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Resumen:  

La literatura infantil y juvenil es un género que suele presentar rasgos más acentuados 

de oralidad fingida, para lo que se utilizan recursos como la fraseología. A la hora de 

traducir estas expresiones, los traductores tienen que elegir entre diferentes estrategias, 

que van desde el calco hasta el equivalente fraseológico. Las metáforas son un tipo muy 

recurrente de unidad fraseológica que emplean imágenes de la vida cuotidiana para 

proyectar realidades complejas. El objetivo de este trabajo es analizar la traducción de 

algunas de estas metáforas en la novela infantil Matilda (1989) del autor británico Roald 

Dahl al castellano y al catalán.  

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil, oralidad, fraseología, metáfora, Matilda, 

inglés, español, catalán.  

 

Resum: 

La literatura infantil i juvenil és un gènere que sol presentar trets més accentuats 

d’oralitat fingida, per la qual cosa s’utilitzen recursos com la fraseologia. A l’hora de 

traduir aquestes expressions, els traductors han de triar entre diferents estratègies, que 

van des de el calc fins a l’equivalent fraseològic. Les metàfores són un tipus molt 

recurrent d’unitat fraseològica que fan servir imatges de la vida quotidiana per projectar 

realitats complexes. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la traducció d’algunes 

d’aquestes metàfores dins la novel·la infantil Matilda (1989) de l’autor britànic Roald 

Dahl al castellà i al català.  

Paraules clau: Literatura infantil i juvenil, oralitat, fraseològia, metáfora, Matilda, 

anglès, espanyol, català. 
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Abstract:  

Children’s and young people’s literature is a genre that often presents stronger traits of 

fictive orality than others, for the sake of what there are used some resources like 

phraseology. Whenever they are translating these expressions, translators must choose 

between different strategies, such as the calque or the phraseology equivalent. 

Metaphors are a very frequent type of phraseology unity which use pictures of everyday 

life in order to project more complex realities. The objective of this paper is to analyse 

the translation of some of these metaphors on the children’s novel Matilda (1989), 

written by the British author Roald Dahl, into Spanish and Catalan.   

Key words: Children’s and young people literature, orality, phraseology, metaphor, 

Matilda, English, Spanish, Catalan.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Roald Dahl (1916-1990) es uno de los autores ingleses más importantes del siglo XX. 

Como recoge Alsina (2012), sus novelas infantiles escritas a partir de los años sesenta 

han sido traducidas a múltiples lenguas. Estas novelas están narradas en su mayoría 

desde el punto de vista de los niños y destacan por sus argumentos imaginativos y su 

humor negro, macabro y subversivo. Para Martín (2009), este recurso ayuda al autor a 

crear complicidad con el niño. 

En la descripción de los personajes de sus historias, Dahl combina el realismo y el 

humor, especialmente cuando quiere ridiculizarlos o caricaturizarlos. El humor se 

encuentra también en los diálogos, fundamentales para la literatura infantil ya que, para 

Cervera (1992, en Martín 2009: 90) aportan al niño alegría, ilusión, calidez y la 

oportunidad de evadirse.  

En estos diálogos y en las intervenciones del narrador, que imita a los cuentacuentos 

orales, encontramos recursos lingüísticos propios de la lengua oral. Como señala Alsina 

(2012: 146): “Dialogue in fiction, although written, generally aims to give the 

impression that it is spoken”. Este lenguaje escrito que evoca el lenguaje hablado se 

conoce como “oralidad fingida”. Según Brumme (2008: 9-10; Alsina, 2012): “Fictive 

orality makes a controlled use of certain features of spoken languages not with the 

object of faithfully imitating it but in order to evoke orality”. 

Entre estos rasgos destaca el uso de unidades fraseológicas (UF), que han sido 

tradicionalmente asociadas con el lenguaje oral (Burger 1979; Stein 2007; Schellheimer 

2012). 

En las descripciones de sus personajes y en sus diálogos, Dahl emplea con abundancia 

la metáfora que sirve para ridiculizar a los malvados (animalizándolos o cosificándolos) 
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pero también para expresar los sentimientos de los personajes a través de imágenes, 

como la representación de la ira con el color rojo o con un aumento de temperatura. 

Desde el punto de vista de la semántica cognitiva (Iñesta y Pamies, 2002), la metáfora 

sirve para explicar sensaciones abstractas a partir de elementos de la vida cuotidiana. 

Muchas metáforas se forman a partir de universales cognitivos que son comunes en 

varias lenguas, mientras que otras nacen a partir de elementos culturales que pueden ser 

específicos de la lengua origen o comunes a varias lenguas. 

Para este trabajo, vamos a analizar qué técnicas se han empleado para traducir las 

metáforas en las traducciones al castellano y al catalán de la novela Matilda (1988) de 

Roald Dahl. Se trata de una de las novelas más conocidas de este autor, que ha sido 

traducida a múltiples idiomas y también llevada al cine en una adaptación de 1996 

dirigida por Danny Devito y recientemente en una adaptación musical para Netflix que 

se estrenará en 2022.  

La novela trata sobre una niña de cinco años, Matilda, que vive con su familia en 

Inglaterra a finales del siglo XX. Matilda es una niña muy inteligente, que aprende a 

leer por sí misma, pero cuyos padres no le prestan atención y no valoran sus 

capacidades. Cuando empieza a ir a la escuela, se encuentra con una profesora 

maravillosa, la señorita Honey, quien aprecia su talento, pero está aterrorizada por la 

directora, la señorita Trunchbull, una mujer terrible que maltrata a los niños a su cargo. 

El libro cuenta cómo Matilda logra librarse tanto de sus padres como de la directora 

para vivir feliz con su profesora.  

La novela fue traducida al catalán el mismo año que salió (1988) por Ramón Barnils 

(1940-2001), un conocido periodista, vinculado a la radio, profesor en la Facultad de 

periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y traductor de libros infantiles. 
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La traducción al castellano es de 1989 y fue realizada por Pedro Barbadillo, un 

prestigioso traductor de libros infantiles. Alsina (2012) destaca que ambas traducciones 

se hicieron con poco tiempo, algo habitual en las superventas, y que el traductor 

castellano es profesional y el catalán no.  

Fernández López (1998), por su parte, comenta a propósito de Roald Dahl cómo la 

publicación de sus primeras obras en España coincide con un cambio en la industria 

editorial del país, a partir de la transición y la desaparición de la censura. En sus 

traducciones predomina el polo de adecuación frente al de aceptabilidad, con una mayor 

fidelidad al texto original. 

A la hora de traducir las metáforas los traductores se encuentran con dificultades de 

interpretación y de traducción que deberán resolver con estrategias como la 

equivalencia, la omisión, el calco o la compensación. Las metáforas que hemos 

recopilado en las distintas traducciones de la novela son UF que se encuentran en su 

mayoría recogidas en los diccionarios y, por tanto, poseen un grado alto de fijación en la 

lengua.  

La traducción de estas metáforas es importante ya que es uno de los recursos que utiliza 

el autor para conseguir que las niñas y niños disfruten de la lectura y para hacerles 

reflexionar.  

En definitiva, en la obra infantil de Roald Dahl encontramos un cúmulo de 

pequeñas frases, momentos y escenas que encierran ingenio, humor e ironía y 

que convierten la lectura en una actividad amena y placentera y también en un 

acto de rebeldía. Supone, pues, un desafío para el traductor trasladar a nuestro 

idioma esa literatura infantil tan rica. (Martín, 2009: 96) 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Traducción de unidades fraseológicas 

Para completar el proceso de construcción de una unidad fraseológica (UF), de acuerdo 

con Iñesta y Pamies (2002: 1):  “cierta combinación de unidades léxicas ha de 

emplearse frecuentemente con la misma forma, y ser aceptada como una unidad más por 

los hablantes, hasta consagrarse como expresión pluriverbal fija”.  

Estas UF constituyen entonces “auténticas unidades de traducción dentro de sus co-

textos más amplios, esto es, dentro de los textos que las albergan, los cuales cohesionan 

y vertebran” (Corpas Pastor, 2001: 67). 

Dentro de las UF, Baker (1992: 63) distingue entre “collocations” y “idioms and fixed 

expressions”. Mientras que las primeras son más flexibles, permiten variaciones en la 

forma, y presentan un significado más transparente, las expresiones idiomáticas están en 

el polo opuesto de las colocaciones en la escala de flexibilidad y/o transparencia: “They 

are frozen patterns of language which allow little or no variation in form and, in the case 

of idioms, often carry meanings which cannot be deduced from their individual 

components” (Baker, 1992: 63). 

2.1.1 Dificultades 

A la hora de traducir las UF, en primer lugar, para Baker (1992: 66) es importante que 

el traductor o la traductora sepa identificar correctamente estas UF. Así se pueden dar 

casos de mala interpretación en dos ocasiones:  

a) Some idioms are ‘misleading’; they seem transparent because they offer a 

reasonable literal interpretation and their idiomatic meanings are not 

necessarily signalled in the surrounding text. [ ...] 

b) An idiom in the source language may have a very close counterpart in the 

target language which looks similar on the surface but has a totally or 

partially different meaning. 
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Una vez superadas las dificultades de reconocimiento e interpretación de las UF, el 

traductor ha de proceder buscando el equivalente más adecuado en la lengua meta, en 

un proceso que describe Corpas Pastor:  

Se trata de buscar en el “baúl” fraseológico aquellas unidades que presenten un 

grado más alto de equivalencia con respecto a la UFO. Y aquí entra en juego el 

anisomorfismo fraseológico de las lenguas, o lo que es lo mismo, los grados de 

(in)equivalencia fraseológica que presentan dos UFS, una de la lengua origen 

(LO) y otra de la lengua meta (LM), cuando se confrontan entre sí. Nos 

referimos a la escala ascendente que va desde la ausencia de equivalencia hasta 

la equivalencia total o plena, pasando por distintos grados de equivalencia 

parcial. A continuación, y volviendo al plano de la realidad textual, el traductor 

evalúa su propia elección (fraseológica o no) con respecto a los dos textos con 

los que está trabajando. Se produce entonces un vaivén interpretativo durante 

el cual el traductor se ve obligado a tomar una serie de decisiones. Este proceso 

conlleva la selección de una estrategia de traducción adecuada según el escopo 

del encargo, que determina, a su vez, la norma inicial (Toury, 1995; Corpas 

Pastor, 2001: 68)  

 

Además de las dificultades de interpretación, que ya hemos mencionado, Baker (1992: 

68-69) también recoge dificultades de traducción de las UF:  

a) An idiom or fixed expression may have no equivalent in the target language. 

The way a language chooses to express, or not express, various meaning 

cannot be predicted an only occasionally matches the way another language 

chooses to express the same meanings.  

b) An idiom or fixed expression may have a similar counterpart in the target 

language, but its context of use may be different; the two expressions may 

have different connotations, for instance, or they may not be pragmatically 

transferable.  

c) An idiom may be used in the source text in both its literal an idiomatic 

senses at the same time. Unless the target-language idiom corresponds to the 

source-language idiom both in form and in meaning, the play on idiom 

cannot be successfully reproduced in the target text.  

 

Por otro lado, es importante destacar cómo a la hora de traducir la fraseología, los 

traductores encuentran dificultades derivadas de lo que Schellheimer (2012: 133) llama 

el “culture boundness” que caracteriza muchas expresiones fraseológicas.  
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Valero Garcés (2000) señala el caso de oraciones sin partícula exclamativa que se han 

convertido en fórmulas de juramentos, súplica o amenaza. Se trata de oraciones del tipo: 

My godness! o For godness sake!”, que aparecen con frecuencia en nuestro corpus.  

Tanto en inglés como en español es frecuente aludir a la divinidad y a aspectos 

relacionados, como los demonios o el infierno. En ambos casos se trata de culturas con 

tradición cristiana. Lo mismo puede decirse del catalán. Sin embargo, la autora señala 

que su uso es menor en inglés que en español. En las traducciones al español, de 

acuerdo con la autora, no obstante, se observa la influencia del texto origen en el texto 

meta. En el caso del inglés estas expresiones se consideran semiblasfemas. En el 

español, Dios es más frecuente y puede combinarse con expresiones blasfemas o 

simplemente emotivas. 

Dichas traducciones reflejan una convención cultural dado que el sentimiento 

religioso o el papel que la religión desempeña en la cultura española y 

anglosajona es diferente, y ello se manifiesta lingüísticamente en el caso del 

español al menos en dos casos: en primer lugar, en que este utiliza con más 

frecuencia fórmulas rutinarias que incluyen referencias a la divinidad (Dios o 

Jesús), y en segundo lugar, en que dichas fórmulas suelen tener la forma de 

exclamaciones y cumplen diferentes funciones en el texto: sorpresa, lamento, 

esperanza, ruego, etc.; que el traductor debe descubrir para llevar a cabo una 

buena traducción (Valero Garcés, 2000: 467). 

 

2.1.2 Estrategias de traducción de UF 

Podemos describir las siguientes estrategias o procedimientos en la traducción de UF, 

de acuerdo con las mismas autoras, Baker (1992) y Corpas Pastor (2001):  

a) Equivalencia fraseológica:  

Consiste en la sustitución de la UF origen por una UF en la lengua meta 

supuestamente equivalente. (Ej: You are pulling my leg > me estás tomando el 

pelo). Como señala Baker (1992: 72-24) en sus estrategias de traducción, esta 
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equivalencia se puede lograr tanto con respecto a la forma como al significado, 

como solo con respecto al significado.  

b) Equivalencia no fraseológica (neutralización)  

En este caso la UF se remplaza por una unidad simple de modo que se produce una 

neutralización de los significados fraseológicos. Corpas Pastor da el ejemplo de la 

traducción de “long in the theet” como “madura” en español.  

c) Omisión 

La omisión consiste en la completa anulación de la UFO en el texto de llegada. Para 

Baker (1992: 77), “this may be because it has no close match in the target language, 

its meaning cannot be easily paraphrased, or for stylistic reasons”. Para Corpas 

Pastor (2001: 70), aunque en algunos casos se trata de aportaciones irrelevantes o 

redundantes cuya infratraducción no presenta mayor gravedad, puede ocasionar 

perdidas semánticas importantes.  

d) Compensación 

Este procedimiento consiste en la “inserción de unidades fraseológicas en el TM aun 

cuando no aparezcan en el TO (Corpas Pastor, 2001: 70). Para Baker (1992: 78): 

“one may either omit or play down a feature such as idiomaticity at the point where 

it occurs in the source text and introduce it elsewhere in the target text”. El uso de la 

fraseología propia de la lengua meta ayuda a hacer la traducción más legible y 

domesticadora.  
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e) Calco:  

En este procedimiento se reproduce el esquema semántico-conceptual de la UF 

original en el TM (Corpas Pastor, 2001: 71). Es un procedimiento más 

extranjerizante, pero permite dar una imagen evocadora de la cultura original.  

 

2.2 La metáfora 

Según Iñesta y Pamies (2002), la orientación cognitivista en lingüística da lugar a 

nuevas formas de enfocar la fraseología, puesto que entiende el lenguaje como reflejo 

de la capacidad cognitiva humana. Siguiendo las teorías de Lakoff y Johnson (1980, en 

Iñesta 2002) quienes han estudiado cómo las metáforas en la vida cotidiana nos sirven 

para explicar realidades abstractas, Iñesta y Pamies analizan fuentes como nuestra 

orientación en el espacio, la situación de los objetos en el mundo físico o el 

movimiento. Como señala Lakoff (1987: 12; Iñesta y Pamies, 2002: 86): “La semántica 

cognitiva considera que la fuente común para la producción metafórica está basada en la 

percepción, las facultades psicomotrices y la experiencia ‘corporeizada’ del ser 

humano”.  

Los dos investigadores también hablan de la teoría de primitivos semánticos y 

universales léxicos de Wierzbicka (1972; Iñesta y Pamies, 2002). Se trata de elementos 

léxicos que no requieren ser definidos porque se entienden por sí mismos.  

Iñesta y Pamies (2002) elaboran una nomenclatura jerarquizada con la que clasificar las 

UF a partir de las nociones expresadas (dominio meta) para desglosar posteriormente 

cada categoría a partir de la imagen que la inspira (dominio fuente), nivel que llamamos 

modelo icónico. Así, una metáfora como “encogerse el ombligo” partiría del dominio 
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meta del MIEDO, con un modelo icónico que podríamos describir como (movimiento + 

parte del cuerpo) y una archimetáfora como “el miedo hace que se te encoja el cuerpo”.  

Para los autores (2002: 235), estos significados primarios y universales definidos en los 

modelos icónicos se combinan como piezas de construcción para formar nociones más 

complejas. De modo que se puede hablar de “universalidad” en la dinámica de 

fraseologización.  

Esto, sin embargo, no entra en contradicción con la noción de especificidad nacional de 

la fraseología, sino que ambos fenómenos, aunque contrarios, coexisten al mismo 

tiempo.  

There is no real conflict between the view that human feelings can be 

“embodied” and have a biological dimension and the view that they are 

“socially constructed” and have a social dimension. (Wierzbicka, 1999-b: 61; 

Iñesta y Pamies, 2002: 243)  

 

3. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo nuestro análisis hemos seguido una metodología que combina tanto 

procedimientos cualitativos como cuantitativos.  

En primer lugar, hemos recopilado una selección de UF que contienen metáforas que 

aparecen en la novela de Roald Dahl y sus respectivas traducciones al español y al 

catalán. A continuación, hemos elaborado una tabla en la que las hemos clasificado de 

acuerdo con la clasificación que proponen Iñesta y Pamies (2002), es decir, por dominio 

fuente, modelo icónico y archimetáfora. En otra columna, hemos descrito qué estrategia 

de traducción se ha seguido en casa caso, de acuerdo con lo descrito por Corpas Pastor 

(2001). Para nuestro análisis, nos hemos limitado fundamentalmente a dos: la 

equivalencia y el calco. Dentro de la equivalencia distinguimos entre fraseológica y no 

fraseológica (neutralización).  
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Para hacer este análisis, hemos buscado tanto las expresiones originales como sus 

traducciones en diccionarios monolingües en línea. De este modo, podemos ver si se 

trata de UF que están ya fijadas en sus respectivas lenguas y qué significado tienen en 

cada una de ellas. El hecho de que aparezca en el apartado de fraseología del 

diccionario, por ejemplo, el DLE la suele señalar en rojo y el Diccionari Català 

Valencià Balear incluye un extenso apartado específico, también nos ayuda a saber si se 

trata de una UF. También hemos investigado sobre su etimología.  

Por último, hemos elaborado una tabla de resultados para cada una de las lenguas meta 

en la que hemos recopilado la frecuencia con la que se llevan a cabo las estrategias de 

traducción en cada lengua y el mantenimiento o no del modelo icónico y las 

archimetáforas de las UF. Así mismo, hemos analizado cualitativamente los datos 

obtenidos, identificando tendencias o patrones en las traducciones y reflexionando sobre 

qué razones han podido llevar a los traductores a estas elecciones y por qué funcionan. 

 

4. ANÁLISIS DE LAS METÁFORAS Y SUS TRADUCCIONES  

4.1 Clasificación de metáforas por dominio meta 

a) MIEDO 

Bajo este dominio meta agrupamos metáforas con las que se expresa el sentimiento de 

temor de los personajes. En la novela, la señorita Trunchbull, la terrible directora, es 

fuente de pavor para los niños, y también para la joven maestra Honey, quienes 

tiemblan de terror ante su presencia o se quedan inmovilizados. Se trata de 

archimetáforas más o menos universales que recogen Iñiesta y Pamies en muchos casos. 

Ejemplo 1 
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En este ejemplo la señorita Honey está describiendo cómo la personalidad fuerte de su 

tía, la señorita Trunchbull, la anulaba completamente hasta hacerla sentir “como 

gelatina”. Se trata de una UF, turn to jelly, recogida en el diccionario Cambridge.  

El traductor español ha optado por un equivalente, hacer a alguien papilla, que está 

recogido en el DLE. El catalán no recoge esta expresión como tal, pero sí atribuido a 

algo o alguien frágil. Por tanto, en ambos casos, no se hace énfasis en el movimiento 

vibratorio, sino que se sustituye por una sustancia con propiedades blandas igual que la 

sustancia (jelly) en el texto origen. 

Ejemplo 2 

 

En este caso la UF del TO se traduce en castellano y en catalán por una UF equivalente. 

“Glued” se traduce en los dos idiomas como “clavado” o “clavat”. Y mientras que en 

catalán se omite “to the spot”, en castellano se traduce como “al suelo”. La misma 

metáfora del miedo como imposibilidad de movimiento corporal funciona en las tres 

lenguas, aunque con verbos diferentes. 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Turns you to jelly [Cuerpo] + [movimiento] + 

[sustancia]

El miedo es un 

movimiento corporal 

vibratorio

- “to suddenly feel weak because

you are frightened, nervous, or ill”. 

ESPAÑOL Te deja hecha papilla [Cuerpo] + [sustancia] El miedo deshace al 

hombre

Equivalencia 

fraseológica

“coloq. Destrozarlo 

completamente, en sentido físico o 

moral

CATALÁN Et fa mantega [Cuerpo] + [sustancia] El miedo te vuelve 

blando.

Equivalencia 

fraseológica

“[ésser] de mantega” atribuido a 

algo o alguien frágil. (DSFF)

 1- MIEDO (1)

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL

The girl was glued to the 

spot.

[CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]

El miedo es 

imposibilidad de 

movimiento corporal

-

"unable to move because you are 

very frightened, nervous, or 

interested" (CAMBRIDGE)

ESPAÑOL La chica estaba clavada 

al suelo

[CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]

El miedo es 

imposibilidad de 

movimiento corporal

Equivalencia 

fraseológica

RAE: 5. adj. coloq. Sorprendido, 

desconcertado. Me quedé clavado 

después de lo que me dijo; no 

sabía qué hacer.

CATALÁN La nena estava clavada [CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]

El miedo es 

imposibilidad de 

movimiento corporal

Equivalencia 

fraseológica DIEC: 4 3  [LC] restar clavat 

en terra  No poder actuar a causa 

d’una emoció forta. Amb l’esglai 

van restar clavades en terra.

2. MIEDO (2)
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Ejemplo 3 

 

En este caso ambos traductores utilizan un equivalente fraseológico que mantiene una 

parte del modelo icónico [CUERPO] + [MOVIMIENTO] pero cambia la comida por las 

hojas. La archimetáfora del miedo como movimiento vibratorio se mantiene, pero 

cambia el objeto o la sustancia sobre la que se proyecta esta forma de vibrar. La UF 

catalana es algo más específica que la castellana ya que contiene “a l’arbre”. Es así 

como la encontramos en el diccionario, mientras que no hemos podido encontrar ni la 

original, que no sabemos si es una invención del autor, ni la castellana, que 

sospechamos sí está fijada de alguna forma.  

b) ESTUPIDEZ 

Agrupamos bajo este dominio meta tres UF en las que los adultos crean metáforas para 

señalar la estupidez de un niño. El primer ejemplo pertenece al narrador, mientras que 

los otros dos, muy cercanos entre sí, son de la señorita Trunchbull durante una clase en 

la que está abroncando a un niño que se ha equivocado al hacer una multiplicación que 

ella le ha puesto.  

 

 

 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Quivring like a 

blancmage

[CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]+ 

[COMIDA]

El miedo es un 

movimiento corporal 

vibratorio

No se ha encontrado 

ESPAÑOL Temblando como una 

hoja

[CUERPO] + 

[MOVIMIENTO] 

+[VEGETAL]

El miedo es un 

movimiento corporal 

vibratorio

Equivalencia 

fraseológica

No se ha encontrado

CATALÁN Tremolant com una fulla 

a l'arbre

 [CUERPO] + 

[MOVIMIENTO] + 

[VEGETAL]

El miedo es un 

movimiento corporal 

vibratorio

Equivalencia 

fraseológica

DCVB:  Loc.—a) Tremolar com 

una fulla de poll, o com la fulla 

d'un arbre, o com un dragó: 

tremolar molt intensament, sia 

de fred, sia de por, de fam, 

etc.—

3. MIEDO (3)
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Ejemplo 4 

 

El traductor castellano opta por un equivalente fraseológico que sustituye el modelo 

icónico original por el de un animal, el asno. Podríamos hablar de compensación si 

tenemos en cuenta solo el significado literal de la palabra, pero si acudimos a la 

etimología “nitwit” viene de nothing, por lo que existe también en inglés una metáfora. 

Mientras, el catalán opta por seguir el mismo modelo icónico que el inglés. En el 

diccionario de catalán, también está recogido “nul” con este significado, por lo que 

podría tratarse de un calco o de un equivalente fraseológico.  

Ejemplo 5 

 

En este caso, tenemos una UF que no hemos encontrado en los diccionarios cuya 

metáfora tiene como modelo icónico a un animal al que se le atribuyen cualidades de 

estúpido. El zoomorfismo es un procedimiento muy productivo en la metáfora, como 

señalan Iñesta y Pamies (2002). Es interesante ver cómo, aunque ambos traductores 

conservan el mismo modelo icónico y la misma archimetáfora, utilizan estrategias de 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Sometimes it was well 

nigh impossible for a 

teacher to convince the 

proud father or mother 

that their beloved 

offspring was a complet 

nitwit 

[CANTIDAD] Las personas estúpidas 

no son nada

Nitwit: A silly or stupid person 

(Cambrige) Etimología: from nit 

"nothing"  (Online etymology 

dictionary)

ESPAÑOL Un completo asno [ANIMAL] Las personas estúpidas 

son animales

Equivalencia 

fraseológica/ 

compensación
2. m. y 

f. Persona ruda y de muy poco ent

endimiento. U. t. c. adj. (RAE)

CATALÁN Una completa nulitat [CANTIDAD] Las personas estúpidas 

no son nada

Equivalencia 

fraseológica/calco

Nul, nul.la: 2 adj. [LC] Inútil o 

inepte. Aquest porter és 

completament nul.

4.ESTUPIDEZ (1)

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL You empty-headed 

hamster!

[CUERPO] + [ANIMAL] Las personas estúpidas 

son animales

No se ha encontrado

ESPAÑOL Cabeza de chorlito [CUERPO] + [ANIMAL] Las personas estúpidas 

son animales

Equivalencia 

fraseológica

1. m. y f. coloq. Persona ligera y 

de poco juicio. (RAE)

CATALÁN Hámster sense cap [CUERPO] + [ANIMAL] Las personas estúpidas 

son animales

Calco No se ha encontrado

5. ESTUPIDEZ (2)
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traducción distintas. La traducción castellana es un equivalente fraseológico “cabeza de 

chorlito”, recogido en el diccionario y muy reconocible para el hablante, por tanto, es 

una traducción más cercana a la domesticación. En catalán, en cambio, no se ha 

utilizado ningún equivalente fraseológico propio de la lengua meta, sino que se ha 

optado por un calco de la UF original. El hecho de que los lectores meta de ambas 

lenguas puedan entender la misma metáfora, incluso cuando se calca de la lengua 

original, puede ser un indicador de la universalidad de esta archimetáfora en concreto.  

Ejemplo 6 

 

Ambos traductores utilizan equivalentes fraseológicos que expresan las mismas 

cualidades con distintos modelos icónicos/dominios fuente. En el caso del catalán, 

creemos que es un significado menos frecuente, ya que solo aparece en el DCVB con la 

marca de mallorquinismo, y no aparece por ejemplo en el DIEC, donde solo se define 

como molusco. Sí aparece esta acepción de alcornoque en el diccionario de la RAE.  

c) LOCURA  

En este dominio meta encontramos tres ejemplos en los que los personajes dicen o 

piensan que la maestra Trunchbull está loca. Para ello, utilizan UF recogidas en los 

diccionarios ingleses pero que, sin embargo, no existen ni en español ni en catalán. 

Ambos traductores utilizan estrategias distintas ante ellas.  

 

 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Can't you see that, you 

stagnant cesspool!

[SUCIEDAD] Las personas ignorantes 

están sucias

Cesspool (cambridge): 

a situation that causes strong shock

, disapproval, and dislike

ESPAÑOL Pedazo de alcornoque [ÀRBOL] Las personas ignorantes 

son árboles

Equivalencia 

fraseológica

RAE: 

3. m. Persona ignorante y zafia. U. 

t. c. adj.

CATALÁN Llimac [ANIMAL] Las personas ignorantes 

son animales

Equivalencia 

fraseológica

 DCVB: 4. fig. Persona macilenta i 

antipàtica (Mall.).

6. ESTUPIDEZ (3)
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Ejemplo 7 

 

La expresión inglesa “to be off (one’s) rocker”, significa literalmente “estar fuera de su 

mecedora”. Las traducciones han buscado también equivalentes con modelos icónicos 

similares.  

En el caso del castellano, “chaveta” proviene del italiano “ciavetta” que significa 

“llavecilla”. Se trata de un objeto, conocido también como “clavija”, que aparece 

definido en la tercera acepción del DLE. Si uno de estos objetos se pierde, el 

mecanismo funciona incorrectamente, de ahí la metáfora.  

En el caso del catalán, el Gran diccionari de la lengua catalán, agrupa esta expresión en 

la misma entrada que la que define “bolet” como un sombrero hongo. Otra versión, que 

hemos encontrado en Rodamots, sugiere que el origen de esta expresión proviene del 

uso de setas alucinógenas por parte de los antiguos pobladores de Cataluña de la época  

En los tres casos se trata de metáforas con un grado de fijación muy alto en sus 

respectivas lenguas y que han perdido transparencia, y por tanto, es difícil identificar 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL She's completely off her 

rocker

[CUERPO] + 

[MOVIMIENTO] +  

[OBJETO]

Las personas locas han 

perdido algo  importante

If you say that someone is off their 

rocker, you mean that that person 

is behaving in a very strange or silly 

way (Cambridge)

ESPAÑOL Ha perdido la chaveta [CUERPO] + 

[MOVIMIENTO] + 

[OBJETO]

Las personas locas han 

perdido algo  importante

Equivalencia 

fraseológica

Chaveta: Del it. dialect. ciavetta, 

it. chiavetta. 1. adj. coloq. loco (‖ 

que ha perdido la razón). Se ha 

vuelto chaveta […]. 3. f. Clavija o 

pasador que se pone en el agujero 

de una barra para impedir que se 

salgan las piezas colocadas en ella 

(DLE)

CATALÁN Està ben tocada del 

bolet

[CUERPO] + [OBJETO] La cabeza de las 

personas locas es como 

un sombrero

Equivalencia 

fraseológica

4.1 INDUMENTÀRIA Barret tou, 

rodó.

2. INDUMENTÀRIA Bombí.

3. estar tocat del bolet 

col·loquialment No tenir el cap 

prou sa.

7. LOCURA (1)
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sus modelos icónicos. En cualquier caso, se trata de equivalentes fraseológicos en 

ambas traducciones, por lo que los dos traductores han empleado una estrategia similar.  

Ejemplo 8 

 

En este caso, el traductor castellano utiliza un equivalente fraseológico. El catalán, por 

su parte, opta por un calco de la expresión inglesa. Son distintas estrategias que utilizan 

los traductores cuando no encuentran un equivalente fraseológico que se ajuste en la 

lengua meta. En este caso, creemos que sí existen expresiones similares en las lenguas 

meta con el mismo significado y modelo icónico, como “loco como una cabra” o “boig 

com una cabra”.  

Ejemplo 9 

 

Se trata de otra UF que tiene difícil traducción en las lenguas meta. Una vez más vemos 

cómo el traductor español opta por la neutralización, que eleva el registro del texto, 

mientras que el catalán prefiere el calco. 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL She's barmy as a bedbug [CUERPO] + [ANIMAL] Las personas locas  son 

amimales

Crazy as a bedbug: not at all 

sensible or practical. (Collins)

ESPAÑOL Está chiflada [CUERPO] + [OBJETO] Las personas locas  son 

objetos

Equivalencia  

fraseológica 

Chiflado. adj. 

coloq. Dicho de una persona: Que 

tiene algo perturbada la razón. U. t. 

c. s. (RAE) Chiflar. (del francés 

siffler 'silbar')

CATALÁN Beneita com una xinxa [CUERPO] + [ANIMAL] Las personas locas  son 

amimales

Calco No se ha encontrado. 

8. LOCURA (2)

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL She's round the twist [CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]

Las personas locas 

tienen la cabeza girada.

- Be/go round the twist (UK old-

fashioned): to be, become, or 

make someone else become angry 

or unable to behave in a reasonable 

way. (Cambridge)

ESPAÑOL Sufre algún trastorno 

mental

- - Equivalencia no

fraseológica 

(neutralización)

-

CATALÁN Se li ha girat el cervell [CUERPO] + 

[MOVIMIENTO]

Las personas locas 

tienen la cabeza girada.

Calco No se ha encontrado

9.LOCURA (3)
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d) IRA: 

Sobre este dominio meta hemos recogido tres ejemplos de los que el primero 

corresponde al narrador y los otros dos a diálogos de los personajes. En el caso del 

segundo y el tercero, ambos del padre de Matilda regañando a su hija, contienen 

elementos culturales relacionados con la divinidad o el infierno. Como veíamos en el 

marco teórico estos elementos suelen aparecer en fórmulas de juramento, súplica o 

amenaza. En este caso se trata de amenazas. Son más comunes en español y en catalán 

ya que el inglés las considera semiblasfemas.  

Ejemplo 10 

 

En esta ocasión, ambos traductores mantienen el mismo modelo icónico, aunque 

utilizan estrategias diferentes. En el caso del español, aunque la colocación “ponerse 

rojo” es más propia de esta lengua, ha sido necesario añadir “de ira” ya que esto suele 

significar avergonzarse. En el caso del catalán, se ha optado por un calco que resulta 

comprensible en este contexto ya que el rojo también se relaciona con la ira en las 

lenguas meta. 

Ejemplo 11 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Matilda was also 

beginning to see red. 

[CUERPO] + [COLOR] Las personas enfadadas 

cambian de color

See red. to become very angry: 

(Cambridge)

ESPAÑOL Ponerse roja de ira [CUERPO] + [COLOR] Las personas enfadadas 

cambian de color

Equivalencia 

fraseológica

Ponerse rojo. 1. loc. 

verb. Ruborizarse, sentir vergüenza

. (RAE)

CATALÁN Veure tot vermell [CUERPO] + [COLOR] Las personas enfadadas 

cambian de color

Calco No se ha encontrado. 

10. IRA (1)
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Ambos traductores utilizan equivalentes fraseológicos que mantienen el mismo modelo 

cultural, la religión, con referentes distintos dentro de este: el cielo, el demonio y Dios.  

Ejemplo 12 

 

En este caso tenemos un modelo cultural que hace alusión al infierno, heck es también 

un eufemismo para hell. En el caso del castellano, se mantiene el modelo cultural con 

un equivalente fraseológico como “demonios”, que no resulta tampoco malsonante en 

esta lengua. El catalán, opta por punyetes que también significa masturbación, por lo 

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL What's wrong with the 

telly, for heaven's sake?

[MODELO CULTURAL] For goodnes sake (also for 

Pete's/heaven's/pity's) I am 

surprised or annoying by this. 

Cambridge. 

ESPAÑOL ¿Qué demonios tiene de 

malo la tevisión?

[MODELO CULTURAL] Equivalencia 

fraseológica

(Qué diablos) . loc. interj. coloq. 

U. para expresar impaciencia o 

admiración (RAE)

CATALÁN I què te de mal la 

televisió, valga'm Deu!

[MODELO CULTURAL] Equivalencia 

fraseológica

—La fraseologia en què entra la 

paraula Déu és tan abundant, que 

aquest paràgraf de les locucions 

haurà de dividir-se en seccions per 

a poder classificar aquelles d'una 

manera relativament lògica:

I. La paraula Déu forma part d'una 

partida de frases merament 

exclamatives que serveixen per a 

expressar diversos afectes i 

sentiments: admiració, alegria, 

dolor, impaciència, resignació, etc. 

Les més usuals són: Ai Déu!; Déu 

meu!; Bon Déu!; Déu del cel!; Déu 

meu de la creu!; Valga'm Déu!; 

Gran Déu!; Déu de Déu!:  

(DCVB)

11. IRA (2)

IDIOMA METÁFORA MODELOS ICÓNICOS: ARCHIMETÁFORA ESTRATEGIA DICCIONARIO

ORIGINAL Who the heck do you 

think you are?

[MODELO CULTURAL: 

religión]

Heck. Expressing surprise, 

frustration, or dismay.    Origen

Late 19th century (originally 

northern English dialect): 

euphemistic alteration of hell. 

(Lexico.com)

ESPAÑOL ¿Quién demonios te 

crees que eres?

[MODELO CULTURAL: 

religión]

Equivalencia 

fraseológica

Qué diablos. RAE

CATALÁN Qui punyetes et penses 

que ets, tu?

[CUERPO] Equivalencia 

fraseológica

Punyeta. Etimologia: de puny. 

Femení. 1. antigament. 

Masturbació. 3. Interjecció 

vulgarment Expressió que denota 

enuig, contrarietat, etc.  

(Diccionari.cat)

12. IRA (3)
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que podríamos hablar de un cambio desde un modelo cultural religioso hasta un modelo 

icónico de tipo corporal. Sin embargo, en este contexto, creemos que tampoco resulta 

malsonante (el diccionario no lo recoge como tal), por lo que mantiene la atenuación del 

original. 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1 Resultados 

a) Resultados cuantitativos 

Hemos recogido aquí en dos gráficos la frecuencia con la que cada traductor utiliza 

equivalentes (fraseológicos y no fraseológicos) o el calco, así como si las metáforas 

resultantes mantienen el mismo modelo icónico (MI) y la misma archimetáfora (AM). 

Los resultados corresponden a las doce UF analizadas para este trabajo y por tanto su 

alcance es limitado en cuanto a ser extrapolables al total de todas las UF de esta novela 

o en mucha menor medida a las tendencias de traducción de literatura infantil y juvenil 

en las lenguas meta.  
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En este gráfico, vemos como el traductor castellano no ha utilizado ningún calco para 

traducir las UF de nuestro corpus. De entre los equivalentes son mayoría los 

fraseológicos (10) frente a los no fraseológicos o neutralizaciones (2). En el mayor 

número de casos ha procurado mantener el mismo modelo icónico y la misma 

archimetáfora (5). Si lo sumamos con los casos en los que ha mantenido el MI y 

cambiado algo la AM suma un total de (7) frente a tres (3) en los que la metáfora era 

completamente diferente.  
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En el caso del traductor catalán encontramos un total de siete (7) equivalentes y cinco 

(5) calcos para las UF de nuestro corpus. A diferencia del traductor castellano, sí utiliza 

el calco, mientras que todos sus equivalentes son fraseológicos, por lo que no ha 

utilizado aquí la neutralización. Dentro de los equivalentes fraseológicos, de un total de 

siete, mantiene los mismos modelos icónicos en cuatro (4) ocasiones y los cambia en 

otras tres (3), por lo que los datos son similares. Por tanto, vemos aquí una tendencia 

menor a mantener los MI y las AM en los equivalentes fraseológicos que en el caso del 

traductor castellano. En el caso de los calcos, obviamente mantienen el MI y la AM del 

original, ya que se trata de la misma UF 

b) Resultados cualitativos 

El análisis cualitativo de los casos muestra, en primer lugar, una mayor preferencia al 

calco con respecto a la equivalencia no fraseológica o neutralización por parte del 

traductor catalán, mientras que el castellano prefiere la segunda. Esta circunstancia se da 
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sobre todo en aquellas UF para las que resulta muy difícil encontrar equivalentes en las 

lenguas meta.  

Creemos que el hecho de que se puedan mantener estas UF en la lengua meta y resulten 

comprensibles para los receptores puede deberse a una mayor universalidad de las 

metáforas que contienen. 

Lo mismo puede decirse de aquellos equivalentes fraseológicos que encontramos en los 

diccionarios tanto de la lengua origen como de las lenguas meta y mantienen los 

mismos modelos icónicos. Aunque hay matices, claro está, como el uso de una 

determinada colocación u otra, con uno u otro verbo o adjetivo (Ver rojo vs ponerse 

rojo; pegado al suelo vs clavado al suelo). También hay casos en los que se mantiene la 

misma archimetáfora, por ejemplo “el miedo es un movimiento corporal vibratorio” o 

“las personas estúpidas son animales” pero no así los modelos icónicos que pueden 

variar de unas lenguas a otras (quiver like a blancmange vs temblar como una 

hoja/tremolar com la fulla a un arbre; empty head hamster vs cabeza de chorlito).  

Por último, hay casos en los que a pesar de mantener el mismo modelo icónico se hace 

énfasis en archimetáforas distintas. Es el caso de turns you to jelly y sus traducciones te 

deja hecha papilla y et fa mantega en las que a pesar de mantener el modelo icónico de 

[SUSTANCIA] se generan metáforas en las que no está presente el movimiento 

vibratorio de la gelatina sino las propiedades blandas de las otras sustancias.  

En cuanto a los modelos culturales, observamos cierta tendencia a la atenuación en 

general en las expresiones que pueden resultar malsonantes. Es algo que ya está en el 

original, como al cambiar hell por heck. En algunos casos se omite este modelo cultural 

cuando la equivalencia fraseológica lo exige: què punyetes?  
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5.2 Conclusiones.   

En la literatura infantil y juvenil y, en especial en las novelas de Roald Dahl, tienen gran 

importancia los fraseologismos, en cuanto a que son una muestra de la oralidad fingida. 

Estas expresiones ayudan a que el lenguaje parezca más cercano a los lectores, 

amenizan la lectura y enseñan vocabulario, ya que son expresiones que los niños pueden 

aprender. Dentro de este grupo, las metáforas, además, pueden ayudar a comprender 

mejor los sentimientos de los personajes, en cuanto a que se comparan con experiencias 

u objetos cuotidianos. Por ejemplo, al describir el miedo como el temblor de una hoja en 

un árbol.  

A la hora de traducir las metáforas de este tipo de novelas, los traductores se mueven en 

un eje que oscila entre el mantenimiento del componente fraseológico de la expresión y 

la recepción de su significado en la lengua meta. En este sentido entra también la pugna 

entre una traducción más o menos fiel al texto original. 

Un exceso de fidelidad al texto original podría hacer que el texto no resultara fácilmente 

comprensible. Por ejemplo, no tendría sentido traducir “she’s out of the rocker” por 

“está fuera de su mecedora”. Sin embargo, sí es posible el uso de calcos en aquellas 

metáforas que comparten modelos icónicos con las lenguas meta, limitándonos aquí a 

hablar de las lenguas que con las que estamos trabajando y sin poder, por tanto, hablar 

de “universalidad”. Por ejemplo, llamar a alguien que es estúpido en español o en 

catalán “hámster descerebrado” o “hámster sense cap” se puede entender en cuanto a 

que son lenguas en las que también funciona la archimetáfora “las personas estúpidas 

son animales”.  

No obstante, creemos que el uso frecuente de este tipo de calcos en aquellos casos en 

los que existen equivalentes fraseológicos en las lenguas meta estaría privando a los 
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receptores de conocer UF en su propio idioma, como cabeza de chorlito, que además 

aportan más cercanía al texto.  

El uso de equivalentes no fraseológicos para aquellas unidades en las que no es posible 

la equivalencia fraseológica ni el calco puede que no aporte un cambio de significado 

pero sí resta “color” al texto en cuanto a que pierden matices de oralidad fingida y 

además eleva el registro. Por ejemplo,  al usar algo como “sufre un trastorno mental” en 

lugar de “to be round the twist”, el receptor tiene más claro lo que se quiere decir pero 

se pasa de un registro más coloquial a uno formal. Aunque no tendría sentido un calco 

aquí., creemos que es preferible usar equivalentes fraseológicos cuando sea posible, 

como “faltar un tornillo”.  

En conclusión, creemos que para ambos traductores predomina la comprensión del texto 

frente al mantenimiento de los fraseologismos. Ambos intentan buscar equivalentes 

fraeológicos en sus lenguas meta cuando es posible y, cuando no, utilizan aquella 

estrategia que vaya a facilitar la comprensión de los receptores. El traductor catalán 

parece tener preferencia por el calco y el castellano por la neutralización. El calco es 

posible debido a que muchas de las archimetáforas que se generan son comprensibles en 

las lenguas meta, así como muchas de las UF equivalentes, recogidas en los 

diccionarios, comparten también estas archimetáforas.  

Son metáforas, en fin, que están presentes en nuestro día a día, sin que nos demos 

cuenta, como ya diría Lakoff, y tienen gran importancia en nuestras conversaciones 

cuotidianas. Es por eso que es muy importante su traducción en las novelas que imitan 

esta oralidad fingida, ya que representan una gran parte de esta.  
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