idiomas: QTranslate (programa 
gratuito que incorpora: Google Translate, Microsoft Translator, Prompt Mobile, SDL, 
�����Ǩ������� 	�����Ȍǡ� ����ϐ���� ȋ�������×���������������� ����������������ͷͲ� ����-
mas), Babylon (traduce entre 77 idiomas), Dixio Desktop Classic, @prompt, Google 
Translate Client.
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al habla humana natural y tener un mecanismo de autoaprendizaje 
que le permite desarrollar su propio interlenguaje. Este fenómeno 
����������� ���������������×�����������������������ϐÀ������� ���� ���-
ductores e intérpretes, quienes, en vez de recibir un encargo de TeI, 
reciben cada vez más, pedidos de posedición de textos que han sido 
��������������������������ǡ���������������������������������ϐÀ����ǡ�
����ϐ���������������������������������������������������������������-
pretar directamente de voz a voz. Según las recientes estadísticas, 
Google Translate puntúa 5,43 en una escala de 6 para los resultados 
de la traducción inglés-español; y 4,30 para los de inglés a chino; pero 
en el caso de otra combinación que no incluya el inglés, por ejemplo 
de español a chino o viceversa, el resultado es todavía muy pobre. 
Eso nos demuestra que la calidad de la traducción automática de 
chino-español aún está lejos de ser perfecta; consecuentemente, toda-
vía existe oportunidad para los servicios de modelo de traducción 
humana chino-español, especialmente si en el género textual preva-
lece la función expresiva y estética, o predomina una mayor diferencia 
cultural. Frente a la llegada de la gran evolución de los softwares, con-
ϐ�����������������������������������À��������������������������������
��������×�� �������� �� �ϐ����Ǥ���������� ��� ����������×�� ������� ������
������� �������������� ����� ���� ��������×�� ϐ������ ��� ���� ���������
clave, los docentes tienen que actualizarse constantemente y diseñar 
un plan didáctico competitivo para garantizar a los licenciados estar a 
�����������������������������ϐÀ��������������������������Ǥ

7. PLANES DE ESTUDIOS

Nuestros planes didácticos abarcan: objetivo, preevaluación, teoría, 
���������À�ǡ����������������������×�Ǥ�����������������������ϐ���������
y procesos intuitivos y prescriptivos de las primeras etapas de los 
alumnos de la clase de TeI, consideramos que la orientación hacia 
una traducción elaborada desempeña una función importante para 
la formación académica o especializada de los traductores o intér-
pretes profesionales. Aunque existe consenso sobre la presencia de 
habilidades naturales para ciertos tipos de traducción o de interpre-
tación, es decir, hay intérpretes que nacen con el don de interpretar, 
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sin embargo, es prácticamente unánime la tesis de que la formación 
ayuda a optimizar el potencial de esas cualidades. 

El diseño curricular y el contenido de los cursos para la forma-
ción de intérpretes y traductores depende de los tipos de clases y la 
duración de los programas. Algunos planes de estudios son para la 
formación académica; mientras que otros lo son para la capacitación 
no académica. En este caso se necesita organizar de acuerdo a unas 
�����������������Àϐ����Ǥ������������������������������������×����������
grupo es compartido al inicio del aprendizaje en grupos cerrados de 
Facebook, y lo reajustamos si es necesario.

En cuanto a los modelos curriculares para la capacitación de intér-
pretes, merece mencionar los siguientes (Iglesias Fernández 45-48): 

1) Modelo de dos ciclosǣ������������×������ϐ����������������������×�ǡ�
por eso la formación sólida, como prerrequisito, en un ciclo de 
traducción en el primer semestre del año académico sirve de 
buena base para optimizar la formación de la interpretación del 
segundo semestre.

2) Modelo en “Y” o fórmula en “Y”: Los estudiantes comparten un 
curso común y luego optan por la formación en traducción o la 
especialidad en interpretación siguiendo las sugerencias del 
docente.

3) Modelos modulares: En el segundo ciclo, el estudiante se especia-
liza bien en interpretación de conferencias mediante módulos 
optativos que también incorporan la interpretación ante los tri-
bunales y la interpretación de enlace, o bien en traducción técnica 
o en terminología. 

Consideramos que, entre estos tres modelos, el modelo de dos 
ciclos es apropiado para el plan didáctico de la clase obligatoria de 
traducción de cuarto año, como en el caso de la TKU. En el primer 
ciclo, iniciamos con una introducción a la teoría aplicada de la traduc-
��×����������������������������������������������������������ϐ����×����
documentación; y en el segundo ciclo, nos enfocamos en la formación 
y prácticas de la IC y la interpretación bilateral (IB). En cuanto a la IS, 
debido a la limitación de tiempo en la cabina para un promedio de 25 



37

Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen. “La enseñanza de la interpretación de conferencias...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 15-80. 

estudiantes por clase, solo podemos dejarlos experimentar la IS en la 
���������������������������������Ǥ����������������ǡ����ϐ�������������
semestre siempre puede haber un 10% de estudiantes que demues-
tra tener el don de interpretar espontánea o simultáneamente. Los 
cursantes del Centro de Idiomas de la NDU no reciben la capacitación 
de la TeI hasta el tercer tercio de su ciclo de aprendizaje, el modelo 
aplicado también es el de dos ciclos, pero como en dicho centro no hay 
disponibilidad de cabina para la IS, las prácticas de la IS se limitan a la 
técnica de la interpretación susurrada.

Respecto a la secuenciación de la enseñanza de la interpretación, 
Danica Seleskovitch (1921-2001), la intérprete de conferencias de 
Francia que fundó la Interpretive Theory of Translation (ITT), advierte 
que antes de proceder con la IS hay que dominar la IC. Es por esta 
razón por la que, en el diseño curricular para los estudiantes de la 
clase optativa de la FJCU, los estudiantes reciben en el primer semes-
tre la capacitación de la IC; y en el segundo semestre, la IS. Como los 
estudiantes que optan por seguir aprendiendo la IS son un número 
más reducido y están verdaderamente interesados en la interpreta-
��×���������������������������������������������ϐÀ�ǡ���������������-
nen de mayor tiempo para practicar, respectivamente, la IS en las dos 
cabinas del aula con temas más especializados.

����������ϐ��������������������ǡ��������������������������×�������
�����������ǡ������������������������������������������ϐ������������������
������ϐ�������������������������������������±������������������������
un semestre. La meta del curso intensivo es desarrollar destrezas de 
�������������×�������������������������������ϐ�������������������������-
fesionales requeridos por las misiones profesionales de TaiwanICDF. 
A través de las operaciones de proyectos con países cooperantes 
como Guatemala, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay y Ecuador, 
���� �ϐ�������� ������������� ���� ������ ��������� ��� ����Ó��� ������� ����
dominar la TeI de los temas especializados que incluyen los ámbitos 
de agricultura, salud pública y medicina, educación, medio ambiente, 
tecnología de la información, artesanía y tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC), entre otros. 

���������������������������������������������������ϐ������������
����������������������������±�������������ϐ����������������������������
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para enfrentarse al aprendizaje. La capacitación lingüística de este 
������������������������������ϐ������������������������Ó������������
herramienta para su futura carrera en las Fuerzas Armadas o en el 
sector de Inteligencia.

7.1. OBJETIVOS

La función de la TeI es lograr superar las barreras de la comunicación 
�����ϐ������������������������������������À������ï���������������������
de cada caso. No basta con ser bilingüe para asumir un encargo de 
TeI profesional, la cual requiere no solo un alto nivel lingüístico, 
técnicas de interpretar, análisis textual y funcional, habilidad comu-
nicativa, sino también capacidad de criticar y vasto conocimiento 
socio-psico-lingüístico. 

Después de haber tomado en consideración la competencia lin-
güística, la motivación, la intensión, las expectativas, el nivel cogni-
tivo y expresivo de cada grupo de estudiantes, y, al mismo tiempo, 
el entorno del aprendizaje y los recursos disponibles, proponemos 
dos opciones para capacitarlos: La primera fase del aprendizaje es 
la enseñanza de la traducción como habilidad lingüística (Teaching 
Translation as a Language Skill, 婆妨侣嬗㔁⬠) y la segunda, la 
enseñanza de la traducción como habilidad profesional (Teaching 
Translation as a Professional Skill, ⮰㤕侣嬗㔁⬠). 

El contenido fundamental del plan de estudios es el siguiente:

1) Introducción a la Traductología (䫮嬗⬠ℍ攨⮶婾)烉
��ϐ�����×�� ��� �����������À�ǡ� ��������� ��� ��� ��������×�ǡ� ���� ����
fases del proceso de traducción, problemas de traducción, clasi-
ϐ�����×����������������×��ȋ�����������ǡ����������ǡ������Àϐ���Ǧ�±�����ǡ�
jurídico-económica, jurada o pública).

2) Procedimientos o técnicas de la traducción (䫮嬗㈨ⶏ冯⍇⇯)烉
Adaptación o traducción libre, adición, omisión, compensación, 
préstamos, extranjerismos no adaptados, extranjerismos adapta-
dos, xenismos, calcos, traducción literal, modulación, transposi-
ción, equivalencia, paráfrasis, permutación y retitulación.

3) Traducción periodística (㕘倆侣嬗㈨ⶏ冯⍇⇯).
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4) Romanización, transcripción fonética o transferencia (伭楔㊤枛

ᷳ㈨ⶏ).
5) Nombres propios, abreviaturas, siglas, sigloides y acrónimos (⮰

㚱⎵娆⍲䷖⮓).
6) Traducción de números grandes (侣嬗㔠⫿ᷳ㈨ⶏ) .
7) Introducción a la interpretación (⎋嬗ℍ攨⮶婾)烉

Interpretación simultánea, interpretación consecutiva (⎴㬍⎋

嬗ˣ徸㬍⎋嬗).
8) Carrera y mercado de la interpretación (⎋嬗ⶪ⟜䯉ṳ):

Carrera de Traductología, agencias de traducción, oportunidades 
laborales y servicios, Normas ISO.

9) Técnicas y principios de la interpretación (⎋嬗㈨ⶏ冯⍇⇯):
Seguir de cerca (Shadowing, 嶇徘), técnica de reinterpretar 
(Paraphrasing, 慵徘), omisión (䷖㷃Ȍǡ� �����ϐ�����×�� ȋ㒜⡆), téc-
nica de enlazar (忋屓), seguimiento (枮嬗), 婆䭯↮㜸 (análisis del 
discurso), expresión positiva (㬋朊堐徘), expresión negativa (⍵
朊堐徘), acortamiento (㌐攟㚚䞕), principio de jerarquía (昶䳂⍇

⇯), principio de paralelismo (⮵䧙⍇⇯).
10) Cualidades del intérprete (⎋嬗⒉䘬䈡岒)烉

Dominio bilingüe, voz, volumen y tono, conocimiento cultural, 
��������������������������������ǡ�����������������������ϐÀ��ǡ������-
tencia a cualquier presión, adaptabilidad, absorber conocimiento, 
paciencia, curiosidad e investigación, uso de diccionarios y otras 
herramientas idiomáticas, habilidad de comunicación y coordina-
ción, buena memoria y responsabilidad.

11) Ética profesional del intérprete (⎋嬗⒉䘬忻⽟夷䭬)烉
�����������ǡ����ϐ������������ǡ�����������������������ǡ������������
�������������ǡ�����������ǡ���������×����������ǡ���������ϐ��ǡ�������-
vidad y rigurosidad.

12) Prácticas y análisis de la traducción del español al chino y vice-
versa (大侣ᷕ䫮嬗佺ἄ⍲妋㜸) .

13) Prácticas de interpretación consecutiva (徸㬍⎋嬗䶜佺烉䞕徸㬍

⍲攟徸㬍ˣ农娆䧧) .
14) Técnicas para la elaboración de una presentación oral (䯉⟙㈨ⶏ).
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15) Práctica de la IC: Esbozo de la República de China (Taiwán) + 
Toma de notas de la IC (徸㬍⎋嬗⮎ἄ烉ᷕ厗㮹⚳⚳ね䯉ṳ⮰柴

⟙⏲ + 徸㬍⎋嬗/

16) ��������×��ϐ�����ȋ㷔槿).

Según Pablo Picasso, se debe aprender de las reglas como un pro-
fesional para poder romperlas como un artista. Esta es la actitud que 
intentamos transmitir a los estudiantes, esperamos que la enseñanza 
de la TeI no sea una simple práctica, sino que sea un faro que guía en 
el camino correcto de esta profesión. 

7.2. PREEVALUACIÓN

�������������������ϐ����������������ǡ�������������������������������-
mero una preevaluación a los estudiantes, para saber su nivel lingüís-
tico y cognitivo. Veamos una lista de preguntas para preevaluar a los 
estudiantes de la TKU:

1) ¿Describe cómo era la clase de Traducción que tenías en el pasado?
2) Ǭ��±�����������ϐÀ�ǫ
3) ¿Nombra a algunos traductores famosos?
4) ¿Qué es traducción?
5) ¿Qué es interpretación?
6) ¿Qué es traductología?
7) ¿Qué es la teoría de traducción para ti?
8) ¿Cuáles son los factores que podrían causar sentimiento negativo 

a un intérprete?
9) ¿Cómo se puede seguir insistiendo?
10) ¿Cuáles son los tipos de traducción?
11) ¿Cuáles son los tipos de interpretación?
12) ¿Cómo se llaman las personas que hacen la interpretación?
13) ¿Cómo fue el origen de la interpretación?
14) ¿Cuáles son los principales medios de prensa divulgativos que 

conoces en español?
15) ¿Cuáles son los medios de comunicación digitales en español que 

visitas con más frecuencia?
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16) ¿Cuáles son los principales equipos para la interpretación simul-
tánea?

17) ¿Cuáles son, según tu opinión, los principios éticos de la traduc-
ción?

18) ¿Qué es romanización?
19) ¿Cuáles son las diferencias entre sigla, sigloide y acrónimo?
20) ¿Cuáles son los principales problemas y errores que tienes en el 

momento de traducir o interpretar?
21) ¿Cómo puedes capacitarte para asumir satisfactoriamente un 

encargo de traducción?
22) ¿Has tenido algunas experiencias de traducir o interpretar para 

alguien o para alguna institución?
23) ¿Cuáles son tus debilidades lingüísticas?
24) ¿Cuáles son tus competencias lingüísticas?
25) ¿Cuáles son los países aliados de la República de China (Taiwán) 

actualmente?
26) ¿Qué esperas de esta clase de traducción e interpretación?
27) ¿Te gustaría dedicarte a la profesión de traducción e interpreta-

ción en el futuro?

Después de obtener los resultados, realizamos un análisis basado 
en 5W+1H (¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Por 
qué?), y luego decidimos la manera de llevar a cabo un plan que con-
cuerde con el nivel y las necesidades de cada grupo. Paso a paso, trata-
mos de orientarlos a un aprendizaje elaborado y sistematizado, como 
si fueran bebés que primero gatean, luego se ponen en pie, caminan y 
ϐ���������������������������Ǥ

7.3. TEORÍA DE LA TEI

Las iniciativas para incorporar la teoría a la práctica didáctica se 
observan ya desde los albores en eventos como el Simposio de la 
OTAN celebrado en Viena, el Simposio de la Otan organizado en Trieste 
en 1986 sobre los Aspectos Prácticos y Teóricos de la Didáctica de 
la Interpretación, y el congreso de Dinamarca en 1991, en los que 
se subrayó la importancia de aplicar la teoría a la metodología de la 
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didáctica (Iglesias Fernández 106). En los años setenta, la escuela de 
París fue la pionera en aplicar los elementos teóricos. En el mundo 
occidental, desde los años ochenta, la gran mayoría de los intérpre-
tes, los docentes y los institutos educativos empezaron a adoptar una 
teoría denominada theory-friendly curriculum. 

El marco conceptual de la interpretación basada en teoría requiere 
que los docentes orienten la metodología de la didáctica y den forma 
a sus clases de un modo sistematizado. Cuando los estudiantes están 
en manos de intérpretes profesionales, la meta debe consistir en pre-
sentarles los estudios básicos, despertar su curiosidad e interés, y 
��������������������ϐ����×����×���������������������������������������
coherentes y no intuitivas. Consideramos que la práctica no es la única 
����������������������������ϐ����ǡ������������������×����Ǧ�����������
pueden favorecer el aprendizaje, la madurez intelectual y la solución 
de problemas. Muchos ejemplos demuestran que quien traduce ela-
boradamente es capaz de ser dueño de sus palabras. 

En 2020, Tamkang Press publicó una obra en chino titulada 
Traducción chino-español: Teoría y práctica7. A partir del año acadé-
mico 109 (2020), la utilizamos como material complementario. El 
Dr. José Ramón Álvarez de la FJCU hizo el siguiente comentario en 
el prólogo: “Aunque ya hay algún manual que ayuda a resolver los 
principales problemas de traducción del chino al español, este es el 
único que está escrito en chino y trata y explica casi todos los proble-
��������ϐ�����������������������������������������������������������
de chino al español (…) ˳lo˴recomiendo como la mejor obra que 
puedan tener a mano para su consulta, no solo los estudiantes sino-
hablantes que tengan que trabajar en español, sino los profesores y 
traductores que por su profesión necesiten un excelente libro de con-
sulta para sus dudas en la traducción del chino al español” (映⬇晩 
2020 viii-x). Esperamos que esta obra sirva de referencia para los que 
tengan interés en el área de la traducción. Según los resultados de 

7  Los trece capítulos incluyen los siguientes temas: puntuación, diferencias cultu-
rales entre el chino y el español, didáctica de la traducción, puntuación, historia de la 
traducción, teoría y práctica de la traducción, proceso traductológico y tipología de 
texto, procedimientos y técnicas de la traducción, traducción de los nombres propios, 
símbolos / abreviaturas / siglas, transferencia fonética o romanización, traducción de 
los números en español, análisis de errores en traducción. 
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unas encuestas, la mayoría de los estudiantes está de acuerdo de que 
la teoría aplicada en el primer ciclo de aprendizaje puede optimizar 
el nivel de interpretación en el segundo semestre. la mejor manera 
para tener un resultado satisfactorio es animarlos a seguir adelante, y 
darles más ejercicios, ya que “la práctica hace al maestro”.

Existen algunos modelos de la teoría de Interpretación: (1) el 
modelo antropológico que estudia el papel de la Interpretación en 
la historia de la civilización humana; (2) el modelo socio-profesional 
que se centra en la Interpretación como una profesión en la sociedad; 
y (3) los modelos textuales, discursivos o cognitivos. Nuestro plan 
didáctico está enfocado principalmente en las técnicas de interpretar 
y en el entrenamiento de la memoria y la toma de notas.

7.4. MATERIAS DIDÁCTICAS DE LA INTERPRETACIÓN

Brian Harris, Daniel Giles, David y Margareta Bowen, Sylvie Lambert 
son algunos prestigiosos intérpretes de lenguas. Hemos introducido 
varios de sus ciertos conceptos y modelos básicos y sistemáticos 
para la formación de intérpretes y traductores. Por otra parte, con el 
motivo de facilitar el aprendizaje, los siguientes libros están incluidos 
dentro del plan de estudios como material complementario:

1) La interpretación consecutiva y simultánea de María Gracia 
Torres Día, profesora titular del departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Málaga y pionera en la didác-
tica de la interpretación de lenguas en España.

2) Interpretación simultánea chino-español y español-chino: 
Estrategias y aplicaciones (ᷕ大㔯⎴㬍⎋嬗䫾䔍冯㈨ⶏ) de Ailin 
Yen, profesora e intérprete profesional de Taiwán de primera 
generación, con más de 20 años de experiencia en la interpreta-
ción de conferencias. 

3) ᷕ大⎋嬗ℍ攨炷Introducción a la Interpretación chino-español炸
de Ailin Yen, un libro escrito en chino que ofrece muchas prácticas 
de diferentes niveles y 2 CD.

4) Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de notas de Clara 
Bosch March, publicado por Editorial Comares. Es una obra muy 
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práctica para la capacitación de la toma de notas, especialmente 
la del formato de bicolumna.

5) Esbozo de la República de China (Taiwán) (˪ᷕ厗㮹⚳ᶨ䝍˫), 
publicado anualmente por la Cancillería de la República de 
China. Es una materia didáctica que usamos para capacitar en 
la competencia léxica y textual de los estudiantes. En la última 
fase de la clase de Interpretación, los estudiantes usan lo apren-
dido de la lectura para realizar la IC larga con toma de notas. El 
contenido incluye: Taiwan al Natural, Pueblo, Historia, Sistema 
Político, Relaciones Exteriores, Relaciones a través del Estrecho, 
Economía, Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura, Medios de 
Comunicación, Visitando Taiwán.

6) Hablemos sobre Tamsui (˪娙婒㶉㯜˫), redactado por el exde-
cano Wu Hsi-deh de la facultad de Lenguas Extranjeras de la TKU, 
traducido por Juan Alfredo Soto y Laura Meng-yen Lou. Utilizamos 
este libro bilingüe (chino-español) como materia de referencia 
para que los estudiantes formen grupos de cuatro a cinco y reali-
cen vídeos de una duración de 5-10 minutos sobre los puntos de 
atracción turística en Tamsui. 

La meta del plan de estudios es introducir las bases conceptuales 
necesarias, psicología cognitiva y psicolingüística. Esperamos que, en el 
inicio del aprendizaje de la interpretación profesional, los estudiantes 
puedan aprender conocimientos, normas, estrategias y tácticas para 
lograr un mejor rendimiento durante el proceso de interpretación. 

7.5. EVALUACIÓN DIDÁCTICA

El Dr. Albrecht Neubert (1930-2017), profesor de la Universidad de 
Leipzig que contribuyó decisivamente al desarrollo de la disciplina de 
la Traductología, propuso cinco estándares de evaluación de apren-
dizaje: competencia lingüística, competencia del sujeto, competencia 
cultural y competencia de transferencia; mientras, las competencias 
introducidas por la Dra. Mariana Orozco-Jutorán de la Universitat 
Autònoma de Barcelona son: competencia de transferencia, com-
petencia estratégica, competencia comunicativa en los dos idiomas, 
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competencia extralingüística, competencia instrumental-profesional 
�������������������ϐ�����×����Ǥ������������������������������ǡ�������-
mos las siguientes competencias en nuestra evaluación:

1) ������������ �������ϐ���ǣ� ��������×�� ��� ��������×�ǡ� ������-
������� ������� ������ ���� ������� ��� ��� �������ϐÀ�� ����Ó���Ǥ� ���
mayoría de los estudiantes de español en Taiwán no ponen aten-
��×��������������ϐÀ�ǡ��������������������������±��������������Ó���
��������������������������ϐ����Ǥ������������������������������-
��������������������������ϐÀ�������������������������������������
el Libro de estilo de la RAE.

2) Competencia léxico-gramatical: evaluación de nombres comunes, 
terminologías, nombres propios, siglas, sigloides, acrónimos, 
romanización, etc. La falta de competencia léxica puede causar 
frustración en el momento de interpretar. La evaluación está 
enfocada en la memoria léxica de los diferentes temas.

3) Competencia del texto y del sujeto: evaluación de documenta-
ción pasiva, documentación activa, apuntes Cornell, etc. Damos 
primero ejercicios de oraciones cortas y luego un texto completo, 
luego los estudiantes tienen que realizar documentaciones para 
���������������������������������������Àϐ����Ǥ�

4) Competencia de transferencia: evaluación de la traducción e inter-
pretación consecutiva o simultánea en clase o en casa. Debido a 
la baja competencia auditiva, las transferencias de los mensajes 
originales suelen resultar incorrectas o inadecuadas. Intentamos 
analizar y corregir los fallos en transferencia. 

5) ������������ ������±����ǣ� ��������×�� ��� ��� �ϐ������� ���� ��������
traductor y la resolución de los problemas de TeI.

6) Competencia extralingüística: evaluación de los conocimientos 
temáticos, biculturales, enciclopédicos, etc. 

7) Competencia instrumental-profesional: evaluación de las habili-
dades del uso de las fuentes de información (diccionarios, enci-
clopedias, libros de estilo, textos paralelos, corpus, etc.).

8) ������������ �����ϐ�����×����ǣ� ��������×�� ���� ������ ����������
(memoria corta y larga, percepción, atención, emoción), de com-
ponentes actitudinales (curiosidad intelectual, perseverancia, 
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�����ǡ����À�������À����ǡ��������ϐ�����ǡ���������×�Ȍ������������������
(creatividad, razonamiento lógico, análisis, síntesis).

9) Competencia profesional: evaluación de habilidades y aptitudes 
que permiten a un individuo dedicarse exitosamente a la inter-
pretación profesional.

8. METODOLOGÍA EN LA CLASE DE INTERPRETACIÓN 
������������ȍ������������������ 

�����������������
�Ȏ

En el ámbito de la didáctica de Interpretación, coexisten dos corrien-
�����������×�����ǣ��������������������������ϐ�������������������������
trabajo y las estrategias léxicas y sintácticas necesarias para optimi-
zar la formación, y otra que deja a un lado la atención, el análisis, la 
memoria y las variables de la comunicación (Iglesias Fernández 101). 
La AIIC (International Association of Conference) entiende que la IC 
debe ser considerada el primer paso en la formación y señala que el 
hecho de que la mayoría de los centros ofrezca esta secuenciación 
indicaría cierto consenso en cuanto a la similitud del proceso cogni-
tivo en ambas técnicas (Iglesias Fernández 70).

���� ϐ����� ����������� ��� ï���� ����������� ���� �������À��� ��� ��� ��ǣ�
la IC de conferencia y la interpretación de enlace8. La IC ha sido el 
pilar fundamental de la interpretación de conferencias, también se 
emplea en cumbres políticas, comisiones y comités, eventos de tipo 
protocolario, tales como actos de bienvenida o de despedida, galas 
���������������������� �� ϐ��������ï������ǡ� �����������Ǥ� ��� ������ ���-
ferencia se limita a situaciones muy concretas, es una técnica con 
menos aclaraciones que se caracteriza por emplearse en situaciones 
de comunicación monologística y unidireccional, puede ser corta o 
larga. Mientras que la consecutiva corta a la que se equipara con la 
interpretación de enlace es utilizada en la comunicación dialogística 
y es principalmente bidireccional, mediante la cual se trabaja en dos 
direcciones; por eso, es más oportuno llamarla interpretación bilate-
ral (IB). En la interpretación de enlace, los intérpretes se encuentran 

8  “It is useful to establish for teaching purposes two distinct categories of consecu-
tive interpretation: conference consecutive and liaison interpreting.” (Keith 312) 
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en una entrevista o un encuentro, cuyo entorno incluye negociaciones 
comerciales, encuentro en ámbito institucional o muy cotidiano. En la 
IB hay gran diversidad temática: legal, sanitaria, educación, comercio, 
turismo, actualidad política o social, etcétera. 

Como en el campo laboral, los graduados tienen mayor oportu-
nidad de ejercer los servicios de la IB, por eso es una buena manera 
introducir la IB en el aula. Con el objetivo de garantizar una progre-
��×�� �ϐ����� ��� ��� �����������ǡ� ������������������� ���� ��� ��ǡ� ������
la IC y la IS. La razón es porque los mensajes de la IB tienen menos 
tecnicismo y no suelen ser muy extensos, los intérpretes pueden usar 
las estrategias como: interpretar espontáneamente y de ritmo rápido, 
usar lenguaje conversacional de muy formal a íntimo, interpretar en 
la primera o tercera persona, usar aclaraciones a los interlocutores, 
etcétera. Durante el contacto bidireccional, debido a que existe mayor 
visibilidad y protagonismo del intérprete, mediante las prácticas de 
expresiones protocolarias en el aula, se aprende la manera de respe-
tar el comportamiento rutinario y convencional, tales como saludos, 
agradecimientos, despedidas, y al mismo tiempo prestar atención al 
procesamiento de concentración, análisis, memoria y reproducción.

8.1. DIDÁCTICA POSITIVISTA Y CONSTRUCTIVISTA

���ï��������ǡ�����������������������ϐ�����ϐÀ��������������������������-
cimiento debe obtenerse a través de hechos observables y medibles. 
Las características de la pedagogía con base positivista son: la ense-
ñanza se basa en la repetición o memorización; el papel del docente es 
la manipulación del sujeto que aprende; y el papel de los estudiantes 
�������������������������ϐ�������Ǥ���������������ǡ��������������������-
talidad cerrada, individualista y acrítica durante el aprendizaje de la 
TeI, proponemos una metodología activa llamada constructivista, la 
cual es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 
constructivista, que postula la necesidad de ofrecer a los estudiantes 
las herramientas necesarias que les permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver los problemas. Como dicha metodología 
es un concepto didáctico orientado a la acción, los estudiantes tienen 
����������������������������������������������Àϐ���Ǥ�����������������
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en 2013 y 2018, aplicamos paralelamente la didáctica positivista y la 
constructivista para llevar a cabo los siguientes proyectos y cursos 
designados por Departamento de Español de la TKU:

1) PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIOS炷⮰㤕䞍傥㚵⊁⬠佺

妰䔓炸

Fecha: 2013.
Estudiantes: Cuarto año.
Docente: Laura Lou.
a) Aprender teoría y práctica de TeI.
b) Invitar a guía local de Tamsui a dar charlas.
c) Realizar visitas de guía al Museo del Área Histórica de Tamsui.
d) Hacer documentación.
e) Trabajar en grupo.
f) Hacer presentación oral y la IC.

2) “CURSO DE CULMINACIÓN” (CAPSTONE COURSE, 枪䞛婚䦳) 9

Fecha: Mayo, 2018.
Estudiantes: 5 grupos de Traducción II de cuarto año.
Docentes: Ailin Yen y Laura Lou.
Fuentes: Hablemos sobre Tamsui.
a) Aprender teoría y práctica en el aula.
b) Trabajo en equipo: Guía de turismo, guía-intérprete, turista, 

fotógrafo, camarógrafo.
c) Tarea: Redacción en chino, traducción al español, edición y 

corte de vídeo, diseño de cartel.
d) ��������×��ϐ�������������������������Ǥ

ͻ� ����������ϐ�����ȋ�����±�����������������������ϐ����ǡ��×�����ϐ����ǡ����������ϐ����ǡ�
��������ϐ�������������������ϐ����Ȍ��������������������������������������������������
integradora de un programa educativo. También puede denominarse seminario 
senior (en los EE. UU.) o proyecto de último año (más común en el Reino Unido). El 
�±�����������������������������������ϐ�������̶����������������̶���������������������
����������������ϐ����������������Ǥ��������������×����������ǡ�����±�����������������
uso común en los EE. UU. Desde mediados del siglo ĝĝ, aunque hay evidencia de que 
�������������������ϐ���������������ĝĎĝ. Ha ido ganando popularidad gradualmente en 
otros países, especialmente donde la atención se ha centrado en los resultados de los 
estudiantes y la empleabilidad en los estudios de pregrado. (Wikipedia)
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e) Ceremonia y exhibición de vídeos y carteles.

A través del Curso de Capstone, se espera que antes de la gradua-
ción los estudiantes del Departamento de Español de la Universidad 
de Tamkang, los resultados de aprendizaje medibles demuestren 
efectivamente el desempeño general del aprendizaje general de los 
estudiantes, así como las habilidades profesionales y las capacidades 
básicas del departamento y el programa de licenciatura.

8.2. PROCESO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA

El paradigma de la llamada “escuela de París” postula que la inter-
pretación consta de tres fases: la escucha, la desverbalización y la 
reformulación (Iglesias Fernández 16). A través de prácticas, tareas 
audiovisuales o trabajos extracurriculares en pareja, los estudiantes 
��������� �������� ���� ���������� ������� �� ������ ��������� ����ϐ������
con los elementos que puedan producir sobrecarga de la capacidad 
de procesamiento, tales como segmentos de gran densidad de infor-
mación; discursos escritos para ser leídos, acento extraño o poco 
familiar, expresiones lingüísticas poco usuales, exceso de velocidad 
de presentación, mala acústica, nombres propios compuestos, cifras, 
fechas, acrónimos, etcétera. 

8.3. DOCUMENTACIÓN

Antes de iniciar el proceso de interpretación compuesto por la recep-
ción y comprensión auditiva y la transmisión del mensaje, es reco-
mendable realizar las dos fases de la documentación, la pasiva y la 
activa. Ambas pueden elevar la madurez intelectual del intérprete, 
crear seguridad en el proceso de interpretación y ayudar al intérprete 
a captar mejor el sentido original del mensaje. En muchos casos, como 
los organizadores, o por no preocuparse por documentar al intérprete 
o por otras razones, no entregan a tiempo al intérprete las materias 
de la conferencia en los últimos momentos de las actuaciones; enton-
ces, mediante estas dos fases de documentación, en el momento de 
escuchar, el intérprete puede lograr las asociaciones de ideas entre 
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los nuevos conocimientos (aquellos que emite el orador original), y 
los ya existentes en su memoria a largo plazo. Ambas fases poseen las 
siguientes características: 

Fases Característica Fuentes 

Documentación 
pasiva

Adquirir y actualizar conocimientos generales en el 
entorno.

Se hace a largo plazo.
El uso no es inmediato, es para un posible uso 

posterior.
Fg�[gjj]khgf\]�Y�Úf]k�[gf[j]lgk&

No será utilizada activamente.
Es un punto de apoyo para la comprensión del 

discurso que interpreta.

1. Los medios impresos, 
audios, audiovisuales o 

digitales.

2. Las enciclopedias, los 
libros especializados, los 

documentales, los informes, 
etc.

Documentación 
activa

Ampliación de conocimientos de un tema asignado 
[gf[j]lg�q�]kh][±Ú[g&

Se prepara a un corto plazo entre una y dos 
semanas. A veces con solo un día de antelación o 

momentos antes de interpretar.
Se enfoca el tema en cuestión y la terminología.

Se documenta sobre el orador, los participantes, el 
público, el lugar, el objetivo, etcétera.

Materias en PowerPoint de 
la conferencia.

Guion de un discurso.
Palabras de bienvenida o 

despedida.
Memorándum o resolución 

de una conferencia.
Curriculum vitae del orador

Cuadro 6.- Características de las dos fases de documentación.

Desde el proceso de la documentación activa hasta la fase de 
interpretación, los estudiantes tienen que seguir los siguientes pasos 
para luego interpretar en el aula de una forma tanto consecutiva como 
simultánea: 
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Cuadro 7.- Procesos preparativos para la interpretación.

�������������������������������������������������ϐ�����×���������-
bras sino en comprender el sentido encerrado en cada palabra. Para 
asegurar el resultado del aprendizaje, en la fase de la documentación 
de la segunda lectura, animamos a los estudiantes a aplicar el método 
Cornell10 para apuntes y plantilla. Las notas Cornell están divididas en 
cuatro secciones: encabezado o título, área de ideas clave (palabras 
clave, preguntas, puntos importantes…), área de notas (fechas, frases 
importantes, ideas o conceptos, fórmulas, ejemplos, dibujos, biblio-
���ϐÀ�ǡ���������ǥȌ�����������ȋ�±�������ϐ������͵ȌǤ

La ventaja de las notas Cornell es ayudar a los estudiantes a 
documentarse activa o pasivamente, concentrarse en la lectura, tener 
el mapa conceptual, extraer los puntos más relevantes y consolidar 
conocimientos sobre el tema tratado y la cultura de las lenguas A y 
B. El mapa conceptual se caracteriza por su jerarquización, simpli-
ϐ�����×���� ��������������� ��������� ����������Àϐ���Ǥ��������������ǡ�
mediante esta estrategia de aprendizaje, los estudiantes aprendan a 
usar una forma más sistematizada en el proceso de documentación 

10  Dicho método fue desarrollado por el Dr. Walter Paulk, profesor en Psicología y 
Educación de la Universidad de Cornell, en la década de 1940. Su obra Cómo estudiar 
en la universidad (How to Study in College) era uno de los libros más vendidos y su 
método ha sido probado por años y nombrado uno de los métodos más efectivos.



52

Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen. “La enseñanza de la interpretación de conferencias...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 15-80. 

pasiva o activa. Veamos unas notas de Cornell tomadas por los estu-
diantes de la TKU (Fuentes: 12 unidades de Esbozo de Taiwán).

Figura 3.- Formato de Apuntes Cornell

Este sistema de Cornell es muy recomendable para ayudar al 
docente a evaluar hasta qué punto los estudiantes han hecho esfuer-
���������������������×������������������Àϐ���Ǥ��������������������ǡ�
mediante este método, los estudiantes han podido capacitarse en sin-
tetizar y profundizar cualquier tema relacionado con la interpretación.
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Figura 4.- Apuntes Cornell hechos por los estudiantes de la TKU.

8.4. TERMINOLOGÍA

Tanto el intérprete freelance que trabaja con mayor variedad de 
temas, como el intérprete permanente de una entidad, quien suele 
interpretar sobre un mismo tema, mediante su experiencia laboral o 
una previa formación, han podido especializarse en un tema deter-
minado. La especialización del intérprete no solo está basada en el 
conocimiento general o profesional, sino también en el dominio de 
�������������À�������Àϐ��������������Ǥ����������������×���������������
interpretación tiene un carácter momentáneo, si el intérprete tiene 
un problema de debilidad léxica esto será causa de desconexión entre 
el intérprete y el mensaje original, lo cual resultará en la incapaci-
dad de interpretar el mensaje a la lengua meta. La forma de elevar la 
capacidad léxica es elaborar unos glosarios pertinentes sobre el tema 
tratado. Aunque la mayoría de los ejercicios de nuestras clases de 
interpretación se realizan del chino al español (de la lengua materna 
A a la segunda lengua B), los estudiantes solamente necesitan pre-
parar un glosario bilingüe; sin embargo, en muchos casos reales, el 
PowerPoint del orador está hecho en inglés o de repente el orador 
decide dar la charla en inglés, lo que causa mayor sobrecarga al intér-
prete que no domina bien el inglés. La manera de pulirse en la futura 
labor como intérprete es crear sus propios glosarios terminológicos 
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(mejor trilingües) y lograr la equivalencia entre palabras en la IC o la 
IS. Según Danica Seleskovitch, intérprete de conferencias en francés 
y profesora de traductología, fundadora de la Interpretación de la 
Teoría de Traducción (ITT, The Interpretive Theory of Translation) en 
1970, considera que existen tres niveles de equivalencia entre pala-
bras (Seleskovitch 150): 

1) La traducción etimológica que le da el primer sentido a las pala-
bras.

2) La traducción convencional que ofrece los equivalentes de térmi-
nos en un sector determinado.

3) La traducción contextual que es la reexpresión creativa de los 
equivalentes lingüísticos en un contexto dado.

La constante acumulación léxica mediante documentaciones 
�����������������������������������ϐ��Ǥ�����������������������ϐ��������
el sentido de cada palabra, el uso adecuado de herramientas de tra-
ducción (DLE, WordReference, The Free Dictionary, Linguee, Fundéu 
BBVA…) también es crucial en la etapa de terminología.

8.5. ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL DISCURSO

���ï�� ��� ���ǡ� ��� �������� ǲ��������ǳ� ��� ��ϐ����� ��� ǲ������������� ��
exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia en público”. 
Consideramos que la labor del intérprete de conferencias no solo es 
analizar y reconstruir el discurso original, sino también actuar. Como 
la técnica de hablar en público constituye una de las bases del éxito 
del intérprete de consecutiva (Torres Díaz 60), el intérprete, al igual 
que cualquier orador, debe concentrarse en expresarse sin errores, 
muletillas, frases hechas o vacías. 

Allen Pease, experto en lenguaje corporal australiano, sostiene 
que el impacto total de la percepción de un mensaje es tan sólo un 
7% verbal, un 38% vocal y un 55% no verbal (Pease 9). A continua-
ción, explicamos los pasos didácticos que aplicamos para ayudar a los 
grupos de estudiantes de mayor competencia lingüística a familiari-
zarse con las normas estructurales de este género verbal:
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1) Compartir textos de discursos formales en chino, español o inglés 
con los estudiantes. Los textos seleccionados incluyen: palabras 
de bienvenida o despedida de eventos formales, discurso de la 
toma de posesión presidencial o del Doble Diez, etcétera. 

2) Iniciar el proceso de análisis y comparación textual, documenta-
ción y terminología.

3) Revisar el texto compartido en el aula. 
4) Redactar un discurso de bienvenida para un evento formal y luego 

traducirlo. 
5) Entregar la tarea para la corrección.
6) Realizar la simulación de interpretación de conferencias en el 

aula. Un estudiante toma el papel del orador y el otro, el del intér-
prete. Durante el proceso de la IC larga con toma de notas, los 
estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos: 1) la técnica 
de hablar en público que incluye habilidades verbales, no verba-
les y vocales y el contacto visual con los receptores; 2) la con-
centración para captar el sentido y no solo interpretar elementos 
lingüísticos; 3) buscar equivalencias en cada segmento del texto; 
4) hacer uso de su memoria a corto plazo y a largo plazo; 5) tomar 
�����Ǣ�Ȍ���������������������������ǡ������������ǡ�ϐ���������������
errores el mismo sentido, estilo e intención del discurso original. 

Después de dichas prácticas de la simulación, tanto de manera pre-
parada o improvisada, los estudiantes consideran que los problemas 
derivados de la sobrecarga de la capacidad de procesar son: el estrés, 
la gran velocidad de elocución, la gran densidad semántica, nombres 
propios compuestos muy densos, siglas o acrónimos, etcétera. Y los 
factores que afectan la credibilidad son: equivocarse, hacer el ridículo, 
quedarse en blanco o dejar una interpretación a la mitad, cuyas conse-
cuencias son voz temblorosa, sudación, gestos de inquietud, incoheren-
cias, inexpresividad facial y risa tonta de los estudiantes.

Mediante estos ejercicios los estudiantes pueden ser conscien-
������� ������ϐ������������� ����������������ï�����ǡ���� ���� �������������
en las destrezas orales y de los factores exteriores, tales como: 1) la 
interferencia del ruido ambiental; 2) los ponentes hablan con acento 
fuerte y no nativo, las estructuras lingüísticas poco usuales y grandes 
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diferencias sintácticas; 3) no disponer de copia del discurso o recibir 
la copia tan solo minutos antes de comenzar la interpretación; 4) el 
orador se limita a leer un texto escrito que muestra las características 
de un texto escrito11.

Además de lo mencionado arriba, el éxito y la credibilidad de una 
interpretación de conferencias dependen también del análisis de las cir-
cunstancias en las que tiene sitio la actuación, por ejemplo: el número 
de asistentes, la jerarquía de los huéspedes, la duración del discurso, la 
���������������������ǡ���������������������ǡ����Ǥ����ϐ������������ǡ���������
de estar bien preparados, los estudiantes puedan vencer el nerviosismo 
y tener un aprendizaje fructífero en una interpretación de conferencias.

ͺǤǤ�����������������2��������������������������ȍ��Ȏ

������������������������×�������������������ϐ�������ǡ�������±�������������
usar la memoria para la IC “corta” y recurrir a la toma de notas para la 
IC “clásica”. Según el modelo de Monterey, las fases de toma de notas 
son: oír, escuchar, analizar, memorizar y/o tomar notas e interpretar. 

Después de la Primera Guerra Mundial comienza a utilizarse de 
una manera más profesional y sistemática la toma de notas. En el MIIS, 
el curso de formación de la IC inicia con ejercicios de memoria y aná-
lisis y luego con el aprendizaje de la toma de notas, lo cual demuestra 
que los ejercicios de refuerzo a la memoria, tanto a corto plazo como a 
largo, es igual de importante que los ejercicios de la toma de notas. La 
memoria puede contribuir a que los estudiantes dependan menos de 
���������ǡ������������������������������Àϐ����������������������������
que los estudiantes abusen de las notas, ya que la toma de notas es 
sólo un apoyo de señales o indicadores para ayudar a recordar.

En las prácticas de IC corta, proponemos la capacitación de la 
memoria a corto plazo que sirve de ayuda para retener el mensaje rela-
tivamente corto. Para entrenar la capacidad de memoria y atención de 

11  La Dirección General de Interpretación (2004) a través del sitio web de la UE 
�����������ǣ�ǲ�������������������ϐ��������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������ϐ�����������������������������������������
mensaje. En caso de que vaya a leer un discurso, asegúrese de que el Secretariado 
entrega las copias oportunas del discurso a los intérpretes antes de la conferencia, su 
�������������������������������������ϐ������������ǳ�ȋ���������	���������ͳͺͶȌǤ
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los estudiantes, compartimos grabaciones de expresiones protocolarias 
en el ámbito comercial e institucional para que los estudiantes realicen 
ejercicios de escucha y retención de discurso (primero en lengua A, luego 
en lengua B, y viceversa). Sin embargo, si los discursos son más largos 
y sin interrupciones, hay que recurrir a dos tipos de formatos de notas 
(lingüísticos / de símbolos o señales de nuestro entorno cotidiano).

Las ventajas de hacer apuntes es evitar la sobrecarga mental, reducir 
el fallo de memoria y tener estímulo visual para ayudar a recordar. Para 
Clara Bosch March, autora de Técnicas de interpretación consecutiva: la 
toma de nota, las dos fases de interpretación y la toma de notas son: 

1) Fase de escucha y toma notas: 
Interpretación = L (listening = escucha y análisis) + P (production 
= producción, plasmada en la toma de notas) + M (Short-term 
memory = operaciones en la  memoria a corto plazo)

2) Fase de lectura de notas: 
Interpretación = R (Reading / deciphering the notes = lectura / 
desciframiento de notas) + M (long-term memory = memoria a 
largo plazo) + P (Production =  producción en la lengua de llegada)

La capacitación de la toma de nota requiere unos fundamentos 
generales y prácticos. Los estudiantes necesitan conocer los siguientes:

1) Usar carpeta de formulario rectangular de unos 15 cm de ancho 
por 25 cm de largo y un bloc con gusanillo en la parte superior y 
de tapa dura. 

2) La división de la libreta en forma de bicolumna.
3) �������������������������������������������������ϐ���Ǥ
4) Anotar de arriba abajo y de izquierda a derecha con forma espa-

ciada y con letras grandes.
5) Existen discrepancias didácticas sobre tomar la nota en la lengua 

origen o en la meta, se recomienda tomarlas en la lengua de lle-
gada.

6) Usar una organización escalonada para apuntar la subordinación 
de ideas entre sí.

7) �����������À������������������ϐ�����������������Ǥ�
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8) Evitar detenerse mucho tiempo mirando las notas. 
9) No tomar nota de la palabra sino de la idea.
10) �������������ʹͲ���͵Ͳ��À�������������Àϐ�������������������������

intérpretes profesionales12.
11) Usar abreviaturas o crear los propios símbolos del intérprete. 
12) Dirigir más la mirada al público.

Después de varias prácticas de toma de notas, muchos estudian-
tes opinan que el aprendizaje de esta técnica no solo es un buen apoyo 
para la IC larga, sino que también ayuda a aumentar su agilidad y 
�������ϐ�����Ǥ���������������������������������À�������������������
con los estudiantes y los logros de aprendizaje en imagen.

Figura 5.- Símbolos apuntados por Laura Lou. 
Fuentes: Técnicas de Interpretación consecutiva: la toma de notas.

12� �ǲ����×������������������������������������������������������ǡ�����Ó������ϐ�������
de los años cincuenta… se sigue utilizando en la mayoría de las escuelas de interpre-
tación. El sistema está formado por los siguientes símbolos: a) Los símbolos de la 
expresión; b) Los símbolos del movimiento; c) Los símbolos de correspondencias” 
(Torres Díaz 44)
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8.7. MODULACIÓN DE LA VOZ

Los errores más comunes de los estudiantes suelen ser hablar en 
muy baja voz y sin energía, tener un tono monótono, hacer pausas 
largas y usar equivocadamente la entonación para expresar diferen-
tes sentimientos. Como el intérprete no siempre puede encontrarse 
en un ambiente con una buena acústica o un adecuado sistema de 
sonido, la modulación de la voz es importante. En primer lugar, la voz 
�������±�����������������������������������À�����ϐ�����Ǣ���������������
tener en cuenta la intensidad, el tono, el timbre, la dicción, el ritmo, 
���ϐ������ǡ�������������������������×�Ǣ�������ï�������������������������
pausas silenciosas que, normalmente, pueden minimizar la calidad de 
la interpretación, ya que se perciben como inseguridad o vacilación 
del intérprete. La mayoría de los estudiantes no saben cómo entre-
nar su voz. Una de las maneras es introducir algunos vídeos dispo-
nibles en YouTube para servirles de buena referencia. Por ejemplo, 
Persuade con tu voz. Estrategias para sonar creíble (Emma Rodero, 
TEDx Malagueta).

Por medio de los vídeos, orientamos a los estudiantes a conocer 
la estrategia de impostar y proyectar la voz de una forma adecuada, 
tales como tener en cuenta:

1) El registro lingüístico13, las variaciones en formalidad que inclu-
yen cinco tipos: congelado, formal, consultivo, casual e íntimo.

2) Los registros orales: conversación informal, emisión audiovisual, 
conferencia o discurso. Existen diferentes grados de especializa-
ción y es realizada en situaciones profesionales o estándar. En los 
actos formales, se exige un registro elevado que suele ser solemne 
y protocolario; mientras que, en un encuentro comercial o admi-
����������ǡ�������ϐ�����������������������Ǣ�����������������������ǡ�
un registro informal. 

3) El propósito del orador: informar, educar, entretener, comunicar, 
���������ǡ���������������ϐ��������Ǥ

13� �����������òÀ�����ǡ������������������ϐ��������������������������������������������
lenguaje de manera diferente en diferentes circunstancias. Pensar en las palabras que 
elija, su tono de voz, incluso su lenguaje corporal.



60

Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen. “La enseñanza de la interpretación de conferencias...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 15-80. 

Para familiarizarse con las diferentes variedades de registro oral, 
la forma de entrenar la voz es acceder al audiovisual disponible en 
la red, y hacer práctica de shadowing, es decir, repetir lo que emite el 
orador e imitar el tono (grave, agudo o medio), el timbre (cerrado o 
abierto), el manejo estratégico de la pausa, etcétera. Lo importante es 
que hay que trabajar con una grabadora o simplemente hacer graba-
ción en vivo por Facebook (grupo cerrado) para guardar las prestacio-
nes y luego revisar los fallos. También se puede organizar en grupos 
de tarea fuera del horario de clases para escucharse y hacerse comen-
tarios. De esta manera sistematizada, paso a paso, uno será capaz de 
ser dueño de su voz.

8.8. LENGUAJE NO VERBAL

El papel del intérprete no solo es reproducir el discurso sino la actitud 
del orador. Para obtener una imagen creíble, es importante mostrar 
una actitud segura, lo cual se consigue mediante la voz y la postura 
corporal. El lenguaje no verbal inapropiado transmite señales de acti-
tud defensiva, desinterés, escape o impaciencia; es por esta razón por 
���������������������×��������������������������������ϐ��������������-
tre, los estudiantes tienen que cuidar de los cinco elementos clave de 
su etiqueta: sonrisa, contacto visual, postura, higiene y vestimenta, 
consciencia de la situación. El lenguaje no verbal inadecuado de los 
estudiantes suele estar relacionado con: mantener la espalda erguida, 
balancearse, tocarse sistemáticamente el pelo o la nariz, voltear el 
bolígrafo, tener las piernas separadas o cruzadas, moverse involunta-
ria y repetidamente. 

La falta de contacto visual con la audiencia es uno de los proble-
mas más comunes entre los estudiantes. Sabemos que, para atraer la 
atención de todos los presentes, para comprobar el grado de interés o 
comprensión de los receptores o para estar al tanto de las reacciones 
del público, mirar al público es esencial para obtener una reacción 
positiva de su parte. Durante la evaluación del lenguaje no verbal en 
la clase, nuestros principales consejos incluyen: 1) evitar desviar la 
���������������������ǡ�����������������������Ǣ�ʹȌ��������ϐ���������������
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��������������������������������������Àϐ���Ǣ�͵Ȍ�����������������������
con los presentes desde adelante hacia atrás. 

��������������������������������ϐ������ǡ���������À�������������-
������������������������������À���������� �����������±������� ϐ�������
más y perfeccionarse. La vestimenta formal puede ayudar a los estu-
diantes a interpretar y portarse con la máxima seriedad. 

Después de un semestre de capacitación, comprobamos que la 
teoría es la base de la práctica, la práctica no sirve de nada si no se 
hace bien. A través de técnicas y modalidades, de una forma gradual 
y progresiva, la práctica hace al intérprete. Muchos de los estudiantes 
han logrado aliviar al miedo a hablar e interpretar en público, y han 
estado más conscientes de la importancia del cuidado del lenguaje 
tanto verbal como no verbal en la interpretación de un discurso 
solemne.

9. METODOLOGÍA EN LA CLASE DE  
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

Podemos decir que la IS es una IC acelerada que se hace bajo mayor 
presión de tiempo. Se suele equiparar a la IS con la interpretación 
en cabina (SI from booth with transmission equipment); sin embargo, 
existen al menos otras cuatro submodalidades profesionales: inter-
pretación susurrada o chuchotage (whispering); susurrada con equipo 
portátil (whispering with portable equipment); interpretación a la 
vista en tiempo real (sight interpreting); e interpretación de la lengua 
de signos (signing).

Según las cifras de la AIIC, más del 98% de las actividades de 
interpretación de la AIIC está relacionado con la IS y prácticamente, 
en la mayoría de los países occidentales, la IS ya ha eclipsado a la IC. 
Incluso, debido a los avances en la informatización y las telecomuni-
caciones y el impacto del COVID-19 en 2020, se ha generado mayor 
demanda de servicios de la IS remota (ISR)14 en teleconferencia, 
audioconferencia, videoconferencia y videofonía. Por consiguiente, 

14  Llamada también la IS online, en línea o virtual (Remote Simultaneous 
Interpretation, RSI por sus siglas en inglés)
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incorporar la IS convencional y virtual en el plan didáctico de la IS 
�������������������ϐ���������������������������Ǥ�

9.1. MODALIDADES DE LA IS Y PRÁCTICAS

En la clase de la IS chino-español, hemos incluido en nuestro plan 
didáctico la interpretación susurrada, la interpretación a la vista y la 
interpretación en la cabina. Antes de graduarse, los estudiantes tienen 
que comprobar si tienen habilidad de entender, interpretar simultá-
��������ǡ�������������������������������ǡ������������ϐ����Ǥ����ï������-
tra observación, en una clase obligatoria de Interpretación, sólo un 
10% de los estudiantes de cuarto son capaces de tener una actuación 
satisfactoria en la IS, mientras que los de un grupo optativo, debido al 
mayor grado de autoestima y expectativa, si están bien preparados, 
casi un 90% de ellos pueden tener un mejor rendimiento en la cabina.

Según M. G. Torres Díaz, los elementos propios del proceso de la 
IS y las actividades realizadas durante el proceso deben ser (Torres 
Díaz 96):

1) La monitorización del output compartida con la comprensión y 
escucha del input.

2) El almacenamiento de la información input.
3) La activación de la información almacenada input y output para 

mantener la textura del discurso.
4) La búsqueda de los equivalentes.
5) El análisis de la información.

�������� ��� ����� �������ǡ� �����±�� ��� ������ ������� ��ϐ���������
prácticas de la IC en el aula y de haber ayudado a los estudiantes a 
superar la IC, se puede iniciar la instrucción en la IS y realizar diferen-
tes tipos de ejercicios, tales como:

1) de time-lag con palabras y frases,
2) con palabras clave,
3) con cifras, fechas, porcentajes y horas,
4) con pesos y medidas,
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5) ���� �������� �������� ȋ�������� ������ϐ����ǡ� ���×�����ǡ� �À�����ǡ�
antropónimos, etc.)

6) con términos profesionales,
7) �����±�����������×�����ǡ�ϐ������������������������ǡ
8) con siglas, sigloides o acrónimos.

9.2. EJERCICIO DE SHADOWING

Shadowing, conocido como “seguir de cerca”, es la repetición inmediata 
de unidades de sentido a la par que se van escuchando. En algunos cen-
tros de formación del mundo se ha empleado de forma sistemática en la 
metodología de shadowing. Respecto a la metodología aplicada, aunque 
��������������������������������������À��������������ϐ������ǡ������������
ejercicio de mera repetición lingüística y mecánica, consideramos que 
a través de “memoria eco” o memoria a corto plazo, los estudiantes 
pueden aprender la práctica de la repetición literal de unas frases o de 
�����������Ǥ��������������������������������������������ϐ������������
los estudiantes de Taiwán: por una parte, puede entrenar la habilidad 
de escucha y habla al mismo tiempo; por otra parte, ayuda a los estu-
�����������������������������������ǡ�ϐ��������������������������������×��
oral. Shadowing también ayuda a entrenar la memoria y a mejorar la 
pronunciación o entonación de los no nativos. 

Hay diferentes maneras de practicar el Shadowing, las estrategias 
para practicar en casa con auriculares que recomendamos a los estu-
diantes son seguir:

1) la grabación y repetir inmediatamente después de escuchar una 
o varias palabras;

2) el texto escrito e ignorar la grabación (equivale a la interpretación 
a la vista);

3) la grabación e ir apuntando en la transcripción las diferencias 
entre el texto escrito y el que suena;

4) el texto escrito y leerlo en voz alta. Marcar las diferencias en la 
transcripción.
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Como el aprendizaje de la técnica de la IS se realiza mediante la 
práctica, animamos a los más capacitados a practicar con discursos 
espontáneos a una velocidad que no supera las 120 palabras por 
minuto, también se puede acceder a ciertas plataformas digitales para 
seguir una autodisciplina. Por ejemplo, el uso de la IS en la emisión de 
programas en directo es muy común en el ámbito audiovisual, como 
en el caso de una rueda de prensa, entrevista, talk-shows, debate pre-
sidencial, etcétera. Si los docentes orientan a los estudiantes a acceder 
a estas categorías de plataformas mediáticas, pueden elevar aún más 
su capacidad auditiva y oral. 

9.3. DIVERSAS MODALIDADES

Ejercicio Característica Aplicado 
en clase

Ejercicio de dual task

Disociación de la atención. Aprender a dividir la atención entre 
dos actividades concurrentes y ser capaces de automatizar una 
de ellas. Por ejemplo: contar de 1 a 10 o contar hacia atrás nú-
meros impares o pares al tiempo que se escucha un discurso.

sí

Ejercicio de paráfrasis Reformular el mensaje original en la misma lengua sin 
usar los mismos recursos léxicos o sintácticos. sí

Ejercicio de resumen de 
las ideas principales de 

un discurso
Sintetizar y desechar las informaciones no relevantes. sí

Ejercicio de Cloze o 
clozing oral

Eliminar una de cada diez palabras. Hacer, por escrito o 
de forma oral, la sustitución de espacios mutilados por 

palabras o grupos de frases apropiados al contexto.
sí

Ejercicio de traducción a 
la vista (TaV)

Interpretación simultánea con texto. Una transposición o 
dY�ljYfk[g\aÚ[Y[a¶f�afklYfl¦f]Y�\]�mf�l]plg�]k[jalg�]f�mf�

idioma a un texto pronunciado en voz alta en otro idioma.
sí

Ejercicio de interpre-
tación a la vista (Ia V, 

sight interpreting) 

La traducción a la vista (TaV) en tiempo real debería 
llamarse “interpretación a la vista”. Es interpretación 

simultánea con texto. Ejercicio al inicio de la formación. 
La práctica resulta de gran utilidad.

sí

Cuadro 8a.-  Ejercicios de diferentes modalidades para la IS (Torre Días).
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Ejercicio Característica Aplicado 
en clase

Ejercicio de interpreta-
ción de cifras, nombres 
propios, acrónimos…

Practicar con gran densidad de información de textos. 
Tomar notas de las cifras. sí

Interpretación susurrada 
(chuchotage)

Se emplea cuando sólo el orador habla el idioma 
extranjero o en visitas guiadas. Se puede usar equipo 

portátil. Es aceptable la técnica del resumen. Centrada en 
los elementos principales del mensaje.

sí

Ejercicio de relé Tomar el input del orador de algún otro intérprete que 
trabaja hacia alguna de las lenguas que conocemos. no

Ejercicio en la cabina LjYfkÚ]j]�]d�e]fkYb]�]f�d]f_mY�e]lY�Yd�eakeg�la]ehg�
que el intérprete escucha el discurso. sí

Cuadro 8b.-  Ejercicios de diferentes modalidades para la IS (Torre Días).

En los cuadros anteriores podemos ver que existen ejercicios de 
diferentes modalidades para la IS (Torres Díaz 96-104). Los estudian-
tes de la asignatura optativa de interpretación en la FJCU son los que 
tienen más horarios y disponibilidad de enfocarse en los siguientes 
ejercicios de la IS durante el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
de la TKU hacen más ejercicios de traducción a la vista y ejercicios de 
paráfrasis. Como solo hay una cabina15 disponible para un promedio 
���ʹͷ������������ǡ�������������������������������ϐ�������Ǥ

A partir de 2015, con los estudiantes del grupo de la FJCU, se ha 
empleado el sistema de impartir en paralelo tanto la IC como la IS en 
el aula: primero, trabajan en la IC y luego en la IS con el mismo dis-
curso; segundo, un grupo de estudiantes interpreta en la IS el mismo 
discurso que otros compañeros trabajan fuera de la cabina en la IC. 

15  La interpretación en la cabina es una modalidad para la que Van Dam cita tres 
������������ �����Àϐ����� ��� ��� �������� �� ��� ����������ǣ� ���������������ǡ� ���������×��
y anticipación (Van Dam 170-173). La primera constituye una técnica de no seguir 
demasiado de cerca al orador para evitar la pérdida de la cohesión lógica y la visión 
del conjunto; la segunda, una técnica de resumen cuando la presentación se realiza a 
gran velocidad, el orador no expresa con claridad, el contenido es demasiado denso o 
por un problema de falta de concentración; la tercera, una manera de escucha activa 
para la anticipación de la lógica del discurso del orador.
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Estos modelos didácticos son aplicados en un gran número de institu-
ciones de formación.

Parte de los resultados de las evaluaciones en la IC y la IS, tanto 
de los grupos de la TKU como de los de la FJCU, son grabados en vídeo 
��������������������������������ϐ��������������������������������
español.

CONCLUSIÓN

���ï������×�����������
�����ǡ�����������������������������������ϐ���
del potencial intérprete son (Gerver 724):

1) Profundo conocimiento activo de las lenguas y sus culturas.
2) Facilidad y rapidez para extraer el mensaje y para expresarlo.
3) Capacidad para memorizar las relaciones lógicas de un discurso.
4) Facilidad para exponer la información de una manera convin-

cente y con una buena calidad de voz.
5) Cultura general sólida y curiosidad por aprender y ampliar cono-

cimientos.
6) Tolerancia a trabajar durante largas horas sometido a mucha pre-

sión.

���������ϐ�������������������������������������������������������
gustarían alcanzar. Mediante una metodología sistemática de la capa-
citación de intérprete de conferencias en las instituciones académicas 
de pregrados y de cursos especializados en Taiwán, hemos compro-
bado, con una encuesta realizada en el año académico 108 (2019) de 
TKU (ver Anexo 1), que la teoría aplicada es la base de las prácticas, 
mientras que las prácticas incesantes hacen intérpretes competitivos 
de nueva generación, conocedores del cumplimiento de la ética profe-
�����������������������������������������������ϐ����Ǥ
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ANEXO 1

DEFINICIÓN DEL CURSO DE CULMINACIÓN 
ȍ��������������Ȏ

A través del Curso de Capstone, se espera que antes de la gradua-
ción los estudiantes del Departamento de Español de la Universidad 
de Tamkang puedan cumplir lo aprendido y aprender a trabajar en 
equipo para que puedan integrar y profundizar lo que han estudiado 
en la universidad. Los resultados de aprendizaje medibles deben 
demostrar efectivamente el desempeño general del aprendizaje gene-
ral de los estudiantes, así como demostrar plenamente las habilidades 
profesionales y las capacidades básicas del departamento y el pro-
grama de licenciatura o grado.

En dos semestres consecutivos, el segundo semestre del año 
académico 2018 de la clase de Traducción (II) Chino-Español del 
departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de 
Tamkang, los cinco grupos de estudiantes de cuarto año, con un total 
de 120 estudiantes, tuvieron que cumplir el Proyecto de Culminación 
(Capstone Proyect) asignado por el departamento bajo la directriz de 
la directora, Dra. Maite Lin. La profesora Ailin Yen se encargó de dos 
grupos, mientras que la profesora Laura Lou fue responsable de 3 
grupos para llevar a cabo dicho proyecto. El promedio de cada clase 
es de 25 a 30 estudiantes, divididos en pequeños grupos de cinco a 
seis personas.

Siguiendo el plan curricular del segundo semestre, los estudian-
tes tenían que demostrar su rendimiento académico a través de una 
exposición del Proyecto de Culminación, la cual tuvo lugar en el área 
����������×���������ϐ����Ǥ

Para facilitar la coordinación de los cinco grupos, usamos LINE 
como una plataforma de comunicación entre la directora Lin, las 
dos docentes, la asistente de dicho proyecto y los coordinadores de 
cada grupo de estudiantes. Para compartir las tareas hechas, tanto 
escritas como audiovisuales, por cada grupo y facilitar las revisiones, 
establecimos un grupo de Facebook (107⬠⸜枪䞛婚䦳烉㶉⣏大婆䲣

⣏⚃侣嬗䎕) en los grupos tuvieron la oportunidad de intercambiar 
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���������ǡ���������������������������������ǡ��ǡ����ϐ����������������������
corregidas. Una semana antes de la exhibición de dicho proyecto, en la 
clase se proyectaron los vídeos y los estudiantes presentes en el aula 
participaron completando unos formularios que les fueron entregados 
y donde debían marcar su elección de los mejores grupos, así como 
la mejor traducción, la mejor guía, la mejor interpretación, el mejor 
sonido, el mejor argumento y el mejor papel de turista. Los ganadores 
fueron galardonados en clase el día de la exhibición. Veamos el resul-
tado de la encuesta.
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㶉㰇⣏⬠108⬠⸜䫔2⬠㛇枪䞛婚䦳侣嬗ㆸ㝄⓷⌟ 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ACADÉMICO 2019

ENCUESTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 
DE CULMINACIÓN DE LA CLASE DE TRADUCCIÓN

㌰婚侩ⷓ烉映⬇晩

⥻⎵!(NOMBRE Y APELLIDO)烉__________________________
Material: 2019-2020 Esbozo de Taiwán, publicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, República de China (Taiwán)
婳⊦怠 ( 5 ) Ἀ㗗⏎㚱忼⇘ẍᶳ䘬⬠佺䚖㧁炻᷎䯉天婒㖶烉

¿Has logrado la meta de aprendizaje? Marca con 5  y explica.

朆ⷠ⎴シ!5�

 Totalmente de acuerdo
⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

1. 德忶䎮婾冯⮎⊁᷎慵ᷳ婚䦳炻ㆹ奢⼿傥㍸檀⎋䫮嬗ᷳ傥≃ˤ

Por medio de la didáctica de la teoría y la práctica, he podido elevar el 
nivel de la capacidad de interpretación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

31 31 1

2. ㆹḮ妋Ḯ⎋嬗ᷳ↮栆⍲㈨ⶏˤ

���������������������ϐ�����������������±�������������������������×�Ǥ

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

20 46 3



72

Laura Meng-yen Lou y Ailin Yen. “La enseñanza de la interpretación de conferencias...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 15-80. 

3. ㆹḮ妋Ḯ⎬栆⎋嬗⟜⎰⍲⚳ℏ⢾⎋䫮嬗ⶪ⟜ᷳ㤪㱩ˤ

He conocido las diferentes modalidades de interpretación y la situa-
ción actual del mercado interpretación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

8 28 31 3

4. 䝕妋㈧㍍侣嬗㟰⇵娚⤪ỽ㳥娊䘬⓷柴ˤ

He conocido la manera de consultar antes de recibir un encargo de 
interpretación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

17 35 20

5. Ḯ妋Ḯ⎴㬍⎋嬗姕⁁䘬ἧ䓐㕡⺷ˤ

He conocido la manera de usar los equipos de la IS.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

13 30 22 3

6. ㆹㅪ⼿┬䓐⚳ℏ⢾ᷣ天⸛朊⨺橼ˣ暣⫸⨺橼⍲䵚嶗㕘倆⸛⎘ˤ

He conocido las principales plataformas de los importantes medios de 
comunicación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

28 35 2
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7. ㆹ奢⼿ᶨ⬠⸜Ἦ㚱攳⥳≈⻟教嬨ẍ㍸⋯⚳晃奨ˤ

En este semestre he hecho más lecturas para ampliar mi visión global.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

32 31 8

8. Ḯ妋Ḯ⎬栆㔯橼ᷳ侣嬗㈨ⶏˤ

Conocer las estrategias de la traducción de diferentes géneros.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

11 30 27 2

9. ㆹ⬠⇘Ḯ⎋嬗⒉䘬➢㛔≇ˤ

He aprendido los conocimientos básicos para ser un intérprete.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

29 42 2

10. ㌴㎉侣嬗ᷳ㬍樇ˤ

Dominar los procesamientos de traducción.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

15 42 11
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11. ┬䓐侣嬗ⶍ℟ᷳ㈨ⶏˤ

Conocer las técnicas de uso de las herramientas de traducción.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

23 38 10

12. ㆹㅪ⼿⤪ỽ㌴㎉㻊大㧁溆䫎嘇ᷳ忳䓐ˤ

Saber dominar el uso de la puntuación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

19 38 11

13. 德忶˪ᷕ厗㮹⚳ᶨ䝍˫㚱⻟⊾⮵⎬栆嬘柴娆⼁⍲⮰㚱⎵娆ᷳ㌴㎉ˤ

A través de la lectura de Esbozo de la República de China, he tenido 
mejor dominio léxico de diferentes temas, incluyendo los nombres 
propios.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

39 28 1 2

14. ㆹ㚱Ḯ妋⇘侣嬗⮰㚱⎵娆⍲䷖⮓ᷳ㈨ⶏ⍲㲐シḳ枭ˤ

He conocido las técnicas de traducir los nombres propios y los usos 
de las abreviaturas.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

19 42 5
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15. ㆹḮ妋⇘⤪ỽ⛐⢾Ἦ娆⼁⍲㕘娆⼁攻忚埴⍾㌐ˤ

Saber seleccionar entre los usos de extranjerismo y neologismo. 

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

6 27 29 4

16. ㆹḮ妋Ḯ伭楔㊤枛ᷳ㈨ⶏˤ

He conocido las técnicas de la romanización.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

8 39 19 2

17. ㆹㅪ⼿⤪ỽ㌴㎉ℑⱠᶱ⛘侣嬗䓐婆ᷳⶖ䔘⿏ˤ

He podido dominar las diferencias de los usos de los términos entre 
ambos lados del estrecho de Taiwán, Hong Kong y Macao.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

13 33 17 1

18. ㆹㅪ⼿⤪ỽ㌴㎉侣嬗㔠⫿⍲╖ỵᷳ㈨ⶏˤ

He dominado la técnica de traducir números y unidades.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

11 38 12 2
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19. ㆹḮ妋Ḯ嬗姣䘬䓐㱽ˤ

He conocido los usos de notas en la traducción.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

10 21 28 3

20. ㆹ⬠佺⇘⤪ỽ思⬰⭊奨ˣ⾈⮎⍲ᷕ䩳䘬侣嬗⬰⇯ˤ

He aprendido la importancia de respetar las normas de la traducción: 
�����������ǡ�ϐ����������������������Ǥ

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

30 29 3

21. ⬠佺⮲慵ᷕ大婆妨⍲㔯⊾ᷳⶖ䔘⿏ˤ

He aprendido a respetar las diferencias lingüísticas y culturales

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

40 27 1

22. Ḯ妋㟉䧧⍲⮑教ᷳ慵天⿏⍲㲐シḳ枭ˤ

Conocer la importancia de hacer las revisiones.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

32 31 4
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23. ㆹシ嬀⇘Ḯ妋㱽⼳奨⾝⍲借㤕忻⽟䘬慵天ˤ

Estoy consciente de la importancia de tener conceptos legales y de 
respetar la ética profesional.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

32 27 7

24. ㆹḮ妋Ḯ⎋嬗⒉䘬埴䁢㸾⇯ˤ

He conocido los principios de las normas de un intérprete.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

32 27 5

25. ㆹḮ妋Ḯ⎋嬗⒉䘬㚵墅䥖₨⍲㲐シḳ枭ˤ

He aprendido cómo tener en cuenta de la etiqueta de conducta de un 
intérprete.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

41 22

26. ㆹ⬠⇘Ḯ⎋嬗䎦⟜䘬⌙㨇嗽䎮㕡⺷ˤ

He aprendido la manera de resolver los problemas de interpretación 
en el campo laboral.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

21 24 16 1
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27. ᶨ⬠⸜䘬婚䦳ℏ⭡㚱≑㕤ㆹ㛒Ἦ㍸⋯⛐侣嬗借⟜䘬EQ⍲IQˤ
El curriculum de la capacitación de todo el año académico me ha ayu-
����������������������������������������ȋ��Ȍ���������ϐ��������������������
(CI) en la carrera laboral.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

23 28 3

28. 德忶婚➪⎋柕䯉⟙⍲徸㬍⎋嬗䶜佺炻㚱≑㕤ㆹ䅇〱⎋嬗ᷳ㈨ⶏˤ

Las prácticas de presentación oral y la IC en el aula me han ayudado a 
familiarme con las técnicas de interpretar.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

28 30

29. 德忶㬋䡢冯拗婌䘬㟰ἳㆹ➡梲Ḯ妋㜸⍲妋㰢⓷柴ᷳ傥≃ˤ

Mediante los ejemplos compartidos, he obtenido la capacidad de ana-
lizar y resolver problemas de traducción.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

19 28 3

30.  ㆹ奢⼿⬠佺徸㬍⎋嬗䫮姀㈨ⶏ㚱≑㕤忚埴˪ᷕ厗㮹⚳ᶨ䝍˫䘬⎋嬗ˤ

Considero que el aprendizaje de las técnicas de interpretación favorece mi 
rendimiento de la IC sobre los temas de “Esbozo de la República de China”.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

18 26 5 1
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31. ⬴ㆸ枪䞛婚䦳⎋嬗⮎ἄ⼴炻⡆≈Ḯㆹ⮵冒㛒Ἦ朊⮵⎋嬗㊹㇘䘬

ᾉ⽫ˤ

Después de concluir el Proyecto de Culminación, he aumentado mi 
�������ϐ���������������������������ϐÀ������������������×�Ǥ

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

13 23 11 1

32. ㆹ⮵ㆹ䘬⎋柕⟙⏲堐䎦デ⇘㺧シˤ

Estoy satisfecho/a con mi rendimiento de la presentación oral.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

10 25 12 1

33. ㆹ⮵ㆹ䘬⎋嬗堐䎦デ⇘㺧シˤ

Estoy satisfecho/a con mi rendimiento en la interpretación.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

9 24 25 9

34. ㆹ⮵ㆹ䘬⎋嬗䫮姀堐䎦デ⇘㺧シˤ

Estoy satisfecha con mi rendimiento en la toma de notas de la IC.

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

4 18 40 11
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35. ㆹẍ⼴㚫栀シ⽆ḳ侣嬗ⶍἄˤ

�����������±�������������������ϐ������������Ƭ��������������Ǥ

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

4 41 20 4

36. 㸾⁁枪䞛婚䦳侣嬗ㆸ㝄䘬忶䦳ᷕ炻ㆹ㚱冯⎴⬠↮䳬䶜佺⎋嬗⍲

䫮姀ˤ

朆ⷠ⎴シ 5
 Totalmente de acuerdo

⎴シ

De acuerdo
怬⤥

Ni en desacuerdo y de acuerdo
ᶵ⎴シ

Desacuerdo

58 11



ESBOZO DE LA TRADUCCIÓN  
DE LA POESÍA TAIWANESA DEL SIGLO XX  

AL ESPAÑOL

Uriel Alberto Vélez Batista 
China University of Technology 

Wu Wan-jhen 
Tamkang University

La discusión sobre la traducción de la poesía reside fundamental-
mente en la posibilidad o imposibilidad de esta. El proceso de tra-

ducción implica ante todo una interpretación de la obra original y la 
búsqueda de procesos que permitan acercar a los lectores a una cultu-
ra diferente. Los antecedentes de la traducción de la poesía taiwanesa 
al español pueden remontarse al diálogo cultural que se inició con el 
acercamiento de los hispanos a las costas azuladas de la isla Formosa,1 

ͳ� � ������� ���� ���� ��������� ��� ̶�����̶� �� ̶	������̶� ���� ������������ 
�����ϔ��� 
Universal (1831), este topónimo era de uso común. Ejemplos de su uso se pueden 
encontrar en obras como Resumen Histórico de las misiones que la provincia del 
Santísimo Rosario de Filipinas de la orden de los predicadores tuvo en la Isla Formosa 
(1864) y en las escritas por Ferrando (1870); Historia de los PP. Dominicos en las islas 
Filipinas y en sus misiones de Japón, China, Tung-kin y Formosa; por Mengarini (1895), 
Formosa: apuntes para un estudio; por J. M. Álvarez (1930), 	�������������ϔ���������-
tóricamente considerada, entre otras. En la actualidad todavía se emplea en empresas, 
asociaciones, clubes culturales y en actividades para referirse a la isla. Las siguien-
tes antologías de poesía son ejemplos de su uso: Yeh y otros (Eds.) (2005) lo usan 
en Sailing to Formosa: a poetic companion to Taiwan; Stewart y Sze-Lorrain (Eds.) 
(2012) también lo emplean en Sky Lanterns: Poetry from China, Formosa, and Beyond. 
De igual forma el destacado poeta taiwanés Li, Kuei-shien (Ed.) (2019) en The sound 
of snow: a poetry anthology from Taiwan y en Anthology of Formosa Poetry (2020). De 
igual forma se ha celebrado en múltiples ocasiones el Festival Internacional de Poesía 
de Formosa.
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fruto de la expansión del otrora Imperio Español hasta Filipinas, China 
y Japón, en los siglos ĝěĎ-ĝĎĝ. Durante esas centurias se desarrollaron 
diversos procesos de intercambios culturales que fueron seguidos del 
desarrollo de diversas obras de traducción. Los avances en el diálogo 
�������������� ������� ������������ǡ� ��� ���� ������� ��� ���� ��ϐ������-
des propias de los viajes a Oriente, tuvieron lugar sucesos como la 
“Disputa de los ritos de China” que culminó con la decisión de prohibir 
los ritos por parte del papa Clemente XI en 1704, así como la proscrip-
��×�������������������������������ͳʹͶǡ����������ϐ���×����������������
el proceso de comprensión mutua. A pesar de ello, durante los siglos 
posteriores se logró reanudar el diálogo cultural.

Ahora al proponerse un “Esbozo de la traducción de la poesía tai-
wanesa del siglo ĝĝ al español”, el objetivo reside en presentar dentro 
del marco de la extensa tradición de la sinología hispana, algunas 
obras líricas de Formosa de los años recientes, junto a los métodos y 
técnicas de traducción empleados por algunos autores para verterlas. 
Siguiendo este esquema, el primer apartado se centra en presentar 
de forma brevísima una síntesis de propuestas acerca de una teoría 
de traducción de la poesía basada en numerosos autores destacados 
en el área. El segundo apartado se centra en un repaso de los antece-
dentes de traducción chino-español. Diversos trabajos de traducción 
estuvieron a cargo de misioneros, puesto que el trabajo de evange-
lización implicaba a la vez la comprensión de la realidad de la isla. 
El repaso de los antecedentes podría resultar prolijo, sin embargo, 
se considera necesario, puesto que la concepción acerca de “Taiwán” 
requiere fundamentarse adecuadamente.

A continuación se presentan algunos autores y obras destaca-
das de Taiwán de la época contemporánea, de tal forma que el lector 
pueda hacerse un panorama de las características propias de la poesía 
taiwanesa. Al delinear el horizonte del siglo ĝĝ, se notará un acciden-
tado derrotero, donde la poesía fue la protagonista y cuya temática es 
������ϐ����×�����������������������������������������Ǥ

Finalmente, el último apartado, se centra en el análisis de ejem-
�������� ��������×�����������Ǥ�������� ϐ������������������� �����������
idea de las diferencias entre la poesía taiwanesa y de la evolución de 
los trabajos de traducción.
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1. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN DE LA POESÍA

Para esta parte se seguirá fundamentalmente a Gallego Roca (1992), 
quien se centra en la traducción de la poesía. También se han tomado 
en cuenta los trabajos de Guillén (1985), Llovet y otros (2012), 
referidos a la literatura comparada y el de Hurtado Albir (2001), de 
traductología general. Los autores mencionados realizan un estudio 
histórico de diversos movimientos, teorías literarias y de los estudios 
acerca de la traducción. De su parte Gallego Roca (1993), se centra en 
la perspectiva literaria que han desarrollado diversos autores y los 
paradigmas de traducción de la poesía que han propuesto. Su trabajo 
se centra en la posibilidad o imposibilidad de la traducción y por lo 
tanto analiza la propuesta de la vertiente idealista y de la hermenéu-
tica. Gallego Roca argumenta que la posibilidad de la traducción se 
basa, primero, en la ciencia lingüística, haciendo especial énfasis en 
la semántica. En segundo lugar, la pragmática permite determinar el 
�����ϐ��������������ǡ��������������������������������������������������-
������Ǥ������������������ϐ����×ϐ���ǡ� ����������À����������À�����������
el valor propio del texto que ha de traducirse, junto al sentimiento 
asociado a ese valor. Por lo tanto, al traducir la poesía se requeriría 
comprender los sentimientos del autor de una obra poética, los cuales 
se contextualizan en el grupo social al que pertenece. Finalmente el 
traductor se emplearía a fondo para verter la voz del hablante lírico, 
el estado de ánimo, el motivo, la musicalidad, el ritmo, la rima, las 
ϐ����������������������������������������������������������Ǥ���������
Albir (2001) realiza una extensa y a la vez muy ilustrativa síntesis de 
la teoría de la traducción desde la psicología (cognición), la lingüís-
����ǡ��������������×�ǡ����±����ǡ��������ϐ����������±�����ǡ������±������ǡ�
las estrategias, los errores, entre otros aspectos, de la traductología.

La tarea de un traductor de poesía se asemeja a la de un artesano 
de las palabras que emplea una materia prima, que es su lengua, para 
��������� ��� ����������������×��ȋ�����Ȍ����������������� ����ϐ���� ����
labios de las musas. Debido a la subjetividad propia de esa empresa, 
la teoría de la traducción de la poesía ha ido variando con el tiempo. El 
proceso de traducción va acorde con la ideología del traductor y de la 
sociedad en que aquel se desenvuelve, posteriormente puede cambiar 



84

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

con la época (inclusive el propio traductor evoluciona) y eso permite 
conocer la situación del momento histórico. Sobre esto, Gallego Roca 
(1993: 36) nos explica que en todo trabajo de traducción es “posi-
ble descubrir el gusto literario de una época, la ideología lingüística 
y literaria de una escuela, o las estrategias de un poeta de vanguar-
dia”. Por lo tanto, aspectos como las estrategias de extranjerización 
y domesticación, la censura, la omisión, las notas en el texto o al pie 
de página, el uso de adjetivos, refranes, modismos, entre otros aspec-
tos, dependen de la ideología del traductor. En su momento Fredric 
Jameson presentó una crítica a las ideologías, por “apropiarse del 
texto”, porque incluso los códigos culturales se relacionaban con los 
poderes políticos. La traducción se convierte en un acto que consiste 
en reelaborar un texto dado mediante un código interpretativo parti-
cular, donde interviene la ontología, la estética y la sociología. Alfonso 
Reyes, citado por Gallego Roca (71), lo expondría de una forma más 
���������ǣ� ǲ��������×�� ��� ����������� ������ �ϐ����������� ���������Ǥ�
Todo está en el balancín del gusto”.

La perspectiva histórica que asume Gallego Roca (80) se cimenta 
��� �������� 
����±�ǡ� ������ �ϐ������� ���� ����� ���� �������×����ǡ� ���
requeriría aproximarse al desarrollo histórico de la traducción. Esto 
implica desarrollar una “Poética histórica de la traducción”, reali-
zando una correcta diferenciación entre “Historia de la Traducción” 
e “Historia de los Textos Traducidos”. La historia literaria se enfoca-
ría en reconstruir la vida literaria de un Estado, la actividad cultural 
������������� ��ϐ����×����� �����������ǡ������������� ����������������
y la ordenación de un corpus de traducciones. Por ejemplo, el pro-
yecto de la “Biblioteca de Traductores de Menéndez Pelayo”, que no se 
publicó hasta 1952. Por lo tanto más adelante se tratará de delinear 
un esquema de teoría de traducción chino-español y de poesía taiwa-
nesa del siglo ĝĝ traducida al español.

��� ������������������������������������� ������ϐ����
�����������ǡ�
quien considera que el acto de traducción es comunicación, cono-
cimiento o simplemente un acto imposible. Henri Meschonnic y 
���Ǧ���±� ��������� ��� ��ϐ������ �� ����� ����� ǲ������×�� �����������ǳ�
que radica en la imposibilidad de la traducción como cuestión histó-
rica. Para Meschonnic existían dos formas de abordar los problemas 
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de traducción: 1) desde la imposibilidad que planteaba San Agustín, 
que veía los problemas de traducción como problemas universales que 
afectan a la lengua; 2) como problemas históricos discursivos, que se 
desarrollan junto a la historia de la traducción y la historia de las retra-
ducciones.

De su lado Joachim Du Bellay, en su momento, planteó la imi-
tatio, tratar de asemejarse lo más posible a los autores de la Época 
Clásica, e ilustró el proceso con la alegoría de Séneca que se refería 
������������×���������������ǡ���������������������ϐ�������ϐ������������-
ducir su propia miel, es decir, ir visitando a los diversos autores e 
imitar sus métodos, de tal forma que se logre una traducción crea-
tiva. Posteriormente Nicolas P. D’Ablancourt consideró la traducción 
como un tipo de “metempsícosis” al estilo pitagórico, donde “el alma 
de la traducción” se encarna en nuevas palabras. Otro punto de vista 
idealista sobre la intraducibilidad de la poesía residió en la estética 
kantiana, que propuso la oposición entre alma y lenguaje. Postulada 
��� ������������ ��±����� ����� ��������ǡ� ������ ���������� ���� ��� ϐ���� ���
alma traiciona al lenguaje y viceversa. Gallego Roca (66-67) explica 
que los traductores isabelinos (siglos ĝěĎ y ĝěĎĎ) pasaban por alto las 
diferencias que separaban al traductor del texto traducido, en cambio 
los victorianos (siglo ĝĎĝ), consideraban la paráfrasis y la imitación 
como los únicos modelos cultos de traducir un texto canónico.

En relación a la musicalidad, Gallego Roca (31-32), explica que 
�����	���������������������������������ϐ����������������������������
de los originales, se requería renunciar a la exactitud métrica y a las 
rimas durante la traducción. Para aclararlo incluía a pie de página 
los textos originales. Acorde a Gallego Roca, Benedetto Croce podría 
describir esta manera como “inestética”; Ortega y Gasset la llamaría 
ǲ������������ǳǤ� ����� 	���������ǡ� ���� �������� ��ϐ����� ���� ������� ���
estilo en la moderna poesía europea cuyo origen reside en las rela-
ciones de orden estructural que se establecen entre las obras de los 
autores reconocidos, por lo tanto las traducciones pueden responder 
a unas normas o estilos que continúen la misma línea de las obras 
originales. Gallego Roca (31-33) asegura que Benedetto Croce defen-
día la idea de que al traducir se produce una nueva forma estética, 
puesto que la traducción disminuye o estropea el trabajo original, 
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es decir, la traducción es simplemente una producción semejante o 
próxima al original. Ortega y Gasset explicaba que la traducción hace 
posible la comunicación y la mutua comprensión de la humanidad, 
����������������������������×����������ϐ������������������������ǡ������
no la sustituye. Incluso considera que es un género literario aparte, 
un trabajo técnico que nos acerca al trabajo original, sin embargo, 
resulta imposible sustituirla o rehacerla en otra lengua. Debido a ello 
considera que la traducción debe ser escolar, es decir, con notas a pie 
de página para ilustrar puntos o ayudar a la mejor comprensión de la 
estrategia de traducción que se aborda.

De su parte el célebre Alonso (1950) aseguraba que el conoci-
miento de la obra poética parte de la intuición. Para Alonso existían 
3 conocimientos que permitían acceder a la comprensión de la obra 
poética: el lector, la función crítica y la estilística. La traducción era 
posible debido al lector, quien mediante la “intuición artística” era 
capaz de realizar una lectura correcta de otra lengua, y a la función 
crítica, ya que esta permite utilizar la intuición de una forma más 
��������Ǥ�������������ȋͳͻͷǣ�͵ͻ͵Ȍ����������À������ϐ�����������������
a la forma y al fondo, de tal modo que al presentar los “Seis poemas 
de Hopkins”, tratando de lograr un equilibrio entre “el espíritu” y “la 
�����ǳǡ����������×��������������ϐ�������������������ǲ����������×�ǳǤ

Gallego Roca (26) explica que Bajtin (1987) en la conclusión del 
primer capítulo “Rabelais y la historia de la risa” consideró que hasta 
1961 no se había podido traducir la risa de François de Rabelais al 
ruso y esto se logró gracias a la crítica soviética. Para Bajtin la tradu-
cibilidad de un texto dependía de la poética histórica y se encontraba 
condicionada por las dimensiones sociológica y lingüística. Jakobson 
(1959), contemporáneo a Bajtin, estableció tres tipos de traducción: 
interlingüística, intralingüística e intersemiótica, desde la perspectiva 
estructural y cognitiva. Sobre la poesía explicó que: “������������ϔ���-
tion is unstranslatable. Only creative transposition is possible” (238), 
ya que para él solo la transposición creativa es posible, ya sea de una 
forma poética en otra, de una lengua a otra o de un sistema de signos 
a otro.

Gallego Roca (39) asegura que Las traducciones resultan un acto 
creativo que permiten un proceso del cambio literario, ya que pueden 
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��ϐ�������������������������������������������×�������������������������
un estilo poético y con el tiempo volverse una tradición. Un ejemplo 
����������������ϐ���������������������������������Ó���������������������-
ducciones de poesía oriental. Tal fue el caso de las revistas España y La 
Pluma que publicaron poemas al estilo del haiku japonés. Aquel gran 
interés en imitar este estilo breve nipón ha tenido como resultado que 
en la actualidad existan escuelas hispanas dedicadas exclusivamente 
a la producción de poemas haiku.

Benjamin (1996) se centra en la traducibilidad y estudia la rela-
ción entre el traductor y el poeta, dividiendo las intenciones de ambos: 
“la del poeta es una intención directa, primaria, concreta; la del tra-
ductor es derivada, última, abstracta” (342). Benjamin estudió las tra-
ducciones de autores como Lutero, Hölderlin, George y Schleirmacher. 
������������������������������������������ϐ��������ǡ������������������
a la incomprensión, por lo que recomienda que el traductor emplee 
la intención propia de su lengua que permita una correcta compren-
sión, de tal forma que la traducción haga brillar al original. Para esto 
Benjamin considera que la libertad permite centrarse en la “transmi-
sión del sentido” y en la interpretación de la obra, lo que requiere una 
armonía entre la literalidad y la libertad.

La necesidad de una mutua comprensión que planteaba Benjamin 
también se puede visualizar en Gadamer (1975), quien entendía 
que debía haber una conversación entre el texto y el traductor, cuyo 
resultado sería una síntesis de ambos. Este ideal del traductor-lector 
lo desarrollaría Rifaterre (1976) con su propuesta del “Archilector”, 
el cual debería encarnar al mismo tiempo la posición de analista, 
intérprete, comentarista y traductor. Frente a lo cual estaría Sartre 
(1949), quien en ¿Qué es la literatura? observó que no existe una 
interpretación objetiva sino múltiples lecturas personales. Derrida 
(1985) respaldaba la posición de la intraducibilidad del idioma, por 
lo tanto, para ese autor la traducción requeriría complementarse con 
la lectura del original. Por su lado, Roland Barthes expone que el texto 
literario sería un sistema donde se conjugarían la lengua, el estilo y la 
escritura. De su parte Louis Althusser enfatizaría en la historización 
de la obra y su contenido, ya que todo texto resultaría analizable por 
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la interpretación, por lo tanto, al traducir en realidad se realiza una 
interpretación del texto.

Para Gallego Roca (55), especial atención requiere Steiner (1980), 
quien plasma su teoría en Después de Babel. Al traducir se tiene una 
���������������� ������ ��� ������������×�ǡ� �����ϐ����������������×�����
un poema. El traductor forma parte de una cadena de autores que 
se van leyendo mutuamente a lo largo de la historia. Por ejemplo, 
Homero fue leído por Virgilio y este por Dante, de su lado Milton leyó 
a los tres. Otro ejemplo sería Borges, ya que este propuso le lectura 
de la Odisea y de Ulises de Joyce para interpretar adecuadamente 
ambos textos. Para Paz (1971), la traducción ayudaría al mismo 
tiempo al entrecruzamiento de las diferentes traducciones poéticas, 
a la imitación y simultáneamente funcionaría como una estrategia de 
interpretación. Retornando a Steiner, acorde con Gallego Roca (53), 
se consideraría que la traducción también implicaría una crítica, esto 
se ilustraría con las traducciones de San Juan de la Cruz por parte de 
Roy Campell. Si Ortega y Gasset explicaba que la traducción debía ser 
escolar y además no poseía valor estético, para Steiner resultaba lo 
opuesto; la traducción tiene un importante valor estético. La traduc-
ción posee un papel protagónico en los intercambios culturales; un 
ejemplo fueron las traducciones surgidas del Renacimiento y de la 
�������ǡ�������������������������������ϐ����×ϐ�������������������������
de la interpretación y la traducción. Finalmente, Steiner explica los 
“Cuatro momentos hermenéuticos” o las formas diferentes en que se 
puede realizar la traducción de una obra. Con base en Gallego Roca 
(59) se pueden esquematizar de la siguiente forma: el traductor puede 
ͳȌ������������������×������������������ϐ�����������������Ǣ�ʹȌ�������
una posición de agresión en forma de traducción, que en realidad 
contiene una crítica; 3) buscar una incorporación que enriquezca la 
propia lengua; 4) tratar de establecer un equilibrio entre las dos len-
guas, las dos sociedades, la historia y la sensibilidad.

���������ϐ������������������×���������������ǲ�������������������������
poesía moderna”, poniendo como primer ejemplo a Ezra Pound, quien 
explica que se requiere poseer las aptitudes de traductor y de poeta. 
Estas aptitudes permiten desarrollar una interpretación adecuada y 
coherente con el resto de la obra dentro del contexto de la época en 
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que se traduzca. Desde este punto de vista, se necesita distinguir entre 
traducciones poéticas realizadas por poetas y las que realizan críticos 
o representantes de las instituciones universitarias. Este punto de 
vista lo aplicó Pound en varios de sus trabajos. Ezra Pound desarrolló 
el concepto de logopoeia, que consiste en el lenguaje y el metalen-
guaje, comparar un periodo de la historia poética con otro y discutir 
la historia de la traducción y de la evolución de la literatura. Un ejem-
plo ya clásico fue la producción de Cathay en 1915, que cuenta con 
once poemas. Su elaboración se fundamentó en las notas de Ernest 
Fenollosa (1853-1908) sobre poesía china, que había elaborado de 
forma autodidacta, las cuales no habían sido publicadas y fueron 
suministradas a Pound por la viuda de Fenollosa. Arthur Waley, quien 
había aprendido mandarín clásico por su cuenta, colaboró con Ezra, 
sin embargo, este no hablaba mandarín y llamó a Li Bai (㛶䘥) por su 
nombre japonés, Rihaku, lo que le resta a su traducción. Sin embargo, 
Ezra Pound no se quedó allí. Homenaje a Sexto Propertius (1919) fue 
presentado como una traducción del poeta latino del mismo nombre, 
pero en vista de que la capacidad de traducción de Pound no alcan-
zaba los estándares adecuados, la solución fue matizar el título del 
libro con la palabra Homenaje. Estos trabajos que le han brindado a 
Pound polémicas y controversia, parecen describir perfectamente 
el camino incansable por el cual han transitado diversos poetas en 
su búsqueda del vellocino de oro de la poesía. De igual forma resultó 
el caso de Robert Lowell, quien también tradujo con libertad diver-
sos poemas de Rilke, Montale, Baudelaire, Pasternak y Rimbaud; los 
publicó en formato de libro con Imitations, ganando incluso el premio 
de traducción de poesía Bollingen en 1962. Sin embargo, recibió crí-
ticas por este trabajo, siendo la más famosa la plasmada en la carta 
pública de Vladimir Nabokov.

A veces se puede terminar confundiendo la obra del autor con sus 
traducciones. Garcilaso de la Vega tomó inspiración al traducir textos 
italianos o latinos. Pablo Neruda también cayó en la tentación de tra-
ducir con el famoso plagio u homenaje a Tagore. El autor chileno se 
inspiró en el poema 30 de El Jardinero para la creación del poema 16 
en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Veamos otros ejem-
plos de traducciones que a la vez son homenajes o variaciones. En 
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2006 se publicó Música de Otros. Traducciones y paráfrasis que recoge 
buena parte de intentos de traducciones que realizó Juan Ramón 
Jiménez. De igual forma Jorge Guillén desarrolló trabajos en la misma 
línea, en Homenaje de 1967 en las partes 1 y 5 presenta traducciones 
y variaciones de diversos poetas entre los que destaca Valéry, de quien 
había traducido algunos poemas. Acorde con Soberón (2018), Luis 
���������������� �����±�� ϐ������������� ���� ����������×���������� ���
Litoral (1929) seis poemas de Paul Éluard. Posteriormente, a pesar de 
su escaso conocimiento del alemán, con la ayuda de Hans Gebser tra-
dujo dieciocho poemas de Höderlin que se publicaron en Cruz y Raya 
(1935). A esto le siguió la colaboración con Stanley Richardson para 
“Dos sonetos de William Wordsworth” (1938); dos años más tarde, 
publicó poemas de William Blake, John Keats y W.B. Yeats y a partir 
�����À�����������À��������������������������±�ǡ�������������ϐ������������
sus producciones, aunque para ello tuviese que renunciar a la rima. 
También Emilio García Gómez publicó en 1930 Poemas arábigoanda-
lucesǡ���������������������������������������×��������������ϐ��������
en los lectores que se interesaron en la cultura árabe. Sobre la traduc-
ción de la poesía hebrea al español, Schökel (1963) hizo hincapié en la 
necesidad de conocer profundamente el lenguaje poético del español 
para poder adaptar la traducción de forma adecuada. En conclusión 
estas traducciones se pueden ver como interpretaciones, como crítica 
y como nuevos poemas.

Veamos el caso de Octavio Paz. Acorde con Botton Beja (2011), 
el autor de Las peras del olmo se inspiró en la obra Cathay de Pound 
para traducir poemas del chino al español. Sin embargo, a diferencia 
de este último optó por emplear de guía traducciones del inglés y del 
francés para desarrollar las propias, junto a la asesoría del estudioso 
chino Wai-lim Yip y con el tiempo ir trabajando en mejorar una tra-
ducción que suscitaría el interés de los lectores occidentales. En la 
misma línea, el colombiano Guillermo Valencia publicó también una 
antología de traducción de poemas chinos, llamada Catay (1929), 
basada en La Flute de Jade de Franz Toussaint’s (1920).

En cuanto a las diferencias culturales, Masiá Clavel (2006: 15) 
enfatiza que la traducción se debe basar fundamentalmente en el 
arte y la creatividad, mediante el reconocimiento mutuo de ambas 
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culturas: “necesitamos conocernos y reconocernos mutuamente para 
reconstruir interculturalmente la propia identidad”. El autor realiza 
������ϐ����×��������� ���������������������������������������������
“el ego europeo” plasmado en El individualismo español y En torno al 
casticismo afectaban los trabajos de traducción. De igual forma vio en 
los trabajos de Watsuji, ��������±�������ϔ�����ϔÀ� y Peregrinaciones por 
los templos antiguos, la necesidad de liberarse de la posición propia, 
�������ϐ���������������������������������������������������������������
traducir. Por lo tanto consideró cuatro etapas para imbuirse por com-
pleto en el pensamiento del otro ser humano: “toma de conciencia, 
liberación, redescubrimiento y nueva identidad” (Masiá Clavel 21). 
De tal forma que al traducir se realiza un diálogo con otro universo 
�������ǡ��� ����������������ϐ�������������� �����������À��������ǡ����� ���
tanto, al verter un texto se llega a una nueva identidad bicultural, que 
solo el bilingüismo permite.

Relinque Eleta (2010) considera que el humanismo es una 
constante que se puede apreciar desde la elaboración del Clásico de 
la poesía o Shijing (娑䴻) y que continuó en siglos posteriores. En el 
humanismo se puede apreciar por un lado las referencias al “man-
dato del cielo” (⣑␥), o lo que el cielo ordena. Este concepto es una 
�������������������ϐ�����ϐÀ�������������������������������������������
diversas formas y asociado a este se encuentran los ritos, su etiqueta 
y protocolo, por lo tanto, el respeto a la familia, el amor, la humanidad, 
����������������������������ϐ������������À�����ǡ�����������������ǡ�������-
cripción del dolor, la súplica y las relaciones entre los seres humanos. 
El poeta cumple con la función de representar las ideas, interpretar la 
�������������ϐ����������������������������ǡ�������������������������������
������������ϐ��×�������������������×����Ǥ

Muñoz (1987, 1988) indica que para traducir poesía del manda-
rín al español, primero se requiere la comprensión del contexto social 
enmarcado dentro de la cultura china, la lógica propia, el sistema de 
valores, de signos, las diferencias sintácticas, morfológicas, semán-
ticas y fonéticas. Mateos y otros (2007) en el Diccionario español de 
la lengua chinaǡ� �������������������������������������ϐ�����×����� ����
����������Ǥ� �������� ��� �������� ��� ���� ��������� ���ϐ����ǡ� ���� �����
clases etimológicas (pictogramas, ideogramas sencillos, ideogramas 
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complejos, compuestos fonéticos, extensión etimológica y préstamos 
������Ȍǡ��������������ǡ������������������������������������������ϐÀ�ǡ������
luego exponer los valores semánticos y la fonética. Además, en el 
��������������������ǡ� �����±����������ϐ����� ������������������ï�� ����
radicales, la fonética, el número de trazos, entre otros aspectos, que 
brindan a la poesía una belleza y características únicas.

El carácter chino posee una personalidad más rica, pues nos presenta 
��������� ���������� ϐ������ ���������������ǡ� ����������������������-
cos y sus resonancias fonéticas. Estos tres niveles de conocimiento 
(visual, auditivo e intelectivo) actúan conjuntamente para poder reco-
nocer, leer y pronunciar correctamente un carácter dado (Mateos y 
otros, ĝĎě).

����������±����ϐ�������������������×�������������������ǡ��������
a que en mandarín no existen las conjugaciones. En consecuencia se 
requiere interpretar los sinogramas y añadir elementos en español 
����������������������������������������������ϐ�����Ǥ���Ó��������±��
������ϐ���� ����������� ��������� ����������� ������������ ����������ǡ�
además de la tendencia a la repetición de elementos fónicos para 
lograr las aliteraciones, ya que dependiendo de la intención del autor, 
pueden eliminarse los conectores, aunado a lo cual podría atenderse 
más a la forma que al fondo o viceversa. En el mismo tenor, una com-
posición poética puede enfatizar la parte semántica frente a la morfo-
logía de la palabra.

En relación a los préstamos lingüísticos en la traducción al espa-
ñol, Wu (2019: 64-67) realiza un análisis de los culturemas con base en 
Vermeer (1983), Nord (1994, 1997), Hurtado (2001) y Molina (2001, 
ʹͲͲȌǡ� �� �ϐ��������� ����������� �������� ��� ������� ����������������
origen japonés por los hispanohablantes, a medida que con el tiempo 
se extienda el uso de términos provenientes del mandarín al español, 
también se mejorará la mutua comprensión y aumentarán los présta-
mos. Un ejemplo clásico de un préstamo del mandarín al español es 
la adaptación del nombre de “Confucio”, que viene de la latinización 
del término “maestro Kong” (⫼⣓⫸), y lo que conocemos como “con-
fucianismo” es literalmente ‘educación para los letrados’ (₺㔁), sin 
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embargo el uso de ambos términos se ha extendido enormemente. Lo 
propio ha ocurrido con la terminología japonesa, la cual también se 
compone de sinogramas, observénse los siguientes ejmplos: “kimono” 
(䛨䈑Ȍ������ϐ����Ǯ����ǯǢ�ǲ������ǳ�ȋ↨) equivale a ‘cuchillo’ y “samurái” 
�����ϐ�������ȋἵ) ‘servir’.

Relinque Eleta (2010) utiliza tanto préstamos como calcos, 
por ejemplo, “hombre de virtud” (⏃⫸) o “humanidad” (ṩ), sino-
grama que consta de dos partes, “persona” (Ṣ) y “número dos” (Ḵ). 
También nosotros hemos atestiguado el uso de este análisis por parte 
de docentes en Taiwán en sus charlas referentes a los mismos temas. 
���� �������� ���������� ������� ��� ��� ��������À�� �� ��� �����ϐ������ ���-
bólico del sinograma también tiene sus inconvenientes. Veamos un 
ejemplo de la propia Relinque Eleta (261): “Etimológicamente el tér-
mino “poesía” está compuesto de los radicales de “palabra” (yan) más 
los elementos de “pie” (chi) y “pulso, cadencia, ritmo” (cun), es decir, 
la poesía es un pie que se mueve a intervalos rítmicos”. No resulta 
imperativo, sin embargo, dividir todos los sinogramas a las partes 
mínimas, ya que la composición de 娑! ‘poesía’ sería el sinograma 妨!

‘palabra’ y la clave fonética ⮢sì para representar el sonido (que a su 
���������ϐ����Ǯ������ǯȌǤ

En cuanto a los métodos y técnicas de traducción, Hurtado Albir 
(251-253) propone los siguientes: 1) interpretativo-comunicativo, 
que tiene como objetivo que el destinatario de la traducción capte la 
������ϐ����������������������������ǡ����������������������������������
reexpresión; 2) literal, que se orienta en la traducción de las frases del 
original y atiende fundamentalmente a la forma y no al fondo; 3) libre, 
según Hurtado Albir (252) “transmitir el mismo sentido que el texto 
original aunque mantiene funciones similares y la misma informa-
��×�ǳǢ�ͶȌ�ϐ����×����ǡ����������������������������������ǡ�����×����ǡ�ϐ����×-
gico o anotaciones. En cuanto a técnicas de traducción, Hurtado Albir 
(269-271) expone las siguientes:

1) ��������×�, que consiste en sustituir un elemento cultural por 
uno propio de la cultura receptora que permita acercarse a la 
cultura del texto original. Wu (2019: 184), pone el ejemplo del 
instrumento musical qín (䏜) que se conoce como “cítara china”.
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2) ��������×�, que añade elementos lingüísticos y se contrapone a 
la comprensión linguística, que consiste en sintetizarlos. Hurtado 
pone como un ejemplo de la ampliación verter “No way” como 
“De ninguna manera” en lugar de “En absoluto”. Un ejemplo de la 
comprensión lingüística sería emplear “¿Y?” por “Yes, so what?”.

3) �����ϐ�����×�, orientada a adicionar información no incluida en 
el original, como las notas, comentarios o mediante la paráfrasis 
y se opone a la elisión u omisión de elementos lingüísticos. Wu 
(184) pone el caso de incluir notas para ilustrar un término en 
������À��ȋ�����ϐ�����×�ȌǤ���������������������������������������
“mes del ayuno” por “Ramadán”.

4) �����, traducción de términos de forma literal (“rascacielos” por 
“skyscraper”).

5) ����������×�ǡ��������ϐ��������������×������������������������-
ginal, ya sea en otro verso u otra oración.

6) ������×������������ o desarrollar equivalencias que no se com-
�������À����������������������ȋ������������������ϐ������������À�����
de una película �������ϔ��� por La ley de la calle).

7) ���������×���������������������ϐ�������������±�����Ǥ���Ǥǣ���Ä�À�� 
(㬠⮏) como “volver a la casa paterna” (Wu 187).

8) ���������������Ó���, se presenta un acepción reconocida (por 
ejemplo en diccionarios). Ej.: “pío, pío” para representar la ono-
matopeya de las aves de otro idioma (Wu 115).

9) 
�����������×� o uso de términos generales, opuesta a la parti-
cularización.

10) ��������×�� ������ϐ���������� ��� ��� �������� �� �����������Ǥ� ��Ǥǣ�
“Golfo arábigo” o “golfo pérsico” (Hurtado 270).

11) Préstamo, que reside en la utilización de palabras propias de la 
lengua original. Puede ser puro o naturalizado.

12) �����������×� o cambio de la categoría gramatical.
13) �������×�, como el cambio del tono en las versiones infantiles de 

textos clásicos.

En conclusión, la discusión sobre la traducción de la poesía 
reside fundamentalmente en su posibilidad o imposibilidad. 
Independientemente de la posición que se asuma, no existe duda 



95

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

de que permite al lector de la traducción aproximarse a una cultura 
determinada, valorarla, comprenderla y hacerla propia. Al verter los 
poemas se puede crear una nueva obra cuya difusión permita al lector 
inspirarse e interesarse en el original, de tal forma que logre entrar en 
contacto con otra cultura y se creen nuevas tendencias poéticas como 
fue el caso del haiku. El primer paso del traductor, reside en analizar 
los trabajos previos de traducción y sintetizar los métodos y técni-
cas logrando un balance. Entender el alma del poeta, hacer uso de la 
paráfrasis, imitar el ritmo, el metro y la rima, realizar notas, dejarse 
llevar por la intuición, escuchar el cantar del espíritu, ser a la vez 
lector, crítico, historiador, poeta, traductor, analista, intérprete, antro-
pólogo y artista; tales han sido las diversas propuestas ya expuestas. 
��ϐ�������������������������������������������������������������������
procesos de intercambios culturales, tratando de comprender todos 
los pueblos del mundo, al abrirse paso en el mar, sintiendo el oleaje, 
conviviendo con el sol y la sal hasta llegar a nuevas tierras y costas. 
En el siguiente apartado se hará un breve recuento de los trabajos 
previos que permiten fundamentar la línea de traducción de la poesía 
taiwanesa al español, enmarcable dentro de la sinología hispana.

2. ANTECEDENTES DE LA TRADUCCIÓN 
�����ǧ����S�����������
������������

La historia de la traducción chino-español inicia con el proceso de 
expansión del otrora Imperio Español a Filipinas. Entre los siglos ĝěĎ 
y ĝĎĝ, misioneros, diplomáticos, comerciantes, entre otros viajeros, 
mantuvieron contacto con Taiwán, China y Japón. Existe una ingente 
cantidad de manuscritos y libros que narran las crónicas e intentos 
del desarrollo de estudios en materia de la traducción. Además de las 
��ϐ�����������±�������������±����ǡ��������������������������ǡ��������-
blemas de las diferencias culturales, la inseguridad para los viajeros 
(que en ocasiones terminaba en tragedia), las enfermedades, el clima, 
entre otros factores, evitaron una sistematización de los estudios en el 
área de la traducción chino-español. Es muy probable que en el futuro 
continúen dándose a conocer nuevos hallazgos sobre manuscritos 
o libros hasta ahora desconocidos. En esta parte, simplemente se 
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presentará un esbozo de los antecedentes de la traducción chino-es-
pañol.

Un hecho que no debe ser soslayado, radica en la tendencia a 
presentar Oriente como algo exótico y desde una visión romántica, 
en palabras del académico J. R. Álvarez (2007: 12), en relación a los 
misioneros hispanos: “todo lo trasmitido por ellos, quizás de una 
����������� ���������ǡ� ���������������×����� �������������� ��ϐ����-
cia en la élite intelectual europea”. En este mismo sentido también se 
expresa Masiá Clavel (15): “La visión de lo oriental como exótico pre-
dominó en la época colonial y motivó la presentación de los produc-
tos culturales asiáticos como algo raro y ajeno”. Esto podría llevar a la 
necesidad de una crítica de tipo postcolonialista, sin embargo, revisar 
los antecendentes de la traducción de la poesía taiwanesa, a la vez que 
se evalúa el pasado, no resulta compatible.

Cervera Jiménez (2013) asegura que desde el inicio de los asen-
tamientos en Filipinas en 1565, se trazó como objetivo principal la 
llegada y conquista de China. Sin embargo, la empresa resultaba 
muy compleja; por un lado, se estaba desarrollando la anexión de las 
tierras americanas a la Corona, y, por el otro, un viaje de España a 
Centroamérica, pasando por Filipinas, con el objetivo de llegar a China, 
implicaba estar a merced del clima, la inseguridad, la enfermedad, 
��������������ϐ���������������������À��������������������Ǥ������������-
blecimiento de la ruta del Galeón de Manila el proyecto de conquista 
fue perdiendo fuerza. Sin embargo, desde entonces, el objetivo de 
�����������ϐ����������������×���������������������������������������-
les se ha mantenido hasta la actualidad. Trujillo González (2010: 283) 
indica que en el proceso del desarrollo de la comunicación existía un 
����������±�����������������������������������������������ϐÀ�ǡ������������
en la gramática y el diccionario de Nebrija. Justamente en China ya 
se habían desarrollado numerosos trabajos para sintetizar su propia 
lengua, frente a la enorme diversidad de dialectos, en un espacio geo-
���ϐ�������������������ǡ���������������������������������Ǥ

������������ȋʹͲͳʹȌ�������ϐ�����������������������������������������
que fueron desarrollando los viajeros: 1) elaboración de diccionarios; 
2) viajes de exploración; 3) traducciones diplomáticas; 4) estudios 
culturales. En palabras del profesor Borao Mateo (23): “los misioneros 
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hubieron de ser pioneros en la construcción de los primeros dicciona-
�����������ò��� �� ��������� ������������ǳǤ� ��� ������� �� ������ϐ����������
para desarrollar la labor de traducción, el sinólogo Fernando Mateos 
(citado en Trujillo González 294) plasma lo siguiente:

El sentido concreto y la designación contextual se consiguen gracias 
��������������������������������������������������������ϐ��������ǡ�
mientras que su especial colocación indica la categorización gramati-
cal. Un extranjero ha de aprender los caracteres en su contexto semán-
tico y su peculiar sintaxis, es decir, estudiando a una el diccionario con 
la gramática

J. R. Álvarez (4) también cita a Fernando Mateos y da cuenta de la 
llegada del sacerdote Francisco Javier a Japón en 1549, desde donde 
pasó a China, dejando una diversidad de escritos y cartas en español 
y portugués. Trujillo González (294) expone que entre 1572 y 1576 
Martín de Rada compuso Arte y vocabulario de la lengua china, el cual 
se centraba en el vocabulario de Fujian. J. R. Álvarez (7) explica que 
Benardino de Escalante escribió en 1577 Discurso de la Navegación, 
donde da cuenta de sus vivencias por China. Una característica distin-
tiva de este último trabajo es que el libro tiene impresos sinogramas, 
a pesar de que el autor, no hablaba la lengua.

J. R. Álvarez (7) y Trujillo González (294) reseñan que en 1586 
se publica Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del 
gran Reino de China, de Fray Juan González de Mendoza que recoge los 
relatos de los viajes de diversos misioneros que viajaron por Macao 
y Cantón, de tal forma que se describían los primeros contactos con 
los habitantes del continente y se convirtió en un texto introductorio 
básico sobre China a principios del siglo ĝěĎĎĎ.

Borao Mateo (2012: 30-43) y Trujillo González (294) exponen 
que entre 1589 y 1592, Juan Cobo se encargó de varios proyectos, 
entre los que destacan: Lingua sínica; Arte de las letras chinas, dis-
tinguidas en cuatro clases, la traducción al español del Espejo rico del 
claro corazón (㖶⽫⮞揹) y del español al mandarín de Apología de la 
Verdadera Religión (彐㬋㔁䛇⁛⮎抬). En esta empresa fue ayudado 
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por Juan Sami, un maestro de la lengua china que acompañó a Cobo 
en su viaje a Japón durante 1592.

De 1609 es el manuscrito anónimo Diccionario de la lengua chin 
cheo, que contiene los vocablos así simples como compuestos, según el 
orden del alfabeto español y las cinco tonadas chinesas. Para 1618 se 
publicó Triunfo de la fe en los reinos del Japón por los años de 1614 y 
1615ǡ���������������������������������ǡ����������������������ϐ����������
a las que se enfrentaron los misioneros en sus viajes, buena parte de 
estos provocados por la imposibilidad de comunicarse y la ideología 
���������ǡ� ���� ��ϐ��������� ����������� �� ���� �������� �������ǡ� �������
que la labor era fundamentalmente evangelizadora. Aun así se intentó 
desarrollar una labor amplia para comprender las características pro-
pias de la lengua. Dice Trujillo González (290) que:

����������������������������������������������ϐ������������������������
����������ǡ� ���������� �� ����������� ������ϐ����ǡ� ��� �������×����� �������
hechas, de repertorios especializados con las partes del cuerpo, los 
números, las enfermedades y curaciones, las plantas y animales, entre 
otros.

Acorde con J. R. Álvarez (8-9), por la misma época Diego de 
Pantoja, quien trabajó junto a Mateo Ricci, redactó diversos libros 
usados para la evangelización y desarrolló un sistema de romaniza-
ción para leer mandarín, lo que demuestra su gran conocimiento. J. M. 
Álvarez (1930) y Borao Mateo (2009, 2012) exponen que en 1626 se 
desarrollaron asentamientos hispanos en Keelung, Tamsui y Fulong, 
que perduraron hasta 1642. El dominico Jacinto Esquivel durante su 
estancia en Tamsui entre 1631 y 1632 redactó un breve estudio con 
base en la lengua de los habitantes de la zona, pero no se conserva. 
���͵ͳ�����������������ͳ͵ͳ�����×�������������×���ϐ������ ����������
por doce personas desde el norte de Formosa rumbo a Fujian. Estos 
fueron traicionados en altamar y a penas sobrevivió fray Ángel Coqui, 
quien logró visitar la corte de Fujian y empezar su labor en el con-
tinente. Fray Gaspar, franciscano de Alenda, llegó a Taiwán en 1633 
y desde entonces aprendió chino, viajó de Taiwán a Fujian, y desde 
allí a Pekín junto a fray Francisco de la Madre de Dios, de su misma 
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�����ǡ��������Ó��ͳ͵ǡ�������� ϐ��������������������������������������
para lo cual fueron acompañados de tres traductores de origen chino 
residentes en Filipinas. Además, en la colonia española de Taiwán, por 
lo menos vivían siete monjes franciscanos. En relación a la labor de los 
misioneros españoles del puerto de Keelung, estos les habían ense-
ñado español a los residentes de la zona. J. M. Álvarez (1930) compiló 
diversos documentos de los habitantes hispanos que ocuparon los 
asentamientos del norte de Formosa. La obra de J. M. Álvarez no solo 
����������ǡ����������������������������������������ϐ��×�����±�������������
enclaves hispanos en el norte de Taiwán describiendo con gran detalle 
la lucha con los holandeses y la intervención de Koxinga (“Kosinga” 
en su obra), quien incluso necesitó recurrir a traductores de español.

Cualquier proyecto dirigido a la posibilidad de retomar la presen-
cia hispana en el norte de Formosa se vio aplastado de forma dramá-
tica: en 1662 Koxinga solicitó a Victorio Riccio, un sacerdote italiano 
residente en Xiamen que también hablaba español, que le comunicase 
al gobernador de Filipinas la exigencia de pagar impuestos o de lo 
contrario se expondría a una invasión. Dicho sacerdote fungió de 
intermediario para que los holandeses solicitarán la liberación de 
sus compañeros que se encontraban encarcelados desde 1662. La 
presencia Europea en la isla con el objetivo de lograr asentamientos 
�������������À���������������ϐ��Ǥ������������ͳ͵����������×���������
dominicos se dirigió al sur de Taiwán para intentar retomar la activi-
������������������ǡ������������ǡ����ϐ������������×�����������×Ǥ

J. R. Álvarez (2007), Trujillo González (2010) y Borao Mateo 
(2012) relatan que el dominico Domingo Fernández de Navarrete 
llegó a Filipinas en 1648, donde se dedicó a la enseñanza, partiendo 
rumbo a China en 1657, donde residió hasta 1673. Fruto de sus años 
de experiencia publicó en Madrid Tratados históricos, políticos, éticos 
y religiosos de la monarquía de China que incluye una versión propia 
del Espejo rico. Esto es una muestra de que los sacerdotes tenían una 
activa labor centrada en la traducción de textos. Los referidos autores 
también citan la obra de Francisco Varo, Arte de la Lengua Mandarina, 
de 1682, que Juan de la Piñuela extendió y reeditó en 1703 en Cantón. 
Se trata de una gramática destinada a la enseñanza del evangelio y que 
diferencia entre el uso vulgar, coloquial y formal de la lengua china. 
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Los textos de la época resultan numerosos, por lo tanto solo se hará 
mención de algunos: Lingua Sinicae Grammatica et Dictionarium, obra 
de fray Domingo de Nieva; Vocabulario chino muy fácil, del franciscano 
Miguel de Benavides; Arte y vocabulario de la lengua china del domi-
nico Juan Bautista de Morales; Vocabulario de la lengua mandarina 
de fray Juan de Albalate; Vocabulario de letra china con explicación 
castellana del padre dominico Francisco Díaz; Arte de la lengua china 
sínica en castellano y chino de Pedro Piñuela; Diccionario chino-es-
pañol fonéticamente dispuesto en la escritura de Antonio Díaz; entre 
otras obras que, en conclusión, demuestran una larga tradición y un 
enorme esfuerzo en el área de la traducción chino-español.

Borao Mateo (2009) expone que después de la “Disputa de los 
ritos” del siglo ĝěĎĎ, no fue posible desarrollar otra labor evangeli-
zadora permanente hasta después de 1860, tras la apertura de los 
puertos de Tamsui y Tainan. Entre 1860-1866 se logró desarrollar 
la fundación de una iglesia en Takao, la actual ciudad de Kaohsiung, 
por parte de diversos misioneros y misioneras que partieron de Fuan 
y Xiamen. Desde allí se expandió a Wanjin, en Pintung, lugar donde 
����������������ϐ����������������������������������ϐ��������������������
1870. Incluso las iglesias de Kaohsiung y de Wanjin recibieron poste-
�����������������������������ϐ����������������������������������������
corte Qing. A partir de 1875 el grupo misionero iría en aumento con 
evangelizadores que llegarían desde Amoy. Posteriormente se abriría 
otro centro religioso en Douliu, la ciudad cabecera de Yunlin en 1882. 
Debido a la Guerra Franco-China (1884-1885) se creó la provincia de 
Taiwán y se dividió en tres prefecturas, pasando la capital a Taipéi. 
Debido a esta reforma administrativa, los misioneros ya no necesita-
ron permiso del Gobernador asentado en Tainan para desarrollar la 
actividad evangelizadora. Entre 1886 y 1887 se consolidaron asenta-
mientos en Luzhou, en Tamsui y posteriormente en Taipéi.

Tras la primera Guerra sino-japonesa (1894-1895), Taiwán 
pasó a manos de Japón y surgió el movimiento independentista de 
la República de Formosa, lo que para los evangelizadores, constituyó 
un problema, ya que en ocasiones algunas iglesias fueron asaltadas 
��������������������������Ǥ����������������ǡ�ϐ������������������������
reconocimiento de parte del Imperio Japonés en 1898.
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J. R. Álvarez (2007: 13-14) indica que para esa época se publica-
ron el Diccionario tónico sínico-español de Ramón Colomer (1896); la 
Gramática del idioma mandarín de Jaime Massip (1913); Diccionario 
español-chino del dialecto de Amoy y Formosa de F. Giner y F. Piñol 
(1925); Diccionario manual Chino-castellano de Luis María Nieto 
(1929); y Lecciones de lengua mandarina de José María Huarte (1929).

Mención especial merece el padre José María Álvarez, quien 
publicó 	������ǡ� ������ϔ���� �� ����×���������� ����������� (1930), 
������������������������������������×�����������������������ǡ����ϐ����ǡ����
fauna y las ciudades de la época, junto a un recuento de la presen-
cia de los asentamientos hispanos en el norte. Esta obra, traducida 
al mandarín en 2017, destaca por la gran labor de síntesis con la que 
logra presentar en español una galaxia de términos de origen manda-
rín, taiwanés (minnan o hokkien), japonés y dialectos aborígenes, que 
con la traducción actual merecen un estudio de lugar.

Acorde con Wu (2019: 121), el destacado traductor Carmelo 
Elorduy (1901-1989) viajó a China en 1926, por primera vez, y 
������ ��� ͳͻ͵ͶǤ� ���� �������ǡ� ����� ���� ���������� ��ϐ������������� ���
1951 fruto de la expulsión de los sacerdotes del continente. Llegó a 
Taiwán en 1952. Durante su actividad en la isla, desarrolló la base de 
varios diccionarios, cuyo fruto llevaría a la publicación del Diccionario 
Español de la Lengua China y de otros textos. También publicó artí-
culos de sinología y tradujo los libros Chuang-tzu (1967, 1972), Lao 
Tse, Tao Te Ching (1984), el Libro de los Cambios (I Ching) (1983) y el 
Romancero Chino (1984).

Mi (2017, 2018) resume la importante labor de Marcela de Juan 
(1905-1981), destacada profesional de la traducción chino-español, 
quien formó parte de los fundadores de la Asociación Profesional 
Española de Traductores e Intérpretes (APETI), aunado a lo cual desa-
rrolló una importante actividad profesional en el área de las relacio-
nes internacionales. Su trabajo resulta extenso. Entre sus obras sobre 
la cultura china destacan antologías de cuentos, de escenas populares 
y por supuesto de poesía, junto a una activa labor de traducción, tam-
bién ensayos sobre la realidad de China. En 1948 y en 1962, Revista 
de Occidente publicó antologías de poesía china, cuyo contenido y tra-
ducción estuvieron a cargo de Marcela de Juan y mediante las cuales, 
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en palabras de Mi (2018: 214): “se podía apreciar la belleza de la lírica 
milenaria china vertida directamente desde la lengua de partida”.

Desde la década de los cincuenta se desarrolló en Taiwán una acti-
vidad de traducción importante, con el establecimiento de diversos 
centros dedicados a la enseñanza del español y que posteriormente 
se convertirían en departamentos de español, tal fue el caso de las 
universidades de Tamkang, las católicas Fujen, Providencia y Wenzao 
o las secciones de español de las nacionales Chengchi, de Taiwán y de 
Defensa, cuya inmensa labor en el área de traducción no puede rese-
ñarse en este espacio. A ello se le sumarían diversos centros educati-
vos privados tanto especializados en el área de lenguas como aquellos 
que ofrecen el español como asignatura optativa. También se debe 
destacar en el área de traducción, la labor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Taiwán, del Fondo Internacional de Taiwán para la 
Cooperación y el Desarrollo (ICDF), las diversas dependencias guber-
namentales, como la Agencia Central de Noticias, revistas especializa-
das o medios de comunicación como Radio Taiwán Internacional. En 
el área de la multimedia existe un enorme trabajo de traducción de 
películas, telenovelas, documentales y otros tipos de material audio-
visual al español. También religiosos taiwaneses que han viajado a 
los países hispanos y se han dedicado a traducir textos de religiosos 
taiwaneses al español y de poesía religiosa taiwanesa, aunque debido 
al hermetismo de estas órdenes los trabajos no pueden publicarse.

�����ϐ����������������������������������������������������×�����
la labor del padre Fernando Mateos. Siguiendo a J. R. Álvarez (2007: 
19-20), este destacado sinólogo se desenvolvió en China, Hong Kong 
y Taiwán, dedicándose a una enorme obra de interpretación de la 
cultura china a lo largo de varias décadas. Fue el coautor del emble-
mático Diccionario chino de la lengua española (1977) junto a Ignacio 
Arrizabalaga y Miguel Otegui (obra que contó con la gran colaboración 
de Carmelo Elorduy). Toda esta historia demuestra la rica diversidad 
e ingente actividad centrada en el área de traducción chino-español 
que como se ha expuesto evidencia una labor propia y tangible de la 
cultura hispana y de un genuino interés en Taiwán.
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2.1.  ANTECEDENTES DE LA TRADUCCIÓN DE LA POESÍA  
�����ǧ����S���

Esta parte se centrará en algunos antecedentes de la traducción de la 
poesía chino-español. Como se verá a continuación, buena parte de la 
labor de traducción se enfoca fundamentalmente en poemas clásicos. 
Mi (2017) hace mención de Pedro Guirao Gabriel con 57 poemas de 
la poesía oriental (1930); Marià Manent, El color de la vida: interpre-
tación de poesía china (1942); Marcela de Juan, Breve antología de 
la poesía china (1948), Segunda antología de la poesía china (1962), 
Poesía china: del siglo ĝěĎĎ�a.C. a las canciones de la Revolución Cultural 
(1973); María Teresa León y Rafael Alberti, Poesía china (1960); Luis 
Enrique Délano, Poemas de Li Pai (1962); Antonio Fernández Arce, 
Viento del este: Mao y la poesía china (1972). Mi (2007) también 
�������������������������������ϐ��À�������������������������������
obras se publicaban.

Para 1985 el padre Bernardo Acevedo publicó en Taiwán, 
Florilegio de canto y poesía china, dedicado a “San Mao, Eco (Echo) 
dulce de la juventud china con cariño” y realizado en edición bilin-
güe. De origen colombiano, Acevedo nació en 1916 y dejó su patria en 
ͳͻ͵ͻ���������������������������ǡ����������������������ϐ����������×���
la isla Formosa en 1958. En 1988 entró a formar parte de la Academia 
Colombiana de la Lengua. En su discurso de ingreso realizó una com-
paración entre la poesía de Horacio y Du Bo (㜄ỗ). También se dedicó 
a la evangelización, la enseñanza y la sinología. Otra de sus obras es El 
alma china a través de sus caracteres (1988).

J. R. Álvarez (2007: 20-30) da cuenta de Carlos del Saz-Orozco, 
quien publicó, junto a su esposa Pauline Huang, Poetas de la dinastía 
Tang (1983), traducción directa del mandarín al español. Anne-Helène 
Suárez publicó en 1988, Li Po, Cincuenta poemas; en el año 2000, pre-
sentó, 99 cuartetos de Wang Wei y su círculo y tres años más tarde 111 
Cuartetos de Bai Juyi; y en 2005, A punto de partir. 100 poemas de Li 
Bai. Joaquín Pérez Arroyo escribió una breve edición bilingüe llamada 
Du Fu: Siete poemas de melancolía (1990). Iñaki Preciado Idoeta, 
en colaboración con Clara Janés, elaboraron Poemas del río Wang 
(1999), donde recogen poemas de Wangwei (䌳䵕) y Pei di (墜徒); al 
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año siguiente redactaron El vuelo oblicuo de las golondrinas (2000), 
una presentación de poemas selectos de Du Fu (㜄䓓). La revista 
Equivalencias publicó la Antología de la poesía china contemporánea, 
en 1995. De su lado la revista Ficciones sacó a la luz Los pájaros que 
surcan los siete mares (Antología de poesía china de los años noventa) 
en 1999. Del Saz-Orozco publicó en solitario Antología de la poesía 
china (2004). En cuanto a Pilar González España, para 2003, brindó 
Li Qingzhao: Poemas escogidos y al año siguiente Wang Wei: Poemas 
del río Wang, entre otros textos. De su lado Salas Díaz y Kuo (2014) 
publicaron Jade Puro, otra antología de poemas de Li Qingzhao.

���ȋʹͲͳͻȌ� ��ϐ�����Poesía popular de la China antigua (2008) y 
el Libro de los Cantos de Gabriel García-Noblejas. Se puede sumar 
a lo referido el trabajo de Blas Piñero Martínez, El cielo a mis pies. 
Antología de la poesía china moderna (1918-1949), publicado en el 
año 2013, el cual recoge trabajos de 53 poetas tales como Liu Dabai 
(∱⣏䘥) (1880-1932) o Ceng Zhuo (㚦⋻) (1922-2002), traducido en 
versión bilingüe. Mi (2017) menciona los textos de Fernando Pérez 
Villalón, Escrito en el aire: tres poetas clásicos chinos (2013) y del 
célebre Chen Guojian (昛⚳➭) Poemas de Li Po. Poesía clásica china 
(1989), reeditado bajo el nombre de ������������������������ϔ���������
las nubes nos separan (1999), Poemas de Tang. Edad de oro de la poesía 
china (1992), Poesía clásica china (2001), ����À���������������ϔ�������
ilustrada (2007), Antología de la poesía amorosa (2007), Poesía china 
(Siglo ĝĎ a. C.-Siglo ĝĝ) del 2013 entre otros.

En el mismo tenor J.R. Álvarez tradujo para la célebre revista 
Encuentros en Catay una antología del poeta taiwanés Lo C’hing 
(伭曺) en 1987. Para 1993, junto a Luisa Chang, publicó en la misma 
revista Recuerdo de España, que recoge los composiciones de Lo 
durante su viaje por le península. Al año siguiente para el mismo 
medio Enrique Chang (⻝㶭㝷) seleccionó y tradujo a Yu Kwan-Chung 
(ἁᷕ), Luo Fu (㳃⣓), Ya Hsien (䖪⻎) y Dominic Cheung (⻝拗). 
Lin (2001, 2002) tradujo y reseñó a diversos autores del grupo poé-
tico Li (劁) o Sombrero de Paja. Orquídea Lee nos brindó de su parte 
un compendio de cien artículos sobre literatura taiwanesa moderna 
titulado Literatura Taiwanesa 100 años de Esplendor (2011), del cual 
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ofrecemos algunas muestras en el siguiente apartado y es una obra 
maestra de introducción al bello universo taiwanés de las letras.

En los últimos años de forma independiente diversos autores tai-
waneses han gestionado la traducción de sus trabajos ya sea de forma 
directa del español al mandarín, o indirecta mandarín-inglés-español, 
en ese orden, para la difusión de su obra o para participar en diversos 
eventos o festivales internacionales de literatura. Mencionaremos tan 
solo algunos: los traductores Rachid Lamarti y Li Yu-Chin (㛶恩拎) 
se centraron en una antología del poeta taiwanés Chen Li (2017). 
Nuria Chien (䯉䐆䍚) ha participado en la traducción al español de 
los poemarios Promesa (ᾅ嫱) (2017) de Chen Hsiu-chen (昛䥨䍵) 
y Travesía de la isla (䍚Ⲟⵤ䘬凒埴) de Li Yu-fang (⇑䌱剛), el cual 
fue publicado en el 2018. En ese mismo año Isabel I-tin Su (喯忠⨟) 
trabajó en la edición de la versión al español de Tamsui (㶉㯜) del 
poeta Yang Chi-chu (㣲㵯䪡). Y para el 2020 Chin Yi (䦎ἦ) se encargó 
de verter los poemas de la obra El Flujo de Lunares (⚻䘬㳩≽) de 
Hsieh Pi-hsiu (嫅䡏ᾖ) de 2020. También se han editado compilacio-
nes, por ejemplo la del célebre autor taiwanés nominado al premio 
Nobel Li Kuei-shien (㛶櫩岊), Tras las huellas del poeta: una antología 
de poetas taiwaneses (2014), con traducción de Yaite Pérez Luque. 
De igual forma ha logrado presentar las compilaciones con piezas de 
diecinueve poetas taiwaneses en edición trilingüe: Voces de Taiwán: 
Antología de poesía taiwanesa contemporánea (2017) y Taiwán no es 
un nombre: 19 poetas taiwaneses contemporáneos (2020). El hecho de 
presentar una edición trilingüe trata de brindar un espacio de mul-
ticulturalidad donde la poesía de Taiwán pueda llenar el corazón del 
mundo occidental.

Realizada esta revisión de los antecedentes, podemos asegu-
rar que la tradición hispana centrada en la traducción de la poesía 
china tiene un peso importante, sin embargo, se puede observar que 
la mayor parte de los trabajos de traducción se han centrado en la 
poesía antigua. Esto resulta completamente comprensible, debido al 
vasto universo de obras de la literatura china por traducir. Los poe-
tas-traductores han realizado un loable esfuerzo que se continuará 
desarrollando en los años venideros para que la poesía taiwanesa 
logre hacer camino en la lengua española.



106

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

3. ESBOZO DE LA POESÍA DE TAIWÁN DEL SIGLO ĝĝ

Para este apartado, por motivos de espacio, solo se va a presentar un 
esquema general, que brinde una noción del abanico de posibilidades 
de traducción de la poesía taiwanesa del siglo ĝĝ que puede hacerse 
�������Ó��Ǥ�����������ϐ����������������Literatura Taiwanesa 100 años de 
Esplendor2 editado por Chien Hung-Yi (2011), libro que contó con la 
traducción al español de Orquidia Lee. En el texto se sugiere la divi-
sión de esta centuria en tres periodos: a) Era japonesa 1912-1949, 
b) Posguerra (modernización poética) 1950-1979, c) Apertura y era 
tecnológica, 1980-actualidad.

3.1. ERA JAPONESA

�������� ����� �������� �����ǡ� ϐ����������� ���� ͵� �������� �����������
Poéticas: Ying (㿃䣦), Li (㪇䣦) y Sur (⋿䣦), de estilo tradicional, cuyo 
trabajo “permitió expresar la melancolía de un pueblo arrojado al 
abandono” (Hsue 11). Acorde con Lin (2001: 60), la poesía de Taiwán 
no se modernizaría hasta la era japonesa y en parte fue fruto de que 
“recibió directa o indirectamente de China y de Japón los pensamien-
���� ���À������� ��������� ��������ǳǤ� ���� ��� ������ ��ϐ��������� ���� ���
Nuevo Movimiento Cultural en China (1915-1921), que incentivó el 
uso del habla popular (䘥娙㔯) por oposición al estilo poético clásico 
(㔯妨㔯). Veamos la opinión de Gui (2015: 25) al respecto:

Este movimiento reivindica en el terreno educativo, político e ideoló-
������������������×��������������������Àϐ��������������������À���������
independencia y la libertad, para lo cual es necesario crear una socie-
dad moderna compuesta por individuos independientes.

Estas circunstancias implicarían que en esta primera parte la 
expresión de la poesía taiwanesa del siglo ĝĝ se plasmara en diversas 
lenguas como el japonés, mandarín o el taiwanés y otras. El Nuevo 
Movimiento Cultural provocó un renovado interés por la producción 

2  Este libro fue preparado por el Museo de la Literatura Taiwanesa en mandarín, 
español y otros idiomas, y publicado con el mismo diseño y disposición de páginas.
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de obras de estilo popular, producto de los nuevos tiempos, frente al 
estilo poético clásico, lo que desencadenaría un debate entre las aso-
������������±�����Ǥ������������ǡ����ϐ�������������������×�ǡ�����������À��
de la libertad, la democracia y el interés por la ciencia terminarían 
imponiéndose. Debido a la situación política, la lengua y el estilo de 
la obra poética se transformaron en un factor importante que consi-
derar, ya que el simple hecho de redactar en una lengua u otra traía 
consigo una posición determinada.

 Lin (60-65) explica que durante el periodo 1920-1937 se desa-
�����×� ���� �������×�� �����Ǧ��À����� ��� ��� ����� ��� ��ϐ������×� ������ ���
colonización japonesa mediante la poesía. El periodo 1937-1945 se 
caracterizó por una japonización, mediante la cual se intentó la total 
fusión de la cultura local con la japonesa y por lo tanto una producción 
poética fundamentalmente en japonés. Durante el intervalo de 1946 a 
1949, la Asociación de Promoción Cultural de Taiwán (⎘䀋㔯⊾⋼忚

㚫) se planteó como tema la creación de un “nuevo Taiwán”, mediante 
la revista Cultura de Taiwán (⎘䀋㔯⊾). Durante este tránsito, los 
escritores que solo sabían japonés intentaron adaptarse al mandarín.

Curiosamente ya desde el siglo ĝěĎĎ diversos grupos sociales 
empezaron a utilizar el alfabeto latino para representar el taiwanés 
������������������À�����ǡ������������������ï������������������ϐ����-
ciados por la labor de la iglesia presbisteriana, otros por la iglesia 
católica, que como ya se expuso anteriormente contaba con una 
importante representación de hispanos y permitía la transcripción de 
cantos populares en alfabeto latino.

En cuanto a los autores de esta época resaltó Lai He (岜) (1894-
1943), quien en palabras de Chen C.-C. (2011: 18) es considerado, 
como “el padre de la nueva literatura taiwanesa”, tanto por su amplía 
labor editorial como por su apuesta por la modernidad. Nacido en 
Changhua, estudió medicina y tuvo la oportunidad de servir en este 
sector, formó parte de la Asociación de Cultura Taiwanesa y participó 
en varias revistas como Voces del sur (⋿枛), Literatura Taiwanesa 
(⎘䀋㔯喅) y La Nueva Literatura Taiwanesa (⎘䀋㕘㔯⬠), a conti-
nuación veamos un verso suyo referido por Chen C.-C.3 (18):

3  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Yang T.-C. (2011).
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˨梚惺˩

ㆹ䓇ᶵ⸠䁢ᾀ⚂炻寰斄䧖㕷ṾṢ⃒

“Tomando Licor”
Nací preso por desventura, no que otra raza sea de mayor altura.

Acorde con Yang T.-C. (2011: 24-25), también se destacó Chang 
Wo-Chun (⻝ㆹ幵) (1902-1955), quien en Amor en una ciudad caótica 
(Ḫ悥ᷳㆨ) aborda la sensualidad y el amor, dejando ver los tintes de 
la modernidad. El autor tuvo la oportunidad de viajar a Pekín en 1924 
�� ������×� ��� ��ϐ�������� ���� �������� ��������������×�Ǥ� ����� ��� ������
su poesía era parte de su ser y buscaba con ella plasmar la pasión 
humana la cual es de carácter universal y está presente en cada ser 
humano4:

⯙㗗ㆹ䘬埨㶂䔁ᶳ䘬䕽嶉ˤㆹ㫚㈲ㆹ䘬䤆俾䘬㶂䕽埨嶉炻

䌣䴎㺧⣑ᶳ㚱䅙䁰䘬Ṣ攻⿏䘬曺⸜䓟⤛Ᾱ炰

[...] es la huella de mi sangre, la marca de mis lágrimas. Pretendo ofren-
dar estos rastros sagrados de sangre y lágrimas a todos los jóvenes del 
mundo que lleven en ellos la pasión humana.

A continuación se reproduce el “primer poema moderno” de este 
autor, donde se utiliza la repetición de algunos sinogramas. Estos se 
repiten en los mismos espacios dentro del verso. El contenido denota 
una vez más la melancolía, que temporalmente se desarrolla tras 
el ocaso, en la “silenciosa noche”. También es interesante el uso del 
alfabeto latino. Y una palabra de uso clásico: “el viento polvoriento 
rojo” (桐⠝), uno de los temas principales de Sueño en el pabellón rojo, 
símbolo de la pasión del ser humano. Este poema se toma de Yang 
T.-C.5 (24):

4  Ibidem.

5  Ibidem.
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˨㰱⭪˩

⛐忁⋩ᶰ桐⠝䘬Ṕ厗炻

䔞忁⣏⤥䘬㗍塷炻

ᶨᾳUⲞ䘬曺⸜炻

⛐ㆨṾ䘬㓭悱炰

⛐゛Ṿ䘬ッṢ炰

Ṿ䘬㓭悱⛐⋫慴ᷳ⢾炻

Ṿⷠ⛐㚜㶙⣄朄ᷳ⼴炻

⮵叿㚰Ṗ冰▮炰

Ṿ䘬ッṢ⍰ᶵ䞍忻⛐恋塷炻

Ṿⷠ⛐⭪⮆䃉俲ᷳ㗪炻

娃恋⎠ッ䘬䤆炰

“El Silencio”

En la vasta extensión polvorienta
[de esta ostentosa ciudad

a la luz del brillo primaveral,
el joven de la isla T,
¡extraña su hogar!
¡piensa en su amada!
Su hogar está allá a lo lejos,
luego, en la profundidad 

[silenciosa de la noche,
¡dejó sus lamentos, ahí, ante 

[la luna!
Y no sabe donde está su amada,
al frecuentar los momentos 

[de soledad y fastidio,
¡maldice a ese dios de los amores!

͵ǤʹǤ����
������ȍ�����������V����2����Ȏ

Aunque existen muchos más ejemplos y autores que pueden mencio-
narse de la era japonesa, pero por cuestiones de espacio, se pasará 
ahora al siguiente periodo. Lin (2001) expone que durante los años 
de 1950 a 1964, se prohibió el uso del japonés, y la ideología política 
se hizo todavía más presente, con la “literatura del anticomunismo” 
o “literatura combativa”. De estos principios se hicieron eco diversas 
revistas, por ejemplo Poesía Moderna6 (䎦ẋ娑), que buscaba “una 
modernidad que es de aquí y ahora, oriental y universal, artística 
y social” (Lin 62), y por supuesto el verso libre. También destaca-
ron Estrella Azul (啵㗇), principalmente de poesía clásica, Génesis 
(∝ᶾ䲨), de temas surrealistas. Los miembros de esta última revista 
eran principalmente jóvenes militares que habían llegado con el 
Partido Nacionalista a la isla. Para 1964, se fundó la Revista de Poesía 
Li (劁Ȍǡ�����������������������ϐ����Ǯ����������������ǯ����������������

6  Se sigue la traducción de Lin (2001).



110

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

formaron la sociedad poética del mismo nombre. Mediante esta, los 
poetas taiwaneses que vivieron durante la colonización japonesa pos-
tularon como estandarte “sociedad y nativismo”, criticando la ideo-
logía en la literatura, y su aspiración fue retomar la crítica social del 
periodo 1920-1937. En resumen, Lin (265) concluye que “en sentido 
positivo, todas las escuelas de vanguardia y neoclásica en una época 
����������������×��������������������������������ϐ�������������������
formas de presentación y el gusto estético”.

También resalta una pareja conocida popularmente como Lomen 
y Rongzi (伭攨冯呱⫸), famosos por su libro Pájaro azul (曺沍) publi-
cado en 1953, quienes se caracterizaron por su tendencia modernista. 
Lomen era parte del grupo de poetas Estrella azul y formó parte de 
la Fuerza Área de Taiwán. Los elementos poéticos son múltiples en 
los ejemplos que vamos a ver a continuación, que hacen referencia 
al universo y a la guerra. Veamos la referencia que Hsieh7 (2011: 75) 
hace sobre Rongzi:

ᷕ娑Ṣ⮓⇘᷎ᶵ⛐恙㭼䈡䘬䭕䮯ᶲ炻ḇᶵ嶇晐䐒攨炻⛐ℑ㫉⏎⭂

攻娑䘬䳸⯦忁㧋⮓⇘烉ˬ⇍⾀Ḯ炻曺沍㗗㚱叿ᶨ⮵炾㚫梃䘬佭儨

⓲ɃɃ˭

�����������������À������������ϐ���������������ǡ������������������������
de Mammón, y entre esa doble negación, da cierre a su poesía con 
estas palabras: “que no se te olvide, el pájaro azul lo tiene en par/ las 
alas que pueden volar...”

Hsieh indica que el ave hace referencia a la libertad del espíritu, 
a la autonomía del alma y a la esperanza. En Mi espejo de maquillaje 
es un gato con la espalda encorvada (ㆹ䘬䱏掉㗗ᶨ晣⺻側䘬尻) la 
autora utiliza las metáforas para recrear la realidad cotidiana y los 
objetos sencillos cobran vida. Veamos algunos versos8:

7  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Hsieh (74).

8  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Hsieh (75).
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ㆹ䘬尻㗗ᶨ徟暊䘬⣊!䃉!䃉⼙0ḇ⽆㛒㬋䡢䘬⍵㗈ㆹ⼊⁷ˤ

��������������������������������Ó��������������������Ȁ�����������ϐ���×�
correctamente mi imagen.

Este verso sencillo podría pasar desapercibido, sin embargo, 
tiene un segunda lectura, representa la vida femenina. En palabras de 
Hsieh (75): “hace uso del carácter misterioso e inconstante del gato 
para tramar una doble dialéctica con la tradición de la mujer china 
que se maquilla para alegrar a alguien que la quiere”.

Su esposo compartió su sentir y los elementos de su poesía, pero 
como él era militar, su profesión se plasmó en su poesía. Ambos poetas 
formaron un dueto especial que permitió a ambos expresarse y com-
plementarse. En los siguientes versos llama la atención el uso de la 
sinestesia, ya que tras escuchar el sonido de las aves, el poeta percibe 
el silencio como una emoción profunda, de tal forma que en su imagi-
nario evoca el sonido como una sensación táctil capaz de provocar el 
“desangramiento”. Veamos lo que nos dice Hsieh9 (75):

˨湍➭⇑⟉˩伭攨䁢忁楔⯤㉱❶恲伶幵䲨⾝⠻⚺⮓⇘烉ˬ湍➭⇑⟉

沍悥ᶵ⎓Ḯ㧡叱ḇ⾽≽炾↉㗗倚枛悥㚫ἧ忁墉䘬朄満⍿㑲↢埨˭

Fort Mckinley es una poesía que Lomen escribió para el cementerio de 
Recuerdos de los Soldados Norteamericanos ubicado en las afueras 
de Manila, y el poeta escribió: “Fuerte Mckinley los pájaros cesaron de 
cantar las hojas temieron mover/todo sonido sería capaz de quebrar 
el silencio y hacerlo sangrar”

3.3. APERTURA Y ERA TECNOLÓGICA

Este periodo se va a caracterizar por una enorme diversidad de movi-
mientos poéticos, sin dejar nunca de lado el tema de la identidad 
cultural. Esta última es uno de los temas constantes dentro de la lite-
ratura taiwanesa. Un ejemplo de esta búsqueda es el el movimiento 
de la “Lengua taiwanesa” que describe Chen M.-C. (2011: 172-173). 

9  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Hsieh (75).
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Este se desarrolló entre 1975 y 1980, y tuvo como objetivo desarro-
llar la “literatura de dialectos” para alcanzar la escritura de la “poesía 
en dialectos”, como parte del interés de plasmar en la poesía la vida 
propia de los seres humanos de la isla Formosa. En el mismo tenor, 
para 1988, se puso en boga el movimiento “Devuélvame mi lengua 
madre”10 (怬ㆹ㭵婆忳≽), organizado por la revista Hakka Monthly 
(⭊⭞桐暚), que buscaba incentivar la producción de obras en lengua 
hakka. Durante la misma década se desarrolló el movimiento abori-
gen, con revistas como Alta Montaña Verde (檀Ⱉ曺), que representa 
una descripción propia de zonas de Taiwán, de la cordillera verde que 
atraviesa la isla de norte a sur, área especial para los indígenas en la 
actualidad. Curiosamente en muchas de esas montañas se encuentran 
iglesias fundadas por hispanos.

Para 1991 se desarrolló la “Poética Hanchi” (哫啗娑↲). Este 
nombre es la pronunciación en taiwanés de patata dulce o boniato, ya 
que popularmente se considera que el mapa de la isla de Taiwán tiene 
la forma de este tubérculo. Explica Chou (2011:174) que para estos 
escritores “el boniato no teme pudrirse en el barro, sólo pide exten-
der sus hojas y ramas por generaciones” (哫啗㭳樂句⟿䇃炻⎒㯪㝅

叱ẋẋ㸈). Durante esta época hicieron publicaciones como Made in 
Taiwán (冢䀋墥), Dios de la poesía de Taiwán (冢䀋娑䤆), entre otras. 
Otras vertientes han sido la escritura de la naturaleza, de viajes, gas-
tronómica, ciberliteratura, familiar, LGTB, feminista, etcétera.

Por último se concluirá esta parte con versos de dos autoras. 
Una de ellas es Hsia Yu (⢷⬯), famosa por su antología Memorándum 
(⁁⾀抬), publicada en 1984, y por letras de canciones como “Soy feo 
pero cariñoso” (ㆹ⼰慄⎗㗗⼰㹓㝼ȌǤ� ����ǡ� �ǤǦ�Ǥ� ȋʹͲͳͳǣ� ͳͲȌ� �ϐ�����
que resulta inovidable el texto siguiente:

10  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Hsieh (75).
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˨䓄囄䘬⽑ṯ˩

㈲Ἀ䘬⼙⫸≈溆渥

愫崟Ἦ

桐Ḧ

侩䘬㗪῁

ᶳ惺

“La dulce venganza”

Pongo sal en tu sombra
salarlo

secarlo
y cuando madure
me acompaña con un vinito.

Estos versos relacionan la “sombra”, una imagen oscura o la 
ausencia de luz, con el sentido del gusto. La sombra es descrita como 
si fuera un pedazo de “carne”, al cual se puede añadir sal, secarlo y 
luego disfrutarlo con una bebida, de tal forma que esa sensación sea 
agradable. El adjetivo “dulce” establece la sinestesia.

Otra autora que destaca es la psicóloga Qiu Miaojin11 (恙⥁㳍), 
quien terminó su vida de forma trágica en el año 1995, al suicidarse a 
los 26 años de edad, en París. Acorde con Yu (2011: 164-165), Qiu es 
��������������� �������������������������������ϐ���������� ���������
principal es el lesbianismo, sin embargo, son poesía pura porque a la 
vez que narra su vida, canta sobre la esencia de la vida. Su obra más 
famosa es Notas de un cocodrilo (氟欂ㇳ姀). En esta última, acorde 
con Yu (164) se describe a sí misma como: “el cuerpo despojado de 
masculinidad” y “una monstruosidad, mitad humana, mitad caballo” 
(ˬ㐽曚春⿏䘬倱橼˭ˣˬ⋲Ṣ⋲楔䘬⿒䈑˭). Esto connota una 
proyección de la subjetividad y por lo tanto del sentimiento, que se 
representa mediante elementos fantásticos profundos. Según Yu 
(164), su diario personal, publicado tras su fallecimiento concluye con 
las siguientes palabras12: “La vida es tan bella... pero lo que no se tiene, 
jamás lo tendrás. Se necesita bravura para estar en el vacío” (ˬṢ䓇

ỽ℞伶ˤỮ⼿ᶵ⇘ḇ㯠ᷭ⼿ᶵ⇘炻恋㧋䘬勺㵤㗗㚜暨天⻟〵䘬˭).
Como ya se señaló, cuando se habla de poesía taiwanesa tenemos 

un abanico de diversos idiomas, ideologías, géneros, autores y esti-
los, que implican un gran reto para los traductores. A continuación se 

11  Se sigue la traducción de Orquídea Lee en Chen M.-C. (2011: 172-173).

12  Ibidem.



114

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

presentarán poemas seleccionados de traducciones al español y sus 
características. 

4. EJEMPLOS DE TRADUCCIONES DE POEMAS

A continuación se presentan traducciones de Marcela de Juan y de 
Carmelo Elorduy, ambos fueron pioneros en este campo, como ya se 
explicó anteriormente, por lo tanto podemos considerarlos como tra-
bajos clásicos que permiten ilustrar los métodos y técnicas usados por 
ellos, de tal forma que pueden servir como modelos. Para esta parte se 
partirá de dos autoras nativas de la cultura china, que han realizado 
trabajos de tesis doctoral en traducción comparada recientemente y 
se considera que sus obras son de gran utilidad para ilustrar el pro-
ceso de traducción, además de permitir una síntesis teórica bastante 
completa.

Para Mi (2017: 114) la selección de los textos poéticos de la cul-
tura china para traducir depende de “las preferencias estéticas de 
cada compilador y en cierto modo, de las limitaciones técnicas en 
el momento de traducir”. En un análisis que realiza al comparar tres 
antologías españolas de poemas chinos, explica que se han traducido 
selecciones destacadas de poemas desde la dinastía Han (1766-225 
a.C.) hasta la fundación de la república, en cantidades proporcionales, 
acorde con el periodo histórico basado en las dinastías, de tal forma 
que se dispone de una cantidad considerable de poemas chinos en 
español. A continuación reproducimos las palabras de Marcela de 
Juan, citada por Mi (114), en relación a las características propias de 
la producción poética femenina: “En Oriente como en Occidente, las 
mujeres ponen acaso en todo una pasión más exaltada y absoluta que 
los hombres”.

En esta parte, primero se presenta un ejemplo de un poema corto, 
pero ilustrativo de lo referido sobre la imposibilidad o posibilidad de 
la traducción de poesía en el primer apartado de este capítulo. Veamos 
el poema “Meditación”, de Wei Yin Wu (杳ㅱ䈑), poeta de la dinastía 
Tang, traducido por De Juan (1948: 41) para la Revista de Occidente:
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˨娈⣄˩

㖶⽆ỽ嗽⍣炻

㘿⽆ỽ嗽Ἦˤ

Ữ奢⸜⸜侩炻

⋲㗗㬌ᷕ⁔ˤ

“Meditación”

¿A dónde fué la luz del día?
¿De dónde vienen las tinieblas?
Me voy debilitando de año en año.
Esta angustia del tiempo fugacísimo  
hace más prematura mi vejez.

Este cortísimo poema está traducido siguiendo el orden de los 
versos en mandarín; la rima que se produce por la repetición de los 
sinogramas se conserva con la interrogación “dónde” o “año en año”, 
con una traducción literal (aunque con diferente sintaxis), pero los 
últimos dos versos en español resultan de una interpretación del 
�����ϐ������ �� ��� ������� ��� ��� �±������ ��������� ���� ���������� �����ǡ�
incluso apelando al uso del superlativo. De igual forma el título podría 
traducirse de otra forma “Oda a la noche”, sin embargo, el de la versión 
����Ó������������������ϐ����×����������������������Ǥ������������������
que una traductora experimentada como De Juan combinaba diferen-
tes técnicas y prestaba atención tanto a la forma como al fondo.

������������ǡ����ȋͳͳͺǦͳͳͻȌ�������ϐ������������������������������
Marcela de Juan que son solamente fragmentos o incluso selecciones 
de versos de poemas más extensos, lo que demuestra también que en 
ocasiones los trabajos solo resultaban parciales y quedaban a criterio 
del profesional. Resulta de gran interés la comparación que realiza Mi 
(116) de dos traducciones del poema “Respuesta a las gentes vulga-
res” del poeta Li Bai (㛶䘥ȌǤ�����������ϐ������ȋͳͳȌ������������������-
ción a cargo de Rafael Alberti y María Teresa de León, junto a otra de 
Marcela de Juan:

˨Ⱉᷕ⓷䫼˩

⓷检ỽシ㢚䡏Ⱉ炻䪹侴ᶵ䫼⽫冒攺ˤ

㟫剙㳩㯜䨭䃞⍣炻⇍㚱⣑⛘朆Ṣ攻ˤ

¿Me preguntáis por qué vivo en las montañas?
Yo sonrío callando, cerrado el corazón.
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����ϐ�������������������ǡ�������������������
Me llevan a otro mundo, que no es el de los hombres.
(Traductores: Rafael Alberti y María Teresa León)

Me preguntáis por qué estoy aquí, en la montaña azul.
Yo no contesto, sonrío simplemente, en paz el corazón.
���������ϐ�����ǡ��������������ǡ����������������������������Ǥ
Es éste mi universo, diferente del mundo de los hombres.
(Traductora: Marcela de Juan)

El original está compuesto de dos versos de catorce sinogra-
���ǡ� ���������� ����������������� �����ǡ� ���� ����� ����������� ��� ϐ�����
��� ����� ���ǡ� ������ �� ��� ��������À�� ���ϐ���� ��� ���� �����������ǡ� ǲ���Ǧ
luna”, apreciable en 攺 y 攻, y “cielo y tierra”, en ⣑⛘/!A su vez está 
la presencia de elementos naturales, como la montaña (Ⱉ) y el agua 
(㯜). En cuanto a las traducciones, Alberti y León, escogen dividir los 
versos 2-3 en dos partes, sin embargo, De Juan utiliza divisiones de 
tres en cada uno, lo que permite el desarrollo de una mejor musica-
lidad. Esto resulta especialmente visible al compararse el verso 3. De 
Juan emplea tres verbos, de tal forma que a nuestro juicio brinda una 
������������������×������ϐ�������������Ǥ�������������±�����������×��
las omisiones: en el verso 1, De Juan agrega el adjetivo del color azul, 
sin embargo; Alberti y León no lo presentan; en el verso 3, De Juan no 
incluye el “duraznero” (㟫Ȍǡ���������������ϐ����������������������������
viven en las montañas dentro del folclor de la cultura china. Veamos la 
opinión de Mi (117): “En las traducciones Marcela de Juan añade las 
conexiones que en los textos originales son lógicas e implícitas para 
�������������������������ϐ�����×�ǳǤ

Por su parte Wu (2019) estudia el trabajo de Carmelo Elorduy, 
quien tradujo bajo el título de Romancero Chino (1984) la obra clásica 
de la poesía china Shijing (娑䴻), que en español se conoce también 
como Libro de las Odas o Clásico de la poesía, y lo compara con la 
versión del 2013 conocida como Libro de los cantos a cargo de Jesús 
Gabriel García-Noblejas. Vamos a ver primero un comentario reali-
zado por Maeth Ch. (1986: 338-339) a uno de los poemas, para luego 
observar la comparación de Wu. La versión en español que se presenta 
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a continuación está tomada de Maeth Ch. La versión al mandarín, está 
tomada de Karlgren (1950) debido a que es referido por Maeth Ch y 
se reproduce como aparece en el original.

˨斄晶˩

斄斄晶沑炻⛐㱛ᷳ㳚ˤ䨰䨽㵹⤛炻⏃⫸⤥徹ˤ

⍫ⶖ勯厄炻ⶎ⎛㳩ᷳˤ䨰䨽㵹⤛炻䨰䨽㵹⤛ˤ

㯪ᷳᶵ⼿炻⮌⭸⿅㚵ˤえ⑱え⑱炻廦廱⍵“ˤ

⍫ⶖ勯厄炻ⶎ⎛慯ᷳˤ䨰䨽㵹⤛炻䏜䐇⍳ᷳˤ

⍫ⶖ勯厄炻ⶎ⎛剤ᷳˤ䨰䨽㵹⤛炻揀溻㦪ᷳˤ

“La pareja de pandiones” 
Kuan Chü

1.  Kuan kuan canta el pandión (águila blanca)
  en el islote del río.
  Una doncella recatada y virtuosa
  va a ser la buena consorte del rey.

2.  Revueltos, nenúfares y lotos
  son arrastrados de izquierda a derecha por la corriente.
  A la doncella recatada y virtuosa
  la buscamos despiertas, dormidas la buscamos.
  Al no hallarla, despiertas en ella pensamos, dormidas la añoramos.
  Tristes, tristísimas damos vueltas en nuestros lechos.

3.  A la izquierda y derecha, recogemos matas de nenúfares.
  A la doncella recatada y virtuosa,
  al son de cítaras y liras amigablemente acompañamos.
  Revueltas matas de nenúfares recogemos.
  A la doncella recatada y virtuosa
  con campanas y tambores alegramos.

El poema original, anónimo, consta de cinco versos, de dieci-
séis sinogramas, divididos en cuatro secciones de cuatro. Se utilizó 
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la repetición de palabras, en los versos 1, 2 y 4, 5; sin embargo, el 
verso 3 resulta el de mayor divergencia, en relación al resto. De igual 
forma llama la atención la ubicación de los sinogramas en el poema. 
En cuanto a la traducción, en primer lugar, se puede observar que se 
presenta tanto una traducción del título al español, como su trans-
cripción fonética (en sistema Wade-Giles). “Kuan, kuan” se utiliza para 
representar la onomatopeya de un ave, para lo cual Elorduy recurrió 
a la transcripción fonética. Posteriormente utiliza una nota aclarato-
ria entre paréntesis para explicar que el pandión es un águila blanca. 
Elorduy también trata de reduplicar las repeticiones y de brindar una 
����ǡ�������������ϐ�������������������������������������������������-
�������ǲ�����×��ϐ����������������ǳǤ

Pasamos ahora a la crítica que realizó Maeth Ch. (1986). Por un 
lado, asegura que este poema posee la doble vertiente de una inter-
pretación confuciana tradicional, que ve este poema como un elogio 
a la madre del emperador chino contemporáneo, opuesta a la versión 
moderna de una canción popular de amor. Maeth Ch. se auxilia de ver-
siones en inglés para respaldar su crítica e inicia por el primer verso, 
sugiriendo que podría usarse “osífraga” en lugar de “pandión”, además 
�������������������������������À��������������������ϐ��������������Ǥ�
En lugar de “rey” propone “varón”, debido a la interpretación popular 
del poema que lo considera como canción del pueblo, a pesar de que el 
término en mandarín es ⏃⫸, traducido de múltiples formas: hidalgo, 
�����ǡ����������������ǡ���À�����ǡ������Ǥ����������������ϐ����ǡ���������
a recomendar el uso del término directo del mandarín “hing ts’ai” 
)勯厄*���� ���������ǲ���ï���ǳǡ���������������������� ��� ϐ����ǲ�����×��
ϐ�������� ��������ǳ� ���������� �� ����� ����Ǥ� ������ ������ �������������ǡ�
Maeth Ch. concluye su revisión y recomienda el resultado siguiente 
que se reproduce respetando la disposición del original:

1.  Kuan kuan cantan las osífragas
  en el islote del río.
  Una muchacha bella y buena
  será una buena compañera del varón.
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2.  De variada longitud es la planta acuática hing;
  A la izquierda y a la derecha la buscamos.
  Una muchacha bella y buena,
  noche y día él la buscaba.
  Él la buscaba pero no la obtuvo;
  noche y día él pensaba en ella.
  Anhelante, ¡ay! anhelante,
  él da vueltas en su lecho.

3.  De variada longitud es la planta acuática hing;
  A la izquierda y la derecha la recogemos.
  Una muchacha bella y buena,
  Las citeras grandes y pequeñas le ofrecen la amistad.
  De variada longitud es la planta acuática hing;
  A la izquierda y a la derecha la recolectamos.
  Una muchacha bella y buena,
  Las campanas y los tambores la alegran.

Un elemento que parecería que Maeth Ch. no tomó en cuenta fue 
que el continuo uso del plural de parte de Elorduy (modulación), se 
utiliza para lograr las rimas. Al emplear la palabra “nenúfar” permite 
una rápida asociación con una planta acuática que evita agregar una 
nota aclaratoria. A nuestro juicio el término “osífraga” no suena armo-
nioso (menos lo sería “quebrantahuesos”) con el resto del poema. Sin 
embargo podría resultar un poema de mayor simplicidad al usar la 
tercera persona “él”, en lugar del plural que usa Elorduy. En conse-
cuencia, aunque las observaciones de Maeth Ch. resultan interesantes, 
sin duda Elorduy se preocupó por la musicalidad del poema. A eso se 
le requiere sumar que empezó a traducir el libro en una época en que 
no se disponían de los avances tecnológicos de la actualidad, como los 
diccionarios electrónicos que permiten reducir el tiempo del trabajo.

Si para 1986 podía interpretarse el referido poema de forma tan 
diferente, en la actualidad el resultado todavía implica un cambio 
�����Ǥ� ������� ��� ���� ���� ��ϐ�������� ȋʹͲͳͻǣ� ͳ͵ͺǦͳ͵ͻȌ� ��� ������×��
a este texto. En primer lugar recoge nueve opiniones acerca de la 
temática del poema. Estas se dividen entre aquellas que sitúan “La 
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pareja de pandiones” como un elogio a la madre de un emperador o 
como una declaración de amor que se puede cantar durante las bodas. 
Wu (184-185) analiza la terminología. Observa que en El libro de los 
cantos, García-Noblejas opta por usar la onomatopeya “pío, pío”, un 
equivalente acuñado total, opuesta al préstamo total “kuan, kuan” de 
Elorduy. En lugar de “cítara” (Elorduy), que es un préstamo, se opta 
por “cítara qin” (García), ya que en mandarín qín (䏜Ȍ������ϐ����ǲ�À����ǳǡ�
es decir adaptación y préstamo al mismo tiempo. Esto se repite con 
“lira” (Elorduy), otro préstamo, frente a “laúdes se” (䐇); García vuelve 
a preferir la adaptación junto al préstamo. Para Wu (185) resulta 
curioso, porque la lira y el laúd son instrumentos diferentes, que si 
bien ambos sirven para acompañar el canto, su forma de utilización y 
�����À��������������������Ǥ�	�������������ȋͳͺ͵ǦͳͺͶȌ������ϐ����ǲ���-
dión (águila blanca)” (Elorduy) como equivalente acuñado, mientras 
que “tórtolas” (García) sería una adaptación. Wu observa que en la 
cultura hispana para referirse a los enamorados se emplea el símbolo 
de los “tortolitos”, de tal forma que García emplea la domesticación y 
acerca al lector el poema con esos elementos. Sin embargo, el animal 
al que parece referirse dentro del poema se asemeja al ganso silvestre, 
símbolo del respeto y lealtad de la pareja dentro de la cultura china 
gracias a diversos cuentos folclóricos. Este animal se opone al signo 
de la agresividad y la ferocidad que encarna el águila pescadora, por 
lo tanto, desde el punto de vista de Wu, ninguna de las traducciones al 
español podrían considerarse como exactas.

De estos modelos ya analizados se demuestra, por un lado, la 
imposibilidad de la traducción y al mismo tiempo la utilidad de esta. 
Se ilustra que aunque acorde con la interpretación del contenido y 
����±��������±������������������������À����������ϐ�����Ǥ����������������
patrones de traducción de poesía tienen que seguir necesariamente 
el original en cuanto a fondo. La traducción cumple una función de 
servir al lector como una exégesis que le permita relacionarse con la 
obra original. En cuanto a forma, el aspecto más complejo es la rima y 
la musicalidad, sin embargo, la tendencia es a resolverlo de diversas 
formas, mediante la transposición (cambio en la categoría gramatical) 
o la ampliación (añadir elementos lingüísticos). El siguiente apartado 
se centrará exclusivamente en poemas de Taiwán.
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6. EJEMPLOS DE TRADUCCIONES DE POEMAS 
TAIWANESES

A continuación, se presenta una muestra de diez destacados poetas 
taiwaneses, traducidos durante el siglo ĝĝ. Mención especial merece 
el poema de San Mao, que realizó una traducción propia con ayuda de 
Bayo. La organización de estos poemas se ha realizado con base en 
el año de nacimiento de los autores. A pesar de que buena parte de 
los autores poseen trabajos muy diversos, por motivo de espacio tan 
solo se muestra un poema, comentado, tanto en su versión original 
en mandarín como en español de cada uno. Se ha tomado en cuenta 
ejemplos de varios tipos, como traducciones libres, traducción en 
colaboración, así como traducciones producidas por el propio autor e 
�����������������������������×����ϐ���×������������Ǥ

Lee Lin-chiu (㛶冐䥳) (1909-1979) fue un compositor de música 
tradicional taiwanesa que destacó durante el periodo japonés con 
diversas producciones musicales. A continuación se presentan algu-
nos de sus trabajos, los títulos son de traducción propia: destacan 
“Arrepentimiento” (⼴〼) y “Cantando a la puerta de la madre vir-
tuosa” (Έ攨岊㭵) de 1932. De 1933 son “Un huevo rojo” (ᶨᾳ䲭噳) y 
“La humanidad” (Ṣ忻). En 1935 presenta “Disfrutando de las 4 esta-
ciones” (⚃⬋䲭Ȍ������ͳͻ͵ͺ�ǲ���������ϐ���ǳ�ȋ⮵剙), diez años más tarde 
nos brindó “Reparando la red” (墄䟜䵚), entre otros trabajos, que 
cuentan con numerosas versiones musicales. Aunque las originales se 
redactaron en taiwanés, también existen en mandarín y son perfec-
tamente equivalentes. El poema que se presenta a continuación fue 
traducido por Acevedo (1985: 106-107) con el título de “En mi oscura 
soledad” (㛃㗍桐) y es el trabajo más recordado de Lee. Diversos 
cantantes como Teresa Teng lo han intepretado y popularizado. En 
taiwanés una de las transcripciones del título puede realizarse de la 
siguiente forma: �¢��������Ǧ����.
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˨㛃㗍桐˩

⬌⼙㰺Ờ⬰䅰䀓炻㶭桐⮵朊⏡炻

⋩ᶫℓ㬚㛒↢⩩炻忯⇘⮹⸜⭞炻

㝄䃞㧁䶣朊倱䘥炻婘⭞Ṣ⫸⻇炻

゛天⓷Ẳ樂⢆⊊炻⽫ℏ⻰㭼䏞ˤ

゛天恶⏃ἄϒ⨧炻シッ⛐⽫ℏˤ

䫱⼭ỽ㗪⏃Ἦ㍉炻曺㗍剙䔞攳ˤ

倥夳⢾朊㚱ṢἮ炻攳攨䓚䚳湍ˤ

㚰⧀䪹ㆹ㗗ㅐ⣏⏮炻ⓔ桐槁䝜䞍ˤ

“En mi oscura soledad”

En mi oscura soledad
-brisa primaveral-
en mi edad de amor nupcial
veo mi galán
Ay, ¡qué linda y blanca su tez!
¿quién será el doncel
me sonroja preguntar
¡ay! qué palpitar...
Yo su esposa quiero ser,
ya mi amor es de él
cuándo vendrá él a pedir
���ϐ����Ǭ��������������ǫǤǤǤ
Oigo rumor en mi portal,
me lanzo a mirar:
la luna burlando está
“si es viento, no más!...”

El texto original se compone en ocho versos de doce sinogramas 
divididos en grupos de siete y cinco, a excepción del último, de trece, 
que se divide en ocho y cinco. La rima se produce mediante la repeti-
ción de los sinogramas y fonemas similares. El título original podría 
traducirse como “Viendo la brisa primaveral” (㛃㗍桐), pero Acevedo 
optó por tomar el primer verso. A pesar de que es una interpretación 
libre del texto original, Acevedo se ha preocupado en mantener la 
���������������ǡ����������������������������������������������ϐ��������
presenta un poema en primera persona. Aunado a ello evita extender 
demasiado los versos al español, dejando fuera la exactitud de algu-
�����±��������������ϐ��������������������Ǥ����������������������ǲ������
oscura soledad, brisa primaveral” (⬌⼙㰺Ờ⬰䅰䀓炻㶭桐⮵朊⏡), 
que resulta de emplear la técnica de la elisión (omisión de elementos 
lingüísticos). Realicemos el ejercicio de una traducción literal: “en mi 
oscura soledad, no dispongo de mi otra mitad, la lámpara de fuego 
me acompaña y frente a mí sopla el viento fresco”. A nuestro juicio, 
comprendemos la decisión de Acevevo, ya que para ese traductor, la 
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traducción literal le restaría toda la armonía al relacionar el referido 
verso con el resto del poema. El mismo proceso se repite en el resto de 
los versos: “a los 17-18 años no se ha casado” (⋩ᶫℓ㬚), se traduce 
como “en mi edad de amor nupcial” (particularización y adaptación) 
o “dentro de mi corazón se toca una pipa” (⽫ℏ⻰㭼䏞) se presenta 
como “qué palpitar”, a nuestro juicio mucho más sencillo y por lo tanto 
armónico.

Acorde con Chang (1988:172), el poeta taiwanés�Yu Kwan-Chung�
(ἁᷕ)�(1928-2017) fue muy popular en Hong Kong y en Taiwán, se 
graduó del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
de Taiwán y obtuvo un máster en Bellas Artes en la Universidad del 
Estado de Iowa. Trabajó en Taiwán, Hong Kong y fungió como decano 
de la Facultada de Letras de la Universidad Sun Yat-sen de Taiwán. Yu 
posee una producción en prosa, crítica y traducción y letras de cancio-
nes. Con base en Chang (1988), entre su dilatada obra podemos citar: 
Asociaciones de Lotos (咖䘬倗゛) de 1964, Jade Blanco y Calabaza 
Amarga (䘥䌱劎䒄) de 1974, El nombre del Ápex Solar (䘥䌱劎䒄) de 
2015, entre otros. El poema que se analiza a continuación, “Canción 
Popular” fue una traducción realizada por Chang (174-175). Destaca 
����������������������ϐ�����×����������À�������������������������������-
tos naturales y la relación de estos con el cantor del poema, donde se 
����������������������������Ǥ�����������������������×�����ϐ�������������-
ginal de palabras dispuestas de forma independiente como “viento” 
(桐), “arena” (㱁), “dragón” (漵), “pez” (欂), “despertar” (愺), “sueño” 
(⣊) “llorar” (劎) y “reír” (䪹). En la versión al español se ha dispuesto 
una transposición y se ha efectuado un cambio gramatical mediante 
el uso del plural, del participio y del pretérito imperfecto. A ello se le 
������������ϐ�����×��������������������������Ǥ������������ï��������������
��������������±�����������������ϐ�����×�Ǥ����������������×���������������
�����ǡ����������������������ϐ����������������������������������������
cada tercer verso de cada estrofa, y el traductor se mantiene comple-
�������� ϐ���ǡ� ���� ������������������������ ����������� �������×������
������������������������������À�Ǥ�����������������������ϐ���������������
de Chang (174-175):
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˨㮹㫴˩

⁛婒⊿㕡㚱ᶨ椾㮹㫴

⎒㚱湫㱛䘬偢㳣慷傥㫴ⓙ

⽆曺㴟⇘湫㴟

桐!!ḇ倥夳

㱁!!ḇ倥夳

⤪㝄湫㱛ⅵㆸḮ⅘㱛

怬㚱攟㰇㚨㚨㭵⿏䘬滣枛

⽆檀⍇⇘⸛⍇

欂!!ḇ倥夳

漵!!ḇ倥夳

⤪㝄攟㰇ⅵㆸḮ⅘㱛

怬㚱ㆹ炻怬㚱ㆹ䘬䲭㴟⛐␤◗

⽆㖑㼖⇘㘂㼖

愺!!ḇ倥夳

⣊!!ḇ倥夳

㚱ᶨ⣑ㆹ䘬埨ḇ䳸⅘

怬㚱Ἀ䘬埨Ṿ䘬埨⛐⎰ⓙ

⽆B✳⇘P✳

⒕!ḇ倥夳

䪹!ḇ倥夳

“Canción popular”

Una canción, según la leyenda, fue cantada en el Norte
por el Río Amarillo con sus potentes pulmones
Del Mar Azul al Mar Amarillo,
 se escuchó en el viento
 se escuchó en la arena.
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Si las aguas del Río Amarillo se helaran
todavía quedaría el murmullo maternal del Río Azul.
De las mesetas a los llanos,
 se escuchó por los dragones
 se escuchó por los peces.

Si las aguas del Río Azul se helaran
todavía quedaría yo, Mar Rojo aullando en mi ser.
De la pleamar a la bajamar,
 se escuchó despierto
 se escuchó dormido.

Si un día mi sangre también se helara
quedaría el coro de tu sangre y su sangre.
Del grupo A al grupo O,
 se escuchó mientras lloraba
 se escuchó mientras reía.

En cuanto a Lo Fu (㳃⣓) (1928-2018), Chang (178) expresa que 
es un poeta aclamado en todo el mundo sinohablante. Graduado en 
Literatura Inglesa por la Universidad de Tamkang, se ha desempe-
ñado como docente, escritor, ensayista, crítico y traductor, en 1954 
fundó junto a unos amigos la revista Epoch Poetry Quaterly (∝ᶾ䲨) 
o Génesis y ha ganado diversos premios de literatura, caracterizándose 
por un estilo fundamentalmente surrealista y de temas románticos. Su 
libro más famoso es Muerte en la celda de piedra13 (䞛⭌ᷳ㬣ṉ) que 
consta de 64 poemas, igual número que las combinaciones del Libro 
de los cambios, pero también donde se hacen referencia a diversos 
temas incluso de origen cristiano, desde el título que recuerda a la 
resurrección de Jesús. El poema que se analiza a continuación “Debido 
���������ǳǡ����������������������������������������������������ϐ�����×��
��� ��� ϐ����� ȋǲ�������ǳȌǡ� ������������ �����������ȋǲ��������ǳȌ��� ��������
la combustión (“fuego”). Estas palabras forman una hábil composición 
donde se unen la narración, el humor, la descripción y la solicitud de 

13  La traducción del título es propia.
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amor. El traductor se decantó por la técnica de la elisión, ya que a nues-
������������������������ϐ���������������������ǣ�ǲ���������������×������
viento” se vuelve “Debido al viento”; “yo estoy siguiendo la orilla del 
río” (ㆹ㱧叿) se traduce como “siguiendo la orilla del río” o “doblar la 
cintura” (叿儘) se transforma en “inclinarse”. También se puede iden-
��ϐ�������������������������������������������������������ǲ���������ǡ�����
suave” (⍰湹⍰㝼) muta a “blanda y negra”. Para lograr el ritmo y la rima 
se recurre al uso del gerundio (“siguiendo/paseando/aprovechando”) 
de los adverbios (“rápidamente”) y se utiliza la aliteración (“importa/
importante, marchitarse/enfadarte/reirte/peinarte”). Los poemas que 
se presentan a continuación se toman de Chang (180-181):

˨⚈䁢桐䘬䶋㓭˩

㗐㖍ㆹ㱧叿㱛Ⱡ

㻓㬍⇘

單后儘╅㯜䘬⛘㕡

枮ὧ婳䄁⚒

⛐⣑䨢䁢ㆹ⮓ᶨ⮩攟攟䘬ᾉ

㼎㗗㼎勱Ḯṃ

ㆹ䘬⽫シ

⇯㖶ṖṎ⤪Ἀ䨿⇵䘬䆕

䦵㚱㙾㗏ᷳ嗽

⊊暋

!! ⚈䁢桐䘬䶋㓭

㬌ᾉἈ傥⏎䚳ㅪ᷎ᶵ慵天

慵天䘬㗗

Ἀ⊁⽭⛐暃卲⯂㛒ℐ悐ⅳ暞ᷳ⇵

崽⾓⽆䭙⫸塷㈦↢ㆹ恋唬堓⫸

崽⾓⮵掉㡛Ἀ恋⍰湹⍰㝼䘬⪝⩂

䃞⼴ẍ䓇䘬ッ

溆䅫ᶨ䚆䅰

ㆹ㗗䀓

晐㗪⎗傥䄬㹭

! ⚈䁢桐䘬䶋㓭
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“Debido al viento”

Ayer siguiendo la orilla del río
paseando
llegué al lugar donde los carrizos se inclinaron para beber.
Aprovechando la ocasión, le pedí a una chimenea
que me escribiera una larga carta en el cielo.
Aunque escrita negligentemente,
mi intención se expresa
tan clara como la luz de la vela ante tu ventana
todavía algo tenebrosa.
Pero eso es inevitable
 debido al viento.

No importa que entiendas la carta o no.
Lo importante es que debes
antes de marchitarse todas las margaritas
rápidamente enfadarte, o reírte
rápidamente encontrar el cofre aquella ligera camisa mía,
rápidamente al espejo a peinarte la cabellera blanda y negra.
Después con el amor de toda la vida
enciende un candil.
Yo soy fuego.
En cualquier momento, podría extinguirme
 debido al viento.

Lin (65-66) expresa que Li Kuei-shien�(㛶櫩岊), nacido en Tamsui 
en 1937, es uno de los autores más destacados de la Sociedad Poética 
Li (Sombrero de Paja), también participó en la fundación del Taiwan 
Pen Club, y ha sido nominado en varias ocasiones al premio Nobel 
de Literatura. Su obra poética se ha desarrollado durante más de 
cincuenta años y abarca diversas áreas: poesía, crítica, traducción al 
mandarín, edición, compilación, entre otras. De su larga obra solo men-
cionaremos Níspero de Japón (㜯㜟㧡) de 1964, Formación del Cristal 
(㯜㘞䘬埴ㆸ) de 1986, “Imagen del anochecer” (湫㖷䘬シ尉) de 1996. 
El poema que se presenta a continuación “Bosquejo Centenario” fue 
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������������������ȋȌǤ�
��ϐ��������������������������������������������
la extensión de las palabras en español. Lin optó por una sintaxis dife-
rente, ya que la traducción en español no coincide directamente con 
����������Ǥ��������������������������������������ǡ���������ϐ��������������
de ciertas palabras que ocupaban un solo verso. Veamos: “100 años” 
(䘦⸜), “historia” (㬟⎚), “mar” (㴟㲳Ȍǡ� ǲ���� ϐ��ǳ� ȋ䳪㕤), constituyen 
versos independientes de dos sinogramas en el original y ese arreglo 
�����������������������ǡ��������������������������������������ϐ�����Ǥ�
En la traducción se ha optado por transmitir el contenido en la sinta-
xis propia del español. El verso libre del mandarín se conserva en la 
traducción, puesto que prima la imagen del “barco que navega”, en el 
��������������ϐ������������������������ϐ������×�����������������Ǥ����
����������ϐ�����������������������ȋȌǣ

˨䘦⸜偶䧵˩

√㕟兵ⷞ⼴ 
䘦⸜

ㇵ䘤↢䓊倚

㬟⎚

㛃䚉㗍ⶮ

悥ᶵ㗗冒䘬嶗

⛐㴒墉㴖㰱

㴟㲳

ㇵ㗗ㆹ䘬⭞

䳪㕤

ㆹ䚳⇘

Ⲟ⼊䘬偶姀

“Bosquejo Centenario”

Cortado el cordón umbilical
Hasta después de cien años
No se oyó al recién nacido
Contempladas
Todas las velas de primavera
Navegando en la historia
Nada es el camino propio
En las olas ondulantes
Es el mar
Nuestra casa
����ϐ��
He visto
Un bosquejo en forma de isla

Chen Li (昛湶), nació en 1954 en Hualien, ha traducido trabajos de 
diversos poetas al mandarín, de Pablo Neruda, Octavio Paz, etcétera, 
junto a una Selección de poemas contemporáneos de Latinoamérica 
(㉱ᶩ伶㳚䎦ẋ娑怠). Ha ganado concursos nacionales de poesía y de 
traducción de poesía y ha representado a Taiwán en eventos como el 
“Festival de Poesía Olímpica de Londres” (2012) o el “Festival Mundial 
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de Poesía de Atenas” (2015). Entre sus obras destacan Delante del 
Templo (⺇⇵) de 1975, Microcosmos (⮷⬯⭁) de 1993 y Templo/
santidad (㛅/俾) de 2013. En noviembre de 2019 se editó Chen Li, 
Antología Poética (大䎕䈁婆嬗昛湶娑怠) a cargo de Rachid Lamarti 
y Li Yu-Chin (㛶恩拎). El poema que se presenta a continuación 
(Lamarti y Li 2016: 96) “Dictadura” (䌐塩), a pesar de su aparente 
��������ǡ�����������������������������������������ǣ�ͳȌ�������������ϐ�-
cos, el sinograma ⚢ ‘seguro’ da la sensación de encierro, ya que está 
formado por dos sinogramas, uno es ⎌ ‘antiguo’, que está dentro de 
♿ ‘encerrado’, un cuadrado; 2) palabras parónimas, ya que 㔯㱽 ‘gra-
mática’ suena parecida a ㅚ㱽 ‘constitución’, 䈑≽娆 ‘verbo transitivo’ 
se asemeja a ≽䈑 ‘animal’; 3) antónimos, joven-viejo, pasado-futuro; 
4) etimología, 捖⡻�Ǯ��������ǯ������ϐ����Ǯ�������������������ǯǡ�������������
aspectos. Por lo tanto, los traductores tuvieron que hacer un buen uso 
de la imaginación y herramientas lingüísticas a la hora de traducir, a 
lo cual se adiciona el tiempo para buscar una forma correcta de darle 
al lector la misma sensación de la versión en mandarín. Se reproduce 
ϐ������������������������������������������������ȋͻȌǣ

˨䌐塩˩

ṾᾹ㗗ảシ䩬㓡㔯㱽䘬➟㱽侭

╖㔠侴帵⯭ᷣỵ

⸜庽䘬㗪῁♖⼨㛒Ἦ⺷

⸜侩䘬㗪    
῁徟ㆨ忶⍣⺷

䃉暨侣嬗

㉺䳽嬲⊾

⚢⭂⎍✳

⚢⭂⎍✳

⚢⭂⎍✳

ⓗᶨ䘬⍲䈑≽娆烉捖⡻
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“Dictadura”

����������������ϐ��������
��������������������
el singular adquiere los hábitos del plural
objetos que se visten de sujetos
ansían las desinencias del futuro durante su juventud
de viejos se embriagan con las del pasado
no precisa traducción
�����������ϐ����×�
���������������������ϐ���
���������������������ϐ���
���������������������ϐ���
el único verbo transitivo: reprimir

Bayo (1987: 310-359) tuvo la oportunidad de trabajar junto 
a la célebre autora San Mao (ᶱ㮃), seudónimo de Chen Ping-ping 
(昛ㅳ⸛) (1943-1991), también conocida como Echo Chen, en la 
traducción de dos cuentos en 1988. Periodista, escritora, traductora, 
políglota, profesora, viajera incansable, guionista, artista, modelo, 
estudió en Taiwán, España y Alemania y nos legó numerosas páginas 
llenas de vida y dulzura a pesar de las diversas situaciones trágicas 
que le tocó vivir. En la actualidad se dispone en español de la serie 
de textos en prosa Diarios de ninguna parte, Diarios de las Canarias y 
Diarios del SáharaǤ�������������×�����������������������������ϐ����ǡ�
���� ������� ǲ������ ��� ������ǳǡ� ���� ������ �����ϐ������� ����� ������
poética. La importancia reside en que la traducción, como se explicó, 
corrió por cuenta de la propia autora junto al Manuel Bayo. Se des-
cribe una vivencia de San Mao, lo que sintió al presenciar la actuación 
de un músico en Cuzco (Perú). Este relato nos permite acercarnos a su 
visión poética y estética de la vida.

Veamos la composición tomada de Bayo (1987: 357-358). En ella 
emplea palabras con sonidos parecidos (políptoton) para lograr la 
musicalidad y el ritmo: “resplandor/emperador”, “eternidad/eterna”, 
ǲ��������Ȁ��������ǳǤ������±������ï���������ϐ����������������ǣ�ǲ������×��
�����������������ǡ����������������ǳ�ȋ�������ϐ�����×�ȌǤ���������ǣ�ǲ�������
ave fénix”, “Los pasos huecos, como agujeros”. Sin duda una pieza 
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maestra fruto de la colaboración de dos maestros. La traducción utiliza 
la técnica de la elisión, por ejemplo, en el primer verso, no encontra-
mos “triste” (ず劎㼎), que se puede apreciar en el original. También 
se emplearon términos equivalentes y más exactos, “indígena o indio” 
(⌘⛘⬱Ṣ) se cambió a “andino”; “en la tarima” (⛐冢ᶲ) por “ahí de 
pie”; “príncipe” (⏃䌳Ȍ�����ǲ���������ǳ�ȋ������ϐ����������������������ȌǢ�
“no muere” (ᶵ㬣Ȍ����� ǲ������ǳǢ� ǲϐ������������ǳ� ȋ櫼䫃) por “música”. 
El cambio del uso de “indígena” por “andino” implica modulación. El 
texto que se reproduce a continuación se encuentra en Bayo (1987: 
357-358):

˨⣄㇚˩

⣷⓲⣷⓲炻恋ᾳず劎㼎Ὰ䘬⌘⛘⬱Ṣℐ幓⣷↢Ḯ厗炻忁㗪䘬Ṿ炻

⛐冢ᶲ炻㗗ᶨᾳ䛇㬋䘬⏃䌳ˤ

ㆹↅ夾叿忁ᾳ⣏䘬曰櫪炻ᶵ傥䝔䛤䘬⮯Ṿ䚳忚㯠⿺ˤ

ᶵ㬣䘬沛↘炻Ἀ⾶湤啷⛐忁烎

恋晣櫼䫃ᶵ䞍Ṩ湤㗪῁ 㬊Ḯ炻㔜ᾳ⣏⺛ṵ䃞⛐⬫䘬䰈休ᶳᶵ傥

愺Ἦˤ

㰺㚱㌴倚炻ᶵ傥㚱㌴倚炻暐ᷕᶨ⟜⚈䶋⮵㕡ṌẀ↢䘬㗗ᶨ㫉⬴㔜䘬

䓇␥炻ㆹ炻㰺㚱㱽⫸⚆⟙ˤ

准冢ᶲ䘬Ṣᶵ夳Ḯ炻ㆹṵ䃉㱽≽⻰ˤ

䅰䄬Ḯ炻ㆹ㰺㚱崘ˤ

⼴冢䘬怲攨庽庽㉱攳ˤ

恋多冲堋ᶨ晣℔ḳ⊭〬〬䘬⍰曚Ḯ↢Ἦˤ

⼤㬌㰺㚱ℵㇻ㊃␤炻Ṿ崘Ḯ炻䨢䨢㳆㳆䘬嵛枛⛐攟攟䘬崘塷㻠

㻠怈ˤ

“Noche de teatro” (fragmento)

Tocando y tocando, este cuerpo andino emana un resplandor. En este 
momento, ahí de pie, es un auténtico emperador.
Fija mi mirada en esta gran alma, no puedo parpadear hasta que quede 
grabada para la eternidad.
Eterna ave fénix, ¿cómo te escondes aquí?
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No sé cuándo ha cesado la música. El salón cubierto por ella, no se 
despierta.
No hay aplausos. No puedo aplaudir. Por un encuentro bajo la lluvia, un 
hombre me ha dado una vida total. No tengo con qué corresponderle.
La persona del escenario ha desaparecido, no puedo moverme.
La luz está apagada. No puedo marcharme.
La puerta junto al escenario se abre con suavidad.
El traje viejo, el maletín aparecen en silencio.
No nos saludamos. Se ha marchado. Los espacios huecos como agu-
jeros, por el largo pasillo, cada vez más lejanos, cada vez más suaves.

Sobre Lo C’hing�(伭曺) (1948-), acorde a J. R. Álvarez (1987: 255), 
��������������ϐ��������������������������������À�ǡ����������������������
académico. Obtuvo un máster en la Universidad de Washington y se 
ha desempeñado como docente. Debido a su formación artística busca 
lo poético en lo pictórico y mediante las palabras tiende a plasmar las 
imágenes y los colores como si de un lienzo se tratase. Se propone 
����� ��������� �Ó����� ����À�� �� ���� ��������ǡ� �������� ��� �����ϐ������
presente en las ideas que sugiere el poema para dar a luz la pintura. 
Entre sus trabajos destacan Las formas de comer sandía (⎫大䒄䘬

㕡㱽) de 1972, El artista invisible (晙⼊喅埻⭞) de 1978, Canciones de 
arroz (㯜䧣ᷳ㫴) de 1981, entre otros. El poema que se plasma a con-
tinuación “Contemplación de un cuadro” (J. R. Álvarez 1987: 300-301) 
combina la meditación, la abstracción y la estética. Aunque a simple 
vista el poema se asemeja a una descripción, pronto se observa que 
�����ϐ����×�����������������������������������ϐ��������������������������-
nes “aún joven/mi persona ya vieja”; el arriba y el abajo (mar/cielo), 
ǲ���������Ȁ���ǳǡ�ǲ�����������Ȁ�����ϐ����Ȁ������������×�ǳǤ����������������
traducción se ha obrado mediante las técnicas de la elisión, la amplia-
��×�����������������×�Ǥ�������ǣ�����À�����������������������������ϐ�����
“recuerdo o diario de una obra pictórica” pero se ha preferido “con-
templación”. Los sinogramas de la primera y cuarta estrofa son ocho 
divididos en cuatro, sin embargo, la traducción se ha inclinado por una 
traducción de sentido en la cual no se ha hecho ninguna omisión para 
reducir la extensión de los versos. En el verso 2 el adjetivo “tranquilo” 
(朄朄䘬) pasó a gerundio. En mandarín se emplean sonidos similares, 
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por ejemplo: “hablar en el corazón” (婯⽫), “hablar en concordia” 
(婯⸛), “tocar en discordia” (⻰ᶵ⸛), que a la vez semánticamente 
�������×�����Ǥ��������������������������À����������ϐ���ǡ�����������
juicio la versión en español le permite al lector un recorrido más 
simple. Esto se repite varias veces, la rima que se logra en mandarín 
en la segunda estrofa también se pierde: ⸣ᶵ⭂䘬 (...) ≽ḇᶵ≽䘬. 
En la cuarta estrofa del original “marco” y “cuadro” se disponen de 
�������������������ǡ�������������������×���������������������ϐ�������
que conecta al lector con el texto. Los poemas que se reproducen a 
continuación están tomados de J. R. Álvarez (1987: 300-301):

˨⑩䔓姀˩

ᶨᾳ侩Ṣ炻⛸⛐㴟怲

ᶨ晣㴟沍婯⽫炻朄朄䘬

婯⸛Ḯ㚱⻰ᶵ⸛䘬㲊㴒

㴟沍梃崟!⽫冯⣑⸛

侴⸜庽䘬ㆹ炻㔜ᾳᶳ⋰

悥⬰⛐䨿㕩炻ↅ⛸⤪ᶨ㛒⬴ㆸ䘬䔓⁷

⛐䶂ㆨ⸣ᶵ⭂䘬側㘗塷

≽ḇᶵ≽䘬炻↮㜸忁ẞḳね

䔞怈怈⬰嬟⛐ㆹ幓怲䘬ᶨ柮㗇

䁢Ḯ⾽ㆹ⾽湹炻侴ᾗ幓ᶳἮ

栏⓷ㆹ䘬㗪῁

ㆹㇵㄊㄊ䘬⮇奢烉

ㆹὅ䘬䨿⫸炻⍇Ἦ㗗䇮ᶲ㍃䘬

䔓㟮炻㟮ᷕ搚䘬炻⍇Ἦ㗗ᶨ朊䔓䘬

掉⫸炻掉ᷕ⍵㗈䘬炻!⍇Ἦ㗗

侩⍣䘬ㆹ炻ᶨ晣䷼⛐啵⛘㮗䘬㖍沍

“Contemplación de un cuadro”

Un viejo, sentado a la orilla del mar,
����������ϐ�����������������������������ǡ���������������
el ánimo de las olas.
���������������������������Ǥ���������×�������������������ϐ����Ǥ
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Yo, aún joven, durante toda una tarde,
sentado a mi ventana, concetrado como un cuadro sin terminar,
con el telón de fondo de una luz variable e inestable,
inmóvil, analizo este caso.
Cuando la estrella que me protege desde la lejanía
se inquiera por mi miedo a la oscuridad, y baja del cielo.
para cuidarme y consolarme,
entonces lentamente descubro que
la ventana en que me apoyo es un marco colgado en la pared,
dentro del marco hay un cuadro en que está pintado
����������������ϐ����
mi persona ya vieja, con un pájaro blanco bordado en tapiz azul.

Chen Ming-keh (昛㖶) (1956-) es profesor del departamento 
de Física de la Universidad Nacional y sus publicaciones incluyen 10 
colecciones de poemas14Ǥ������������������������������� ǲ�����ϐ�����
de la Tierra” (⛘朊Ȍ����ͳͻͻͲǡ�ǲ��������ϐ����ǳ�ȋ㚨⼴䘬岕㲐) de 2011, 
“La cinta” (廠復ⷞ) de 2018, entre otros. Ha sido galardonado con 8 
premios de literatura en Taiwán, como la quinta entrega de Premios 
de Literatura de Taiwán (2001), el premio a la creación literaria y 
artística del Ministerio de Educación de Taiwán (2007), entre otros. 
���������������������ϐ������������������������������������������������
frecuentemente expresadas en sus poemas. Los autores del presente 
capítulo han tenido la oportunidad de traducir 27 de sus poemas para 
una antología poética todavía no publicada. Del siguiente poema “La 
palma de la mano de los inmortales (Cactus)” (ẁṢ㌴), se presentan 
dos versiones. La primera es la original, escrita por el autor, la segunda 
responde a que tras la primera versión al español, le recomendamos 
al autor sacar partido de la etimología del título original: “Cactus” y 
aprovecharla mediante el calco para crear un título mucho más pro-
fundo en español. El resultado fue que el autor no solo aceptó la suge-
������ǡ����������������������ϐ��×������������������ǡ������������������
realce a la palabra inmortal. Es uno de los tantos casos en que la tra-
�����×����ϐ����������������×����������Ǥ������������������������������À��

14  Ibidem (165).



135

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

un Sanheyuan (ᶱ⎰昊Ȍǡ� ���� �����ϐ���� Ǯ����� ��� ������� �����������ǡ� ���
ladrillo, con forma de u cuadrada, compuesta de 3 naves, una central y 
dos laterales’, se optó por la combinación de un préstamo, junto a una 
descripción, con la debida autorización del autor y una nota al pie de 
página, ya que se consideró que los lectores se mostrarían interesados 
�������������������ϐ����Ǥ

Versión 1

˨ẁṢ㌴˩

ẁṢ㌴䙮㟥⇵

゛崟⮷㗪῁ᶱ⎰昊奺句

旧⫌䈥叿ㆹ

䚳憅⇢ᷕ剙攳

㖍⼙䶑䶑䦣≽

⛐ἮἮ⍣⍣䘬忲⭊ᷕ

⮳㈦

忋⽖桐崘≽ḇᶵ㓦忶

⾥䃞倥⇘⮷㗪῁䘬ㆹ

⓷旧⫌!㖍⼙䁢Ṩ湤㚫≽

憅⇢䁢Ṩ湤ᶵ憀ỷ㖍⼙烎

旧⫌䘬堋奺ⷞ叿⽖桐

“La palma de la mano de los 
inmortales (Cactus)”

En el matero hay un cactus
Me hace recordar a mi infancia
En el cornijal de la casa de ladrillo, un 
sanheyuan

Mi abuela, me lleva de la mano
�����������������������ϐ�������������
Poco a poco se mueve la sombra del sol

Entre los turistas que vienen y van
busco
hasta el movimiento de la brisa

De repente me escuché cuando era niño
Le pregunté a mi abuela
¿Por qué la sombra del sol no se pincha 
con una espina?
Y la orla de la ropa de mi abuela 
llevando la brisa
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Versión 2

ẁṢ㌴䙮㟥⇵

゛崟⮷㗪῁ᶱ⎰昊奺句

旧⫌䈥叿ㆹ

䚳憅⇢ᷕ剙攳

㖍⼙䶑䶑䦣≽

憅⇢㗗塓ẁṢ㉰⛐㌴ᷕ烎

⛐ἮἮ⍣⍣䘬忲⭊ᷕ

⮳㈦

忋⽖桐崘≽ḇᶵ㓦忶

⾥䃞倥⇘⮷㗪῁䘬ㆹ

⓷旧⫌!㖍⼙䁢Ṩ湤㚫≽

ẁṢ㉰叿憅⇢

䁢Ṩ湤ᶵ憀ỷ㖍⼙烎

旧⫌䘬堋奺ⷞ叿⽖桐

En el matero hay un cactus
Me hace recordar a mi infancia
En el cornijal de la casa de ladrillo, un 
sanheyuan

Mi abuela, me lleva de la mano
�����������������������ϐ�������������
oco a poco se mueve la sombra del sol
¿La espina fue sostenida por el inmor-
tal en su palma?

Entre los turistas que vienen y van
busco
hasta el movimiento de la brisa que no 
se libera
De repente me escuché cuando era niño
Le pregunté a mi abuela ¿por qué se 
mueve la sombra del sol?
El inmortal sostiene la espina
¿Por que no se pincha la sombra del sol?
Y la orla de la ropa de mi abuela lle-
vando la brisa

Para concluir esta parte nos referiremos a una de las parejas 
de escritores más destacada del área de traducción mandarín-es-
pañol, Abel Lin Sheng-Bin (㜿䚃⼔) (1957-) y Regina Tu Tung-men 
(㜄㜙䐲) (1962-), pertenecientes respectivamente a los departa-
mentos de Español de las universidades de Tamkang y Fujen, donde 
han ocupado la dirección. Ambos estudiaron su doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid, se han desempeñado como 
docentes, académicos y sobre todo poetas que se han dedicado a la 
traducción, organización de festivales de poesía, crítica y promoción 
�����������������������������������������ϐ�����ϐÀ��������������������±��-
cos. A continuación se presentan los poemas “Comienza la primavera” 
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(Lee 2017: 195) escrito por Abel Lin y “Crepúsculo en el río Tamsui” 
(Lee 2020: 105) creado por Regina Tu, ambas versiones de los pro-
pios autores. El título “Comienza la primavera” (䩳㗍) en mandarín 
hace referencia al primer período solar de los veiticuatro en los que 
se divide el año dentro del calendario tradicional chino (antecedido 
�������������������������������������������±���ȌǤ����������������ϐ��������
gran deseo personal del autor de ver su isla Formosa transformada 
en un “paraíso de paz y belleza” (estrofa 3, verso 5), después de años 
de guerra (el siglo ĝĝ en Taiwán). Esta es una referencia directa a 
su visión cristiana del mundo y de la vida. La referencia a la novela 
“El huérfano de Asia” (Ṇ䳘Ṇ䘬⬌) del autor Wu Chuo-Liu (⏛㽩

㳩Ȍǡ��������������ͳͻͷǡ������������������ϐ����×�����������������������
una consciente lectura de la obra donde Taiwán es el “huérfano”. El 
silencio (estrofa 2, verso 2) hace referencia al dolor propio por toda la 
angustia que le causan los problemas de su tierra.

Para Abel Lin, la poesía encarna la mejor forma de liberación 
y transformación social y de la búsqueda propia de la existencia 
humana. En cuanto a la traducción, debido a la formación propia 
(Lin posee tres doctorados; además del referido, también posee uno 
en Literatura China por la Universidad de Tamkang y en Historia del 
arte por la Sorbonne París IV), se podría hablar perfectamente de un 
original en español donde se ha conservado la estructura de cuatro 
estrofas y se ha seguido el contenido de cada verso, sin embargo, se 
ha obrado en forma de traducción libre donde algunos versos de la 
versión original se han transformado en uno solo en mandarín; por 
ejemplo, “Ah, huérfanos de Asia! tenemos que levantarnos” constitu-
yen dos versos separados en el original. “Pero” (Ữ), y “quizás” (ㆾ侭), 
�������������������ǡ������������������������������������ǡ������ϐ�������
al primero para brindar una mayor emotividad en español y usando 
el segundo para formar la aliteración “sin/si/si” (estrofa 2, verso 4). 
Sin embargo, el elemento “la tierra” que cierra la estrofa 2 e inicia la 
3 se mantiene en la misma posición. En este poema el tiempo pasado 
se indica mediante el marcador “guo” (忶), que se repite tres veces en 
la estrofa 3, verso 2, y ha sido plasmado en español mediante el pre-
térito perfecto “han labrado, han sufrido, han pasado” y ha quedado a 
nuestro juicio correctamente traducido. Parte de la rima también se 
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ha dejado de lado, por ejemplo, en la primera estrofa la parte �Ä�������
��¢�� (庽妨⮯) del verso 1, que rima con el verso 2 ��������ؕ���������
hóngyàn (⁷怈桢䘬泣晩) se ha resuelto con la similitud fonética par-
cial de las palabras “mudarse, salvaje, zarpa, regresar”, lo que demues-
tra la gran capacidad creativa de Lin y su maestría del español. Los 
textos que se presentan a continuación se han taomado de Lee (2017: 
195):

˨䩳㗍˩

ㆹ䞍忻Ἀᶵ㚫庽妨⮯⬫㡬䳽

⁷怈桢䘬泣晩

ᶨ⍣ᶵ⚆

ㆹ䞍忻Ἀ㚱ォ劎

ỮἈ晙⽵

忁墉炻㚱Ἀ埨㳦㟡䓇叿

妠櫂䵲䵲䈥⼨㭷ᶨ⮠⛇⛘

偍㰫ㆾ侭屏䗈

婧桐枮暐ㆾ侭㯜か桐䀥

晾ᶵ傥䚉⤪Ṣシ

Ữ㛇㛃䷥㗗⽫曰㚨⤥䘬㕥偍

ㆾ侭Ἀḇ゛Ṿ怟

ỮἈ䛟ㆨ

侴ṲⰔ㕤ㆹᾹ

⮯ἮṵⰔ㕤ㆹᾹ⫸⬓䘬

⛇⛘

忁⛇⛘

䣾⃰Ᾱ⡦㉻忶彃愠忶⭪⮆忶

ẍἈḇ晙⽵叿ᶨ↯䘬劎暋

㛇⼭忁勺唒忶㇘Ḫ忶桐暐忶䘬

⛘㕡炻嬲ㆸ朄伶䘬㦪⚺

㛇⼭叿炻⌛ἧ㈲䓇␥㈽㲐忚⍣

ḇᶵᶨ⭂旵冐䘬

㗍⣑
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Ữ䧖䰥㑕䧖ᶳ⍣

ⶴ㛃⯙㚫⛐⽫ᷕ䘤剥

⌛ἧ㗍⣑ᶵἮ

ḇ天ㄹ埨㯿㈲⣑䘬䦏剿㍺ᶳ

ỽ㱩⣏⭺忶坬垚⮯≽

Ṇ䳘Ṇ䘬⬌⓲

ㆹᾹ天㭼⣏⛘⃰愺

䓐⍂丕慵䳸䘬暁ㇳ

㈲䧖䰥

㐺⛐ㆹᾹ㯠怈䘬㦪⚺

“Comienza la primavera”

Mudarse en otro no es fácil,
como un ganso salvaje que zarpa en la lejanía
para no regresar.

Sé de tu angustia y sé que en el silencio es más fácil permanecer.
Ahí sus venas se han hecho raíces,
�����ϐ����������������������������������������������������
sin importar si es fértil o estéril, si hace buen o mal tiempo.
No todo sucede como uno desea,
pero la esperanza es el mejor fertilizante para el alma.
Quizás también deba de alejarme
y dejar atrás este profundo apego al pasado.
Saber plenamente lo que ahora nos pertenece,
lo que en el futuro heredarán nuestros hijos,
y los hijos de nuestros hijos: La Tierra.

Esta tierra
que nuestros ancestros han labrado y han sufrido.
Han pasado, silenciosamente, los años enseñándonos
a soportar todas las miserias, esperando ese momento
en el que la tierra estéril y azotada por la guerra
se convierta en un paraíso de paz y belleza.
Y espero, tal vez en vano, el comienzo de la primavera.
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Sé que si siembro las semillas en el corazón
la esperanza germinará, aunque la primavera se retrase.
¡Ah, huérfanos de Asia! tenemos que levantarnos
y con nuestras curtidas manos esparcir las semillas
en nuestro eterno paraíso.

De su lado “Crepúsculo en el río Tamsui” (Lee 2020: 105)�se ela-
boró como un recuerdo poético por motivo del Festival Internacional 
de Poesía de Tamsui del 2019, donde participaron poetas de varios 
países. Nos describe la sensación que provoca la imagen del sol a la 
orilla del río Tamsui en el norte de Taiwán, al que se plasma como un 
���������Ǥ���������������������������������������ϐ�����×��������Ó�����
elementos muy femeninos: “desmaquillándose el brillo rojo de los 
labios”, “su sombra de ojos dorada”, “sonrojo”, sin duda aspectos que 
le dan un toque de delicadeza y crea imágenes sumamente estéticas. 
�������������ϐ����������ȋʹͲʹͲǣ�ͳͲͷȌǣ

˨㶉㯜㱛ᶲ䘬曆˩

ȹ䲨⾝冯娑ṢᾹ312:⸜:㚰⛐㶉㴟䘬䔁⼙

⣒春ᶳᾖ攟䘬暁㊯

⊦崟ᶨ䇯䘥暚

⌠ᶳ⒯⼑

㒼ᶳ㨇姙嶗忶䘬桐

⏡㔋Ḯ䘬儖䲭

㷚㝻Ḯ㔜䇯⣑䨢

㌚ㆸ暚䴚䘬㡱剙㡺

㱦叿㶉㯜㱛䘬㯜

庽庽㒎㊕...
㯜朊慹刚䘬䛤⼙攫䆵

ṾᾹ婒

⤡ῂ叿㶉㯜㱛䘬㗪῁!㚨伶
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㕤㗗!ㆹᾹḇ月叿怲ᶲ䘬㪬㛮

䪹攳Ḯ㗈叿曆䘬㯜㲊

䄏䇯墉

ㆹᾹ䔁ỷḮ恋ᾳ湫⨂

“Crepúsculo en el río Tamsui”

—Foto para conmemorar el encuentro de los poetas en septiembre del 
2019 en la orilla de Tamsui

El resplandor del Sol
��������������ϐ����
recoge algunas nubes que cruzan
desmaquillándose el brillo rojo de los labios.

Detiene el viento que sopla
y suelta el sonrojo.
El cielo teñido.

Arrancando cirros
enrolla un hisopo de algodón
con el agua del Tamsui
limpia suavemente
su sombra de ojos dorada.

������������������ϐ����������À�Ǥ
Dicen que el momento más bello
es cuando se inclina sobre el Tamsui
Nos apoyamos en las barandas de la orilla
ϐ���������������������������Ǥ

En la foto
aquel crepúsculo
permanece siempre con nosotros.
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CONCLUSIONES

Este capítulo ha presentado un recorrido de una duración de cinco 
siglos. Resalta la osadía y bravura de decenas de profesionales de la 
literatura que con holgura han logrado plasmar la vida con el arte de 
la poesía. La llegada a la isla de Taiwán se produjo hace más de 500 
años y los hispanos o los usuarios de la lengua hispana han mantenido 
una estrecha cercanía y relación desde entonces. El ideal del “Taiwán 
español” ha pervivido en la relación que se ha construido con el paso 
de los años y que ha sido superior incluso a las características propias 
de los países; los imperios español y chino ya no existen, han nacido 
y posiblemente seguirán naciendo nuevos países, mas la hermandad 
no se ha roto y nunca se romperá. Siempre se han producido en cada 
generación nuevos trabajos que permiten acercarse cada vez más 
a integrar las culturas hispana y formosana. Y en cada momento se 
����Ó��������������������������� �������������×������������ϐ����ǡ����
ha pintado y se ha vuelto a amueblar. Sin importar si hablamos de la 
época del “Taiwán japonés” u “holandés”, los hispanos siempre volve-
rán a su casa. ¿Es posible la traducción de la poesía taiwanesa al espa-
ñol? En efecto, queda demostrado para aquellos valientes que lo han 
intentado. Sin embargo, también dependerá de quien responda a esa 
pregunta. La imposibilidad de la traducción no resulta un obstáculo 
en sí para aquellos poetas interesados en el arte de crear. Los auto-
res pueden buscar métodos para desarrollar su obra, ora mediante 
traducciones previas ora a través de la ayuda de una persona que 
conozca la lengua.

Sin duda que una obra escrita en un idioma cuenta con una serie 
de características propias que solo pueden ser apreciadas y valora-
das en ese código. Sin embargo, el interés, la curiosidad y la inventiva 
han permitido buscar los métodos y las técnicas para interpretarlo. 
En esta pequeña muestra se han presentado traducciones realizadas 
por los mismos autores, quienes han tenido que invertir largos años 
de su vida en aprender español y el sentir taiwanés ha logrado expre-
sarse tal cual como si del español mismo se tratara. En el caso de la 
colaboración entre San Mao y Manuel Bayo nos queda un legado de 
dos amigos y una página del diario de una talentosa taiwanesa donde 
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trazó sus sentimientos, su éxtasis en un salón en los Andes. En el caso 
de Orquídea Lee, con su maestría, nos deja una herencia de la inter-
pretación de cien largos años de literatura taiwanesa. Por otro lado, 
�����������������������������������Ǧ���ǡ������������×������������ϐ�����
en la obra original, permite la innovación y provee de otros puntos de 
vista. Si se vuelve a observar el trabajo de los profesores Lin y Tu se 
obtendrá, por un lado, el registro de vivencias, un canto de amor a la 
tierra y una imperiosa necesidad de compartirlo con el mundo, y, por 
�������ǡ����� �������ϐÀ����������������������������������������Ǥ������
����������������ϐ����×�����������������������������������������������
nos van legando su sentir y su amor en forma de poemas. Formosa ha 
permanecido en el corazón hispano, más aún: el Taiwán español está 
presenta en cada poesía presentada y aguarda como buen amigo al 
lector.



144

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Bernardo. Florilegio de canto y poesía china. Taipéi: Central 
Book Co. 1985. Impreso.

—. “Traducir”. Encuentros en Catay, 1. Taipéi:  Universidad Católica 
Fujen. 1987. 239-254. Impreso.

Alonso, Dámaso. Poesía Española. Ensayo de métodos y límites estilísti-
cos. Madrid: Editorial Gredos. 1950. Impreso.

—. Poetas Españoles Contemporáneos. 3.ª ed. Madrid: Editorial Gredos. 
1965. Impreso.

Álvarez, José Ramón. “Esbozo de la Sinología Española”. Encuentros 
en Catay, 21. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 2007. 1-38.  
Impreso.

—. “Lo C’hing, poeta y pintor o ¿pintor y poeta?”. Encuentros en Catay, 
1. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 1988. 255-268. Impreso.

Álvarez, José María. 	�������������ϔ����������×���������������������. 
Barcelona: Luis Gili Editor. Librería Católica Internacional. 1930. 
Impreso.

Bayo, Manuel. “Echo Chen: Entrevista y dos cuentos”. Encuentros 
en Catay, 1. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 1987. 309-370. 
Impreso

Benjamin, Walter. “La tarea del traductor”. Teoría de la traduc-
ción. Antología de Textos. Ed. Dámaso López García. Trad. Hans 
Christian Hagedorn. Cuenca: Servicios de Publicaciones de la  
Universidad de Castilla-La Mancha. 1996. 336-347. Impreso.

Borao Mateo, José Eugenio. “Dominicos españoles en Taiwán (1859-
1960). Primer siglo de historia de la Iglesia católica en la isla”. 
Encuentros en Catay, 23. Taipéi: Universidad Fujen. 2009. 1-46. 
Impreso.

—. “La Escuela de traductores de Manila: Traductores y  t r a -
ducciones en la frontera cultural del Mar de China (Siglos  
ĝěĎ y ĝěĎĎ)”. Historia cultural de la lengua española en Filipinas:  
ayer y hoy. Coord. Donoso Jiménez, Isaac. Madrid: Editorial  
Verbum. 2012. 23-52. Impreso.

Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. 
Madrid: Alianza Editorial. 1987. Impreso.



145

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Botton Beja, Flora. “Octavio Paz y la poesía china: las trampas de la 
traducción”. Estudios de Asia y África, 56: 2. Ciudad de México: 
Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México.  
2011. 269-286. Web.

Cervera Jiménez, José Antonio. “Los planes españoles para conquistar 
China a través de Nueva España y Centroamérica en el siglo ĝěĎ”. 
Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, 10: 11. 
San José: Universidad de Costa Rica. 2013. 207-234. Web.

Chang, Enrique (⻝㶭㝷). “Poesía china contemporánea”. Encuentros 
en Catay, 2. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 1988. 171-201. 
Impreso.

Chen, Chien-Chun (昛⺢⾈). “El padre de la nueva literatura taiwa-
nesa Lai, He”. Literatura Taiwanesa 100 años de Esplendor.  
Wang Yu-Ting y otros. Trad. Orquídea Lee. Tainan: Museo de la 
Literatura Taiwanesa. 2011. 18-19. Impreso.

Chen Hsiu-chen (昛䥨䍵). Promesa (ᾅ嫱). Trad. Nuria Chien (䯉䐆

䍚). Taipéi: Showwe Information Co. Ltd.2017. Impreso.
Chen, Mu-Chen (昛ヽ䛇). “Movimiento literario de la lengua madre”. 

Literatura Taiwanesa 100 años de Esplendor. Ed. Chien Hung-Yi. 
Trad. Orquídea Lee. Tainan: Museo de la Literatura  
Taiwanesa. 2011. 172-173. Impreso.

Chen, Li (昛湶). Chen Li, Antología Poética (大䎕䈁婆嬗昛湶娑怠). 
Trad. de Rachid Lamarti y Li, Yu-Chin. Taipéi: Bookman Books, 
Ltd. 2017. Impreso

Chien, Hung-Yi, ed. Literatura Taiwanesa 100 años de Esplendor. Trad. 
Orquídea Lee. Tainan: Museo de la Literatura Taiwanesa. 2011.  
Impreso.

Chou, Ting-Pang (␐⭂恎). “Alianza entre diferentes lenguas madres, 
una literatura pluralista Poética Hanchi”. Literatura Taiwanesa 100 
años de Esplendor. Ed. Chien Hung-Yi. Trad. Orquídea Lee. Tainan: 
Museo de la Literatura Taiwanesa. 2011. 174-175. Impreso.

De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista 
de Occidente. 1948. Impreso.

Derrida, Jacques. “Des Tours de Babel”. Difference in Translation. Trad. 
Joseph F. Graham. New York: Cornell University Press. 1985. 165-
248. Impreso.



146

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Ferrando, Juan. Historia de los PP. Dominicos en las Islas Filipinas y en sus 
misiones del Japón, China, Tung-kin y Formosa. Madrid: Imprenta 
y  Estereotipia de M. Rivadeneyra. 1870. Impreso.

Gadamer, Hans-Georg. Truth and method. Ed. Garrett Barden and John 
Cumming New York: The Seabury Press. 1975. Impreso.

Gallego Roca, Miguel. “Traducción y poesía en España, 1918-1936: 
Ensayo metodológico para el estudio de las traducciones  l i tera-
rias”.  Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. 
1993. Impreso.

Gui, Yi. “La búsqueda del propio “yo” las escritoras de la   
generación del 27 y las del cuatro de mayo.” Tesis doctoral. 
Granada: Universidad de Granada. 2015. Web.

Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura 
comparada. Barcelona: Editorial Crítica. 1985. Impreso.

Guillén, Jorge. Homenaje. Reunión de vidas. Milan: All’Insegna del 
Pesce d’oro. 1967. Impreso.

Hsieh, Kun-Hua (妋㖮㧢). “Una pareja de pájaros azules en la Casa de 
las Lámparas Lomen y Rongzi”. Literatura Taiwanesa 100 años de 
Esplendor. Ed. Chien Hung-Yi. Trad. Orquídea Lee. Tainan: Museo 
de la Literatura Taiwanesa. 2011. 74-75. Impreso.

Hsieh Pi-hsiu (嫅䡏ᾖ). El Flujo de Lunares (⚻䘬㳩≽). Trad. Chin Yi (
䦎ἦ). Taipéi: Showwe Information Co.Ltd. 2020. Impreso.

Hsue, Chien-Jung (啃⺢呱). “Las asociaciones de poesía clásica 
durante la Conquista japonesa”. Literatura Taiwanesa 100  
años de  Esplendor. Wang, Yu-Ting y otros. Trad. Orquídea Lee. 
Tainan: Museo de la Literatura Taiwanesa. 2011. 10-11. Impreso.

Hurtado Albir, Amparo. Traducción y Traductología. España: Ediciones 
Cátedra. 2001. Impreso.

Jakobson, Roman. “On linguistic aspects of translation”. On  
Translation. Ed. Reuben A. Brower. Cambridge: Harvard  
University Press. 1959. 232-239. Impreso.

Jiménez, Juan Ramón. Música de otros. Traducciones y paráfrasis. Ed. 
Soledad González Ródenas. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2006. 
Impreso.

Karlgren, Bernhard. The book of odes. Estocolmo: Museum of Far 
Eastern Antiquities. 1950. Impreso.



147

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Lamarti, Rachid; Li, Yuchin (Trad.). “Chen Li”. Nayagua Revista de 
Poesía. Época 2: 24. Madrid: Fundación Centro de Poesía José 
Hierro. 2016. 91-97. Web.

Lee, Kui-shien (㛶櫩岊), (Ed.) Tras las huellas del poeta: Una antología 
de poetas taiwaneses (娑Ṣ年嶉⎘䀋娑䭯). Taipéi: Chengbang Co. 
(婈恎ẩ䭉栏⓷℔⎠). 2014. Impreso

—. (Comp.). Voces de Taiwán: Antología de poesía taiwanesa contempo-
ránea. Madrid: Editorial Cuadernos del Laberinto. 2017. Impreso.

—. (Ed.). The sound of snow: a poetry anthology from Taiwan (暒䘬倚

枛;⎘䀋伶渿Ⲟ娑怠). Taipéi: EHG Books. 2019. Impreso.
—. (Ed.). Anthology of Formosa Poetry Tamsui 2019 (䤷䇦㐑㱁娑怠). 

Taipéi: Chengbang Co. (婈恎ẩ䭉栏⓷℔⎠). 2020. Impreso.
Li, Yu-fang (⇑䌱剛)Travesía de la isla (䍚Ⲟⵤ䘬凒埴). Trad. Nuria 

Chien (䯉䐆䍚). Taipéi: Showwe Information Co. Ltd. 2018. 
Impreso.

Lin, Sheng-bin (㜿䚃⼔). “El grupo de poetas Li y la poesía taiwanesa 
contemporánea”. Encuentros en Catay, 15. Taipéi: Universidad 
Católica Fujen. 2001. 60-70. Impreso.

—. “El grupo de poetas Li y la poesía taiwanesa contemporánea (2)”. 
Encuentros en Catay, 16. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 2002. 
134-145. Impreso.

Llovet, Jordi; Caner, Robert; Catelli, Nora; Martí, Antoni; Viñas, David. 
Teoría Literaria y Literatura Comparada. Barcelona: Editorial 
Ariel. 2012. Impreso.

Maeth Ch., Russell. “Carmelo Elorduy (introducción, traducción y 
notas), Romancero chino (Reseña)”. Estudios de Asia y África 21, 
2.  Ciudad de México: Centro de Estudios de Asia y África, El 
Colegio de México. 1986. 336-341. Impreso.

Mateos, Fernando; Otegui, Miguel; Arrizabalaga, Ignacio. Diccionario 
Español de la Lengua China. 2.ª ed. Taiwán: Editorial Chung Yang. 
2007. Impreso.

������������ǡ����Ǥ�ǲ���������������������������������ǣ���������ϐ������
de la traducción para la construcción intercultural de la identi-
dad”. ��������������×����������������Àϔ�����������Ó�. Ed. Pedro San 
Ginés Aguilar. Granada: Editorial Universidad de Granada. 2006. 
15-25. Impreso.



148

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Mengarini, Juan. Formosa: apuntes para un estudio. Manila: Revista 
Mercantil de José de Loyzaga. 1895. Impreso.

Molina, Lucía. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas 
árabe-español. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Tesis doctoral. 2001. Web.

—. El otoño del pingüino: Análisis descriptivo de la traducción de los 
culturemas. Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat 
Jaume I. 2006. Web.

Mi, Tian (⬻䓘). “Las traducciones de poesía china de Marcela de  
Juan”. Estudios de traducción, 7. Madrid: Ediciones Cumplutense.  
2017. 111-120. Web.

—. “Marcela de Juan (湫䐒岥): los inicios de los trasvases cultu-
rales entre China y España en el siglo ĝĝ”. Quaderns. Revista de 
Traducció, 25. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 
2018. 203-216. Web.

Muñoz, Jesús María. “La traducción leída. Consideraciones desde la 
otra orilla”. Encuentros en Catay, 1. Taipéi: Universidad Católica 
Fujen. 1987. 218-238. Impreso.

—. “Una página antigua. Comentario a una poesía del Libro de las 
odas”. Encuentros en Catay, 2. Taipéi: Universidad Católica Fujen. 
1988. 143-171. Impreso.

Nord, Christine. “Scopos, Loyalty, and Translational Conventions”. 
Target: International Journal of Translation Studies, 3. Países 
Bajos: John Benjamins Publishing. 1991. 91-109. Web.

—. Translating as a Purposeful Activity. Translation Theories Explained. 
Manchester: Saint Jerome Press. 1997. Impreso.

Paz, Octavio. Traducción: literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets. 
1971. Impreso.

Rifaterre, Michael. Ensayos de estilística estructural. Barcelona: 
Editorial Seix Barral. 1976. Impreso.

Relinque Eleta, Alicia. “Sobre el humanismo en China o de cómo la 
poesía orientó al cielo”. Teoría del Humanismo. Coord. Pedro 
Aullón. España: Editorial Verbum. 2010. 251-268. Impreso.

Salas-Díaz, Miguel y Kuo Tsai Chia, trads. Jade puro (poemas para 
cantar). Madrid: Editorial Hiperión. 2014. Impreso.



149

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 
Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Sartre, Jean-Paul. What is literature?. Trad. de Bernard Frechtman. 
New York: Philosophical Library. 1949. Impreso.

Schökel, Luis Alonso. Estudios de Poética Hebrea. Barcelona: Juan Flors 
Editor. 1963. Impreso.

Soberón, Socorro. “Traducción, identidad, resistencia: Luis Cernuda, 
traductor de William Wordsworth”. TRANS, revista de traductolo-
gía, 22. 2018. 47-59. Web.

Steiner, George. Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1980. Impreso.

Stewart, Frank; Sze-Lorrain, Fiona (Eds.). Sky Lanterns: Poetry from  
China, Formosa, and Beyond. Honolulu: University of Hawaii Press. 
2012. Impreso.

Trujillo González, Verónica C. “Las lenguas de extremo oriente y el 
español: los diccionarios y gramáticas como primeros instrumen-
tos para la comunicación en Filipinas y China”.  P h i l o l o g i c a 
Canariensia, 16-17. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. 2010. 283-304. Web.

Vermeer, Hans. “Translation theory and linguistics”. Nakokhtia kaana-
misen tutkimuksesta. P. Roinila, R. Orfanos y S. Tirkkonen- Condit. 
Eds. Finlandia: Universidad de Joensuu. 1-10. 1983. Impreso.

Wu, Qian. “Análisis contrastivo de las traducciones al español de 
Shi Jing”. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. 2019. Web.

Yang Chi-chu (㣲㵯䪡). Tamsui (㶉㯜). Trad. Isabel I-tin Su (喯忠 
⨟). Taipéi: Showwe Information Co. Ltd. 2018. Impreso.

Yang, Tzu-Chiao (伲⫸╔). “Chang, Wo-Chun y Amor en una ciudad 
caótica”. Literatura Taiwanesa 100 años de Esplendor. Ed.  C h i e n 
Hung-Yi. Trad. Orquídea Lee. Tainan: Museo de la literatura de 
Tainan. 2011. 24-25. Impreso.

Yeh, Michelle M., Malmqvist, N. G. D., Xu Huizhi (Eds.). Sailing to 
Formosa: A Poetic Companion to Taiwan (凒⎹䤷䇦㐑匶;!娑゛⎘

䀋). Washington: University of Washington Press. 2005. Impreso.
Yu, Hsin-Pei (ἁ㫋呻). “Las trompetas que anuncian el 

momento  histórico de la literatura homosexual Qiu, Miaojin”. 
LiteraturaTaiwanesa 100 años de Esplendor. Ed. Chien Hung-Yi. 



150

Uriel Alberto Vélez Batista y Wu Wan-jhen (ⶓ⭃䛇) “Esbozo de la traducción de la poesía...””
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 81-150. 

Trad. Orquídea Lee. Tainan: Museo de la Literatura de Taiwán. 
2011. 164-165. Impreso.

Resumen Histórico de las misiones que la provincia del Santísimo Rosario 
de Filipinas de la orden de los predicadores tuvo en la Isla Formosa. 
������ǣ������������������������ϐ�������������������������������
de Aquino. 1864. Impreso.

������������
�����ϔ��������������. Barcelona: Imprenta de José Torner. 
1831. Impreso.



LA TRADUCCIÓN  
DEL TÉRMINO «DAO» (ƅ) AL ESPAÑOL  

EN EL «ZHAN GUO CE» (;řॸ)

Javier Caramés Sánchez 
National Taiwan University

El término dao encierra uno de los conceptos más relevantes y, al 
mismo tiempo, más complejos del pensamiento chino clásico. En 

este capítulo trabajaremos el uso de este sinograma y su traducción 
al español en el Zhan Guo Ce ㇘⚳䫾������������������������ϐ���������
dao��������ϐ���������������������������������������������À���������������
se desarrolla el pensamiento chino clásico y proponer soluciones a los 
problemas que presenta la traducción de este sinograma al español. 
���������������������������ϐ��������������������������������×�������
en aquellos casos en los que hace referencia a la acción de persuadir 
��������Ǥ�����������������������������������ϐ������������������������Ǧ
rentes en un mismo sinograma sino a una concepción cognitiva de lo 
que es un camino que, aunque tiene una mayor presencia en chino 
clásico, no está del todo ausente en el español.

La forma más apropiada de traducir dao en el Zhan Guo Ce es ‘camino’ 
tanto para aquellos casos en los que hace referencia a una vía sensu 
stricto como cuando alude a la forma de conseguir un logro de naturaleza 
política o personal. La elección de camino en lugar de vía se debe a que 
este vocablo en español tiene un uso muy amplio que abarca desde un 
sendero hasta una carretera y puede convertirse en verbo con la palabra 
‘encaminar’.

En la mayor parte de los casos, dao alude a un camino o, algunas 
ocasiones, a pasar por un camino. De la misma forma que en español, 
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el camino puede ser empleado en sentido metafórico para referirse a 
lo que lleva al éxito político. Camino también puede ser adjetivado con 
bueno o malo. Podemos hablar de buen camino o de mal camino. En 
los mencionados casos, dao ����������������������ϐ�����������������
traducido al español. El principal problema surge cuando dao tiene el 
sentido de ‘hablar’. No existe ninguna acepción de camino en español 
que englobe este uso.

No obstante, la asociación del lenguaje con un camino no está del 
todo ausente en la lengua española. La palabra discurso en español 
procede del latín discursus�����������ϐ��������� Ǯ����������������ǯǤ����
consecuencia, no podemos negar la existencia de una asociación cog-
nitiva entre la acción de hablar y el camino. El problema no radica en 
su ausencia sino en su mayor o menor grado de presencia.

�����������À����������������������������������ϐ�����������������
frecuente la asociación del camino con hablar es el contexto político 
en el que dao es empleado. Este uso aparece en contextos en los cuales 
se intenta convencer a un gobernante de algo. Veremos más abajo que 
la persuasión es un proceso. Por lo tanto, dao debe ser entendido 
como encaminar o mostrarle el camino a alguien. A esto es preciso 
sumar el hecho de que este sinograma es empleado con una altísima 
frecuencia para referirse a lo que lleva a la victoria o la derrota, tanto 
en sentido literal como metafórico.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Un pilar esencial de este análisis es el principio metodológico de que el 
pensamiento clásico chino responde a las mismas necesidades huma-
nas que el grecorromano. Lloyd y Sivin señalan que en la China y la 
Grecia clásicas desarrollaron un lenguaje y estructuras abstractas que 
pudieron ser utilizadas para indagar en cada aspecto de la experiencia 
individual o colectiva. Las personas de estas dos sociedades no se con-
tentaban con aceptar la tradición de forma simple sino que pusieron 
en duda sus planteamientos. En ambas tradiciones hubo especialistas 
que tomaron el liderazgo e intentaron ganar presencia y prestigio. Los 
seres humanos debían entender el orden que les correspondía dentro 
����������Ǥ���������ǡ����������Àϐ�����������������������������������
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que convencer a sus contemporáneos de la validez de sus ideas (Lloyd 
y Sivin).

Obviamente, ambas tradiciones intelectuales no son completa-
mente iguales y tienen derivas diferentes. En el pensamiento chino 
tiene más presencia y relevancia la idea de que las emociones deben 
ser moldeadas. A este respecto son relevantes los trabajos de investi-
gación de Edward Slingerland y Michael Puett. Ambos apuntan que, a 
diferencia del pensamiento occidental muy centrado en el control de la 
parte racional del cerebro sobre la parte instintiva, en el pensamiento 
chino clásico es predominante la idea de que la parte instintiva debe 
��������������������ϐ������������� �������������ï�������������������
forma espontánea. Puett en el libro ���������ǣ����������������ϔ�����ϔÀ��
china puede enseñarte para tener una vida mejor señala que la princi-
pal aportación del pensamiento chino es la idea de que el corazón y la 
mente están íntimamente unidos. Lo que produce el comportamiento 
moral son disposiciones emocionales que se generan a partir de una 
��������������������������ϐ����������������������Ǥ

Edward Slingerland en su obra Effortless Action: Wu-wei As 
Conceptual Metaphor and Spiritual Ideal in Early China observa que la 
�ï�������������������������������������������������������������ϐ���-
�×ϐ���������Ǥ�������������������������������������������������������-
mente opuestas, la pregunta de cómo puede moverse el individuo por 
la vía de forma espontánea es omnipresente en el pensamiento chino. 
La manifestación más obvia de esta línea de pensamiento es la metá-
fora de la wu-wei1 䃉䁢 o, tal y como la traduce el propio Slingerland, 
‘la acción sin esfuerzo’ (Slingerland 2003: 9). Además de los sinogra-
mas wu-wei 䃉䁢, a esta metáfora también pertenecen otros términos 
como ‘seguir’ cong (⽆Ȍ���Ǯϐ��������������ǯ�shun (枮Ȍǡ�������ϐÀ����������
an ‘a gusto’ (⬱), ‘encajar’ yi ⭄ u ‘olvidar’ wang (ṉ). El camino debe 
ser entendido dentro de este conjunto de metáforas en torno a las 
cuales se articula el pensamiento chino (Slingerland 2003: 11).

Existen diferentes formas de enunciar la realidad pero eso no 
�����ϐ���� ���� ����� ��������� ���������� ��� ������� ϐ����×ϐ���Ǥ� �������
Slingerland señala que, si el lenguaje determina el pensamiento, todos 

1  La transcripción empleada es el hanyu pingyin.
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deberían haber pensado más o menos las mismas cosas. Lo mismo 
tendría que ser cierto aplicado a los antiguos griegos y a los descen-
dientes de usuarios de las lenguas indoeuropeas (Slingerland 2019: 
ȌǤ����������ϐ��������������������������ϐ�����������������������������
interacciones de los términos que se generan en el debate de ideas. 
Sin embargo, estas interacciones de términos que surgen en contextos 
culturales diferentes responden a las mismas necesidades humanas. 
La forma más apropiada de estudiar las ideas que se desarrollaron 
������ ������������ ������ �������� ��� ������ϐ��������������Ǥ������ ��� ���
���������������×��������������������������ǡ����ï���������ǡ�������ϐ�-
car las metáforas clave evita llegar a conclusiones inexactas como, por 
�������ǡ� �ϐ������������������À�� ��� ������������������������������-
������������ǡ�����������������������������������±�����������Àϐ�������
chino clásico (Slingerland 2003: 11).

������� �� ������� ȋͳͳͻǦͳʹʹȌ� ���� ���� ���������� ����� ϐ���-
ras de pensamiento y crítican la visión tradicional procedente de 
Aristóteles según la cual las metáforas son un simple artefacto litera-
rio. Consideran también errado el principio de que las metáforas no 
tienen ninguna relación con lo objetivo y, en consciencia, no pueden 
expresar enunciados verdaderos.

La teoría tradicional de la metáfora parte de una serie de errores 
que llevan a la conclusión equivocada de que esta no sirve para expre-
sar ideas objetivas. En primer lugar, se oponen a que la metáfora es un 
����������������������������������������������ϐ��������������������Ǥ�
En opinión de la Lakoff y Johnson (123-127), el lenguaje metafórico

1) ��������ϐ��������������������������×����ǡ
2) no es ajeno al lenguaje cotidiano,
3) no es un desvío de la lengua común sino que por el contrario es lo 

normal, tal y como podemos observar en la frecuencia con la cual 
el amor es representado como si fuese un viaje.

Asimismo, Lakof y Johson refutan que las llamadas “metáforas 
muertas” se hayan convertido en expresiones literales tras haberse 
������������������ϐ��������������Ǥ���������×����������������ǡ����������
casos no tenemos una evolución de un lenguaje metafórico a otro 
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�������ǡ�������������������������������������������ϐ�������������������
olvido de aquello a lo que la palabra en cuestión aludía originalmente. 
����ï�����ǡ���Ó�����������������������������������ϐ������×������������
metáfora se basa en similitudes preexistentes entre el referente de la 
������������������������������������������ϐ�����������������������������
cuando se convierte en metáfora2.

������� ��� ϐ�����ϐÀ�� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��������
las metáforas en torno a las cuales éste se constituye ni tampoco el 
hecho de que diferentes metáforas nos muestran un planteamiento de 
�����������������Àϐ�������������������������������������������������
antiguos mostraban sus opiniones.

Recapitulando lo anterior, por una parte, el pensamiento chino 
responde a la necesidad de buscar nuevas respuestas a una realidad 
que es puesta en cuestión, de una forma muy similar a lo que ocu-
���×� ���
�����Ǥ���������ǡ� ������������×����� ����������À�� �����Àϐ����
para aludir a esta realidad basada en conjuntos de metáforas, como la 
metáfora de wu-wei 䃉䁢 cuyo fundamento es una visión del cuerpo 
presente en muchas y diversas lenguas de que existe un yo consciente 
y un yo inconsciente (Slingerland 2003: 28-29) La tesis que propongo 
en este capítulo de que dao debe ser siempre traducido por camino o 
por derivados se basa precisamente en este planteamiento. Veremos 
más abajo que dao tiene un uso en sentido estricto y otro metafórico 
que están estrechamente vinculados entre sí: dao alude constante-
mente al sendero por el cual un ejército es conducido hasta el ene-
������ǡ���������������������ϐ�������ǡ�������������������������������
individuo o un estado hacia el éxito o el fracaso, hacia lo bueno o hacia 
lo malo. En sentido tanto estricto como metafórico, dao es una vía que 
conduce hacia un destino importante.

�����������������������ϐ����������������������������������������
esenciales del pensamiento chino, es conveniente utilizar el término 
camino para la traducción de dao. La elección de ‘camino’ en lugar de 
������������������������ϐ��������×��������������À������Ǯ�À�ǯǡ�Ǯ�������ǯǡ�
Ǯ���������ǯǡ����Ǥǡ��������������������ϐ���������������������������������
desde un sendero hasta una vía de comunicación mayor pasando por 

2  A todo este respecto, para más información acerca de la metáfora, en general, y 
sobre todo de la metáfora en la lengua china, véanse Yu (1998) y Lamarti (2016).
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otros usos en sentido metafórico como el camino hacia el éxito o el 
buen camino. Asimismo, la palabra más adecuada para traducir dao 
con el sentido de ‘guiar’ o ‘hablar’ es el vocablo ‘encaminar’ o ‘llevar 
por un camino’ que nos transmite al mismo tiempo la idea de camino 
y la de persuasión. Persuadir es llevar al receptor por un camino 
�����������������������������ϐ�����������Ǥ

ʹǤ����������Ǿ�����
�����ǿ

Dao��������±������ϐ����×ϐ�����������±����������������������������������
religión. Sin embargo, en el Período de los Reinos Combatientes es, ante 
todo, un término político. Esto es apreciable en la que quizás sea la obra 
más representativa que trata este sinograma, el Daodejing 忻⽟䴻. En 
un artículo publicado recientemente en la revista Encuentros en Catay, 
José Ramón Álvarez realiza un análisis de su contenido y observa que 
de los 81 capítulos del Daodejing, 60 tratan de política. En su análisis 
también destaca que el objetivo esencial de la obra de Lao Tsé es el 
cultivo de las aptitudes básicas del que manda (Álvarez 56-157). El 
uso de dao como término político es especialmente visible en el Zhan 
Guo Ce, un conjunto de escritos de persuasión política donde no hay 
���������������������������������ϐ����������×���������Ǥ

El Zhan Guo Ce es una recopilación de diversos escritos proce-
dentes de los Reinos Combatientes realizada por el erudito de la 
dinastía Han Liu Xiang (∱⎹). A diferencia de otros textos claramente 
asociados con determinadas escuelas de pensamiento y corrientes 
ideológicas, en esta recopilación de escritos podemos encontrar-
nos con múltiples posturas políticas, desde legistas hasta taoístas, 
pasando por confucianos y moístas entre otros. En consecuencia, en 
el Zhan Guo Ce podemos estudiar términos clave del pensamiento 
�������������������������������À������������������ϐ�������������������
��������������������������������������������Àϐ����Ǥ����������������
�����ϐ�����������������������À�����À���������Zhan Guo Ce es muy visible 
en el sinograma zhong (⾈). Tal y como apunta Sato, esta obra nos 
permite ver una amplia variedad de concepciones sobre la lealtad en 
el período de los Reinos Combatientes (Sato 110-118).
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Existe debate académico sobre el género en el que debe incluirse. 
Hay un claro consenso en la falta de precisión histórica del Zhan Guo 
CeǤ� ���� �������ǡ� ��� ���� ������ �������� ��� �������������� ϐ�������Ǥ�
Crump señala que al menos cuatro hechos históricos del Zhan Guo Ce 
son ciertos. Estos son: la toma de Han-Tan por parte del rey Hui, el 
ataque de Qin a Yiyang, la guerra de Yan contra Qi y el Asedio de Han-
Tan por parte de Qin. Por eso, comenta Crump, en el Zhan Guo Ce hay 
una recreación de hechos históricos (Crump 58-74)

Zheng Liangshu realiza una división entre los capítulos que ponen 
el énfasis en los hechos y los que se basan en los discursos. Considera 
que algunos de los escritos del Zhan Guo Ce son registros de sucesos 
históricos. Estos fragmentos son objetivos y valoran el desarrollo de 
los hechos. En contraposición con estos, hay otros escritos que con-
tenían discursos como los que existían en el período de Primaveras 
y Otoños. Estos se preocupan por la expresión y no tanto los hechos 
históricos (Zheng Liangshu 139-154).

He Jin observa que existen ciertas diferencias entre el Zhan Guo 
Ce y el resto de libros de historia. En primer lugar, en el Zhan Guo 
Ce existe una imprecisión en la información relativa a las fechas. En 
segundo lugar, muchos de los nombres de los personajes históricos 
son incorrectos. En algunos casos ni siquiera se dan los nombres de 
los que persuaden. En tercer lugar, existe un desorden cronológico 
considerable en los hechos históricos que aparecen en el Zhan Guo 
Ce. A estos tres problemas de precisión histórica, He Jin añade las 
siguientes dos peculiaridades: en primer lugar, hay muchos pasajes 
que se repiten; en segundo lugar, a diferencia de los demás libros de 
historia, lo que más se transmite en el Zhan Guo Ce son deliberaciones 
sobre estrategias y planes. Por eso, He Jin sostiene que el Zhan Guo Ce 
�������������������������ϐ��������������������������������������������
contenido son deliberaciones sobre estrategias (He Jin 136-154).

La composición de este libro es compleja. Liu Xiang fue el que lo 
editó, pero no su autor. Esta obra está hecha con numerosos escritos 
procedentes del Periodo de los Reinos Combatientes. Pei Dengfeng 
señala que la composición del Zhan Guo Ce tendría cuatro fases. La 
primera de estas tendría lugar desde los Reinos Combatientes hasta 
la dinastía Han. En esta fase los expertos en estrategias (ceshi 䫾⢓) 
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escribieron borradores para preparar sus persuasiones. Estos escri-
���� ����������À����������������������Ǥ�������� ϐ���������������������ǡ�
se le atribuyó su autoría a personalidades como Su Qin o Zhang Yi. 
Muchos de estos fueron compuestos a partir de historias transmitidas 
oralmente. La segunda fase fue la recopilación de los discursos que 
transmitían el arte de la Escuela Zongheng. Este proceso se dio en los 
primeros tiempos de la dinastía Han. El tercero fue la edición del Zhan 
Guo Ce realizada por Liu Xiang. La cuarta fase fue la reedición del Zhan 
Guo Ce hecha por Zeng Gong durante la dinastía Song. Pei Dengfeng 
también señala que los escritos del Zhan Guo Ce han llegado a través 
de diversos canales: los libros del periodo de los Reinos Combatientes 
no sólo estaban en posesión de reyes y señores feudales sino que tam-
bién circulaban entre el pueblo (Pei Dengfeng 31-40).

He Jin argumenta que el motivo por el que Liu Xiang agrupó escri-
tos de diversa procedencia fue su contenido. Todos estos transmiten 
un arte de hacer planes y estrategias de los expertos en persuasión 
de la Escuela Zongheng. Considera que la diferencia de contenido de 
estos libros no era tan grande como la que plantea Zheng Liangshu. 
Con respecto a los ochos volúmenes divididos por reinos que men-
ciona Liu Xiang, He Jing opina que Liu Xiang no está hablando de un 
libro, tal y como cree Zheng Lianshu, sino que lo que quiere decir en 
esta frase es que él hizo una división por reinos de todos los escritos 
�������������������������ϐ��������������Zhan Guo Ce (He Jin 11-12)

De lo que no cabe duda es de que, a pesar de su falta de rigor his-
tórico en relación con las fechas y los nombres, nos muestra cómo era 
��������������������������������������������������������×����ϐ�����ϐÀ��
clásica del pensamiento chino. Es precisamente por este motivo por 
el que Liu Xiang consideró valioso recopilar este conjunto de escritos 
procedente de un período de tiempo de varios siglos. En palabras de 
su propio editor, el Zhan Guo Ce se caracteriza por:

㇘⚳ᷳ㗪炻⏃⽟㶢唬炻䁢ᷳ媨䫾侭炻ᶵ⼿ᶵ⚈⊊侴䁢屯炻㒂㗪侴

䁢ˤ㓭℞媨炻㈞⿍㊩炻䁢ᶨ↯ᷳ㪲炻晾ᶵ⎗ẍ冐⚳㔁⊾炻ℝ朑㓹
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⿍ᷳ⊊ḇˤ䘮檀ㇵ䥨⢓炻⹎㗪⏃ᷳ傥埴炻↢⣯䫾䔘㘢炻廱⌙䁢

⬱炻忳ṉ䁢⬀炻Ṏ⎗╄ˤ

En la época de los Reinos Combatientes, la virtud del gobernante era 
�����ϐ������������Ǥ����������������À���������������������À������������
como recurso el apoyarse en situaciones de ventaja y actuaban con-
forme a las circunstancias. Por este motivo, sus estrategias se apoyaban 
y agarraban a situaciones urgentes y complejas y realizaban planes 
extraordinarios. Aunque no se pueden emplear para educar al estado, 
tienen el poder para salvar a un ejército de situaciones extremas. Todos 
eran shi con mucho talento que medían aquello que el gobernante era 
capaz de realizar. Puesto que su talento era excepcional, sus estrategias 
únicas, cambiaban las situaciones de peligro por la estabilidad y salva-
ban reinos que iban a sucumbir. [Por eso] también pueden ser aprecia-
das (Fan Xiangyong 劫䤍晵 y Fan Bangjin 劫恎䐦 3)3.

Con todo, los mencionados escritos de persuasión política que 
nos encontramos en el Zhan Guo Ce no son exactamente iguales a los 
de la oratoria grecorromana. Este hecho ha provocado debate acadé-
mico sobre si debemos considerar que el Zhan Guo Ce es una obra de 
retórica. Goldin realiza una serie de objeciones señalando que algu-
nos de sus capítulos no tienen ninguna relación con la retórica sino 
que son estratagemas en las que no hay ningún ejemplo de persuasión 
(Goldin 87–88). Goldin también observa que los manuales de retórica 
������ϐ�������������������������������������������������×�����������
sus enseñanzas mientras que los escritos que recopiló Liu Xiang están 
ordenados por estados y no por apartados relacionados con el estilo 
o por temas. El lector puede conocer estrategias retóricas apropiadas 
para determinadas situaciones pero no se le proporciona una teoría 
���ϐ�����Ǥ� ���� ����������� ��� ���×����� ��� ��� ����� �������� ����������
����������������×������������� ϐ���������� ���� �×�������������� �������
hombres de estado competentes dentro del molde clásico (Goldin 
2-6). Este hecho es también señalado por Crump: Zhan Guo Ce es una 
mezcla de diversos escritos en los que predominan las persuasiones. 
Crump Separa estas persuasiones de lo que denomina fragmentos de 

3  Las traducciones que aparecen en este artículo han sido todas realizadas por el 
autor. El sistema de transcripción empleado es el hanyu pingyin.
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romance-persuasión en las que los discursos y la narración se com-
binan al mismo tiempo. Existen otras narraciones que están rela-
cionadas con la devoción por el honor que no se pueden considerar 
persuasiones (Crump 58-74 y 79-82 ).

En el libro Zhan Guo Ce Xiuci Yanjiu defendí que en el Zhan Guo Ce 
hay un predominio claro de los capítulos centrados en la persuasión. 
Además, en aquellos capítulos en los que hay un predominio de la 
prosa nos encontramos con información relevante desde el punto de 
vista de la retórica y ejemplos de persuasión. Por este motivo, el Zhan 
Guo Ce es una obra que proporciona mucha información sobre el arte 
de la persuasión en el período de los Reinos Combatientes (Caramés 
Sánchez 2015: 19-39).

Lo que nos muestran ciertos textos del Zhan Guo Ce es que la per-
suasión es un proceso. No se da en un momento determinado sino 
que es la consecuencia de complejas interacciones entre reyes, seño-
res feudales, ministros, embajadores e, incluso, las masas populares. 
Sobre este aspecto profundizaremos más en la sección dedicada a dao 
entendido como ‘hablar’.

Mi análisis de dao se basa en entender el Zhan Guo Ce como un 
conjunto de ce 䫾, sinograma que traduciré por ‘estrategias’, proce-
��������������À������� �����������������������Ǥ�����������������ϐ�-
cado de ‘estrategia’ ce 䫾 también hace referencia a documentos sobre 
estrategias.

Dao está íntimamente relacionado con ce 䫾 y debe entenderse 
con la siguiente metáfora: el gobernante es un auriga y el estado es su 
carro. Frente a él hay varias formas de elegir y, a su lado, hay minis-
tros con diferentes ideas que pugnan entre sí por ganarse el favor del 
gobernante. En un artículo publicado en Encuentros en Catay compa-
rando el pensamiento platónico-socrático con el taoísta señalé que el 
elemento histórico que hace posible que existan aspectos compara-
bles entre dos escuelas sin ningún vínculo aparente entre sí es un con-
���������À��������ï��������������������������������������ϐ������������
poder político hacia los no aristócratas. En los Reinos Combatientes 
ganarse el favor de un rey o un gobernante llevaba a obtener prestigio 
����������Ǥ���������������������������������������±������������ϐ�����������
mandatario (Caramés Sánchez 2011: 23-27).
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Dentro del mencionado contexto político dao es el camino por 
el que se debe mover el gobernante y su estado. Este camino lleva 
hacia algo bueno que puede ser la victoria militar, el éxito político, 
la sociedad ideal o, en ciertos casos, un summum bonum�personal o 
colectivo al cual se debe llegar. En el análisis que haremos a continua-
ción veremos que dao es en una clara mayoría de casos el camino por 
el que se debe mover un gobernante y su estado. Este camino puede 
��������ǡ������������ǡ������À�������������������������������������ϐ���-
rado, verbi gratia, el sendero que lleva a la hegemonía, la salvación o 
el orden, así como la vía por la que se mueven tanto los buenos gober-
nantes como los malos.

͵Ǥ����Ǿ���ǿ������������������������������� 
ESTRATÉGICA Y MILITAR

En algunos casos hace referencia al camino que recorre una persona. 
Si bien estos casos no son los más representativos, en el Zhan Guo 
Ce� �������������������� ���������� ���� ������� ��� ������� ��� ��ϐ�������
����À���������������������������� ��������������������� ������ ϐÀ����Ǥ�
Podemos ver algunos ejemplos más abajo:

♜㮷䁢屲炻侴春➭冯䂱ˤ忻␐炻␐⏃䔁ᷳ⋩⚃㖍炻庱ẍḀ干榇楔侴

怋ᷳˤ

Yan Shi cometió un crimen y Yang Shu fue su cómplice. Él pasó por 
Zhou pero el señor de Zhou lo retuvo durante catorce días y, poste-
riormente, le dejó irse montando un carro de cuatro caballos (Zhan 
Guo Ce 1.28)

佑㷈⏃ᷳ櫷炻℔⬓埵媪佑㷈⏃㚘烉ˬ忻怈炻冋ᶵ⼿⽑忶䞋炻婳媩

ḳねˤ˭

Cuando el Señor de Yi Qu fue a Wei, Gongsun Yan le dijo al señor de 
�����ǣ�Ǯ��������������������Ǥ�ǩ�����ϐÀ���������������������������Ǩ�����
favor, explícame la situación’. ( Zhan Guo Ce 4.4)
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℔军⬳炻忻䧙䕦侴㭳埴炻ἧṢ媪滲䌳㚘ˤ

Cuando llegasteis a Song, dijisteis que habíais enfermado en el camino 
y no os podías mover. (Zhan Guo Ce 22.16)

⏦⥳媦㕤ㅱὗ䞋炻シ晾忻㬣炻埴᷶烎

Yo ya os he hecho una promesa y tengo la intención [de cumplirla] 
aunque muera en el camino. (Zhan Guo Ce 24.4)

櫷䌳㫚㓣恗惚炻⬋㠩倆ᷳ炻ᷕ忻侴⍵炻堋䃎ᶵ䓛炻柕⠝ᶵ⍣炻⼨夳

䌳ˤ

El rey de Wei quería atacar Hantan pero Zhiling escucho esto y, con 
arrugas en su ropa por no haberla estirado y sin quitarse el polvo de 
la cabeza, se dirigió a una audiencia con el rey de Qin. (Zhan Guo Ce 
25.18)

En la mayor parte de las veces, dao alude al camino por el cual se 
mueve un ejército:

ㆹᶳ㝛忻ˣ⋿春ˣ⮩ˣℨ炻⊭ℑ␐炻Ḁ⢷㯜炻㴖庽凇ˤ

Yo bajo hasta el Camino de Zhi, Nanyang, Feng y Ji rodeando los dos 
����ǡ� �������� ���� ���� �������� �À��� �� ϐ�������� ��� ���� ������ ������Ǥ�
(Zhan Guo Ce 30.1)

Empleado como verbo y transcrito con tercer tono en mandarín, 
dao quiere decir guiar a alguien. Para este caso utilizaremos la tra-
ducción ‘mostrar el camino’ puesto que la acción de guiar consiste 
en llevar a alguien por un camino determinado. Este uso lo podemos 
apreciar en los siguientes casos:

㗗ẍ岊⏃朄侴㚱忻㮹ὧḳᷳ㔁炻㜙㚱㖶倚⃰ᶾᷳ≇ˤ

Por eso, el gobernante virtuoso puede mantener una actitud sosegada 
y mostrarle el camino provechosamente al pueblo. (Zhan Guo Ce 19.4)
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⬱昝⏃㚘烉ˬ⬱昝炻⮷⚳ḇ炻ᶵ傥⽭ἧ℞㮹ˤἧ侭冒⼨炻婳ἧ忻ἧ

侭炻军䷆檀ᷳ炻⽑ᾉ昝⏃ᷳ␥ˤ˭

La persona a la que le fue encomendado mostrarle el camino al emba-
jador llegó hasta el lugar en el que estaba Suogao y le transmitió al 
señor de Xinling la orden. (Zhan Guo Ce 25.24)

⣒⫸嶒侴忊彶炻⌣埴䁢忻炻嶒侴㉪ⷕˤ

El príncipe heredero recibió a [Tianguang] postrándose ante él, le 
mostró el camino moviéndose sin darle la espalda, se volvió a postrar 
y le ofreció un asiento impoluto. (Zhan Guo Ce 31.5)

Con bastante frecuencia, dao es un lugar de relevancia estratégica 
esencial para el éxito o el fracaso de una expedición militar:

㱛⢾√⇯忻ᶵ忂ˤ

Si perdemos la parte exterior del río, entonces el camino quedará blo-
queado. (Zhan Guo Ce 19.1)

㬌ᶱ䫾侭炻ᶵ⎗ᶵ䅇妰ḇˤ⣓䦎ᶳ庡忻ˤ

Estas tres estrategias no pueden ser consideradas. Qin bajará hasta el 
camino Zhi. (Zhan Guo Ce 19.1).

櫷ᶵ⊿炻⇯⽆忻䳽烊⽆忻䳽炻⇯⣏䌳ᷳ⚳㫚㯪䃉⌙ᶵ⎗⼿ḇˤ

Si Wei no puede estar en el norte y, en consecuencia, el camino de la 
alianza Zongheng quedará bloqueado y, con el camino de la alianza 
Zongheng bloqueado, entonces el reino de su Majestad no podrá ni 
buscar ni desear una situación sin peligro. (Zhan Guo Ce 22.11)

⇯忻慴役侴廠⍰㖻䞋炻ỽ⇑烎˭

En consecuencia, la distancia del camino es corta y el transporte es 
������Ǭ���������������ϐ����ǫ�ȋZhan Guo Ce 24.7)

䌳倥冋炻䁢ᷳ₮⚃⠫ᷳℏ怠ⷓ炻妨㓹杻炻Ẍ㇘干㺧忻嶗ˤ

Su Majestad, escuchadme, haced que los soldados elegidos estén 
en alerta en las cuatro fronteras, decid que vais a socorrer a Han y 
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ordenad que los caminos y las calzadas estén llenas de carros (Zhan 
Guo Ce 26.17)

忚滲ˣ⬳ᷳℝ军椾✎(❋)炻怈唬㠩悕炻ẍᶵ⍲櫷侭炻ẍ䁢ㆸ侴忶

⋿春ᷳ忻炻㫚ẍ⚃⚳大椾ḇˤ

Los ejércitos de Qi y Song avanzaron hasta Shou Tan, acosaron el 
extramuros de Liang y el motivo por el que no lo atacaron fue porque 
����À��� ������� �� ��� �������� ���� ��� ϐ��� ��� ������ ���� ��� ������� ���
Nanyang deseando atacar con los cuatros estados la capital del Oeste 
(Zhan Guo Ce 28.12)

徸⎹㗱侭杻ḇ炻侴怬ᷳ侭櫷ḇ炻寰⤪忻杻⍵ᷳ⑱炰㗗櫷㚱⎹㗱㕤

␐炻侴杻䌳⣙ᷳḇˤ

El que es expulsado hacia Jin es Han y el que le permite volver hacia Jin 
es Wei. ¿Qué es mejor que el camino por Han para traerlo de vuelta? 
(Zhan Guo Ce 28.17)

Con frecuencia dao se utiliza con el verbo jie (ῇ) ‘pedir’ y hace 
referencia a la solicitud de permiso para pasar con las tropas por un 
país para poder llegar hasta el enemigo. Este uso lo podemos ver en 
los siguientes textos:

䦎`忻㕤␐ẍẸ杻炻␐⿸`ᷳ侴ら㕤杻炻ᶵ`侴ら㕤䦎ˤ

Qin pidió permiso para acceder a los caminos de Zhou y atacar a Han. 
Zhou temía tener mala reputación en Han si se le daba permiso y mala 
reputación en Qin si no se le daba. (Zhan Guo Ce 1.7)

䦎`忻㕤␐ẍẸ杻炻␐⿸`ᷳ侴ら㕤杻炻ᶵ`侴ら㕤䦎ˤ

Chu pidió acceso a los caminos entre los dos Zhou para hacer frente a 
Han y Wei. Esto preocupaba al señor de Zhou. (Zhan Guo Ce 2.8)

䦎`忻杻ˣ櫷ẍ㓣滲ˤ

Qin pidió acceso a los caminos de Han y Wei para atacar Qi. (Zhan Guo 
Ce 8.13)
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櫷㔯ὗῇ忻㕤嵁㓣ᷕⰙˤ嵁ὗ⮯ᶵ姙ˤ

El señor Wen de Wei pidió acceso a los caminos de Zhao para atacar 
Zhong Shan. El señor de Zhao no se lo concedió. (Zhan Guo Ce 18.5)

⏃ᶵ⤪ῇᷳ忻炻侴䣢ᷳᶵ⼿ˤ

Lo mejor que es que le concedáis acceso a los caminos y mostrarle así 
vuestra desaprobación. 炷Zhan Guo Ce 18.5炸

㓭勨〗ẍ楔冯䑏`忻㕤嘆炻⭖ᷳ⣯媓侴ᶵ倥炻⋺`㗱忻ˤ

Por este motivo, Xunxi empleó caballos y jades para pedirle acceso a 
�òǡ�
����������������×����������������������������ϐ����������ȏ��Ȑ����
permitió acceder a los caminos de Jin. (Zhan Guo Ce 24.10)

`忻ℑ␐杻ẍ㓣㤂炻ᶵ⎗ˤ

No es factible que [Qin] solicite acceso a los caminos en los dos Zhou 
�������������������������ϐ����������������Ǥ�ȋZhan Guo Ce 26.24)

䦎䌳ᷳ妨㚘:ˬ婳忻㕤⋿惕ˣ啵䓘ẍℍ㓣㤂炻↢ℝ㕤ᶱⶅẍ⼭℔ˤ˭

㬮ᶵ⎰炻幵㕤⋿惕䞋ˤ

El rey de Qin dijo: ‘Solicito acceso por los caminos de Zheng del sur, 
Lantian con intención de entrar en Chu y atacarlo, envía soldados a 
����������������ϐ���������������������Ǥǯ���������������������������������
acuerdo y su ejército esté en Nanzheng. (Zhan Guo Ce 27.2)

Asimismo, los caminos de un tercer estado neutral podían ser 
ocupados por uno de los beligerantes y esto constituía un motivo de 
preocupación:

ᶱ⚳㓣䦎⍵炻大␐⿸櫷ᷳ啱忻ḇˤ

Los tres estados atacaron de vuelta a Qin y Zhou Occidental temía que 
Wei se apoyase en sus caminos. (Zhan Guo Ce 2.16)

Dada su relevancia estratégica, el camino es un objetivo militar 
que puede ser bloqueado y cortado y, en consecuencia, debe ser 
����������������������������ϐ�����×��������������Ǥ
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䦎㓣㤂炻滲ˣ櫷⎬↢扛ⷓẍỸᷳ炻杻䳽梇忻炻嵁㴱㱛㻛炻䅽⬰ⷠⰙ

ᷳ⊿ˤ

Si Qin ataca Chu, Qi y Wei enviarán soldados vigorosos para asistirlo 
y Han cortará los caminos de suministro y Yan vigilará el norte de los 
montes Chang (Zhan Guo Ce 19.1)

䦎㓣滲炻⇯㤂䳽℞⼴炻杻⬰ㆸ䘳炻櫷⠆⋰忻 ˤ
Si Qin ataca Qi, entonces Chu cortará su parte posterior, Han protegerá 
������¢���������������������������������Ǥ�(Zhan Guo Ce 19.1)

Asimismo, el camino puede ser intercambiado en un tratado de paz:

㗗䌳⣙㕤䦎侴⍾㕤䦎炻ᶨ⌛䛨䳸ᶱ⚳ᷳ奒炻侴冯䦎㖻忻ḇˤ

Esto es que vos perdéis en Qin y sois compensados en Qin y en un 
mismo momento tendréis la amistad de los tres estados unidos e 
intercambiaréis caminos con Qin. (Zhan Guo Ce 20.10)

Este pasaje presenta problemas de exégesis. Yoshitaka Kakita 
señala que 㖻忻� ������ ��� �����ϐ������ ��×����� ��� ��� �������������
territorios 㖻⛘ (Fan Xiangyong 劫䤍晵 y Fan Bangjin 劫恎䐦 1123) 
Además, existen divergentes traducciones para 忻 en este texto. Crump 
lo traduce por positions (Crump 327), Bonsall por places (Bonsall 
154), Yan Ziyan por shishi (⼊⊊) (Yan Ziyan 328), Wen Longhong 
por dao (忻) (Wen Longhong 583) y Qian Chaochen por di (⛘) (Qian 
Chaochen 531). No obstante, teniendo en cuenta que el hecho de que 
el camino es visto como un lugar de valor estratégico, no existe motivo 
������������������� �����ϐ���������dao. No existen motivos de peso 
para descartar que los reyes decidiesen intercambiar el control sobre 
rutas de valor estratégico. El acceso a ciertos caminos determina las 
políticas de un determinado estado hacia otro. En ciertos momentos 
esenciales es necesario tener buenas relaciones qin炷奒炸con quie-
nes controlan la vía por la que se precisa pasar:
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奒櫷┬㤂炻ᶳℝᶱⶅ炻⠆开廭ˣ䶙㮷ᷳ⎋炻䔞Ⱇ䔁ᷳ忻炻櫷䳽⋿

春炻㤂冐⋿惕炻䦎㓣㕘❶ˣ⭄春炻ẍ冐Ḵ␐ᷳ恲炻娭␐ᷣᷳ伒炻Ὕ

㤂ˣ櫷ᷳ⛘ˤ

����������������������������������������ǡ�����ϐ�����������ǡ��������
una expedición contra Sanchuan, bloquear los pasos de Huanyuan y 
Goushi y plantarse en el camino de Tunliu. De esta forma, Wei cortará 
el paso del sur de Yang y Chu se dirigirá hacia el sur de Zheng. (Zhan 
Guo Ce 3.7炸

Es el lugar en que se muestra la gloria o la fama de una persona o 
en donde se realizan los actos fúnebres de un monarca fallecido.

䔞䦎ᷳ昮炻湫慹叔㹊䁢䓐炻廱廪忋榶炻䁓䅧㕤忻ˤ

En los días más prósperos de Su Qin, tenía para sí decenas de miles de 
����������������������������������ϐ�����������������ϐ�����������������
caballeros (Zhan Guo Ce 3.2)

⮯婒㤂䌳嶗忶㳃春炻䇞㭵倆ᷳ炻㶭⭖昌忻炻⻝㦪姕梚炻恲彶ᶱ⋩慴ˤ

Sus padres escucharon que [Su Qin] iba a pasar por Luoyang para 
hablar con el rey de Chu y limpiaron su casa y despejaron el camino, 
prepararon música, organizaron un banquete y lo recibieron fuera de 
la ciudad a treinta kilómetros. (Zhan Guo Ce 3.2)

㓭䁢㢏忻㛐敋ˤ

Por este motivo, él hizo un camino de madera. (Zhan Guo Ce 13.5)

⣑⣏暐暒炻军㕤䈃䚖炻⢆❶悕炻ᶼ䁢㢏忻侴吔ˤ

Había que hacer un camino de madera para que el entierro tuviese 
lugar. (Zhan Guo Ce 23.6)

Para resumir esta sección, podemos ver que en la mayor parte 
de los casos dao no es el camino que recorre un individuo concreto 
sino un ejército. Dicho camino es de gran importancia estratégica. En 
consecuencia, es tenido en consideración en las deliberaciones: blo-
quear un paso estratégico concreto supone una gran ventaja de cara 
a la victoria militar y viceversa. Asimismo, con frecuencia el estado 
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enemigo no comparte fronteras y es necesario mover al ejército por 
los caminos de un tercer país. Esto obligaba a llevar a cabo activida-
des diplomáticas que facilitasen el apoyo indirecto de un determinado 
reino prestando a uno de los estados beligerantes el acceso a sus 
caminos. Para el gobernante que recibía esta solicitud se trataba de 
����������×����ϐÀ�����������À����������������������������������������
vista de sus relaciones con otros estados. El camino es, además, un 
lugar en el que se puede mostrar el éxito político o en el que tienen 
lugar actos solemnes como entierros. Por todos estos motivos, dao no 
alude a un mero sendero: es un camino importante por el cual pasan 
ejércitos cuyo destino es un lugar en el que se producirá una batalla, 
que posiblemente tenga una gran transcendencia histórica.

4. EL «DAO» CAMINO HACIA EL ÉXITO  
O EL FRACASO

La idea de que el éxito o el fracaso es un camino no es exclusiva del 
chino, se puede encontrar en muchas lenguas. Las palabras camino o 
vía pueden ser empleadas de esta forma. Asimismo, la idea de que al 
éxito se llega a través de una ruta está presente en método, vocablo 
compuesto por ‘camino’ ࢵɁɟɑ�����Ǯ���ǯ�ɊɚɒȽǤ�������Zhan Guo Ce pode-
mos apreciar numerosos casos en los que dao� ��� ��ϐ����� ��� �������
que lleva al éxito político. Esto lo podemos apreciar en los siguientes 
textos:

冋ᷳ倆炻㓣㇘ᷳ忻朆ⷓ侭炻晾㚱䘦叔ᷳ幵ˤ

Yo tengo escuchado que el camino de la guerra de ataque no son los 
soldados teniendo un ejército de millones de guerreros (Zhan Guo Ce 
12.1)

ἂ㱣⛐ㆹ炻⊆Ḫ⛐⣑ᶳ炻⇯䌳ᷳ忻ḇˤ

El camino del rey consiste en mantener el orden mientras el resto de 
lo que está bajo el cielo sufre el caos. (Zhan Guo Ce 12.1)
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⏃ᷳ妨炻ㆸ≇ᷳ伶ḇˤ冋ᷳ媪炻㊩⚳ᷳ忻ḇˤ

Vuestras palabras constituyen la belleza del éxito. Lo que yo os digo es 
el camino para sostener el estado. (Zhan Guo Ce 18.3)

Dao entendido como la vía que lleva al éxito político puede apa-
recer con la función de verbo. Esto lo podemos ver en el siguiente 
ejemplo:

⮷⚳忻㬌炻⇯ᶵ䤈侴䤷䞋炻ᶵ屠侴夳嵛䞋ˤ

El estado pequeño debe moverse por este camino así: será prospero 
���������������ϐ��������������������������������������������������±���-
mos. (Zhan Guo Ce 12.1)

En este caso dao��������������������������������ϐ�����������Ǥ������
acepción nos la corrobora Bao Biao (欹⼒), comentarista de la dinas-
tía Song, según el cual dao���������������ϐ���������������������xing 
(埴) ‘moverse’ (Fan Xiangyong 劫䤍晵 y Fan Bangjin 劫恎䐦 683). Con 
���ϐ������������������������������������������������������×�ǡ����������
optar por la solución que hemos presentado más arriba. Esta es tradu-
cir dao como ‘moverse por este camino’.

La búsqueda de la hegemonía política es constante en el periodo 
de transición que va desde la paulatina decadencia del poder de la 
dinastía Zhou hasta el establecimiento de la primera dinastía impe-
rial, la dinastía Qin. El camino es lo que lleva a la mencionada hege-
monía o lo que lleva al fracaso en la búsqueda del poder sobre el resto 
de estados:

Ẍ勲Ṣ㓞ṉ⚳炻倂㔋㮹炻䩳䣦ᷣ炻伖炻⬿⺇炻Ẍⷍ⣑ᶳ大朊ẍ冯䦎

䁢暋炻㬌⚢䃉ỗ䌳ᷳ忻ᶨ䞋ˤ

Permitirle a la gente de Jing recuperar su estado derrotado, reunir a la 
población errante, establecer líderes de comunidad y sacerdotes para 
los templos y liderar lo que está bajo el Cielo hacia el oeste provocán-
dole problemas a Qin es ciertamente la primera causa de no tener el 
camino del rey que posee la hegemonía. (Zhan Guo Ce 3.5)
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Ẍ櫷㮷㓞ṉ⚳炻倂㔋⸜炻䩳䣦ᷣ炻伖⬿⺇炻㬌⚢䃉ỗ䌳ᷳ忻Ḵ䞋ˤ

Permitirle a Wei recuperar su país estado derrotado, reunir a la pobla-
ción errante, establezcer a líderes de comunidad y sacerdotes para los 
templos es ciertamente la segunda causa de no tener el camino del rey 
que posee la hegemonía. (Zhan Guo Ce 3.5) 

㗗㓭ℝ䳪幓㙜曰炷曚炸㕤⢾炻⢓㮹㼆䕭㕤ℏ炻ỗ䌳ᷳ⎵ᶵㆸ炻㬌⚢

䃉ỗ䌳ᷳ忻ᶱ䞋ˤ

En consecuencia, que el ejército consuma su cuerpo y destruya su alma 
en el exterior y los soldados mueran en el interior sin conseguir ser lla-
mado el que posee la hegemonía es ciertamente la tercera causa de no 
tener el camino del rey que posee la hegemonía. (Zhan Guo Ce 3.5)

奒滲ˣ䅽炻ẍㆸỗ䌳ᷳ⎵炻㛅⚃惘媠ὗᷳ忻ˤ

Fortalecer las relaciones con Qi y Yan consiguiendo la fama del rey 
que posee la hegemonía es el camino para hacer que acudan a vuestra 
corte los señores feudales que os rodean. (Zhan Guo Ce 3.5)

De la misma forma en que un camino, entendido como una serie 
de decisiones políticas y estratégicas acertadas, puede conducir al 
éxito, también puede dirigir hacia lo contrario. A continuación, vere-
mos ejemplos en los que dao es el camino hacia el fracaso:

⎌ᷳ媪ˮ⌙ᷣ㹭⚳ᷳ忻˯⽭⽆㬌崟ˤ

Lo que los antiguos denominaban ‘el camino hacia el gobernante en 
peligro y la destrucción del país’ empieza necesariamente aquí. (Zhan 
Guo Ce 5.10)

Ṳ䌳ᷕ忻侴ᾉ杻ˣ櫷ᷳ┬䌳ḇ炻㬌㬋⏛ᾉ崲ḇˤ

���������ǡ�����������������������ϐ����������������������������������
�������Ǥ��������� ���������� ������������������������������ϐ�×����
Yue. (Zhan Guo Ce 6.9)
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⢓倆㇘⇯廠䥩屉侴幵炻廠梚梇侴⼭㬣⢓炻Ẍ㉀廭侴䀲ᷳ炻㭢䈃

侴妜⢓炻⇯㗗嶗⏃ᷳ忻ḇˤ

Cuando los hombres escuchan que hay una guerra, entregan sus bienes 
privados y se enriquecen los mercados de armas, entregan bebida y 
alimentos para servir a hombres dispuestos a morir, desmontan los 
��������������������������������������������������������ǡ������ϐ�����
bueyes para agasajar con banquetes a los soldados. Todo esto es la vía 
del desastre. (Zhan Guo Ce 12.1)

㬌⛸侴冒䟜ᷳ忻ḇ炻朆╖ᷳ䁢ḇˤ

Esto es sentarse y el camino hacia la autoderrota. No soy el único en 
hacerlo. (Zhan Guo Ce 20.1)

㬌媪⚃↮Ḽ塪ᷳ忻ḇˤ

Esto es lo que se llama el camino de partirse en cuatro y de escindirse 
en cinco. (Zhan Guo Ce 22.11)

Ṳ䦎ˣ㤂䇕⻟炻侴℔源㕤㤂炻㗗冯℔⬓悅ˣ䓀努⎴忻ḇˤ

Pues bien, Qin y Chu luchan por ser el más fuerte y vos os asociáis 
con Chu. Esto es seguir el mismo camino que Gongsunshe y Ganmao. 
(Zhan Guo Ce 26.19)

⫸ᷳ忻䓂暋侴䃉≇ˤ

���������������������������ϐÀ��������ï���Ǥ�ȋZhan Guo Ce 18.4)

En relación con lo anterior, nos encontramos en determinados 
pasajes la metáfora gobernar es como conducir un carro. Esto lo 
podemos observar en el siguiente ejemplo:

⽉忻ᷳẍ埴佑炻⊧Ẍ㹢劎㕤⬠ˤ

El que conduce [el carro] por el camino se mueve por lo justo y no se 
hunde ni sufre en el estudio (Zhan Guo Ce 19.5)
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Ḁ樍侴⽉ᷳ炻ᶵ῎侴⍾忻⣂ˤ⏃Ẍ�Ḁ䌐㕟ᷳ干炻⽉䌐㕟ᷳ⊊炻ẍ

⯭恗惚-!Ẍᷳℏ㱣⚳ḳ炻⢾⇢媠ὗ炻⇯�ᷳḳ㚱ᶵ妨侭䞋ˤ

El que monta un caballo fuerte y lo guía puede tomar muchos caminos 
sin fatigarse. Si vos le concedéis a Qi montar sobre un carro en solita-
rio, él, que está en Han Tan, lo conducirá con un poder en solitario. Si 
en el interior le concedéis administrar los asuntos del estado y en el 
exterior espiar a los señores feudales, no hace falta, en consecuencia, 
decir lo que Qi hará. (Zhan Guo Ce 20.18)

En esta sección hemos podido ver en qué contexto se utiliza el 
camino para aludir a la vía de lo correcto. En la mayor parte de los 
casos, la vía hace referencia a un camino correcto y en unos pocos 
casos a su opuesto. Dado que el Zhan Guo Ce es una obra muy diversa 
desde el punto de vista de la ideología, podemos ver casos del con-
cepto de camino de los taoístas y también de los confucianos. En este 
������������������������������������������ ϐ����×ϐ���ǡ�������������-
mentación política.

ͷǤ����Ǿ���ǿ���������������������

El camino es también la forma de moverse correctamente. Esta acep-
ción bastante conocida tiene también presencia en el Zhan Guo Ce, tal 
y como veremos en los siguientes pasajes:

㇘㇘レ㞿炻㖍ヶᶨ㖍ˤ劇ヶ℞忻炻⣑ᶳ⎗㚱ḇˤ

Las sucesivas guerras producen preocupación por las cosechas y cada 
día que pasa produce temor. El que siente respeto hacia al camino: 
puede poseer lo que está bajo el Cielo. (Zhan Guo Ce 3.5)

朆䌐₨䞍ᷳḇ炻埴忻ᷳṢ䘮䞍ᷳˤ

No solo lo sabe Zhang Yi, también lo saben los hombres que se mueben 
por el camino. (Zhan Guo Ce 3.12)

䃞侴妰ᷳ㕤忻炻㬠ᷳ㕤佑炻ẍ䁢ᶵ⎗ˤ

�����������ǡ������������������������×�������������������ϐ���ï������
lo justo, considero que esto no se puede hacer. (Zhan Guo Ce 13.5)
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㸗ˣ㬎ᷳ⋺ᶵ忶ᶱ⋫Ṣ炻干ᶵ忶ᶱ䘦Ḁ炻䩳䁢⣑⫸ˤ婈⼿℞忻ḇˤ

Tang, Wu con menos de tres mil soldados y trescientos carros, se 
establecieron como hijos del Cielo porque desarrollaron de verdad su 
propio camino. (Zhan Guo Ce 19.1)

▋ᶵ⾀⃰⽟炻⏃ᷳ忻ḇˤ

El camino del gobernante consiste en no olvidarse de la virtud de sus 
antepasados. (Zhan Guo Ce 19.4)

Ṳ冋䁢忚⍾侭ḇˤ冋ẍ䁢ᶵ冯幓ᾙ忼炻佑ᶵ冯䓇ᾙ䩳ˤṩ佑侭炻

冒⬴ᷳ忻ḇ炻朆忚⍾ᷳ埻ḇˤ˭

Pues bien, yo soy el que lleva a cabo ataques y conquistas. Yo considero 
que la honradez no se puede alcanzar con los impulsos del cuerpo 
y que lo justo y la vida no se pueden sostener al mismo tiempo. La 
humanidad y la justicia son el camino de transformarse a uno mismo 
y no el arte de atacar y conquistar. (Zhan Guo Ce 29.14)

El dao o camino más conocido, al menos en Occidente, es el de 
los taoístas que abogaban por una vía basada en el orden natural de 
las cosas y evitar seguir aquellos senderos cuya motivación era la 
ambición de tener más y llevaban al desastre. En el Zhan Guo Ce nos 
encontramos con ideas semejantes: la vía de la naturaleza que lleva al 
individuo a no sufrir desgracias:

岒ṩ䥱佑炻埴忻㕥⽟㕤⣑ᶳ炻⣑ᶳ㆟㦪㔔ッ炻栀ẍ䁢⏃䌳炻寰ᶵ彗

㘢ᷳ㛇冯?
Materializar la benevolencia y sostener el sentido de lo justo, moverse 
por el camino y llevar a cabo la virtud en lo que está bajo el Cielo, 
ser respetado y amado por lo que está bajo el Cielo y darle alegría y 
desear obrar en favor de gobernantes y reyes. (Zhan Guo Ce 5.17)

䈑䚃⇯堘炻⣑ᷳⷠ㔠ḇˤ忚徨ˣ䙰䷖ˣ嬲⊾炻俾Ṣᷳⷠ忻ḇˤ

Que las cosas prosperen y luego decaigan es la ley constante del Cielo. 
Lo que avanza y retrocede, lo que crece y decrece y lo que cambia son 
el camino constante de los hombres sabios. (Zhan Guo Ce 5.17)
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䃞侴幓㬣㕤⣓ˤ㬌䘮Ḁ军䚃ᶵ⍲忻䎮ḇˤ

Todos ellos cuando alcanzaron lo más alto no fueron capaces de llegar 
al fundamento de este camino. (Zhan Guo Ce 5.17)

De la misma forma que las ideas sobre el camino de los taoístas 
tienen presencia en el Zhan Guo Ce, el camino de los confucianos tam-
bién es mencionado. Veremos a continuación una serie de pasajes 
en los que aparecen aspectos relevantes de la doctrina de Confucio 
y sus seguidores. Estos son el respeto a la vía del pasado, el gobierno 
basado en la virtud o el sendero que debe recorrer el buen hijo:

䦎䌳㚘烉ˬ⮉Ṣ倆ᷳ炻屟佥ᶵ寸㺧侭ᶵ⎗ẍ檀梃炻㔯䪈ᶵㆸ侭ᶵ⎗

ẍ娭优炻忻⽟ᶵ⍂侭ᶵ⎗ẍἧ㮹炻㓧㔁ᶵ枮侭ᶵ⎗ẍ䄑⣏冋ˤṲ⃰

䓇⃤䃞ᶵ怈⋫慴侴⹕㔁ᷳ炻栀ẍ䔘㖍ˤ˭

Yo, el rey, he escuchado esto. De la misma forma que el pájaro que 
tiene pocas plumas no puede volar alto, cuando las leyes no están 
maduras, no puede impartir premios y castigos. Cuando la virtud es 
escasa, no puede encomendarle nada al pueblo. Cuando el estado no 
es ágil no puede importunar a los grandes ministros. (Zhan Guo Ce 3.2)

倥侭ᷳ媩炻侴⺊⫸ᷳ忻᷶烎

¿No es rechazar vuestro camino rechazar lo que me habéis pedido? 
(Zhan Guo Ce 26.4)

ヂ侭昛シ侴䞍侭婾䂱炻㔁ᷳ忻ḇˤ

El camino de la enseñanza consiste en que el que es ignorante muestra 
sus opiniones y el que sabe las discute. (Zhan Guo Ce 19.4)

Ṳ⏃慳㬌炻侴多怈㕡ᷳ㚵炻嬲⎌ᷳ㔁炻㖻⎌ᷳ忻ˤ

Vos rechazáis esto y coaccionáis con ropas procedentes de lugares 
lejanos, cambiáis las enseñanzas de la Antigüedad y alteráis el camino 
de la Antigüedad. (Zhan Guo Ce 19.4)
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冋倆⎌ᷳ┬䁢㓧ḇ炻℞⦩ℏ㈞炻℞庼⢾ⶫ炻⚃㱣㓧ᶵḪᶵ微炻ἧ侭

䚜忻侴埴炻ᶵ㔊䁢朆ˤ

Yo tengo escuchado que la autoridad del buen gobierno del pasado 
se mantenía en el interior y los ministros la proyectaban en el exte-
rior, no había en el gobierno ni caos ni rebelión y los diplomáticos se 
movían por un camino recto no osando hacer lo que está mal. (Zhan 
Guo Ce 5.10)

屜栗㥖炻ㆸ䎮叔䈑, 叔䈑⎬⼿℞烊䓇␥⢥攟炻䳪℞⸜侴ᶵ⣕ 烊

⣑ᶳ两℞䴙炻⬰℞㤕炻⁛ᷳ䃉䩖炻⎵⮎ˤ

Que la prosperidad y la abundancia lleguen a gobernar con orden las 
diez cosas y las diez mil cosas vuelvan a su lugar de origen, que la vida 
larga y longeva termine sus años sin [encontrarse] con una muerte 
temprana, que lo que está bajo el Cielo conserve su tradición, conserve 
su pureza y la transmita eternamente, que los nombres y sus esencias 
estén impolutos y que la bondad se transmita durante mil generacio-
���ǡ���������������������������������������ϐ�����������������Ǥ�Ǭ���������
buen resultado de la vía? (Zhan Guo Ce 5.10)

㕞⮵㚘烉ˬᶵ䃞ˤ㕞倆⎌⣏䥡ᷳ㗪炻媠ὗ叔⚳ˤỽ⇯烎⽟⍂ᷳ忻炻

⼿屜⢓ᷳ≃ḇˤ

No es así. Yo tengo escuchado que antiguamente en la época del Gran 
Yu había diez mil estados feudales. Su camino virtuoso consistía en 
adquirir y valorar el potencial de las personas instruidas. (Zhan Guo 
Ce 11.5)

㗗㓭ㆸ℞忻⽟侴㎂≇⎵㕤⼴ᶾ侭炻⟗ˣ凄ˣ䥡ˣ㸗ˣ␐㔯䌳㗗ḇˤ

Por este motivo, engendraron su camino virtuoso y expandieron la 
fama por sus méritos a las generaciones posteriores. Así eran Yao, 
Shun, Yu, Tang y el Rey Zhou (Zhan Guo Ce 11.5)

Ṳ䌳慳㬌炻侴多怈㕡ᷳ㚵炻嬲⎌ᷳ㔁炻㖻⎌ᷳ忻炻微Ṣᷳ⽫炻䓼⬠

侭炻暊ᷕ⚳ˤ

Si vos rechazáis esto e imponéis las ropas de lugares lejanos, cam-
biaréis las enseñanzas del pasado, alteraréis el camino del pasado, 
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os opondréis al corazón-mente de la gente, ofenderéis a las personas 
cultivadas y os alejaréis de los Estados Centrales (Zhan Guo Ce 19.4)

㓭⊊冯⊾炻侴䥖冯嬲ᾙ炻俾Ṣᷳ忻ḇˤ

Por este motivo, el camino de los sabios consiste en cambiar las cos-
tumbres en relación con las circunstancias y en conservar el compor-
tamiento ritual mientras se producen transformaciones. (Zhan Guo Ce 
19.4)

䔞⫸䁢⫸ᷳ㗪炻嶸䞛ẍᶲ侭䘮忻⫸ᷳ⬅ˤ

Cuando erais un niño, todos los que montaban a caballo hablaban 
sobre vuestras acciones propias del hijo que sigue el camino (Zhan 
Guo Ce 19.4)

㓭䥖ᶾᶵ⽭ᶨ℞忻炻ὧ⚳ᶵ⽭㱽⎌ˤ

Las épocas que siguen el comportamiento ritual no tienen por tener la 
misma vía. (Zhan Guo Ce 19.4)

⫸忻枮侴ᶵ㉪炻冋埴嬻侴ᶵ䇕ˤ

El hijo sigue el camino y sin resistencia. El ministro cede en un movi-
miento sin oponerse (Zhan Guo Ce 19.6)

En algunos casos, nos encontramos con lo opuesto al camino 
moralmente correcto. Podemos ver a continuación ejemplos del 
camino por el que se mueven los que no obran con rectitud:

⣓䦎ᷳ䁢䃉忻ḇ炻㫚冰ℝ冐␐侴㯪ḅ溶!ˤ

Las acciones de Qin son contrarias al camino: envía tropas contra 
Zhou y pretende hacerse con los nueve trípodes (Zhan Guo Ce 1.1)

⎌ᷳḼⷅˣᶱ䌳ˣḼỗᷳẸḇ炻Ẹᶵ忻侭ˤ

En la antigüedad los cinco emperadores, los tres reyes y los cinco 
señores mandaban expediciones militares de castigo contra los que 
no iban por el camino. (Zhan Guo Ce 8.15)
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⬳䌳䃉忻炻䁢㛐Ṣẍ⮓⮉Ṣ炻⮬℞朊ˤ

���������������������������������ǣ����������������ϐ��������������������
��������������������×�����ϐ���������������Ǥ�ȋZhan Guo Ce 30.1)

Ǥ����Ǿ���ǿ�����������������������

Lo primero que veremos en este apartado es que la persuasión es un 
proceso. La toma de decisiones no es producto de aceptar una buena 
argumentación en un momento determinado sino el resultado de un 
proceso. No en vano, en el Zhan Guo Ce, tratado de persuasión clásico, 
se nos muestran muchos procesos retóricos en los cuales se registra 
no sólo las palabras de un determinado personaje sino los pasos y 
acciones que realizó para persuadir al receptor. Sobre esto veremos 
acto seguido evidencias textuales.

La primera procede de dos capítulos del Gui Gu Zi que son el 
Chuaibian (㎋䶐) y el Mobian (㐑䶐). En ambos se muestra el proceso 
de persuasión cuyo elemento esencial es descubrir las emociones 
qing (ね) reales del receptor que están ocultas y no salen a la luz con 
facilidad. El primero de los dos mencionados capítulos comienza de la 
siguiente forma:

⎌ᷳ┬䓐⣑ᶳ侭炻⽭慷⣑ᶳᷳ㪲炻侴㎋媠ὗᷳねˤ慷㪲ᶵ⮑炻ᶵ䞍

⻟⻙庽慵ᷳ䧙烊㎋ねᶵ⮑炻ᶵ䞍晙⋧嬲⊾ᷳ≽朄ˤ

Los que en la antigüedad manejaban bien [la persuasión] en lo que 
está bajo el Cielo medían el poder de lo que está bajo el Cielo e inda-
gaban el estado de ánimo de los señores feudales. Si no calculasen su 
poder, no conocerían su debilidad, su fortaleza, su importancia o su 
�������ϐ�������Ǥ������������������������������������ǡ�����������À������
que [los señores feudales] ocultan en [su interior] ni su reacción ante 
los cambios (Gui Gu Zi, 7.3)

En este mismo capítulo, el texto atribuido a Gui Gui Zi nos trans-
mite lo siguiente:
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㎋ね侭炻⽭ẍ℞䓂╄ᷳ㗪炻⼨侴㤝℞㫚ḇ烊℞㚱㫚ḇ炻ᶵ傥晙℞

ねˤ⽭ẍ℞䓂ㆤᷳ㗪炻⼨侴㤝℞らḇ烊℞㚱らḇ炻ᶵ傥晙℞ねˤᶵ

傥晙℞ね炻ね㫚⽭↢℞嬲 ˤ
El que indaga el estado emocional del receptor, debe emplear el 
momento de mayor alegría y avanzar hasta alcanzar el culmen de 
sus deseos. Cuando [alcanza el culmen de] sus deseos, el receptor no 
sabrá ocultar su estado emocional. Debe también utilizar el momento 
de mayor temor y repulsión y avanzar hasta alcanzar el culmen de 
lo que teme y detesta. Cuando alcanza el culmen de lo que teme y 
detesta, el receptor no sabrá ocultar su estado emocional. Cuando no 
sea capaz de ocultar su estado emocional, su estado emocional y sus 
deseos necesariamente harán que salga el cambio (Gui Gu Zi, 7.3)

En el capítulo del Mobian 㐑䶐 vuelve a desarrollarse esta misma 
idea:

㐑侭炻㎋ᷳ埻ḇˤℏ䫎侭炻㎋ᷳᷣḇˤ䓐ᷳ㚱忻炻℞忻⽭晙ˤ⽖㐑

ᷳẍ℞㫚炻㷔侴㍊ᷳ炻ℏ䫎⽭ㅱˤ℞ㅱḇ炻⽭㚱䁢ᷳˤ㓭⽖侴

⍣ᷳ炻㗗媪⠆䨴,⋧䪗ˣ晙尴ˣ徫ね炻侴Ṣᶵ䞍炻㓭傥ㆸ℞ḳ侴䃉

かˤ㐑ᷳ⛐㬌炻䫎ㅱ⛐⼤炻⽆侴䓐ᷳ炻ḳ䃉ᶵ⎗ˤ

El mo es el arte de indagar. El principal objetivo de indagar el estado 
emocional del receptor es que haya correspondencia entre su interior 
y lo que externaliza. El que utiliza esto tiene un camino y este camino 
se debe ocultar. Emplear con discreción el arte del mo consiste en 
observar [al interlocutor] y explorarlo apoyándose en lo que desea y, 
así, el estado emocional del interior se manifestará en el exterior. Para 
conseguir la correspondencia entre el estado emocional real y el que 
percibimos hay que obrar con discreción y sin que se entere de nues-
tras intenciones. Por este motivo, obrar con cautela para evitar desgra-
cias consiste en no bloquearle la salida a las emociones ubicadas en lo 
profundo. Asimismo, ocultar los sentimientos consiste en mostrar un 
aspecto apático y no expresar emociones. Si el resto de personas no 
sabe cuál es tu estado de ánimo, podrás cumplir tus objetivos y evitar 
desgracias. El mo está en el que habla y la correspondencia entre el 
interior y el exterior en el receptor. El que haga uso de estas enseñan-
zas conseguirá realizar todo lo que se proponga (Gui Gu Zi 8.1)
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En este último texto aparece dao. El texto atribuido a Gui Gu Zi 
señala que el mo (㐑Ȍ���ϐ�������������������������������������������
que no debe ser mostrado. Esto es, la persuasión se realiza siguiendo 
un proceso cuyo primer paso consiste en saber lo que el receptor 
siente qing (ね) y su poder quan (㪲).

En consecuencia, el principal problema que plantea la traducción 
del término dao����������������ϐ��������������������������Ó�����������
de que la persuasión es resultado de un proceso. Es el resultado de 
�����������������������������ϐ����������������������������Ǥ

A continuación, veremos un ejemplo práctico del arte de indagar 
el estado emocional del que habla el Gui Gu Zi. El protagonista del 
texto que veremos es Mozi. Antes de entrar en el análisis, es preciso 
��Ó��������ǡ����������������������������������ϐ��×����������������
por la lógica, parte de su obra está centrada en cómo argumentar las 
ideas de la escuela moísta. Paul van Els señala que en Mozi se puede 
encontrar un argumentario con tres tipos de argumentos morales, 
económicos y religiosos. Esto nos muestra que posiblemente estos 
argumentos fuesen utilizados para persuadir a diferentes audiencias 
ȋ��������͵Ȍ�Ǽ����������������������������������������ϐ��×�����������
que tenían un argumentario elaborado para poder convencer de sus 
ideas a las élites políticas de su época».

Mozi no es el único pensador relevante que tiene presencia en el 
Zhan Guo Ce. En otros capítulos aparecen pensadores muy relevantes 
del periodo de los Reinos Combatientes como Xunzi, Mencio, Han Feizi 
o Shang Yang. Por este motivo, los textos políticos del Zhan Guo Ce nos 
�����������������������������������������������×����ϐ�����ϐÀ�������Ǥ

En el Zhan Guo Ce tenemos varios capítulos en los que se nos 
muestra el proceso de persuasión. A continuación, veremos un ejem-
�����������������ϐ��×�����������������ϐ���������������������������������
y Song lleva a cabo una meticulosa estrategia con la que disuade al 
monarca del mencionado reino de emprender acciones bélicas. Antes 
de presentarse en la corte real de Chu, Mozi visita a Gong Shuban que 
está a cargo de la maquinaria de guerra y empieza su argumentación 
proponiéndole matar a un rey. La narración del Zhan Guo Ce nos lo 
transmite de la siguiente manera:
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℔廠凔䁢㤂姕㨇)㡘*炻⮯ẍ㓣⬳ˤ⡐⫸倆ᷳ炻䘦况慵丕炻⼨夳℔

廠凔炻媪ᷳ㚘烉ˬ⏦冒⬳倆⫸ˤ⏦㫚啱⫸㭢䌳)�*ˤ˭℔廠凔㚘烉

ˬ⏦佑⚢ᶵ㭢䌳䌳)�*ˤ˭⡐⫸㚘烉ˬ倆℔䁢ḹ㡗炻⮯ẍ㓣⬳ˤ⬳

ỽ伒ᷳ㚱烎佑ᶵ㭢䌳䌳)�*侴㓣⚳炻㗗ᶵ㭢⮹侴㭢䛦ˤ㔊⓷㓣⬳ỽ

佑ḇ烎˭℔廠凔㚵䂱炻婳夳ᷳ䌳ˤ

Gong Shuban preparaba escaleras de asalto para Chu, que iba a atacar 
Song. Mozi escuchó esto, caminó cientos de jornadas hasta que se le 
hincharon los pies y las manos y se presentó ante Gong Shuban
—Yo desde Song he escuchado vuestra fama y deseo que vos me ayu-
déis a matar a un rey.
—Yo actúo conforme al sentido de lo justo y de ninguna manera mataré 
a un rey -le dijo Gong Shuban.
—Yo he escuchado que vos estáis preparando escaleras de asalto para 
atacar Song. ¿Qué falta ha cometido Song? En lo que atañe al sentido 
de lo justo, no matar a un rey y atacar un reino es no matar a pocos y 
matar a muchos. Por eso, yo me atrevo a preguntaros si atacar Song se 
corresponde con el sentido de lo justo —le dijo Mozi.
Gong Shuban fue persuadido y solicitó una audiencia ante el rey para 
él. (Zhan Guo Ce 32.2).

Podemos apreciar en este diálogo que Mozi no presenta sus 
motivos de una forma directa ni mucho menos realiza un discurso de 
masas. Va indagando aquello que valora Gong Shuban y no presenta 
su principal argumento, esto es, que es injusto atacar Song, hasta que 
comprueba que lo justo o yi (佑) es algo valorado por su interlocutor. 
Conseguida la audiencia con el monarca de Chu, Mozi lo disuade de la 
siguiente manera:

⡐⫸夳㤂䌳㚘烉ˬṲ㚱Ṣ㕤㬌炻况℞㔯幺炻惘㚱⺲廧侴㫚䩲ᷳ烊况

℞拎三炻惘㚱䞕墸侴㫚䩲ᷳ烊况℞㠩倱炻惘㚱䲇䲈侴㫚䩲ᷳˤ㬌䁢

ỽ劍Ṣḇ烎˭䌳㚘烉ˬ⽭䁢㚱䩲䕦䞋ˤ˭⡐⫸㚘烉ˬ勲ᷳ⛘㕡Ḽ⋫

慴炻⬳㕡Ḽ䘦慴炻㬌䋞㔯幺ᷳ冯⺲廧ḇˤ勲㚱ḹ⣊炻䈨渳渧䙰

ᷳ炻㰇ˣ㻊欂ˣ毱ˣ溧ˣ溱䁢⣑ᶳ棺炻⬳媪䃉晱ˣˣ欺ˣ欂侭

ḇ炻㬌䋞䱙倱ᷳ冯䲇䲈ḇˤ勲㚱攟㜦ˣ㔯㠻ˣ㤑ˣ㤈ˣ尓㧇炻⬳
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䃉攟㛐炻㬌䋞拎三ᷳ冯䞕墸ḇˤら)�*ẍ䌳⎷ᷳ㓣⬳炻䁢冯㬌⎴栆

ḇˤ˭䌳㚘烉ˬ┬⑱炰婳䃉㓣⬳ˤ˭

Mozi vio al rey de Chu y le dijo:
—[Imaginaos vos] que ahora hay un individuo aquí en cuya casa hay 
un carro con muchos adornos, tiene un vecino cuyo carro está roto y 
aquel desea arrebatárselo. Además, [este mismo individuo] tiene en 
su casa brocados bellos mientras que su vecino tiene ropas de siervo y 
aquel desea arrebatársela. Este también tiene en su casa manjares, su 
vecino tiene comida vulgar y quiere arrebatársela. ¿A quién se parece 
este individuo?
—Debe de ser un individuo que padece cleptomanía —dijo el rey.
—El territorio de Chu tiene cinco mil vecindarios Song tiene qui-
nientos. Esto se parece al que quiere arrebatarle el carro [al vecino 
pobre]. Chu tiene Yunmeng que está lleno de rinocerontes machos y 
hembras y ciervos. Los ríos Yangtsé y Han son ricos en peces, en tor-
tugas de caparazón blando, en tortugas de Cantor y caimanes. Song 
[,en cambio,] no tiene ni pollos ni conejos ni carpas ni pescado. Esto 
es como poner en el mismo nivel los manjares con la comida vulgar. 
Chu tiene pinos altos, catalpas, bayas, laureles y alcanforeros. Song no 
tiene ningún árbol alto. Esto es como hacer iguales los brocados de 
seda con las ropas de criado. [Por eso,] yo considero que el ataque que 
queréis llevar contra Song es lo mismo que esto —dijo Mozi.
—¡Está bien! No atacaré Song —dijo el rey. (Zhan Guo Ce 32.2 )

En esta parte volvemos a observar que Mozi no le plantea su 
argumento directamente. Si no que le pide al rey su opinión sobre un 
vecino rico que le quiere robar a otro que es pobre. Tras conocer que 
el rey desaprueba esta conducta, Mozi expone su argumento princi-
pal: Song no tiene nada que ofrecerle a Chu. La conquista de este reino 
es una acción propia de un cleptómano.

En consecuencia, lo que podemos observar es que la persuasión 
consiste en un proceso. A continuación, veremos una serie de textos 
en los cuales dao tiene el sentido de hablar. El contexto en que es utili-
zado es una deliberación política. Por lo tanto, es hablar buscando un 
propósito político concreto.
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䔞⫸䁢⫸ᷳ㗪炻嶸䞛ẍᶲ侭䘮忻⫸ᷳ⬅ˤ

Cuando erais un niño, todos los que montaban a caballo mostraban 
vuestras acciones propias del camino de un buen hijo [como un buen 
como camino] (Zhan Guo Ce 19.5)

������������������Àϐ���ǡ��������������������� dao (忻) es ⫸ᷳ⬅ 
que hemos traducido por ‘acciones propias de un buen hijo’. Xiao (⬅) 
es un valor ético asociado con el confucianismo, especialmente, des-
pués de convertirse en ideología de estado, lo cual dio comienzo en 
la dinastía Han. También es un término bastante frecuente en el Zhan 
Guo Ce. Xiao ⬅��������������×�������������������Ǯ�������ϐ�����ǯ���������
de lo que se puede hablar pero también es un camino. Esto lo pode-
mos apreciar en las Analectas:

⫸㚘烉ˬ䇞⛐炻奨℞⽿烊䇞㰺炻奨℞埴烊ᶱ⸜䃉㓡㕤䇞ᷳ忻炻⎗媪

⬅䞋ˤ˭

El Maestro dijo: ‘Cuando esté tu padre, observa su voluntad. Cuando 
no esté, observa su conducta. No alterar el camino del padre durante 
varios años es lo que se llama ser buen hijo.’ (Analectas 1.11)

En este texto, podemos observar que el hecho de ser un buen hijo 
xiao ⬅ es un camino. Es seguir el camino del padre tras observar su 
conducta, la traducción de xing 埴. Debemos entender conducta como 
�����������������������ϐ����������������������Ǥ��������ǡ������������������
perfecto en femenino, conducta, que quiere decir ‘guíar’ (duco) ‘con’ 
(con).

El camino, en consecuencia, está muy ligado al lenguaje. La forma 
de moverse por una vía de una persona o un reino es algo que puede 
ser dicho. Tal y como podemos ver en los siguientes dos textos:

⏦⏃ᷳ妨炻⌙⚳ᷳ忻ḇ烊侴⫸⍰旬ᷳ炻㗗⌙ḇˤ

Las palabras de mi señor son el camino peligroso del estado. (Zhan 
Guo Ce 22.7)
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冋䁢⏃忻炻军Ṳ㛒㓰ˤ⏃ᶵ䓐冋ᷳ妰炻冋婳ᶵ㔊⽑夳䞋ˤ

El camino que os he mostrado no se ha llevado a cabo hasta el 
momento. Si no podéis emplear mi estrategia, yo no me atreveré a 
volver a veros de nuevo. (Zhan Guo Ce 14.10)

En el primer ejemplo, la relación entre el camino y el lenguaje 
viene dada por el paralelismo existente entre yan 妨 (palabras) y dao 
(忻) Los traductores presentan diferentes interpretaciones. Los tra-
ductores al chino moderno Wen Longhong, Qian Chaochen y Yan Ziyan 
abogaban por emplear la palabra ᷣ⻝ ‘opinión’ ( Wen Longhong 792; 
Qian Chaochen 708; Yan Ziyan 451). Bonsall por su parte traduce ⌙⚳

ᷳ忻ḇ como ‘a great affair of the State’ (Bonsall 208). Crump opta por 
un término más próximo a la idea de camino y emplea la traducción 
‘This is a step important to the safety of the state’ (Crump 426).

Con respecto al segundo, podemos observar que dao es empleado 
como sinónimo de ji (妰) ‘estrategia’. Los traductores del Zhan Guo 
Ce han optado por distintas palabras para traducir dao en este texto. 
Por ejemplo, Crump lo entiende como ‘What I suggested to your exce-
llency’ (Crump 229) y Bonsall como ‘what your servant said to Your 
Highness’ (Bonsall 100). En cuanto a las traducciones al chino Qian 
Chaochen traduce dao (忻) y ji (妰) con la misma palabra, jice (孉䫾) 
‘plan’ (Qian Chaochen 355). Wen Longhong lo interpreta como suo 
shuo de shi (婒䘬ḳ) ‘las cosas que he dicho’ (Wen Longhong 390) y 
Yan Ziyan como wo shuoguo de hua (ㆹ宜彯䘬宅) ‘las palabras que he 
dicho’ (Yan Ziyan 216).

En ambos casos, es pertinente traducir dao como ‘camino’. 
Debemos tener en cuenta que el camino está asociado al lenguaje. Al 
ϐ������������ǡ���������������×��������������������������ǡ����ϐ��������
transcurso. Un discurso tiene una distancia. Puede ser largo o puede 
���������Ǥ��������Ó���������������������������������ϐ����������������
para bien o para mal con las expresiones de llevar por el ‘buen camino’ 
o llevar por el ‘mal camino’. Además de ser algo malo o bueno, el 
camino es también la manera de resolver un problema y esta manera 
también puede ser valorada positiva o negativamente. En consecuen-
cia, la traducción ‘mostrar el camino’ para referirse a una estrategia 
expuesta oralmente es apropiada en español y puede expresar con 
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������ϐ�������������������������������ǡ�������������������������������
pensamiento chino.

La relación de dao con la persuasión es muy evidente en el 
siguiente texto:

ᷫ婳⫸列⋿忻㤂炻大ἧ䦎炻妋滲かˤ⢓⋺ᶵ䓐炻㜙⛘⽑ℐˤ

En consecuencia, [el rey de Qi] le pidió a Ziliang que se dirigiese al 
sur para mostrarle el camino al rey de Chu y al oeste para hacer labor 
diplomática en Qin y así librar a Qi del desastre. (Zhan Guo Ce 15.8)

Hay diferentes interpretaciones. Las traducciones en inglés 
entienden que dao������ϐ����Ǯ������ǯ����������������������������������
���������������������������ϐ����Ǯ������ǯǤ��������������������������dao 
por ‘to speak’ ( Bonsall 257; Crump 113). Yan Ziyan y Qian Chaochen 
lo interpretan como qudao炷⍾忻炸 ‘tomar un camino’ (Yan Ziyan 
241; Qian Chaochen 394). Wen Longhong opta por una traducción 
descriptiva de daochu (忻㤂). Esta es biaoming qiguo yuanyi jianghe 
(堐㖶滸⚥ョシ孚) ‘para mostrar que Chu quería hacer la paz’ (Wen 
Longhong 241)

Tal y como vimos más arriba, el capítulo del Zhan Guo Ce nos narra 
cómo Mozi logra detener la guerra de Chu contra Song, la persuasión 
es un camino que sigue unos pasos, no se limita a un único discurso 
con el que se logra la persuasión al instante. Si bien la narración del 
texto no nos presenta muchos detalles de como Ziliang realiza su 
misión diplomática en Chu, podemos conjeturar que la persuasión 
consistiría en seguir un camino con varios pasos hasta llevar con éxito 
su misión diplomática en Chu. Dicho de otro modo, mostrar el camino 
a Chu debemos entenderlo como ganarse el favor de este monarca 
siguiendo una vía. Podemos también conjeturar que esta vía habría 
����������ϐ�����������������Ǥ���������ǡ���������������������Zhan Guo 
Ceǡ� ��� ���������������������������������������������ϐ�����Ǥ������ ���
podemos ver más abajo:
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ẍ冒䁢ḇ炻朆ẍ䁢Ṣḇ炻䘮冒央ᷳ埻炻朆忚⍾ᷳ忻ḇ� ᶼ冋ڮڮ

㚱侩㭵㕤␐炻暊侩㭵侴ḳ嵛ᶳ炻⍣冒央ᷳ埻炻侴媨忚⍾ᷳ忻ˤ

Lo que se hace para uno mismo no es lo que se hace para otros: esto 
es el arte de transformarse uno mismo y no el camino de atacar y con-
quistar (…) Además, yo tengo una madre en Zhou, dejar a mi madre en 
Zhou para servir a su Majestad es abandonar el arte de transformarse 
y planear caminos para atacar y conquistar. (Zhan Guo Ce 29.5)

El camino también alude a una acción o actitud política, por ejem-
���ǡ������������������������������������ϐ�����Ǥ���������������������
observar en este pasaje.

ḴṢ侭炻⮯䓐䌳ᷳ⚳炻冱ḳ㫚ᶾ炻ᷕ忻侴ᶵ⎗ˤ

Estas dos personas utilizarán el reino de su Majestad para emprender 
empresas deseando el mundo: no es posible un camino intermedio. 
¡Vos no lo habéis oído! (Zhan Guo Ce 22.22)

En este caso dao hace referencia a un camino político. Es decir, 
la elección que no es posible es mantenerse neutral. A continuación, 
veremos una serie de pasajes que les plantearon a los comentaris-
tas de problemas de exégesis. En todos estos pasajes dao alude a un 
��������������������������ϐ�����Ǥ

䦎⛘炻⣑ᶳᷳ⋲ḇ炻⇞滲ˣ㤂ˣᶱ㗱ᷳ␥炻⽑⚳ᶼ幓⌙炻㗗ỽ妰ᷳ

忻ḇˤ

El territorio de Qin ocupa la mitad de lo que está bajo el cielo ¿Es el 
cálculo de qué camino controlar el destino Qi, Chu y los tres Jin suble-
vando al estado y corriendo riesgos? (Zhan Guo Ce 1.14)

Desde el punto de vista de la exégesis, este pasaje les presentó 
problemas a los comentaristas. Bao Biao emplea una glosa escueta 
y no demasiado clara: “Quiere decir que no es un cálculo” (妨朆妰). 
Wu Shi Dao interpreta este sinograma en términos morales y emplea 
����������ǣ�ǲ�������������������ϐ����������������Ǯ������ǯǳ�ȋ℞妰ᶵ嵛忻

ḇ). Fan Xiangyong sostiene que dao ���������������������������ϐ���Ǥ�
En su lugar debería aparecer cuo 忒- cuya forma es parecida a dao. 
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Tomando como referencia Guangya ⺋晭, Fan Xiangyong señala que 
cuo (忒Ȍ������ϐ��������ȋ ) ‘quebrantar’ (Fan Xiangyong y Fan Bangjin 
46).

Debido a lo poco frecuente que es este uso de dao, los traductores 
han optado por diversas interpretaciones. Bonsall lo traduce de forma 
separada como ‘speak about’ (Bonsall 5). El resto de traductores lo 
traducen junto con una frase entera. Crump lo interpreta como ‘What 
kind of planning’ (Crump 80), Yan Ziyan por ‘¿Qué negocio va a salir 
con lo suyo?’ (ぐ征㗗↢Ṩᷰ䓇シ?) (Yan Ziyan 10) y Wen Longhong 
por ‘¿Qué tipo de estrategia es?’ (㗗Ṩ湤㣲(㧋)䘬妰䫾⓲炰) (Wen 
Longhong 678). Qian Chaochen lo traduce por ‘¿Qué estrategia buena 
es esta?’ (㗗Ṩᷰ⤥䫾䔍␊烎) (Qian Chaochen 16).

El segundo pasaje que presentó problemas de exégesis para los 
comentaristas es el siguiente:

冯滲䌳媨炻忻(忩)⍾䦎ẍ媨嵁侭炻喯⫸ḇ烊

El maestro Su (Su Dai) es el que planea junto al rey de Qi y su camino 
es conquistar Qin haciendo planes con Zhao (Zhan Guo Ce 30.2)

En ambos casos Bao Biao enmienda dao, en el primer caso por 
yi (怢) y el segundo por dun (忩). En este último caso existe un con-
siderable debate de crítica textual. Bao Biao observa que este último 
�����ϐ����Ǯ�������ǯ�taoqu (徫⍣) (Fan Xiangyong y Fan Bangjing 1722). 
Los eruditos posteriores Wu Shi Dao y Jin Zhengwei siguen esta inter-
pretación. Fan Xiangyong y Fan Bangjing siguen la lectura realizada 
por Bao Biao argumentando que el error procede de la similitud en la 
forma existente entre dao (忻 ) y dun (忩). Este último sinograma es 
empleado con el mismo uso que xun (⽒Ȍ�����������ϐ�����������������
al de shan (┬) ‘bueno’. Observa también que en los manuscritos de la 
escuela Zongheng de Mawangdui es frecuente el término xunshan (⽒
┬) para referirse a lo óptimo (Fan Xiangyong y Fan Bangjing 1722). En 
oposición a esta exégesis del término, An Jingwei considera que debe 
ser leído como dao (⮶) guiar y, por su parte, Takashi Kakita considera 
que dao (忻 ) tiene el sentido de yan (妨) ‘hablar’ (Fan Xiangyong y 
Fan Bangjing 1722).
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El tercer pasaje no causó una discusión sobre el sinograma dao 
entre los comentaristas pero si diferentes interpretaciones en los tra-
ductores:

Ṳ₨䚠櫷侴㓣ᷳ炻㗗ἧ₨ᷳ妰䔞㕤䦎ḇ炻朆ẍ䩖₨ᷳ忻ḇˤ

Pues bien, Zhang Yi es ministro en Wei pero este reino es atacado. Esto 
es que el plan de enviar a Zhang Yi como embajador es adecuado para 
Qin y no es el camino para provocarle problemas a Zhang Yi. (Zhan 
Guo Ce 22.19)

�����������������������±��������������������ϐ����������������dao 
y lo traducen por ‘way’ (Crump). Por su parte, los traductores al chino 
coinciden en traducirlo por banfa (彎㱽) ‘manera’ (Qian Chaochen, 
Wen Longhong, Yan Ziyan).

㗗㓭媨侭䘮⽆ḳ㕤昌かᷳ忻炻侴⃰ἧ昌か䃉军侭ˤ

���������������ǡ��������������ϐ��������ï�����������������������������-
nar el desastre y son los que primeros que eliminan la desgracia para 
que no llegue. (Zhan Guo Ce 30.8)

Por último, podemos ver también otro caso de dao como objeto 
directo de mou (媨) ‘plan’ en el siguiente ejemplo:

↢夳䓘炻忻⣒⫸㚘烉ˬ栀⚾⚳ḳ㕤⃰䓇ˤ˭

Juwu se dirigió a ver a Tianguan y siguiendo el camino [que él el 
príncipe heredero había trazado] dijo: ‘[el príncipe heredero] quiere 
hablar con vos sobre asuntos de gran importancia del estado’. (Zhan 
Guo Ce 31.5)

Previamente, Juwu y el príncipe heredero hablaron sobre cómo 
derrocar al rey de Qin. Este plan consistía en buscar a un guerrero hábil 
con la espada que pudiese llevar a cabo un tiranicidio en el palacio del 
rey de Qin que, a la postre, se convertiría en el Primer Emperador. 
Parte de esta estrategia consistía en convencer a un hombre valiente 
y sabio llamado Tiangwu. Con este contexto y teniendo en cuenta los 
pasajes anteriores en los cuales dao es objeto de mou (媨), podemos 
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concluir que en este texto dao hace referencia al camino que previa-
���������À��������ϐ�����������������À��������������Ǥ

El camino es además un objeto de deliberación política. El gober-
nante debe elegir entre una vía u otra y para ello debe recurrir a la 
ayuda de sus ministros. Un rasgo esencial del período de los Reinos 
Combatientes es el incentivo de lograr persuadir a reyes y señores feu-
dales y, de esta forma, conseguir el éxito político así como aumentar 
el patrimonio persona. No es de extrañar que la lucha por persuadir 
al gobernante para que adopte una decisión en lugar de otra produzca 
una gran confusión sobre cuál era la vía que debía ser seguida, tal y 
como nos muestra el orador Su Qin cuando le recrimina al rey Hui de 
Qin su falta de criterio:

Ṳᷳ▋ᷣ炻⾥㕤军忻炻䘮ゃ㕤㔁炻Ḫ㕤㱣炻徟㕤妨炻べ㕤婆炻㰰㕤

彗炻㹢㕤录ˤẍ㬌婾ᷳ炻䌳⚳ᶵ傥埴ḇˤ

[Sin embargo,] los gobernantes que les sucedieron se pierden en el 
camino, no ven con claridad las enseñanzas, gobiernan de forma caótica, 
se confunden por causa de las palabras, son aturdidos por argumenta-
ciones y se ahogan en la profundidad de los consejos y las sugerencias. 
Teniendo en cuenta esto, vos no podéis no actuar. (Zhan Guo Ce 3.2) 

Si bien la traducción más adecuada para este texto es la de 
«camino», dao tiene una clara relación con la persuasión. Hace refe-
rencia a la forma en que un estado se mueve por un camino que lleva 
���������ϐ������À���������������±�����������������������À����Ǥ���������
lo indican el resto de términos relacionados con la persuasión y el 
lenguaje: ‘palabras’ yan 妨, ‘diálogo’ yu 婆, ‘argumentación’ bian 彗 y 
‘discurso’ ci 录.

CONCLUSIÓN

El sinograma dao es posiblemente el término más importante del pen-
����������������� �������������� ��ϐ����������� �������������×����� ����
principales doctrinas que fueron corriente dominante en el Extremo 
Oriente. Precisamente por este motivo, es importante emplear una 
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traducción adecuada que transmita lo que los autores clásicos chinos 
querían expresar cuando utilizaban este sinograma.

La lingüística cognitiva nos ayuda a resolver los retos que nos 
presenta la traducción de dao. Tal y como hemos visto más arriba, la 
ϐ�����ϐÀ�����������������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ������� �� �±������� ϐ����×ϐ����Ǥ� ��������ǡ�
hemos visto también que en español camino no se limita a un sendero 
por el cual se transita sino que también puede ser empleado para 
referirse a una vía que lleva a un resultado, ya sea positivo o negativo. 
El camino también puede ser bueno o malo moralmente. Además, 
también podemos encaminar a alguien hacia un objetivo concreto y lo 
podemos hacer para bien y para mal.

�������ϐ������������������������������������������������������±�-
mino clave que constituye el dao es preciso traducirlo siempre por 
camino, palabras derivadas o conjuntos de palabras que contengan el 
mencionado vocablo.

El hecho de que en la tradición occidental no exista un término 
ϐ����×ϐ��������������������±����������������������������������������-
peas no exista absolutamente ninguna vinculación entre el camino, 
el éxito, lo justo o la persuasión. Podemos hablar en español de la vía 
del éxito o del camino correcto e incorrecto. Además de la palabra 
discursoǡ� ���� ����������� ��Ó������ �����ϐ���� ��� ���À�� Ǯ������� ��� ���
lado para otro’. En español también podemos decir ‘ir a través de los 
hechos’, ‘desviarse del tema principal’, ‘una idea bien encaminada’. No 
existe por lo tanto ninguna limitación relacionada con el español en 
sí que nos impida transmitir lo que los textos chinos querían decir 
empleando el sinograma dao. Se trata de un problema de frecuencia. 
La asociación entre el camino, la forma de alcanzar algo, lo moral 
������������������ ��������������������������ϐ������������� ������������
��� �������×�� ϐ����×ϐ���� ����������� ���� ��� ��� ������������ ������ �� ���
se convirtió en un término esencial. Sin embargo, no hay nada en el 
español que nos impida reproducir estos usos metafóricos del camino 
que constituye la raíz de ideas transmitidas, desarrolladas y perfec-
cionadas a lo largo de más de dos milenios.
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E���±�������������������ǡ��������������������������������������ϐ����
que usa un intrincado esquema de sinogramas para representar el 

mundo material y de las ideas que dio lugar a una de las lenguas que, 
a pesar de sus más de 5 mil años de evolución, aún conserva un gran 
parecido con el lenguaje humano más antiguo y el cual estaba basado 
en la representación pictórica del mundo de las cosas y las ideas. Esta 
particularidad hace que el chino sea una lengua bastante rica y capaz 
de transmitir más ampliamente, explícita e implícitamente, aspectos 
de carácter cultural, al contrario que otras lenguas que han evolucio-
nado hasta convertirse en sistemas de comunicación, si bien más sim-
ples y efectivos, pero también más despegados del trasfondo cultural 
per se.

En cuanto a la fonética del chino y todas sus variantes dialécticas, 
se trata de una lengua tonal y de características linguoguturales no 
presentes en la mayoría de las lenguas occidentales, las cuales usan 
mayormente sistemas de transcripción fonética basados en alguna 
variante del alfabeto romano. De hecho, durante la mayor parte de 
su historia, el chino se desarrolló sin la necesidad de un sistema 
separado de transcripción fonética y la lengua se transmitía de una 
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generación a otra de forma escrita (a través de la escritura en sino-
������Ȍ���������������±���������Ǥ���������������������������������ϐ��×�
el contacto entre China y Occidente, durante la dinastía Ming, cuando 
surgió la necesidad de intentar formas de representación fonética 
���� ������ �� ϐ��� ��� ���������� ��� ����������×�� ���� ��������� ��������ǡ�
así como el aprendizaje de esta lengua por parte de los occidentales 
con esta necesidad o inquietud. Con el paso del tiempo, estas formas 
de representación fonética fueron evolucionando hasta convertirse 
en completos sistemas que también se enseñan ya como parte de la 
lengua en diferentes niveles escolares. Además de esto, algunos de 
estos sistemas de transcripción fonética, tales como el Hanyu pinyin, 
han seguido evolucionando y se han convertido hoy día en la forma 
predeterminada y natural para la entrada de sinogramas en el orde-
nador y otros dispositivos con interfaz para la entrada de texto.

Estas condiciones particulares del chino, unidas a otros factores 
como la importancia misma que ha adquirido la lengua china y todo 
el mundo chino durante las últimas décadas, hacen cada vez más 
importante y prometedor el análisis del fenómeno de la translitera-
ción fonética de esta lengua a otras lenguas occidentales, incluyendo 
la que nos atañe en esta ocasión, el castellano.

No cabe duda que, a través de los años, se ha avanzado muchísimo 
y se han mejorado bastante los sistemas de romanización del chino, 
muy a pesar de las formidables diferencias entre esta lengua oriental y 
las lenguas occidentales en términos de la fonética, así como en térmi-
nos de la estructura general de la lengua. Sin embargo, penosamente, a 
�������������������������������������������������ϐ���������������ï������
de China (Taiwán y otras islas bajo su administración) y a pesar de 
la amplia estandarización que ha alcanzado el sistema Hanyu pinyin, 
lo cierto es que la romanización del chino mandarín en la República 
de China, debido a una serie de aspectos que trataremos de exponer 
más adelante, permanece aún en una situación precaria y con pocas 
perspectivas de mejoría a corto o mediano plazo. En nuestro diario 
quehacer como educadores, traductores, intérpretes, escritores, así 
como en nuestro simple pasar como personas ordinarias en la vida en 
esta isla, nos encontramos con una variedad de complicaciones res-
pecto a la transcripción fonética del chino y que consideramos dignas 
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de análisis. Uno de los principales problemas deviene de la falta de 
�������������×����������������������ϐ�������������������������������
a varios sistemas de romanización y las amplias libertades que se 
dan (explícitamente en los reglamentos en vigor1) o que se toman 
arbitrariamente los usuarios al momento de decidir la romanización 
de ciertos topónimos y antropónimos. Cabe destacar que este es un 
fenómeno mucho más común en la República de China, donde, por 
razones político-ideológicas y de otras índoles, han coexistido varios 
sistemas de romanización, lo cual ha contribuido a la confusión y ha 
propiciado la gran cantidad de errores en la romanización incluso de 
���������������������������������������ϐ�������ǡ��������������������ǡ�
avenidas y otros lugares públicos. Así, nos encontramos que el topó-
nimo “㶉㯜” aparece como Danshui y Tamsui en diferentes señales de 
tránsito, carteles informativos y letreros en este distrito de la ciudad 
de Nueva Taipéi, pero también en libros, revistas y otros medios escri-
tos. De la misma manera, nombres propios de persona aparecen con 
��������������������������������×����������������������������ϐ��������
emitidos por entidades gubernamentales de Taiwán. Así, una persona 
conocida de los autores y que responde al nombre de “曾暗” aparece 
como Ching-wen������������������ϐ�����ǡ��������Jing-wen en otro y 
esto causa una serie de inconvenientes incluso para esta persona al 
��������������������ϐ��������������������������������������������Ǥ

A través de nuestra observación empírica de muchos ejemplos, 
así como de un cuidadoso análisis de los datos disponibles, nos hemos 
dado cuenta de que, si bien muchas de las divergencias en la romaniza-
ción de topónimos, antropónimos o simplemente términos comunes 
se debe al uso intencionado de un determinado sistema de romaniza-
ción por parte del autor de la transcripción en cuestión, también es 
cierto que en un gran número de casos, como el de la persona citada 
en el ejemplo anterior, se trata más bien de una simple y llana falta 

ͳ� �����Àϐ��������ǡ����������À�����͵��������Reglas para la transcripción fonética del 
chino mandarín (ᷕ㔯嬗枛ἧ䓐⍇⇯) dice: “En lo concerniente a los dos artículos 
anteriores sobre la romanización de los nombres, siempre se debe respetar la volun-
tad de las personas en cuestión”. Esto explica la existencia de múltiples formas de 
romanización de nombres y apellidos en todo Taiwán, llegando al caso extremo de 
personas que aparecen con diferentes formas de romanización en diferentes tipos de 
documentos. Pág. 1 (Nuestra traducción desde el original en chino)
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de rigurosidad por parte de la persona a cargo de la transcripción del 
nombre en dicho momento.

En trabajos anteriores, los autores han escrito sobre el tema de la 
romanización del chino mandarín en términos más generales y sobre 
su historia en particular, por tanto, en este trabajo se pretende hacer 
un análisis más profundo de lo que se está convirtiendo, si se quiere, 
en una problemática para locales y extranjeros conforme aumenta 
el turismo y el intercambio de la República de China con el resto del 
�����Ǥ���������ǡ�������������ǡ���������������Àϐ���������������������
de la romanización de nombres propios, en especial nombres de luga-
res, en Taiwán, sin descartar que se puedan tocar aspectos de otras 
regiones y países, siempre que la comparación o referencia contribuya 
�������ϐ������������������������×������������������������������������������
trabajo. En este sentido, el propósito de este artículo es presentar de 
manera articulada los diferentes problemas de la romanización en la 
República de China, con un mayor interés en la romanización de topó-
nimos, antropónimos y otros términos de importancia por su carácter 
práctico y cotidiano. Pretendemos exponer cada uno de estos proble-
mas, su origen y explicación, al tiempo que dejamos nuestra humilde 
recomendación para su posible saneamiento.

1. RESEÑA HISTÓRICA

Desde los tiempos más remotos, una de las principales estrategias de 
las guerras de conquista ha sido la aculturación de los pueblos con-
quistados ya que de esta forma se garantiza la completa adhesión de 
los nuevos ciudadanos a las nuevas entidades de poder. Tanto es así 
que los imperios y potencias que han logrado imponer y mantener 
su dominio sobre nuevos territorios lo han hecho generalmente gra-
����� �� ��� ���������������������� ��� ���ϐ�����×�� ����òÀ��������� ������
los territorios y la transculturización de los pueblos conquistados. Al 
contrario, en los casos donde los conquistadores no lograron imponer 
su cultura o, al menos, su lengua sobre los territorios conquistados, 
������ �� ��������� ����������� ���������� ����� ��� ��ϐ�������� ������
dichos territorios. El Imperio Romano es un ejemplo de lo anterior, 
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mientras que las conquistas árabes en Europa no tuvieron los mismos 
efectos.

A continuación, presentamos un breve preámbulo sobre estrate-
gia político-económica el cual creemos relevante para comprender las 
condiciones bajo las cuales surgieron los primeros sistemas de roma-
nización del chino mandarín.

Durante el siglo ĝĎĝ, tras más de dos siglos de experiencia en 
la guerra y en la conquista entre los diferentes reinos y repúblicas 
de Europa y Eurasia, las fortalecidas potencias europeas, como 
Inglaterra, lograron una indiscutible supremacía militar y económica 
respecto al resto del mundo, especialmente respecto a China que 
había permanecido prácticamente aislada del resto de las civiliza-
ciones y había acumulado relativamente poco desarrollo militar y 
económico-internacional. Bajo estas circunstancias, los países euro-
����ǡ�������������������������ǡ�������������������������ϐ�����������
la mayor potencia mundial, vieron a China como el próximo espacio 
territorial para la ampliación de la ya dominante Pax británica. Con la 
inevitable penetración británica en la China gobernada por la dinastía 
Qing, empezaron los primeros esfuerzos orientados a crear el primer 
sistema de transcripción fonética2�����������������À����ϐ����������������
el aprendizaje de la lengua por parte de los recién llegados europeos, 
pero también con la meta ulterior de avanzar, a través de procesos de 
aculturación, los intereses británicos en China.

El proyecto para la romanización del chino que se considera his-
tóricamente como el más temprano es el del británico Thomas Francis 
Wade (1818-1895). Sin embargo, esto se debe indudablemente a que 
se trató de un alto diplomático británico, quien no solo contaba con 
los medios necesarios para llevar a cabo esta tarea, sino también 
������������������������������ϐ����������������������������������������
������������ϐ����������������������������������À�Ǥ�����������������
decir con esto es que antes que Wade, ya existían trabajos importantes 

ʹ� ���������������������ǲ������ǳ����������������������×�ǡ� �����������������ϐ������
al primer sistema reconocido y aceptado a nivel internacional. Antes de Wade-Giles, 
hubo otros sistemas de romanización que eran principalmente intentos de translite-
�����������������������������������������ϐ����������Àϐ����Ǣ���������������������������
los trabajos del jesuita italiano Matteo Ricci, del español Diego de Pantoja, y del fran-
cés Nicolas Trigault.
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en el campo de la romanización del chino. Es solo que la mayoría de 
estos trabajos habían sido realizados mayormente por misioneros 
católicos, incluyendo importantes trabajos realizados o compilados 
por misioneros españoles antes, durante y después de la llegada de 
Wade a China. Si estos trabajos no son tan ampliamente conocidos 
hoy día se debe primordialmente a dos factores. Primero, el hecho 
de que el propósito principal de estos trabajos era meramente prác-
tico, orientado a facilitar el aprendizaje del chino por parte de dichos 
misioneros, así como crear las herramientas necesarias para preparar 
a nuevos misioneros en esta lengua y avanzar las labores de adoc-
trinamiento de los chinos ideada por la iglesia católica de la época3. 
Segundo, al hecho de que, dado que no se trataba (como en el caso 
de los británicos) de un abierto intento de colonización de China, los 
pequeños grupos de misioneros (en la mayoría de los casos, un solo 
evangelizador) no contaban ni con los recursos ni con la autoridad 
��������������������������������� ������������ϐ������������ ��������ǡ���
por tanto, la mayoría de estos trabajos quedaban en simples dicciona-
rios artesanales de uso reducido y conocidos solo dentro de las deter-
minadas órdenes religiosas a la que pertenecían sus autores y, hoy día 
solo por reducidos grupos de sinólogos interesados en la materia.

El trabajo de Wade fue continuado por el también diplomático 
��������������
�����ȋͳͺͶͷǦͳͻ͵ͷȌǡ������������ϐ�����������������������
del carácter político-estratégico de estas iniciativas para la creación 
���������������������������×���ϐ������������������������������������-
dizaje de la lengua china por parte de los occidentales. Sin embargo, 
como veremos más adelante, esta supuesta facilitación del aprendi-
zaje de la lengua en aras de adelantar el intercambio entre los países 
occidentales y China era simplemente una excusa para dar el primer 
paso de la gran estrategia que más tarde se reconocería públicamente, 
la intención de eliminar completamente los sinogramas, sustituyén-
dolos por un sistema universal de escritura romanizada. Se trata de 
una estrategia puesta en práctica por Inglaterra a través de lingüis-
tas y académicos de diversas áreas quienes habían sido formados en 

3  En este sentido, el éxito del desarrollo de dichos sistemas de romanización fue 
directamente proporcional al éxito de la iglesia católica en su meta de adoctrina-
����������������ϐ�����������������������Ó�������������������Ǥ
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Europa y Estados Unidos. La meta de todo esto sería algo similar a lo 
ocurrido con lo que es hoy día la India, Pakistán y países en el Medio 
Oriente, donde primero se implementaron sistemas de romanización 
que fueron sustituyendo, en el uso cotidiano, los sinogramas origina-
les de las lenguas existentes para más tarde ser también sustituidos 
�����������±���������������ϐ�����Ǥ

�����������������������������ϐ�������������������×��������������×��
de un sistema de romanización del idioma chino, en este caso por 
parte de un país extranjero, han surgido una serie de sistemas que 
han tenido mayor o menor éxito en diferentes épocas y en diferentes 
regiones y/o comunidades sinoparlantes. A continuación, pasamos a 
enumerar los principales sistemas de romanización que se han pro-
puesto a través de los años y que han tenido una determinada rele-
vancia.

ͳǤͳǤ��������������������������V������ǧ
����!)⦩⥍䐒㊤枛*

El sistema Wade-Giles, conocido ampliamente en la República de 
China y donde encontramos un mayor reminiscente uso que en cual-
quier otra comunidad de sinoparlantes, es considerado por muchos 
sinólogos como el pionero de los métodos de transcripción fonética 
del chino mandarín al alfabeto latino. Este sistema fue iniciado por 
Thomas Francis Wade durante la segunda mitad del siglo ĝĎĝ, siendo 
������ ����ϐ������ �� ��ϐ������ ���� �������� ������ 
����ǡ� ������ ������
diplomáticos británicos de puesto en la China de la dinastía Qing. 
������������������ �������������������������ǡ������ �����×� ������ϐ�-
cial militar y diplomático, llegando a ocupar varias posiciones de 
carácter militar, comercial y diplomático y alcanzando entre los más 
altos rangos de las representaciones diplomáticas y económicas del 
reino en diferentes regiones de China a partir de su llegada a Hong 
Kong en 1842 con el 98vo. Regimiento del Ejército Imperial británico. 
Habiendo estudiado italiano y griego, Wade aprendió cantonés y se 
���ϐ��×���������������������±���������������������������������������
que se hablaba en Pekín, conocido entonces como dialecto pekinés. 
Esta faceta profesional lo puso rápidamente en el centro del más alto 
círculo diplomático del reino británico en la China de su tiempo, razón 
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�������������������×��������������������ϐ��������������������������À�Ǥ�
Testimonio de sus contribuciones a las metas estratégicas de su país 
fue su ordenamiento como caballero en 1875.

Si bien es cierto que, contrario a otros tantos sinólogos y lin-
güistas de su generación y de otras generaciones, Wade no actuaba 
movido por meras razones académicas o lingüísticas sino por razo-
nes políticas, económicas y estratégicas al momento de trabajar en 
la elaboración de su método para la romanización del chino. No obs-
tante, no podemos, basados en esta u otras circunstancias, negar de 
modo alguno la importancia de su contribución a este campo, una 
���������������×����������������������������������ϐ������������������
indirectamente. En 1859, Wade publicó su libro, Peking Syllabary, un 
trabajo que consiste en un elaborado desglose de lo que a su juicio 
era la transcripción fonética del chino que se hablaba en Pekín. Como 
ya hemos mencionado, este silabario no era quizá ni más detallado ni 
más preciso que otros silabarios anteriores o de su misma época, sin 
embargo, la alta posición de Wade y los medios a su disposición per-
mitieron que su silabario sobresaliera y prevaleciera sobre los demás.

Por su parte, Herbert Allen Giles, fue también un alto diplomático 
de la corona británica que llegó a ocupar importantes posiciones en 
diferentes ciudades de la China de la dinastía Qing, incluyendo seis 
años como cónsul con sede en el Fuerte de Santo Domingo en Tamsui 
(Danshui, en Hanyu pinyin), ahora parte de Nueva Taipéi. Durante su 
estacionamiento en la misión diplomática del imperio británico en 
Shanghái, Giles publicó A Chinese-English Dictionary, un diccionario 
bilingüe chino-inglés, trabajo que se apoyó en el sistema de romani-
zación propuesto por Wade. Dos décadas después, para la segunda 
edición de su diccionario, esta vez publicado en Londres, Giles hizo 
una revisión, ampliación y aportó importantes mejorías a dicho sis-
tema. Debido al gran éxito y difusión de esta segunda edición de A 
Chinese-English Dictionary en los países occidentales, el sistema de 
transcripción fonética alcanzó una amplia aceptación y mayor número 
�����������ǡ��������������×���������������������������������Ǧ�ϐ���������
transcripción fonética del chino, no solo en los países occidentales, 
sino incluso entre personas de varios segmentos de la población china 
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que empezaban así a usar esta forma para escribir su nombre y el 
nombre de lugares en alfabeto latino.

Aunque la versión más aceptada sobre el origen y propósito de 
este sistema de romanización es la de que estaba orientado a servir 
de guía para facilitar el aprendizaje del chino por parte de los fun-
cionarios occidentales que llegaban al país asiático, lo cierto es que, 
�����������������������������������ǡ���������������������ϐ����-
cia económica y política de estos hoy llamados sinólogos, el sistema 
Wade-Giles estandarizó la romanización del chino y se estableció 
como la guía obligada tanto a nivel práctico como a nivel académico 
durante la mayor parte del siglo ĝĝ más bien debido al propósito del 
imperio británico de crear una forma de escritura independiente de 
los pictogramas del chino. Desde el punto de vista político-estraté-
gico, si bien es cierto que el imperio británico no consiguió su objetivo 
de sustituir los sinogramas por su simple romanización, ni hablar de 
���ï��������������������������� ����±����� ��������ϐ��������������������
como ocurrió en otros lugares, también es cierto que esto se debió 
a factores de otra índole y no necesariamente a fallas en el plan de 
crear e implementar dicho sistema de transcripción fonética. Ejemplo 
de esto es el amplio uso que empezó a tener la romanización entre 
ciertos estratos de la sociedad china, especialmente animados por 
muchos intelectuales y lingüistas chinos educados y entrenados en 
Londres y más tarde también en Estados Unidos.

De la misma manera que el Wade-Giles surgió impulsado por razo-
nes político-estratégicas, su subsistencia hoy día también está íntima-
mente relacionada a aspectos político-ideológicos. Así, los reductos 
poblacionales donde este sistema todavía tiene cierto uso son algunas 
comunidades de chinos de ultramar, así como la República de China 
ȋ������Ȍǡ���������������������������������������������ϐ��������������
otros tres sistemas: el Hanyu pinyin, el Tongyong pinyin, el MPS II y el 
Gwoyeu Romatzyh (WG). Decimos que su actual uso y existencia tiene 
explicaciones político-estratégicas porque, tanto en la República de 
China como en otras comunidades donde se siguió usando a pesar de 
que el Hanyu pinyin� ��� ������À���������������������� ���������ϐ������
para la transcripción fonética del chino con pleno reconocimiento 
internacional, se hizo precisamente como alternativa diferenciadora 
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del Hanyu pinyin, el cual se veía como una de las políticas absorbentes 
del Partico Comunista Chino (PCCh). Desafortunadamente para sus 
defensores, la superioridad numérica de usuarios del Hanyu pinyin, 
el ascenso del poderío chino, así como la misma relativa simplicidad 
del Hanyu pinyin� ����� ���� ��������� �������������� ��� ϐ����� �������-
cimiento del sistema creado y promovido por la República Popular 
China, en detrimento del Wade-Giles y otros sistemas de romanización. 
Incluso en la República de China, donde se usa el sistema de trans-
cripción fonética Zhuyin en la enseñanza inicial de la lengua nacio-
���ǡ���������������������������ϐ�����������������������������������������
enseñanza del chino como segunda lengua o para otros usos prácticos 
����������������������������ϐ����������������������������������������4, 
y por tanto las reglas revisadas para la romanización establecen clara-
mente que el Hanyu pinyin��������������������������������������ϐ����Ǥ�
Otro aspecto que vale la pena mencionar es el hecho de que, aunque 
el mismo gobierno y diferentes sectores de la sociedad taiwanesa 
(incluyendo el sector turístico, educativo y académico) reconocen los 
amplios inconvenientes que genera la variedad de sistemas de trans-
������×�����±���������������������ϐ�������������������ǡ�����������������
que representaría la implementación del Hanyu pinyin como sistema 
único, la verdad es que las diferencias de orden político-ideológico 
�����������������������������������������������������ϐ�����×��������
solo sistema, especialmente en vista de que la opción más pertinente 
desde el punto de vista práctico y académico es el Hanyu Pinyin.

1.2.  EL SISTEMA DE ROMANIZACIÓN GWOYEU ROMATZYH O 
GR!)⚳婆伭楔⫿*

El Gwoyeu Romatzyh o GR, como también se le conoce y cuya traduc-
ción literal sería “escritura romanizada de la lengua nacional”, fue com-
pletado en 1926 por Chao Yuanren (嵁⃫ả), un polifacético literato, 

4  Esto porque el Zhuyin no es un sistema de romanización en sí, sino más bien un 
sistema de representación fonética también basado en símbolos que, por simples que 
sean, no dejan de ser extraños a usuarios de cualquier otra lengua, especialmente 
para los usuarios de lenguas como el español que no tienen su raíz en ningún sistema 
de símbolos ajenos al alfabeto romano.
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lingüista, educador y traductor de origen chino, en colaboración 
con el también renombrado lingüista y literato Lin Yutang (㜿婆➪). 
Aunque algunos lo consideran como el primer sistema de romaniza-
ción de la lengua china creado por lingüistas chinos, en contraste con 
el Wade-Giles y otros intentos anteriores o contemporáneos, la verdad 
es que Chao era, en muchos aspectos, incluyendo el académico, más 
estadounidense que chino. De hecho, nos atreveríamos a decir que 
la creación del GR está más íntimamente ligada a Estados Unidos y 
otras potencias occidentales de la época que a la misma China. Por 
ejemplo, en 1908 el Senado de Estados Unidos aprobó el Programa de 
becas para indemnización de los bóxer (Boxer Indemnity Scholarship), 
un programa que si bien su establecimiento respondía a la obligación 
legal de Estados Unidos de devolver a China un excedente que había 
cobrado a este país como reparaciones de guerra unos 30 años antes, 
la verdad es que Estados Unidos accedió al establecimiento de dicho 
���������ȋ��������������������������ϐ�����������������������������-
�������À�����Ȍ��������������������������������ϐ��������������À�����������
y adelantar desde adentro sus valores y la cultura occidental, exacta-
mente la continuación de las estrategias diseñadas e implementadas 
desde hacía décadas por el imperio británico. Chao fue uno de los 
más de 1.300 estudiantes que recibieron formación universitaria en 
Norteamérica a través de este programa y que llegaron a servir poste-
riormente en programas gubernamentales de Estados Unidos, inclu-
yendo programas de carácter exclusivamente militar. En efecto, el GR 
era el principal proyecto impulsado por la Comisión Preparatoria para 
������ϔ�����×����������������������� (Preparatory Commission for the 
���ϔ����������� ���������������������), lo que demuestra su carácter 
estratégico-nacional.

La adopción del GR en 1928 como �������� �ϔ������ ����� ���
Romanización de la Lengua Nacional ������ϐ������ ���� �������� ϐ�����
de este proyecto era el establecimiento de un sistema de escritura 
general para sustituir los sinogramas5. Si bien esta vez parecía que los 

ͷ� � ̶������ ������ϐ������������������� ����� ������� ��������������������������������
to be spelled in Latin letters, such as in dealing with foreigners, those who devised 
the system, of whom I was one, had in our minds the design of a practical system of 
�������Ǥ̶ ������ȋͳͻͺ�ȌǤ��������ͳͳͲǤ
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���������� ��������� �����������ϐ����������� ��� �����������×�� ���±�����
del chino mandarín era una empresa del Gobierno Nacionalista y 
llevada a cabo por académicos chinos, lo cierto es que estos planes 
fueron diseñados completamente y llevados a cabo casi exclusiva-
mente por un gran número de lingüistas y académicos de diversas 
áreas del saber, los cuales habían sido preparados en el extranjero y 
volvían a China con la misión de adelantar dichos planes. Cabe desta-
car también que de las dos principales facciones que se disputaban 
el poder en China, el Partido Nacionalista era el aliado y respaldado 
por Estados Unidos y Europa. De modo que, aunque estos académicos 
habían nacido y crecido en China, no necesariamente actuaban en pro 
de los intereses de la población china, especialmente en términos de 
defensa cultural. A nuestro juicio, la creación del GR formaba parte del 
mismo modelo estratégico que el imperio británico venía buscando 
desde hacía décadas y del cual el Wade-Giles, entre otros, formaban 
una parte importante. Precisamente, el hecho de que se trataba de un 
proyecto promovido casi exclusivamente por un grupo de académicos 
que representaba aspectos culturales e ideológicos un tanto ajenos 
a China es, entre otros aspectos de carácter organizativo, lingüístico 
y técnico, una de las principales razones por las que el GR no tuvo el 
éxito esperado y terminó perdiendo relevancia ante el Hanyu pinyin6. 
�����������������������������������ϐ������������������������������������
implementada por el Gobierno Nacionalista, por las razones citadas, 
entre otras tantas, podemos decir que el GR fracasó como proyecto, 
incluso con el traslado de este gobierno a Taiwán, donde habría sido 
más fácil llevar a cabo su implementación general ya que en la isla 
no existían muchos de los obstáculos que habían impedido su éxito 
en China continental. No obstante, cabe destacar que este sistema 

6  A principios de los años 30 se llevaron a cabo los primeros ensayos a pequeña 
escala de este proyecto. En este tiempo se enseñó este sistema de escritura a grupos de 
trabajadores del ferrocarril y otros grupos de obreros en las provincias de Shandong 
����������ϐ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
Estos ensayos con grupos que por sí tenían escaso contacto con extranjeros es otra 
clara muestra de la intención ulterior de la implementación de sistemas de escritura 
que facilitaran la descontinuación paulatina de la escritura en sinogramas en la vida 
cotidiana de la población china, tal como se consiguió hacer con la mayoría de las 
colonias británicas en Indochina y el Medio Oriente.
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�����×�������������ϐ������������������������������������������������Ǥ�
Además, al igual que ocurre con el Wade-Giles, aún podemos encontrar 
sus huellas e incluso pequeños reductos de uso actual, especialmente 
en poblaciones fuera de China continental, como es el caso de Taiwán 
y colonias Hakka u otras minorías chinas fuera de China.

El principal aspecto distintivo del GR respecto al Wade-Giles y 
otros sistemas de romanización anteriores radica en su elaborado 
sistema para representar alfabéticamente los diferentes tonos de los 
fonemas del chino mandarín sin la necesidad de recurrir a números 
(como es el caso del Wade-Giles) u otros signos o símbolos (como 
es el caso del Hanyu pinyin). Chao sostenía que el uso de diferentes 
combinaciones alfabéticas para distinguir los diferentes tonos de un 
mismo fonema chino ayudaba a los extranjeros a alcanzar un mayor 
���������ϐ��������������������������×��������������������������������
usan la misma representación románica y que hacen uso de artilu-
gios adicionales para representar la exactitud tonal. Para Chao, el uso 
de estos artilugios sobre los fonemas equivalía a una aberración casi 
inconcebible para la mentalidad china7. En pocas palabras, Chao era 
partidario de un sistema que, al igual que los sinogramas, represen-
tara como una unidad inseparable el fonema con su respectiva tona-
lidad ya que, según él, solo de esta manera se podría alcanzar una 
representación equivalente a los sinogramas originales. Aunque su 
teoría gozó de cierta aceptación y fue respaldada por muchos de sus 
seguidores, estudios posteriores con estudiantes extranjeros han con-
seguido demostrar que, de hecho, el GR resulta de menor exactitud en 
la producción tonal comparado con el sistema Hanyu pinyin8.

Aunque el GR fue un proyecto llevado a cabo por un impor-
tante número de lingüistas, literatos y escritores dirigidos por Chao 
Yuanren, Lin Yutang y otros renombrados lingüistas, fue Chao quien 

� �̶�����������ȏ�������Ȑ����������������������������������������������������������
of the solid sounds—consonants and vowels—is to the Chinese mind quite unintelli-
�����ǤǤǤ̶ ���������������ȋͳͻͶȌǣ����������Ǥ

ͺ� �̶�����������������������������������
�����������������������ϐ��������������������-
������������������������Ǥ�������ǡ������������
����ϐ�������������������������������������
����������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ����� ��������� �������� ���� �������Ǥ̶ �
McGinnis (1997: 1).
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creó las bases de dicho sistema y también quien más fervientemente 
abogó por las ventajas de este sistema, siendo además quien hizo 
mayores esfuerzos para demostrar y promover su uso práctico tanto 
en la enseñanza del chino como en la publicación de obras totalmente 
escritas en esta forma de escritura. Entre estas obras se encuentran:

• Diccionario conciso del chino hablado (1947). Concise Dictionary 
of Spoken Chinese. Un trabajo colaborativo con Yang Lien-sheng.

• Mandarin Primer (1943). Un curso de chino mandarín diseñado 
especialmente para el Programa de entrenamiento especializado 
para el Ejército de Estados Unidos en la Facultad de Administración 
de Ultramar de la Universidad de Harvard durante el periodo 
1943-19449.

• Gramática del chino hablado (1968). (A Grammar of Spoken 
Chinese). Un compendio ampliamente reconocido de la gramática 
del chino mandarín.

• Lecturas en chino coloquial (1968). (Readings in Sayable Chinese). 
Un trabajo orientado a introducir a los estudiantes del chino a la 
lectura de obras literarias y otros escritos en chino coloquial, con-
trario a la tradición de solo enseñar chino formal a los estudiantes 
de la lengua.

Otros importantes trabajos en esta forma de escritura incluyen:

• La nueva escritura latinizada del chino (1942), (����������ϔ������
Chinese Latin Script), del sinólogo Walter Simon. Durante esta 
década, Simon publicó también una serie de libros de texto para 
la enseñanza del chino, así como un diccionario chino-inglés, 
todos en GR.

• Cincuenta cuentos chinos (1960), (Fifty Chinese Stories), de Y. C. 
Liu, otro sinólogo anglosajón y colega de Simon en la Universidad 
de Londres. Una colección de textos clásicos en sus versiones 

ͻ� ������������������ϐ��������������Ó��������������ǡ��������������������������������
su implementación en programas civiles para la enseñanza del chino en Harvard y 
otras instituciones en Estados Unidos.



206

Ailin Yen y Juan Alfredo Soto. “La romanización del chino mandarín en Taiwán”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 192-244. 

clásicas y modernas, acompañados de su romanización en el sis-
tema GR.

• Diccionario moderno chino-inglés (1972), (Chinese-English 
Dictionary of Modern Usage), de Lin Yutang.

• Los tres primeros números de la revista Shin Tarng (1982-1989) 
������� ��������� ��� ��� ������ ������ϐ������ ���� GR, (䯉⊾伭楔⫿ 
Jiannhuah Rormaatzyh).

1.3.  EL SISTEMA DE ROMANIZACIÓN LATINXUA SIN WENZ  
ȍ㉱ᶩ⊾㕘㔯⫿Ȏ

Así como el Wade-Giles y el GR fueron creados como parte de la gran 
estrategia occidental para la conquista cultural de China, el Latinxua 
sin wenz también fue creado como la respuesta comunista a dicha 
estrategia. Este sistema, cuya traducción literal es “nueva escritura 
latinizada”, fue el resultado de la cooperación soviética y el movi-
miento comunista chino y fue publicado en 1929. A pesar de que 
también fue sustituido por el Hanyu pinyin, se puede decir que el 
Latinxua sin wenz tuvo un mayor éxito que el GR ya que este sistema 
logró muchas de las cosas que se proponía el GR en términos de uso 
en aspectos de la vida rutinaria de los chinos. Se llegaron a publicar 
periódicos y libros completamente en dicho sistema tanto en China 
como en comunidades de inmigrantes radicadas en diferentes países 
���������×������±������������������������������ǡ�������������ϐ��������
������������������������������×ǡ��������������ǡ������ϐ�������������
para que este fuera usado como un sistema completo de escritura en 
sustitución de los sinogramas.

El lingüista chino Qu Qiubai (䝧䥳䘥) y los lingüistas rusos V. S. 
Kolokovov y Alexander Aleksandrovic Dragunov fueron las perso-
nas claves en la creación de este sistema. Este trabajo original fue 
luego tomado por el Instituto Oriental de la Academia de Ciencias de 
Leningrado, donde una numerosa comisión formada por un grupo 
de lingüistas y académicos de diversas disciplinas para su revisión 
�� ��ϐ���������� �������×� ��� �����×�� ��� ����� �������� ���� ���� ������
adoptado por varias instituciones y grupos partidarios como forma 
�ϐ�������������������������×�����������Ǥ�
���������������������������������
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y multidisciplinario de esta comisión, el Latinxua sin wenz logró supe-
����������� ��������������ϐ�����������������À����������������GR. Se 
trata de la encarnecida oposición por parte de lingüistas y expertos 
de otros sectores de varias regiones de China que veían con recelo la 
imposición de un sistema de romanización basado exclusivamente en 
la pronunciación del chino mandarín que se hablaba en Pekín y que 
no representaba de ninguna manera una mayoría de los hablantes del 
chino. Para lograr el objetivo de evitar similar oposición y rechazo, los 
proponentes del Latinxua sin wenz facilitaron la creación de diversas 
variantes adaptadas a los principales dialectos hablados a través de 
������������� ��������� ������������� �����������������ϐ����������������
forma de romanización.

Aunque el Latinxua sin wenz fue descontinuado en la década 
de los 80, se puede decir que más que fracasar, este sistema había 
triunfado. Esto si tomamos en cuenta que el propósito principal de 
su creación había sido contrarrestar la estrategia occidental de impo-
ner un sistema de romanización orientado últimamente a sustituir 
por completo la escritura del chino e implantar con ello un modelo 
lingüístico-cultural importado. En este sentido, el Latinxua sin wenz 
consiguió imponerse al GR y Wade-Giles10, lo cual garantizó que los 
sinogramas, y con ellos una parte importante del bagaje cultural 
chino, no serían sustituidos por la simple transcripción fonética. Así, 
su paulatino desuso, que se completó a principios de los 80, se debió 
���������Àϐ�����������������������������������������������ͳͻͶͻ��������
Partido Comunista de China (PCCh) bajo el liderazgo de Mao Zedong, 
������ ������������������������������������ϐ����������ϐ��������������
de sustituir no solo las diversas variantes del Latinxua sin wenz, sino 
de todos los demás sistemas de romanización existentes hasta el 
momento y en uso en diferentes sectores de la vida y en diferentes 
regiones de China. Su desuso fue el resultado de la materialización de 

10  Cabe destacar que el éxito del Latinxua sin wenz frente al GR u otros sistemas de 
����������×����������ϐ�������������������������������������������������������±���-
nos de facilidad o exactitud en la representación fonética y/o tonal. Aunque esto es 
algo que también podría determinarse a través de otros análisis comparativos, en 
esta parte de nuestro trabajo, bástenos destacar que, con base en el carácter estraté-
gico e ideológico, hasta cierto punto, de esta competición el Latinxua sin wenz logró 
imponerse y superar al GR y otros sistemas competidores.
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dichas directivas que culminaron con la creación del Hanyu pinyin, el 
cual se ha convertido en el sistema de romanización más ampliamente 
usado y aceptado en todo el mundo.

ͳǤͶǤ��������������������������V���������������ȍ㻊婆㊤枛Ȏ

Tras la victoria del movimiento comunista durante la Guerra Civil y 
tras la partida del Gobierno Nacionalista hacia Taiwán, la meta prin-
cipal del PCCh, tras la creación de la República Popular China (PCCh) 
���ͳͻͶͻ����×�������������ϐ�����×��������À�ǡ��������������������������-
fundamente dividido desde hacía más de medio siglo. Dentro del gran 
��������� ��� ��� ���ϐ�����×�� ��������ǡ� ��� �������������×�� ����òÀ�����ǡ�
por supuesto, desempeñaba un papel de mucha relevancia, y dentro 
del proyecto de estandarización lingüística, el establecimiento de 
��������������ϐ�������������������×������ �����±���������� �����-
tancia. El establecimiento del Hanyu pinyin como sistema universal 
para la romanización de la lengua china fue el resultado de esta nueva 
realidad. Llegando a este punto, debemos reconocer que el éxito de 
un proyecto de tanta envergadura como este fue posible gracias a la 
estrategia del PCCh y su Comité para la Reforma Lingüística, el cual 
tomó dos medidas importantes. En primer lugar, decidió que no sería 
ninguno de los existentes sistemas de romanización el que se usaría 
como estándar. De esta manera se evitó el antagonismo o el rechazo 
entre los académicos que favorecían uno u otro de los dos principales 
sistemas en uso, el GR y el Latinxua sin wenz. En segundo lugar, se 
incorporó a dicho comité a lingüistas y académicos del bando del GR, 
así como del Latinxua sin wenz, quienes contribuyeron con lo mejor 
de cada uno de estos sistemas. Se puede decir que, como resultado, el 
Hanyu pinyin heredó solo lo mejor de cada uno de estos dos sistemas, 
�������±������ ��� ±�� ������� ��� ���� ��ϐ���������� ���ǡ� ���� ��������ǡ�
tenía cada uno de ellos.

Mientras tanto, el Gobierno Nacionalista en Taiwán no tuvo un 
±������������������������������������������������ϐ������������������-
nización11. Esto a pesar de que en la isla se crearon también, desde el 

11  Como se expone en otras partes de este trabajo, a pesar de ser una comunidad 
poblacional relativamente pequeña y heterogénea en el aspecto lingüístico, a más 
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establecimiento del gobierno en el nuevo territorio, las instituciones 
y comités responsables de llevar a cabo esta tarea.

Por su parte, el Hanyu pinyin, como se le conoce normalmente, fue 
����������ϐ����������������������V Sesión de la Asamblea Popular del 
Nacional de la República Popular China, en 1958. Este sistema había 
sido presentado dos años antes en el Diario del Pueblo (Ṣ㮹㖍⟙), 
�����������ǡ��ï����������À�������������×������ϐ���������Ǥ������������
fechas clave en la implementación de este sistema fue septiembre de 
1978, cuando fue aprobada la ley que exigía, con carácter obligato-
rio, el uso del Hanyu pinyin para todas las publicaciones en las cuales 
fuera necesario el uso de una lengua extranjera para representar 
los sinogramas. Para entonces, dado que ya se había garantizado su 
������������×���������������������������À�����������������ϐ����������
este frente a otros sistemas, el gobierno de la República Popular China 
se propuso promover y defender a nivel internacional el uso de esta 
forma de transcripción fonética, lo que contribuyó a la relevancia que 
tiene hoy este sistema y al desuso de los demás sistemas previos. Otra 
fecha clave fue el año 1986, cuando la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) reconoció el Hanyu pinyin como sistema único para la 
transcripción fonética de topónimos y antropónimos chinos en todas 
�������������������ϐ��������������������������Ǥ������������������������
radica en el hecho de que con esta acción se dio legitimidad interna-
������� �� ����������ϐ������ ���������� ����������� �������� ����� �����������
romanización.

ͳǤͷǤ�������������������������V�����
���
��������ȍ忂䓐㊤枛Ȏ

Como hemos mencionado anteriormente, un factor importante para 
que impere el desorden que existe en Taiwán respecto a la trascrip-
ción fonética del chino, no solo de topónimos y antropónimos sino 
también en términos generales, es precisamente la polarización 

de tres cuartos de siglo del establecimiento de la República de China en Taiwán e 
islas adyacentes, todavía no se ha solucionado el problema de la estandarización de 
�������������×�����������Ǥ����������������������������������ϐ���������������������ǡ�
lo cual crea una serie de problemas de los cuales también se citan ejemplos en este 
trabajo.
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político-ideológica que rodea todo lo concerniente a China conti-
nental. Así pues, con el traslado del gobierno nacionalista a la isla de 
Taiwán, este desligó a la República de China del proceso de evolución 
que estaba experimentando la transcripción fonética del chino y que 
terminó produciendo el Hanyu pinyin. En su lugar, el gobierno de 
la isla decidió mantener el GR���������������ϐ�����Ǥ�����������������
������ϐ������������������������������ ���������� �����ϐ����������������
implementación. Además de esto, la falta de rigurosidad y la permi-
sibilidad para usar otros sistemas de representación fonética, unido 
a la romanización arbitraria (que también era y es respetada aún hoy 
día), ha provocado que en la República de China imperare el caos, en 
términos de romanización o transcripción fonética de topónimos y 
antropónimos de origen chino. Aunque en la mezcla de sistemas para 
la romanización de topónimos y antropónimos en Taiwán prevalecen 
el GR, el Wide-Giles y el Tongyong pinyin, no es raro encontrarse con 
nombres en señales de tránsito, letreros y avisos en lugares públicos 
que responden a otros de los sistemas menos comunes e incluso a 
formas arbitrarias decididas por las mismas personas encargadas de 
elaborar dichas señales, letreros y avisos.

El Tongyong pinyin� ���� ��� ������� �������� �ϐ������ ���������� ��
����������� ��� ������������ϐ�����×����� �������������×�����������Ǥ�����
embargo, si bien es cierto que la intención de solucionar el problema 
parecía una iniciativa loable, la verdad es que el principal propó-
sito de esta propuesta era uno de naturaleza político-estratégico. 
Concretamente, se trataba de una pieza más en la estrategia general 
del gobierno del PDP de diferenciar a Taiwán de China continental en 
todos los aspectos posibles12. Esto llevaba a que se rechazaran cosas 
que, como el Hanyu pinyinǡ�������À����������ϐ�����������������������

12 En octubre del año 2000, la Comisión para el Chino Mandarín, bajo el Ministerio 
de Educación de la República de China, recomendó que el Tongyong pinyin fuera 
������������������������������ϐ������������������������×������������������������-
centes. Sin embargo, esta propuesta no consiguió ser aprobada en el pleno del Yuan 
Ejecutivo. Dos años más tarde, el Ministerio de Educación convocó una reunión de su 
pleno para someter a votación esta propuesta sin necesidad de presentarla al Yuan 
���������Ǥ������ͳ͵��������ʹ������������������������������������������������ϐ����-
mente, la resolución fue aprobada con 10 votos, o sea un 37% de los miembros de 
este organismo regulatorio.
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viabilidad, sustituyéndolas por otras que, dada la limitada capacidad 
o los limitados recursos, estaban condenadas a fracasar. La implemen-
tación del Tongyong pinyin fue una de estas situaciones donde en lugar 
de apostar por la opción probada y viable se apostó por una opción 
que buscaba simplemente marcar las diferencias, no solo ideológicas 
con Pekín, sino también las diferencias prácticas. Aunque, en el campo 
puramente lingüístico-académico, el Tongyong pinyin no incitó mucho 
debate o siquiera gran interés, en el aspecto político-ideológico, este 
se convirtió en una importante herramienta en la lucha partidista a lo 
interno de Taiwán. Fue así como, con la llegada del PDP al poder por 
primera vez, en el año 2000, bajo la nueva dirección del Ministerio de 
Educación se empezó a probar este sistema de transcripción fonética. 
El periodo de prueba duró dos años, hasta que fue aprobado para su 
�����ϐ������������������ʹͲͲʹǤ13

A pesar de que el Tongyong pinyin había sido aprobado como 
�������ϐ�������������������������×�����±��������������ï��������������ǡ�
dadas las circunstancias meramente políticas bajo las cuales fue 
impuesto, no fue aceptado a nivel general ya que las ciudades y con-
dados bajo gobiernos del KMT continuaron usando el Hanyu pinyin, 
otras ciudades donde se estaban usando otros de los varios sistemas 
en existencia, las autoridades continuaron usándolos en lugar de 
acatar las nuevas normativas dictadas por el Ministerio de Educación. 
Algo similar ocurrió también a partir de 2008, cuando el gobierno del 
KMT empezó a abogar por la implementación del Hanyu pinyin como 
sistema único. En este momento, las ciudades y condados bajo el con-
trol del PDP se negaron a implementar este sistema. Esta es la razón 
por la cual vemos que ciudades como Kaohsiung y Tainan, entre otras 
que han estado bajo el control del PDP durante la mayor parte de su 

13  En el ámbito político, existe la concepción de que no tener una cultura y lengua 
diferentes a las de la China comunista es uno de los mayores obstáculos para alcanzar 
las metas de independencia de la isla. Por lo tanto, la creación de al menos algunas 
diferencias en este campo ha sido contemplada como una estrategia cuyos resultados 
�� ����������������À����������������ϐ������������� ����������×�Ǥ��������������������
trabajos de autores que han advocado enérgicamente por la implementación del 
����±�����������������������ϐ���������������ï��������������Ǥ������������ǡ�����������-
car el lingüista y catedrático Chen, Chaoming (昛崭㖶).
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existencia tienen una mayor presencia de sistemas que van desde el 
Wide-Giles, el GW, y el Tongyong pinyin.

2. SISTEMAS DE ROMANIZACIÓN

2.1. REGLAS PARA LA ROMANIZACIÓN DEL CHINO MANDARÍN

Como se indicó anteriormente en la parte de la reseña histórica, la coe-
xistencia de varios sistemas de romanización del chino mandarín a lo 
largo de la historia ha creado confusiones para la audiencia occidental, 
así como para traductores, intérpretes y lingüistas. El gobierno de la 
República de China (Taiwán) en un intento por solucionar las discre-
pancias causadas por los distintos sistemas de romanización para un 
mismo topónimo o antropónimo en el idioma chino, instauró a través 
del Yuan Legislativo (cámara legislativa) las Reglas para la romani-
zación del chino mandarín14, bajo la ordenanza número 0910042331 
del 22 de agosto de 2002. El artículo 1 de dicha ordenanza dice: “A 
ϐ������������������������×���������������������������������À���������
diversas versiones de romanización en existencia, lo cual conlleva a 
la confusión de los usuarios, se determina la creación de estas reglas 
���������������������ϐ����15” (䁢妋㰢⚳ℏᷕ㔯嬗枛ἧ䓐䇰㛔䲲Ḫ炻ᾦ

⇑ἧ䓐侭思⽒炻䈡妪⭂㛔ἧ䓐⍇⇯ȌǤ� ��� �������� ��� ����� ����ϐ������
varias veces para adaptarlo a los cambios lingüísticos y políticos del 
país; la última versión de la ordenanza fue publicada el 10 de marzo 
de 2011 bajo el número 1000011159.

Las Reglas establecen claramente las normas que seguir para el 
tratamiento de los nombres chinos de lugares y de personas en el 
momento de buscarle una equivalencia fonética utilizando el alfabeto 
latino. A continuación, vamos a resaltar los puntos más importantes 
de las Reglas que rigen la romanización del chino mandarín (la ver-
sión original de las Reglas aparece en el Apéndice 1 y la traducción al 
español en el Apéndice 2).

14  Reglas para la romanización del chino mandarínǤ�
�������ϐ������������������������ǡ�
número 1000011159. 2011.

15  La traducción es nuestra.
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El artículo 2 de las Reglas establece que el Hanyu pinyin o simple-
mente pinyin es el sistema de romanización que se debe implementar 
cuando se transcribe fonéticamente los nombres chinos, salvo en los 
casos en los que apliquen otras regulaciones en vigor.

El artículo 3 rige la transcripción fonética de los topónimos indi-
cando que la romanización de topónimos comunes y nombres de 
calles y avenidas se deberá realizar según los preceptos publicados 
por el Ministerio del Interior para la romanización de topónimos 
comunes y nombres de calles y avenidas. Según esta reglamentación, 
aquellos topónimos que por razones particulares estén exentos de las 
regulaciones en estas Reglas de los topónimos comunes deberán ser 
escritos según la traducción correspondiente.

El artículo 5 establece las reglas para la romanización de las 
direcciones.

El artículo 6 trata sobre la enseñanza del chino mandarín fuera 
��� ������� �� ������ϐ���� ���� ����� ��� ����Ó����� ���� ������������À��
como lengua extranjera, excepto en el caso de usuarios del sistema de 
transcripción fonética Zhuyin16, se deberá usar el Hanyu pinyin como 
sistema de romanización.

El artículo 7 trata sobre la existencia de otros sistemas de roma-
������×�Ǥ������������������������ϐ�������ǡ���������������×�������������
�����Àϐ����� ��� ���� �������������� �� ������������ ����� �������������
acuerdos (por ejemplo, topónimos, denominación de aspectos cultu-
rales y tradicionales de nuestro país durante el periodo dinástico), se 
empleará el Hanyu pinyin como sistema de romanización de rigor.

16  Cabe destacar que el sistema de transcripción fonética Zhuyin es el método que 
se usa en la República de China para la enseñanza de la fonética del chino en los 
�����������������������������Ǥ���������±��������������ϐ������������������Ó������������
escuelas en las comunidades de chinos de ultramar bajo el auspicio del Ministerio 
��� ����������� ����������� �� ������ ����������� �ϐ�������� ���� ��������� ������±�Ǥ� ����
profesores en estas escuelas reciben instrucción especializada en Taiwán de manera 
regular.
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3. ROMANIZACIÓN DEL CHINO MANDARÍN  
EN LA TRADUCCIÓN

El chino mandarín, perteneciente a la familia lingüística sino-tibetana, 
��������������������������������������������������������������������ϐ����
���������ϐÀ��������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
con el estrecho contacto e intercambio entre oriente y occidente a 
través de los años, ha surgido la necesidad de introducir pensamien-
���� �� ϐ�����ϐÀ��� ���� ���������� ��� �������� �� ���������Ǥ� �������������
basada en esa necesidad de comunicación, la traducción entró a 
desempeñar un papel clave para ambas audiencias. La traducción de 
nombres comunes, en sí, tal vez no presenta muchos problemas, pero 
la traducción de nombres propios al alfabeto latino sí los presenta, ya 
que muchas veces los mismos sinogramas se transcriben de distintas 
maneras al alfabeto latino y esto crea una gran confusión para las per-
sonas que no entienden el chino.

Antes de entrar en el propio tema de la romanización, debemos 
��ϐ����� ����������±� �����ϐ���� ��� ��������� ǲ�������������ǳǤ� ��� ���-
�����������������������������������ϐÀ�������������������������������
en el estudio de los nombres propios y el diccionario de la Real 
�������������Ó����ȋ���Ȍ���ϐ�����������������������ǲ���������������
trata de la catalogación y estudio de los nombres propios”. Pero, ¿a 
��±������ϐ�������������������������ǫ���������������������������������
que el nombre propio es “por oposición al común, nombre sin rasgos 
semánticos inherentes que designa un único ser”. La onomástica se 
�����ϐ������ǣ�������������ǡ���������ǡ���������ǡ������������ǡ����������
aparece en el siguiente diagrama 1.
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Diagrama 1.-�\eZlbÛ\Z\b·g�]^�eZ�hghf§lmb\Z�r�ln�h[c^mh�]^�^lmn]bh'

������������� ϐ��ǡ�������������������������������� �������� ������-
nimia dentro de la toponimia ya que el “lugar” de un país o de una 
región en un sentido más amplio y abarcador también incluye calles, 
caminos, carreteras, etc. Generalmente, en la traducción del chino al 
español, los elementos léxicos que requieren ser transcritos fonéti-
camente son nombres de personas y de lugares. Por lo tanto, para 
enmarcarlo dentro de nuestro objetivo de investigación y estudio, la 
onomástica en la traducción es como aparece en el diagrama 2.

Diagrama 2.- la onomástica aplicada a la traducción
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Tal como se indicó en la parte de la introducción, existen diferen-
tes transcripciones fonéticas para los mismos sinogramas del idioma 
chino mandarín, lo cual crea confusiones para los lectores de idiomas 
indoeuropeos. Aunque el establecimiento, en 2009, de un sistema de 
����������×���������������������������������ϐ���������������������-
den de la inconsistencia de las transcripciones fonéticas, en realidad 
esto aún no ha conseguido solucionar por completo las discrepancias 
y multitud de sistemas en uso en el territorio nacional. Una de las 
razones para esto es el hecho de que “la pronunciación del chino man-
darín y los dialectos del chino como el cantonés son marcadamente 
diferentes a las lenguas occidentales, por tanto, la transcripción 
exacta (o romanización) ha sido siempre un problema. Así que, con el 
tiempo se han creado una serie de sistemas”17. Si a esto sumamos los 
sistemas de romanización utilizados por los sinoparlantes en Hong 
Kong, Macao, Singapur, Malasia, y en comunidades en la diáspora, el 
�������������������������������������ϐÀ���������������������������
completo ya que no todos ellos siguen el mismo criterio al momento 
de transcribir fonéticamente ya sean nombres propios de personas 
y/o de lugares. Así tenemos para el apellido 㛶 dos transcripciones: 
Li y Lee.

��������������ǡ�����������������������������������ϐ�����ǡ������������
����������������������������������������������ϐ�������������������������
autoridades de cada ciudad y condado o a la población en general su 
estricta implementación, lo cual ha devenido en el libre albedrío que 
cada institución, gobierno local, e incluso individuos se han tomado en 
lo concerniente a la implementación de la romanización. “El Ministerio 
de Educación declaró que, a partir del 1 de enero de 2009, el Hanyu 
pinyin����À�����������������������������������������ϐ�������������-
nización para el chino mandarín. Sin embargo, la misma ordenanza 
������ϐ������������������������������������������������×�������������
sus propios nombres y no es necesario cambiar ningún documento 

17  “since the pronunciation of Mandarin Chinese and Chinese dialects such as 
Cantonese is quite different from Western languages, the accurate transliteration (or 
romanization) has always been a problem. Various systems have been developed over 
time” (Aretz 11).
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legal”, según informaciones publicadas por The China Post18. Como se 
puede ver, el propio Ministerio de Educación “permite a las personas 
elegir cómo deletrear sus propios nombres y no es necesario cambiar 
ningún documento legal”. Esto sigue dando espacio a confusiones y 
ambigüedades en cuanto a la romanización del chino mandarín.

A continuación, pasamos a explicar detalladamente las normas y 
reglas con ejemplos concretos que rigen la romanización de los nom-
bres de lugares y de personas.

3.1. TOPÓNIMOS

Para las personas que leen chino, caminar por las calles en cualquier 
ciudad de Taiwán es bastante fácil ya que los sinogramas en las seña-
��������������������������������������ϐ�������������������������Ǣ������
para muchos extranjeros y visitantes desafortunados que no conocen 
����������������������������������������������ϐ�������������������
en “inglés” de las calles, la historia es completamente diferente, ya 
que aquí es precisamente donde radica el problema. Un extranjero se 
quejó de este problema a través de la sección de comentarios de una 
noticia de Wordpress en su plataforma digital, diciendo que es “una 
molestia la inconsistente romanización en Taiwán” (the annoyance 
of inconsistent romanization in Taiwan). Un ejemplo que ilustra este 
problema es el caso de la calle ⣏⬠ en Hualien que aparece con tres 
diferentes transcripciones: BIG XUE ST, Daxue Rd. y DAH SHYUE RD.

18  “Ministry of Education declared that beginning Jan. 1st, 2009, Hanyu pinyin will 
���������������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ�����
decision allows people to choose how they spell their own names and no legal docu-
�������������������Ǥ����ϐ�����������������ǯ�����������������������ǳǤ
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Fotografía 1.- El caso de la calle ⣏⬠/!Fuente: https://game.setn.com/
game666content.php?newsid=77619

O como este otro que dice: “Keelung’s signs have foreigners per-
plexed”.

Fotografía 2.- Casos en la ciudad Keelung.  
Fuente: https://gotv.ctitv.com.tw/2017/05/523332.htm
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En algunos lugares de Taiwán, una sola calle puede ofrecer dos o 
���������������ϐÀ�������������������������Ǥ��������������������������
solo puede resultar frustrante para los visitantes. En realidad, a partir 
de enero de 2009, según la ordenanza número 1000011159 del 10 de 
marzo del año 91 de la fundación de la República “Salvo en los casos 
en los que apliquen otras regulaciones en vigor, para la romanización 
en la República de China se implementará el sistema Hanyu pinyin”. Sin 
embargo, muchas ciudades de Taiwán siguen utilizando el Tongyong 
pinyin para romanizar nombres de calles, ya que la decisión del propio 
Ministerio de Educación de establecer el Hanyu pinyin���������ϐ��������
�������ϐ������������������������������×����������Ǣ���������ǡ�����
����ǡ��������������������������������������������������������������ϐ��-
ran. Así que Kaoshiung (Gaoxiong, en Hanyu pinyin) sigue utilizando 
el Tongyong pinyin por razones políticas ya que el Hanyu pinyin es 
un sistema que fue creado por China. Así podemos ver que para el 
fonema “ρ” (en Zhuyin), que en Hanyu pinyin es “zh”, mientras que 
en Tongyong pinyin es transcrito como “jh”, tal como aparece en los 
siguientes letreros de dicha ciudad.

Fotografía 3.- Caso Wunjhih Road en la ciudad Kaohsiung.
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Fotografía 4.- Caso Sinjhuangzih Road en la ciudad Kaohsiung.

Otra ciudad que sigue utilizando el Tongyong pinyin es Hsinchu 
(Xinzhu, en Hanyu pinyin), como aparece en el siguiente letrero. Esa 
política va en contra de las disposiciones del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MOTC, siglas en inglés), que indican que se debe 
seguir la normativa del MOE y nombrar las calles usando el Hanyu 
pinyin.

Fotografía 5.- Casos en la ciudad Hsinchu. 

En otras palabras, las ciudades que siguen utilizando el Tongyong 
pinyin pueden transcribir sus calles al alfabeto latino como les plazca, 
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indistintamente de lo que piensen los lugareños, los extranjeros o el 
gobierno central.

En la ciudad de Taipéi (Taibei, en Hanyu pinyin), aunque se uti-
liza el Hanyu pinyin para nombres de calles, el formato no se ajusta 
del todo a las reglas de transcripción fonética del Hanyu pinyin ni a 
���������������������ϐÀ����������Ó���������±�Ǥ�����������������������
calles, avenidas, bulevares, montañas, etc., se tiene que tratar como 
una sola palabra o como una misma unidad semántica, empezando, 
por tanto, en mayúscula la primera letra solamente ya que se trata de 
un nombre propio. Pero en el caso de Taipéi, el nombre de las calles 
en las señales y letreros está escrito con dos letras en mayúscula, tal 
como aparece en los siguientes ejemplos.

Fotografía 6.- Caso DaAn Road en la ciudad Taipéi.

Fotografía 7.- Casos en la ciudad Taipéi.
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En realidad, la romanización del chino mandarín en la traducción 
no es una decoración de los sinogramas, sino que tiene una función 
�����Àϐ�����������������������À�������������������������������������������
el chino y crear un ambiente favorable para los extranjeros que vienen 
al país. El Hanyu pinyin fue adoptado por la Organización Internacional 
de Normalización en 1982 como el sistema de romanización estándar 
del chino, mientras que la Organización de las Naciones Unidas tam-
bién lo reconoció como tal en 1986. El sistema Hanyu pinyin puede 
tener fallas y faltas, en realidad ningún sistema es perfecto, pero es 
un sistema fácil de aprender y bien establecido que ya existe en todo 
el mundo. Es tiempo de alinearse con los estándares internacionales 
para facilitar el acceso de los extranjeros, así como crear un entorno 
favorable para los visitantes.

Para darle uniformidad a la transcripción fonética en la traduc-
ción, se debe seguir los siguientes principios.

3.2. PRINCIPIO DE TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA

Generalmente, los topónimos chinos están compuestos por dos 
partes: nombre propio y nombre común. Esta regla sugiere que los 
nombres propios deben transcribirse fonéticamente siguiendo la 
pronunciación del idioma chino, mientras que en el caso de los nom-
��������������������������������������ϐ�����Ǥ�������ǡ��������×������
chinos deben transcribirse separadamente de los sustantivos comu-
������������������ϐ��������������������������������������������������
letra mayúscula19.

Ejemplos:

19 Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino: pagina 30.
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Topónimo en 
chino

Nombre 
propio

Nombre 
común

Transcripción + 
 Traducción

⭄嗕ⶪ ⭄嗕 ⶪ Ciudad de Yilan

⊿㈽⋨ ⊿㈽ ⋨ Distrito de Beitou

ᷕ⣖⊿嶗 ᷕ⣖ ⊿嶗 Calle Zhongyang Norte

⬠⹄嶗 ⬠⹄ 嶗 Calle Xuefu

ᾅ⬱⭖ ᾅ⬱ ⭖ Templo Bao-an

⡦ᶩ⚳⭞℔⚺ ⡦ᶩ ⚳⭞℔⚺ Parque Nacional Kenting

尉Ⱉ㌟忳䪁 尉Ⱉ ㌟忳䪁 Estación Xiangshan

⎘䀋㴟ⲥ ⎘䀋 㴟ⲥ Estrecho de Taiwán

Tabla 1.- Reglas para la transcripción de topónimos.

3.3. USO CONVENCIONAL

��������������������ϐ����������×��������������������������×����������-
ten excepciones y no siguen el principio anterior.

Ejemplos:

Topónimo Transcripción Uso convencional

攨 Xiamen Amoy

㽛攨 Aomen Macao

楁㷗 Xianggang Hong Kong

⊿Ṕ Beijing Pekín

⋿Ṕ Nanjing Nankín

⺋㜙 Guangdong Cantón

䚏㹅㧳 Lugou Qiao Puente Marco Polo

慹攨 Jinmen Quemoy

㼶㷾 Penghu Islas Pescadores

Tabla 2.- Excepciones admitidas en la transcripción de topónimos.
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Los topónimos Beijing, Nanjing y Guangdong merecen especial 
mención. En años recientes en el mundo hispánico las transcripcio-
nes fonéticas Beijing, Nanjing, Guangdong están ganando terreno 
sobre Pekín, Nankín y Cantón. Generalmente, la prensa tradicional 
en España, tales como El País, ABC, El Mundo, etc., siguen utilizando 
Pekín, Nankín, Cantón en sus noticias: “TikTok en el centro del pulso 
tecnológico entre Pekín y Washington”, “Pekín ha preferido censurar y 
prohibir las veleidades <<autonomistas>> de su república autónoma”. 
Sin embargo, en los medios digitales y en gran parte de los países de 
América Latina utilizan más Beijing, Nanjing, Guangdong, transcrip-
ciones basadas en el Hanyu pinyin: “El presidente Nayib Bukele fue 
galardonado este miércoles con un doctorado honoris causa por la 
������������������������������������������������������������������ϐ�-
cial en la República Popular de China”.

En el caso de 慹攨, la transcripción basada en el Hanyu pinyin es 
Jinmen, pero en Taiwán se ve deletreado como Kinmen, y este es de 
uso común en la isla y es basado en el sistema Wade-Giles, que por 
muchos años fue el sistema predominante en el país. Sin embargo, 
para el mundo occidental Kinmen es mejor conocido como Quemoy 
������������� �������������������ϐ��������� ���������������������������
Kinmen que es National Quemoy University.

3.3. PRINCIPIO DE ADICIÓN

Se trata de agregar una palabra o grupo de palabras para dar una idea 
más completa e integral o para aclarar el topónimo original en chino 
cuando uno hace la traducción al español.

El ejemplo siguiente es una descripción del atractivo turístico 
“Torre Taipéi 101” aparecida en la guía de viajes Travelking:

Original en chino: 㕤2004⸜12㚰31㖍昮慵攳ⷽ䘬⎘⊿101 (Taipei 
101) 炻ỵ㕤ᾉ佑⓮⚰炻䵲惘⎘⊿ⶪ㓧⹄.

Traducción al español: El Taipéi 101, inaugurado el 31 de diciembre 
de 2004, está ubicado en el distrito comercial de Xinyi, cerca del ayun-
tamiento de la ciudad de Taipéi.
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Como los lectores que no conocen Taipéi se van a preguntar qué 
es el 101, es aconsejable añadir unas palabras de explicación. Una 
mejor traducción sería la siguiente:

Traducción al español aplicando el principio de adición: El rascacielos 
Taipéi 101, inaugurado el 31 de diciembre de 2004, está ubicado en 
el distrito comercial de Xinyi, cerca del ayuntamiento de la ciudad de 
Taipéi.

3.4. ANTROPÓNIMOS

En realidad, en chino los antropónimos, o nombres de personas, no 
presentan ningún problema al momento de la traducción. Los antro-
pónimos chinos típicamente están compuestos por tres sinogramas, 
pero también a veces por dos o cuatro sinogramas: el primero siem-
pre corresponde al apellido y los que le siguen al nombre.

Nombre completo Nº de sinogra-
mas Apellido Nombre

㛶䘣廅  3 㛶 䘣廅

哉劙㔯  3 哉 劙㔯

㛙䩳ΐ  3 㛙 䩳ΐ

⻝樂倚  3 ⻝ 樂倚

⎠楔ᷕ⍇  4 ⎠楔 ᷕ⍇

㫸春厚厚  4 㫸春 厚厚

∱恎  2 ∱ 恎

㜄䓓  2 㜄 䓓

Tabla 3.- Composición de los antropónimos en sinogramas.

Al igual que con los topónimos de origen chino, el problema 
radica en la variedad de sistemas de romanización que ha habido a 
lo largo de la historia y que se siguen usando sin mucho rigor. Esto 
conlleva que muchas veces, en un mismo artículo o en una misma 
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publicación, nos encontremos con discrepancias en la transliteración 
de determinados antropónimos chinos. Si uno desconoce la forma-
ción básica de los componentes de los nombres chinos o no está al 
tanto de la variedad de sistemas de romanización en uso en Taiwán, 
será lógico pensar que el artículo o publicación en cuestión habla de 
dos personas distintas. Este es el caso que se dio en la traducción de 
la versión al español de Hablemos sobre Tamsui, libro publicado por 
la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tamkang. 
En la versión original, habla sobre el fundador de dicha universidad, 
el señor ⻝樂倚. En la versión al español, este personaje aparece 
con tres diferentes transcripciones fonéticas, que son: Zhang Jing-
sheng, Zhang Jingsheng, y Chang Ching-sheng. Veamos otro ejemplo 
que también ilustra la misma problemática si el traductor no es lo 
��ϐ��������������������������������� ��������������������������������
romanización del chino al alfabeto latino al momento de transcribir 
los nombres propios. En el volumen 8, número 2 de Tamkang News, 
periódico de la Universidad de Tamkang, publicado el 1 de julio de 
2020, hay un artículo cuyo título reza: “Tamkang President Huan-Chao 
Keh on Tele-learning”; sin embargo, en la entradilla dice “Global Views 
Monthly, a Taiwanese magazine, interviewed Huang-Zhao Ge, presi-
dent of Tamkang University on the issue of Tele-learning: Envision 
the future of university planning from the perspective of self-learning 
autonomy”.

El sistema Wade-Giles es el sistema más difundido en Taiwán y 
aún mantiene su vigencia hoy en día. Una característica muy peculiar 
del sistema Wade-Giles es que al transcribir el nombre de dos sino-
gramas se suele utilizar el guion para separar las sílabas (ver tabla 4).
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Nombre propio 
(NP) en chino Apellido Nombre Sistema Wade-Giles u 

otro sistema

哋䴻⚳ 哋 䴻⚳ Chiang Ching-kuo

∱所⁛ ∱ 所⁛ Liu Ming-chuan

昛㯜 昛 㯜 Chen Shui-bian

楔劙ḅ 楔 劙ḅ Ma Ying-jeou

哉劙㔯 哉 劙㔯 Tsai Ing-wen

㛙䩳ΐ 㛙 䩳ΐ Chu Li-lun

⻝樂倚 ⻝ 樂倚 Chang Ching-sheng

⎠楔ᷕ⍇ ⎠楔 ᷕ⍇ Ssu-Ma Chung-Yuan

㫸春厚厚 㫸春 厚厚 Ou-Yang Fei-Fei

Tabla 4.- Usos del guion en la transcripción de antropónimos.

Por otro lado, individuos que han tenido la experiencia de vivir 
���������������������������������������������������À����������ϐ��������
occidental en vez de utilizar su nombre chino, optan por un nombre 
de pila occidental y mantienen el apellido chino (ver tabla 5). Mientras 
otras personas, adaptándose al estilo occidental, alteran el orden del 
nombre y del apellido para adecuarlos al estilo occidental, es decir 
primero el nombre seguido por el apellido (ver tabla 6). También hay 
personas que no solo mantienen su nombre chino, sino que también 
le incorporan un nombre occidental seguido por el apellido (ver 
tabla 7).
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NP en chino Apellido Nombre Nombre occidental +  
apellido

㛙䩳ΐ 㛙 䩳ΐ Eric Chu

惏渿⏃ 惏 渿⏃ Teresa Teng

悕⎘所 悕 ⎘所 Terry Gou

⻝⾈媨 ⻝ ⾈媨 Morris Chang

␐㜘ΐ ␐ 㜘ΐ Jay Chou

㛶忋㜘 㛶 忋㜘 Jet Li

ㆸ漵 ㆸ 漵 Jacky Chang

Tabla 5.- Nombres occidentales más apellido chino.

NP en chino Apellido Nombre Nombre + apellido

哉劙㔯 哉 劙㔯 Ing-wen Tsai

散刦䏛 散 刦䏛 Ailin Yen

映⬇晩 映 ⬇晩 Meng-yen Lou

Tabla 6.- Transcripción de antropónimos chinos siguiendo el orden occidental.

NP en chino Apellido Nombre Nombre occidental + 
Nombre chino + apellido

⻝⺢恎 ⻝ ⺢恎 Clement C. P. Chang

⻝⭞⭄ ⻝ ⭞⭄ Flora Chia-I Chang

⬳㤂䐄 ⬳㤂䐄 㤂䐄 James Soon Chu-yu

⏛慿䆖 ⏛ 慿䆖 Joseph Jaushieh Wu

⏪䥨咖 ⏪ 䥨咖 Anette Lu Hsiu-lien

映⬇晩 映 ⬇晩 Laura Meng-yen Lou

Tabla 7.- Nombre occidental + Nombre chino + apellido.
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Como se puede observar a partir de las tablas anteriores, todo esto 
������������������������������������ϐ��������������������������������
chino, sino incluso para distinguir claramente una persona de otra 
en el caso de que haya nombres con fonemas ligeramente parecidos. 
�������������������������ϐ��������������������������������������������
están familiarizadas con los sinogramas y solo dependen de la trans-
cripción fonética. Un ejemplo de esto es la trascripción fonética del 
sinograma劙. El expresidente Ma Ying-jeou y la actual presidenta Tsai 
Ing-wen, en realidad comparten el mismo sinograma para la primera 
sílaba de su nombre pila: 劙. Pero al transcribirlo al alfabeto latino, 
Ma lo tiene transcrito como “Ying” y Tsai como “Ing”. Por otra parte, 
en los medios de ingeniería social, abundan muchos estilos y forma-
tos de trascripción fonética para los antropónimos de origen chino. 
Según nuestra observación, parece que cada quien transcribe según 
su propio criterio y antojo (ver tabla 8).

Transcripción Duda 

Li Hui Wang No se sabe cuál es el apellido: Li o Wang

Chen Yao Ni No se sabe cuál es el apellido: Chen o Ni

Yang Shu An No se sabe cuál es el apellido: Yang o An

CHIU Bing-Heng No concuerda con las reglas del Wade-Giles ni del español

Diego SII No concuerda con la ortografía española

Binghong WU No concuerda con la ortografía española

Liao Ying-Chieh No concuerda con el estilo de Wade-Giles

Pen-Ying Huang No concuerda con el estilo de Wade-Giles

Ling-Tseng Chiu No concuerda con el estilo de Wade-Giles

Cheng-Hsueh Cheng No concuerda con el estilo de Wade-Giles

Kun-Mao Chen No concuerda con el estilo de Wade-Giles

JiunTing Wang No concuerda con el estilo de Wade-Giles

Chang, Wen-chi No es necesario la coma después del apellido

Tabla 8.- Preferencias personales.
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Con la estandarización del Hanyu pinyin, se exige que para la 
transcripción de los nombres se mantenga el propio orden del chino, 
es decir primero el apellido seguido por el nombre y no debe sepa-
rarse con un guion los dos sinogramas o sílabas del nombre. A pesar 
de que la República de China ya ha establecido el Hanyu pinyin como 
sistema estándar, el Wade-Giles sigue en vigencia en la actualidad, así 
que para las personas que siguen utilizando el Wade-Giles debido a 
que en su época el Hanyu pinyin���������À������������ϐ���������������ǡ����
recomienda seguir el mismo orden del nombre chino, o sea, se trans-
litera primero el apellido y después el nombre y se utiliza un guion 
para separar los sinogramas del nombre sin escribir en mayúscula el 
segundo sinograma del nombre.

Por ejemplo:

��Estilo inadecuado 5�Estilo adecuado

��Liao Ying-Chieh 5�Liao Ying-chieh

��Pen-Ying Huang 5�Pen-ying Huang

��Ling-Tseng Chiu 5�Ling-tseng Chiu

��Cheng-Hsueh Cheng 5�Cheng-hsueh Cheng

��Kun-Mao Chen 5�Kun-mao Chen

��JiunTing Wang 5�Jiun-ting Wang

��Chang, Yun-chi 5�Chang Yun-chi

��Huan-Chao Keh 5�Huan-chao Keh

��Huang-Zhao Ge 5�Huang-zhao Ge

Tabla 9.- Errores más comunes en la romanización de antropónimos.

El artículo 4 de las Reglas señala las pautas utilizadas para la 
romanización de los nombres propios de persona:

1) Formato para la romanización de nombres propios de persona:
Cuando se escribe primero el nombre, seguido del apellido, en 
este caso no se añade coma para separar el apellido del nombre. 
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En ambos casos, nombre y apellido deberán empezar por letra 
mayúscula, seguidos del resto de las letras en minúscula. Sin 
embargo, cuando la primera letra de la romanización del nombre 
en chino después de la primera palabra sea (a, o, e), se deberá 
separar con una sola comilla (’) que servirá como separador foné-
tico. Por ejemplos: “昛⽿㖶” deberá escribirse “Chen Zhiming”
a) En el caso de apellidos compuestos se seguirá la misma regla 

del acápite anterior. Por ejemplo:
 “㫸春佑⣓” deberá escribirseˬOuyang Yifu˭/

b) En el caso de apellidos compuestos por el apellido original 
más el apellido del cónyuge, el segundo apellido se sepa-
rará del primero con un guion (-) y se escribirá también con 
mayúscula inicial. Para el resto de la escritura se seguirá la 
misma regla que en los acápites anteriores. Por ejemplo:

 “㜿䌳伶厗” deberá escribirse “Lin-Wang Meihua”
2) Formato para la romanización de nombres y apellidos en el pasa-

porte:
El formato para la romanización de nombres y apellidos en el 
pasaporte deberá ajustarse a la reglamentación publicada en los 
estatutos de la Ley de Pasaportes en vigencia. Se recomienda a los 
usuarios el uso del Hanyu pinyin para la romanización de nombres 
y apellidos en el pasaporte. El estilo pasaporte es como sigue:

Fotografía 8.- Estilo del pasaporte. Fuente:  
https://www.bcc.com.tw/newsView.4352911



232

Ailin Yen y Juan Alfredo Soto. “La romanización del chino mandarín en Taiwán”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 192-244. 

El orden del nombre sigue el orden del nombre chino. Tanto el 
apellido como el nombre se escriben en letras mayúsculas y se utiliza 
la coma para separar el apellido del nombre. Para el nombre de dos 
sinogramas, se usa un guion para separarlos.

㜿伶厗�՜����ǡ����Ǧ���

Por otra parte, en la transcripción fonética de los nombres de 
origen chino es recomendable tomar en cuenta también los siguientes 
principios:
1) Según la voluntad del individuo (⎵⽆ᷣṢ).

Este principio se aplica cuando el individuo es un personaje famoso 
o es una celebridad conocida a nivel internacional. Generalmente, 
estas personas tienen su propio estilo o formato de romanización; 
o, a lo mejor tienen un nombre de pila occidental.
哉劙㔯, el nombre de la presidenta de la República de China 
(Taiwán), en Hanyu pinyin sería Cai Yingwen. Sin embargo, la trans-
cripción usada por la presidenta es Tsai Ing-wen. En los medios de 
comunicación se ha observado que ha usado al menos tres formas 
�������������������������ϐ�����ǡ��������������������������±���������
������������������������������ϐ�����Ǥ�������À�������������������ǣ

Fotografía 9.- Firma 1 de la presidenta de Taiwán.  
Fuente: https://news.tvbs.com.tw/politics/685956
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Fotografía 10.- Firma 2 de la presidenta de Taiwán.  
Fuente: https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1043053

Fotografía 11.- Firma 3 de la presidenta de Taiwán. Fuente:  
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/06/160628_taiwan_president_tsai
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Hablemos sobre Tamsui presenta la universidad Tamkang como 
“la cuna de la canción popular (㮹㫴)20” y hace mención de un estu-
diante-artista 㛶暁㽌, quien fue pionero de este nuevo tipo de cantos 
en los años setenta. En la versión al español el nombre chino está 
transcrito como Lee Shuang-tze (p. 147). Sin embargo, este joven 
artista, para sorpresa de todos, tenía un nombre de pila occidental, 
español para ser más exactos: José Lee. Este ejemplo ilustra de nuevo 
la complejidad de los antropónimos de origen chino. Si el traductor 
durante el proceso traductológico no es meticuloso y se descuida al 
averiguar la transliteración correcta del nombre a traducir daría lugar 
a la creación de ambigüedades y confusiones.

2) Principio de uso convencional (䲬⭂ㆸ)
Este principio se aplica a los personajes históricos famosos y 
conocidos por la audiencia occidental que desde antaño ya tenían 
una equivalencia en el idioma occidental.

Nombre propio (NP) en chino Uso convencional

⫼⫸ Confucio

⬇⫸ Mencio

⬓忠ẁ Sun Yat-sen

哋ᷕ㬋 Chiang Kai-shek

⤜䇦⑰崌 Nurhaci

⾥⽭䁰 Kublai Khan

ㆸ⎱⿅㯿 Genghis Khan

惕ㆸ≇ Koxinga

Tabla 10.- Antropónimos para uso convencional.

20  Lou, Laura Meng-yen y Juan Alfredo Soto. Hablemos sobre Tamsui. New Taipei: 
TKU Press. 2015. Página 147.
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4. SUGERENCIAS

4.1. EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

Recomendamos la inclusión en el currículo escolar de la enseñanza de 
la romanización de modo que las nuevas generaciones no solo tengan 
conocimiento de los distintos sistemas de romanización existentes, 
���������������������������������������������ǡ���������������ǡ��ϐ����-
les en vigencia en el territorio nacional. Solo de esta manera se podría 
garantizar que las nuevas generaciones no hereden el caos imperante 
actualmente en la romanización no solo de los topónimos y antro-
�×�����ǡ����������������������×�����������������������������ϐ�������
aspectos tan importantes como los intercambios de lengua que suelen 
promover los centros de idiomas en las diversas universidades de 
Taiwán como herramienta para aumentar el intercambio entre locales 
y extranjeros.

4.2. EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL

Recomendamos dejar de lado los prejuicios de naturaleza político-ideo-
lógica, dejando que sean los académicos, lingüistas, profesores de chino, 
traductores e intérpretes (de formación y con intereses netamente 
profesionales) quienes hagan las recomendaciones necesarias para 
decidir el establecimiento de un sistema único para la romanización en 
la República de China. No podemos perder de vista que el objetivo prin-
cipal para la creación de un sistema de romanización ha sido y sigue 
siendo, ante todo, facilitar la movilidad y entendimiento por parte de 
los extranjeros que visitan Taiwán y que no pueden leer directamente 
los sinogramas (en el caso de los topónimos en las señales y letreros en 
los sitios públicos, así como en el caso del aprendizaje de esta lengua). 
���������������ǡ����� ���� ���� ����������������������� ��������ϐ���������
cualquier sistema de romanización, son por lo general un público cuyo 
interés es mayormente cultural, económico, académico, etc., pero rara-
mente político. De modo que la politización de este asunto no tiene 
������������������������������������������ϐ��������������������������
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lo más mínimo a solucionar el desorden existente en la romanización 
en la isla.

����������������ǡ���������ϐ������������������������������ϐ����-
les deberían, una vez establecido un sistema único y estandarizado, 
implementar de manera más enérgica y sin permisibilidad las reglas de 
lugar en lo referente a la romanización, especialmente en lo referente 
a la romanización de topónimos y antropónimos, ya que los problemas 
en estas dos áreas no solo traen inconvenientes a los extranjeros, sino 
que afectan negativamente la imagen de Taiwán.

Por último, creemos que el establecimiento de un sistema estanda-
rizado (independientemente de la opción aprobada) ayudaría también 
en el ámbito digital ya que, una vez establecido, este podría ser usado 
también como método de entrada de texto para ordenadores, teléfo-
nos móviles y otros tantos dispositivos electrónicos con interfaz para 
��������������������������±����������������ϐÀ��������������Ǥ��������������
sabido, en Taiwán existen varios métodos de entrada de texto que tam-
bién son utilizados según la preferencia de los usuarios. Sin embargo, el 
inconveniente para los extranjeros que estudian o trabajan en Taiwán 
es que, por lo general, deben instalar adicionalmente el método de 
entrada Hanyu pinyin porque los ordenadores con el sistema operativo 
de Microsoft que se distribuyen en Taiwán solo incluyen los métodos 
������������������������������������ǡ�������������������������������ϐ�-
cientemente práctico para los extranjeros, sin mencionar que la curva 
de aprendizaje de dichos métodos es bastante grande, incluso para los 
niños taiwaneses.

Por último, creemos necesaria una enmienda a las Reglas para la 
romanización dispuestas por el Ministerio de Educación para eliminar 
el acápite 3, el cual, a nuestro juicio, crea confusiones innecesarias con 
la permisividad que otorga a las personas para decidir, hasta cierto 
�����ǡ��×������ϐ����������������������������������������������������Ǥ

��������������ϐ������������������×���������������ϐÀ������������À��
en Taiwán. Cumplir con los estándares internacionales solo puede 
acentuar la competitividad de Taiwán. Sería ideal si los gobiernos loca-
les, las instituciones estatales, los centros educativos y académicos y 
la ciudadanía en general acataran sin consideraciones políticas las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación respecto a 
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la romanización, especialmente en lo concerniente a los topónimos y 
antropónimos e implementaran de manera proactiva las recomenda-
ciones profesionales.

CONCLUSIONES

A través del análisis de nuestras observaciones empíricas iniciales lle-
gamos a la conclusión de que, tanto la tortuosa historia de la creación 
de los sistemas de romanización, así como la innecesaria politización 
de este asunto, son las dos principales causas del desorden existente en 
la romanización de los topónimos y antropónimos en la República de 
China, una situación que, a pesar de los enormes avances en las ramas 
de la lingüística y la traducción, aún parece muy lejos de una solución 
satisfactoria.

Además de la coexistencia de múltiples sistemas de romanización 
aceptados (en adición al sistema de transcripción fonética propio, 
Zhuyin), abundan en Taiwán las excepciones admitidas de muchos 
topónimos y antropónimos.

Adicionalmente, la complejidad de los sistemas aplicados, unido al 
descuido o falta de rigurosidad del traductor son elementos que tam-
bién contribuyen a la falta de uniformidad en la romanización de los 
topónimos y antropónimos en Taiwán.
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APÉNDICES

 APÉNDICE 1: REGLAS PARA LA TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL 
������������A��ȍ�����V�����
�������������Ȏ

ᷕ㔯嬗枛ἧ䓐⍇⇯

㮹⚳91 ⸜8 㚰22 㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔0910042331 嘇↥⁁㞍

㮹⚳92⸜8㚰20㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔0920044540嘇↥ᾖ㬋⁁㞍

㮹⚳97⸜12㚰18㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔0970056233嘇↥ᾖ㬋⁁㞍

㮹⚳100⸜3㚰10㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔1000011159嘇↥ᾖ㬋⁁㞍

ᶨˣ!䁢妋㰢⚳ℏᷕ㔯嬗枛ἧ䓐䇰㛔䲲Ḫ炻ᾦ⇑ἧ䓐侭思⽒炻䈡妪

⭂㛔ἧ䓐⍇⇯ˤ

Ḵˣ!ㆹ⚳ᷕ㔯嬗枛昌⎎㚱夷⭂⢾炻ẍ㻊婆㊤枛䁢㸾ˤ

ᶱˣ!㧁㸾⛘⎵⍲嶗ˣ埿⎵ᷳ嬗⮓炻ὅℏ㓧悐䘤ⶫᷳ㧁㸾⛘⎵嬗⮓

㸾⇯䎮炻㧁㸾⛘⎵ẍ⢾⛘⎵ᷳ嬗⮓㸾䓐ᷳˤ

⚃ˣ!Ṣ⎵嬗⮓⍇⇯⤪ᶳ烉

炷ᶨ炸!Ṣ⎵ᷳ劙㔯嬗⮓㟤⺷烉

1) ㍉ˬ⥻˭⛐⇵ˣˬ⎵˭⛐⼴ᷳ⍇⇯炻ᶼˬ⥻˭ᷳ⼴

ᶵ≈徿溆炻⫿椾⣏⮓炻℞检⫿㭵ẍ⮷⮓忋㍍炻Ữ朆

椾⫿ᷳᷕ㔯嬗⮓⼴䫔ᶨᾳ⫿㭵䁢bˣpˣf㗪炻冯⇵╖

⫿攻ẍ昼枛䫎嘇ˬȽ˭忋㍍ˤἳ⤪烉ˬ昛⽿㖶˭嬗

⮓䁢ˬChen Zhiming˭
2) 墯⥻ᷳ劙㔯⥻⎵䷽ㇻ㟤⺷⍇⇯冯⇵䚖⎴ˤἳ⤪烉

ˬ㫸春佑⣓˭嬗⮓䁢ˬOuyang Yifu˭
3) ⅈ⣓⥻ᷳ劙㔯⥻⎵嬗⮓炻Ḵ⥻㮷⫿椾⣏⮓᷎ẍ䞕

∫ˬ -˭忋㍍炻⋨⇍⥻㮷炻检䷽ㇻ㟤⺷⍇⇯冯䫔

ᶨ䚖⎴ˤἳ⤪烉ˬ㜿䌳伶厗˭嬗⮓䁢ˬLin-Wang 
Meihua˭

炷Ḵ炸!嬟䄏⥻⎵嬗⮓㟤⺷ὅ⢾Ṍ悐䘤ⶫᷳ嬟䄏㡅ἳ㕥埴䳘⇯夷
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⭂炻嬟䄏⢾㔯⥻⎵⍲劙㔯㇞䯵媬㛔⥻⎵嬗枛炻溻⊝ἧ䓐
㻊婆㊤枛ˤ

炷ᶱ炸⇵Ḵ㫦斄㕤Ṣ⎵ᷳ嬗⮓炻⛯⼿⮲慵䔞ḳṢᷳシ栀ˤ

Ḽˣ ⢾㔯悝ẞ⛘⛨㚠⮓⍇⇯⤪ᶳ烉

炷ᶨ炸䫔ᶨ埴烉⥻⎵炷ㆾ⓮⸿ˣ℔⎠䫱炸炻ἳ⤪烉
  Chen Zhiming
炷Ḵ炸䫔Ḵ埴烉攨䇴嘇䡤炻⺬炻炻㭝炻嶗埿⎵炻ἳ⤪烉
 55, Ln. 77, Sec. 2, Jinshan S. Rd.
炷ᶱ炸悱捖ˣ䷋ⶪˣ悝怆⋨嘇炻ἳ⤪烉
  Sanyi Township, Miaoli County 36745
炷⚃炸䫔⚃埴烉⚳⎵炻ἳ⤪烉
  Taiwan炷R.O.C.炸
炷Ḽ炸⛘⛨⎵䧙䴙ᶨ嬗⮓㕡⺷⤪ᶳ堐烉

劙㔯! ䷖⮓! ᷕ㔯! 劙㔯! ䷖⮓! ᷕ㔯!

City  ⶪ Number No. 嘇 

County  ䷋ Floor F 㦻 

Township  悱捖 Room Rm. ⭌ 

District Dist. ⋨ East E. 㜙 

Village Vil. 㛹(慴) West W. 大 

Neighborhood    惘 South S. ⋿ 

Road Rd. 嶗 North N. ⊿ 

Street St. 埿 First 1st ᶨ 

Boulevard Blvd. ⣏忻 Second 2nd Ḵ 

Section Sec. 㭝 Third 3rd ᶱ 

Lane Ln.  Fourth 4th ⚃ 

Alley Aly. ⺬ Fifth 5th Ḽ 
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 APÉNDICE 2: REGLAS PARA LA TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL 
������������A��ȍ����������������V���������S��Ȏ

㮹⚳ 91 ⸜ 8 㚰 22 㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔 0910042331 嘇↥⁁㞍 㮹⚳ 
92 ⸜ 8 㚰 20 㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔 0920044540 嘇↥ᾖ㬋⁁㞍 㮹⚳ 
97 ⸜ 12 㚰 18 㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔 0970056233 嘇↥ᾖ㬋⁁㞍 㮹⚳ 
100 ⸜ 3 㚰 10 㖍埴㓧昊昊冢㔁⫿䫔 1000011159 嘇↥ᾖ㬋⁁㞍

 
Decreto/Orden número 0910042331, 22 de agosto del año 91 de la 
fundación de la República Decreto/Orden número 0920044540, 20 
de agosto del año 91 de la fundación de la República Decreto/Orden 
número 0970056233, 18 de diciembre del año 97 de la fundación de la 
República.
 
Decreto/Orden número 1000011159, 10 de marzo del año 91 de la 
fundación de la República.

1) ��ϐ������������������������×���������������������������������À��
de las diversas versiones de romanización en existencia, el cual 
conlleva la confusión de los usuarios, se determina la creación de 
����������������������������������ϐ����Ǥ

2) Salvo en los casos en los que apliquen otras regulaciones en vigor, 
para la romanización en la República de China se implementará 
el sistema pinyin.

3) La romanización de topónimos comunes y nombres de calles y 
avenidas se deberá realizar según los preceptos publicados por el 
Ministerio del Interior para la romanización de topónimos comu-
nes y nombres de calles y avenidas. Los topónimos exentos de 
las regulaciones de los topónimos comunes deberán ser escritos 
según la traducción correspondiente.

4) Reglas para la romanización de nombres propios de persona:
a) Formato para la romanización de nombres propios de persona:

i) Cuando se escribe primero el nombre, seguido del 
apellido, en este caso no se añade coma para separar el 
apellido del nombre. En ambos casos, nombre y apellido 
deberán empezar por letra mayúscula, seguidos del 
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resto de las letras en minúscula. Sin embargo, cuando la 
primera letra de la romanización del nombre en chino 
después de la primera palabra sea (a, o, e), se deberá 
separar con una sola comilla (’) que servirá como sepa-
rador fonético. 
Por ejemplo: “昛⽿㖶” deberá escribirse “Chen Zhiming”.

ii) En el caso de apellidos compuestos se seguirá la misma 
regla del acápite anterior. 
Por ejemplo: “㫸春佑⣓” deberá escribirse “Ouyang 
Yifu”.

iii) En el caso de apellidos compuestos por el apellido 
original más el apellido del cónyuge, el segundo apellido 
se separará del primero con un guion (-) y se escribirá 
también con mayúscula inicial. Para el resto de la 
escritura se seguirá la misma regla que en los acápites 
anteriores. 
Por ejemplo: “㜿䌳伶厗” deberá escribirse “Lin-Wang 
Meihua”.

b) El formato para la romanización de nombres y apellidos en 
el pasaporte deberá ajustarse a la reglamentación publicada 
en los estatutos de la Ley de Pasaportes en vigencia. Se reco-
mienda a los usuarios el uso de pinyin para la romanización 
de nombres y apellidos en el pasaporte.

c) En lo concerniente a los dos capítulos anteriores sobre la 
romanización de los nombres, siempre se debe respetar la 
voluntad de las personas en cuestión.

5) Las reglas para la romanización de las direcciones son las siguientes:
a) Primera línea: Nombre y apellido (o nombre de estableci-

miento comercial, etc.). 
Por ejemplo: Chen Zhiming

b) Segunda línea: Número de la casa, callejón, sección de la 
calle o avenida, nombre de la calle o avenida.  
Por ejemplo: 55, Ln. 77, Sec. 2, Jinshan S. Rd.

c) Municipio, ciudad, código postal. 
Por ejemplo: Sanyi Township, Miaoli County 36745
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d) Cuarta línea: Nombre del país. 
Por ejemplo: ROC (Taiwan)

e) La escritura integral de la dirección deberá seguir la siguiente 
tabla:

romanización abreviatura ᷕ㔯 romanización romanización ᷕ㔯

City ⶪ Number No. 嘇

County ䷋ Floor F 㦻

Township 悱捖 Room Rm. ⭌

District Dist. ⋨ East E. 㜙

Village Vil.  㛹(慴) West W. 大

Neighborhood 惘 South S. ⋿

Road Rd. 嶗 North N. ⊿

Street St. 埿 First 1st. ᶨ

Boulevard Blvd. ⣏忻 Second 2nd. Ḵ

Section Sec. 㭝 Third 3rd. ᶱ

Lane Ln.  Fourth 4th. ⚃

Alley Aly. ⺬ Fifth 5th. Ḽ

6) Para la enseñanza del chino mandarín como lengua extranjera, 
excepto en el caso de usuarios del sistema de transcripción foné-
tica Zhuyin, se deberá usar el Hanyu pinyin como sistema de 
romanización.

7) Otras formas de transcripción fonética y romanización. Con la 
�������×�� ��� �������� �����Àϐ����� ��� ���� �������������������
o reconocidos bajo determinados acuerdos (por ejemplo, topó-
nimos, denominación de aspectos culturales y tradicionales de 
nuestro país durante el periodo dinástico), se empleará el pinyin 
como sistema de romanización de rigor.



LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  
EN LAS VERSIONES DIRECTA E INDIRECTA  

TRADUCIDAS AL ESPAÑOL  
DE «XI YOU JI» 
ɞʹʦ�

Yun-chi Chang 
Tamkang University 

Hai-ruo Yu 
Ministry of Foreign Affairs, Taiwan

Xi you ji (大㷠姀) es una de las cuatro obras más importantes1 de 
la literatura china de época clásica; un libro de fantasía publicado 

durante la dinastía Ming que cuenta con un personaje muy popular, 
el rey Mono, protagonista indiscutible a lo largo de toda la narración, 
similar a la importancia que tiene don Quijote en las letras españolas.

La obra está compuesta por cien capítulos que narran el viaje 
que hizo el maestro Tang a la India en busca de los textos sagrados. 
Durante esa travesía gozó de la protección de sus tres discípulos: Sun 
Wukong (⬓ぇ䨢), Zhubajie (尔ℓㆺ) y Sha Wujing (Ⓒᶱ啷); un grupo 
��� ��������� ��������×�ϐ����Ǥ� ��� ��� ���������� ���������� �������� ��
un desastres para poder conseguir los textos que los convertiría en 
budas.

A lo largo de varios capítulos el autor transmite la cultura, la reli-
gión y el pensamiento del confucianismo, pero también del budismo 
y del taoísmo mediante la comunicación no verbal de los personajes, 

1  Las otras son Romance de los tres reinos, A la orilla del agua y Sueño en el pabellón rojo.
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con escenas muy dinámicas y vivas. En el presente estudio nosotros 
compararemos esa comunicación no verbal que se recoge en las dos 
versiones traducidas al español, tanto directa como indirecta, con el 
objetivo de analizar a qué tendencia pertenece cada una.

1. TRES VERSIONES: LA OBRA ORIGINAL  
Y DOS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

Las tres obras de este clásico, la versión original en chino y dos tra-
ducciones al español, forman parte del corpus que hemos elaborado 
para analizar la comunicación no verbal de los personajes y comparar 
su traducción.

1) Wu Cheng’en [⏛㈧】]. Xi you ji [大忲姀]. Taiwán: Editorial Shi Yi. 
2004. Impreso.

2) Peregrinación al Oeste. Trad. María Paz Lecea y Carlos Trigoso 
Sánchez. Pekín: Editorial Lenguas Extranjeras. 2005. Impreso.

3) Viaje al Oeste: Las aventuras del rey Mono. Trad. Enrique P. Gatón 
e Imelda Huang-Wang. España: Editorial Siruela. 2006. Impreso.

Las dos versiones traducidas al español son de la misma época y 
cada una ha sido fruto del trabajo de dos traductores. En Peregrinación 
al Oeste los dos traductores versionan el libro directamente del fran-
cés. En la lengua gala la obra está dividida en cuatro tomos de veinti-
cinco capítulos cada uno, los cuales cuentan con la representación de 
uno de los cuatro personajes en la cubierta. Viaje al Oeste fue traducido 
directamente del chino por una pareja formada por marido español y 
mujer taiwanesa. El clásico se ha aglutinado en un solo volumen que 
supera las dos mil doscientas páginas en papel biblia.

2. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LITERATURA

De acuerdo con Fernando Poyatos, los seres humanos, como el 
medioambiente, nos expresamos con signos que van más allá del len-
guaje. En su artículo titulado “La comunicación no verbal: algunas de 
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������������������������������ �����������×�ǳ���ϐ���� �������������×��
no verbal como:

las emisiones de signos activos o pasivos constituyan o no compor-
tamiento, a través de los sistemas no léxicos somáticos, objetuales y 
ambientales contenidos en una cultura, individualmente o en mutua 
coestructuración (68).

La comunicación no verbal desempeña un papel importante en 
la literatura, puesto que en un texto narrativo se puede encontrar no 
solo las características de los personajes, sino también los mensajes 
escondidos en las frases (Chang 50).

Holoka (1992) considera la comunicación no verbal como la llave 
de la percepción. De este modo, en su trabajo se centra en abordar 
las descripciones que realizan los autores griegos y romanos, que 
�����ϐ���������������������À��ǣ������������ϐÀ����ǡ���������������ǡ������-
����������������������������������Ǥ���������������ϐÀ��������������������
destacado en la comunicación cara a cara, de manera que podemos 
decidir si vamos a expresar u ocultar los sentimientos; de hecho, en 
��� ����������� �������ǡ� ��� ����������� ϐÀ����� ��� �������� ��������� ���� ���
estado mental, por lo cual se convierte en un contraste irónico que se 
deja notar en el estado social de los protagonistas.

Del mismo modo, los signos corporales son vías cruciales para la 
interacción. Normalmente, los comportamientos tácitos son señales 
��������ϐ��������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������ǡ���������������������ϐ������������������×��
verbal e incluso cambiar el parámetro de la interacción interperso-
nal. Asimismo, el autor cita el libro de Hall (1966) para hablar de la 
experiencia humana del espacio, cómo había distinguido el espacio 
personal; o, dicho de otra manera, la distancia personal. Para él, hay 
cuatro tipos de distancia personal: íntimo, personal, social y público. 
Por último, en cuanto al estudio de la literatura clásica desde la pers-
pectiva de zonas de intervención aúna la conducta y la implicación de 
���������������������������������Àϐ���Ǥ

Fernando Poyatos (2003) trata la interdisciplinariedad de la 
comunicación no verbal desde perspectivas distintas. Por ejemplo, al 



248

Yun-chi Chang y Hai-ruo Yu. “La comunicación no verbal en las versiones directa e indirecta...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 245-286. 

���������ǡ��������ϐ����������ϐ���������������������������������������-
soriales, hace una breve introducción sobre las funciones de nuestra 
percepción y resume los procedimientos sensoriales de emisión y 
recepción: el sonido, el movimiento, las actividades químicas y tér-
micas, la consistencia y fuerza, el peso, la textura, el color y la luz. 
Además, plantea la importancia de la “faz hablante” a la hora de la 
interacción kinésica, que comprende cuatro atributos: permanentes, 
����������ǡ�����������������ϐ�������Ǥ���������������ǡ� ����������� ���
realidad del discurso interactivo como una actividad “verbal, para-
lingüística y kinésica” que se estimula por ideas y acciones a través 
de la relación estrecha que mantiene con la cultura y con la educa-
ción social, la personalidad y el estado de ánimo de los oradores. Al 
ϐ����ǡ����������������������������������������±���������������������×��
no verbal: todo movimiento, gesto e incluso mirada que percibimos 
visualmente nos ofrece una implicación clara durante la comunica-
ción interpersonal.

Por su parte, para Cestero (2006) los signos no verbales constitu-
yen la base a la par que un método fundamental de la comunicación 
humana. En su artículo se centra en los discursivos irónicos basados 
en los sistemas paralingüístico y kinésico de la comunicación no 
������Ǥ����������������ǡ����ï����������ǡ���������ϐ��������������������
el sistema paralingüístico pueden determinar la información que se 
quiere transmitir en una expresión oral. Por ejemplo, una exclama-
ción sonará irónica cuando se eleva el tono o se prolonga el sonido 
������������±����������������Ǥ�����������������ǡ����������×��ϐÀ�������
�������������������������������ϐ���������������������������������Ǥ����
relación con los gestos cinéticos, hay tres categorías básicas: los gestos 
faciales y corporales, la convencionalidad de repetir ciertas conductas 
y las posturas comunicativas. Estos movimientos corporales pueden 
��������������������������ϐ�������������������������������Ǥ

En tercer lugar, la autora señala la importancia del sistema proxé-
����ǡ�����������������������ϐ�������������×��������������������������������
espacios naturales. Por ejemplo, una aproximación puede indicar inti-
midad interpersonal, mientras que la separación de dos personas nos 
transmite rechazo o indiferencia. Para concluir, sugiere la importancia 
de los marcadores no verbales en la construcción de los discursos, 
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ya que estos no solo añaden información adicional a las expresiones 
orales y recuperan carencias verbales, sino también estructuran la 
conversación y perfeccionan la interacción interpersonal.

Kilmukhametova y Marugina (2014) han investigado cómo se 
������� ��� ����������×�� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ϐ����×�Ǥ� ���� ���
lado, introducen el concepto de comunicación narrativa, que se divide 
en tres niveles donde interactúan los seis participantes principales. 
��������ǡ�������� ϐ�������������� �����������������������������ǡ����-
�������������������������������ϐ����������������������×�����������Ǥ�
De este modo, plantean dos espacios: el espacio interior, retratado en 
���ϐ����×�ǡ����������������������ǡ�������ϐ������������������������������Ǥ�
Con ello pueden estudiar qué papeles desempeña la descripción de 
elementos no verbales, que incluyen los gestos y las expresiones facia-
���Ǥ����������������ǡ��������ϐ������������������Ǥ������������������������
������������������������ϐ�����������������������×��������������������
�����������Ǥ������������������������ϐ����×���������������������������
desde el espacio exterior, o sea, usando la tercera persona, revelará 
datos nuevos en sí mismo, ofreciendo a los lectores una perspectiva 
distinta de la narración.

Khachibabyan (2017) opina que, comparada con la comunica-
��×��������ǡ����������ϐÀ�������������������������×�����������ǡ��������
no se puede controlar la conducta instintiva. En su artículo titulado 
“Non-verbal communication and cues in Armenian-American literary 
discourse” expone las características de la comunicación no verbal en 
el texto literario. Para ello, se apoya en dos obras escritas por autores 
armenio-estadounidenses. Así pues, analizando los marcadores no 
verbales en la literatura de la diáspora armenia se puede explorar el 
sentimiento del exilio, fracaso, aislamiento y dolor, presente en los 
textos. En las dos obras elegidas se constata que la mirada y las expre-
siones faciales de los personajes son determinantes a la hora de mos-
trar un sentimiento inmencionable. A la par, aparece el concepto del 
silencio en la comunicación no verbal: la gente esconde lo que siente 
y sus expresiones faciales son mínimas. Al interpretar este silencio en 
la obra, se enriquecerá la etopeya de los protagonistas y los mensajes 
escondidos. Este autor menciona, además, que la descripción de la 
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apariencia, e incluso el color de la ropa, revela el estado de ánimo de 
los personajes.

Con respecto a la comunicación no verbal en la literatura, Barbara 
�����������������������ϐ�����×���������������������������×������������
libro Body language in literature. En términos generales, se trataría 
de “unas emisiones de signos no léxicos, somáticos, artefactuales y 
ambientales contenidos en la cultura”. Esta profesora entiende que 
la comunicación no verbal cumple un papel importante en las activi-
dades sociales, puesto que la gente, consciente e inconscientemente, 
emite o recibe informaciones desde signos no verbales durante el 
proceso de interacción humana (Korte 26). De hecho, observando la 
expresión corporal que se describe en un texto narrativo se puede 
profundizar en la comunicación interpersonal, pues a través de ella, 
los lectores conocen los sentimientos, los pensamientos y las caracte-
rísticas personales de los personajes (Korte 27).

Korte menciona en su obra diez atributos distintos de la comuni-
����×������������������������������������Àϐ����������������������ȋ������
128-159):

1) La comunicación no verbal en la acción narrativa. La percepción 
de esta comunicación no verbal por parte del otro protagonista 
��������� ������������� �� ����������� ���� ��ϐ������� ��� ��� ����×��
posterior.

2) La comunicación no verbal para indicar el estado mental. Es una 
de las funciones principales de la comunicación no verbal en el 
texto literario. Estos procesos y estados mentales incluyen los 
sentimientos y los propios pensamientos de los personajes.

3) La comunicación corporal para indicar el tipo de la relación inter-
personal. Otra función crucial en el texto narrativo para mostrar 
las relaciones interpersonales entre los personajes. Con la ayuda 
de la comunicación corporal, los lectores podrán explorar cómo 
interactúa, personal y socialmente, la gente.

4) ��� ����������×�� ��� ������� ����� ������������ �� ������ϐ����� �� ���
personaje. Los lectores interpretan las características de los per-
�����������ϐ����×�������������������������×�����������ǡ������������
el género, la edad y su origen y estrato social. Al igual que en la 
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���������ǡ���������������������������������ϐ�������������������������
esos personajes.

5) La autenticación. Está demostrado que la comunicación no verbal 
������ �� �������ϐ����� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���������� �����
hacer que la interacción parezca más real.

6) La dramatización. La comunicación corporal favorece que los 
���������������������������������� ϐ����×���������������������ǡ�
concretos y vivos. Todos los detalles de la comunicación no verbal 
ilustran una realidad más concreta.

7) La comedia y la sátira de la comunicación no verbal. Exagerando 
comportamientos y acciones, la comunicación corporal se con-
������� ��� ������������ �ϐ���������� ������������ ��������� �� ����-
caturas.

8) Las imágenes de la comunicación corporal. Es decir, aspectos de 
la comunicación no verbal se emplean para formar una imagen. A 
algunos novelistas modernos les gusta adoptar la comunicación 
no verbal simbólica en sus obras.

9) La temática de la comunicación no verbal. La comunicación cor-
poral fruto del contacto entre los personajes principales demues-
tra el valor de las relaciones interpersonales; además, sirve para 
contraponer lo que está bien a lo que está mal en las novelas.

10) Las funciones técnicas y estructurales de la comunicación corpo-
ral en el texto narrativo. La comunicación no verbal desempeña 
un papel importante en la transmisión narrativa, ya que ayuda 
a establecer contrastes y correspondencias entre los personajes 
del texto.

En el presente trabajo hemos elegido cuatro de dichos tipos de la 
comunicación no verbal para nuestro análisis: la comunicación corpo-
ral para indicar el tipo de la relación interpersonal, la comunicación 
no verbal para representar el estado mental, la autenticación y las 
imágenes como ejemplo de comunicación corporal.
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3. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN TRADUCCIÓN

Debido a la diferencia cultural, es posible que un elemento no verbal 
������������������ϐ������ǡ����������������������������������������-
tirse por medio de diferentes signos corporales. Por tanto, cuando se 
traducen los marcadores no verbales, hay que aclarar el sentido de 
cada signo para no provocar un malentendido (Hu 77).

Todavía la comunicación no verbal tiene que recorrer un largo 
camino en el seno de los estudios de traducción, pues su presencia es 
muy reducida. A continuación, repasaremos los trabajos más destaca-
dos sobre este tema.

Gaya, Cerdán y Llobera (2000) proponen un modelo semiótico 
de transcripción en la comunicación no verbal; una correlación entre 
la expresión oral y la comunicación no verbal de los personajes, así 
como el empleo de herramientas convincentes para comprender los 
marcadores que caracterizan a los protagonistas y la necesidad de 
determinar cuál es la mejor estrategia para facilitar la compresión 
lectora. A través de este modelo, se puede analizar la comunicación 
corporal, o sea, los elementos no verbales, y estudiar la kinésica y la 
proxémica de la comunicación no verbal.

En cuanto a la transcripción, esta compone los aspectos numé-
ricos, el contexto, el texto, los personajes, la posición, la kinésica y la 
����±����Ǥ��������ϐ�������������������������À�ǡ����������������������
a la novela italiana El gatopardo y su versión traducida al catalán. En 
����� �������ǡ� �ϐ���������� ��� ��� ������� ������� ����� ��������� ��� ���-
mentos que aluden a expresiones faciales y lenguajes corporales. De 
igual modo, resaltan que la carencia de los marcadores no verbales 
que sirven para regular la interacción entre los personajes complica 
la reinterpretación.

En un trabajo de Braga Riera (2007) queda patente la complejidad 
del lenguaje no verbal en los textos teatrales, lo que provoca el mal uso 
de términos durante el proceso de traducción. Este investigador se 
centra en la comunicación no verbal de versiones traducidas al inglés 
de comedias españolas del Siglo de Oro. En cuanto a la reinterpre-
tación de la traducción teatral, para este autor existen elementos no 
verbales que desempeñan un papel destacado en el texto meta, como 
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los marcadores fónicos, los gestos de los actores, el propio traductor 
y el sistema sociohistórico de la época en la que la obra se estrena. 
Hablando de la pertinencia de los gestos, Jorge Braga comenta que la 
versión traducida al inglés recoge más movimientos y gestos para los 
actores; es decir, los traductores han ampliado la información escon-
dida en la versión original, explicitando los detalles que deben tenerse 
en cuenta en el escenario. Después de todo, cuando se reinterpretan 
los textos teatrales, hay que prestar atención no solo a la transposi-
ción textual, sino también a otros elementos no verbales. Solo así se 
puede reproducir a la perfección la obra de una cultura a otra.

Por su parte, Hu (2010) plantea la importancia de la comunicación 
no verbal en la cultura china y sugiere cinco técnicas para traducir la 
comunicación corporal, técnicas basadas en la equivalencia funcional. 
���������������ǡ���������������±����������������������������ϐ������
pese al contexto cultural, se puede optar por la extranjerización para 
���������� ��� �������� ��������Ǥ� ��� �������� �����ǡ� ��� �����ϐ�����×��
es necesaria para que los traductores reproduzcan los elementos 
no verbales, ya que contienen mensajes ocultos que, si se trasladan 
de manera incorrecta, confundirían a los lectores de la cultura meta. 
De hecho, se añaden palabras con el objetivo de transmitir completa-
��������������ϐ�����������������������������������Ǥ����������������ǡ�
si estamos ante un texto con elementos tradicionales de esta cultura 
oriental, el autor propone la anotación para explicar el sentido his-
tórico. En cuarto lugar, cuando el sentido de un elemento no verbal 
de la obra original se corresponde con otro marcador corporal, es 
����������������������������������×�ǡ��ϐ�������������ǡ������������������
la cultura meta. Por último, si un lenguaje corporal no cuenta con su 
traducción correspondiente, los traductores pueden aplicar la quinta 
técnica, la paráfrasis. En este caso, tendrán que explicar lo más claro 
�������� ��� �����ϐ��������������� ���� ������������ ��� �����×�� ����������
comprendan el concepto general.

Como fruto de su tesis doctoral, Chang (2012) realizó un estudio 
comparativo de la traducción de la comunicación no verbal en la lite-
ratura china. Para ello, se basó en la novela china Xi you ji y las dos ver-
siones traducidas al español. De acuerdo con la teoría de las funciones 
semiótico-comunicativas de los marcadores no verbales propuesta 
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por Poyatos y las funciones y los efectos literarios de la comunica-
��×������������������ϐ�����������ǡ�����������������×��×�����ϐ����������
características, el efecto visual y la importancia de la comunicación 
corporal en los personajes de la novela. De este modo, Chang elaboró 
���������������ϐ�����×�������������±������������������×��������������-
cación no verbal: traducción del gesto del texto original por el mismo 
������������������ϐ��������������ǡ���������×����������������������������
����������������ǡ������������������ϐ���������������ǡ���������×������
���������������������������������������������� �����ϐ��������������� ��
traducción del gesto de origen por otro movimiento diferente, con lo 
�������������������ϐ��������������Ǥ

Este esquema suplía sus necesidades durante la investigación. Así 
pues, después de analizar sesenta y cuatro ejemplos que caracteriza-
ban a los tres personajes principales, Sun Wukong, Zhu Bajie y Tang 
Sanzang, la autora pudo determinar que la comunicación no verbal es 
����������������������������������������������ϐ������������������-
nistas de la novela.

Taranenko y Marynina (2015) han observado el uso lingüístico de 
la sonrisa como marcador corporal en la comunicación no verbal en 
varios textos literarios en inglés y sus traducciones al ucraniano. En 
los resultados del estudio, los autores señalan que la sonrisa, como un 
signo emotivo que es, tiene la función de transmitir un sentimiento 
humano; al mismo tiempo, también es un marcador comunicativo en 
la relación interpersonal. Su análisis ha puesto sobre la mesa que la 
dependencia verbal, formada por expresiones orales, idiomáticas y 
�����������ǡ�����������������������������������������ϐ�������������������Ǥ�
Asimismo, se nomina otra estructura verbal que antepone el verbo 
al nombre del órgano para transmitir el mensaje de la conducta no 
verbal a través del dicho órgano. Las preposiciones también permiten 
conocer las emociones gracias a la descripción de los movimientos.

En cuanto a las técnicas para traducir la sonrisa al ucraniano, los 
autores sugirieron las siguientes: la traducción literal, la traducción del 
���×����ǡ� ��� ���������×������������ǡ� ��� ������ϐ�����×�ǡ� ��� ����������-
ción, la modulación y la compensación. Gran parte del término sonrisa 
que aparece en los ciento cincuenta y tres fragmentos literarios fueron 
traducidos al ucraniano literalmente, un 46 %. La compensación es la 
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segunda técnica más empleada en la traducción inglés-ucraniano, con 
un 16 %. En conclusión, la sonrisa, como marcador no verbal, expresa 
diversas emociones, razón por la cual es complejo hacer una traduc-
��×�����������������������������������ϐ�������������������������������
idioma meta.

��������ǡ�������������������ϐ�����ȋʹͲͳͺȌ�����������������������
estudio de la traducción de los signos no verbales en los subtítulos 
del cine. Normalmente, debido a la carencia de tiempo y espacio, los 
signos de la comunicación no verbal han sido ignorados en la tra-
ducción del subtítulo. Sin embargo, estos elementos no verbales, que 
incluyen los movimientos, los gestos, los sonidos y los colores, son 
tan importantes como las expresiones verbales. A través de las veinte 
películas elegidas del inglés, los autores han investigado las técnicas 
adoptadas por los traductores persas para reinterpretar esos marca-
dores no verbales. Los investigadores basan su trabajo en un marco 
��×����� ���� ���������� ������� ����ϐ���������� ����×�����ǣ� ��� ����-
ración comunicativa, de paralenguaje al lenguaje verbal, de imagen 
al lenguaje verbal y del sonido al lenguaje verbal. Del mismo modo, 
�Ó�������������������������������×������������À����ǣ���������ϐ�����×�ǡ����
������ϐ�����×������������������×�Ǥ�
����������������������������������-
ϐ�����×���������±���������������������������������������±���������������
subtítulos. Debido a la diferencia cultural, resulta lógico que los tra-
ductores necesiten añadir información complementaria para desco-
��ϐ�������������������������������������������À��������������Ǥ���������
ha establecido cuatro categorías de las funciones semiótico-comuni-
cativas en la comunicación no verbal de los personajes. Su objetivo 
es observar si se traslada al lenguaje meta el comportamiento y su 
�����ϐ������ȋ������ǦȌǣ

1) �����ϐ��������������ϐ�����ǣ�����������������������������������������
��������ϐ�����Ǥ

2) �����ϐ�����������������ϐ�����ǣ� ����������� �����������ǡ������������
�����ϐ�����Ǥ���������������������������������������������ǣ
a) Que se utilice la conducta kinésica en otra época histórica en 

la cual no ha sido adoptada todavía.
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b) Que se confunda con la conducta de otra cultura, e incluso 
con una parecida, pero que no son iguales.

Chang reorganizó esta categorización y propuso otras cuatro 
que siguen una estructura más concreta (Chang 74). Utilizaremos las 
siguientes para llevar a cabo nuestro estudio:

1) Traducción del gesto del original por el mismo gesto manteniendo 
��������ϐ��������������Ǥ

2) Traducción del gesto del original por el mismo gesto perdiendo el 
�����ϐ��������������Ǥ

3) Traducción del gesto del original por otro gesto manteniendo el 
�����ϐ��������������Ǥ

4) Traducción del gesto del original por otro gesto perdiendo el sig-
��ϐ���������������ȋ������������������×���������×�ȌǤ

4. LA TRADUCCIÓN INDIRECTA

Las traducciones indirectas se denominan también traducciones de 
segunda mano, de relevo, mediadas y de intermediación. Se trata de 
traducciones que se realizan de un texto ya traducido, que funciona 
como intermediario, a otra lengua. La traducción indirecta se podría 
��ϐ���������������������×����������������×���������������������Ǥ���������
caso, el texto traducido actúa como una fuente literaria que ayuda 
para traducir de una lengua ya conocida (partida) a otro idioma deter-
�������ȋ����ȌǤ�����ǡ�������ǡ������������������ϐ�����������������������
decidir las obras que se van a traducir.

Según las palabras de Toury:

la traducción de segunda mano siempre implica más de dos sistemas, 
se puede tomar como indicio de la posición de una literatura en rela-
ción con otras lenguas, que actuaban como mediadoras, y con otras 
literaturas, que actuaban como mediadas (187).

Hay varios factores por los que se opta por la traducción indirecta. 
Aquí proponemos algunos:
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1) El idioma es menos importante. Como el idioma de la versión 
original no es muy conocido y empleado en el campo de la traduc-
ción, se requiere una tercera lengua potencial, que pasa a ser una 
intermediaria que sirve de puente entre la lengua de origen y la 
lengua meta. En este sentido, Nieves Jiménez Carra argumenta lo 
siguiente:

En el siglo ĝĎĝ, era muy frecuente encontrar traducciones indirectas 
en España. Esta situación estaba motivada, entre otras razones, por la 
preponderancia del francés sobre el inglés, lo que hacía que la mayo-
ría de las traducciones de obras originalmente escritas en este último 
pasaran por manos francesas antes de llegar a las españolas. Por lo 
tanto, no es de extrañar que la que aquí se analiza sea de este tipo. 
En este caso, el texto inglés se tradujo al francés y de este, al español 
(126).

2) Es una lengua minoritaria. Las lenguas y culturas minoritarias 
cuentan con poco peso en la cultura meta. No se consideran 
idiomas imprescindibles, pues se sitúan en la periferia frente a 
las lenguas protagonistas, por lo que se requiere de una tercera 
lengua entre el idioma original y el meta.

3) Subyacen motivos económicos. Si un editor necesita a un tra-
�������������������������������������ϐÀ�������������������������ǡ�
contrata a un traductor que domine un idioma más usado, por 
���������������±�ǡ�������������������×����ǡ��ϐ���������������Ǥ����
este modo, el texto se traduciría a otra lengua a través del inglés, 
que funciona como puente. Domínguez Pérez (2008) señala el 
caso de un editor vasco que quiere publicar la traducción de un 
texto en lengua vietnamita. En este caso, se contrataría la traduc-
��×�������� ������ ����±����� �������������� ���� ��� ϐ��� ��� ��������
tiempo y dinero.
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5. LA TRADUCCIÓN INDIRECTA DE  
LA LITERATURA CHINA

El informe Panorámica de la edición española de libros 2018. Análisis 
sectorial del libro, publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte 
de España, señala que las diez lenguas más traducidas durante ese 
año fueron (ordenadas del mayor porcentaje al menor) el inglés, el 
francés, el castellano, el japonés, el alemán, el italiano, el catalán, el 
portugués, el ruso y el gallego (25). Este documento nos muestra que 
el chino ni siquiera está en el ranking de las lenguas más traducidas 
en España.

Para hablar de la traducción de literatura china y su peso en los 
estudios traductológicos recurrimos a la teoría de los polisistemas, 
creada por el profesor israelí Even-Zohar. El polisistema literario cla-
��ϐ�����±�����ǣ������������������ǡ���������ǡ���������������������ǡ����Ǥ������
uno es un sistema individual, pero se intercambian, dependiendo de 
circunstancias externas o internas (sociales o culturales). Por tanto, es 
������������������������������������������������ϐ���ǡ�����������������-
lada del centro a la periferia o de la periferia al centro. La traducción 
de literatura china está en la periferia; un trabajo bastante limitado 
en el ámbito de la traducción editorial. Como la traducción literaria 
china tiene una importancia tan escasa, ni siquiera nos detendremos 
en mencionar el porcentaje que supone la traducción indirecta de la 
literatura china.

De este modo, muchas obras de la literatura china se versionan 
del inglés y del francés al español. Son traducciones indirectas. Para 
Prado-Fonts (49), hay una abundancia de literatura china escrita en 
inglés y en francés en el mercado occidental más que en el chino:

���������������������ϐ���������������������������������������������������
the West (or, at least, in Catalonia and Spain) as Chinese literature, but 
which are written in languages other than Chinese —mainly English or 
French […] It is interesting to note the relation between many of these 
works written in English or French and some of the issues discussed 
above. Caught inside the “prison-house of recognition”, 40 these novels 
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often use self-orientalizing techniques, stereotypes and exoticisms in 
order to win the complicity of the Western popular market.

Marín-Lacarta (2008) aporta otra razón en su investigación. En 
ella ha podido entrevistar a editores y les ha preguntado los criterios 
cuando buscan traductores para versionar las obras chinas al español. 
De este modo, gracias a ella sabemos que los tres factores destacados 
que determinan que la balanza se incline hacia la traducción indirecta 
son el mercado (el tiempo y la economía), la falta de especialistas (la 
búsqueda de traductores del chino al español es un asunto compli-
����Ȍ������������ϐ������ȋ���������������������������������������������
seguros con estos encargos). Ello queda patente en el siguiente frag-
mento:

[…] las obras nunca llegan directamente del chino, existen distintas 
posibilidades: el editor conoce la obra en inglés o en francés a través 
del catálogo de una editorial extranjera o bien da con la traducción en 
lengua occidental en una feria, a menudo a través de un agente. Una vez 
resuelto publicar el libro, el editor debe tomar de modo ineludible una 
decisión: obtener el original chino, conseguir los derechos y buscar a 
un traductor de chino, o bien encargar la traducción a partir de la ver-
sión que ha llegado a sus manos, en inglés o en francés. Observamos 
que más de la mitad de las traducciones encargadas (63 %) se han 
�����������������������������×��������������������ǡ����������ϐ������������
rol de estas traducciones ha sido indispensable para la recepción de la 
narrativa china contemporánea en España.

Estos dos factores explican la razón por la que la mayoría de la 
literatura china traducida al español procede del inglés o del francés 
como lengua puente para traducir la obra.

El debate sobre lo adecuado y lo preciso en una traducción, entre 
la traducción directa y la traducción indirecta, nunca ha cesado, pues 
cada uno tiene sus partidarios. Un ejemplo de ello es la columna que 
publica Deng (2020) en el periódico Mingbao, en la cual indaga sobre 
la traducción indirecta como tema de investigación basándose en la 
obra L’étranger del escritor francés Albert Camus y comparando varias 
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versiones traducidas al chino: las del francés (traducción directa) y 
las del inglés (traducción indirecta). Quería comprobar cuál era mejor. 
El resultado le sorprendió bastante. La versión indirecta tiene aspec-
tos positivos, ya que transmite el contexto y los escenarios de la obra 
original. No es inferior en absoluto en comparación con la traducción 
�������Ǥ��������������ϐ�����������������ǣ

La versión traducida al inglés en la que se basa la versión traducida 
china debe acercarse a la obra original y transmitir a los lectores 
del inglés el contexto y los escenarios de la obra original (incluso el 
traductor chino). Como consecuencia, el grado (nivel) de la versión 
traducida al inglés y del traductor son claves.

De este modo, cuando nos enfrentamos a un texto traducido que 
se sitúa próximo al texto original, en el que el traductor comprende y 
transmite la intención del autor, la traducción indirecta también llega 
a ser una buena obra de traducción.

Ǥ����������V������S�������Ǿ��������ǿ� 
EN LA TRADUCCIÓN INDIRECTA CAMUFLADA

La diferencia entre la traducción indirecta y la traducción indirecta 
����ϐ�������ǡ����ï����������������×��������À�Ǧ�������ǡ�������������ǣ

A menudo en la página de créditos no se indica si la traducción es 
directa o indirecta, por lo que tampoco se señala en catálogos, ni se 
menciona cuando se hace una reseña de una obra. Observamos que 
se oculta el fenómeno, sea por una actitud negativa hacia él, sea por 
un simple desinterés. Esta ocultación se materializa en traducciones 
���������������ϐ�����ǡ���������ǡ�������������������������������������-
cionan datos como la lengua o el texto de partida —que es, en reali-
dad, un texto mediador—, sino que se hace referencia al título original 
chino (92).

La obra Peregrinación al Oeste, que cuenta con cuatro tomos 
en español y lleva ilustraciones con dibujos de la dinastía Qing 
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(1644-1911), versionada por los traductores María Paz Lecea y Carlos 
Trigoso Sánchez, fue publicada por Ediciones en Lenguas Extranjeras 
���ʹͲͲͷ���������������������������������×����������������ϐ����Ǥ

La siguiente imagen reproduce la página de créditos. Como pode-
mos apreciar, no se menciona el texto intermedio de esta traducción. 
En otras palabras, no se puede saber que es una traducción indirecta 
a partir de la información de los nombres de los traductores. Por esta 
razón, podríamos pensar que se trata de una traducción directa.

Figura 1. Página de créditos de la obra «Peregrinación al Oeste».

Contamos con poca información de esta versión. Sin embargo, gra-
����������������ϐÀ����������������������������������������������������
sobre la traductora María Paz Lecea López sabemos que estuvo en 
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China durante un período de cinco años. Durante esa época tradujo 
Peregrinación al Oeste desde la versión francesa.

Esta es la única información que hemos encontrado y parece 
mencionar que es una traducción indirecta del francés. Creemos que 
el motivo es el que ya hemos señalado anteriormente: el francés es la 
lengua intermediaria de la traducción al español, y esta versión no es 
una excepción.

7. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  
EN DOS TEXTOS TRADUCIDOS AL ESPAÑOL

En este apartado llevaremos a cabo un análisis comparativo entre la 
versión original de la novela Xi you ji y las dos versiones traducidas 
al español: Las aventuras del rey Mono y Peregrinación al Oeste. Para 
ello, tendremos en cuenta las cuatro funciones semióticas-comuni-
cativas de la comunicación no verbal propuesta por Korte (1997), a 
saber: la relación interpersonal, el estado mental, la autenticación y 
las imágenes de la comunicación corporal. Hemos seleccionado veinte 
��������������������������ϐ������������������������������������������
de Chang (2012) sobre la comunicación corporal en la traducción:

1) Traducción del gesto del original por el mismo gesto manteniendo 
��������ϐ��������������Ǥ

2) Traducción del gesto del original por el mismo gesto perdiendo el 
�����ϐ��������������Ǥ

3) Traducción del gesto del original por otro gesto manteniendo el 
�����ϐ��������������Ǥ

4) Traducción del gesto del original por otro gesto perdiendo el sig-
��ϐ���������������ȋ���������������������×���������×�ȌǤ

Cuando expongamos los ejemplos, haremos una introducción 
breve de la trama de la novela para que los lectores se aproximen de 
manera general a los elementos históricos y culturales mencionados 
en este artículo.

Por otro lado, en las tablas se podrá consultar el texto original 
(TO), el texto meta de la primera versión traducida al español (TM1), 
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el de la otra versión (TM2) y cómo se ha traducido la comunicación 
no verbal, señalado por letras (A, B, C y D), que equivalen al esquema 
anterior. La comunicación corporal que vamos a investigar la resalta-
remos en negrita y la subrayaremos para que pueda distinguirse con 
facilidad.

7.1.  RELACIÓN INTERPERSONAL

Como hemos mencionado cuando hacíamos alusión al marco teó-
rico, la comunicación corporal desempeña un papel fundamental en 
la relación interpersonal. Gracias a ella los lectores pueden observar 
cómo se conectan los personajes en una novela.

Comenzamos contextualizando el ejemplo 1. El emperador de 
Jade pretende buscarle a Sun Wukong un puesto de trabajo en el 
palacio celestial para que no acabe con la paz en el mundo. Todos los 
cortesanos se lo agradecen al emperador, razón por la cual el propio 
Sun Wukong se ve obligado a darle también las gracias. En este caso, 
el autor original utiliza ⓙᾳ⣏┷ [chàng ge dà nuò] para interpretar 
el gesto de unir las manos e inclinarse a la vez que dirige unas expre-
siones de gratitud de forma audible.

A través de este acto observamos uno de los saludos tradicionales 
entre los hombres. Normalmente, el hombre de clase baja necesita 
hacer ⓙ┷ [chàngnuò] con un movimiento de ἄ㍾�ȏ��Ö�ÄȐǢ���������ǡ�
junta las manos en el pecho y hace una reverencia para expresar felici-
dad y respeto al personaje de clase alta o a los mayores (Tseng 65-67). 
De este modo, la interacción interpersonal mencionada nos revela la 
importancia de la cortesía en la cultura china; incluso Sun Wukong, el 
mono, tiene que seguirla ante el emperador del palacio celestial.

Por otra parte, en cuanto al TM1, el traductor divide los dos movi-
mientos en este gesto, la reverencia y la expresión audible de gratitud, 
������� ϐ���������������� ������������×����������Ǥ���������ǡ���������
gesto original ha sido traducido de otra manera, aunque mantiene 
��������ϐ��������������ǡ��������������������������������������������
la traducción de la comunicación corporal. Sin embargo, como en el 
��ʹ����������������������������������������������������ϐ��������������ǡ�
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��������ϐ����������������������ǡ��������������������������������������
���������������ϐ�������������������������Ǥ

��������ͳǤ

TO TM Tipos

䌱ⷅ⁛㖐忻烉ˬ⯙嬻Ṿ

 ᾳˮ⻤楔㹓˯伟ˤ˭

䛦冋⎓嫅】炻Ṿḇ⎒㛅

ᶲⓙᾳ⣏┷ˤ(Cap. 4, 40).

TM1
—En este caso —concluyó el Emperador de Jade— que se 
haga cargo de las caballerizas imperiales y que cuide lo 
mejor que pueda de los caballos. Todos los cortesanos 
alabaron la sabia decisión del emperador, menos, por 
supuesto, el propio Mono, al que, sin embargo, no le 

quedó más remedio que hacer una profunda reverencia 
y expresar en voz alta la incondicionalidad de su 

gratitud (129).

C

TM2
—Bueno, pues nombradle bimawen, protector de los 

caballos —ordenó el emperador—.
Todos volvieron a manifestar su admiración ante la 

benevolencia del emperador (94).

D

El ejemplo 2 representa otra escena. En ella Sun Wukong le mues-
tra a su maestro la habilidad de “volar sobre las nubes”. Al descen-
der de ellas, Wukong habla con el maestro haciendo el gesto de ㈈ㇳ 
ȏ��¢��ᐽ�ȐǤ������������������������������������À������ǣ���������������
manos y se cruzan los dedos a la altura del pecho para saludar (Huang 
y Chang 81). Gracias a este gesto podemos observar la cortesía inter-
personal de aquella época y el respeto de Wukong por su maestro.

Por este motivo, la traducción del TM1, ‘doblar las manos’, no 
������������������������������������������ϐ����������������Ǣ���������
‘cruzar los brazos’ del TM2 corresponde con el gesto del texto origen. 
En este caso, como las dos versiones traducidas no han reinterpre-
tado la conducta original, consideramos que habría que encuadrarlas 
en el tipo D.
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��������ʹǤ

TO TM Tipos

ぇ䨢⺬㛔ḳ炻⮯幓ᶨ

倛炻ㇻḮᾳ忋㈗嶇

柕炻嶛暊⛘㚱Ḽℕ

ᶰ炻嶷暚曆⍣⊦㚱枻

梗ᷳ㗪炻彼⽑ᶵᶲᶱ

慴怈役炻句⛐朊⇵炻

㈈ㇳ忻烉ˬⷓ䇞炻忁

⯙㗗梃冱様暚Ḯˤ˭

(Cap. 2, 19).

TM1
Ansioso por mostrar sus habilidades, Wu-Kung se elevó 
a una altura de cincuenta o sesenta metros, salto que 
rubricó con una graciosa vuelta de campana. Anduvo 

después por entre las nubes durante el tiempo que suele 
durar una comida y se desplazó hasta alcanzar una 

distancia de tres millas aproximadamente. A continuación, 
descendió de su altura, yendo a caer justamente delante 

del Patriarca… Esto, maestro, dijo, doblando satisfecho las 
manos a la altura del pecho, es lo que se llama volar a la 

altura de las nubes (89).

D

TM2
Sun Wukong aplicó todo su saber, hizo un esfuerzo, dio 
un salto y se separó de la tierra unos zhang. Se sentó 
a caballo en una nube y viajó montado en ella justo el 

tiempo de una comida. Después de haber recorrido menos 
de tres li, descendió a tierra frente al patriarca. Cruzó los 
brazos sobre el pecho y, haciendo una reverencia, dijo al 
maestro: —Esto es lo que se llama andar sobre las nubes 

(49-50).

D

En el ejemplo 3, Sun Wukong destroza el palacio celestial y los 
������� ��� ���������ǡ� ����� ������ ������ ����������Ǥ� ��� ϐ����ǡ� ����� ���
apuesta con Wukong que no podría huir de la palma de su mano. En 
������������ǡ��������������ϐÀ�����±�Ǣ������������ǡ�������������ǡ������
gira la mano y lo empuja fuera de la Puerta Oeste. Con respecto a la 
conducta, 侣㌴ᶨ㑚�ȏ�¢���ᐻ����¿��óȐǡ�������������������������������ǡ�
no solo retrata la pelea entre Buda y el mono, sino también demuestra 
el superpoder de Buda, que puede vencer a Wukong con solo girar la 
mano.

�����������������������������ϐ�����ǡ������������×��������ͳǡ�Ǯ�������
�������������ǯǡ��������������������������������×��������������ϐ���������
giro de la mano, por lo cual se deduce que no recoge la magia de Buda. 
Así pues, había que englobarla dentro del tipo D. Por otro lado, aunque 
el TM2 reinterpreta el gesto de ‘volver la mano’, nos parece que el acto 
no denota lo fácil que le resultó a Buda derrotar a Wukong. En este 
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caso, pese a que se ha traducido el gesto original, se ha perdido su 
�����ϐ�����Ǥ�������������ǡ�����������������������Ǥ

��������͵Ǥ

TO TM Tipos

⤥⣏俾炻⿍䷙幓⍰天

嶛↢炻塓ἃ䣾侣㌴ᶨ

㑚炻㈲忁䋜䌳㍐↢大

⣑攨⢾炻⮯Ḽ㊯⊾ἄ

慹ˣ㛐ˣ㯜ˣ䀓ˣ⛇

Ḽ⹏倗Ⱉ炻╂⎵ˬḼ

埴Ⱉ˭炻庽庽䘬㈲Ṿ

⡻ỷˤ(Cap. 7, 76).

TM1
Sin pérdida de tiempo, se agachó para coger impulso, 

pero cuando estaba a punto de iniciar el salto, el 
Patriarca Budista le dio un capirotazo que le lanzó fuera 

de la Puerta Oeste. Sus cinco dedos se convirtieron, al 
mismo tiempo, en las Cinco Fases del metal, la medra, el 
agua, el fuego y la tierra. Se transformaron, de hecho, en 
una cordillera de Cinco Picos, llamada la Montaña de las 
Cinco Fases, que cayeron sobre él y le aprisionaron con 

fuerza, haciendo imposible su huida (203).

D

TM2
¡Oh, querido Gran Sabio! Apenas se disponía a dar el 

salto cuando el Buda, inesperadamente, volvió la mano 
y echó al Rey de los Monos de la Puerta Oeste del Cielo. 
Convirtió sus cinco dedos en una cadena de cinco monta-
ñas compuestas de los cinco elementos: Metal, Madera, 
Agua, Fuego y Tierra, y la llamó Montaña de los Cinco 

Elementos. La montaña al momento cubrió con su mole 
al Gran Sabio (178).

B

Para domesticar a Sun Wukong, Tang Sanzang, el monje budista, 
le dio una sotana espléndida y una cinta para la cabeza. Y cada vez que 
Sanzang recitaba los conjuros, la cinta apretaba la cabeza de Wukong, 
que sufría un dolor extremo. El ejemplo 4 interpreta la reacción y el 
sufrimiento de Wukong mientras Sanzang recita, por lo cual se utiliza 
寶団嚻�ȏ��î��Ä���À��Ȑǡ�Ǯ�������������ǯǡ���侣奼㔿�ȏ�¢���Ä��ᐽ�Ȑǡ�Ǯ�������-
teretas’, para representar una hipérbole que revela el atributo animal 
de Wukong.

Observando las dos versiones traducidas, vemos que ambas han 
�������������������ϐ���������寶団嚻� ȏ��î��Ä���À��ȐǤ������������ǡ����
el TM1 se ha traducido como ‘dar saltos mortales’ y en el TM2 se ha 
sustituido la acción de 寶団嚻�ȏ��î��Ä���À��Ȑ�������������������������-
��������ǡ����������������������������������������ϐ��������������Ǥ�����
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ello, en este caso, consideramos que ambas traducciones pertenecen 
al tipo D.

��������ͶǤ

TO TM Tipos

ᶱ啷⍰⿸⾽Ṿ㋶㕟

Ḯ炻⎋ᷕ⍰⾝崟

Ἦ炻Ṿὅ冲䓇䖃炻

䖃⼿寶団嚻炻侣奼

㔿炻俛䲭朊崌炻䛤

僡幓湣ˤ(Cap.14, 172).

TM1
Temiendo, una vez más, que fuera a quebrarla, Tripitaka 

volvió a su recitación y el Peregrino comenzó a verse 
aquejado de nuevo por terribles dolores de cabeza. Eran tan 
insoportables que empezó a dar volteretas y saltos mortales, 
la cara y las orejas se le pusieron totalmente rojas, los ojos se 
le tornaron saltones y una extraña debilidad se apoderó de 

todo su cuerpo (369).

D

TM2
Sanzang, temiendo que Sun Wukong rompiera el cerco, de 

nuevo empezó a murmurar sus conjuros y los dolores de Sun 
Wukong se reanudaron al momento. Se retorcía, brincaba 

como un saltamontes, daba volteretas. Su cara había 
enrojecido y parecía que los ojos fueran a saltársele de las 

órbitas (380).

D

El ejemplo 5 retrata la escena en la que Sun Wukong y Zhu Bajie, 
el cerdo, pelean contra el monstruo. Y como les daba miedo y pánico, 
����������������������������������Ǥ�������������ǡ��������ϐ����������-
quecer la viveza de la lucha, el autor adopta la expresión 慹垔僓㭤妰 
ȏ�Ä�������Û�±��¿Ȑǡ�������ϐ���������������������������������������Ǥ�������
sentido literal, se simula el proceso mediante el cual la cigarra se quita 
la carcasa para confundir a su enemigo natural y conseguir escapar 
para sobrevivir (Wu 24).

Analizando las dos traducciones, encontramos que ‘el truco de la 
cigarra que cambia de caparazón’, que aparece en el TM1, y ‘el método 
de la cigarra que arroja su envoltura’, presente en el TM2, expresan 
literalmente 慹垔僓㭤妰� ȏ�Ä�������Û�±� �¿ȐǤ� ���� �����ǡ���� �����������
el acto de huida del monstruo. Sin interpretaciones que ayuden a su 
�����ϐ���������������������×����ǡ������ϐÀ���������������������������������
lo comprendan. Por este motivo, en nuestra opinión, las dos versiones 
traducidas del ejemplo 5 encajan en el tipo D.
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��������ͷǤ

TO TM Tipos

恋埴侭㍋Ḯ揝㡺炻╅

倚烉ˬ㊧Ḯ炰˭㬌㗪ℓ

ㆺ㈾㒣䱦䤆炻恋⿒㓿

ᶳ昋⍣ˤ埴侭忻烉ˬ卓

棺Ṿ炰⊁天崽ᶲ炰˭Ṿ

ℑᾳ廒崟憨炻冱揝㡺炻

崽ᶳⰙἮˤ恋⿒ヴḮ

ㇳ儛炻ἧᾳˬ慹垔僓㭤

妰˭炻ㇻᾳ㺦炻䎦Ḯ

⍇幓炻ὅ䃞㗗ᶨ晣䋃

嗶ˤ(Cap. 20, 241).

TM1
—¡Que no se escape! —volvió a gritar el Peregrino— 

¡Hay que agarrarlo!. Y los dos se lanzaron en su per-
secución montaña abajo. Consciente del peligro que 

corría, el monstruo recurrió al truco de la cigarra que 
cambia de caparazón y, dejándose caer pendiente 
abajo, volvió a transformarse en un tigre (480).

D

TM2
Sun Wukong, entretanto, echando mano de su bastón, 

gritó: —¡Por él! En ese momento Zhu Bajie puso en 
tensión todas sus fuerzas y el monstruo, derrotado, 
abandonó la liza. —¡No le dejes marcharse! —gritó 

Sun Wukong—. Hay que alcanzarlo. Ambos corrieron 
montaña abajo, agitando su rastrillo el uno y su 

bastón el otro. El monstruo no perdió la sangre fría y, 
recurriendo al método “La cigarra arroja su envoltu-
ra”, dio un salto y tomó al punto su anterior aspecto, 

es decir, se convirtió en un feroz tigre (516-517).

D

7.2.  ESTADOS MENTALES

El lenguaje no verbal para la indicación del estado mental es una de 
sus funciones principales en el texto literario. Gracias a ello, el autor 
puede mostrar los procesos y estados mentales de los personajes, 
incluidos sus sentimientos y pensamientos.

El primer ejemplo que hemos seleccionado de esta categoría se 
��ϐ�����������������������������������������������������������������
Wukong y regresando al cielo con su triunfo. El autor utiliza una acción, 
ⓙ↙㫴�ȏ�������ᐻ��µȐǡ����������ϐ����Ǯ���������������������������������
victoria’, según el diccionario.2 Con esta expresión pretende señalar la 
alegría por el éxito; incluso hemos encontrado también una locución 

2  Se consulta desde el Diccionario de la lengua china del Ministerio de Educación de 
Taiwán. Web, 6 de mayo de 2020.
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verbal de uso similar, ‘cantar la victoria’3 en el diccionario español. 
Por lo tanto, se puede deducir que la victoria tiene normalmente un 
sentido positivo y está asociada a la animación.

Tanto en el TM1 como en el TM2, ⓙ↙㫴� ȏ�������ᐻ��µȐ���������
traducido como ‘sonar canciones de victoria’ y ‘entonar canciones vic-
toriosas’, respectivamente. A tenor de esto, consideramos que ambas 
������������������������������������������������ϐ����������������Ǣ����
ahí que se engloben en el tipo A.

��������Ǥ

TO TM Tipos

忁䛇⏃冯䛦⌛楽暚柕炻ⓙ

↙㫴炻⼿⊅㛅⣑ˤᶵ⣂

㗪炻⇘忂㖶㭧⢾ˤ⣑ⷓ┇

⣷忻烉ˬ⚃⣏⣑䌳䫱䛦

㋱Ḯ⤾䋜滲⣑⣏俾ḮˤἮ

㬌倥⭋ˤ˭䌱ⷅ⁛㖐炻⌛

␥⣏≃櫤䌳冯⣑ᶩ䫱䛦炻

㉤军㕔⤾冢炻⮯忁⺅䠶⇩

℞⯵ˤ(Cap. 6, 70).

TM1
El Maestro Inmortal montó entonces en la nube con 
los otros dioses y juntos iniciaron su triunfal viaje de 
vuelta al cielo. En todo el camino no dejaron de sonar 

canciones de victoria. En cuanto pusieron el pie en 
el patio exterior del Salón de la Luz Perfecta, uno de 
los preceptores celestes fue corriendo a anunciar su 

llegada al Emperador […] (191).

A

TM2
Erlang, con todos los demás, se subió a una nube y, 
entonando canciones victoriosas, se dirigió al Cielo. 

Pronto llegaron al Pabellón de la Luz Cósmica, donde 
el Preceptor Celestial anunció: —Los Cuatro Grandes 

Reyes del Cielo y otras deidades han apresado al 
mono demonio, el Gran Sabio, Par del Cielo, y han ve-
nido aquí a recibir vuestras indicaciones. […] (165).

A

El ejemplo 7 recoge el momento en el que Sun Wukong, tras 
recibir la barra dorada del rey Dragón, decide probarla con su magia. 
��������������������������������������������±�Ǥ��������ϐ������������-
zar e interpretar este sobresalto, el autor adopta la naturaleza de los 
animales marinos. Por ejemplo, en la frase 潄毱溧溱䘮䷖柠� ȏ��Ä���µ�
�������×���µ���Û��ᐼ��Ȑ��������������������������������������������������
dentro de sus caparazones. Del mismo modo, la frase 欂圎毚垡䚉啷

柕�ȏ�ï���¢������°��ᐼ��������×�Ȑ����������������������ǡ������������������

3 Se consulta desde el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española. Web, 6 de mayo de 2020.



270

Yun-chi Chang y Hai-ruo Yu. “La comunicación no verbal en las versiones directa e indirecta...”
Eds. y Coords. Rachid Lamarti, Tai Yu-fen y Chang Yun-chi. 

Estudios de traducción e interpretación en Taiwán. Taichung: Ediciones Catay, 2021, 245-286. 

cangrejos ocultan la cabeza; en otras palabras, se refugian en lugares 
seguros. A través de la reacción natural de los animales frente a la 
amenaza, los lectores pueden sentir el poderío de Sun Wukong.

Analizando las dos traducciones del ejemplo 7 se puede observar 
que los traductores han reinterpretado la conducta de los animales 
marinos y también han expresado el azoramiento ante Wukong; de 
hecho, consideramos que ambas versiones traducidas coinciden con 
el tipo A.

��������Ǥ

TO TM Tipos

Ἀ䚳Ṿ⺬䤆忂炻᷇攳

妋㔠炻ㇻ廱㯜㘞⭖

墉ˤ婽⼿侩漵䌳入㇘

⽫樂炻⮷漵⫸櫪梃櫬

㔋炻潄毱溧溱䘮䷖

柠炻欂圎毚垡䚉啷

柕ˤ(Cap. 3, 30).

TM1
Tan absurdo combate duró hasta que de Nuevo se encontró 
en el interior del Palacio de Cristal de Agua. El Rey Dragón 

estaba tan asustado que empezó a temblar de miedo; 
las princesas dragonas, por su parte, no sabían dónde 

meterse. Hasta las tortugas escondieron sus cabezas dentro 
del caparazón y los peces, gambas y cangrejos huyeron a 

refugiarse en lugares que creían seguros (109).

A

TM2
Camino del palacio, Sun Wukong empezó a hacer con la 
barra toda clase de maravillas, mostrando los distintos 
pases, y asustó tanto a todos que el rey de los dragones 

temblaba de miedo y los príncipes estaban con el alma en 
un hilo. Las asustadas tortugas ocultaban la cabeza; los 

peces, los cangrejos y los langostinos se escondieron cada 
cual donde pudo (72).

A

Pasamos al ejemplo octavo, que muestra a Sun Wukong muy 
contento por lo que aprendía en la clase del maestro. Sus gestos evi-
dencian de nuevo el lenguaje corporal empleado por el autor para 
señalar su alegría. Primero ㈻俛㐻儖�ȏ���¢ǯ³�����¢�Ȑǡ�Ǯ����������������
y manosear la cara’; una de las conductas típicas del mono. Según 
el diccionario,4 este gesto también se usa para indicar un momento 
animado, alegre. De igual modo, 䚱剙䛤䪹�ȏ�±���¢�ᐻ�����Ȑǡ�Ǯ����������
ϐ���������� �������������À��ǯǡ� ������������������������ ����������������

4  Se consulta desde el Diccionario de la lengua china del Ministerio de Educación de 
Taiwán. Web, 6 de junio de 2020.
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faciales de alguien que está complacido. Por consiguiente, podemos 
deducir que el autor pretende no solo enfatizar la felicidad de Sun 
Wukong, sino también revelar su atributo natural, enriqueciendo la 
viveza de la escena.

Con respecto a las traducciones, comprobamos que los traducto-
res han obviado el modismo chino para reinterpretar cada palabra 
en español. Por ejemplo, en el TM1 se ha traducido 䚱剙䛤䪹 [méi-
��¢�ᐻ�����Ȑ������Ǯ�������������������������×������������������������
oreja’. Aunque no coincide totalmente con la expresión original, se ha 
transmitido su sentido de alegría. En cuanto al TM2, se ha sustituido 
por ‘de la excitación, sus ojos estaban muy abiertos’. Utilizando una 
�������×����������������ǡ������������������������������������ϐ���������-
�����Ǥ����������������ǡ������ϐ��������������������������������������ͺ�
dentro del tipo C.

��������ͺǤ

TO TM Tipos

⬓ぇ䨢⛐‵倆嫃炻╄

⼿Ṿ㈻俛㐻儖炻䚱剙

䛤䪹炻⽵ᶵỷㇳᷳ准

ᷳ炻嵛ᷳ巰ᷳˤ(Cap. 
2, 14).

TM1
Wu-Kung, que había acudido también a escuchar las 

enseñanzas del maestro, se sentía tan emocionado por lo 
que oía que empezó a rascarse la oreja y a manosearse 
la cara. Una sonrisa de satisfacción la cruzaba de oreja 
a oreja. Sin poderse contener, se puso a bailar a cuatro 

patas […] (80).

C

TM2
Una vez, durante la plática, Sun Wukong se entusiasmó 

tanto que, en su emoción, empezó a pellizcarse detrás de 
las orejas y a restregarse las mejillas. De la excitación, 

sus ojos estaban muy abiertos, no podía quedarse 
tranquilo un momento y agitaba sin cesar las piernas y 

los brazos (38).

C

En el ejemplo 9, un monstruo secuestra a una princesa y la obliga 
a ser su esposa. Para rescatarla, Sun Wukong y sus compañeros ini-
cian una lucha, con lo que consiguen enfurecer al monstruo. Por esa 
razón, el monstruo se acerca a ella con rabia cuando la princesa había 
terminado de acicalarse. En este caso, se utiliza ⾺䚖㓊䚱�ȏ�î�î�ᐻ�-
méi], ‘los ojos con furia y ceños arrugados’, y 䈁↯滺�ȏ�ᐻ�����°��ᐼȐǡ�
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‘rechinar los dientes’, para representar su enfurecimiento.5 A través 
de estos gestos y expresiones faciales, los lectores pueden sentir 
directamente el estado de ánimo de los protagonistas.

En comparación con la obra original, las versiones traducidas han 
reinterpretado el mensaje de otra manera. Así, en el TM1, la expresión
⾺䚖㓊䚱�ȏ�î�î�ᐻ��±�Ȑ������������������������Ǯ�������������±������
de las órbitas’. Por medio de esta expresión facial, la exaltación del 
monstruo es evidente. Aunque el TM1 traduce el acto dotándolo de 
����������ϐ�����ǡ�����������������������������Ǥ���������� ���×�ǡ� ����-
mos que se ha recurrido al tipo C.

En el caso del TM2, se traduce el gesto original, por lo que se trans-
�������������ϐ��������������Ǥ�������������ǡ�����������À����������A.

��������ͻǤ

TO TM Tipos

⌣婒恋℔ᷣᶵ䞍炻㡛

⥅㕡䔊炻䦣㬍⇵Ἦˤ

⎒夳恋⿒⾺䚖㓊䚱炻

䈁↯滺ˤ恋℔ᷣ怬

昒䪹共彶忻烉ˬ恶⏃

㚱ỽḳ忁䫱䄑゙烎˭

(Cap. 30, 353).

TM1
Después de acicalarse, se disponía a dar un paseo, 

cuando vio acercarse al monstruo con los ojos saliéndole 
de las órbitas, el ceño totalmente fruncido y los dientes 
rechinándole de rabia. La mujer estaba acostumbrada a 
sus repentinos cambios de humor y no se asustó (675).

C

TM2
Entretanto, esta, que no sospechaba nada, terminado su 

tocado, salió y vio a su marido enfurecido, que movía 
rabioso los ojos, fruncía las cejas y rechinaba los dientes. 
No obstante, lo saludó con una sonrisa. —Mi señor —dijo—, 

¿os disgusta algo? (748).

A

El décimo ejemplo recoge el momento en el que Tang Sanzang 
echa a Sun Wukong, que regresa a su lugar de nacimiento, la mon-
��Ó����� ϐ�������� ������ǡ�����������������Ó��������������������������
dios Erlang y sus descendientes son pobres y tienen hambre. Ante la 
rabia incontrolada, Wukong utiliza su magia para crear un ventarrón 
y luchar contra Erlang y sus compañeros.

5  Se consulta desde el Diccionario de la lengua china del Ministerio de Educación de 
Taiwán. Web, 7 de julio de 2020.
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En este caso, podemos observar la indignación de Wukong por 
medio de sus actos. En la cultura china, se relaciona 䉪桐�ȏ������µ��Ȑǡ�
‘el ventarrón’, con la furia, puesto que el sonido del huracán es pare-
cido al grito de una persona furiosa (Zhou y Chiu 768). Por lo tanto, 
deducimos que el autor ha pretendido transmitir la ira de Wukong a 
través de este truco mágico.

Tanto en el TM1 como en el TM2 se puede encontrar que, aunque 
����������������������������������������������������������ǡ������ϐÀ��������
los lectores comprendan la emoción escondida en la frase. En el TM2 
������������������������������������������������������ϐ���������ⶥ
⛘�ȏ�î��¿Ȑǡ�Ǯ����������×���������ǯǤ����������������ǡ�����������������×�ǡ�
ambas versiones traducidas coinciden con el tipo D.

��������ͳͲǤ

TO TM Ti-
pos

⣏俾夳恋ṃṢỰᶲṾ䘬

ⰙἮ炻⽫ᷕ⣏⾺炻ㇳ墉

㌣始炻⎋ℏ⾝⾝㚱娆炻

⼨恋ⶥ⛘ᶲ⏠Ḯᶨ⎋

㯋炻␤䘬⏡⮯⍣炻ὧ㗗

ᶨ昋䉪桐ˤ(Cap. 28, 333).

TM1
Cuando el Gran Sabio los vio adentrarse en sus dominios, 

cayó presa de una cólera incontenible. Tras hacer un 
signo mágico con los dedos y recitar el correspondiente 
conjuro, se volvió hacia el suroeste, tomó aliento y lo 

expulsó con fuerza (640).

D

TM2
Al ver que los jinetes rodeaban la montaña, el Gran Sabio 
tembló de furor. Movió los dedos, pronunció un conjuro, 

aspiró aire y sopló con gran fuerza en dirección nordeste. 
Se levantó un furioso huracán (710).

D

7.3.  AUTENTICACIÓN

La autenticación tiene la función de dotar de verosimilitud la traduc-
ción. De este modo, el lenguaje no verbal puede ayudar a crear una 
�����������×��������������ϐ�������ǡ�����������������������×�����ϐ����×��
parezca más cercana a la realidad.

En el ejemplo 11, el maestro Tang llora a gritos al escuchar que 
la mujer es su madre. Él se emociona mucho, hasta el punto de que 
se arrodilla: 暁充ᶳ嶒,⑨⑨⣏⒕�ȏ���¢���Ä������¿ǡ�¢�¢������óȐǡ��������
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una acción del maestro que demuestra respeto y tristeza. 暁充ᶳ嶒 
Ǯ�����������������������������������������������ϐ�������������������������
los padres’; ⑨⑨⣏⒕ ‘llorar con tristeza a gritos’. La autenticación 
�������������������������������������������ϐ�����������������×�����-
dadera que se corresponde con otra en la vida real. De este modo, 
arrodillarse no solo indica respeto hacia los mayores; también agra-
decimiento.

���������������������������������������������������ϐ�����������-
nal, que es llorar a lágrima viva, con mucha tristeza y lamento. En el 
TM1 se traduce por otro gesto: ‘dar un salto y tirarse en tierra’. Por su 
parte, en el TM 2 se traduce por ‘caer de rodillas’, que tiene el mismo 
�����ϐ���������������������������Ǥ��������������������������������������
entrecortadamente con llantos y lágrimas.

��������ͳͳǤ

TO TM Tipos

⮷⥸⓷忻烉ˬἈ㭵⥻

䓂烎˭䌬⤀忻烉ˬㆹ

㭵⥻㭟炻⎵╂㹓⪴ˤ

ㆹ䇞⥻昛炻⎵哲ˤ

ㆹ⮷⎵⎓ 㰇㳩炻㱽

⎵⍾䁢䌬⤀ˤ˭⮷

⥸忻烉ˬ㹓⪴⯙㗗

ㆹˤ——ỮἈṲ㚱ỽ

ㄹ㒂烎˭䌬⤀倥婒㗗

Ṿ㭵奒炻暁充嶒ᶳ炻

⑨⑨⣏⒕烉ˬㆹ⧀劍

ᶵᾉ炻夳㚱埨㚠㯿堓

䁢嫱炰˭㹓⪴⍾忶ᶨ

䚳炻㝄䃞㗗䛇炻㭵⫸

䚠㉙侴⒕ˤ(Cap. 9, 98).

TM1
—¿Sabes cómo se llama tu madre? —indagó, una vez más, 

la señora. —Yin Wen-Chiao —contestó Hsüan-Tsang—. Mi 
padre pertenecía a la familia de los Chen y se llamaba 

CoYf_%Bma&�9�e±�lg\g�]d�emf\g�e]�[gfg[]�hgj�=d%im]%ÛglY%
en-el-río, aunque mi nombre religioso en Hsüan-Tsang. —Yo 

kgq�O]f%;`aYg��YÚje¶�dY�k]µgjY$�]eg[agfY\Y�&�H]jg�
permíteme que insista. ¿Qué prueba puedes darme de tu 
identidad? Al oír que era su madre, Hsüan-Tsang dio un 
salto y, echándose rostro en tierra, lloró y diciendo […] 

(241).

D

TM2
—¿Cómo se llama tu madre? —preguntó la mujer. —Se 

apellida Yin, y se llama Wenjiao —respondió Xuanzang—. El 
apellido de mi padre es Chen, y el nombre, Guangrui. Yo, 
en el mundo, me llamo Jiangliu, y mi nombre en religión 

es Xuanzang. —Yo soy Wenjiao —manifestó la mujer—. 
�La]f]k�Yd_mfYk�hjm]ZYk�im]�[gfÚje]f�lmk�hYdYZjYk7

Entonces Xuanzang cayó de rodillas y, sollozando, exclamó. 
—Si no me crees, mira esto —le dio la carta escrita con 

sangre y la camisa (227).

B
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La acción 㺦朵ᶳ楔�ȏ�ᐾ��¢������ᐻȐ�������������ͳʹ���������������
reacción que tiene el maestro Tang al oír que el guardián ya no le va a 
acompañar en el siguiente viaje. Este motivo le genera mucha ansie-
dad y un estado de nervios porque tiene miedo de encontrarse con 
otros monstruos, así que se apresura a bajarse de su cabalgadura. En 
este caso, la palabra 㺦 ‘dar vueltas’ es un gesto corporal precipitado, 
nervioso e inquieto. Los dos textos traducidos transmiten la preo-
������×��������������������������������Ǥ���������������������ϐ������
original tanto en el TM1, con la ‘ansiedad’, como en el TM 2, con el 
verbo ‘apresurarse’.

��������ͳʹǤ

TO TM Tipos

恋⣒ᾅ䘣㬌Ⱉ⤪埴⸛

⛘ˤ㬋崘⇘⋲Ⱉᷳ

ᷕ炻ỗ㫥⚆幓炻䩳㕤

嶗ᶳ忻烉ˬ攟侩炻婳

冒⇵忚炻ㆹ⌣⏲⚆ˤ

˭ᶱ啷倆妨炻㺦朵ᶳ

楔忻烉ˬ⋫叔㔊⊆⣒

ᾅℵ復ᶨ䦳炰˭

(Cap. 13, 159).

TM1
El Guardián se detuvo un momento, miró lo empinado de 
su falda y empezó a ascender por ella, como si estuviera 

andando por un terreno totalmente llano. A media 
ascensión, sin embargo, se detuvo de pronto, se dio 

media vuelta y dijo al monje: —Me temo que solo puedo 
acompañaros hasta aquí. A partir de ahora tendréis que 
proseguir solo el camino. Al oírlo, Tripitaka desmontó de 
km�[YZYd_Y\mjY�q�d]�kmhda[¶�[gf�eYfaÚ]klY�Yfka]\Y\2 —

Seguid un poco más, por favor (347).

A

TM2
El cazador comenzó a subir con ligereza la montaña, 
como si marchase por tierra llana. Cuando llegaron 
a la mitad de la pendiente, el cazador se detuvo y, 

dirigiéndose a Sanzang, dijo: —Aquí, venerado maestro, 
debo despedirme de vos. Seguid vuestro camino; yo he 
de regresar a casa. Al oír esto, Sanzang se apresuró a 

bajarse de su montura y dijo: —Os ruego encarecidamente 
que me acompañéis aún una jornada (354).

A

En el ejemplo 13, 䡽柕䥖㊄�ȏ�µ�×���ᐼ���Ȑ���嶒�ȏ��¿Ȑ����������������
corporales que el autor emplea para dar las gracias al maestro Tang 
por haberle salvado la vida a su hijo. En el TM1 se traduce el gesto 
original, pero sin interpretar el sentido primario, puesto que dichos 
������������������������������ϐ����������������������������������×�Ǥ�
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En algunas ocasiones, arrodillarse y tocar la frente con el suelo es una 
muestra de respeto.

En el TM2 la acción no se traduce exactamente como el gesto 
original, ya que no se traduce 嶒!como reverencia. Sin embargo, con-
��������������ϐ������������������Ó�����������������×�ǡ�Ǯ���������������ǯǡ�
���������������������ϐ���������±�����Ǥ

��������ͳ͵Ǥ

TO TM Tipos

ᶱ啷倆妨炻⋩↮㬉

╄炻冯䛦⎴⚆昛⭞炻

⎒㔁㓞㊦崘嶗ˤ恋ℑ

ᾳ侩侭劎䔁ᶵỷ炻⎒

⼿⬱㌺ṃḦ䲏ˣ䂀

䀺炻 ṃ䅺梭ˣ椅椅

䚠復ˤᶨ⭞⫸䡽柕䥖

㊄炻⍰㌏↢ᶨ䚌⫸

㔋䠶慹戨炻嶒⛐朊⇵

忻烉ˬ⣂呁侩䇢㳣⫸

ᷳ】炻俲堐徼ᷕᶨ梗

ᷳ㔔ˤ˭(Cap. 48, 589).

TM1
Nada pudo complacer más a Tripitaka que ese anuncio. 
Regresó a toda prisa a la mansión de los Chen y todo 

cuanto podía decir era que tenía que partir de inmediato. 
De nada valieron las súplicas de los dos ancianos, para 

que siguieran honrándolos con el placer de su compañía. 
Cuanto dijeron cayó en oídos sordos. Comprendiendo que 

su decisión no admitía vuelta atrás, los dos hermanos 
ordenaron a los criados que prepararan algo de comida 
y se la dieron a los peregrinos. Toda la familia salió a 
despedirse de ellos echándose rostro en tierra. Solo los 
ancianos permanecieron en pie con dos bandejas llenas 

de plata y de oro. También ellos terminaron arrodillándo-
se, al ofrecérselas a los peregrinos, diciendo: —Siempre 

estaremos en deuda con vos por haber salvado a nuestros 
hijos. Os rogamos que admitáis este humilde ejemplo de 

nuestra gratitud como ayuda para el viaje (1097).

B

TM2
Esto alegró mucho a Sanzang. Los viajeros regresaron a 
casa de Chen y empezaron a prepararse para el camino.

Los dueños procuraron retener a los huéspedes en su 
casa algún tiempo más, pero fue en vano. Entonces 

prepararon tortas, pan y otras provisiones y se las dieron 
para el camino. Toda la familia de los Chen salió de la 

casa y se prosternó para dar las gracias a Sanzang y sus 
discípulos. Luego trajeron una bandeja llena de piezas de 
oro y plata. El dueño la cogió y, con una reverencia, se la 

ofreció a Sanzang. 
—Tomad esto en señal de nuestro respeto por vos y de 

agradecimiento por haber salvado a nuestros hijos (1219).

C
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El ejemplo 14 es diferente de los otros. 嶒Ὰ�ȏ��¿��ᐻ�Ȑ���⎑柕 [kòu 
tóu] son dos acciones en cadena. 嶒Ὰ!es ‘arrodillarse’; ⎑柕!equivale 
a ‘echarse rostro en tierra’. Ambos gestos evidencian que los monjes 
están nerviosos y se arrodillan para suplicarle a Sun Wukong que no 
los mate. En el TM1 se omite la primera acción, arrodillarse, y tampoco 
���������������������ϐ��������������������������������������Ǥ����������ǡ�
��������ʹ��À������ϐ������������������������������������Ǥ�������ǡ�����
�������������Ó�����Ǯ���ϐ����������������������ǯ���������������±�������
en el llanto y el lamento de los protagonistas.

��������ͳͶǤ

TO TM Tipos

埴侭╅忻烉ˬ䓂湤⅌

櫪䳊␥烎⾓怬ㆹ堰墇

Ἦˤ˭䛦ᶨ滲嶒

Ὰ炻⎑柕忻烉ˬ䇢䇢

⏨炰⅌㚱⅌⭞炻⁝㚱

⁝ᷣˤ天䳊␥ᶵ⸚ㆹ

Ᾱḳ炻悥㗗⺋媨冯侩

⯂⭂妰⭛Ἀ䘬炻卓

⓷ㆹᾹ妶␥ˤ˭

(Cap. 16, 194).

TM1
—¿Quién ha dicho que seamos espíritus? —replicó el Pere-
grino—. Todavía estamos vivos y lo único que queremos es 
que nos devolváis nuestra túnica. —Del obrar injusto nacen 
los enemigos, y de una deuda un acreedor —sentenciaron 
ellos, echándose rostro en tierra—. Nosotros no tenemos 
nada que ver con lo ocurrido. Fueron el monje anciano y 
Grandes Designios los que planearon todo esto. ¡Por lo 

que más queráis, permitidnos seguir viviendo! ¿Qué vais a 
ganar vengándoos de gente inocente? (407).

D

TM2
—¡Qué almas ni qué nada! —vociferó furioso Sun 

Wukong—. ¡Devolvednos nuestra kasaya! ¡Rápido!
Los monjes se pusieron de rodillas y empezaron a dar con 

dY�^j]fl]�]f�]d�km]dg�hjgÚja]f\g�]flj]�dYe]flgk&
—¡Reverendo maestro! Se sabe que cada ofendido tiene 
su vengador, y cada deudor, su acreedor. Habéis venido 

a castigar a los culpables, pero nosotros no hemos 
participado en ese asunto. Ha sido Guangmou el que, con 
el patriarca, tramó vuestra muerte. ¡Apiadaos, pues, de 

nosotros! (424).

A

En el ejemplo 15, 㺩溼�ȏ�ï�ᐾȐ��������������������������ǡ�������
�������ï��������������������ϐ���������������������ǡ�����������������
los dedos mientras se habla y canta. Originalmente, era propio de los 
taoístas. Por eso, aparece en cuentos que versan sobre ellos. Más ade-
lante se adopta en los cuentos del pueblo. Este ejemplo comprende 
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un tipo de culturema que existe solo en la cultura china; por tanto, 
a la hora de traducir este gesto, 㔚欂溻� ȏ��¢���ï�ᐾȐǡ� Ǯ�������������ǯǡ�
los traductores del TM1 optan por otro objeto que es también un 
instrumento: 㛐欂 [mù yú], que tocan los budistas cuando recitan las 
escrituras sagradas. En el TM2 se transcribe desde el pinyin, pero los 
����������������������������������ϐ��������������������������Ǥ

��������ͳͷǤ

TO TM Tipos

埴侭倆⼿㬌妨炻⽫ᷕ

㘿䪹忻烉ˬ卓婒侩⬓

䃉ㇳ㭝炻枸⃰䤆俾㖑

⁛⎵ˤ˭Ṿ⿍㉥幓炻

㔚叿㺩溻炻⇍Ḯ䛦

炻⼹Ἦ❶攨⎋炻夳

Ḯ忻⢓ˤ(Cap. 44, 536).

TM1
Al oír esas palabras, el Peregrino sonrió y se dijo, compla-

cido: —No puede decirse que no tenga poderes, cuando 
hasta los mismos dioses se encargan de ir pregonando por 
ahí mi fama. Sin más, se dio media vuelta y, golpeando 
otra vez con la mano el pez de madera, se dirigió hacia 

los dos taoístas […] (1003). 

D

TM2
Sun Wukong, sonriendo después de escuchar a los monjes, 

pensó: «¿Quién dijo que el mono carecía de poderes? 
Antes de que llegara, los dioses difundían mi fama». 

Entonces dio media vuelta para marcharse, se despidió 
de los monjes y se dirigió hacia las puertas de la ciudad 

golpeando el yugu (1111).

D

7.4. IMÁGENES DEL LENGUAJE CORPORAL�

La última característica de la comunicación no verbal es la que com-
prende las imágenes del lenguaje corporal. A algunos novelistas 
modernos les gusta adoptar el lenguaje no verbal simbólico en sus 
obras. 

Este caso, los tres golpes, ㇻḮᶱᶳ� ȏ�ᐻ� ��� �¢�����Ȑǡ� ������������
un enigma que le propone el patriarca a Sun Wukong y hace alusión 
a la hora de la tercera vigilia, la más indicada para buscar la verdad 
y el camino perfecto. Esta intriga tiene su origen en el Sutra de Hui-
Neng, un diálogo entre el sexto patriarca, Hui-Neng (ㄏ傥), y el quinto 
patriarca, Hong-Reng (ㄏ⽵). Hui-Neng acertó la pista de Hong-Reng 
y consiguió el tao. 
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El autor de Xi you ji la emplea para demostrar que Sun Wukong 
ha comprendido el mensaje clave que le ha dado su patriarca y ha 
logrado la verdadera magia, el arte. En las dos versiones se traduce 
�������������������ǡ� ������������������ �����ϐ����������Ǥ���� �����������-
nal tampoco lo transmite, pero los lectores lo comprenden conforme 
avanza la novela, puesto que el autor lo explica en su contexto.

��������ͳǤ

TO TM Tipos

䣾ⷓ倆妨炻䘬ᶨ倚炻

嶛ᶳ檀冢炻ㇳ㊩ㆺ⯢炻

㊯⭂ぇ䨢忻烉ˬἈ忁䋊

䋣炻忁凔ᶵ⬠炻恋凔ᶵ

⬠炻⌣⼭⾶湤烎˭崘ᶲ

⇵炻⮯ぇ䨢柕ᶲㇻḮᶱ

ᶳ炻Ὰ側叿ㇳ炻崘ℍ墉

朊炻⮯ᷕ攨斄Ḯ炻㐯ᶳ

⣏䛦侴⍣ˤ(Cap. 2, 16).

TM1
Cuando el Patriarca lo oyó, lanzó un grito y, dando un 

salto, se bajó del estrado. Apuntó a Wu-Kung con la vara 
que llevaba en las manos y se encaró con él, diciendo: 
¿Qué clase de mono caprichoso eres tú? ¡No me gusta 

aprender esto, no me gusta aprender lo otro! ¿Se puede 
saber qué es lo que quieres? Se acercó aún más a él y le 
dio tres golpes en la cabeza. Se llevó después las manos 
a la espalda y abandonó el salón, cerrando las puertas 

tras de sí […] (83).

A

TM2
Al oír tales palabras, el patriarca emitió un gruñido de 

asombro, bajó de la cátedra y, señalando a Sun Wukong 
con la regla, gritó: —¡Oh, miserable mono! Conque “esto 

quiero” y “esto no quiero”, pues, ¿qué quieres?
Diciendo esto, se acercó a Sun Wukong y le dio tres 

golpes en la cabeza. Luego, dejando allí a sus oyentes, y 
con las manos a la espalda, se retiró a sus habitaciones 

interiores y cerró tras de sí la puerta (42).

A

En el ejemplo 17, el gesto corporal 䥖ἃᶱ⋅� ȏ�ᐼ�×� �¢��¢Ȑ� ������
Buda, que supone juntar tres veces las manos en señal de reveren-
cia, es un síntoma de respeto. Los dos sabios muestran su veneración 
hacia Buda. El número tres representa a Buda, Dharma y Sangha, las 
tres joyas en el budismo. Ninguna de las dos versiones traslada la 
������������������×�������������ϐ��������������Ǥ

��������ͳǤ
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TO TM Tipos

恋Ḵ俾⼿Ḯ㖐炻

⼹⇘曰Ⱉ⊅⠫炻

暟枛⮞⇶ᷳ⇵炻

⮵⚃慹∃ˣℓ厑

啑䥖䔊炻⌛䄑廱

忼ˤ䛦䤆晐军⮞

咖冢ᶳ┇䞍⤪

Ἦ炻⎔婳Ḵ俾ˤ

䥖ἃᶱ⋅炻ἵ䩳

冢ᶳˤ(Cap. 7, 74).

TM1
Sin perder un solo minuto, los dioses se presentaron en el Estrado 
del Tesoro del Loto e informaron de todo a su señor. Tathagata les 

invitó a presentarse ante él, y los dos sabios se inclinaron tres veces 
seguidas ante Buda (198).

D

TM2
Saludaron con reverencias a los Cuatro Guardianes Vajrapanis y a los 
Ocho Bodhisattvas y luego les pidieron que informaran cuanto antes 

de su llegada, con lo que pronto los habitantes del Cielo comparecieron 
ante el trono del Buda, pues este, al ser informado de la llegada de los 
mensajeros, ordenó que los condujeran a su presencia. Los enviados 

hicieron tres reverencias y quedaron en pie ante el trono (172).

D

En el ejemplo 18, 㑖⛇䃂楁�ȏ��Û�ᐾ��±���¢��Ȑ������ϐ����Ǯ���������������
de arena como si quemara el incienso para los dioses’. Un comportamiento 
que revela respeto hacia Buda y los dioses. El maestro Tang hace este gesto 
para despedirse de Buda. En el TM1 se mantiene el gesto original, pero no se 
����������������ϐ�����Ǥ�������������ǡ��������� ǡʹ�������������������������������
el verbo ‘apresurarse’ para interpretar el movimiento, razón por la cual no 
tiene el sentido primario; simplemente es una acción que se reproduce con 
������������Ǥ�����������������������������������������ϐ��������������Ǥ

��������ͳͺǤ

TO TM Tipos

ᶱ啷倆妨炻Ỷ柕㊄

嫅ˤ恋侩㭵⊾ᶨ忻

慹炻⚆㜙侴⍣ˤ

ᶱ啷ね䞍㗗奨枛厑

啑㌰㬌䛇妨炻⿍⾁

㑖⛇䃂楁炻㛃㜙ㅯ

ㅯ䥖㊄ˤ(Cap. 14, 169).

TM1
En prueba de agradecimiento, Tripitaka agachó la cabeza. La 

anciana se transformó entonces en un rayo de luz que se despla-
zó a toda velocidad hacia el este, De esta forma, Tripitaka cayó 
en la cuenta de que se trataba de la Bodhisattva Kwang-Ing. Sin 
pérdida de tiempo, cogió un poco de arena y lo espolvoreó como 
si fuera incienso, inclinado hacia el este. Tomó después la corona 

y la túnica y las metió en la bolsa (364).

B

TM2
Sanzang, después de escucharla, inclinó la cabeza en señal de 
reconocimiento, y la anciana se convirtió en un rayo dorado y 

desapareció en dirección a Oriente. Sanzang comprendió entonces 
que había oído las indicaciones de la propia bodhisattva Guanyin y 

se apresuró a quemar incienso y a prosternarse (376).

D
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En el ejemplo 19 que hemos seleccionado, ⇫柕�ȏ�¿�×�Ȑ�����������
una ceremonia. En este ritual se afeita el cabello de los monjes antes 
��������������Ǥ����������������������Ǥ������ϐ��������������������������
y terrenal. Es la escena en la que Sun Wukong le afeita a Sha Wujing 
(tercer discípulo del maestro Tang) para que se convierta en monje. 
Los dos textos traducidos lo interpretan de manera correcta, pero no 
�������������������ϐ��������������Ǣ������������������ǡ��������������������
conocen la práctica budista, no lo comprenderán.

��������ͳͻǤ

TO TM Tipos

ぇ㶐忻烉ˬ⻇⫸⎹

呁厑啑㔁⊾炻㊯㱛

䁢⥻炻冯ㆹ崟ᾳ㱽

⎵炻╂ 㱁ぇ㶐炻

寰㚱ᶵ⽆ⷓ䇞ᷳ

䎮炰˭ᶱ啷忻烉ˬ

㖊⤪㬌˭炻⎓烉ˬ

ぇ䨢炻⍾ㆺ↨Ἦ炻

冯Ṿ句Ḯ檖ˤ˭⣏

俾ὅ妨炻⌛⮯ㆺ↨

冯Ṿ⇫Ḯ柕ˤ(Cap. 
22, 268).

TM1
[…] Ya lo he hecho, maestro, contestó Wu-Ching. Me 

convirtió la Bodhisattva en persona. De ella recibí, además, 
el nombre religioso que ostento: Sha Wu-Ching. ¿Cómo voy 
a oponerme ahora a aceptaros como maestro? En ese caso, 

concluyó Tripitaka, que Wu-Kung traiga la cuchilla y te afeite 
la cabeza al cero (526).

B

TM2
—¿Osaré acaso no obedeceros, maestro? —respondió Wu-

jing—. Ha sido la propia bodhisattva la que me ha convertido, 
me ha dado el apellido Sha, según el nombre de este río, y el 

nombre monástico de Sha Wujing.
—Bueno, en ese caso, Wukong, toma la cuchilla sagrada y 

aféitale el cráneo —ordenó Sanzang. El Gran Sabio cumplió 
al punto la orden (572).

B

En el último ejemplo que estudiamos, 㣲㞛㝅� ȏ������ᐾ��ÄȐ�
representa una rama de sauce, que se usaba antiguamente en India 
����� ���������� �������������� �������Ǥ���������ϐ����������������������
y ahora también se interpreta como símbolo de buena fortuna para 
evitar la maldad. Otro término, 䓀曚㯜� ȏ�¢��î���ᐼȐǡ� ��� ��� ��ϐ����� ���
agua normal, sino a aquella que se rocía para bendecir, ahuyentar los 
problemas y evitar los males. Es un acto propio de la bodhisattva y su 
“magia” de resurrección. 

Como en el caso anterior, las dos traducciones trasladan bien la 
����������������ǡ�����������������ϐ�����������Àϐ���Ǥ�������������ǡ����
��ϐÀ���������������������������������������������Ǥ
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��������ʹͲǤ

TO TM Tipos

恋埴侭⮯ⶎㇳỠ

攳ˤ厑啑⮯㣲㞛㝅

嗠↢䒞ᷕ䓀曚炻㈲

埴侭ㇳ⽫墉䔓Ḯᶨ

忻崟㬣⚆䓇䘬䫎

⫿炻㔁Ṿ㓦⛐㧡㟡

ᷳᶳ炻Ữ䚳㯜↢䁢

⹎ˤ恋埴侭㋷叿㊛

柕炻⼨恋㧡㟡⸽

ᶳ㎋叿炻枰冦炻㚱

㶭㱱ᶨ㜱ˤ(Cap. 26, 
316).

TM1
El Peregrino así lo hizo. Ella metió entonces la ramita de 

sauce en el jarrón, y usándola a manera de brocha, untó la 
palma izquierda de Sun Wu-Kung con el rocío que allí guar-
\YZY&�9d�afklYfl]�]d�H]j]_jafg�Y\imaja¶�mf�hg\]j�nanaÚ[Y\gj&�

La Bodhisattva le ordenó que pusiera la mano en la base 
del árbol muerto y la mantuviera allí hasta que notara que 
un manantial de agua estaba a punto de surgir de la tierra. 
El Peregrino cerró la mano y la colocó entre la maraña de 

raíces. No tardó en manar de la tierra un arroyuelo de agua 
límpida (609).

B

TM2
Este se apresuró a tender la mano izquierda. Entonces la 

bodhisattva mojó la rama de sauce en el dulce rocío, escribió 
en la palma de Sun Wukong un conjuro para la resurrección 
de los muertos y le ordenó que pusiera el puño debajo de las 

raíces del árbol hasta que viera salir agua (677).

B

CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos ofrecido una propuesta de análisis de la 
comunicación no verbal en literatura y la traducción de las acciones 
e imágenes de los personajes de una obra. Nuestro objetivo era com-
parar las técnicas de los traductores de las dos versiones traducidas 
de la novela Xi you ji. Para ello, partimos de los cuatro aspectos de la 
comunicación no verbal de los personajes, a saber: la relación perso-
nal, los estados mentales, la autenticación y el lenguaje corporal.

Analizando los datos, hemos observado que la relación personal 
y las imágenes del lenguaje corporal quedarían englobadas en las 
siguientes categorías del esquema de Chang: cinco casos en la D; tres 
casos en la B en el TM1; seis casos en la D, y tres casos en la B en 
el TM2. En este sentido, queda claro que los dos aspectos tienden a 
���������������ϐ��������������� �����������ͳ�����������ʹǤ�����������
a los estados mentales, en dos casos el TM1 se encuadraría en la A 
y en otros dos, en la C. Por lo que respecta al TM2, en tres ocasiones 
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correspondería a la categoría A y en un caso a la C; es decir, las ver-
����������������������������������ϐ������������������������Ǥ����������
�����������×�ǡ�������ϐ���������������ͳ�������������������������ϐ������
original del gesto y el TM2 lo mantiene.

En general, las traducciones de los gestos no interpretan el sig-
��ϐ��������������ǡ����� ������� ���� ������������ ��� ���������� �����������
siempre captan las imágenes que transmite el autor. Si conocieran la 
cultura de partida, podrían entender las escenas y las acciones de los 
���������������������ϐ��������������Ǥ�

A través de esta propuesta queríamos demostrar que la comu-
nicación no verbal es un tema poco explorado en la traducción, pero 
sumamente interesante para diferentes ámbitos de investigación 
como, por ejemplo, la comunicación no verbal en la didáctica de la 
lengua, en literatura, en la creación escrita, entre otros.
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RESÚMENES DE LOS CAPÍTULOS

���À�����ͳǤ��������Ó�����������������������×������������������
��������Ǧ����Ó����������À����������±��������������
Laura Meng-yen Lou
Ailin Yen

A pesar de que en Taiwán la interpretación de conferencias de 
chino-español como una carrera profesional tomó auge en la última 
década del siglo ĝĝ, la incorporación de la interpretación de confe-
rencias al currículo académico nunca se ha desarrollado a la par de 
la profesión. La enseñanza de la interpretación como una asignatura 
selectiva u obligatoria incorporada al currículo educativo empezó 
tardíamente hasta el año 2000 en el departamento de Español de la 
Universidad de Tamkang (TKU). Ante la enorme demanda del mer-
������������±������������ϐ���������������Ǧ����Ó��ǡ������������������
departamentos de español de otras universidades empezaron a incluir 
cursos de interpretación de conferencias en su currículo. El propósito 
de este trabajo es analizar y presentar detalladamente el estado actual 
y perspectivas de la enseñanza de interpretación de conferencias de 
chino-español en las distintas universidades de Taiwán. De acuerdo 
con este propósito, en primer lugar presentaremos algunos aspectos 
generales de la enseñanza de la interpretación, tales como la historia, 
la evolución, y el profesorado, para luego pasar a tratar aspectos espe-
�Àϐ�����������������������������������������������×����������À����������
método didáctico para llevar a cabo la enseñanza. Finalmente, esboza-
remos algunas recomendaciones tanto para las instituciones educati-
vas así como para la docencia interesada en impartir dicha asignatura.

��������������: currículo, enseñanza, interpretación, interpretación 
de conferencias, contexto universitario taiwanés.
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���À�����ʹǤ����������������������×������������À����������������
����������������Ó���
Uriel Alberto Vélez Batista
Wu Wan-jhen

El presente trabajo busca esbozar la situación de la traducción de la 
poesía taiwanesa al español. La poesía taiwanesa posee particularida-
des propias y elementos que representan la praxis vital de su universo 
���������������������������������������Ǥ�����������ϐ�����������������
breve comparación de las teorías de traducción de diversos autores 
destacados tanto de occidente como de oriente. Debido a que la poesía 
taiwanesa en el siglo ĝĝ siguió un accidentado camino fruto de los 
problemas políticos internos y posteriormente de la situación inter-
nacional, la traducción al español de la poesía taiwanesa en general 
no es abundante. En la actualidad se cuenta con antologías conjuntas 
de los poetas taiwaneses y esfuerzos privados de traducción. De estos 
se han seleccionado diversos trabajos de algunos autores destacados 
y se analizan diversos ejemplos de traducciones mediante la lingüís-
tica, la teoría literaria, la sociología y la estética. Luego se procede a 
determinar las características propias del arte de creación poética. 
Finalmente se realizan algunas recomendaciones para desarrollar las 
traducciones. 

��������������: literatura taiwanesa, poesía contemporánea, poesía 
oriental, Taiwán, traducción chino-español.  
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���À�����͵Ǥ������������×�������±����������ȋ忻Ȍ��������Ó���������
�����
������ȋ㇘⚳䫾Ȍ�
Javier Caramés Sánchez

El término dao (忻) es uno de los conceptos más relevantes y, al 
mismo tiempo, más complejos del pensamiento chino clásico. En este 
capítulo trabajaré el uso de este sinograma y su traducción al español 
en el Zhan Guo Ce (㇘⚳䫾). El motivo de esta elección es la amplia 
variedad de textos sobre estrategias políticas y deliberaciones pre-
sentados en esta recopilación de escritos procedentes de los Reinos 
Combatientes realizada por Liu Xiang (∱⎹), erudito de la dinastía 
Han. El principal problema de traducción que plantea el término dao 
en el Zhan Guo Ce consiste en que en algunos casos hace referencia a 
la vía mientras que en otros quiere decir estrategia o, incluso, persua-
���ǡ�����������������������ϐ��������������������������������������������
interrelacionadas. La tesis principal que defenderé en este capítulo 
es que si se tiene en cuenta la dimensión cognitiva del término, dao 
puede entederse como una vía para transformar la conducta humana. 
Para la exégesis y traducción de estos términos tendré en considera-
ción las explicaciones de los antiguos tratadistas. Además, en mi aná-
lisis tendré también en cuenta el trabajo de investigación de Edward 
�����������ǡ����������������À������������� ��� ϐ�����ϐÀ�� ������ ����������
la neurociencia. Por todo esto, defenderé que en todos los casos dao 
deberá ser traducido como vía. No obstante, habrá que diferenciar 
entre minúscula y mayúscula. El primer caso es apropiado para dao 
entendido como ‘estrategia’, ‘persuasión’; mientras que el segundo 
caso, Dao es aplicable a los casos en los que alude a un ideal. 

��������� �����: dao, metáfora, Reinos Combatientes, traducción, 
Zhan Guo Ce.
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���À�����ͶǤ��������������×������������������À������������
Ailin Yen
Juan Alfredo Soto

La transliteración o la romanización del chino mandarín siempre ha 
sido un gran problema en Taiwán, República de China. Obviamente, 
aunque el Hanyu Pinyin fue adoptado como el sistema estándar de 
romanización del chino mandarín por el gobierno de la República de 
China a partir del primero de enero de 2009, diferentes sistemas de 
romanización de nombres de personas y lugares siguen existiendo 
simultáneamente en todos los rincones del país, lo que causa gran 
confusión para los turistas extranjeros. Por ejemplo, 㶉㯜 (que lite-
��������������ϐ����agua dulce en español) aparece con dos distintas 
transliteraciones: Tamsui y Danshui. La razón de la existencia de estas 
diferentes formas de romanización, en parte, se debe a los diferentes 
sistemas de romanización que han coexistido a lo largo de los años 
desde la fundación de la República hasta la actualidad; y por otra parte, 
a la lucha político-ideológica entre los dos principales partidos polí-
ticos que se han disputado el poder en el país: el Partido Nacionalista 
o Kuomingtang (KMT) y el Partido Democrático Progresista (PDP). 
Estos dos partidos han abogado siempre por diferentes sistemas 
de romanización: el KMT ha apoyado la implementación nacional 
del Hanyu Pinyin, mientras que el PDP lo ha hecho por el Tongyong 
Pinyin. Si añadimos los casos de excepciones admitidas y el frecuente 
uso de romanización en la diáspora, la confusión es aun mayor. En 
vista de esto, el propósito de este trabajo es analizar detalladamente 
los principales problemas en la romanización en Taiwán. Para esto, 
nuestro trabajo se divide en tres partes, a saber: recuento histórico 
del Hanyu y del Tongyong; problemática en la actual romanización de 
topónimos y antropónimos en los distintos medios de comunicación, 
lugares turísticos, letreros de información, etc.; y, recomendaciones y 
sugerencias para la subsanación de dichos problemas.

��������������: chino mandarín, romanización, Taiwán, transcripción 
fonética, transliteración.
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���À�����ͷǤ��������������×����������������������������������������
����������������������������Ó������Ǽ��������ǽ�(大忲姀)
Yun-chi Chang
Hai-ruo Yu

Según las investigaciones, la comunicación no verbal (CNV) supone 
���ͷͷ᩹Ψ���������������������������×��������������������������Ǥ�������
tipo de lenguaje corporal que muestra emociones, actitudes y expre-
siones, tanto voluntarias como involuntarias; por tanto, comunica sin 
palabras. Pero la CNV también sirve para transmitir los mensajes que 
se generan como consecuencia de la interacción entre personajes. Con 
��� ϐ�����������������������ϐ���������������������� ��������������������ǡ�
hemos seleccionado dos versiones de Xi You Ji: Viaje al Oeste: Las aven-
turas del rey Mono, traducida directamente al español por Enrique P. 
Gatón e Imelda Huang-Wang, y Peregrinación al Oeste, una traducción 
indirecta de María Lecea y Carlos Trigoso Sánchez. Para ello recurri-
mos a las categorías de acciones que Korte (1997) estableció para el 
análisis de las obras literarias, a saber: las relaciones interpersonales, 
la representación de los estados mentales, la autenticación y la imagen 
���������������������Ǥ�����������������������������ϐ�����×����������±���-
cas de traducción establecidas por Chang (2012): traducción del gesto 
��������������������������������������������������������ϐ����������Ǣ�
��������×���������������������������������������ǡ������������������ϐ�-
cado primario; traducción del gesto del texto origen por otro similar 
������������ϐ��������������ǡ�����������×���������������������������������
otro gesto diferente. El objetivo es investigar cómo los traductores 
han interpretado las acciones de los personajes en las dos versiones.

��������� �����: comunicación no verbal, literatura, traducción 
directa, traducción indirecta, Xi you ji.
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