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¿Qué pierde el lector contemporáneo en la edición Cumbres 
Borrascosas de Juan González-Blanco De Luaces (2010)? Una breve 

reflexión sobre las traducciones españolas de Wuthering Heights 
(1847)  

 
What does the Contemporary Reader Lose in the Cumbres 

Borrascosas by Juan González-Blanco De Luaces (2010)? A Brief 
Reflection on the Spanish Translation of Wuthering Heights (1847) 

Ana Pérez Porras  
Universidad de Granada  

 
Palabras clave: Narrativa brontëana, Cumbres Borrascosas, traducción literaria, Juan González-Blanco 
De Luaces, mercado editorial contemporáneo. 
 
Resumen: Aunque Emily Brontë falleció en 1848 sin haber gozado del reconocimiento de los críticos de 
su país, su legado ha continuado y en el siglo XX surge el fenómeno de la diseminación cultural 
brontëana, término acuñado por Stoneman en 1995. La imposición de la dictadura franquista y la 
posterior la censura le obligó a dejar de lado su trabajo de escritor para dedicarse en cuerpo y alma al 
oficio de la traducción, y así mantener a su familia. El traductor intentó en varias ocasiones huir de 
España. En uno de estos intentos fallidos, fue arrestado y pasó unos meses en prisión. La traducción de 
G. De Luaces (1942), reeditada por Aldevara en 2010, es un ejemplo paradigmático de este tipo de 
traducciones publicadas durante la posguerra civil en la que el traductor no tenía ninguna formación 
específica ni acceso a monografías. En el texto, somos testigos de la intervención del traductor, algo que 
podemos observar en las omisiones, errores y ejemplos de traducción interpretativa. Su traducción 
presenta omisiones y simplificaciones, que pueden deberse al hecho de que tuvo que trabajar en 
numerosos encargos de traducción al mismo tiempo para poder sobrevivir. En nuestra opinión, la 
convergencia del uso de técnicas de amplificación, reducción y omisión indica cierta complejidad en su 
metodología debido a que utiliza diferentes técnicas. A primera vista, el procedimiento de simplificación 
puede parecer una falta profesional del traductor. Sin embargo, no es la conclusión que sacamos de ella, 
ya que G. de Luaces estaba trabajando para sobrevivir y pudo sufrir limitaciones de tiempo impuestas 
por imperativos editoriales. En esta época (1942) el acceso a fuentes de información, monografías 
especializadas y diccionarios era mucho más limitado que en etapas posteriores.  
 
Keywords: Brontëan narrative, Wuthering Heights, literary translation, Juan González-Blanco De 
Luaces, contemporary publishing market. 
 
Abstract: Although Emily Brontë died in 1848 without having enjoyed the recognition of her country's 
critics, her legacy has continued and in the 20th century the phenomenon of Brontëan cultural 
dissemination arises, a term coined by Stoneman in 1995. The imposition of the Franco’s dictatorship 
and the subsequent censorship forced him to put aside his work as a writer to devote himself body and 
soul to the trade of translation, thus, to support his family. The translator tried on several occasions to 
flee from Spain. In one of these failed attempts, he was arrested and spent a few months in prison. The 
translation by G. de Luaces (1942), republished by Aldevara in 2010, is a paradigmatic example of these 
kinds of translations published during the Post Civil-war Period in which the translator did not have any 
specific training or access to specialised monographs. In the text, we are witness to the translator’s 
intervention, something that we can observe in the omissions, errors and examples of interpretative 
translation. His translation features omissions and simplifications, which may be due to the fact that he 
had to work on many translation commissions at the same time in order to survive. In our opinion, the 
convergence of the use of amplification, reduction and omission techniques indicates a certain 
complexity in his methodology because he uses different techniques. At first sight the simplification 
procedure might seem like a professional fault of the translator. However, it is not the conclusion that 
we draw from it since G. de Luaces was working to survive and may have suffered from limitations of 
time imposed by editorial imperatives. At this time (1942), access to sources of information, specialized 
monographs and dictionaries was much more limited than in later stages.  
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1. La recepción en España de Emily Brontë: las traducciones españolas de 
Wuthering Heights (1847)  
 
La escritora Emily Jane Brontë ha sido objeto de numerosas investigaciones 

que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. En el momento de su 
publicación 1847, Wuthering Heights se consideró una novela desagradable, ruda, de 
personajes diabólicos, pasiones violentas y destructivas, cruel y, por ende, inmoral 
(Pajares Infante, 2007, p. 56). Aunque Wuthering Heights (Brontë, 1847 [2003]) no 
alcanzó un éxito rotundo en el momento de su publicación, hoy día, es 
internacionalmente conocida y Emily Brontë es reconocida como un mito literario. 
Esta obra ha inspirado todo tipo de manifestaciones artísticas, como la pintura y el 
dibujo y existen numerosas versiones teatrales, televisivas, óperas y ballets. Miller 
también explica que tanto Jane Eyre (Brontë, 1847 [1994]) como Wuthering Heights 
(Brontë, 1847 [2003]) han llegado a la cultura de masas a través de Hollywood, 
versiones teatrales, televisivas y música pop: “[…] Both Jane Eyre and Wuthering 
Heights have burst their generic boundaries and found their way into mass culture 
through Hollywood, stage versions, televisions and even pop music” (2002, p. 9). 
Stoneman, por su parte, explica que la Brontë Society se vio obligada a montar 
exhibiciones de versiones escénicas y cinematográficas de Wuthering Heights y Jane 
Eyre en 1990 y 1991, además la autora hace alusión a que han sido traducidas a más 
de veinte idiomas (1995 [2008]), p. 220).   

Es destacable mencionar que Wuthering Heights (Brontë, 1847 [2003]) no se 
conocía en España hasta 1921, año en el que comenzó su difusión con la primera 
traducción de Cebrià de Montoliu de la editorial Atenea. Tello Fons argumenta que 
una de las posibles causas de la tardía traducción de la novela podía deberse “a la mala 
recepción de su país de origen, la complejidad de la obra o las políticas editoriales de 
la época” (2011, p. 388). La primera edición de Wuthering Heights de Emily Brontë 
sale a la luz en 1847 y en 1921 (74 años después de la primera publicación en 
Inglaterra) la editorial Atenea saca a la luz la primera traducción de Cumbres 
Borrascosas en España a cargo de Cebriá de Montoliu5. En la primera traducción de 
Cumbres Borrascosas, tal y como se indica en la contraportada, se publicaron 3000 
ejemplares. La edición de la editorial Atenea está prologada por el poeta cubano 
Alfonso Hernández-Catá, quien da la noticia de la existencia y difusión de una 
traducción francesa de 1897, a cargo de Teodoro Wyzewa, pero no incluye ningún dato 
sobre el traductor español, ni sobre su trabajo. Según Kindelán (1989, p. 98), este 
prólogo de la editorial Atenea es, precisamente, el de la propia edición francesa, 
adaptado a la edición española. Si consultamos el Catálogo de la Biblioteca Nacional 
podemos afirmar que desde 1921 no se publicaron nuevas traducciones hasta 1942 
(según el Catálogo de la Biblioteca Nacional). Precisamente, en ese año se edita la 
traducción de Miguel Pérez Ferrero (Editorial La Nave) y la de Juan González-Blanco 
de Luaces (de la editorial Destino)6. Las primeras solicitudes del Archivo General de 
la Administración (AGA) que recogen datos sobre Cumbres Borrascosas en la 
dictadura franquista, fueron consultadas por Pajares Infante (2007, p. 74) y gracias a 
su investigación conocemos que no sufrió ningún tipo de impedimento por parte del 
aparato censor.  

	
5 Si se consulta el Catálogo de la Biblioteca Nacional (Gobierno de España), el número de traducciones y ediciones de la novela 
sobrepasa las cien copias.  
6 Es destacable mencionar que en los prólogos de las primeras ediciones se incluían referencias al público a quien iban dirigidas, 
con abundantes juicios de valor subjetivos. Los prologuistas ponían énfasis en los aspectos melodramáticos de la vida de la autora 
o de la obra. En las primeras ediciones españolas, esa vida misteriosa será uno de los rasgos que más destaquen sobre la autora y 
su novela, como elemento publicitario.  
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Este interés por la novela que surge desde los años veinte ha continuado por las 
numerosas traducciones y reediciones que se han publicado. Según Tello Fons (2011, 
p. 388), únicamente han transcurrido unos pocos años en los que no se ha publicado 
alguna edición de la novela y además se han incrementado notablemente en las décadas 
de los 80 y 90 y en la primera década del siglo XXI. Cumbres Borrascosas ha sido 
reeditada en más de un centenar de ocasiones e indiscutiblemente las casas editoriales 
han obtenido beneficios económicos. Es destacable mencionar que no todas estas 
ediciones son grandes retraducciones, numerosos investigadores como Gil García 
(1993), Pajares Infante (2007), Santoyo (1980) o López Folgado (2011b) detectaron 
una similitud destacable entre las traducciones. El primer investigador que trató este 
tema fue Santoyo en 1980, que da el primer testimonio documentado del plagio como 
estrategia de traducción en el siglo XX español. Santoyo publica su artículo “Plagio en 
las traducciones inglés-español”, en el que presenta seis plagios entre traducciones de 
diversas obras inglesas; entre ellos denuncia la copia de Cumbres Borrascosas, 
publicada en Plaza y Janés en 1977 y reproducido por la editorial Argos Vergara en 
1979, sin mención del traductor. 

López Folgado (2011a, p. 234), por su parte, también señala que en la edición 
de Cumbres Borrascosas de la editorial Edimat del año 2009 aparece únicamente la 
inscripción “El Equipo Editorial” en lugar del nombre del traductor. En este caso, se 
observa que, con la traducción publicada bajo “El Equipo Editorial”, se intenta 
disfrazar un texto anteriormente publicado en 1947 por la editorial Aguilar. A mi juicio, 
este negocio editorial se debe a la gran demanda por parte de los lectores españoles. El 
interés por la novela que surge desde los años veinte ha continuado y lo podemos 
constatar por las numerosas traducciones y reediciones que se han publicado. Según 
Tello Fons (2011, p. 388), únicamente han transcurrido unos pocos años en los que no 
se ha publicado alguna edición de la novela y, además, el número de traducciones se 
ha visto incrementado notablemente en las décadas de los 80 y 90 y en la primera 
década del siglo XXI.  

 
2. La traducción de González-Blanco De Luaces (1942) y la reedición de la 

editorial Aldevara (2010) 
 
En este capítulo abordaremos el estudio crítico de la traducción de G. de Luaces 

(Luanco, 1906–Barcelona, 1963) que ha sido reeditado por la editorial Aldevara. La 
editorial que presentó primeramente su traducción fue Destino (colección Áncora y 
Delfín, número 2, publicada en 1942), que divulgó las obras de autores emblemáticos 
de la posguerra y de extranjeros (Tello Fons, 2011, p. 453). Es destacable mencionar 
que en algunos de los prólogos de los años cuarenta se enfatizaba la soledad de la 
autora, como podemos observar en el de la primera edición de la traducción de G. de 
Luaces (Brontë, 1942): 

 
Nos damos cuenta de que la pobre Emily vuelca en estas páginas todas las alucinaciones de sus 
horas solitarias y amargas. Recoge una atmósfera sacudida por todos los espantos de un espíritu 
sensible, que las circunstancias han hecho materia de desastre. Por eso, más que el orden 
narrativo, el valor de la obra se apoya en una anelosa exploración de los secretos más recónditos 
de unas existencias desesperadas que se hacen carne en el espíritu de la autora (prólogo de la 
traducción de G. de Luaces (Brontë, 1942, p. 10, sin firmar).  
 

Estos comentarios muestran una aproximación claramente impresionista a la 
obra y vida de E. Brontë7. El prologuista se encarga de exagerar y modificar, según su 

	
7 Se hará referencia a Emily Brontë como E. Brontë. 
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propia valoración de la novela. En esta introducción no solo se describe a la autora 
como un ser taciturno y solitario, sino que también llega a compadecerla: “El amor, la 
lástima, la repugnancia incluso, iban moldeando durante este trágico periodo el espíritu 
de esta pobre muchacha, propensa al desánimo” (prólogo de la traducción de G. de 
Luaces8, Brontë, 1942, p. 8, sin firmar). También observamos como el autor insiste en 
la idea de que era un ser solitario: “la pobre Emily vuelca en estas páginas todas las 
alucinaciones de sus horas solitarias y amargas” (Brontë, 1942, p. 10, sin firmar).  

Si nos detenemos brevemente a analizar la biografía de G. de Luaces (Brontë, 
1942), debemos mencionar que la carrera profesional del literato se vio truncada por el 
estallido de la Guerra Civil española y la victoria del bando “nacional”. La imposición 
de la dictadura franquista y la subsiguiente censura le obligó a dejar de lado su labor 
de escritor para dedicarse en cuerpo y alma al oficio de la traducción y poder, así, 
mantener a su familia (Ortega Sáez, 2009, p. 1339). El traductor trató en varias 
ocasiones de huir de España y precisamente en uno de estos intentos fallidos, fue 
detenido y pasó unos meses en prisión. Es destacable el hecho de que tradujera obras 
del inglés, francés y portugués; se hizo cargo de las traducciones de autores como 
Dickens, Charlotte Brontë, Kipling o Swift. Sin haber cumplido los veinte años aún, 
apareció su poemario Saetas de Oro (1925). A estas obras, le siguieron trabajos 
relacionados con la novela histórica Los amores de Cleopatra (1928) y la biografía La 
dramática vida de Miguel Bakunin (1930) (Cornejo, 2012: s. p.).  

Desde el año 2010, esta traducción sigue estando presente en nuestro mercado 
editorial contemporáneo puesto que ha sido reeditada por la editorial Aldevara (2010). 
A mi juicio, es muy interesante comentar las desviaciones del texto meta, así como 
también, la percepción que pueda tener de ellas el lector actual. Esta es la razón por la 
que la he seleccionado para este estudio, ya que constituye un caso de retraducción, 
con mínimas variaciones de la traducción de 1942, en la que se han conservado todas 
las omisiones y traducciones interpretativas, que se señalarán debidamente en el 
presente capítulo.  

 
3. Análisis traductológico  

 
El propósito principal de este trabajo es evaluar la traducción de G. de Luaces 

(Brontë, 2010) teniendo presente las circunstancias que rodearon al traductor, para ello 
me he detenido en el análisis del personaje de Heathcliff, un ser violento, tiránico y 
usurpador. El conflicto de la novela se origina cuando Catherine afirma que le 
degradaría contraer matrimonio con él, sin saber que este la está escuchando (capítulo 
9). 

 
It would degrade me to marry Heathcliff now; so he shall never know how I love him; and that, 
not because he’s handsome, Nelly, but because he’s more myself than I am. Whatever our souls 
are made of, his and mine are the same, and [Edgar’s] is as different as a moonbeam from 
lightning, or frost from fire (Brontë, 1847 [2003], p. 179).  
 

Como explica Eagleton la preferencia de Catherine por Edgar precipita la 
desaparición de Heathcliff; Catherine lo rechaza como pretendiente porque es 
socialmente inferior a Linton (1975, p. 101). A partir de este momento, el villano 
comienza a sufrir de monomanía, o fijación por Catherine, pero la venganza no recaerá 
contra ella sino contra los descendientes de la familia Earnshaw-Linton9. El villano se 

	
8 Se hará referencia a Juan González-Blanco De Luaces como G. de Luaces.		
9 E. Brontë retrata en su novela la lucha entre dos generaciones: los Linton y los Earnshaw durante 25 años. La muerte de Mr. 
Earnshaw en octubre de 1777 marca el inicio de esta rivalidad, ya que tras este desagradable suceso, Hindley regresa a la casa de 
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vengará del daño psicológico que Catherine le ha causado, un trato que él considera 
infernal. No obstante, no podemos olvidar que, con independencia de estos 
calificativos, el lector se encuentra ante un ser astuto e inteligente, que consigue 
evolucionar desde el punto de vista social como el económico pero que también sufre 
de monomanía o fijación por Catherine. 

En la metodología de análisis crítico de traducción he tomado como referencia 
a Valero Garcés y su Modelo de evaluación de obras literarias traducidas The Scarlet 
Letter/La Letra Escarlata publicado en 2007. De las 11 operaciones que propone la 
autora he seleccionado las siguientes: En la sección “Inadecuación de equivalencias” 
he reunido algunos ejemplos en los que el traductor se desvía del contenido del texto 
original y de la intención de la autora. También he analizado la “variación de tono”. 
Una de las principales funciones del traductor en el TM10 es expresar la intención 
comunicativa, es decir aspectos relativos a la intención de la autora reflejados en la 
ironía, la persuasión o la amenaza del TO11. El tono de cada personaje tiene un 
propósito determinado y es imprescindible para lograr una efectividad comunicativa. 
En la operación denominada “Supresión del relato marginal” analizo las omisiones, 
que pueden ser motivadas por las decisiones del traductor, o bien por las imposiciones 
de la editorial. 

 
EJEMPLO 1 
En este primer fragmento seleccionado Nelly, la narradora, cuenta la historia 

de sus primeros años en Wuthering Heights, haciendo referencia al periodo de infancia 
de Catherine y su hermano Hindley. Mr. Earnshaw, el padre de Catherine, hizo un viaje 
a Liverpool y regresó a casa con un huérfano al que bautizaron como “Heathcliff”. 
Recordemos que el niño no es bien recibido, incluso Catherine lo rechaza al principio 
de manera más violenta que su propio hermano Hindley (Fegan, 2008, p. 85). También 
a su llegada el huérfano sufre el maltrato de Hindley y Nelly Dean. En esta primera 
etapa, este niño desamparado sufre una degradación personal que consiste en una 
constante humillación tanto verbal como física. 

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): This was Heathcliff`s first introduction to the family; on coming 
back a few days after-wards, for I did not consider my banishment perpetual, I found they had 
christened him ‘Heathcliff ’: it was the name of a son who died in childhood, and it has served 
him ever since, both for Christian and surname. (4, 80) 

 TM (Brontë, 2010): Así se introdujo Heathcliff en la familia. Yo volví a la 
casa días después, ya que mi expulsión no llegó a ser definitiva, y encontré que 
habían dado al intruso el nombre de “Heathcliff”, que era el de un niño de los 
amos que había muerto muy pequeño. (4, 31)                                                                                                        

Este ejemplo no supone, en principio, una dificultad de traducción. En este 
caso, la técnica seguida por G. de Luaces (Brontë, 2010) apunta claramente a un 
método interpretativo, que afecta a la información del lector meta, como a continuación 
detallo “y encontré que habían dado al intruso el nombre de “Heathcliff”. Además de 
ser testigos de esta libre interpretación, el traductor omite que el niño había sido 
bautizado. 

	
Wuthering Heights decidido a conseguir separar a su hermana de Heathcliff. Como consecuencia de este hecho, se empiezan a 
producir una serie de enfrentamientos entre el huérfano y el resto de los personajes de la novela. Una enemistad que continuará 
en sucesivas generaciones por parte de las dos familias y a los que solo la muerte del villano en mayo de 1802 pone fin.  
10 Se hará referencia al texto meta como TM en el corpus del texto. 
11 Se hará referencia al texto original como TO en el corpus del texto.  
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EJEMPLO 2 
En esta segunda cita podemos observar un caso de supresión de referencia 

cultural. Una noche, Heathcliff y Catherine desaparecen, siendo el huérfano el único 
de los dos que regresa. La joven permanece en la Granja de los Tordos, debido a que 
ha sido atacada por el perro de los Linton. Como menciona Mr. Linton, Heathcliff es 
una adquisición que su difunto vecino (Mr. Earnshaw) obtuvo en su viaje a Liverpool, 
un niño abandonado que el padre de Catherine decidió adoptar. G. de Luaces (Brontë, 
2010) omite el translema “a little Lascar, or an American or Spanish castaway”; 
precisamente con el término lashkar se denomina a los marineros procedentes de una 
región al este de la India. Una posible propuesta de traducción sería “Un pequeño 
Lascar, o un náufrago americano o español”. A mi juicio, en este caso sería interesante 
añadir una nota a pie de página explicativa con el propósito de aclarar la referencia 
cultural en cuestión, aunque esta decisión depende de los imperativos editoriales.  

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): “But who is this? Where did she pick up this companion? Oho! I 
declare he is that strange acquisition my late neighbour made in his journey to Liverpool ---a 
little Lascar, or an American or Spanish castaway” (6, 109)                       
TM (Brontë, 2010): —¡Qué descuido tan incomprensible tiene su hermano! —exclamó el señor 
Linton volviéndose hacia Catalina—. Verdad es que he sabido por el padre Shielder que no se 
ocupan para nada de su educación. ¿Y éste? ¿Quién es éste? ¡Ah, ya: es aquel niño vagabundo 
que el difunto vecino trajo de Liverpool [∅] (6, 43) 

 
EJEMPLO 3 
El capítulo describe el último encuentro entre Heathcliff y Catherine. En este 

encuentro mantienen una apasionada conversación en la que ambos confiesan que su 
relación es indestructible a pesar de que Catherine se ha casado con Edgar. Aunque la 
hermana de Hindley no fue capaz de aceptar a Heathcliff porque pensaba que juntos se 
convertirían en unos pordioseros (capítulo 9), también ha sufrido con esta separación. 
En este capítulo, todos los malentendidos que han surgido entre Catherine y Heathcliff, 
se aclaran. En esta dramática escena, la joven que afirma que tanto el villano como 
Edgar le han roto el corazón. La hermana de Edgar no puede soportar morir mientras 
su verdadero amor sigue vivo, y no quiere separarse de él. Ella le pide perdón, pero 
este nunca podrá olvidar todo el dolor que ella misma se ha causado: él nunca podría 
perdonar al asesino de Catherine.  
 

TO (Brontë, 1847 [2003]): Are you possessed with a devil,’ he pursued, savagely, ‘to talk in 
that manner to me when you are dying? Do you reflect that all those words will be branded in 
my memory, and eating deeper eternally after you have left me? (15, 255-256)  
TM (Brontë, 2010): Sin duda te hayas poseída del demonio –dijo él con ferocidad –al 
hablarme de esa manera cuando te estás muriendo. ¿No comprendes que tus palabras se 
grabarán en mi memoria como un hierro ardiendo, y que seguiré acordándome de ellas cuando 
tú ya no existas? (15, 134)       

 
G. de Luaces (Brontë, 2010) especifica que indudablemente Catherine está 

poseída por el demonio y omite la fuerza expresiva y el tono interrogativo del TO, en 
definitiva, otorga al texto meta un tono diferente del pretendido por Emily Brontë 
puesto que inserta una locución adverbial “Sin duda” inexistente en el TO: “Sin duda 
te hayas poseída por el demonio”. 

 
EJEMPLO 4  
Catherine da a luz a una niña sietemesina y fallece tras su parto. Nelly le 

comunica la terrible noticia a Heathcliff. Este maldice a Catherine por el dolor que le 
ha causado y le ruega a su espíritu que lo persiga durante toda su vida. Catherine puede 
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tomar cualquier forma, e incluso volverlo loco, siempre que permanezca junto a él. 
Nos encontramos ante una cita en la que el vengador invoca al fantasma de Catherine, 
aunque su esfuerzo es en vano. El villano cree que los fantasmas vagan por el mundo 
y le suplica al espectro de Catherine que le persiga. Esta llamada al espíritu de su amada 
constituye uno de los fragmentos más célebres de la novela. La tonalidad exclamativa 
y la intensidad de los sentimientos del protagonista se pierden en esta edición española. 
Nótese la omisión del translema Not there---not in heaven---not perished---, 
reduciendo el énfasis de las palabras del personaje “En la vida imperecedera del cielo, 
no”. En definitiva, el traductor omite la fuerza expresiva y el tono interrogativo del 
texto original. También es destacable mencionar que alude a la figura de Dios sin que 
esta aparezca la novela de Brontë “¡Catalina! Haga Dios que no reposes mientras yo 
viva!12”.  

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): Where is she? Not there--- not in heaven--- not perished--- where? 
Oh! You said you cared nothing for my suffering! And I pray one prayer--- I repeat it till my 
tongue stiffens---- Catherine Earnshaw, may you not rest, as long as I am living! (16, 268)                       
TM (Brontë, 2010): ¿Dónde está? En la vida imperecedera del cielo, no. ¿Dónde estás? Me 
has dicho que no te importan mis sufrimientos pero yo o repetiré más que una plegaria: 
“¡Catalina! Haga Dios que no reposes mientras yo viva!” (16, 141) 

 
EJEMPLO 5  
En este nuevo fragmento, el simil “like a Methodist” describe como Heathcliff 

tras el fallecimiento de Catherine consumía su tiempo rezando. El simil “like a 
Methodist” hace referencia a un miembro de la rama disidente de la Iglesia de 
Inglaterra, seguidores de John Wesley. Dedicaban gran parte de su tiempo a la oración. 
Su rigidez y austeridad de vida les hicieron impopulares en ciertos estratos sociales. 
Noten la omisión del vocablo en cuestión y la solución que aporta el traductor “y allí 
se entregaba a fervientes plegarias”, omitiendo el matiz cultural. 

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): He has just come home at dawn, and gone up-stairs to his chamber; 
locking himself in---as if anybody dreamt of coverting his company! There he has continued, 
praying like a methodist; […] (17, 42-43)  
TM (Brontë, 2010): Al apuntar el alba se encerraba en su habitación —como si temiese que 
alguien buscara su agradable compañía! — y allí se entregaba a fervientes plegarias [∅] […] 
(17, 192) 

 
EJEMPLO 6 
Nelly describe al hijo de Heathcliff, Linton, como un niño pálido, endeble y 

afeminado, tan parecido a Edgar Linton que hubiese podido pasar por su hermano 
menor, aunque como explica Nelly Dean había en su aspecto una irritabilidad 
enfermiza que su tío Edgar Linton nunca había tenido. G. de Luaces omite el vocablo 
“effeminate”, un adjetivo que caracteriza al joven. Debemos recordar que esta 
traducción sale a la luz por primera vez en 1942 y teniendo presente contexto católico 
imperante en la época, el traductor pudo haber intentado evitar trasladar dicho vocablo. 

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): A pale, delicate, effeminate boy, who might have been taken 
for my masters’s younger brother, so strong was the resemblance, but there was a sickly 
peevishness in his aspect, that Edgar Linton never had […] (19, 107)  
TM (Brontë, 2010): Era un muchacho pálido y delicado [∅] parecidísimo al señor, pero 
con un aspecto enfermizo que éste no tenía […] (19, 165) 

 
                                                                                        

	
12 Este tipo de expresiones eran comunes en la década de los cuarenta. 
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EJEMPLO 7  
Para el villano el mundo entero es una imagen espantosa que le recuerda que 

Catherine existió y la ha perdido. Tras el fallecimiento de la joven el villano toma como 
leitmotiv su reunión con ella. Cree firmemente que ambos son una sola persona y desea 
reunirse con su alter ego. Durante muchos años Heathcliff alberga la esperanza de 
reunión en esta vida. Tras largos años de frustrante espera la opción que ha de tomar 
como posible es la reunión con Catherine en el otro mundo y no en este, por lo que su 
muerte se hace imprescindible. En este nuevo ejemplo, el villano siente que los rostros 
más corrientes de hombres y mujeres y hasta su propia imagen se burlan de él por su 
parecido con Catherine Linton. El tono poético del texto original se pierde en el TM y 
el traductor tampoco traslada el contenido semántico: “Creo verla en las más vulgares 
facciones de cada hombre”; en la solución aportada por el traductor no se percibe el 
efecto que E. Brontë pretende conseguir con la personificación.  

 
TO (Brontë, 1847 [2003]): The most ordinary faces of men, and women--- my own features 
mock me with a resemblance. The entire world is dreadful collections of memoranda (33, 518). 
TM (Brontë, 2010): —¡Creo verla en las más vulgares facciones de cada hombre y cada 
mujer, y hasta en mi propio rostro! El mundo es para mí una espantosa colección de recuerdos 
diciéndome que ella vivió y que la he perdido (33, 335). 

 
Esta afirmación es el principio de un relato inquietante y revelador que muestra 

hasta qué punto el usurpador está obsesionado con Catherine. En estos instantes el 
endemoniado Heathcliff está convencido de que el espíritu de Catherine está junto a 
él, percibe su presencia y siente que le acompaña. El tema de la locura aparece oculto 
en la novela de E. Brontë, y, sin embargo, debe ser explorado por el significado 
represivo que esto implica. 

 
4. Conclusiones 
 
En este capítulo hemos seleccionado algunos ejemplos relevantes de la 

traducción de G. de Luaces (Brontë, 2010) que presentan desviaciones del texto 
original de E. Brontë. Tras el análisis debemos tener presente que estamos ante una 
traducción publicada en 1942 que ha sido reeditada en 2010 con mínimas variaciones. 
Hemos propuesto nuestro análisis tomando como referencia la historia de Heathcliff y 
las modificaciones que presenta en relación al original. Wuthering Heights (1847 
[2003]), de Emily Brontë, ha sido traducida al español en más de un centenar de 
ocasiones desde 1921, aunque, antes del desarrollo académico e institucional de los 
estudios de traducción alrededor de mediados de los años setenta, los traductores se 
enfrentaron a una serie de problemas principalmente debido a la falta de instrucción y 
recursos adecuados. La traducción de G. de Luaces (Brontë, 2010) es un ejemplo de 
este tipo de traducciones publicadas durante el período posterior a la Guerra Civil en 
las que el traductor no tenía formación específica ni acceso a monografías 
especializadas. Esta falta de acceso a fuentes de documentación tuvo un impacto en el 
texto resultante. En el plano científico podríamos apreciar un cierto descuido a la hora 
de comprender o interpretar correctamente el TO, aunque esto podría justificarse por 
la falta de acceso a monografías especializadas. En el análisis, somos testigos de la 
intervención del traductor, algo que podemos observar en las simplificaciones y 
omisiones. Tras un análisis global del texto, es indudable que el traductor tiende a la 
simplificación sintáctica. El procedimiento de simplificación es además evidente en el 
TM, que a primera vista podría parecer una falta profesional del traductor. Sin 
embargo, no es la conclusión que saco de ello puesto que el traductor ejercía la labor 
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para subsistir y puede que sufriera limitaciones de tiempo impuestas por imperativos 
editoriales. En el periodo posterior a la Guerra Civil española, no hubo preparación 
específica para traductores ni medios adecuados que pudieran facilitarles su trabajo. 
La situación de la posguerra, tanto en España como en Europa en su conjunto, y el 
periodo de autarquía y exilio de intelectuales por el que atravesaba España no 
contribuyeron a paliar estas deficiencias.  

A mi juicio, el traductor hace uso de las técnicas de reducción y omisión. 
Además, el traductor inserta adiciones de su propia cosecha, y que suponen, en 
ocasiones, una modificación del texto. En esta evaluación he tenido presente en todo 
momento que el traductor no pudo acceder a las fuentes de documentación que se 
manejan hoy en día, algo que podría haberle ayudado a reflejar las referencias 
culturales. Finalmente, aunque valoro la labor G. de Luaces, y ha pasado a la historia 
de los estudios de traducción en España, creo que las casas editoriales deben encargar 
nuevas traducciones que reflejen el verdadero estilo de E. Brontë y subsanen las 
deficiencias de versiones anteriores. En el caso de que esta traducción sea nuevamente 
reeditada, las editoriales deben especificar que se trata de una traducción de 1942 y en 
ningún caso una nueva traducción que haya sido publicada en 2010. Con esto pretendo 
señalar que en numerosas ocasiones las ediciones españolas de clásicos de la literatura 
en lengua inglesa, como el caso de otras autoras como Charlotte Brontë o Jane Austen, 
no son nuevas traducciones, sino rediciones con deficiencias, que fueron publicadas 
por primera vez en los años 40. Finalmente, debo señalar que la propuesta 
metodológica que propone Valero Garcés (2007) es relevante y debe aplicarse como 
modelo de evaluación de obras literarias traducidas, ya que en el mercado editorial 
contemporáneo el lector puede adquirir traducciones sin saber que realmente estas 
presentan simplificaciones y desviaciones que indudablemente afectan a la calidad de 
la edición. 
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