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RESUMEN 

En la traducción culinaria, las costumbres, la sociedad y la cultura de cada país 

son cuestiones de peso a tener en cuenta en el proceso traductor. Como es bien sabido, 

traducir una cultura para que resulte inteligible a otra presenta bastantes dificultades, ya 

que la de origen incluye elementos culturales que pueden no existir en la de destino. Por 

ello, el objetivo de esta propuesta de TFG es crear un marco teórico sobre la lectura de la 

paráfrasis, como recurso empleado en la traducción gastronómica. Es decir, para poder 

aproximar las diferencias culturales veremos que a menudo es necesario elaborar 

descripciones aclarativas, en lugar de traducciones literales. Esto se debe a que existen 

platos que no tienen equivalente en otros idiomas, así que debemos de ser capaces de 

explicar correctamente la preparación, la presentación y los ingredientes de una receta. 

Seguidamente, desarrollaremos un marco metodológico en el que se abordará cómo los 

estudiantes traducen un texto gastronómico del alemán al español centrándonos en su 

proceso de traducción, para detectar los aciertos y los errores cuando traducen. 

Palabras clave: traducción gastronómica, culturemas, paráfrasis, cognición 

ABSTRACT 

In culinary translation, the customs, the society and the culture of each country 

are important issues to be taken into account in the translation process. It is well known 

that translating one culture, so it is intelligible to another, presents many difficulties, since 

the source culture includes cultural elements that may not exist in the target culture. For 

this reason, the aim of this dissertation proposal is to create a theoretical framework for 

reading paraphrases as a resource used in gastronomic translation. In other words, in order 

to approach cultural differences, we will observe that it is often necessary to elaborate 

clarifying descriptions instead of literal translations because there are dishes that have no 

equivalent in other languages, so we must be able to correctly explain the preparation, the 

presentation, or the ingredients of a recipe. In addition, we will develop a methodological 

framework in which we will address how students translate a gastronomic text from 

German into Spanish by focusing on their translation process, in order to detect their 

rights and wrongs when translating. 

Keywords: culturemes, gastronomic translation, paraphrase, cognition 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el último siglo el turismo ha aumentado aceleradamente debido a la globalización 

y con ello la traducción gastronómica. Esto ha hecho que la traducción culinaria se haya 

convertido en uno de los quebraderos de cabeza más problemáticos para los profesionales 

de la traducción, ya que la comida, los nombres de los platos e incluso los 

establecimientos de restauración no suelen tener traducción a otras lenguas, es decir, no 

es posible en muchos casos la adaptación.  

Por ello, en el marco teórico del presente Trabajo de Fin de Grado abordaremos el 

papel de la técnica de la paráfrasis y su uso predominante en las traducciones 

gastronómicas. Empezaremos poniéndonos en contexto en este ámbito de traducción, ya 

que es importante representar en el texto meta, siempre que se pueda y se requiera, la 

cultura del país, sus costumbres y su historia. Comentaremos las diferentes nomenclaturas 

que existen respecto al término culturema y la clasificación de las técnicas de traducción 

de Molina (2001) ya que nos parece la más completa. También, nombraremos diferentes 

autores que tratan la técnica parafrástica como Margot (1959) o Baker (2018) e 

incluiremos dos clasificaciones en las que se dividen los distintos tipos de paráfrasis. 

Adicionalmente, explicaremos y relacionaremos, grosso modo, la paráfrasis con la 

creación del sentido semántico desde la perspectiva cognitiva; e incidiremos en cómo los 

espacios mentales y elementos que los componen crean analogías a partir de la puesta en 

común de elementos maternos y extranjeros de un culturema para crear la paráfrasis final 

que más se adecue al contexto. 

En el capítulo siguiente, a partir del marco teórico creado, analizaremos tres 

traducciones sobre el mundo culinario vienés hechas por tres estudiantes del grado de 

Traducción e Interpretación. En este espacio comentaremos las paráfrasis que han creado 

cómo las han creado y por qué las han elegido, además de comentar, desde la perspectiva 

cognitiva, su proceso traductor y los resultados finales gracias a que poseemos sus 

comentarios de traducción y su información documental. 

El principal objetivo del trabajo es resaltar qué es la paráfrasis y sus diferentes tipos, 

además de su relación e importancia con la lingüística cognitiva. Para ello hemos 

centrados nuestros esfuerzos en: 
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1. Documentar y proyectar una revisión de la documentación académica pertinente 

para contextualizar el tema y al lector.  

2. Poner a prueba la teoría presentada y desglosada con un análisis de traducción de 

un texto gastronómico hecho por tres estudiantes de la carrera de Traducción e 

Interpretación. 

Finalmente, presentamos las conclusiones generales del estudio seguidas de la 

bibliografía, que contiene las fuentes consultadas y citadas que nos han ayudado a 

fundamentar el trabajo. 
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2. APORTACIONES TEÓRICAS PARA TRADUCIR TEXTOS 
GASTRONÓMICOS 
2.1. Consideraciones sobre la traducción gastronómica 

Antes de todo es necesario establecer, o al menos conocer, qué es la gastronomía, 

que no dista del conocimiento general, puesto que son muchos los autores e instituciones 

que coinciden en su definición. La Organización Mundial del Turismo define que «[…] 

es mucho más que cocinar. Refleja el patrimonio cultural, la tradición y el sentido de 

comunidad de cada pueblo y es una forma de fomentar el entendimiento entre diferentes 

culturas […]». A lo que podemos añadir, de acuerdo con Navarro (2012), cit. en Gutiérrez 

y Maldonado, (2019: 9), «[...] que el hombre trascendió dentro de las preparaciones 

gastronómicas cuando generó las técnicas de preservación de los ingredientes».  

Para Gutiérrez de Alva (2012), la gastronomía es el conocimiento razonado del 

alimento y su relación con la cultura. Según señala la autora, se trata de una actividad 

interdisciplinaria rodeada de artes como la pintura, de ciencias empíricas como la física 

y ciencias sociales como la historia o sociología que, además, es común a todos los 

estratos sociales y está presente desde que nacemos («el llanto del recién nacido busca el 

seno materno»), hasta que morimos.  

La gastronomía es uno de los sellos de identidad de las culturas y las sociedades; 

son la representación de ellas al resto del mundo. Por ello, es vital no solo saber cocinar 

y tener conocimiento sobre los alimentos, sino también entender las tradiciones, para así 

proveer información veraz y evitar perpetuar, o incluso generar, estereotipos. Esto pone 

de manifiesto la importancia de la demanda de una buena educación gastronómica, que 

en España ya es un hecho con las múltiples enseñanzas especializadas. Además de la 

creación de distintas instituciones como la Basque Culinary Center, las revistas 

Gastroactitud o The Food Studies, y otros formatos de difusión de información como los 

podcasts de G de Gastronomía (cf. Guitián, 2023). 

Por todo esto es posible decir que la gastronomía de un país es más que la comida 

y la bebida. Se trata de una puerta de entrada a la cultura de una sociedad. La mayor 

dificultad de sus traducciones a otras lenguas viene dada por eso, por su indivisible 

relación con la historia, la cultura y las costumbres, además de que «en muchas ocasiones 
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ni los propios nativos de un país conocen determinados platos por ser típicos de una zona 

muy concreta de la que desconocen sus exquisiteces culinarias» (Ponce, 2006). 

La traducción gastronómica es una especialización que ha ido tomando cada vez 

más importancia pues, gracias al turismo y la globalización, no solo se traducen recetas 

escritas en la literatura, sino también reseñas de platos típicos en folletos turísticos, 

programas culinarios de televisión, páginas web sobre el tema, etc. En otras palabras, los 

medios de difusión actuales han añadido un extra de dificultad a la traducción, ya que la 

ampliación del acceso a la información reta a los traductores a hacer traducciones cada 

vez más complicadas, con el objetivo de unir culturas muy diferentes, por ejemplo, la 

alemana y la española. 

En general, la traducción es una tarea ardua, porque el trasvase de información a 

otra cultura siempre implica la posibilidad de que haya elementos culturales que puedan 

no existir en la cultura meta y que los lectores no van a conocer. En la traducción 

gastronómica, para hacer dicha información inteligible al lector meta, el profesional debe 

informarse correctamente para conocer con la mayor exactitud posible los ingredientes, 

la preparación y la presentación de una receta. Así, según la estrategia traductora que 

fuera a utilizar, el traductor debe ser capaz de transmitir el mensaje y cumplir con el 

objetivo del encargo. 

La gastronomía se enmarca dentro de las diferencias culturales que pueden estar 

presentes en un texto y que, por ello, puedan generar problemas de traducción. En el 

artículo Linguistics and Ethnology in Translation Problems, cit. en Rodríguez Abella 

(2010: 48), Nida (1975) es el primero en destacar los elementos culturales como uno de 

los puntos centrales del proceso traductor. Distingue cinco ítems que son: 1) Ecología: 

flora, fauna, etc.; 2) Cultura material: objetos, productos, artefactos (comida y bebida); 

3) Cultura social: trabajo y tiempo libre; 4) Cultura religiosa y 5) Cultura lingüística. 

Inspirándose en él, Newmark (1988: 95) añade a esta clasificación una nueva categoría: 

gestos y hábitos, que podría considerarse innovadora, pues incluye por primera vez los 

elementos paraverbales. 

La nomenclatura para expresar «elementos culturales» es diversa, y ha sido 

definida por varios autores como Vermeer (1983), quien propone el término culturema: 

«es un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los 



 

5 
 

miembros de esta cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de una 

cultura Y, es percibido como específico de la cultura X», término que también recoge 

Nord (1997: 34) cit. en Hurtado Albir (2001: 611). Algunos autores como Bödeker y 

Freese (1987) o Koller (1992) retoman la propuesta de realia hecha por Vlakhov y Florin 

(1970) ampliando su significado, ya que utilizan este término para referirse a realidades 

físicas o ideológicas propias de una cultura concreta y que, a la hora de ser traducidas, 

plantean problemas traductológicos (ibid.). Y Newmark (1988: 94) define palabras 

culturales como aquellas propias de una lengua determinada entre las que se distinguen 

las del lenguaje cultural, el universal y el personal (idiolecto). A pesar de las múltiples 

definiciones, nos quedaremos con la definición de Molina (2001: 89) por ser una de las 

más completas: «Entendemos por culturema un elemento verbal o paraverbal que posee 

una carga cultural específica en una cultura y que, al entrar en contacto con otra cultura, 

puede provocar una transferencia nula o distinta al original». Entre otros motivos para 

esta elección coincidimos con Molina por abogar por el análisis de los culturemas dentro 

de su dinamismo contextual y desligarlos de la concepción de elementos estáticos. Ya sea 

culturema, realia o palabras culturales, todos estos términos apuntan a lo mismo: la 

conexión entre «léxico y cultura» que solo entienden los hablantes nativos (cf. Cantón y 

López, 2021: 8) o aquellos extranjeros que han vivido en otra cultura diferente a la suya. 

Los nombres de platos como papas arrugadas, gambas con gabardina, arepa o cholado 

son expresiones complicadas de trasladar, ya que lo que se pretende es crear una imagen 

mental similar a la que podría tener un nativo; y aunque, en ocasiones, podamos 

apoyarnos en imágenes en nuestras traducciones, una explicación de lo que se está viendo 

siempre será necesaria, por lo que el contexto es necesario. 

Aunque la imagen sea una estrategia útil en las traducciones culinarias, no siempre 

podremos hacer uso de ella, ya sea por el espacio permitido o por requerimiento del 

encargo, entre otros contextos posibles, como ocurre con las técnicas de cocinado, que 

son difíciles de plasmar sin imágenes. Por ello, consideramos de importancia conocer las 

técnicas de traducción, aparte de nuestro conocimiento, bagaje cultural y realidad 

extralingüística, para dar una buena opción traductora. Cabe señalar que, como 

profesionales de la traducción, debemos saber previamente el género textual del texto 

original; entre otros, menús, recetas, libros de cocina o revistas gastronómicas (cf. Bastin, 

2020), ya que de acuerdo con Trosborg (1997: XVI) cit. en Rodríguez Abella (2010: 49), 
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«awareness of genre conventions is crucial, both in the understanding of the source text 

and the creation of the target text». 

A continuación, por lo que se refiere a las técnicas de traducción, nos basaremos 

en la clasificación hecha por Molina (2001: 99-110), quien, tras haber analizado a 

diversos autores como Vinay y Darbelnet (1958), Nida (1964), Taber y Nida (1971), 

Margot (1979), Vázquez Ayora (1977), Delisle (1993) y Newmark (1998), explicita que 

deben ser valoradas en contexto y no en abstracto. Las técnicas serán «buenas o malas» 

respecto a su dinamismo y funcionalidad. Los factores de los que depende la elección de 

una u otra son: el género al que pertenece, el tipo de traducción, la modalidad de 

traducción, la finalidad de la traducción, las características del lector meta y el método 

elegido. Entre otros motivos para la elección de dicha clasificación es que, tras el análisis 

a diversos autores, las técnicas que se presentan a continuación abarcan un amplio surtido 

de posibilidades para encontrar una traducción acertada. Queremos recalcar que por 

razones de extensión y debido a que las técnicas, en general, no son el núcleo de nuestro 

trabajo únicamente nombraremos los conceptos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1: Técnicas de traducción recopiladas por Molina (2001: 114-116) 

Como se puede apreciar en la tabla, no se encuentra explícito el término de la 

paráfrasis en esta clasificación, ya que muchos autores la conciben e incluyen como tal 

en la «técnica amplificativa». Teniendo en cuenta que la aclaración de muchos términos 

culturales se realiza a través de este recurso, a continuación, abordaremos otros estudios 

de la paráfrasis por parte de otros autores, ya que necesitamos conocer algunos estudios 

teóricos al respecto. 

2.2. La paráfrasis: definición y estructura 

La comunicación ha sido siempre una cualidad innata del ser humano, que se ha 

ido desarrollando de lo más sencillo, es decir, con gestos y ruidos, a lo más complejo, el 
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lenguaje, el cual nació de la necesidad de relacionarnos debido a nuestra naturaleza de 

seres sociables. Esta incesante comunicación e intercambio de ideas ha hecho que 

evolucionemos mediante la repetición y la mejora de sus contenidos. Los conocimientos 

que se han heredado generación tras generación son, en parte, el ejemplo vivo de lo que 

podemos señalar como paráfrasis, es decir, la reformulación de un texto, escrito u oral, 

para aclarar su mensaje, pero con palabras diferentes. El Diccionario de la Real Academia 

Española en línea (s/f) lo define como: «Explicación o interpretación amplificativa de un 

texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible». Para poder explicar o interpretar 

se utilizan múltiples técnicas, como puede ser en ese sentido el parafraseo. Según las 

palabras de Whyatt (2022: 5), el parafraseo es una capacidad cognitiva humana que 

utilizamos indistintamente para procesar la información y simplificar el acto 

comunicativo modificando el mensaje según el contexto y los participantes. 

En el ámbito educativo, la paráfrasis constituye uno de los pilares del aprendizaje, 

puesto que expresar con «nuestras palabras» lo aprendido suele ser una señal de que 

hemos comprendido un contenido concreto. De hecho, esta técnica se tiene en cuenta 

como una estrategia de compresión y construcción de textos que sirve a los estudiantes 

para mejorar su capacidad analítica e interpretativa. En la enseñanza de lenguas 

extranjeras también es bien recibida, pues es una manera en la que los estudiantes pueden 

demostrar que son capaces de «expresar el mismo contenido o uno similar utilizando 

palabras y estructuras diferentes» (ibid.: 6). También, cabe destacar que, con el auge de 

las máquinas de traducción automáticas, más o menos sofisticadas y conocidas, como 

Google Traductor o DeepL, este fenómeno ha sido motivo de estudio porque, según 

Danielsson (2007), ayuda a evaluar los textos traducidos por las máquinas y, además, 

podrían ser de utilidad al profesional en el proceso traductor ya que sugerirían más de una 

posibilidad traductora.  

Como señalamos en un principio, la paráfrasis se entiende comúnmente como la 

reexpresión más clara de una unidad textual. Sin embargo, es importante señalar que, pese 

a las numerosas definiciones que hay al respecto, no se ha llegado a un consenso. Se trata 

de un término ambiguo cuyos límites son difusos y depende de un objetivo y contexto (cf. 

Martí, Rodríguez y Vila, 2014). Cabe enfatizar que una buena mayoría de autores 

coinciden con la definición de Bhagat y Hovy (2013: 464): «sentences or phrases that 

convey approximately the same meaning using different words»;o con Abad y Penas 
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(2011), quienes inscriben la paráfrasis dentro de la reformulación lingüística y que 

definen como el procedimiento de estructuración textual que el hablante utiliza para 

expresar un mismo mensaje o similarhaciendo más accesible su interpretación. 

La paráfrasis hasta ahora definida se enmarca en la traducción intralingüística, 

que es la reformulación de un mensaje mediante signos verbales de una misma lengua. 

Sin embargo, también existe la traducción interlingüística o la «verdadera traducción», 

la cual interpreta signos verbales de una lengua a través de otra, además de la traducción 

intersemiótica o transmutación, que es la interpretación de los signos verbales mediante 

un sistema no verbal. Estos tres tipos de traducción los presentó por primera vez Roman 

Jakobson (1959), para señalar que hay tres formas de interpretar un signo verbal. De todas 

ellas, es la traducción intralingüística la que se igualaría con la paráfrasis, porque, entre 

otras razones, ambos mecanismos posibilitan la comunicación directa entre personas que 

por alguna razón no pueden hacerlo (cf. Common European Framework of Reference for 

Languages, 2001: 14) cit. en Whyatt (2022: 4). 

Queremos subrayar que este tipo de traducción, delimitada como la 

reformulación, reexpresión o parafraseo dentro de los signos de un mismo idioma, apenas 

es tratada como tema de estudio dentro de los estudios de Traducción, donde todo gira 

entorno a la traducción interlingüística o «translation proper», calificada por Jakobson.     

Esta falta de estudio, que está en auge por disciplinas como la audiodescripción, la 

localización o la traducción automática, la tratan autores como Whyatt (2017). La poca 

atención que ha recibido la traducción intralingüística quizás se deba a que muchos 

profesionales no consideren necesario indagar en ella. Sin embargo, la reformulación, 

reexpresión o paráfrasis, a pesar de estar en presente en la traducción interlingüística 

como técnica, también debe estudiarse como una traducción propiamente dicha, pues el 

trabajo de los traductores no solo consiste en traducir de un idioma a otro. En ocasiones 

debemos interpretar imágenes y pasarlas a signos, por ejemplo, en la traducción 

audiovisual, cuando queremos crear subtítulos para gente sorda; o cuando se adaptan 

clásicos literarios al lenguaje actual; o cuando debemos adaptar un mismo texto a públicos 

diferentes, adultos y niños; o cuando tenemos que traducir textos legales a un público 

general, no tanto por su jerga, sino también por su sintaxis, pues las oraciones tan largas 

que les caracterizan dificultan la comprensión. Todo esto también es traducción y es parte 

de nuestra labor, ya que la traducción intralingüística se ha reconocido y añadido como 
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parte de nuestro trabajo en el Anexo F de la norma ISO 17100 de 2015 (Whyatt 2017: 

184). 

En este trabajo queremos dar cuenta de esto, aunque nos centremos en la técnica 

parafrástica dentro de la traducción interlingüística, pues de acuerdo con las palabras de 

Whyatt, ambas comparten una característica sustancial y es que poseen el mismo proceso 

de comprensión y reformulación del mensaje, al igual que el propósito de expresar un 

significado similar, pero escrito de manera distinta (2022: 7). 

In terms of cognitive linguistics, the translator has to become involved in the double act of a 
meaning construal: first starting off with the ST by reconstructing its imagery from linguistic 
expression and then by restructuring the scene while taking the cognitive perspective of the TT 
reader and selecting the most appropiate linguistic forms that will “encapsulate” the scene for 
the TT reader (Whyatt, 2017: 179). 

Por su parte es preciso señalar a Jean-Claude Margot como otro autor que define el 

fenómeno parafrástico en su obra Traducir sin traicionar: Teoría de la traducción 

aplicada a los textos bíblicos. Margot (1987: 153-162) destaca, en primer lugar, la tensión 

entre «la mentira y la blasfemia», al referirse con la primera a la traducción literal, a copiar 

palabra por palabra un texto sin haberlo comprendido de forma correcta; y la segunda a 

la paráfrasis, un mecanismo que puede ser contraproducente si se quiere escapar de la 

literalidad, ya que se expone a la sobre interpretación. Para evitar este dilema, Margot 

resalta que el traductor debe conocer los medios para no caer en esta dualidad; y uno de 

ellos es la distinción de la paráfrasis legítima e ilegítima. La paráfrasis legítima es el 

cambio idiomático, sin cambio de significado, que hace que la traducción sea más larga 

que el texto origen (en adelante, TO) por las distintas posibilidades que tienen las lenguas 

de expresar lo mismo. Y la paráfrasis ilegítima es aquella en la que se añade información 

de manera injustificada, en la que puede haber subjetividad, además de la explicitación 

de elementos del TO sin justificación. Por lo tanto, el reto de la paráfrasis es delimitar 

cuándo estamos explicando «de más», lo cual depende del traductor, ya que la 

justificación de «traducir el sentido de la manera más clara posible» no es válida, pues 

podría ser la excusa para cualquier paráfrasis, según señala Margot (1987: 156).  

Bhagat y Hovy (2013) indican que la paráfrasis son oraciones o frases que poseen 

el mismo sentido que el original, pero expresado con otras palabras. A pesar de esta 

definición estricta en el que el sentido debe tener la misma equivalencia semántica, los 

autores también señalan que la lingüística contempla la equivalencia aproximada, para la 



 

10 
 

que ellos utilizan el término «cuasi-paráfrasis». Para evitar la dificultad en diferenciar 

ambos términos ellos señalan que cuando utilizan el término paráfrasis este posee la 

misma definición que la cuasi-paráfrasis, que definen como «sentences or phrases that 

convey approximately the same meaning using different words». 

Por lo que respecta a los diferentes tipos de paráfrasis, o cuasi-paráfrasis, Bhagat 

y Hovy (2013: 465-469) presentan una clasificación de 25 modelos que podemos ver en 

la siguiente tabla, en la que solo se muestran los conceptos, ya que por cuestiones de 

extensión no es posible explicarlas detalladamente. La clasificación que presentan los 

autores parte de la perspectiva léxica, es decir, los cambios que se pueden ver a la hora 

de hacer la paráfrasis son a nivel de palabras, tanto de eliminación como inserción de 

otras palabras que se ajusten al contexto. 

 
Tabla. 2: 25 tipos de paráfrasis recopiladas por Bhagat y Hovy (2013) 

Sin embargo, cabe señalar la propuesta de Da Cunha et al. (2016: 94-95), quien 

muestra los tipos de paráfrasis presentes en cada nivel parafrástico. Para su construcción 

se extrajeron 12 textos del artículo On the Development of the RST Spanish Treebank de 

Da Cunha, Torres-Moreno y Sierra (2011) y que pertenecen a tres ámbitos y niveles 

diferentes. Los textos de matemáticas y los de psicología son textos especializados de 

nivel alto, escritos por expertos y para expertos; y los textos de sexualidad son textos de 

especialización de nivel medios, escritos por expertos y para estudiantes. El nivel bajo 

proyectado para un público general no se ha seleccionado. Asimismo, esta clasificación 

de fenómenos parafrásticos se basó en la revisión bibliográfica de diversos autores y 

propuestas propias de los autores del artículo. Además, se elaboró con la participación de 

tres anotadores recién graduadas de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  
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Para la creación del corpus se extrajeron 12 textos originales en español 

parafraseados, a partir de los cuales se contaron los fenómenos involucrados en el 

parafraseo y, finalmente, se compararon con textos de control, es decir, con textos del 

mismo ámbito que no tuvieran paráfrasis, con la finalidad de ponerlo a disposición de 

investigadores de diferentes áreas del Procesamiento del Lenguaje Natural (en adelante, 

PNL), con el objetivo de mejorar programas de inteligencia artificial. En general, los 

autores llegaron a la conclusión que tanto la paráfrasis baja (PB), que «consiste en la 

sustitución por sinónimos, hiperónimos, hipónimos, merónimos y holónimos», como la 

paráfrasis alta (PA), que «consiste en la realización de los fenómenos de la PB, además 

de los fenómenos morfológicos, léxicos, semánticos, sintácticos y discursivos», 

dependían del estilo de redacción de las anotadoras y sus conocimientos sobre el ámbito 

del texto en cuestión.  Además, de que: 

La paráfrasis es un fenómeno lingüístico que involucra una amplia gama de mecanismos 
(morfológicos, léxicos, semánticos, sintácticos y discursivos) con la finalidad de mantener el 
mismo significado o significado equivalente entre diferentes expresiones lingüísticas (palabras, 
frases, oraciones, segmentos discursivos) (Da Cunha et. al. 2016). 

Como se podrá ver esta clasificación es visiblemente más amplia que la de Bhagat y 

Hovy (2013) puesto que no solo nombra los tipos de paráfrasis, sino que los subdivide, 

dependiendo de que los cambios que se producen estén al nivel morfológico, semántico 

o sintáctico. Además, se tiene en cuenta cuáles pertenecen a la paráfrasis baja o alta, 

aunque no se especifiquen en la tabla. 
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Tabla 3: Propuesta de clasificación de fenómenos parafrásticos recopiladas por Da Cunha et al. (2016) 

Como en un principio mencionamos, la paráfrasis es inherente al ser humano; 

«forma parte de la experiencia de todos los usuarios de la lengua» (Whyatt, 2022: 5), es 

decir, no se aprende como la traducción (cf. Zaslavsky, 2012). Respecto a sus similitudes, 

ambos fenómenos parten de textos fuentes, es decir, son textos secundarios que tiene lugar 

en un contexto de interacción; denotan dominio de la lengua; se redactan según el 

contexto y con un objetivo; y poseen una direccionalidad de A a B, en la que no puede 

haber reversibilidad ya comenzado el proceso. Tanto la traducción como la paráfrasis son 

textos equivalentes a su TO, ya que en ambos casos se conserva el mensaje. Según 

Zaslavsky (2012: 90), «[…] traducir no es parafrasear y cuando se recurre a la paráfrasis 

es para suplir una dificultad traductora». Ambos fenómenos comparten rasgos 

estructurales que hacen difícil su distinción, pero al tratarlos desde la perspectiva 

discursiva, la paráfrasis pretende la autonomía a diferencia de la traducción, que no 

esconde sus relaciones de dependencia (Zaslavsky, 2012: 101). 

2.3. La paráfrasis en el texto gastronómico: retos y dificultades cognitivas 

La paráfrasis es, como técnica o estrategia traductora, de gran utilidad en los textos 

culinarios, puesto que por los culturemas que presentan es bien sabido que no siempre 

habrá posibilidad de traducir el texto sin dificultades. Podemos señalar como tales el 

trasvase de los nombres propios y denominativos de un plato como el cocido leonés, las 

presentaciones culinarias arraigadas como las tapas, la comida tradicional, las formas de 

cocinado, etcétera. Para poder ofrecer una traducción adecuada, el profesional puede 

hacer uso del parafraseo para suplir esa dificultad y evitar la exotización no intencionada. 

Autores como Delisle (1993) consideran la paráfrasis como un error de 

traducción, y la definen como el «uso abusivo de circunloquios y perífrasis que hacen 
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más pesado el texto meta y no son requeridos por cuestiones retóricas estilísticas» (cf. en 

Molina, 2001: 108-109). En la misma línea, Chesterman (2016: 101) señala que es una 

estrategia para modismos que no tienen traducción en la lengua meta (en adelante, LM), 

pero su uso resultaría en un texto meta (en adelante, TM) inconsistente por no ser precisa. 

Por lo que respecta a Baker (2018: 38-43), la autora divide la paráfrasis en dos tipos: a) 

mediante términos relacionados, donde el concepto expresado por un término del TO está 

lexicalizado en la LM de manera diferente, es decir, el concepto es el mismo, pero se 

expresa de distinta manera. En este sentido cabe destacar el proceso de maduración de los 

vinos u otras bebidas alcohólicas. En español, este proceso posee un término propio 

«añejamiento», mientras que en inglés se utiliza el sustantivo «ageing», envejecimiento. 

No existe una palabra específica para esta actividad en inglés. Y b) mediante términos no 

relacionados, en que debido a que el concepto no está lexicalizado, se utiliza esta 

estrategia para modificar un hiperónimo o se desglosa el concepto, más aún si es 

semánticamente complejo. Por ejemplo, el gazpacho, uno de los muchos platos típicos 

andaluces: si se traduce al alemán, a pesar de poder utilizar la técnica del préstamo 

lingüístico, también se puede describir por su particularidad con otras sopas, se sirve y se 

come fría: Kalte Tomatensuppe. Para la autora, la desventaja de esta técnica es que al ser 

una reformulación y no un vocablo que forme parte de la LM, es decir, que no pertenezca 

a una categoría gramatical, no es posible que la paráfrasis por sí sola evoque en el receptor 

un significado específico que pueda asociar con otros términos. La segunda desventaja es 

que dicha técnica conlleva utilizar varios elementos para sustituir a uno, lo que sería 

inviable, por ejemplo, en los subtítulos de la traducción audiovisual. Sin embargo, tiene 

la gran ventaja de hacer más preciso la especificación del sentido proposicional. El error 

de esta técnica reside en el momento que se aplica de manera incompleta o inadecuada 

(cf. García y Santana, 2015: 688). 

Por otro lado, la técnica de parafraseo refleja una realidad aproximada de un 

referente cultural. Se trata del resultado visible de una analogía llevada a cabo en la mente 

del traductor. Para dicha analogía se activan una serie de procesos cognitivos que implican 

fenómenos como la percepción, la cognición y la memoria, además de la documentación. 

Desde el punto de vista cognitivo, el proceso traductor se suele dividir en dos procesos 

básicos: comprensión del TO y reexpresión (García Yebra, 1982: 30-33). Sin embargo, la 

autora Hurtado Albir (1999: 31) propone una segunda fase: la desverbalización, que 

supone un puente entre las dos fases anteriormente establecidas por Yebra. La 
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desverbalización es un estadio cognitivo importante para entender cómo construimos la 

paráfrasis. 

En la primera fase, la comprensión del TO, la primera operación mental que se 

activa es la percepción, que es la facultad que nos permite interpretar la sensación que 

nos causa algo por primera vez, aportándole significado y organización (Matlin y Foley 

1996) cit. en García y Santana (2015). Esta interpretación inmediata y básica viene dada 

por la indivisible relación de la percepción con los cinco sentidos determinada por la 

Teoría de la Gestalt, la cual busca sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas 

como un todo y no de forma individual. 

A continuación, interviene la cognición, que, de acuerdo con García y Santana 

(2015: 670), «involucra la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y el uso del 

conocimiento tanto semántico como episódico, lo cual condiciona la interpretación y los 

juicios que emitimos acerca de un objeto percibido a través de los pensamientos intuitivos 

y discursivos». Es decir, se accede al conocimiento previo y a la memoria que, en relación 

con la percepción antes mencionada, establecen diferencias y conexiones entre lo nuevo 

y lo ya conocido. También tiene lugar en el marco de la cognición la etapa documental, 

en la que el traductor «busca imágenes y proposiciones sobre el concepto en internet» 

(García y Santana, 2015). Sin embargo, los estudiantes (y también algunos traductores) 

suelen basarse en la creencia de que el signo lingüístico es un contenedor de significados 

fijo y universales, en contraposición de lo que dice la lingüística cognitiva (Langacker, 

1987, cit. en ibid.), que lo considera «abierto, enciclopédico, situado y emergente», lo 

cual permite evitar la literalidad y ampliar la posibilidad de reflejar una realidad mediante 

un signo basado en diferentes receptores de la información que, de acuerdo a lo que 

señalan García y Santana (2015: 690), «si el traductor comprende y maneja la información 

documental y lexicográfica de una manera adecuada, ello incidirá en la calidad de sus 

imágenes mentales y en sus procesos de razonamiento». 

En la segunda fase del proceso traductor, la desverbalización, creamos en la mente 

una imagen de referencia sin representación lingüística que nos permite buscar 

expresiones en la LM más o menos equivalente a la imagen mental y no a las palabras del 

TO. Todo desde una perspectiva ajena a ambos códigos lingüísticos (Sevilla, 2006). En 

esta fase entra en escena además el constructo teórico de la Integración Conceptual 

definido por Fauconnier y Turner (2002), que pretende observar el surgimiento del sentido 
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semántico desde una perspectiva cognitiva a través del concepto teórico de los Espacios 

Mentales establecida por Fauconnier ([1985] 1994). En relación con ello, podemos definir 

un espacio mental como un recipiente (mental) con elementos, o referentes que en 

conjunto representan conceptos construidos por medio de distintas operaciones cognitivas 

en las que se procesa, también, información del exterior. Los espacios mentales son la 

base del lenguaje: es el lugar donde ocurre la acción para crear significados, y que sean 

visibles por expresiones lingüísticas, ya que el lenguaje es la guía del significado (cit. en 

Portillo, 2017: 10), más que su representante absoluto e inamovible, puesto que un signo 

puede ser representado por otro. 

La traducción meta, de hecho, es la analogía resultante del solapamiento e 

integración de los diferentes espacios mentales que funciona, grosso modo, de la siguiente 

manera: Los espacios de entrada o inputs son espacios mentales construidos según 

nuestra manera de pensar y hablar. Se trata de conceptos ya existentes que no son exactos 

ni objetivos de una realidad concreta, puesto que han sido construidos según se han 

«percibido, imaginado, recordado o simplemente entendido» (Pascual, 2012: 4). Entre los 

inputs se establecen relaciones vitales externas a través de mapeos o «cross-space 

mapping», que son las conexiones internas o externas de los distintos elementos de los 

espacios de entrada. 

Las relaciones vitales1 «son relaciones conceptuales que se establecen entre los 

espacios de entrada y los elementos que los componen, de modo que guían el surgimiento 

del sentido» (Rodríguez Romero, 2019) y, además, son importantes, ya que las 

conexiones que establecen aportan una visión global y un entendimiento accesible de las 

proyecciones de cada input (cf. Fauconnier y Turner, 2002: 92). Estas conexiones 

pretenden dar relieve a una estructura en común, es decir, proyectan selectivamente los 

elementos más similares que pasarían a la amalgama o espacio genérico, en el que se 

encontrarían tanto las características comunes como los referentes individuales de cada 

input. Posteriormente, lo que tienen en común se vería fusionado en el espacio 

amalgamado o blend, donde nace la estructura emergente de significado que, a pesar de 

venir de los inputs, ya no es posible encontrarla en estos, porque se trata de una estructura 

nueva y ajena a ellos. 

 
1Los autores señalan 15 clases de relaciones vitales: cambio, identidad, tiempo, espacio, causa-efecto, parte-
todo, representación, rol, analogía, disanalogía, propiedad, similitud, categoría, intencionalidad y unicidad. 
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La estructura emergente de significado surge del funcionamiento de tres procesos: 

la composición, que es la proyección de la estructura común en el espacio genérico, cuya 

composición ha sido proyectada selectivamente al «blend»; la complementación, que trata 

de la alimentación inconsciente de la estructura común presente en la amalgama con el 

bagaje cultural almacenado en nuestra memoria a largo plazo;  y la elaboración, que 

constituye el proceso de la complementación de la estructura común en la amalgama que 

luego da lugar a una estructura emergente en el espacio amalgamado. En la siguiente tabla 

podemos ver una secuencia sencilla de cómo surge el sentido semántico desde los 

distintos espacios mentales: 

 
Figura. 1. Mapa conceptual de los espacios mentales recopilado por Turner (2007), cit. en Calderón et al. 

(2016) 

La expresión lingüística meta (en el sentido de la reexpresión de García Yebra, 

1982: 30-33) no es solo el resultado de la estructura emergente, sino también de su 

condicionamiento final por la pragmática textual y el contexto final. Además, es el 

resultado del carácter situado en que tiene lugar el proceso de traducción y su práctica 

profesional, mediada por tres circunstancias: a) el contexto histórico-social: el entorno 

del traductor condiciona sus espacios mentales y su configuración; b) los artefactos: los 

materiales que el profesional usa para buscar información, como el ordenador, los 

diccionarios, textos paralelos, etc.; y c) el cuerpo y la imaginación del traductor: su 

percepción, su cognición o sus efectos de prototipicidad en la activación de un signo 

semántico (García Álvarez, 2011: 26). 

De acuerdo con García y Santana (2015), la traducción culinaria es el bucle de 

incidencias de los procesos perceptuales con los mentales, a través de los cuales creamos 

una imagen mental configurada de manera gestáltica. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el propósito de poner en práctica la teoría previamente vista, analizaremos 

cuatro culturemas gastronómicos del alemán al español acometidos por tres estudiantes 

de la carrera de Traducción e Interpretación. En este análisis enfatizaremos el tipo de 

modelo parafrástico elegido y el porqué de su elección. Además, gracias a que 

disponemos de los comentarios de traducción sobre dichos trabajos, presentaremos 

observaciones desde la perspectiva cognitiva de su proceso traductor y el resultado de su 

trabajo.  

Si bien es cierto que las clasificaciones propuestas de los niveles y tipos de 

paráfrasis se centran en estudios hechos en un mismo idioma y no especialmente en 

traducciones, que también, la paráfrasis tanto intralingüística como interlingüística es un 

tema de real interés en el ámbito del PLN, pues en este se adscribe a su vez la traducción 

automática. 

Asimismo, consideramos que ambas clasificaciones son aceptables y útiles para 

nuestros análisis, pues tanto en las traducciones como en los textos hechos en un mismo 

idioma hay cambios importantes e individuales, al no haber sido verbalizados por la 

misma persona. 

3.1 Corpus de tres traducciones 

El texto origen elegido se titula: Wohin gehen wir essen? y forma parte de una 

página web de internet dedicada a destinos turísticos internacionales, por lo que la 

finalidad comunicativa principal es persuadir e informar de la gastronomía vienesa, no 

solo en el TO sino también en el TM. El tipo de TM exigido es un folleto turístico de una 

página de extensión que se distribuirá en las agencias de viajes españolas y que incluirá 

otros documentos sobre Viena en una carpeta que se entregará a los turistas que elijan esta 

ciudad como lugar de vacaciones. El receptor es un español de cultura media no 

especialista en el tema. El texto traducido irá acompañado de dos fotos con subtexto cada 

una, elegidas por el traductor a petición del cliente. 

El texto irá al margen de la izquierda y las fotos en la derecha y por cuestiones de 

espacio se pide que se respete aproximadamente la extensión de palabras del título, 

subtítulo, y texto del TO en el TM en la medida que se pueda. Los subtextos de las fotos 

no pueden exceder las 35 palabras cada una y no se admiten notas del traductor.  
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Para trabajar con este texto y la investigación de la paráfrasis, hemos recopilado 

las traducciones de tres alumnos, y junto a ellas la documentación en la que se han 

apoyado. También cabe decir que es una ventaja contar con sus comentarios, en los cuales 

han verbalizado su proceso, sus decisiones, sus problemas y dificultades, sus operaciones 

cognitivas y sus elecciones finales (para cotejar el TO con las traducciones, la 

documentación y el comentario, véase anexo). 

3.2 Análisis  

A continuación, señalaremos los culturemas del TO en su contexto, mediante la 

oración en la que aparecen respectivamente, y mostraremos la traducción final de cada 

alumno y un breve e interesante análisis de su resultado de traducción. 

Culturema 1 del TO: «[...] wo Sie als Gast unbehelligt stundenlang bei einer 

Schale Melange und dem obligaten Glas Wiener Höchquellwassers sitzen können [...]». 

Estudiante n.º 1 y traducción: «Hoy puede encontrar por toda la ciudad más de 

500 oasis donde usted puede sentarse sin ser molestado durante horas con un café con 

leche conocido como Melange y el obligado vaso de agua vienés […]». 

Según el estudiante n.º 1 y lo que fundamenta en el comentario, el culturema 

Schale Melange, al ser una realidad que no se conoce en la cultura meta, ha tenido que 

consultarse en su mayoría en textos paralelos. De esta manera se busca una percepción 

adecuada sobre el término. En su búsqueda documental y posterior traducción, el 

estudiante se ha apoyado en dos textos paralelos que definen el Schale Melange de la 

siguiente manera: 

a) «Se puede tomar […], un “Melange” (café exprés con mucha leche) […]». 

b) «Melange: café con leche caliente». 

Ambos espacios mentales son proposiciones en español del culturema alemán, 

que en su explicación reducida focalizan la atención en los ingredientes: café y leche, 

además de la cantidad, indefinida, de este último. A partir de estos espacios mentales, el 

estudiante ha tenido en cuenta, principalmente, los ingredientes de este tipo de café vienés 

sin entrar en detalle acerca del tipo de grano de café o de leche empleado ni de su 

preparación; de si se toma en taza o en vaso; o de si hay algún café similar que se tome 

en España que le hubiera servido para crear una analogía. Sin embargo, para elaborar su 

resultado final, que consideramos acertado pues respeta la extensión del encargo, y en 
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caso de dejar matices más específicos estos los puede añadir en la carpeta que va junto al 

folleto, ha recogido esencialmente lo que ha consultado en su documentación y en la 

imagen que ha añadido en el TM, para dejar claro al receptor español cómo se ve este 

café vienes por si le apeteciera probarlo durante el viaje. 

Su decisión final para elaborar una paráfrasis ha sido explicar sencillamente este 

tipo de café, es decir, se centró en los inputs de los ingredientes «café con leche» y, 

además, ha exotizado la mitad del culturema para llamar la atención del receptor y hacer 

más entendible la información junto a la proposición española. También, como el encargo 

permitía añadir imágenes, se decantó por mostrar su aspecto en una imagen y así ahorrar 

espacio en el TM. 

Los fenómenos parafrásticos presentes en la traducción del estudiante n.º 1, según 

la clasificación de Bhagat y Hovy (2013), corresponden con el número 7 relacionado con 

repetición/elipsis ya que el estudiante lo que hace es repetir el culturema, es decir, 

exotizarlo para que el receptor sepa cómo pedirlo una vez esté en la ciudad; y la 

sustitución general, ya que está añadiendo junto al culturema una frase que aclara qué es, 

en general, ese café. Respecto a la clasificación de Da Cunha et al. (2016), los cambios 

que se producen son a nivel léxico, mediante la Eliminación de palabras (EP), ya que se 

decide omitir Schale o la espuma de leche que va encima del café; la Inserción de 

palabras (IP), por la breve explicación de qué es el café; y la Sustitución de palabra-

definición (SP-D), pues aporta información básica y general; y por último la Repetición/ 

Elipsis (R/E), pues exotiza el término. Este último cambio se da a nivel sintáctico. 

Estudiante n.º 2 y traducción: «Hoy en día se puede encontrar por toda la ciudad 

más de 500 oasis, dónde usted podrá descansar sin ser molestado, tomando una deliciosa 

taza de Melange, un café de crema espumosa con leche caliente, además del obligado 

vaso de agua de las altas montañas vienesas». 

El estudiante n.º 2, por lo que consta en sus referencias bibliográficas, no se ha 

apoyado en imágenes para conocer el término alemán, pero sí que ha leído algunos 

artículos que tratan brevemente de la gastronomía vienesa, en concreto del café y los 

salones donde se toman. Desafortunadamente, teniendo en cuenta su resultado de 

traducción y la documentación que aporta, no ha añadido todo el material sobre el que 

parece haberse documentado. Sin embargo, es posible deducir que, en sus espacios 

mentales, en concreto en el espacio genérico, ha puesto en común la información 
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documentada junto con la que ya conocía, pues en su paráfrasis se deja entrever, a 

diferencia de sus compañeros, que ha añadido detalles como la crema espumosa que va 

en la superficie del café. Además, intuimos que por esta misma razón es muy probable 

que haya descartado parte del término completo Schale y dejado Melange. Cabe decir que 

además de tener en cuenta los ingredientes de preparación, los elementos perceptivos 

provenientes de los textos paralelos tienen en cuenta sus características de presentación, 

ya que especifican que el café se sirve en taza, en contraposición a otros tipos de café 

como el leche y leche, el cortado y el bombón que se sirven en vaso en Canarias. 

Los fenómenos parafrásticos, según la clasificación de Bhagat y Hovy (2013),  se 

vinculan a la repetición/elipsis, porque el estudiante exotiza el culturema para llamar la 

atención del receptor y este sepa cómo pedirlo; la sustitución general, ya que está 

añadiendo junto al realia una frase que aclara qué es ese café; y el conocimiento externo, 

pues su conocimiento extralingüístico le ha permitido añadir detalles como la crema 

espumosa y hacer que reestructure la paráfrasis añadiendo a su vez una valoración 

personal, al indicar que el Melange es «delicioso». Respecto a la clasificación de Da 

Cunha et al (2016). los cambios que se producen son a nivel léxico y atienden a la 

Eliminación de palabras (EP): omite Schale aunque lo deja reflejado en el TM al 

traducirlo; la Inserción de palabras (IP), por la breve explicación de qué es el café; la 

Sustitución palabra-definición (SP-D), a pesar de no eliminar el culturema completo sí 

que añade la explicación de lo que es; el Cambio de orden de palabras (COP), al 

reestructurar la paráfrasis añadiendo una valoración personal; y por último la Repetición/ 

Elipsis (R/E), porque exotiza el referente cultural. Este último cambio se da también a 

nivel sintáctico. 

De acuerdo con la información teórica expuesta de los distintos tipos de 

fenómenos de paráfrasis, estimamos que el resultado de su traducción es acertado, porque 

ha conseguido no solo explicar el culturema, sino que también ha logrado añadir un 

detalle respecto a la crema y su presentación. No obstante, omitiríamos en nuestra 

apreciación el adjetivo calificativo «deliciosa», ya que no deja de ser una valoración 

personal e innecesaria. 

Estudiante n.º 3 y traducción: «En la actualidad, podemos disfrutar de más de 500 

de esos Oasis diseminados por toda la ciudad, donde usted, como cliente, puede sentarse 
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plácidamente durante horas junto a un Melange (una especialidad vienesa de café) o junto 

a un vaso de excelente agua de manantial de Viena». 

En cuanto al estudiante n.º 3, al explicitar que el Schale Melange no tiene una 

traducción fija en español, se ha fijado en diversos textos paralelos que han condicionado 

su paráfrasis final. Los textos documentales que acompañan a su traducción definen este 

café típico vienés de la siguiente forma: 

a) «El café matinal es el café con leche a partes iguales (Melange)». 

b) «El Melange es una especialidad vienesa de café, similar al capuchino». 

c) «Se puede tomar […] un Melange (café expreso con mucha leche)». 

Estos tres espacios mentales constituyen determinadas proposiciones del culturema 

alemán y que, al igual que la documentación recopilada por los otros dos estudiantes 

anteriores, focalizan su definición en los ingredientes, a excepción del segundo, quien 

enfatiza en que es una especialidad vienesa que compara con el capuchino por su similar 

relación respecto a los tres ingredientes principales: café expreso, leche y espuma en la 

superficie. Sin embargo, a la versión italiana se le espolvorea cacao o canela. No obstante, 

esto demuestra que el estudiante ha utilizado términos maternos y los ha contrastado con 

los extranjeros para establecer una imagen mental que le ayude a elaborar una paráfrasis. 

Por lo que se refiere al resultado final de la traducción, consideramos que no es del 

todo adecuado ya que, aunque prioriza resaltar que se trata una especialidad de café típico 

vienés, decide ponerlo entre paréntesis, lo cual hace el texto menos atractivo, poco 

natural, porque no es común en los folletos turísticos el paréntesis como recurso 

persuasivo; y además la información resulta menos fluida, pues el lector quiere conocer 

en pocas palabras la gastronomía vienesa.   

En definitiva, el resultado final del estudiante n.º 3, según la clasificación de Da 

Cunha et al. (2016), corresponde con cambios a nivel léxico: la Eliminación de palabras 

(EP), porque se elimina parte del culturema Schale; la Sustitución palabra-definición (SP-

D) y la Inserción de palabras (IP), ya que se centra en realzar que es una especialidad de 

café únicamente conocido en Austria, concretamente en Viena. También, se produce un 

cambio a nivel sintáctico, la Repetición/ Elipsis (R/E), dado que exotiza la mitad del 

culturema junto a la proposición en español. Asimismo, los fenómenos parafrásticos 

según la clasificación de Bhagat y Hovy (2013) se corresponden con la repetición/elipsis, 
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al exotizar el culturema; y la sustitución general, ya que está añadiendo junto al elemento 

cultural una frase que explicita la particularidad de que es un café típico vienés. 

A continuación, los culturemas dos, tres y cuatro, dado que aparecen seguidos en el 

subtítulo del texto original y en el cuerpo textual, los analizaremos a la vez por motivos 

de coherencia y cohesión.  

Culturemas 2,3 y 4 en el subtítulo del TO: «Wiens Heimstätten der Gemütlichkeit - 

das Beisl, das Café und der Heurige - sind lebendiger denn je, und seine Köche 

unternehmen kreative Höhenflüge». 

Culturemas 2,3 y 4 en el cuerpo textual del TO: «[...] Wien dagegen kann gleich mit 

drei gastronomischen Institutionen aufwarten: dem Kaffehaus, dem Beisl und dem 

Heurigen». 

Estudiante n.º 1 y traducción: «Los lugares cómodos de Viena – tascas, cafés y 

tabernas de vino joven- están más vivos que nunca y su cocina pasa por un boom creativo. 

[…]». 

«[…] Viena puedes presentar igualmente sus tres instituciones gastronómicas: el café 

(Kaffehaus), la tasca (Beisl) y la taberna, donde se sirven vinos jóvenes con el mismo 

nombre que se conoce a la taberna, Heurigen. […]». 

El estudiante n.º 1 señala en su comentario de traducción que, por su desconocimiento 

de la cultura vienesa, hay demasiados culturemas en el TO, entre ellos, las tres 

instituciones mencionadas anteriormente. Por ello, recurre a textos paralelos en español, 

aunque consultó también diccionarios; no obstante, la búsqueda respecto a los realias fue 

un poco vaga en relación con la alta carga cultural de los términos.  

Las proposiciones en las que se apoya son el resultado de activar diferentes dominios 

cognitivos con focalizaciones distintas sobre los elementos que componen Beisl, Heurige 

y Kaffehaus. Aparte de las proposiciones, el estudiante se fija en una imagen vista en la 

documentación consultada y que añade al TM. Se trata de la fachada de un Beisl de la 

ciudad, a partir de la cual es posible ver que los elementos perceptivos principales son la 

infraestructura, ya que puede tener terraza o no, en adición al tipo de bebida (cerveza, 

vino) y comida que se sirve. 
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Por lo que respecta al culturema Beisl, el estudiante n.º 1 ha decidido utilizar la técnica 

traslativa de la generalización, tanto en el subtítulo como en el cuerpo textual, y ha 

decidido añadir el sustantivo «tasca». Esto se debe a que, al relacionar tantos términos 

maternos con los extranjeros, el estudiante ha visto relación entre ellos, debido a que en 

ambas instalaciones se sirven bebidas alcohólicas; ambas se consideran en la actualidad 

restaurantes, y en ambas se sirve comida típica del lugar o país. No hay una paráfrasis 

amplia, pero sí que podemos ver que, al elegir un término neutro entre las dos culturas, el 

estudiante ha elaborado una analogía en el espacio mental de la estructura emergente. 

Asimismo, los fenómenos parafrásticos presentes según la clasificación de Bhagat y Hovy 

(2013) guardan relación con la repetición/elipsis, porque el estudiante exotiza el 

culturema en el cuerpo textual; y la sustitución general, ya que está añadiendo junto al 

referente cultural un término general que hace que el receptor se haga una idea del tipo 

de establecimiento en cuestión. De acuerdo con la clasificación de Da Cunha et al. (2016), 

los cambios aquí se producen a nivel léxico: Eliminación de palabras (EP), dado que se 

elimina el culturema en el subtítulo; e Inserción de palabras (IP), ya que incluye una 

palabra neutra que define el culturema tanto en el subtítulo como en el cuerpo textual. 

También, se produce un cambio a nivel sintáctico, una Repetición/ Elipsis (R/E), pues 

exotiza el culturema Beisl junto a la traducción española en el cuerpo del texto. 

A continuación, mostramos una de las proposiciones en la que se ha apoyado el 

estudiante para crear la paráfrasis de Beisl. 

[…] En Viena llaman “Beisl” a los locales sencillos que hay en cada esquina. Por consecuencia, 
los vieneses de todas las clases sociales los frecuentan a cualquier hora del día. El ocupadísimo 
director y el trabajador sencillo disfrutan aquí igualmente de la cocina casera. Y los clientes 
habituales saben que encontrarán un menú a buen precio [...]. 

Por lo que respecta al culturema Heurige, el estudiante n.º 1 decide, al igual que con 

el término anterior, utilizar la técnica de la generalización y sustituir el culturema por una 

realidad paralela y similar que es «taberna»; sin embargo, también la exotiza en el cuerpo 

textual, no entre paréntesis, sino incluyéndola de forma natural en la paráfrasis. 

A diferencia de los demás elementos culturales junto con el término «taberna» 

decide, además, añadir una paráfrasis reducida en el subtítulo, donde destaca que se sirve 

vino, y una segunda paráfrasis en el cuerpo textual mucho más amplia, en que no solo 

especifica que se sirve vino, sino que a estos también se les llama como al establecimiento 

(Heurige). 
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Las diferentes proposiciones en español, extraídas de la documentación, sobre el 

culturema Heurige que expone el estudiante focalizan muchos de los elementos que puede 

tener este término en que se sirve comida, donde la bebida principal que se sirve es el 

vino y estos llevan además el nombre del local: 

a) «Una tradición de la ciudad está en los bares. […]; y las tabernas, ideales para 

tomar vino (los Heurige)». 

b) «En el distrito de Grinzig hay tabernas llamadas “Heurige”, donde ofrecen vinos 

locales del mismo nombre. Los bodegueros organizan visitas y catas. En una 

bodega o una cervecería se puede encontrar para probar los manjares locales» 

c) «Heurige es como llaman en Viena al vino de la última cosecha y también es la 

denominación del local donde lo sirven». 

La paráfrasis, según la clasificación de Bhagat y Hovy (2013), se corresponde 

con: la repetición/elipsis, porque el estudiante exotiza el culturema en el cuerpo textual; 

y la sustitución general, ya que está añadiendo una palabra neutra que hace que el receptor 

se haga una idea del tipo de establecimiento que es. Respecto a la clasificación de Da 

Cunha et al. (2016), los cambios que se producen son a nivel léxico: Eliminación de 

palabras (EP), ya que en el subtítulo decide omitir el culturema; Inserción de palabras 

(IP) y Sustitución palabra-definición (SP-D), tanto en el subtítulo como en la oración del 

cuerpo textual, pues incluye una palabra neutra que define el culturema. También se 

produce un cambio a nivel sintáctico, con la Repetición/ Elipsis (R/E), al exotizar el 

término junto a la traducción española en el cuerpo del texto. 

De acuerdo con la información expuesta consideramos la traducción una solución 

acertada, porque la particularidad de este establecimiento es que sus vinos se llaman igual 

que el local y, además, si el estudiante decidiera añadir más documentación en la carpeta, 

atendiendo a las normas del encargo, el receptor sabrá que estos vinos son autóctonos de 

la ciudad y, por tanto, la propuesta de valor del local.  

En cuanto al culturema Kaffehaus, no tiene similitudes con una cafetería española, 

pues los vieneses lo consideran un sitio de descanso y de mayor solemnidad que nuestras 

cafeterías habituales en España. Debido a los requisitos del encargo, consideramos que es 

acertado domesticarlo por «café», porque en esencia tomar estas bebidas es el alma de 

este establecimiento. La diferencia entre Kaffehaus y Café se apreciará más adelante, en 

el cuerpo textual: el receptor podrá verlo a lo largo del texto, pues en él se explica en 
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pocas palabras sus orígenes, quiénes solían frecuentarlos, y cómo se pasa el tiempo allí y 

la comida que se puede disfrutar actualmente. En este caso, y en relación con la oración 

presente en el cuerpo textual, encerrar tan solo una palabra entre paréntesis que, además, 

es el culturema (es decir, Kaffehaus), ello no limita la fluidez textual, sino que 

precisamente llama la atención del receptor. En este caso, la paráfrasis presente según Da 

Cunha et al. (2016) correspondería al nivel de cambio léxico y de tipo Eliminación de 

palabras (EP), porque se omite el culturema en el subtítulo, aunque también la técnica 

traslativa presente aquí sería la generalización, al proponer un término neutro; la Inserción 

de palabras (IP) y la Sustitución palabra-definición (SP-D), tanto en el subtítulo como 

en la oración del cuerpo textual, pues incluye una palabra neutra entre las culturas. Y 

también nos encontramos con la Repetición/ Elipsis (R/E), dado que el estudiante exotiza 

el término junto a la traducción española en el cuerpo del texto.  

En general, podemos decir que la traducción de dichos culturemas es acertada, 

porque se ha tenido en cuenta la restricción en la extensión del TM como norma del 

encargo, al omitir los culturemas en el subtítulo y dejarlos entre paréntesis en el cuerpo 

del texto «para hacer más entendible la información» y así «llamar la atención del 

receptor», porque de esta manera considera el estudiante que cumple con la función 

persuasiva e informativa que exige el encargo. 

Estudiante n.º 2 y traducción: «Los lugares vieneses están más vivos que nunca, 

y su cocina de altos vuelos destaca mundialmente. […]». 

«[…] Y Viena no se queda corta, ofreciendo tres instituciones gastronómicas: los 

Kaffehaus, los Beisl y los Heurige, esto es, los cafés, bares, restaurantes y tabernas 

vienesas, respectivamente». 

El estudiante n.º 2, al igual que sus compañeros, se ha apoyado en textos paralelos 

hacia la búsqueda de las paráfrasis óptimas, cuyas proposiciones de los culturemas son 

las mismas que las del estudiante n.º 1. No obstante, a diferencia de este, la paráfrasis 

presente en el subtítulo se debe a un cambio léxico, y de acuerdo con la clasificación de 

Da Cunha et al. (2016), se ha optado por el tipo Eliminación de palabras (EP). La causa 

la encontramos en la siguiente reflexión que el estudiante comenta en sus verbalizaciones 

sobre su propio proceso traductor: «Al principio del texto, por un lado, se han suprimido 

las instituciones gastronómicas vienesas (Beils, Café y Heurige) ubicadas en el subtítulo, 
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ya que se introducirán posteriormente en el texto y porque se ha decidido acortar el 

número de palabras que forman dicho subtítulo». 

Por lo que respecta a la oración que se ubica en el cuerpo del texto, ahí sí que se 

ha decidido exotizar los culturemas junto con los términos neutros en español, con el 

objetivo de que ayuden a comprender el culturema alemán, el cual no se ha omitido para 

el conocimiento del receptor, porque una vez esté en el país de destino, podrá distinguir 

estos lugares, gracias a una premisa general sobre qué es cada institución gastronómica 

en la traducción. En esta última oración podemos decir que la paráfrasis presente se 

encuentra a nivel léxico y se corresponde según la clasificación de Da Cunha et al. (2016) 

con la Inserción de palabras (IP) y la Sustitución palabra-definición (SP-D), dado que 

incluye traducciones neutras entre las culturas, y la Repetición/ Elipsis (R/E), porque 

exotiza los culturemas en el cuerpo del texto. Según la clasificación de Bhagat y Hovy 

(2013), nos encontramos con una sustitución general, pues añade una palabra neutra para 

los tres realias en el cuerpo textual. 

Estudiante n.º 3 y traducción: «Los hogares vieneses de la placidez – las fondas 

típicas de Viena (Beisl), los Cafés y las tradicionales tabernas de vino autóctono 

(Heurige) – están cada vez más vivos, donde sus cocineros realizan auténticos vuelos de 

altura». 

«[…] Viena, en cambio, nos seduce con tres instituciones gastronómicas: Los 

Cafés, los Beisl y los Heurigen». 

En relación con el subtítulo, podemos decir que no se ha respetado la extensión 

que se pedía en el encargo (21 palabras), por lo que nos encontramos con un subtítulo de 

35 palabras. En cuanto a los culturemas, el estudiante n.º 3 ha partido de textos paralelos 

con proposiciones en español para la creación de las paráfrasis finales, pero no de la 

consulta y composición mental de imágenes. Por lo que se refiere al referente cultural 

Beisl y su traducción parafrástica, el estudiante se ha apoyado principalmente en el 

siguiente frame o marco de la documentación aportada: 

«Los establecimientos culinarios han sido siempre el pequeño bar restaurante o 

beisl, en el que se ha combinado algo del ambiente especial del café vienés. Los beisl son 

algo así como la fonda típica de Viena, y en todas ellas se sirve comida casera de muy 

buena calidad». 
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Como traducción final, el estudiante n.º 3 optó por explicitar una realidad similar 

en español junto con la exotización del culturema, porque ha preferido reflejar esa 

realidad paralela, aunque no sea acertado por ser el subtítulo y por las normas del encargo. 

Los fenómenos parafrásticos aquí producen cambios a nivel léxico y se corresponde 

según la clasificación de Da Cunha et al. (2016) con la Inserción de palabras (IP) y la 

Sustitución palabra-definición (SP-D). Además, asistimos a un cambio a nivel sintáctico, 

con la Repetición/ Elipsis (R/E), ya que se repiten los culturemas junto a la paráfrasis. 

Por lo que se refiere al culturema del Kaffehaus, al igual que mencionábamos 

antes, aunque no tenga similitudes con una cafetería española, ya que los vieneses lo 

consideran un lugar de descanso y más formal que nuestras cafeterías habituales, las 

diferencias entre Kaffehaus y Café el receptor podrá apreciarlas a medida que vaya 

leyendo la traducción. En este caso, la paráfrasis presente se vincula al nivel de cambio 

léxico y de tipo Eliminación de palabras (EP), porque se omite el culturema, aunque 

también la técnica traslativa presente aquí sería la generalización, al proponer un término 

neutro. Cabe resaltar que el estudiante se ha apoyado en proposiciones diferentes 

extraídas de los textos paralelos que reflejan que entiende y sabe lo que es un Café vienés, 

pero no se explicitan en la traducción por las normas del encargo. Por ello, ha incluido en 

el TM como solución una imagen con un pie de foto que resalta qué forma parte esencial 

de la vida de los vieneses, además de que es una de las aportaciones sociales y culturales 

más importantes de la ciudad. 

Para el término Heurigen, el estudiante n.º 3 se ha ayudado de diferentes textos 

paralelos de nuevo, con proposiciones en español y una imagen que añade en la traducción 

final:  

a) «Pero el desarrollo de la oferta gastronómica de Viena ha estado muy marcado por un 

tipo de establecimiento típicamente vienés: el heurigen. Originariamente eran 

tabernas donde se despachaba el vino de la casa y se bebía acompañando la merienda 

que cada cual llevaba de su casa. En la actualidad los heurigen han desarrollado una 

oferta culinaria […]». 

b) «El mejor sitio para iniciar la búsqueda es Viena, una metrópoli que aún cuenta con 

700 hectáreas de viñedos, algunos de los cuales producen vinos bastante buenos. […] 

(los ‘Heurige’ son tradicionales tabernas de vino vienesas)». 



 

28 
 

c) «Es que Viena también es la única ciudad del mundo con plantación de viñedos en el 

casco urbano. Y algo más para conocer sobre las tabernas vienesas: Heurigen no es 

sólo el lugar donde se sirven vinos sino también es el nombre que se da al vino de la 

última cosecha». 

De todos estos frames, el estudiante ha explicitado en sus paráfrasis que los Heurigen 

son tabernas tradicionales de vino autóctono, a lo que añade información con el pie de 

foto elegida, donde pone que «Viena es la única ciudad con plantación de viñedos en el 

casco urbano». Esto refleja que el alumno ha priorizado que un establecimiento con tanta 

historia se explique con detalles importantes, dado que es uno de los atractivos turísticos 

más importantes de la ciudad. 

La paráfrasis, según la clasificación de Bhagat y Hovy (2013), se corresponde con 

una repetición/elipsis, porque el estudiante repite el culturema para llamar la atención del 

receptor; y una sustitución general, ya que está añadiendo junto al culturema una frase 

que explica qué es, en general, ese local. Respecto a la clasificación de Da Cunha et al. 

(2016), los cambios que se producen son a nivel léxico; hay una Inserción de palabras 

(IP) y una Sustitución palabra-definición (SP-D), porque a pesar de no eliminar el 

culturema completo, sí que añade una breve explicación sobre cuál es la atracción 

principal; y una Repetición/ Elipsis (R/E) por exotización del culturema. 

En la segunda oración presente en el cuerpo del texto, el estudiante ha optado por la 

exotización de los tres términos, ya que estos se han explicado en el subtítulo, y volver a 

hacerlo no solo sería redundante, sino que también es innecesario y, además, repetir dicha 

información haría aumentar el número de palabras del cuerpo textual, contraviniendo así 

las normas del encargo. En este caso, la paráfrasis según la clasificación de Da Cunha et 

al. (2016) se da a nivel sintáctico y es de tipo Repetición/ Elipsis (R/E) pues, como antes 

mencionamos, se repiten los culturemas en el texto sin más añadiduras. 

Finalmente, en lo que respecta a la traducción final del estudiante n.º 3, no la 

consideramos como acertada, principalmente, por haber infringido las normas del encargo 

al exceder el número de palabras en el subtítulo. La solución más adecuada hubiera sido 

poner la explicación en el cuerpo textual, ya que así el texto hubiera quedado visualmente 

más compensado y se podría diferenciar el subtítulo del resto del texto. 

  



 

29 
 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo que planteamos en la introducción era identificar los tipos de paráfrasis 

que usaban los estudiantes en sus traducciones gastronómicas y comentar el proceso 

traductor desde la perspectiva cognitiva. Después de analizar las traducciones de tres 

alumnos diferentes de la carrera de Traducción e Interpretación, hemos recopilado cuatro 

culturemas representativos que hemos analizado, identificado y clasificado según su tipo 

siguiendo tanto la tabla de clasificación de Bhagat y Hovy (2013) como la de Da Cunha 

et al. (2016). Asimismo, hemos comentado su proceso traductor, la documentación en la 

que se apoyaron y sus elecciones finales, que nos han ayudado a vislumbrar el porqué de 

las soluciones empleadas y si estas, a su vez, se ajustaban a los requisitos que pedía el 

encargo. 

 A través de los resultados, hemos percibido una tendencia general de los 

fenómenos parafrásticos presentes en los cambios de tipo léxico. Podemos señalar 

algunos tipos, específicos, de paráfrasis alta como la Sustitución palabra- definición (SP-

D), ya que permiten mantener el mismo significado o equivalente en textos 

especializados. Además, hay que destacar el uso amplio de los tipos parafrásticos de 

eliminación de palabras (EP) e inserción de palabras (IP), pues son los más usados y 

esenciales, aunque deben usarse con cuidado para no afectar la cohesión y la coherencia. 

Cabe decir que no van de la mano, pues puede haber eliminación sin inserción y viceversa. 

También, hubo un fenómeno parafrástico de tipo sintáctico, que es la Repetición/ Elipsis 

(R/E), y que indicaba la decisión de exotizar o no un culturema.  

 Por la falta de extensión y el reducido corpus del que disponíamos, no hemos 

podido ver y comentar los fenómenos parafrásticos restantes. No obstante, podemos decir 

que, como se ha visto en el análisis, todos se solapan, es decir, no se dan de manera 

aislada, debido a que la paráfrasis es un fenómeno lingüístico que involucra una amplia 

gama de mecanismos morfológicos, léxico, semánticos y discursivos. 

Finalmente subrayamos que con más muestras de estudio hubiéramos obtenido un 

análisis más exhaustivo y con más posibilidad de comentar diferentes tipos de paráfrasis, 

pues cuanto mayor es el corpus más resultados se pueden abarcar.  Por lo tanto, esperamos 

que en el futuro haya estudios más detallados sobre la paráfrasis en la traducción, ya que 

la consideramos una técnica útil, creativa y recurrente de la que hay cada vez más 

bibliografía al respecto. Así pues, deseamos que este trabajo sirva de inspiración, idea o 
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punto de partida para nuevas investigaciones sobre el tema en cuestión y más aún en la 

traducción gastronómica, pues debido a la fama de nuestra cocina es muy necesaria e 

interesante.  
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6. ANEXO 

Epígrafe 1: Texto origen y traducciones  
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Epígrafe 2: Comentarios de traducción 
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Epígrafe 3: Documentación 
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