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Introducción

Traducir es una actividad tan compleja que, a pesar de los
intentos registrados, sobre todo durante este siglo, sigue
resistiéndose a definiciones y a formalizaciones que, sin
tomar en consideración esa complejidad de los hechos,
pretendan encuadrarla dentro de cualquier marco teórico
unitario (no múltiple).

(Peña 1999: 78)

No es difícil encontrar en el mercado títulos que profundicen en la
relación entre el periodismo y otros ámbitos sociales o científicos
–periodismo y política, periodismo y derecho, periodismo y literatu-
ra…–, pues son muchos los interesados en la proyección social del
periodismo. Sin embargo, resulta más complicado hallar algún estudio
que se adentre en la relación que mantienen periodismo y traducción,
dos ámbitos mucho más interconectados de lo que a simple vista pue-
da parecer.

Desde sus inicios en el siglo XVIII, el periodismo surge estrecha-
mente vinculado a la traducción, bien en forma de publicaciones que
son auténticos periódicos traducidos, bien en publicaciones que alter-
nan la traducción de artículos con la producción periodística propia
–ambas formas, por lo demás, perduran en la actualidad–. Por esta
razón, resulta más llamativo, si cabe, el silencio que ha prevalecido
sobre el estrecho vínculo que une a la actividad periodística con la
traductora. Vínculo que no ha hecho más que intensificarse con el
transcurso del tiempo para convertirse en lo que, sin temor a exagerar,
podríamos denominar una auténtica relación de dependencia, pues en
la actualidad sería muy difícil concebir el periodismo sin la traducción.

Con la internacionalización de la información se produce un con-
tinuo trasvase de los flujos informativos, que en la actualidad atravie-
san fronteras a lo largo de todo el globo en un complejo proceso de
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comunicación transcultural sólo posible gracias a la traducción. La
globalización no ha hecho más que acentuar esta tendencia, agilizada
por el auge de las nuevas tecnologías de la información, que afecta de
manera general a todo el sector periodístico, independientemente del
soporte técnico que se utilice para difundir la información (periodis-
mo impreso, audiovisual y digital o multimedia). La traducción perio-
dística, nombre que recibe la actividad traductora en este sector, cons-
tituye un tipo de traducción especializada con rasgos distintivos y cierta
especificidad dependiendo del soporte del que se sirven los medios
para transmitir la información y las prácticas propias de cada sociedad.

Analizar el uso de la traducción en el conjunto del sector periodís-
tico español es una tarea no sólo ardua, sino imposible de realizar en
todas sus dimensiones, salvo que la tomara a su cargo una institución
con medios suficientes. De ahí que el propósito de este libro sea llevar
a cabo un análisis de la utilización de la traducción en un área concre-
ta: la prensa escrita, un vasto campo de análisis, apenas explorado. Las
publicaciones del sector son muy numerosas; baste con mencionar la
existencia de decenas de diarios de información general de tirada pro-
vincial, regional o nacional, de diarios especializados (económicos,
deportivos…); la diversidad de sus suplementos semanales y el gran
número de revistas de información general o especializada, entre los
muchos productos del sector. Esta cantidad y variedad de publicacio-
nes de las empresas de comunicación, junto a los múltiples formatos
empleados, nos ha obligado a acotar nuestro campo de estudio, que se
ha centrado en la prensa española de prestigio, especialmente en dos
cabeceras emblemáticas: los diarios de información general El País y El
Mundo, como muestra representativa de medios en los que el recurso a
la traducción periodística, además de constante, presenta gran varie-
dad de usos y formas. Esto no será óbice para que hagamos referencia
a otros rotativos.

Nuestro objetivo es analizar cómo el periodismo impreso se sirve
de la traducción desde un enfoque amplio que comprende aspectos
sociales, políticos, profesionales, lingüísticos…, con el fin de obtener
una visión más completa de esta actividad. Partimos del convencimien-
to de que se debe prestar una mayor atención al hecho de que el caudal
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informativo global atraviesa fronteras gracias a la traducción, y esa labor
traductora, desconocida, además de silenciada, la llevan a cabo en gran
medida los propios profesionales de los medios de comunicación. Ellos
se encargan de trasvasar la información a un contexto social diferencia-
do y a sus nuevos destinatarios: los lectores de la prensa española.

La atención prestada hasta la fecha a la compleja relación entre
prensa y traducción ha sido más bien escasa, de ahí que la bibliografía
sobre el tema, muy dispersa, no abunde. Sorprende especialmente la
ausencia de reflexiones por parte del ámbito periodístico, que si bien
incide en la labor de mediación de la prensa entre los acontecimientos
y el público, descuida el análisis de la doble mediación que se produce
al traducir la información. La Traductología –o Estudios de Traduc-
ción–, por su parte, hasta fechas muy recientes no ha empezado a mos-
trar interés por una de sus manifestaciones –la traducción periodísti-
ca– más singulares y con más implicaciones teórico-prácticas. Este vacío
investigador resulta aún más paradójico si se considera que la prensa
escrita española, en formato papel o en formato digital, llega a un con-
siderable número de lectores, lo que le otorga una inmensa proyección
social.

El papel crucial de la traducción en los medios de comunicación
impresos permanece, pues, oculto para el gran público, pese a que la
prensa española es una de las grandes prensas europeas que traduce.
Este trabajo pretende contribuir a la reflexión sobre este fenómeno y
paliar la escasez de análisis y de datos sobre el uso de la traducción en
los medios escritos, un pilar fundamental del mundo de la comunica-
ción. Lo que aquí se ofrece es una mirada a ese espacio poco conocido
realizada con la intención de poner en contacto dos ámbitos, el perio-
dismo y la traducción, que hasta la fecha han vivido de espaldas.

La premisa de partida es que toda traducción surge necesariamen-
te en un contexto social dado. El acto de traducir, en sus distintas
etapas, es realizado por profesionales que pertenecen a un determina-
do sistema social y, además, el fenómeno de la traducción en general, y
de la traducción periodística en particular, está vinculado a institucio-
nes sociales (los periódicos, en este caso), que son las que determinan
la selección, producción y distribución de la traducción y, por tanto,
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las estrategias que se aplican para traducir. Esta perspectiva implica
una aproximación a la política de traducción de los medios de comu-
nicación, a los mecanismos que regulan el funcionamiento de la tra-
ducción y al impacto de esto en las prácticas de traducción observadas.
Perspectiva, por lo demás, que presenta interesantes implicaciones des-
de el punto de vista periodístico, traductológico y sociológico.

En el actual contexto mediático, con un constante trasvase de la
información entre culturas, la traducción está llamada a desempeñar
un papel cada vez más importante. El caudal informativo circula de
manera continua a escala planetaria, en una cantidad que, lejos de dis-
minuir, no deja de incrementarse día tras día. Esa información se di-
funde por todos los países, incluida España, y sus medios de comuni-
cación la reproducen para la audiencia nacional de un modo específico,
ya que cada sociedad dispensa a la información traducida acogidas muy
diversas que obedecen a factores culturales propios. Parece, pues, nece-
saria la elaboración de un estudio que analice los mecanismos que ri-
gen este proceso y sus implicaciones. Desde estas páginas se pretende
ofrecer una visión global de este fenómeno centrada en la descripción
del uso que el sector periodístico hace de la traducción en las secciones
de Internacional y de Opinión. Partimos del convencimiento de que la
prensa escrita española constituye un excelente observatorio para el
estudio del comportamiento de la traducción en un ámbito sociocultural
específico.

Fruto de este planteamiento es un libro fundamentalmente des-
criptivo y analítico, que surge con la intención de ayudar a entender
mejor el complejo fenómeno del trasvase transcultural de la informa-
ción. Sus contenidos se dirigen en general a todos los interesados por
esta realidad social donde confluyen la actividad periodística y la acti-
vidad traductora, pero, sobre todo, a estudiantes e investigadores de
Traducción e Interpretación y de Ciencias de la Información, así como
a profesionales de los medios y traductores.
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Capítulo I

La traducción en los medios de comunicación

1. La traducción del caudal informativo:
el proceso de globalización

El material traducido que la prensa precisa para sacar adelante sus edi-
ciones no deja de aumentar día tras día. La entrevista del corresponsal
en Nueva York al secretario general de Naciones Unidas, las últimas
noticias de agencia que llegan sobre el conflicto afgano, el artículo de
opinión del último Premio Nobel de Economía o la reproducción de
algún reportaje procedente de otro medio europeo o norteamericano,
son sólo muestras de producción periodística que no habría sido posi-
ble sin recurrir a la traducción.

La actividad traductora en la prensa escrita española es constante.
Su presencia, sin embargo, no es visible, pues el flujo incesante de material
traducido se diluye y se entremezcla, en el proceso de generación de nueva
información, con el material periodístico que se produce en las redac-
ciones, pasando a formar parte de la producción propia de los medios.
Además, las maneras de servirse de la traducción no son uniformes, lo
que da lugar a prácticas traductoras variadas que engloban desde el tra-
dicional texto traducido que reproduce fiel e íntegramente el contenido
del original, a otros usos de la traducción más difusos donde la noción
clásica del término resulta difícil de aplicar. La utilización por parte del
periodismo de prácticas traductoras muy flexibles ha recibido escasa
atención de los profesionales e investigadores de esta área, así como de los
dedicados al estudio de la traducción, y ello a pesar del papel crucial que
desempeña la traducción en la transmisión de los mensajes periodísticos.

En las últimas décadas hemos asistido al nacimiento de una nueva
forma de periodismo, con características como la continua cascada de
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noticias, el acceso global a la información, la cobertura instantánea,
etc. Con su asombrosa proliferación, su omnipresencia y su carácter
global, este caudal informativo está transformando paulatinamente
nuestra visión del mundo.

Los medios de comunicación son uno de los más determinantes
agentes de expansión y refuerzo del proceso de globalización de la in-
formación; una parte de la realidad internacional es producida por los
medios de comunicación de masas que están configurando un modo
de organización novedoso, una nueva fase de apertura al mundo, de
integración mundial. Surge, así, un flujo noticioso continuo que está
generando una opinión pública a la vez fragmentada y global, lo que
Lozano Bartolozzi denomina “opiniones públicas transnacionales”
(2006: 155). En esta situación, se afianza una industria de la comuni-
cación que controla los flujos internacionales de la información en
todas sus manifestaciones. Las noticias se han convertido en un pro-
ducto global, parte de un sistema comercial internacional, que se rige
por las leyes del mercado y que se elabora para ser vendido. En el en-
granaje de su producción, la traducción es una pieza clave que permite
ampliar mercados, constituyendo uno de los pilares básicos de todo
este proceso. Es el mecanismo de mediación, la condición sine qua
non, que permite el discurrir incesante del flujo informativo global y,
sin embargo, apenas si ha surgido una reflexión en torno a la influencia
y el papel específico de la práctica traductora en el fenómeno de la
globalización de la información. Para Bielsa (2005: 4), entre las razo-
nes de la invisibilidad del proceso de traducción en la comunicación a
escala mundial se encuentran las teorías actuales sobre la circulación de
los flujos globales, que insisten en el hecho de la comunicación instan-
tánea, algo estrechamente relacionado, a su vez, con otra de las causas
que oscurece el papel de la traducción: la mayor parte de esas teorías se
sitúan en la esfera de la circulación y excluyen cualquier aproximación
a las condiciones previas necesarias para que ésta se produzca, entre las
que destaca la traducción.

A la invisibilidad de la traducción hay que unir su transparencia,
entendida ésta como una manera de enfocar la mediación en la que los
textos se adaptan a las normas de la cultura receptora, minimizando las
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diferencias lingüísticas y culturales en aras de la fluidez en las relacio-
nes entre distintas comunidades. Sin embargo, la transparencia, ideali-
zada por la tradición, no es una opción neutral o ética, es una estrate-
gia al servicio de ciertos intereses: oculta la mediación entre original y
traducción y eclipsa la labor de traducción.

Así pues, invisibilidad y transparencia definen la naturaleza de la
traducción en la transmisión del flujo informativo global y crean la
sensación de que la información puede circular inalterada entre comu-
nidades lingüísticas y culturales diferentes. Paradójicamente, a mayor
globalización, mayor demanda de traducción. Hay que facilitar la trans-
misión del caudal informativo, por una parte, y su recepción por parte
de un determinado contexto nacional y cultural, por otra. La necesi-
dad de traducir se ha visto incrementada con el fenómeno de la
globalización porque las distintas audiencias prefieren recibir la infor-
mación en su propia lengua y de la forma en que convencionalmente
la han recibido. La globalización nos sitúa, pues, ante la paradoja de
que lo que es global no lo es por ser lo mismo en todas partes, sino
porque ha sido adaptado a gran número de contextos sociales y cultu-
rales (Orengo 2005: 169).

2. Prensa y traducción

La transmisión de la información en las últimas décadas ha experimen-
tado un constante aumento en todo el mundo; ese flujo informativo
global atraviesa fronteras gracias a la traducción. El sector de los me-
dios impresos españoles, con un impacto social considerable, muestra
un alto de grado de utilización de la actividad traductora. Sin embar-
go, no todos estos medios se sirven de la traducción de una manera
similar, apreciándose dos tipos de publicaciones diferenciados, con una
política de traducción distinta. Por un lado, la prensa traducida, que
consiste en la traducción total o parcial de los contenidos de una pu-
blicación matriz. Y, por otro, la prensa que genera sus propios conteni-


