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RESUMEN

Este trabajo pretende analizar la competencia extralingüística del traductor en los culturemas
religiosos mediante el estudio de cuatro traducciones al chino de Don Quijote. Se expondrán
los casos seleccionados y las notas de edición que se incluyen por sus traductores, y de estos
ejemplos se deducirán unas cuestiones que se supone el caballo de batalla para el traductor
chino en la explicitación de los referentes culturales religiosos.

Palabras clave: traducción cultural; traducción al chino de Don Quijote.

The Chinese translation of Don Quijote: The extra-linguistic competence
of Chinese translator in Western religious culture.

ABSTRACT

This paper proposes a reflection on the extra-linguistic competence of the translator in religious
culturemes by studying Chinese translations of Don Quijote. We will analyze some examples
and the editing notes of the translators. And we will conclude the formation of the Chinese
translator in the trans-cultural elements in texts about the Catholic Christian religion.
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1. Introducción

Una traducción es una comunicación intercultural, por consiguiente, es impres-
cindible para un traductor conocer además de las dos lenguas, las dos culturas. Pero
se llega a hablar incluso de la intraducibilidad cultural al referirse al trasvase de los
elementos culturales característicos: “cuando un rasgo situacional, funcionalmente
relevante para el texto en LO no existe en la cultura de la que la LT es parte” (Cat-
ford 1965/1970: 164)1. Precisamente, hay unos rasgos culturales que están muy pre-
sentes en el texto de Don Quijote, pero funcionalmente poco relevantes para la cul-
tura de un receptor chino. Se trata de la tradición cristiana y las referencias bíblicas
como fuente de inspiración en la obra cervantina. Estos antecedentes religiosos, sean
“alarde de ortodoxia sincero o fingido”2 como dice Américo Castro, son el objeto de
estudio de este trabajo. Con ello se pretende averiguar la competencia cultural que
debe tener un traductor chino, ya que esos componentes representativos no pertene-
cen al acervo cultural de las tradiciones orientales. 

De hecho, Cervantes pone en boca del personaje Sansón las siguientes palabras:
“Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento
que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una
palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico” (Don Quijote II, cap.3).
Dicho pensamiento católico tradicional es lo que se ha recopilado en este trabajo:
unos ejemplos con referencias a escritos religiosos que aisladamente se intercalan en
los diversos capítulos de Don Quijote; con el fin de poder concluir la formación del
traductor cuando se enfrenta a aspectos culturales sumamente arduos como es el
ambiente religioso de la época cervantina que intentamos reseñar a continuación.

Antes de comenzar nuestro análisis sobre la competencia cultural del traductor
chino, conviene valorar el ambiente que rodeó la aparición de Don Quijote, que es
el período de los siglos XVI y XVII en el que su autor, Cervantes (1547-1616),
vivió. Durante su época, la inquietud espiritual renacentista originó en España varias
tendencias o actitudes heterodoxas: una de ellas reformista, paralela al movimiento
protestante europeo mientras que España seguía siendo católica; y la otra de los
erasmistas. El humanista Erasmo de Rotterdam (1466-1536) ejerció considerable
influencia en el pensamiento religioso español, inclinando a algunos escritores hacia
el protestantismo, aunque finalmente la política de la Contrarreforma terminó con
este movimiento en España.

2. La competencia extralingüística del traductor en los culturemas religiosos

El eminente maestro Nida señala que para que una traducción alcance el éxito
es más importante el dominio de las dos culturas que el de las dos lenguas, pues
las palabras solo adquieren sentido en términos de las culturas en las que funcio-

1 Cita tomada de Hurtado Albir, A., 2001, p.607.
2 Castro, A., pensamiento de Cervantes. Ed. Noguer, S.A., 1925.
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nan3 (Nida 2001: 82). Y los elementos característicos de cada cultura son los cul-
turemas, que se refieren a “un fenómeno social de una cultura X que es entendi-
do como relevante por los miembros de esa cultura y que, comparado con un
fenómeno correspondiente de una cultura Y, es percibido como específico de la
cultura X” (Nord 1997: 34)4

Ya hemos mencionado antes que el ambiente religioso ocupa un lugar central en
la estructura ideológica de la obra cervantina, de la que se hace eco en sus diversos
episodios. Por ello, para conocer la competencia extralingüística del traductor chino
en interpretar estos culturemas impregnados de referencias bíblicas y teológicas, que
son ajenos a su propia cultura, hemos numerado en el siguiente apartado catorce
ejemplos junto con las notas de edición de sus traductores. El uso de nota a pie de
página es el método que se emplea para resolver los culturemas. Según Nida, las
notas a pie de página de un texto traducido tienen dos funciones esenciales:

1) Corregir las discrepancias lingüísticas y culturales, por ejemplo, a) explicar las
costumbres contradictorias; b) identificar objetos desconocidos geográficos o físi-
cos; c) dar equivalentes de pesos y medidas; d) proporcionar información sobre
juegos de palabras, y e) incluir datos suplementarios sobre nombres propios (…) 
2) Añadir información que puede ser generalmente útil para comprender los ante-
cedentes históricos y culturales del documento en cuestión. (Nida 2012: 256)

Por lo tanto, analizaremos a continuación si los traductores cumplen las funcio-
nes citadas por Nida con sus notas de edición.

3. Breve reseña de algunas traducciones al chino de Don Quijote

La variedad de traducciones, a razón de su popularidad, convirtió a Don Quijo-
te en uno de los libros más editados del mundo, tal como Cervantes había presagia-
do ya con sus palabras “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la
entienden y los viejos la celebran; y, finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabi-
da de todo género de gentes,...” (II, Cap. 3). Hoy en día ya se puede acceder fácil-
mente a distintas traducciones en chino. Entre los traductores de Don Quijote más
conocidos, podríamos citar a Yang Jiang (libro editado por Literatura del Pueblo en
1978 y traducido desde la edición española de Francisco Rodríguez Marín de
19525); Tu Mengchao (por la editorial Yilin de Nanjing en 1995 y traducido desde
la edición española de Alhambra de 1988); Dong Yansheng (por la editorial de Lite-
ratura y Arte de Zhejiang en 1995 y traducido desde una edición española de 1984);
Sun Jiameng (por la editorial Literatura y Arte de Octubre de Beijing en 2001 y tra-
ducido desde la edición de Planeta de 1994); Chui Weiben (Beijing, editorial Zhong-

3 “For truly successful translating biculturalism is even more important tan bilingualism, since words
only have meanings in etrms of cultures in which they function”.

4 Cita tomada de (Hurtado Albir 2001: 611).
5 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid: Espasa-Calpe, 1952.
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guo shaonian ertong en 2007). Este último se tradujo según la edición del Instituto
Cervantes de 2004, dirigida por Francisco Rico.

Para realizar este trabajo se han consultado cuatro traducciones de las citadas
anteriormente. Las abreviaturas que hemos utilizado para diferenciarlas son las
siguientes: T1 (traducido por Yang Jiang: edición de 1992), T2 (por Sun Jiameng:
2001), T3 (por Dong Yangsheng: 2006) y T4 (por Chui Weiben: 2007).

4. El análisis de los ejemplos seleccionados y las notas de edición

En este apartado, pondremos principalmente de relieve las traducciones del T4,
ya que se basan en la edición de un estudio completo y filológico que realizó el Ins-
tituto Cervantes en el año 2004; y al mismo tiempo contrastaremos las otras traduc-
ciones, citadas anteriormente, consideradas prestigiosas hasta hoy en día. Los ejem-
plos están configurados en tres columnas y tienen la disposición siguiente:
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6 El texto en chino del traductor T1 se transcribe en chino tradicional por la edición consultada y el resto
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del texto original español; si no, que pertenece a notas de edición de los traductores chinos.
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Comentario del ejemplo 1:

¿Cuáles fueron las versiones bíblicas, impresas o manuscritas, que Cervantes
manejó? En tiempo de los Reyes Católicos, los judíos fueron expulsados de España
y estaban prohibidas traducciones de las Sagrada Escrituras a la lengua vulgar, por
lo que se impuso como texto único la Vulgata latina. Las notas de T1 y T3 señalan
correctamente el libro de Samuel (Primero, Cap.17: 12-54) donde se describe la his-
toria de David y Goliat. Sin embargo, la nota del T4 es errónea ya que hace refe-
rencia al “libro de los Reyes” como es la división antigua de la Vulgata; pues el
pasaje bíblico sobre el gigante Goliat aparece hoy en día en el Libro de Samuel,
siguiendo la nomenclatura hebrea, de las traducciones posteriores de la Biblia. Por
lo tanto, la explicación del traductor T4 apunta equivocadamente al Primer y Segun-
do libro de los Reyes de las traducciones posteriores de la Biblia, en ellos no se rela-
ta la historia de Goliat. En cuanto a la nota del T3, no se explica la razón por la que
debe ser el libro de Samuel, lo que puede confundir al lector chino, pues podría
entender que se trata de un posible error del autor de Don Quijote.

Comentario del ejemplo 2:

Las palabras “encomendados a Satanás y Barrabás…” son del ama de llaves de
Don Quijote, pues le molestaba la pasión que sentía su amo por las novelas de caba-
llerías. Podemos entender que esta expresión del ama de llaves muestra su ignoran-
cia respecto a la figura de Barrabás, pues la pone a la misma altura de Satanás por
falta de conocimientos bíblicos. Aquí los 4 traductores han empleado el mismo pro-
cedimiento técnico que consiste en simplificar los dos elementos con cargas religio-
sas: “Satanás y Barrabás”, pues ninguna de estas traducciones al chino recoge al per-
sonaje bíblico Barrabás sino que lo asimila a Satanás (el diablo).

Comentario del ejemplo 3:

Por un lado, Caldea en realidad no es una parte de Babilonia, pues pertenece a
la zona del Éufrates y el Tigris en Mesopotamia. Aunque se confundió en un tiem-
po con toda la región de Babilonia, geográficamente no es así. Por lo tanto, las notas
de T1 y T2 resultan ambiguas. Además, el traductor T2 no informa de la rivalidad
que había entre los caldeos y los judíos. Por otro lado, la nota en chino del T4 seña-
la: “estas palabras provienen del Libro de profetas”, sin embargo, el libro de Jere-
mías pertenece a uno de los muchos libros proféticos del Antiguo Testamento. No
existe el Libro de profetas, sino los libros proféticos (que son 18 según la Biblia de
Jerusalén). Aquí nos encontramos con un ejemplo donde los dos traductores simpli-
fican la información bíblica.

Comentario del ejemplo 4:

Ninguno de los traductores chinos hace referencia a la cita bíblica. Esta infor-
mación sí se encuentra en la nota de edición española y se supone que el T4 debe-
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ría reflejarla tal como otras notas del traductor sobre las referencias bíblicas. Por lo
tanto, este ejemplo demuestra que hay una falta de coherencia a la hora de explici-
tar las citas o alusiones bíblicas.

Comentario del ejemplo 5:

El T4 abrevia la nota 43 de la edición del Instituto Cervantes, indicando que su
fuente proviene del Antiguo Testamento, sin precisar ni el libro concreto (2º de
Samuel) ni los capítulos (cap. 11 y 12) como en otros casos (por ejemplo: Tomo I,
notas 1 de p.515 y de p.521). El Antiguo Testamento son en total 46 libros según la
Biblia de Jerusalén. Así, vemos aquí otro ejemplo de la falta de uniformidad con la
redacción de las notas de edición. Mientras que los dos traductores T1 y T4 extien-
den sus comentarios sobre la historia de Natán y David, pues la considerarían suge-
rente para los lectores chinos.

Comentario del ejemplo 6:

En este caso, el T4 omite la nota de edición española del Instituto Cervantes que
sí precisa el origen del “Génesis, XIX, 17”. Además, nos hace dudar si el traductor
entiende que el libro de Génesis es un capítulo de la Biblia, pues, en su nota
“ ”, el signo de puntuación , que sirve para encerrar el título de
los libros, solo se aplica a la palabra (la Biblia) y no incluye la palabra 
(el Génesis). Aquí puede tratarse de un posible descuido del traductor.

Comentario del ejemplo 7:

Aquí, el traductor T2 utiliza el signo de puntuación “dos puntos” antes de los
personajes citados, el lector chino puede malinterpretar que se trata de figuras bíbli-
cas. Por otra parte, no se sabe la razón por la que el T4 ha optado por ignorar la nota
de edición española, el receptor chino pierde una información relevante sobre la pro-
hibición de traducir la Biblia en lengua vulgar en aquel entonces. En este caso, se
podría considerar una frase de Cervantes con cierta connotación “polémica”, pues-
to que se debía tener conocimiento de latín para poder leer la Biblia.

Comentario de los ejemplos 8, 9 y 10:

Ninguno de los cuatro traductores ha detectado las alusiones bíblicas en los
ejemplos 8 y 9. En el caso del 10, un receptor chino tampoco recibe la misma infor-
mación en la traducción del T4 que se recoge en la nota de edición española.

Comentario del ejemplo11:

Por un lado, el T1 incurre en su modo de generalización anotando que “por aquel
entonces, los españoles creían que…”. Por otro lado, el T4 emplea la denominación
“ ”, que en chino no significa exclusivamente “las iglesias católicas” sino que

Li Mei Liu Liu Las traducciones al chino de Don Quijote

104 Estudios de Traducción
2015, vol. 5, 95-107



incluye también las confesiones protestantes o evangélicas. Estas no colocan exvo-
tos pues lo consideran una práctica contraria a los principios de la Reforma Protes-
tante. Además, el traductor T4 omite que los exvotos se colocan junto a las imáge-
nes de Dios, la Virgen o los santos al que se ha hecho la petición, así lo comenta el
diccionario de la RAE: “(...) los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en
señal y recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la
techumbre de los templos”.

Comentario de los ejemplos 12 y 13:

Aquí el traductor T1 ha emitido un juicio subjetivo y generalizado en los dos
ejemplos al afirmar que esto ocurre “según las supersticiones católicas”7. En mi opi-
nión, el traductor debería mantener una postura neutra. Además, tanto el traductor
T1 como el traductor T4, ambos omiten la segunda parte del texto original del ejem-
plo 12: “a santiguarse otras tantas” (el traductor T4 suprime la nota de edición). Por
lo que podemos observar que los traductores han unificado los términos de la frase
“hacerse cruces” y “santiguarse”. 

Comentario del ejemplo 14:

Para traducir la palabra “Cristo”, el traductor T1 utiliza el término mencionado
“ ”, que en chino se refiere exclusivamente a las iglesias evangélicas u otras
denominaciones que difieren de las católicas (en chino Tianzhujiao). Pero su
nota de edición apunta evidentemente a las tradiciones de las iglesias católicas a
pesar de que no explicita su fuente de información. En cuanto a la nota explicativa
del traductor T4, no se encuentra ningún pasaje bíblico donde se mencione literal-
mente que Jesús envió a Santiago a España para predicar el evangelio. Aquí también
se trata de tradiciones católicas y el traductor tampoco aporta, en este caso, el ori-
gen de esta información. El traductor no informa que el dogma católico está consti-
tuido por la Biblia, las Tradiciones y el Magisterio.

5. Conclusión

En definitiva, podemos concluir con las siguientes reflexiones a través de los
ejemplos analizados: en primer lugar, hay una falta de coherencia a la hora de expli-
citar las citas o referencias bíblicas. En el caso del T4, se puede cuestionar cuáles
son los criterios del traductor para llevar a cabo sus decisiones de prescindir o para-

7 Respecto al tema de santiguarse en el mundo católico, en realidad no es o no debe entenderse como
una superstición. Esta práctica no pertenece a ninguna teología cristiana ni a la experiencia de un creyente
católico consecuente con sus creencias. Para él el santiguarse es una forma de expresar la fe en el Dios tri-
nitario (en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo). El gesto pertenece a la pedagogía o la cate-
quética, que trata de hacerlo más “visible” y fácil de recordar cuando a la palabra que se dice le acompaña
un gesto.
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frasear las notas de la edición española. Tal como el propio traductor manifiesta en
el apéndice de su edición en chino (p. 606): “ya que las notas de edición (del CVC)
no son suficientes para los lectores chinos ni para la necesidad de los traductores
chinos, hay que solventar algunas dudas que no se plantearían para un lector espa-
ñol”, nos surgen preguntas como las siguientes: ¿por qué razón el traductor omite
muchas veces notas de edición que se han aportado al receptor español? (Véanse los
ejemplos 6, 7, 8 y 9); ¿qué tipo de información el traductor considera que carece de
importancia para un lector oriental?; ¿hasta qué punto el traductor puede ser “visi-
ble” o libre para determinar el derecho de saber de su receptor? y ¿cuáles son los cri-
terios apropiados para suprimir o añadir más información que la edición de donde
procede?

En segundo lugar, se percibe también la falta de neutralidad en algunas notas del
traductor: por ejemplo, el traductor T1 está condicionado ideológicamente a su adi-
ción de información (véanse ejemplos 12 y 13). Este tipo de inclinaciones ideológi-
cas puede desorientar a los lectores de la lengua meta. Vidal Claramonte afirma que
“Traducir ya no es, ni mucho menos, un acto inocente, (…), puede alterar el canon
de una cultura o la imagen que se tiene de otra sociedad8. 

Por último, podemos señalar también la falta de competencia de los culturemas
religiosos por parte de los traductores por no poder reflejar íntegramente la inquietud
espiritual o la preocupación por los temas religiosos del autor de Don Quijote. Las
tradiciones cristianas junto a la mitología grecolatina son las dos fuentes principales
de las múltiples expresiones culturales en la civilización occidental, y por ello son
conocimientos necesarios para la formación de un traductor chino, especialmente
cuando se trata de una obra cumbre de las letras española como es Don Quijote.
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Ediciones en chino consultadas de Don Quijote:
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