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Dedicatoria 

 

                                                                     A great man is one who does not lose the heart of a child 

                                                                                                                    Mencius, Chinese philosopher 

 

A mi padre, que me ha enseñado a soñar y me ha transmitido el amor por la literatura; 

a mi madre, por haberme ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy;  

a mi marido, que me ha enseñado a ser independiente y objetiva; 

a mi hija, el amor de mi vida, que ha permitido que esa parte infantil de mí, escondida por la edad, 

volviese a salir. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca dentro del ámbito de la traducción literaria de literatura fantástica, 

según una perspectiva de análisis diferente para Alice’s Adventures in Wonderland, obra maestra de 

Lewis Carroll, traducido al español como Alicia en el país de las Maravillas. 

El objetivo principal es reflexionar sobre la importancia de la caracterización de los personajes dentro 

de una obra literaria a través de las intervenciones de los mismos, es decir en el uso de su propio 

idiolecto, más allá de las aclaraciones del autor, y evaluar la posibilidad de mantener tales 

características en la traducción.  

Con este fin, se ha procedido a una comparación meticulosa de las intervenciones de los personajes 

entre la versión original y tres traducciones al español de autores y épocas diferentes, coadyuvada por 

un marco teórico amplio que ha permitido establecer criterios específicos de evaluación. 

El estudio, que se ha desarrollado tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, ha 

puesto en evidencia que la traducción inevitablemente afecta, si bien sin alteraciones desmedidas, la 

idiosincrasia de los personajes.      

 

Palabras claves: traducción literaria, literatura fantástica, Alicia en el país de las Maravillas, 

caracterización de los personajes, idiolecto, idiosincrasia 

 

Abstract 

The characters’s characterization in Spanish translations of Alice’s Adventures in Wonderland by 

Lewis Carroll through the analysis of their idiolects  

This research work belongs to the field of the fantastic literarature’s literary translation, according to a 

different perspective of analysis for Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll’s masterpiece, 

translated into Spanish as Alicia en el país de las Maravillas. 

The main aim is to reflect on the importance of the characters’characterization within a literary work 

through their speeches, that is, in the use of their own idiolect, beyond the author’s clarifications, and 

to evaluate the possibility of maintaining such characteristics in translation.  

To this end, we have proceeded to a comparison of the characters’ speeches among the original and 

three Spanish translations of different authors and periods, aided by a wide theoretical framework, 

which has allowed us to establish specific evaluation criteria. 

The study, which has been developed both according a qualitative and quantitative point of view, has 

shown that translation inevitably affects, albeit without excessive alterations, the 

characters’idiosyncrasy.   

    

Key words: literary translation, fantastic literature, Alice’s Adventures in Wonderland, characters’ 

characterization, idiolect, idiosyncrasy 
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1. Introducción 

                                                                                    Translation is that which transforms everything            

                                                                            so that nothing changes. 

                                                                                                                  Gunter Grass 
 

La traducción es lo que permite que la literatura fluya en el mundo, y como tal, es necesario que sea 

muy precisa y diligente para no incurrir en errores que puedan conducir a interpretaciones defectuosas 

y falsos sentidos, alterando el intentio operis y por ende el contenido del original. 

Es interesante mencionar que en el célebre tratado Il Convivio, el famoso poeta y escritor italiano Dante 

Alighieri (1265-1321), sostenía que es inútil intentar traducir una obra literaria de un idioma a otro, 

porque no solo se dañaría el original, deturpando los significados, sino también se afectaría 

inevitablemente su armonía (Eco, 2003) 

La traducción literaria es realmente una de las ramas más interesantes, comprometidas y exigentes del 

arte de la traducción pues implica un alto nivel de abstracción, originalidad y creatividad al no suponer 

simplemente la mera codificación de una lengua original a una lengua meta, sino la creación de otra 

obra que alcance y transmita el mismo sentido y esencia de la original (Randaccio et al., 2016). 

Amén de los típicos problemas traductológicos, otro escollo considerable se presenta cuando los rasgos 

principales de los personajes se manifiestan a través del lenguaje y el traductor debe, por lo tanto, evaluar 

si reproducir ad pedem litterae las partes problemáticas o cómo y cuánto modificarlas para mantenerse 

fiel al sentido y concepto originarios y al mismo tiempo adaptarlos a la lengua y cultura meta. 

Es precisamente esto que este estudio plantea investigar, utilizando la famosa obra Alice’s Adventures  

in Wonderland (1865) del escritor Lewis Carroll y tres traducciones al español, proponiendo un enfoque 

diferente y novedoso a una obra que ha sido ampliamente analizada sobre todo por la dificultad 

traductológica de representar la gran cantidad de parodias, neologismos, alusiones y juegos de palabras 

(García Deniz, 1981; Luo, 2013; Sanz Jiménez, 2015; Malkki, 2019).    

En efecto el idiolecto, y, por consiguiente, la caracterización de los personajes, no han recibido mucha 

atención desde el punto de vista lingüístico y traductológico hasta la fecha; huelga decir que estos dos 

aspectos, sin embargo, son de fundamental importancia para la creación de la identidad del personaje y 

deben ser analizados y considerados a fondo para evitar incurrir en errores que afectan no solo la 

traducción de los diálogos, sino la obra entera. (Parra López y Bartoll Teixidor, 2017). 

El trabajo se propone examinar la obra desde el punto de vista lingüístico, analizando en detalle las 

intervenciones de los varios personajes, es decir su forma de hablar, de la cual se extrapola su 

personalidad, y consecuentemente, compararlas con la traducción. 
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1.1 Objetivos 

En primer lugar, el presente trabajo quiere enfocar sobre la importancia de la caracterización de los 

personajes en una obra literaria e investigar si y en qué medida la traducción la afecta; más bien se 

plantea aclarar si es posible mantener las características propias del discurso original de los protagonistas 

en la obra traducida. Una vez comprobado esto, se investigará en qué medida se reproducen dichos 

matices y rasgos que contribuyen a representar cada figura de una forma tan única y singular.  

La hipótesis que se pone en juego es que la caracterización de los personajes, en menor o mayor manera, 

se ve afectada por la traducción. Con la presente investigación se pretende, por lo tanto, contestar a 

preguntas como: ¿cuáles son los aspectos lingüísticos que más contribuyen a la idiosincrasia de los 

varios personajes?, ¿en qué medida la traducción repercute en la representación de los personajes?, ¿hay 

una forma exacta de traducir para poder preservar estas características? 

Para contestar se examinará la traducción de los idiolectos y de las unidades fraseológicas de la obra 

original en la lengua meta, gracias a la recopilación de un corpus de datos que se irá presentando a lo 

largo del trabajo y que servirá como base para el análisis.  

Es notorio que en Alice’s Adventures in Wonderland cada uno de los personajes que aparecen en el 

texto, desde los principales hasta los secundarios, es portador no solo de una particular virtud o defecto, 

sino encarna también un particular aspecto de la sociedad victoriana contemporánea al autor y su forma 

de hablar y actuar acarrea estas características, dentro del leitmotiv del nonsense que anima toda la obra 

(White, 2013; Zis, 2018). 

En línea con esto, otros dos objetivos serán evaluar si los traductores han logrado trasladar de manera 

concreta y correcta la forma de hablar y de expresarse de los personajes y, por ende, su carácter. Según 

los resultados obtenidos, queremos demonstrar que la traducción, al ser un acto lingüístico-cultural, 

considerando el cambio de idioma y de paso de referentes culturales, perjudica inevitablemente de 

alguna manera, la caracterización de los personajes.  

Gracias a un análisis riguroso, se intentará identificar los escollos más notables a los cuales los 

traductores han tenido que enfrentarse a la hora de traducir los discursos de los protagonistas, y se 

propondrá una evaluación de cuáles han sido las soluciones más adecuadas para reflejar la idea y cumplir 

con la transposición de sentido del texto original.  

Además, este estudio tiene como fin resaltar la importancia de que el traductor no subestime este aspecto 

lingüístico tan relevante, ya que, como se explicará más adelante, una elección llana, con respecto a una 

palabra o expresión profundamente marcada a nivel connotativo, puede alterar el entero sentido del 

enunciado, y, por ende, la idiosincrasia del personaje. 
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2. Metodología 

In primis, como se ha mencionado anteriormente, para llevar a cabo este análisis se realizará una 

comparación entre la obra original y tres traducciones, diferentes en autor, año de publicación y editorial 

que se detallan a continuación, mientras que las informaciones sobre los traductores y las características 

generales de las traducciones se ampliarán más adelante: 

1) Traducción de Juan Gutiérrez Gili (2020) reproducción fiel de la primera versión de 1927,  

2) Traducción de Luis Maristany (1988) 

3) Traducción de Juan Gabriel López Guix (2016) 

El estudio que se desea plantear es entonces de tipo exploratorio en primer lugar, ya que quiere analizar 

una obra muy conocida, pero desde un punto de vista inexplorado hasta el momento, que es justamente 

la traducción del idiolecto de los personajes y el mantenimiento, o menos, de su caracterización.   

En segundo lugar, se podría definir como descriptivo-correlacional, ya que por si una parte pretende 

analizar las características de las traducciones, examinando las dificultades con las cuales han tenido 

que encararse los traductores, por otra quiere comparar la obra original y las traducciones en los puntos 

anteriormente descritos.  

Considerando todo esto, se puede afirmar que se utilizará una metodología de tipo mixto, cualitativo y 

cuantitativo (Rojo, 2013). El aspecto cualitativo se reflejará en el método inductivo para intentar 

identificar los motivos a la base de determinadas elecciones estilísticas por parte de los traductores para 

mantener el sentido del texto original; por otro lado, la parte cuantitativa se verá en la recopilación de 

datos en relación a los fragmentos de las tres traducciones que parecen más interesantes para el 

desarrollo del tema, y que servirán para dar lugar a un análisis estadístico en la parte final que lleve a y 

a evaluar, en caso exista, la traducción que mejor logra, superando barreras lingüísticas y culturales, 

reproducir cuanto dicho. 

De hecho, si bien no existe una traducción imposible, es de todas formas imposible que el traductor 

produzca una obra espejo del original, ya que, como anteriormente susodicho, en una traducción entran 

siempre un cierto grado de subjetividad y factores externos como el destinatario, la cultura y la época 

de recepción.  

En lo que atañe al marco teórico, que se explicará en detalle a continuación, se realizará un estudio sobre 

el significado de la traducción literaria, con particular mención a la literatura fantástica, género en el 

cual se enmarca Alice’s Adventures in Wonderland, y al idiolecto, pasando por las teorías de la literatura 

sobre la caracterización de los personajes.  

Con dichas bases se tratará de encuadrar la obra original dentro de su género mencionando sus 

características principales; sucesivamente se procederá con una parte más práctica, con el análisis de las 

traducciones según los aspectos y criterios previamente mencionados.  

Para proceder a la comparación y evaluar las elecciones, y al mismo tiempo soluciones, de los 

traductores, es sin duda de fundamental importancia tener un profundo conocimiento del autor y de la 
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obra original, por lo cual más adelante, se presentarán algunas referencias a la biografía del autor y a la 

sinopsis de la obra, seguida por una presentación general de los rasgos peculiares de los personajes 

principales, para así poder conocer el contexto de creación y, de esta forma, hacer una lectura más 

profunda y analítica.  

Se procederá entonces a un análisis de las traducciones en general para luego profundizar en la 

observación de fragmentos seleccionados. Para recoger los datos necesarios, que se expondrán 

sucesivamente por medio de tablas, se compararán de forma simultánea los pasos interesantes en el 

original y en sus varias traducciones, al fin de identificar las diferencias y poder dar lugar a una 

evaluación más detallada y visual, en la cual sea más sencillo parangonar las soluciones encontradas por 

los varios traductores y su eficacia en el contexto particular del fragmento y general de la novela.  

 

2.1 Constitución del corpus 

Una vez planteada en el marco, la parte teórica se trasladará a la práctica por medio de la creación de un 

corpus lingüístico que recopilará de manera comparativa partes seleccionadas de la obra original y de 

las tres traducciones. Se contará con una base de datos bastante vasta con un numero variable de 

enunciados por personaje, según su importancia y número de intervenciones en la obra.  

En la imposibilidad, por motivos de espacio, de analizar las intervenciones en su totalidad, la extracción 

de los fragmentos se ha realizado prefiriendo los que en la obra original contribuyen a la caracterización 

del personaje a través de su forma de expresarse, mediante el uso de palabras y enunciados específicos 

que coadyuvan la identificación de su carácter y personalidad, más allá de la descripción directa por 

parte del autor.  

Por cada intervención se analizarán, por lo tanto, las soluciones adoptadas por los tres traductores, 

evaluando eventuales logros, faltas o fracasos al reproducir el habla de los personajes. Efectivamente, 

como subrayan Reys y Lopes (2002), el verdadero reto traductológico consiste en saber transmitir a otro 

idioma los indicios sociodialectales e idiolectales que contribuyen a una caracterización indirecta de los 

personajes, además del escenario social en el cual se desenvuelven. 

Una vez recopilada esta información, en el último apartado, se procederá a un análisis más ordenado 

según las máximas de Grice (1989) que ayudarán a acotar y ahondar el análisis. 
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 3.  Marco teórico 

Este trabajo se enmarca en la rama de la traducción de literatura fantástica con una particular atención 

al lenguaje, en el análisis del idiolecto de los personajes en el texto origen y en las tres traducciones, 

mencionadas anteriormente.   

Para poder analizar la obra de Carroll de forma exhaustiva, se comenzará por definir la traducción 

literaria para analizar cuáles son sus peculiaridades y que debe tener presente el traductor a la hora de 

traducir dichos textos. Se abordará luego el concepto de literatura fantástica y su traducción; a 

continuación, se propondrá la definición de idiolecto y su importancia al interno de la obra, así como las 

maneras de reproducirlo para mantener la idea original. Finalmente, particular énfasis se dará a la 

literatura sobre la caracterización de los personajes, que constituye el punto más importante de este 

análisis, junto con una breve descripción de la biografía del autor y la sinopsis de la obra.   

 

3.1 Características de la traducción literaria 

Según Hurtado Albir (2001: p. 63), los textos literarios se caracterizan por una sobrecarga estética, con 

un lenguaje marcado con recursos cuyo objetivo fundamental es «complacerse en el uso estético de la 

lengua y transmitir emociones al lector»; pueden hacer referencia a diferentes tipos textuales y sobre 

todo «suelen estar anclados en la cultura y en la tradición literaria de la cultura de partida, presentando, 

pues, múltiples referencias culturales.»  

Efectivamente, la literatura constituye la máxima representación de una sociedad y el escritor es por 

ende un representante de la cultura a la cual pertenece. Por eso, la traducción literaria implica un 

conocimiento lingüístico y cultural tanto de la lengua y cultura origen como meta y es una operación 

cultural que involucra un compromiso personal ético (Dos Santos y Alvarado, 2012).  

Todas estas características, a las cuales hay que añadir también el aspecto proxémico de cada cultura, 

influyen en la traducción y por ende condicionan el trabajo del traductor, que, amén de tener 

conocimiento sobre los rasgos lingüísticos de los idiomas fuente y meta, tiene también que dominar sus 

atributos culturales, con tal de lograr reproducir el mensaje en la lengua meta, adaptándolo a las 

características de recepción sin, pero, alejarse demasiado de la obra original.  

Como afirma Ponce Márquez (2007), la labor del traductor es la de reproducir un mensaje que 

probablemente no fue concebido para ser traducido a otro idioma, por lo cual debe sumergirse 

profundamente con el texto origen y dejarse impregnar de él, para ser capaz de volver a darle vida en 

una nueva cultura, adecuando su mensaje al nuevo contexto; actúa, así, como un eslabón invisible entre 

las dos culturas, para intentar superar las dificultades.   

Efectivamente, como subraya Ángel Valdés (2017) las traducciones no son textos estáticos como la obra 

original, sino textos que cobran vida, que evolucionan y se modifican a través de los años, paralelamente 

a la necesidad de adaptarse a una serie de normas culturales de un momento temporal específico.  
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Entra aquí la habilidad del traductor y al mismo tiempo el dilema de si mantenerse fiel a la obra o 

adaptarla. Es inevitable evocar a la memoria el famoso adagio italiano Traduttore, traditore para indicar 

la dificultad del traductor de decidir entre presentar un texto en línea con las características del original, 

probablemente oscuro para el lector meta, o modificarlo para adaptarlo a la cultura de recepción y ser 

acusado en este caso de traición a la obra original.  

Eco (2003), por ejemplo, afirma que traducir no es nunca decir lo mismo, sino casi decir lo mismo 

aludiendo a la posibilidad casi nula de encontrar una traducción perfecta y univoca entre dos términos 

de idiomas diferentes, y habla de hecho de traducción como negociación entre la obra original y sus 

traducciones. 

En este caso podemos reiterar que no existe el perfecto equilibrio y que en cada traducción entra en 

juego toda una serie de factores que influyen en su redacción, ya que una traducción literaria conlleva 

también la representación de sentimientos, ideales, maneras de comportamiento de los personajes que 

no siempre se explican claramente, sino que se extrapolan desde su habla y sus actuaciones (Malkki, 

2019).  

 

3.2   La literatura fantástica y su traducción 

Uno de los mayores escollos a nivel lingüístico y traductológico se presenta cuando se habla en concreto 

de traducción de literatura fantástica, que, como subraya Del Pico García (2019), supone una labor 

creativa considerable para el autor y aún más para el traductor al tener que transferir el contenido 

imaginativo en otro idioma.  

El género fantástico se encuadra dentro del marco de la ficción especulativa, algo que rompe con la 

realidad convencional establecida. Está caracterizado por obras repletas de fenómenos extraordinarios 

que trascurren muchas veces en mundos completamente inventados por el autor, donde reina la 

ambigüedad.  

Al ser fruto de la imaginación del autor, entonces, hablamos de un lenguaje particularmente creativo 

que representa una traba para el traductor. (Noriega Santiáñez y Rodríguez Martínez, 2020)  

Por ello, la traducción de literatura fantástica es especialmente complicada, ya que el traductor no solo 

debe entender perfectamente tanto la obra original como la intención del autor en sus relatos, sino que 

también debe documentarse en profundidad acerca del mundo fantástico en el que viven los personajes 

(Judéz Ballestín, 2017).  

Históricamente se puede decir que la literatura fantástica nació del folclore, en concreto de cuentos 

folclóricos o cuentos de hadas, para luego evolucionar en lo que hoy se define como tal. El objetivo 

fundamental era generalmente de tipo didáctico, con la intención de advertir sobre particulares peligros 

o trasmitir una moraleja. (Allen et al, 2006).   

Con tal de entender bien las características de este género, es de fundamental importancia definir en 

primer lugar su componente principal. Del Pico García (2019) afirma, por ejemplo, que el elemento 
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fundamental que nos hace distinguir un texto fantástico de los demás es la presencia de lo mágico, 

incluyendo magia o creaturas sobrenaturales.  

Para sintetizar, se puede definir la literatura fantástica como un género literario que se caracteriza por 

una ambigüedad entre la realidad y lo sobrenatural, entre verdad e ilusión, con el afán de crear mundos 

imaginarios a los cuales solo pocos pueden acceder. 

Efectivamente, en Alice’s Adventures in Wonderland, el objetivo del autor es representar un mundo 

paralélelo y al mismo tiempo alternativo al real, en el cual todos los conocimientos y las certezas de 

Alicia se pierden, dejándola en un estado confusionario, por el cual ya no puede recordar o expresar 

correctamente lo que sabía.  

En su obra, Introducción a la literatura fantástica (1970), Todorov define lo fantástico como un género 

al límite de otros dos: lo maravilloso y lo extraño, donde el primero representaría lo sobrenatural 

aceptado y el segundo lo sobrenatural explicado.  

Los dos aspectos se pueden atisbar en Alice’s Adventures in Wonderland. El lector, si bien en un primer 

momento no entiende lo que le pasa a la protagonista y acepta por verdadero lo que lee, en la parte final 

donde Alicia misma explica “Oh, I’ve had such a curious dream!” (p. 189), entiende que lo fantástico 

no existió, sino que todo fue fruto de la imaginación. 

Según Todorov, el autor de literatura fantástica vacila entre dos conductas: interrumpir la obra en el 

momento de su clímax fantástico y quedarse entonces en lo fantástico o continuar con la explicación 

lógica, saliendo así de ello (ibidem). 

Es en virtud de esta definición que Lewis Carroll se puede definir como un autor fantástico, puesto que 

sus obras oscilan entre lo real y lo maravilloso, con el narrador y a veces los protagonistas que se 

preguntan constantemente sobre la existencia del mundo del relato.  

Se ha mencionado anteriormente que la literatura fantástica supone la invención de un mundo secundario 

que se origina a la frontera del real, considerado como primario.   

La introducción a este mundo puede ocurrir de formas diferentes, o por medio de elementos fantásticos 

que aparecen repentinamente en el mundo real o con los personajes que, a través de un lugar u objeto 

específico, entran a un mundo fantástico, en el cual rigen normas totalmente diferentes de la realidad.  

Las dificultades a las cuales los personajes tienen que encararse en este mundo determinan un cambio 

en ellos, enseñándoles algo importante sobre su propio mundo y ayudándolos a adquirir la madurez 

necesaria, por lo cual, una vez que vuelvan al mundo real lo hagan como jóvenes adultos, y ya no como 

niños.  

Todos estos elementos pueden observarse en Alice’s Adventures in Wonderland. En cuanto al primer 

punto, asistimos a los dos fenómenos, con el Conejo Blanco que de repente aparece mientras Alicia está 

sentada a la ribera del río con su hermana (aunque luego descubriremos que la niña se había dormido y 

había soñado todo), y la caída a través de la madriguera, que representa el punto de acceso al mundo 
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secundario, en el cual la niña vive aventuras que recuerdan su realidad, pero se desvían de ella por su 

sustancial falta de sentido.  

Efectivamente la obra es considerada como uno de los mejores ejemplos de la literatura nonsense, un 

género de ficción y poesía que nació en el siglo XIX y juega con el lenguaje y la lógica en el campo de 

la semántica, sintaxis, fonética y contexto al fin de crear una línea sutil y casi imperceptible entre el 

sentido y el non-sentido, con neologismos, inversiones, imprecisiones, juegos de palabras y arbitrariedad 

(Cheetham, 2019).  

En lo que atañe al segundo punto, como se explicará detenidamente más adelante, la experiencia que la 

niña hace en ese mundo tan extraño representa el camino de cambio y crecimiento de la infancia a la 

edad adulta.   

 

3.3 Definición de idiolecto 

La RAE1 explica que el término idiolecto, del griego ídios 'propio, particular' y leksis ‘lenguaje’, indica 

el conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de un individuo.  

Una explicación más detallada es la de Catford (1965) que lo define como la variedad lingüística 

utilizada por un individuo, que abarca también la adopción de nuevas pronunciaciones y adquisición de 

nuevos términos léxicos. (en Guerrero Rojas, 2004).  

Podemos entonces considerar el idiolecto como el valor connotativo que un hablante confiere a una 

determinada palabra o expresión antes del mero y objetivo significado denotativo.  

Sánchez Iglesias (2001) identifica diferentes elementos lingüísticos presentes en el idiolecto, como los 

rasgos que constituyen la dinámica de la voz dentro del ámbito fonético-fonológico, las construcciones 

utilizadas con cierta frecuencia y la estructura del texto dentro del ámbito sintáctico, y por último el uso 

de determinadas unidades dentro del ámbito léxico-semántico (en Parra López y Bartoll Teixidor, 2017). 

 

3.3.1   Idiolecto y traducción 

Es importante recalcar, como menciona Sung (2020), que el idiolecto de los personajes en una obra 

literaria sirve para identificar su personalidad y cumple con varias funciones; además en algunos casos, 

sin ninguna explicación externa por parte del autor, puede ayudar al lector a identificar las características 

generales del personaje, es decir su edad, procedencia, estado social, educación, y hasta sus estados 

anímicos y emocionales, además de su idiosincrasia.   

Con esta premisa, resulta evidente la importancia que adquiere una correcta reproducción del idiolecto 

en una traducción, ya que como señala Sánchez Iglesias (2005), una falta de traducción del idiolecto del 

personaje equivaldría a neutralizarlo.  

En cambio, Catford (1965) sostiene que no siempre es necesario traducir el idiolecto, ya que el emisor 

del texto, léase su forma de hablar, no siempre representa un rasgo importante en la situación. Caso 

                                                             
1 idiolecto | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE 

https://dle.rae.es/idiolecto?m=form
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contrario, cuando el emisor es relevante y el idiolecto identifica su carácter, debe traducirse por medio 

de rasgos idiolectales equivalentes (en Guerrero Rojas, 2004). 

Durante el estudio se evaluará la estrategia que los traductores han utilizado con mayor frecuencia y la 

medida en que han logrado reproducir la idiosincrasia de los varios personajes.   

 

3.4   Literatura sobre la caracterización de los personajes 

En literatura, la caracterización de un personaje puede realizarse mediante su aspecto, acciones, palabras 

o pensamientos. Hablamos de dos tipos de caracterizaciones: una directa, cuando el autor o narrador 

explica claramente las características del personaje, y una indirecta, cuando en cambio son las actitudes 

de los personajes, es decir sus actos y su habla que implícitamente ayudan al lector a interpretarlos 

(Álamo Felices, 2006). 

En el caso de Alicia, la mayoría de los personajes presentan una caracterización doble, con una breve 

descripción del autor y una parte importante de forma indirecta, que se manifiesta por medio de sus 

acciones, cuyo análisis constituirá la parte cardinal de este trabajo.  

Es importante remarcar que el personaje literario no es una mera figura inventada, sino muchas veces 

es espejo de algo más profundo, como, por ejemplo, las ideologías del autor y críticas a la sociedad, 

como podemos observar en la obra en cuestión, lo que hace que se haga cargo de un determinado talante 

y una forma específica de actuar y expresarse, que contribuyen a caracterizarlo a nivel psicológico y 

caracterial.    

Como observa Zuñiga Cañizares (2013) el lenguaje tiene un papel fundamental en el discurso literario, 

puesto que la elección de un particular tono o registro, se plasma en la voz del mismo personaje, y lo 

identifica y acompaña en sus interacciones con los otros. 

Así que nuestro análisis de las características de los personajes, es decir su caracterización en la obra, 

se desarrollará con particular énfasis en el lenguaje, elemento a través del cual ellos mismos cobran vida, 

se presentan y se revelan. 

     

 3.5  El autor y la obra 

Huelga decir que Lewis Carroll y su Alice’s Adventures in Wonderland forman parte de los 

conocimientos enciclopédicos de cada uno de nosotros; todos somos capaces de identificar el autor como 

uno de los más geniales del siglo XIX y al mismo tiempo, sin importar haber leído o no la obra, 

conocemos los personajes principales y sabemos definir sus rasgos peculiares. 

Con la finalidad de presentar un panorama más amplio y preciso, que respalde nuestro análisis, se 

presentarán a continuación algunos datos de la biografía de Lewis Carroll, para tratar de conocer un 

poco al autor, y unas cuantas nociones sobre la trama de la obra en general, con particular atención a las 

características más significativas de los personajes principales. 
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3.5.1  Nociones generales sobre el autor 

Lewis Carroll, seudónimo de Charles Lutwidge Dogson fue un diácono anglicano, escritor, matemático, 

fotógrafo y lógico británico.  

Nació en 1832 en el condado de Cheshire (de aquí el nombre del famoso gato de la obra), tercero de 

ocho hijos en una familia adinerada. Murió en 1898, probablemente debido a una neumonía, a la edad 

de 65 años.    

Inició su educación en su propia casa, como era costumbre en esos tiempos en familias pudientes, y 

desde la tierna edad mostró una gran precocidad intelectual gracias a la posibilidad de entrar en contacto 

con la vasta lista de lecturas conservadas en la casa.  

Estudió en una escuela en Rugby donde brilló por sus dotes matemáticas y en 1851 se trasladó a la 

Universidad de Oxford, donde consiguió resultados excelentes hasta obtener un puesto de profesor de 

matemáticas en Christ Church en 1857, encargo que mantuvo por 26 años. En 1861 fue ordenado 

diácono.  

Entre 1854 y 1856 publicó sus primeros escritos, de carácter humorístico y a veces satírico, mientras en 

1856 publicó su primera obra, un poemilla romántico, Solitude, con el seudónimo que le haría famoso 

más adelante: Lewis Carroll.  

Según Cohen (1996), este seudónimo fue creado a partir de la latinización de su nombre (Charles) y el 

apellido de su madre (Lutwidge): este último fue latinizado como Ludovicus, y Charles como Carolus, 

resultando en Ludovicus Carolus, luego modificado en idioma inglés como Lewis Carroll.  

En 1856 conoció al nuevo decano en Christ Church, John Liddell, que había llegado al lugar con su 

esposa y sus hijos, que tendrían un papel muy importante en la vida del escritor. Entabló de hecho una 

gran amistad con la madre y con las tres hijas más jóvenes: Lorina de trece años, Alice de diez y Edith 

de ocho, y a menudo solía llevar a las niñas de picnic al rio Támesis. 

Fue justamente durante una de estas excursiones, según sus diarios el 4 de julio de 1862, cuando el 

escritor inventó el argumento de la historia que más tarde se convertiría en la obra maestra que 

conocemos hoy. El relato tuvo tanto éxito que las niñas - sobre todo Alice, que se piensa sea la 

inspiradora y protagonista del cuento, aunque el mismo Carroll ha siempre negado que el personaje 

estuviera basado en alguna persona real -, rogaron a Dogson que pusiera la historia por escrito. 

Nació así el manuscrito de Alice’s Adventures Under Ground en 1864 con ilustraciones del mismo autor, 

luego modificado y publicado por Macmillan en 1865 con el título de Alices’s aAdventures in 

Wonderland, firmado con el seudónimo inventado de 9 años antes, y con las ilustraciones del famoso 

Sir John Tenniel. 

El éxito fue tan grande que llevó el autor a tener fama mundial inmediata y duradera hasta hoy, con 

traducciones a un centenar de idiomas e incluso varias transposiciones teatrales y cinematográficas.  
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3.5.2   Sinopsis de la obra y análisis general de los personajes 

La obra es una novela de fantasía dividida en 12 capítulos. Alicia está a punto de quedarse dormida   por 

el aburrimiento durante una tarde al rio con su hermana, cuando de repente ve a un conejo blanco y 

decide corretearle detrás, hasta caer en una madriguera profunda. Después de un vuelo de varios 

metros,“I wonder how many miles I’ve fallen by this time?” […] “I must be getting somewhere near 

the centre of the Earth. Let me see: that would be four thousand miles down, I think-”. (p. 4), al tocar 

tierra, la niña llega a un lugar donde todo es extraño y absurdo. Aquí Alicia conoce a varios personajes, 

entre los cuales muchos animales parlantes, y si en un primer momento se sorprende de todo, a medida 

que avanza el libro, parece familiarizarse con la excentricidad y extravagancia del lugar, demostrando 

una fuerte personalidad y la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que ocurren. En realidad, 

lo que parece ser una aventura real en este extraño mundo, se revela ser un sueño que la niña tuvo al 

quedarse efectivamente dormida.  

Es importante mencionar que la obra originaria ha seguramente tenido una influencia social y 

psicológica en toda la época victoriana (1837-1901) y el impacto que habrá podido tener en los lectores 

de la misma época es sin duda diferente del que pueda en cambio tener en los lectores modernos de las 

traducciones. 

Erróneamente, por mucho tiempo, Alice’s Adventures in Wonderland ha sido considerado un libro 

infantil al estilo victoriano, pero a un análisis más atento, hay diferencias sustanciales. Allí donde los 

cuentos infantiles de la época solían instruir a los niños a la obediencia y respeto de las moralejas 

(aspecto que sin embargo es presente en forma abundante con Alicia que recuerda a menudo las normas 

de buen comportamiento), esta obra tiene un sentido más profundo. Se puede considerar de hecho como 

un Bildslungsroman, o sea una novela de formación en la cual el protagonista evoluciona hacia la 

madurez y la edad adulta por medio de pruebas, errores, viajes y experiencias, como es el caso de Alicia. 

Efectivamente, lejos de ser una novela puramente infantil, la obra esconde un tema más trascendente, 

que se identifica como la pérdida de la inocencia y de la infancia, en la dificultad del pasaje del mundo 

infantil al de la madurez, algo que se puede atisbar en las varias y frecuentes modificaciones que 

experimenta Alicia en su cuerpo y en su manera de pensar y expresarse. 

Al mismo tiempo otro tema importante es la búsqueda de la identidad; al ver su cuerpo que cambia en 

continuación, Alicia pierde sus conocimientos y convicciones y llega a preguntarse varias veces a lo 

largo de la obra “Who am I?”. 

Sin embargo, más allá de estos temas personales e identitarios, la obra puede también considerarse como 

una crítica y burla a la sociedad victoriana, con en primis una parodia de la Reina Victoria a través del 

personaje de la Reina de Corazones. Todos los personajes en efecto representan un particular aspecto 

de la sociedad contemporánea al autor y la manera en que él los hace hablar e interactuar constituye un 

punto importante en el desarrollo de la obra, algo que, lamentablemente, se pierde en las traducciones. 
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Veamos entonces ahora de forma somera algunas características de los personajes principales, cosa que 

servirá posteriormente para comparar el original con las varias traducciones y examinar cuántas de sus 

características se han mantenido. 

 

Alicia: esnobismo 

Alicia es una niña perteneciente a la clase media inglesa y demuestra su membresía a las férreas 

costumbres de la sociedad victoriana a través del intento de adhesión y seguimiento de las normas 

impuestas a las niñas de su edad. El aspecto esnob se ve por ejemplo en el capítulo II, cuando Alicia, al 

ya no ser capaz de hacer cuentas y recitar los poemas aprendidos de forma correcta, piensa haberse 

convertido en otra niña, menos inteligente y de condición más humilde: 

                    “[…]- no, that’s all wrong. I’m certain! I must have been changed for Mabel! 

                        […] I must be Mabel after all, and I shall have to go and live in that poky little 

                        house, and have no toys to play with, and oh! ever so many lessons to learn!” (p. 21). 

 

El Conejo blanco: manía, meticulosidad y temperamento irascible      

Este personaje es el primero que Alicia encuentra y que la conduce al país de las maravillas. Lleva 

puesto un chaleco rojo y tiene un reloj en un bolsillo que mira constantemente, porque anda siempre 

atrasado. Durante el primer contacto que tienen, el capítulo II, Alicia desesperada por haber creado una 

enorme piscina con sus lágrimas, al ver al Conejo, se dirige a él en busca de ayuda, sin embargo, recibe 

una profunda indiferencia:  

                     “Alice felt so desperate that she was ready to ask help of any one; so when the  

                      Rabbit came near her, she began in a low, timid voice, “If you please, sir-” The  

                     Rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and skurried  

                     away into the darkness as hard as he could go. (p. 18). 

Más adelante, en el capítulo IV, el Conejo confunde Alicia con una cierta Mary Ann, probablemente su 

criada y le ordena groseramente de hacer cosas por él: “Why, Mary Ann, what are you doing here? Run 

home this moment, and fetch me a pair of gloves and a fan! Quick, now!” (p.42) 

 

La Oruga: ociosidad y autoridad         

Este personaje aparece en el capítulo V, cuando Alicia ya se ha adentrado en el país de las Maravillas. 

Por su registro, apariencia física y comportamiento, recuerda a un profesor que incluso está subido en 

la seta como quién está subido a una tarima: “a large blue caterpillar, that was sitting on the top [of a 

big mushroom] with his arms folded, quietly smoking a long hookah, and taking not the smallest notice 

of her or anything else” (p.58).  

Es quien más hace cuestionar Alicia sobre su identidad, con la simple y reiterada pregunta “Who are 

you?”, a la cual la niña no sabe contestar.  
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El tono de la Oruga es autoritario e inquisitivo, como se supone que fueran los profesores en esa época. 

En línea con este talante, evalúa negativamente a Alicia diciéndole  “It is wrong from the beginning to 

the end” (p. 67) cuando recita mal el poema You are old Father William, justamente como haría un 

profesor al tener que asegurarse de señalar propiamente el error de un alumno.   

La figura de la Oruga puede interpretarse como una representación del cambio físico que se experimenta 

en el pasaje de la infancia a la edad adulta, para llegar a la madurez sexual. De hecho, la oruga es 

científicamente un animal que cambia su forma hasta convertirse en una mariposa, que es cuando el 

animal se desarrolla de forma plena en su versión adulta. 

 

La Duquesa: moraleja sin sentido 

Este personaje es descrito como una mujer muy fea que maltrata a su bebé, que se descubre ser un 

cerdito. Se porta de manera ruda con Alicia en un primer momento (Cap. VI), pero luego se encariña 

mucho con ella hasta casi agobiarle (Cap. IX). Le gusta encontrar una moraleja en todas las cosas “And 

the moral of that is…”, haciendo referencias constantes a modismos y refranes ingleses, pero la mayoría 

de las veces totalmente fuera de contexto y de sentido. 

 

El Gato de Cheshire: surrealismo    

Este personaje es un animal grande y peludo que sonríe enigmáticamente todo el tiempo, justamente 

porque “It’s a Cheshire Cat” según la explicación de la Duquesa (p.82). Destaca por su capacidad de 

aparecer y desvanecer a su gusto. Habla por medio de paradojas y alude constantemente al campo léxico 

de la locura. Es el único, sin embargo, que da a Alicia una explicación de las tantas cosas raras que 

pasan: “[…] we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.” (p.90). 

Es curioso notar que en todas las traducciones la característica del Gato, o sea el grinning pierde su 

connotación: según Wordreference2, grin significa “ to smile broadly, as an indication of pleasure, 

amusement, or the like”, lo que es diferente del simple sonreir, verbo utilizado en todas las traducciones.   

 

El Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón:  locura 

Estos tres personajes aparecen atrapados en el tiempo, pues, como cuenta el Sombrerero, están 

condenados a revivir siempre la hora del té; se complacen en frustrar a Alicia proponiendo acertijos, 

cuentos y juegos de palabra sin sentido. 

Es llamativo observar que, si bien el personaje del Sombrerero ha pasado a la historia junto al adjetivo 

de Loco, Carroll nunca menciona al personaje como Mad Hatter; sin embargo, esta característica de la 

locura tiene una explicación científica, muy conocida a los tiempos de escritura de la obra. Según 

Gardner (1990), los sombrereros, por el hecho de utilizar nitrato de mercurio para suavizar las pieles, 

proceso necesario para la fabricación de los sombreros, terminaban por intoxicarse con estas 

                                                             
2 grin - WordReference.com Dictionary of English 

https://www.wordreference.com/definition/grin
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componentes químicas altamente neurotóxicas que le llevaban a manifestar unos síntomas similares a 

la demencia, con carácter irritable, desconfiado y agresivo, todas características que se pueden 

efectivamente encontrar en el personaje. De aquí la famosa expresión inglesa, muy frecuente y común 

en la época isabelina de Mad as a hatter.        

 

La Reina y el Rey de Corazones: parodia de la soberanía 

Ya se ha comentado que Carroll escribió la obra durante el largo periodo de reino de la Reina Victoria 

(1837-1901), caracterizado por un cierto moralismo y rigidez.  

La Reina es representada aquí como una monarca severa y despótica, constantemente enfadada, que 

propone solucionar cualquier alterco en el reino a través de la decapitación del ‘culpable’. Tiene un 

discurso de registro elevado, pero con un contenido vacío que le hace terminar casi cada enunciado con 

“Off with (their) head!”. 

De contra, el Rey de Corazones es representado como un incompetente (probablemente con referencia 

a que el verdadero marido de la Reina Victoria, Alberto de Sajonia, prefería mantenerse en segundo 

plano en las cuestiones políticas de gobierno), dominado totalmente por su esposa, aunque siempre logra 

deshacer sus órdenes de ejecución.       

 

El Grifo y la Falsa Tortuga: optimismo y pesimismo 

El Grifo es un asistente de la Reina que se hace amigo de Alicia y la introduce a la Falsa Tortuga, así 

llamada porque tiene de hecho el cuerpo de tortuga y la cabeza de ternera. A diferencia del Grifo, que 

encuentra diversión en todo: “What fun!” (p.139), la Falsa Tortuga parece estar muy triste y solloza 

constantemente, recordando la historia de su infancia, cuando “I was a real Turtle” (p. 140). 

La historia que los dos cuentan es probablemente la parte más difícil de traducir en cuanto presenta 

muchos neologismos inventados evidentemente por Carroll que aluden a conceptos reales, sobre todo a 

materias escolares, que sin embargo pierden su fuerza al ser traducidas en otro idioma, como se matizará 

más adelante. 
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        4.  Desarrollo 

En este apartado se entrará en el meollo de la cuestión planteada con el estudio de fragmentos 

seleccionados para cada uno de los personajes de manera comparativa entre el original y las tres 

traducciones escogidas. 

Al traducir Carroll es entonces de fundamental importancia lograr identificar y tener presente la real 

intención del autor al utilizar determinadas expresiones o palabras. Como el mismo Carroll afirmaba 

“[W]ords mean more than we mean to express when we use them; so a whole book ought to mean a 

great deal more tan what the writer meant” (citado en Green 1960: p.51).  

Por ende, el traductor debe ser capaz de descubrir las muchas posibilidades de los significados que el 

autor quiso dar a al utilizar una palabra o un recurso estilístico particular, pena una transmisión inexacta 

que comporta también una pérdida consistente de sentido o una falsa reproducción del mensaje.  

Así que en esta sección se analizará en detalle el habla de los personajes, con particular énfasis, cuando 

presentes, en esas expresiones marcadamente repletas de connotación psicológica y de definición 

caracterial de las varias figuras.  

Como bien afirma Maristany en el prólogo a su traducción (1988: p. 7), Carroll otorga un papel 

fundamental al diálogo de sus personajes, como el instrumento principal de su fantasía:  

«Todos los personajes, incluso los más lacónicos (piénsese en la Oruga), se definen, más que por sus 

acciones, por sus palabras, y cabría trazar un perfil lingüístico muy preciso de no pocos de ellos».  

Sin embargo, es algo impropio hablar de diálogos: Alicia intenta comunicarse con los varios personajes, 

pero no logra entender o hacerse entender; en este mundo reina la incomunicación que lleva a los 

personajes a hablar, a veces en largos monólogos, pero sin comunicar realmente con los otros.  

 

4.1   Breve explicación de las características de los traductores y sus traducciones 

García Deniz (1981) distingue dos etapas en las traducciones de dicha obra. Uno momento crucial se 

identifica en España a partir de 1970, cuando se empiezan a publicar traducciones destinadas a un 

público adulto.  

En virtud de esta clasificación se han seleccionado tres traducciones de épocas diferentes con tal de 

poder analizar como la traducción se ha modificado en el tiempo. 

 

4.1.1   Juan Gutiérrez Gili  

La primera traducción al español de Alice’s Adventures in Wonderland, fue publicada por la Editorial 

Juventud, ad opera del escritor y poeta guizpozcano Gutiérrez Gili e ilustrada por Lola Anglada, misma 

ilustradora de la versión catalana de 1922.  

Como subraya Luo (2013) «el hecho de que esta traducción no contenga la ilustración original permite 

en ciertos sentidos una domesticación de los culturemas». Efectivamente es curioso notar que Lola 

Anglada, confiere tanto a los personajes como a los ambientes de un cierto aire mediterráneo: Alicia es 
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morena, igual que Alice Liddell, la niña a la cual el reverendo Dodgson regaló el manuscrito original, 

ilustrado por él mismo, el Conejo Blanco viste como un caballero español y las cartas corresponden a la 

baraja española.3 

La traducción de Gutiérrez Gili, según López Guix (2015), se caracteriza por ser muy escrupulosa y por 

una alta sensibilidad poética, que no se encuentra en versiones posteriores.  

Sin embargo, por mucho que sea fiel al estilo del original, resulta poco natural en la lengua de llegada. 

Comparándola con las otras versiones más recientes, se nota una cierta fijeza en el lenguaje, muy simple, 

y con a menudo omisiones y adaptaciones extremas para facilitar la comprensión al lector meta, 

penalizando así a veces la real intención del original.  

A pesar de esto, la traducción obtuvo tanto éxito, que dicha versión fue la única existente durante los 

siguientes 25 años y la misma editorial publicó bien trece ediciones entre 1927 y 2008, todas póstumas 

menos la primeras tres.  

Es conveniente resaltar que Gutiérrez Gili era poeta, periodista e impulsor de múltiples proyectos 

literarios y editoriales; sin embargo, como traductor no se tienen datos ciertos, ya que, al ser opositor a 

la dictadura durante el periodo Franquista, la editorial, después de cuatro reediciones firmadas por el 

mismo autor, a partir de 1947, empezó a firmar las traducciones con el nombre del editor mismo, José 

Fernández. (Luo, 2013). 

 

4.1.2   Luis Maristany 

Luis Maristany, un traductor con el respaldo de estudios de filología románica y una carrera de profesor 

universitario, es reconocido como uno de los más consagrados expertos de la obra de Carroll en español.  

A diferencia de la versión de Gutiérrez Gili, que empieza directamente con los capítulos del libro, la de 

Maristany se abre con un largo prólogo por parte del mismo autor, donde explica nítidamente el género 

del nonsense al cual pertenece la obra y examina algunas características de los personajes, 

homenajeando la gran ingeniosidad de Carroll.  

La obra, que incluye también la traducción de Alice Through the Glass y de The Hunting of the Snark, 

termina con un apéndice con el nombre de Dossier sobre Alicia que comprende una serie de cartas 

enviadas por Carroll a sus conocidos y algunas notas sobre la misma obra. 

La prosa de Maristany es muy fluida y natural y se caracteriza por la habilidad de reproducir los 

innumerables juegos de palabras de Carroll de una forma muy astuta, lo que confiere una gran 

naturalidad y ligereza al texto, manteniendo las referencias originales.  

 

4.1.3    Juan Gabriel López Guix,  

López Guix no solo es traductor, sino también profesor universitario de traducción y cuenta con varias 

traducciones de narrativa, ensayo y divulgación científica, al igual que traducción para la prensa. 

                                                             
3 Alicia en la España de las Maravillas - BiblogTecarios 

https://www.biblogtecarios.es/chemalera/alicia-en-la-espana-de-las-maravillas/
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El hecho de que el autor haya desarrollado reflexiones, en forma de artículo académico, sobre su 

traducción de esa obra, cuya primera versión es de 2002, ofrece un excelente material de apoyo para 

este trabajo.  

Al traducir la obra de Carroll, el traductor afirma haber analizado y estudiado minuciosamente la gran 

cantidad de traducciones ya existentes, a fin de poder lograr una buena traducción que pudiese adaptarse 

a los requerimientos del editorial y pudiese reproducir la riqueza del libro. El objetivo, dice el traductor, 

no ha sido hacer una simple adaptación, sino escribir una nueva obra que pudiese aparecer como original 

en la lengua meta, respetando la oralidad y el ritmo.  

En efecto, la versión de López Guix se distingue por una agilidad lingüística que ofrece un texto natural 

en la lengua meta, si bien en general, esto afecta la fidelidad a la obra original.  

Abre la traducción un prólogo dedicado al intrépido lector, en el cual López Guix, describiendo 

brevemente la trama del libro, lo incita a seguir al Conejo Blanco y empezar la aventura de la lectura.  

 

4.2   Breve análisis de los personajes por su género 

Un atento análisis puede revelar que los personajes femeninos son en número marcadamente inferior al 

de los masculinos y presentan unas características similares, con respecto a la variedad de caracteres del 

mundo varonil.  

Entre los personajes femeninos principales, excepción hecha por Alicia, encontramos la Duquesa (cap. 

VI, IX) y la Reina de Corazones (cap. VIII, IX, XI, XII). Estos personajes representan papeles de mujeres 

crueles y despóticas, que aprovechan su autoridad para oprimir a los demás.  

La Duquesa sufre un cambio a lo largo de la obra, y su carácter antes severo y frío, que el mismo Conejo 

Blanco teme, se convierte en un talante suave y amoroso y hasta latoso hacia Alicia.  Por el contrario, 

la Reina de Corazones personifica el despotismo, ya que, si alguien rehúsa a seguir sus disposiciones, 

ella reacciona ordenando que le corten la cabeza sin someterlo siquiera a un juicio.  

Hay también otros personajes secundarios que vale la pena citar, ambas al borde de la locura, la Paloma 

(cap. V) y la Cocinera de la Duquesa (cap. VI, IX).  

La Paloma confunde a Alicia con una serpiente a causa de su largo cuello (después de la enésima 

transformación) y no acepta las explicaciones de la niña; la Cocinera, en cambio, es la expresión más 

alta de la locura sin sentido: casi no habla y se presenta echando excesiva pimienta a la sopa y lanzando 

platos a la Duquesa y al niño-cerdo. 

Por el contrario, los personajes masculinos presentan características diferentes que van desde el carácter 

autoritario del Conejo (cap. I, II, IV, VIII, XI, XII), del Ratón (cap. II, III), de la Oruga (cap. V) y del 

Gato de Cheshire (cap. VI, VIII), al carácter tímido e indeciso del lagarto Bill (cap. IV), del Lirón (cap. 

VII, XI) y del Rey de Corazones (cap. VIII, XI, XII). Vamos además desde la locura y los sutiles insultos 

del Sombrerero y de la Liebre (cap. VII, XI), hasta la agresividad y los ataques verbales del Grifo y de 

la Falsa Tortuga (cap. IX, X).   
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Es necesario recalcar que, en casi todos estos personajes, como en el caso de la Duquesa, se puede atisbar 

un cierto cambio comportamental a lo largo de la obra, que los lleva a fluctuar entre todas estas 

definiciones. 

 

4.3  Análisis de las intervenciones de los personajes  

En este apartado se analizarán las intervenciones más importantes de los personajes principales, en orden 

de aparición, y de algunos personajes secundarios.  

El corpus, constituido por un total de 32 intervenciones, presenta las frases que más contribuyen a la 

caracterización de los personajes en la obra original, en el intento de ahondar la respuesta a la pregunta 

principal, en resumen, si los rasgos caracteriales se ven afectados por la traducción.  

Adicionalmente, en esta parte se analizarán, evaluarán y comentarán de forma profundizada las 

soluciones de los traductores, mientras postergamos al siguiente apartado los comentarios analíticos, 

con referencia a las máximas de Grice, al fin de poder realizar un análisis estadístico de los resultados 

obtenidos y sacar las conclusiones en referencia a las preguntas presentadas al comienzo de este trabajo.    

Huelga decir que Alicia es la figura principal que encuentra todos los demás personajes, que parecen 

casi no tener relación los unos con los otros; ella es el hilo conductor de la historia y la aparición de uno 

u otro personaje camina paralelamente a su recorrido hacia la madurez y la ayuda por ende a llegar a ser 

más determinada y más segura de sí misma.  

Cabe mencionar además que en el apartado correspondiente a este personaje se analizarán solo los 

monólogos, mientras los diálogos con los otros personajes se examinarán en los varios apartados 

correspondientes. 

 

4.3.1   Alicia 

Como previamente explicado, Alicia es la encarnación de la burguesía victoriana y demuestra su 

pertenencia a esta clase social con sus maneras y su forma de hablar. Obviamente todas estas 

características se pierden en las traducciones que tienen que hacer frente a varios obstáculos, in primis 

la lengua, seguido por la cultura y la época de recepción, claramente con un contexto histórico diferente 

del trasfondo del lector británico original. 

Como recalca justamente Malkki (2019), Alicia explora metafóricamente su futuro a lo largo de toda la 

novela; de hecho, uno de los temas recurrentes es precisamente la yuxtaposición entre la infancia y la 

madurez y las emociones contrastantes relacionadas con esas dos etapas de la vida, que se pueden 

fácilmente observar en la modificación del pensamiento y en el comportamiento de Alicia, además de 

su manera de hablar.  

La Alicia de Carroll es una niña muy inteligente e intuitiva, cuya curiosidad la lleva a cuestionarse 

incesantemente sobre la naturaleza del mundo. Como subraya el mismo Maristany en el prólogo a la 

traducción (1988: p.6): «Alicia es una niña muy correcta y formal, prácticamente domesticada,           
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concebida según unos modales victorianos y trasplantada, ay, en un país  de locos, donde no hay tipo 

sensato ni razonamiento que se salve» 

El adjetivo curious es un elemento clave: acostumbrada a la normalidad de la vida real, más de una vez, 

la niña usa dicho atributo o su inexistente comparativo curioser and curioser para definir lo que ve. Un 

aspecto importante de su personalidad es evidentemente la curiosidad que la empuja a ir de un lugar a 

otro en busca de respuestas. 

Efectivamente, a lo largo de la novela, Alicia aparece como dividida, entre aceptar lo que ve como haría 

cualquier niño, o cuestionarse sobre su efectiva realidad y sentido, como en cambio suelen hacer los 

adultos, cosa que pone en evidencia la dificultad de encontrar el balance entre realidad y fantasía. 

De hecho, como se ha expuesto anteriormente, la obra puede entenderse a nivel psicológico como el 

viaje desde la infancia a la edad adulta, con símbolos y acontecimientos que se matizaran más adelante.  

Al pensar ser la única excepción a la regla en ese extraño país donde, según dice el Gato de Cheshire 

“we are all mad here” (p. 90), Alicia tiene el papel esencial de ser una intermediaria ante el lector, 

siendo en cierto sentido una provocación para que las extrañas criaturas puedan hablar. (Maristany, 

1988)      

Como subraya Espitia Rodríguez (2018), el personaje de Alicia, gracias a las ilustraciones de Sir. John 

Tenniel se caracteriza también por unos rasgos físicos, psicológicos y sociológicos, que encuentran su 

identificación en un código indumentario específico, característico de las tendencias culturales y sociales 

de la época victoriana del siglo XIX, que brindan a Alicia una locación y una pertenencia determinada.   

Esto refrenda el hecho de que la niña tienda siempre a mantener su compostura y a hacer alarde de sus 

conocimientos, aunque al entrar a la madriguera del conejo, y a través de ella al mundo del absurdo, 

todo aparece de forma confusionaria. En el I capítulo en efecto, mientras sigue cayendo hacia un lugar 

sin fondo, Alicia piensa: 

                          “I wonder if I shall fall right through the earth! How funny it’ll seem to come  

                            out among people that walk with their heads downwards! The Antipathies.  

                            I think-“(she was rather glad there was no one listening, this time, as it didn’t  

                           sound at all the right word)!”- but I shall have to ask them what the name of the  

                           country is, you know. Please Ma’am, is this New Zealand or Australia?” (and  

                          she tried to curtsey as she spoke- fancy curtsying as you’re falling through the  

                          air! Do you think you could manage it?) “And what an ignorant girl she’ll think  

                         me for asking! No, it’ll never do to ask: perhaps I shall see it written up somewhere.”(p.5) 

Cuando Alicia dice ‘the Antipathies’, hace alusión a ‘las antípodas’, un término que designa lugares 

directamente opuestos en el globo, y es relevante notar que todas las tres traducciones analizadas logran 

mantener este lapsus, expresión de la confusión de la niña al entrar en ese extraño mundo.  

Esta parte es además interesante por otros dos aspectos a nivel lingüístico: el primero es que en este 

fragmento, por primera vez, Alicia utiliza la expresión ‘you know’ como interjección innecesaria. De 

hecho, la niña la pronuncia muchas veces a lo largo del libro, y en la mayoría de las ocasiones, sin 
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efectiva necesidad. En inglés, sin embargo, esta expresión es en general utilizada como una muletilla, 

es decir como un relleno a la frase. Se puede notar a tal propósito que el Merriam-Webster4, categoriza 

‘you know’ como frase idiomática y propone 3 acepciones: 

                    1) Used when one is trying to help someone remember something 

                    2) Used for emphasis 

                    3) Used when one is not sure of what to say or how to say it. 

En español no existe un equivalente idéntico, por lo tanto, los tres traductores optan por una omisión y 

suprimen la expresión, haciendo sin embargo perder una característica importante del lenguaje de Alicia, 

que con esta expresión demuestra al mismo tiempo el esfuerzo de recordar las cosas del mundo real y 

su inseguridad en expresarlas. 

Es interesante también observar que Alicia utiliza ‘Ma’am’ abreviación de Madame, que el Cambridge 

Dictionary5 indica como un modo cortés, sobre todo en el pasado, de dirigirse a una señora perteneciente 

a una clase social elevada. Sin embargo, las tres traducciones optan por una simplificación y utilizan el 

término ‘señora’, que hace inevitablemente perder esta connotación.    

Otro aspecto considerable que podemos observar en este fragmento, es el uso de shall (have to ask them). 

Esta expresión en el inglés arcaico equivalía a indicar un evento futuro, lo que sería hoy en día expresado 

con el verbo modal will.  

De hecho, las gramáticas modernas presentan shall en contraposición a will para expresar un evento 

futuro con mayor formalidad o cuando se requiere la opinión de alguien sobre algo, por lo cual se 

conjuga solo en las primeras personas singular y plural. El hecho de que Alicia utilice, en esta ocasión 

y muchas más, esta determinada palabra, devuelve inevitablemente este personaje a la época y clase 

social de pertenencia del autor, que una vez más se pierde en la traducción. 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¡A lo mejor caigo a través de toda 

la tierra! ¡Qué divertido sería salir 

donde vive esta gente que anda 

cabeza abajo! Los antipáticos, 

creo… (Ahora Alicia se alegró de 

que no hubiera nadie escuchando, 

porque esta palabra no le sonaba del 

todo bien.) Pero entonces tendré 

que preguntarles el nombre del país. 

Por favor, señora, ¿estamos en 

Nueva Zelanda o en Australia?[…] 

-¡Y qué criaja tan ignorante voy a 

parecerle! No, mejor será no 

«Me pregunto si caeré atravesando 

directamente la Tierra… ¡Qué 

divertido sería aparecer entre gente 

que va patas arriba! Las 

Antipáticas, creo que se llaman» 

(no poco se congratuló esta vez de 

que nadie la escuchara, porque la 

palabra no le sonaba del todo 

correcta. «…Pero tendré que 

preguntar el nombre del país. Por 

favor, señora, ¿es esto Nueva 

Zelanda o Australia? […] «¡Y qué 

ignorante me juzgaría la señora! 

-Me pregunto si atravesaré toda la 

Tierra. ¡Qué divertido sería aparecer 

entre la gente que anda con la cabeza 

para abajo! Las antipatías, me 

parece…-(esta vez se alegró bastante de 

que no hubiera nadie escuchando, 

porque no le pareció en absoluto que 

aquélla fuera la palabra correcta})- 

pero, claro, tendré que preguntarles 

cómo se llama el país. Por favor, 

señora, ¿esto es Nueva Zelanda o 

Australia?-  […] Y menuda niña 

ignorante creerá que soy por hacerle esa 

pregunta. No, qué vergüenza; a lo mejor 

                                                             
4 You know Definition & Meaning - Merriam-Webster 
5 MA'AM | meaning in the Cambridge English Dictionary 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/you%20know
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ma-am?q=ma%E2%80%99am


 
25 

 

preguntar nada. Ya lo veré escrito 

en alguna parte. (p.5-6) 

No, nunca lo preguntaré: tal vez lo 

vea escrito en algún lado.» (p. 16) 

lo veo escrito en alguna parte. (p. 18-

19) 

Tabla 1 

Se observa una Alicia preocupada por las convenciones sociales, por lo que los demás, en este caso 

específico una hipotética señora, piensen de ella. Se nota además que Alicia se refiere a sí misma como 

litlle girl y no con un neutral child, a testimonio de la pertenencia a la sociedad victoriana que ve las 

niñas como jóvenes mujeres. Allí donde, pero, en la versión original, al par de la de Maristany y López 

Guix, encontramos una preocupación por quedar probablemente mal por desconocer algo, Gutiérrez 

Gili, al utilizar el sustantivo criaja, connota la frase con un cierto desprecio, que no existe en el original 

y contribuye a caracterizar Alicia de forma diferente.    

Otra parte digna de consideración, es cuando, al beber una botellita con escrito “DRINK ME” (p.9), no 

antes de haberlo pensado mucho, I’ll look first”-she said, “and see whether it’s marked’poison’ or not” 

(p.10), Alicia cambia de tamaño por la primera de las doce veces a lo largo de la historia.   

En esta ocasión Alicia se encoge para poder pasar a través de la puerta más allá de la cual se ve un 

magnífico jardín, y utiliza por primera vez la palabra curious que se repetirá en muchos momentos a lo 

largo de la obra: “What a curious feeling!” said Alice, “I must be shutting up like a telescope” (p.11). 

Como explicado precedentemente, la curiosidad es el motivo conductor que anima a Alicia a seguir en 

su viaje. 

Sin embargo, en las traducciones este adjetivo no se utiliza de la misma manera que en la obra original, 

y en más de una ocasión (como en el caso de Gutiérrez Gili), se sustituye con un sinónimo, perdiendo 

así la fuerte connotación que tiene en la caracterización del personaje: 

Gutiérrez Gili  Maristany López Guix  

-¡Qué sensación más extraña!-dijo 

Alicia-.Me debo estar encogiendo 

como un telescopio. (p.9) 

«¡Qué sensación más curiosa! -dijo 

Alicia.- ¡Creo que me estoy plegando 

como un telescopio!» (p.18) 

-¡Qué curiosa sensación!- dijo 

Alicia-. Debo de estar plegándome 

como un catalejo. (p. 24)  

 Tabla 2 

Este cambio en la estatura le permitiría pasar por la puerta, si no fuera que la niña se da cuenta al rato 

haber olvidado la llave encima de la mesa, ahora altísima para poder alcanzarla, lo que la lleva a 

reaccionar llorando.  

Esta desesperación abre paso a la segunda transformación, esta vez por medio de un pastel con escrito 

‘EAT ME’ (p. 13), que la lleva a crecer enormemente, tanto que ya no puede verse los pies. Este repentino 

cambio, la empuja a utilizar otra vez el adjetivo curios, pero esta vez en la forma de un comparativo 

inexistente gramaticalmente hablando, por el cual Carroll da la siguiente explicación: “Curioser and 

curioser!”cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak 

good English) (p.15). 

Si desde el punto de vista lingüístico, el uso erróneo de la forma comparativa de este adjetivo es 

atribuible a un error gramatical típico de los niños ingleses que ve la aplicación de la misma regla general 
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a todos los vocablos6, a nivel textual debe leerse como una treta para subrayar la extrema curiosidad de 

Alicia.    

Veamos como los traductores han tratado esta parte: 

Gutiérrez Gili Maristany  López Guix  

¡Curiorífico y curiorífico!- exclamó 

Alicia (estaba tan sorprendida, que 

por un momento se olvidó hasta de 

hablar correctamente) (p. 11) 

«¡Más que recurioso, 

requetecurioso!», exclamó Alicia 

(tan sorprendida estaba en aquel 

momento que se olvidó por 

completo de hablar con entera 

corrección) (p. 20)   

-¡Qué curiosisísimo!- gritó Alicia 

(estaba tan sorprendida que por un 

momento olvidó hablar bien) (p.29)  

Tabla 3 

Como podemos observar, las tres soluciones adoptadas mantienen la referencia y ayudan a desarrollar 

la idea mencionada anteriormente, o sea que al entrar a este mundo la niña pierde sus conocimientos y 

sus certezas, y logran señalar de igual manera su extrema curiosidad.  

Cabe señalar, sin embargo, que ninguna de las tres traducciones menciona la lengua inglesa ni tampoco 

la española, y en cambio, por medio de una técnica de compensación, busca una alternativa hablando de 

la corrección o exactitud del lenguaje; de hecho, en inglés la expresión speak good English no es literal, 

sino hace referencia a la manera de hablar correctamente.  

Seguimos ahora con un fragmento que demuestra el carácter esnob y consentido de Alicia, cuando al no 

recordar las nociones básicas de matemática y geografía y frente a la incapacidad de recitar 

correctamente un famoso poema, la niña teme haberse convertido en su compañera Mabel, entendemos 

de una condición social más humilde: “I must be Mabel after all, and I shall have to go and live in that 

little poky house, and have next no toys top lay with, and oh! ever so many lessons to learn!” (p. 21).  

Observamos aquí el desprecio de Alicia, dado por medio de los adjetivos little y poky con referencia a 

la casa de su amiga, en clara contraposición con lo que podemos imaginar sea en cambio su vivienda, 

grande y amplia.  

Examinemos las traducciones:   

Gutiérrez Gili Maristany  López Guix  

 -¡Seguro que soy Mabel! Y tendré 

que ir a vivir a aquella casucha 

horrible, y casi no tendré juguetes 

para jugar, y ¡tantas lecciones que 

aprender! (p. 14) 

Al final resultará que soy Mabel y 

voy a tener que ir a vivir a su 

casucha, y para colmo casi sin 

juguetes, y ¡ay!, ¡tener siempre 

lecciones que aprender! (p. 22)   

Al final resultará que soy Mabel, y 

me tendré que ir a vivir a una 

casucha, sin apenas juguetes con los 

que jugar, y, ¡ay, con tantísimas 

lecciones que estudiar siempre! (p.34)  

Tabla 4 

Se nota que los tres traductores operan una reducción, utilizando la forma despectiva casucha, 

manteniendo así la atribución de pequeñez y escasez dada por Alicia. Cabe mencionar que la Alicia de 

                                                             
6 En inglés el comparativo de los adjetivos monosilábicos se forma añadiendo a los mismos el sufijo -er 
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Gutiérrez Gili, a través de la añadidura del adjetivo horrible, aparece aún más presuntuosa y presumida 

del original.   

Como último punto en el análisis del personaje de Alicia, y a la luz de considerar la obra como un 

Bildungsroman, es necesario mencionar que el climax del libro, donde estamos acostumbrados a ver a 

una niña desesperada por no poder controlar sus continuos cambios físicos, ocurre justamente en el 

capítulo final, donde por fin la protagonista toma control de su tamaño y participa en el juicio a la Sota 

de Corazones. 

Aquí de hecho, se nota una Alicia más segura de sí misma, que ha puesto a un lado sus miedos infantiles 

y se muestra capaz de enfrentar situaciones aparentemente difíciles e insostenibles y de hacer valer sus 

opiniones con la madurez de una adulta. Este cambio de observa, por ejemplo, cuando replica al Rey 

sobre la no existencia de la ley que acaba de leer: ‘Rule Forty-two.All persons more tan a mile high to 

leave to court’ de la siguiente forma, haciéndolo palidecer (p.180): 

                “Well, I shan’t go at any rate,” said Alice: “besides you invented it just now!” 

                 “It’s the oldest rule in the book,” said the King. 

                 “Then it ought to be Number One!”(p.180) 

A este punto de la historia Alicia ha recuperado su estatura normal, lo que le otorga seguridad; no se 

deja atemorizar por el ambiente del tribunal, y la sumisión que le había caracterizado anteriormente, 

parece ahora convertirse en autoridad. 

A nivel lingüístico este fragmento proporciona una cierta agresividad verbal, que se ve un poco 

aminorada en la traducción gracias al uso del usted.  

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Bueno, pues no pienso moverme 

de aquí de todos modos- aseguró 

Alicia- Y además este artículo no 

vale: usted se lo acaba de inventar.    

(p. 115) 

-Bueno, de todos modos, no me iré-

dijo Alicia-. Además, este artículo 

no vale se lo acaba de inventar 

usted. (p. 86)   

-Bueno, de todas formas no me 

pienso ir- dijo Alicia-; además no es 

una regla normal: se la acaba de 

inventar. (p. 187)  

 Tabla 5 

En este contexto Alicia hasta encuentra la osadía para declinar las ordenes de la Reina y dice por fin lo 

que piensa de todos esos extraños personajes: 

                  “Hold your tongue!” said the Queen, turning purple. 

                  “I won’t!” said Alice. 

                  “Off with her head!” the Queen shouted at the top of her voice. Nobody moved. 

                  “Who cares for you?” said Alice (she had grown to her full size by this time),  

                  “you’re nothing but a pack of cards!” (p. 187) 

Analicemos las traducciones: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¡Cállate la boca!-gritó la Reina, 

poniéndose color púrpura.  

 -¡Cierra la boca!-gritó la Reina, 

roja de ira. 

-¡Cállate!-dijo la Reina, poniéndose 

lívida de ira. 
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-¡No quiero!-dijo Alicia. 

-¡Que le corten la cabeza!-chilló la 

Reina a grito pelado. 

Nadie se movió.  

-¿Quién le va a ser caso?-dijo 

Alicia (al llegar a este momento ya 

había crecido hasta su estatura 

normal)-. ¡No sois más que una 

baraja de cartas!  (p.119-120) 

-¡Pues no lo haré!-dijo Alicia. 

-¡Que le corten la cabeza!-chilló a 

pleno pulmón la Reina. Nadie se 

movió. 

-¿Quién les va a hacer caso?- dijo 

Alicia, que por entonces ya había 

recuperado su estatura normal- ¡Si 

no son más que un mazo de cartas!    

(p. 90)   

-¡No quiero!-dijo Alicia. 

-¡Que le corten la cabeza!- gritó la 

Reina con todas sus fuerzas. 

Nadie se movió. 

-¿A quién pensáis asustar?- dijo 

Alicia (había crecido ya hasta 

alcanzar su tamaño habitual)-. ¡Sólo 

sois una baraja de cartas! (p. 194)  

Tabla 6 

Se nota inmediatamente que la Alicia de López Guix es más atrevida que la de las otras traducciones y 

del mismo original. Ha olvidado la cortesía y el miedo que la caracterizaban al principio de la obra, y se 

atreve casi a amenazar a la Reina, fuerte de su estatura superior a los demás. 

Es este el punto fundamental en que Alicia termina su viaje, «ya que es por fin capaz de aceptar su 

propia individualidad, o como diría el Gato de Cheshire, su locura». (Sanz Jiménez, 2015: p. 281). 

  

4.3.2    El Conejo Blanco 

El mismo Carroll en Alice on the Stage (1887), se refiere al Conejo Blanco con estas palabras: 

        And the White Rabbit, what of him? Was he framed on the ‘Alice’ lines, or  

        meant as a contrast? As a contrast, distinctly. For her ‘youth’, ‘audacity’,  

       ‘vigour’, and ‘swift directness of purpose’ read ‘elderly’, ‘timid’, ‘feeble’,  

        and `nervously shilly-shallying’, and you will get something of what I meant  

        him to be. I think the White Rabbit should wear spectacles. I am sure his voice  

        should quaver, and his knees quiver, and his whole air suggest a total  

       inability to say ‘Bo’ to a goose! 

El Conejo es quien lleva a una Alicia aburrida en una tarde al parque con la hermana a este mundo 

absurdo, apareciendo de repente corriendo hacia la niña que, somnolienta y desganada, está recogiendo 

margaritas para hacer una guirnalda (p.2).      

Durante esta primera aparición, en línea con las palabras de Carroll, el Conejo aparece agitado y 

preocupado: “Oh dear! Oh dear! I shall be too late!” (p.2). En un primer momento Alicia no presta 

atención a seguirlo, pero al notar que lleva puesto un chaleco del cual saca un reloj de bolsillo, se decide 

a correr detrás de él para colmar su curiosidad. 

Es relevante notar que la expresión Oh dear en inglés indica un sentimiento de consternación y sustituye 

el más icónico y común Oh my God; cabe mencionar que, a pesar de ser un eclesiástico, o probablemente 

justamente por esto, Carroll no utiliza nunca referencias a la divinidad, como en cambio hacen Gutiérrez 

Gili y Maristany, alterando la laicidad del personaje y connotándolo por ende de un aspecto irreverente 

que no es presente en su caracterización original.  
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Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

«¡Dios mío! ¡Dios mío!¡Voy a 

llegar tarde!» (p.3) 

«¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué tarde 

voy a llegar!» (p. 15)  

-¡Qué barbaridad! ¡Llegaré 

tardísimo!- (p.15)  

Tabla 7 

Veamos otro ejemplo en que expresa su temor: “The Duchess! The Duchess! Oh my dear paws! Oh my 

fur and whiskers! She’ ll get me executed, as sure as ferrets are ferrrets!” (p. 41) 

En este caso el Conejo muestra sus miedos demostrando un fuerte apego a su cuerpo, explicitado por 

medio de la repetición del adjetivo dear. 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¡La Duquesa! ¡La Duquesa! ¡Oh, 

mis queridas patitas! ¡Oh, mi piel y 

mis bigotes! ¡Me hará ejecutar, tan 

seguro como los grillos son grillos! 

(p.27)   

«¡La Duquesa! ¡La Duquesa! ¡Ay, 

mis patas queridas! ¡Por mi piel y 

bigotes! ¡Me hará ejecutar, tan 

cierto como que los hurones son 

hurones! (p. 31)  

- ¡La Duquesa! ¡La Duquesa! ¡Ay, 

mis queridas patas! ¡y, mi pelo y 

mis bigotes! ¡Me hará ejecutar, tan 

cierto como que los hurones son 

hurones! (p.55)  

Tabla 8  

Se nota que en ninguno de los casos se repite el adjetivo, pero todas logran mantener la sensación de 

aprensión y pusilanimidad del original. 

Como indicado en precedencia, este personaje se caracteriza por una doble personalidad: normalmente 

huidizo y nervioso, con el constante miedo de atrasarse y de provocar la ira de la Duquesa y de la Reina, 

muestra un carácter autoritario solo con Alicia, sobre todo cuando la confunde con su criada Mary Ann, 

con la lagartija Bill y con su criado Pat. 

Observamos el siguiente fragmento:  

       “Mary Ann! Mary Ann!”said the voice, “fetch me my gloves this moment!” 

          Then came a little pattering of feet on the stairs. Alice knew it was the  

         White Rabbit coming to look for her, and she trembled till she shook the  

         house, quite forgetting that she was now about a thousand times as large  

         as the Rabbit, and had no reason to be afraid of it. (p.47)  

Aquí Carroll deja intuir al lector que Alicia le tiene cierto miedo y temor al Conejo, que efectivamente, 

le trata con cierta falta de amabilidad: de hecho, al ordenarle que le traiga los guantes, el Conejo usa el 

verbo fetch, que en inglés es generalmente utilizado para dar órdenes a los animales, y resulta entonces 

bastante irrespetuoso y grosero si utilizado con una persona.  

Como podemos observar, las traducciones han sido capaces de reproducir el carácter mandón del 

Conejo, pero no su irreverencia hacia Alicia. 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¡Mary Ann! ¡Mary Ann!-decía la 

voz- ¡Tráeme inmediatamente mis 

guantes! (p.31)    

-¡Mary Ann! ¡Mary Ann!-decía la 

voz- ¡Tráeme enseguida los 

guantes! (p. 33) 

-Mary Ann! ¡Mary Ann! -dijo la 

voz- ¡Tráeme los guantes 

inmediatamente! (p. 60)  

Tabla 9 
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4.3.3   La Oruga 

Este personaje es uno de los más importantes dentro de la sinopsis del libro, ya que contribuye al 

crecimiento físico y emocional de Alicia, dirigiéndola al hongo mágico que le permite cambiar de 

estatura de forma controlada.  

Como mencionado anteriormente, tiene un carácter autoritario, como un profesor severo, listo para 

remarcar las inseguridades y los errores de Alicia y tratarla con desdén, reprochándola con sus tonos 

imperiosos. 

Si bien es el personaje que más lleva la contraria a la niña, tiene mucho en común con ella: los dos están 

en constante cambio, pero mientras Alicia teme la transformación, a la Oruga no le asusta y al contrario 

la ve como algo positivo, ya que para él la metamorfosis consiste en su continua mutación hasta 

convertirse en mariposa.  

El lenguaje que utiliza este personaje es bastante sencillo, pero esconde una profundidad metafísica que 

lleva a Alicia a cuestionarse sobre su identidad, alimentando su incertidumbre debido a los continuos 

cambios que experimenta.  

En la versión original, podemos observar que, en todas las intervenciones de la Oruga, cuando pregunta 

a Alicia sobre su identidad, Carroll utiliza la cursiva (aquí utilizaremos la negrita), a remarcar 

probablemente una necesidad de profundidad en el habla de este personaje: “Who are you?” (p. 60). 

Observamos, sin embargo, que solo Maristany mantiene el mismo énfasis de Carroll utilizando una 

mayúscula para el pronombre, mientras que las otras dos traducciones lo reproducen de forma llana, así 

que este rasgo pasa totalmente desapercibido.  

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¿Quién eres tú? (p.38) -¿Quién eres Tú? (p. 37) –¿Tú quién eres? (p. 73) 

Tabla 10 

Cuando Alicia confiesa que ya no sabe quién es porque ha cambiado muchas veces desde la mañana, la 

Oruga con talante severo le hace una pregunta aparentemente sencilla, a la cual, pero, ella no sabe dar 

respuesta: 

                 “What do you mean by that?- Explain yourself!”  

                   “I can’t explain myself. I’m afraid, sir.” Said Alice,” because I’m not  

                     myself, you see.” 

                   “I don’t see,” said the Caterpillar.” (p. 60). 

En este caso, es importante focalizar la atención en el reflexivo: en lugar de decir simplemente explain 

it, la Oruga dice a Alicia explain yourself, lo que en inglés da lugar a una posible doble interpretación: 

no solo de poder explicar lo que está diciendo, sino también de definirse, algo que se pierde 

lamentablemente en la traducción: 
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Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¿Qué quieres decir con eso?-

preguntó la Oruga con severidad-¡ 

A ver si te aclaras contigo misma! 

-Temo que no puedo aclarar nada 

conmigo misma, señora- dijo 

Alicia-porque yo no soy yo misma, 

ya lo ve. 

-No veo nada-protestó la Oruga. 

(p.38) 

-¿Qué quieres decir con eso?-dijo 

severamente la Oruga-¡Explícate! 

-Me temo no poder, señora- dijo 

Alicia- porque como ve, ya no soy 

yo.  

-No veo-dijo la Oruga. (p.37)     

 

--¿Qué quieres decir con eso?-dijo 

la Oruga con severidad-.¡Explícate! 

-Me temo, señor, que no me puedo 

explicar- dijo Alicia- porque, como 

ve, no soy yo misma. 

-No veo nada- dijo la Oruga. (p.73-

74)     

Tabla 11 

En este apartado cabe mencionar además que, si bien Carroll hace que Alicia se refiera a la Oruga con 

sir, lo que lo hace un personaje varonil, solo López Guix confiere a la Oruga el género masculino, 

mientras que tanto Gutiérrez Gili como Maristany, optan por feminizarlo, asociando el personaje al 

género de su referente denotativo en español.  

Es importante notar también que, allí donde una Alicia desesperada, busca guía y compasión en la 

Oruga, recibe de ella solo más dudas y comentarios bruscos; sin embargo, es este personaje que le da la 

clave para controlar sus cambios: One side [of the mushroom] will make you grow taller, and the other 

side will make you grow shorter” (p. 68)   

 

4.3.4    La Duquesa 

No hay una descripción física de la Duquesa, excepción por la pequeña consideración que acompaña la 

molestia de Alicia al tenerla muy cerca en el capítulo IX:  

      “Alice did not much like keeping so close to her: first, because the Duchess 

        was very ugly, and secondly, because she was exactly the right height to rest  

       her chin on Alice’s shoulder, and it was an unconfortably sharp chin.” (p.132); 

sin embargo, las ilustraciones de Tenniel la muestran como deforme, con una cabeza desproporcionada 

respecto al cuerpo y con lineamentos extremadamente feos. 

La primera vez que encontramos este personaje es en el capítulo VI, cuando Alicia entra en una casa 

con una cocina muy grande llena de humo, en la cual están la cocinera, la Duquesa y el niño-cerdo: “The 

Duchess was sitting on a three-legged stool in the middle, nursing a baby: the cook was leaning over 

the fire, stirring a large cauldron which seemed to be full of soup.” (p. 81).  

Es curioso notar que Carroll, sin decirlo abiertamente, con la sola descripción del ambiente en que se 

mueven los personajes, da una clara idea al lector de lo que tiene que esperarse de ellos: normalmente, 

en una casa, la cocina representa la parte acogedora, mientras que aquí se convierte en lugar de 

discusiones, pelea y prepotencia.  
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En un primer momento el talante que tiene la Duquesa hacia Alicia es de desprecio “You don’t know 

much,” said the Duchess;“and that’s a fact”, cuando Alicia dice que no sabía que los gatos pudiesen 

sonreír. 

Durante este primer encuentro no hay un intercambio interesante porque allí donde Alicia quiere 

buscar un argumento de conversación, la situación lo interrumpe bruscamente; sin embargo, la niña 

alcanza aprovechar una frase de la Duquesa para presumir sus conocimientos y dar vida a un diálogo 

que, pero, una vez más, no puede proseguir debido a un malentendido: 

     “If everybody minded their own business,” said the Duchess in a hoarse growl, 

     “the world go round a deal faster than it does.” 

     “Which would not be an advantage,” said Alice, who felt very glad to get an  

      opportunity of showing off a little of her knowledge. “Just think of what work 

      it would make with the day and night! You see, the earth takes twenty-four hours  

      to turn round on its axis---” 

    “Talking of axes,” said the Duchess, “chop off her head!” (p. 84) 

La porción significativa tanto a nivel lingüístico como en referencia a la caracterización del personaje, 

es la última parte de la frase de Alicia y la respuesta de la Duquesa.  

Asistimos en este fragmento a la enésima tergiversación de los personajes respecto a lo que dice Alicia, 

alimentado en este caso por la asonancia entre las dos palabras axis y axes: de hecho, allí donde Alicia 

quiere referirse al eje terrestre, la Duquesa entiende ‘hacha’ y aprovecha la ocasión para decir una frase 

que suele pronunciar la Reina de Corazones, y que en este caso demuestra sus pensamientos macabros 

y violentos. 

Veamos entonces si las traducciones han logrado mantener este efecto y, por ende, la personalidad de la 

Duquesa: 

       

 

 

 

 

 

Tabla 12  

Todos los traductores logran mantener el efecto original y caracterizar al personaje de la Duquesa por 

su tendencia a sobreponerse a los demás y su vehemencia.  

Se observa que Gutiérrez Gili utiliza un pleonasmo al presentar en la misma frase ejecutar y eje, sin 

embargo, por mucho que parezca redundante, sirve para centrar bien el objetivo, mientras las otras dos 

traducciones parecen un poco forzadas y carecen de naturalidad al utilizar la palabra eje como conexión 

con el inicio de la frase de la Duquesa que, si bien funciona desde el punto de vista puramente lingüístico, 

no logra el mismo resultado en el contexto general de la frase.  

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Ya sabe que la tierra tarda 

veinticuatro horas en ejecutar un 

giro completo sobre su propio eje… 

-Hablando de ejecutar-interrumpió 

la Duquesa-, ¡que le corten la 

cabeza!  (p.51-52) 

Usted sabe que la Tierra tarda 

veinticuatro horas en dar la vuelta 

alrededor de su eje… 

-Pues hablando de la ejecución- 

cortó la Duquesa- ¡que le corten la 

cabeza! (p. 47) 

Como sabe, la tierra tarda 

veinticuatro horas en dar la vuelta 

alrededor de su eje… 

-Hablando de ejecuciones-dijo la 

Duquesa-, ¡que le corten la cabeza! 

(p. 96) 
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Después de este rápido intercambio, Alicia vuelve a encontrase con la Duquesa en el capítulo IX, donde 

se puede observar una mayor interacción digna de ser analizada.  

 El capítulo empieza con la Duquesa que saluda afectuosamente a Alicia “You can’t think how glad I 

am to see you again, you dear old thing!” (p.130) 

Salta a la vista el buen humor de la Duquesa, que se profesa muy contenta de volver a ver a la niña, 

llamándole afectuosamente dear old thing. Según el Urban Dictionary7, esta expresión es explícitamente 

oral y coloquial e indica un sentimiento de nostalgia, rasgo que se pierde en las traducciones.    

Gutiérrez Gili Maristany López Guix 

¡No sabes lo contenta que estoy de 

volver a verte, querida mía! (p.78) 

-¡No te imaginas, querida, qué 

placer me da volver a verte! (p.66) 

–¡No sabes lo contenta que estoy de 

volver a verte, queridísima!– (p. 

141) 

Tabla 13 

Al ver a Alicia pensativa, la Duquesa presenta por primera vez su afición por encontrar una moraleja en 

todo: “You’re thinking about something my dear and that makes you forget to talk. I can’t tell you just 

now what the moral of that is, but I shall  remember it in a bit” (p. 131); y cuando Alicia contesta que 

probablemente no hay una moraleja, la Duquesa responde: “Tut, tut child! Everything’s got a moral, if 

only you can find it.” (p.131).  

En este caso, en dos de las tres traducciones encontramos un calco. La locución Tut tut8, muy común en 

la segunda mitad del siglo XIX, es una expresión onomatopéyica generalmente acompañada por un 

gesto despectivo con la mano, que evidencia cierta dulzura y cariño hacia el receptor.  

Gutiérrez Gili Maristany  López Guix  

¡Calla, calla, criatura! Todo tiene 

una moraleja, solo falta saber 

encontrarla. (p.79) 

-¡Tate, tate! No hay cosas sin 

moraleja; solo se precisa dar con 

ella. (p.65) 

–¡Qué cosas dices, niña! Todo tiene 

una moraleja, solo hay que 

encontrarla. (p. 140) 

Tabla 14  

Tanto Gutiérrez Gili como Maristany utilizan la repetición de la primera palabra para reproducir un 

efecto similar, mientras que López Guix opta por una solución más sencilla, por medio de una 

explicitación.  

Podemos además notar que hay un cambio interesante en la estructura sintáctica y por lo tanto a nivel 

de significado, porque donde el inglés menciona ‘if you can find it’ que equivaldría a decir que encontrar 

la moraleja depende de la capacidad de las personas de encontrarla, la traducción española la da por 

descontado.  

Otra parte digna de ser mencionada es cuando, al dar explicación a Alicia del por qué no le abraza por 

la cintura, temiendo que el flamenco le pueda morder, la Duquesa hace aún más alarde de su extrema 

                                                             
7 Urban Dictionary: Old Thing 
8 Tut-tut definition and meaning | Collins English Dictionary (collinsdictionary.com) 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Old%20Thing
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tut-tut
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pasión por las moralejas y empieza a tener un talante halagador, casi a confirmar todo lo que la niña 

dice, en la búsqueda máxima de su aprobación:  

       “Very true,”said the Duchess: flamingoes and mustard both bite. And the moral of  

        that is-‘Birds of a feather flock together’.” 

       “Only mustard isn’t a bird.” Alice remarked.  

       “Right as usual,”said the Duchess: “what a clear way you have of putting things!” 

       “It’s a mineral, I think,”said Alice. 

       “Of course it is”said the Duchess, who seemed ready to agree to everything that  

        Alice said; “there ‘s  alarge mustard-mine near here. And the moral of that is- 

       ‘The more there is of mine, the less there is of yours’”. (p. 133-134) 

Como podemos notar, la segunda moraleja, que según Gardner (1990) fue inventada de cabo a rabo por 

el autor, se basa en la homofonía y homografía de mine, como sustantivo con el significado de ‘mina’ y 

como adjetivo posesivo con valor de ‘mío’, lo que es un ingenioso artificio retórico de los muchos 

utilizados por Carroll a lo largo de la obra.  

Es llamativo notar como los tres traductores han reproducido este fragmento, intentando, pero no 

logrando, lastimosamente, reproducir este efecto, privando así a la Duquesa de su total falta de sentido, 

y al mismo tiempo el autor de su genialidad: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Es verdad- reconoció la Duquesa.- 

Los flamencos y la mostaza pican. 

Y la moraleja de esto es :« Pájaros 

de igual plumaje hacen buen 

maridaje.» 

-Sólo que la mostaza no es un  

pájaro-observó Alicia. 

-Tienes toda la razón- dijo la 

Duquesa-. ¡Con qué claridad 

planteas las cuestiones! 

-Es un mineral, creo-dijo Alicia. 

-Claro que los es- asintió la 

Duquesa, que parecía estar 

dispuesta a estar de acuerdo con 

todo lo que decía Alicia-. Hay una 

gran mina de mostaza cerca de aquí. 

Y la moraleja de esto es… (p.80)  

—Muy cierto —dijo la Duquesa—: 

pica el flamenco y pica la mostaza. 

Y la moraleja de esto es: «Aves de 

igual pluma, vuelan a una». 

—Solo que la mostaza no es un ave 

—observó Alicia. 

—Cierto, como siempre —dijo la 

Duquesa—. ¡Qué claridad 

meridiana la tuya! 

—Es un mineral, me parece —dijo 

Alicia. 

—Por supuesto —dijo la Duquesa, 

que parecía dispuesta a aprobar 

cuanto dijera Alicia—. Cerca de 

aquí hay una gran mina de mostaza. 

Y la moraleja de esto es: «A 

más mena mía, más ganga tuya». 

(p.67) 

-Muy cierto- dijo la Duquesa-, los 

flamencos y la mostaza pican. Y la 

moraleja de esto es…:«Los pájaros 

del mismo nido siempre vuelan 

unidos». 

-Sólo que la mostaza no es un 

pájaro-observó Alicia. 

-Tienes razón, como de costumbre-

dijo la Duquesa, que parecía 

dispuesta a decir cualquier cosa que 

dijera Alicia-; cerca de aquí hay una 

gran mina de mostaza. Y la 

moraleja de esto es…«Cuantas más 

minas, menos tuyas». (p.143) 

Tabla 15   

Es relevante notar que la traducción de Gutiérrez Gili se interrumpe bruscamente, haciendo una omisión 

para eludir el problema de la imposibilidad de reproducir el mismo sentido. 

En cambio, Maristany y López Guix encuentran soluciones divertidas que, pero, tienen poco sentido si 

las comparamos con el original.   
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Llega ahora la parte más importante en la definición del personaje de la Duquesa, o sea, como 

mencionado anteriormente, la total inconsistencia de su discurso, fruto de galimatías sin sentido. Cuando 

Alicia, una vez más, se corrige y se acuerda que la mostaza no pertenece a ninguna de las dos anteriores 

categorías, sino es un vegetal, la Duquesa responde:  

    “I quite agree with you”, said the Duchess; “and the moral of that is- ‘Be what  

      you would seem to be’-or, if you’d like it to put more simply- ‘Never imagine  

      yourself not to be otherwise than what it might appear to others that what you  

      were or might have been was not otherwise than what you had been would have  

     appeared to them to be otherwise.’” (p.134) 

A continuación, se analizan las tres traducciones, que logran todas muy bien mantener la insensatez del 

discurso: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Enteramente de acuerdo-dijo la 

Duquesa-, y la moraleja de esto es: 

«Sé lo que quieres parecer» o, si 

quieres que lo diga de un modo más 

simple: «Nunca imagines ser 

diferente de lo que a los demás 

pudiera parecer o hubieses parecido 

ser si les hubiera parecido que no 

fueses lo que eres» (p. 80) 

—Totalmente de acuerdo contigo 

—dijo la Duquesa—, y la moraleja 

de esto es: «Procura ser lo que 

quisieras ser» o, si prefieres que te 

lo diga más llanamente: «Nunca te 

imagines que eres distinta de lo que 

a los demás pareciera que lo que 

fueras o pudieras haber sido no 

sería sino distinto de lo que habías 

sido si hubieras parecido a los 

demás que eres distinta». (p.67) 

–Estoy completamente de acuerdo 

contigo–dijo la Duquesa–, y la 

moraleja de esto es…«Sé lo que 

quisieras parecer»…o, si prefieres, 

dicho con más claridad: «No te 

imagines que no ser diferente de lo 

que puedes parecer a otros que eres 

o puedas haber sido no era diferente 

de lo que habrías sido de haberle 

parecido ser en otras 

circunstancias». (p.143) 

Tabla 16 

Más en general, para acotar la caracterización del personaje es significativo resaltar también el tono 

normal en que habla la Duquesa, en contraposición al casi susurrado de Alicia, que ella misma adoptará 

al encontrarse cara a cara con la Reina, a testimonio de las jerarquías sociales existentes también en este 

mundo absurdo.   

Se nota que Carroll indica las intervenciones de la Duquesa con un muy general said utilizado bien 11 

veces, mientras que presenta las de Alicia con ventured to remark, whispered, cautiously replied, said 

very politely. Sin embargo, en el momento en que la Duquesa ve a la Reina, Carroll dice: “The Duchess’s 

voice died away, even in the middle of her favourite word ‘moral’”(p. 135) y de nuevo, cuando la 

Duquesa le habla a la Reina ‘“A fine day your Majesty!” the Duchess began in  a low, weak voice’ 

(p.136). 

Consideremos entonces como este aspecto se relata en las traducciones. En el complejo los tres 

traductores logran reproducir el mismo efecto de una Duquesa segura de sí misma y de una Alicia sumisa 

y timorata, con un uso de verbos que contribuyen a subrayar su carácter dócil y obediente y su miedo a 

la Duquesa:     
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Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

Duquesa: 

Dijo (8 veces), entremezclado con 

afirmó, reconoció, asintió. (p.78-

81) 

Alicia: 

se atrevió a observar; rezongó; 

replicó prudentemente; dijo 

amablemente. (p.79-80) 

Duquesa: 

Dijo (11 veces) (p. 66-68) 

Alicia:  

se atrevió a observar; susurró; 

repuso con cautela; dijo 

cortésmente’. (p.66-67) 

Duquesa: 

Dijo (10 veces) y exclamó (p. 139-

144)  

Alicia:  

se aventuró a observar; susurró; 

contestó con cautela; dijo muy 

educadamente’. (p.140-143) 

Tabla 17 

Veamos ahora como en las traducciones se ha reproducido el brusco cambio en el talante de la Duquesa 

al ver a la Reina: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

Pero en este punto, con gran 

sorpresa de Alicia, la voz de la 

Duquesa se perdió en un susurro, 

precisamente en medio de su 

palabra favorita, «moraleja» […] 

(p.81) 

 

-¡Hermoso día, Majestad!- empezó 

a decir la Duquesa en voz baja y 

temblorosa.  (p.81)   

Pero aquí, con gran sorpresa de 

Alicia, la voz de la Duquesa se 

extinguió en mitad de su palabra 

favorita, «moraleja», […] (p.68) 

 

-¡Hermoso día, su Majestad!-

empezó en voz baja y débil la 

Duquesa. (p.68)  

Sin embargo, ahí, para gran 

sorpresa de Alicia, la voz de la 

Duquesa se interrumpió, incluso en 

medio de su palabra favorita, 

moraleja, […] (p.144) 

 

-¡Qué magnífico día, Majestad!-

empezó la Duquesa con un hilo de 

voz. (p.144) 

Tabla 18 

Se observa que, en cuanto al primer fragmento, la solución mejor es la de Gutiérrez Gili, que reproduce 

exactamente esa sensación de miedo repentino que experimenta la Duquesa, mientras que las palabras 

utilizadas por Maristany y López Guix, respectivamente ‘extinguió’ e ‘interrumpió’, dan sí la idea de 

algo súbito, pero no logran imitar el temor de la Duquesa. 

Con relación al segundo fragmento, en cambio, López Guix es quien, cumpliendo con creces, logra 

mejor que el mismo Carroll, reproducir el pánico de la Duquesa, mientras que los otros dos traductores 

se valen de una traducción literal. 

       

4.3.5    El Gato de Cheshire 

Este personaje es particularmente conectado a Carroll y al mundo británico, en cuanto toma el nombre 

del condado de nacimiento del autor, algo que tanto los contemporáneos como los lectores británicos 

actuales pueden fácilmente identificar, y que pierde su connotación en las traducciones, donde se 

mantiene el nombre, pero se pierde la referencia para el lector menos informado.  

De hecho, si bien el animal no existe en la realidad, Carroll podría haber asociado el nombre con el 

Cheshire cheese, un tipo de queso que solía ser vendido hace tiempo en Inglaterra con la forma de un 

gato que parecía sonreír (Malkki, 2019)    
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El Gato es el personaje más enigmático de la obra, pero al mismo tiempo un punto clave, entreteniendo 

a Alicia con conversaciones paradójicas y aparentemente nimias que esconden, pero, tintes profundos y 

filosóficos.  

La primera aparición del Gato es en el capítulo VI, cuando Alicia no puede eximirse del notar la cara 

sonriente de ese animal.  

Como mencionado anteriormente, el grinning es la característica fundamental de este personaje: “The 

Cat only grinned when it saw Alice. It looked goodnatured, she thought: still it had very long claws and 

a great many teeth, so she felt it ought to be treated with respect” (p.89). 

Como ya explicado, no existe en español un equivalente preciso de ‘grinning’, por lo cual las 

traducciones pierden inevitablemente algo: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

El Gato, cuando vio a Alicia, se 

limitó a sonreír. Parecía tener un 

buen carácter, pero también tenía 

unas uñas muy largas y muchísimos 

dientes, de modo que sería mejor 

tratarlo con respeto. (p.54-55) 

El gato vio a Alicia y se puso a 

sonreír. «Parece risueño», pensó, 

pero tenía las uñas muy largas y 

muchos dientes grandes, así que 

decidió que era mejor tratarlo con el 

debido respeto. (p. 48) 

El Gato se limitó a sonreír cuando 

la vio. Parecía cariñoso, pensó 

Alicia; de todos modos tenía unas 

uñas larguísimas y muchos dientes 

afilados, por lo que consideró que 

debía tratarlo con respeto. 

Tabla 19  

Al ver que el Gato es cordial, Alicia aprovecha para interpelarlo sobre qué camino seguir para salir de 

allí, pregunta a la cual el animal contesta de forma banal, pero al mismo tiempo muy enigmática y 

profunda:  

    “That depends a good deal on where you you want to get to,” said the Cat. 

    “I don’t care where–” said Alice. 

    “Then it doesn’t matter which way you walk” said the Cat. 

    “–so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation. 

   “Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough”. (p. 89-90) 

En esta parte es importante recalcar que Alicia, acostumbrada a utilizar un lenguaje bastante elegante, 

usa en este caso una expresión muy coloquial (so long as), que sustituye el más formal as long as, 

testimonio del hecho de que, al entrar en este mundo, su manera de ser y por ende su naturaleza están 

cambiando, y una vez más explica la desesperación que la niña sufre al experimentar la vida en ese 

extraño lugar, algo que sin embargo pasa desapercibido en las traducciones:  

Gutiérrez Gili (1942) Maristany (1988) López Guix (2002) 

-Esto depende en gran parte del 

sitio al que quieras llegar- dijo el 

Gato. 

-No me importa mucho el sitio…-

dijo Alicia. 

-Entonces tampoco importa mucho 

el camino que tomes-dijo el Gato. 

- Depende mucho del punto adonde 

quieras ir-contestó el Gato. 

-Me da casi igual adónde-dijo 

Alicia. 

-Entonces no importa qué camino 

sigas- dijo el Gato. 

-Eso depende bastante de adónde 

quieras llegar-dijo el Gato. 

-El adónde no me importa mucho… 

-dijo Alicia. 

-Entonces no importa qué camino 

sigas- dijo el Gato. 
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-…siempre que llegue a alguna 

parte- añadió Alicia como 

explicación. 

-¡Oh, siempre llegarás a alguna 

parte-aseguró el Gato- si caminas lo 

suficiente!   (p.55) 

-…siempre que llegue a alguna 

parte- añadió Alicia a modo de 

explicación. 

-¡Ah!,seguro que lo consigues-dijo 

el Gato- si andas lo suficiente. (p. 

49)     

-Siempre que llegue a algún sitio- 

añadió a modo de explicación.  

-Ah, eso seguro-dijo el Gato-, si 

caminas lo suficiente. (p.101-102) 

 

Tabla 20 

Confundida aún más que antes por la respuesta, Alicia pregunta entonces qué tipo de gente vive por allí, 

y el Gato contesta que los dos moradores de la zona, un sombrerero y una liebre de marzo, son ambos 

igual de locos. 

Llega así la parte más relevante de la conversación con el Gato, y al mismo tiempo otro punto crucial 

de la obra: 

          “But I don’t want to go among mad people,”Alice remarked. 

          “Oh, you can’t help that,” said the Cat: “we are all made here. I’m mad, You’re mad.” 

          “How do you know I’m mad?”said Alice. 

          “You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here” (p:90)  

La expresión utilizada por el Gato, ‘you can’t help that’ según el Collins Dictionary9 se utiliza para 

recalcar la sensación de cuando no es posible controlar o acabar con lo que está ocurriendo, lo que 

muestra una velada resignación del Gato al hecho de que todos padezcan locura, si bien más adelante se 

demuestra orgulloso de ella. En este caso, al no existir en español una solución idéntica, las traducciones 

optan por la palabra evitar, que, sin embargo, hace perder un poco esta connotación de sometimiento 

ineluctable.    

Otro punto a mencionar es que Alicia no pregunta algo como ‘¿Por qué crees que soy loca?’, sino ‘How 

do you know I’m mad’, casi reconociendo ya la inevitabilidad del hecho.   

Revisemos como las tres traducciones reproducen esta conversación:   

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

 -Pero es que no me gusta tratar a 

gente loca- protestó Alicia. 

-Oh, eso no lo puedes evitar-repuso 

el Gato-. Aquí todos estamos locos. 

Yo estoy loco. Tú estás loca. 

-¿Cómo sabes que estoy loca?- 

preguntó Alicia. 

-Tienes que estarlo, -afirmó el 

Gato- o no habrías venido aquí. 

(p.55)  

- Pero yo no quiero andar entre 

locos- observó Alicia. 

-¡Ah, no podrás evitarlo-dijo el 

Gato-: aquí estamos todos locos. Yo 

estoy loco. Tú estás loca. 

-¿Cómo sabes que estoy loca?-dijo 

Alicia. 

-Tienes que estarlo-dijo el Gato- o 

no habrías acudido aquí.  (p.49-50) 

-Pero yo no quiero visitar a locos- 

observó Alicia. 

-¡Ah, eso no lo puedes evitar-dijo el 

Gato-aquí todos estamos locos. Yo 

estoy loco. Tú estás loca. 

-¿Cómo sabes que estoy loca?-dijo 

Alicia. 

-Tienes que estarlo-dijo el Gato-, de 

otro modo no habrías venido. (p. 

103) 

Tabla 21 

                                                             
9 Can't help sth definition and meaning | Collins English Dictionary (collinsdictionary.com) 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cant-help-something
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En las traducciones cabe subrayar un aspecto relevante, o sea la diferencia en la lengua española entre 

ser loco y estar loco. A nivel gramatical, generalmente los verbos ser y estar seguidos por adjetivos 

tienen un significado bien preciso: estar se refiere generalmente a una situación temporánea, mientras 

que ser se usa para indicar una situación permanente. Entonces, si la locura es el motivo conductor que 

junta y hace mover los personajes, ¿por qué en ninguna de las traducciones usa ser loco, indicando así 

una condición de insanidad mental sin solución?    

La posible respuesta, descartando que los tres traductores no hayan comprendido bien el intento de 

Carroll, es que probablemente, hayan querido destacar el hecho de que toda la aventura de Alicia en este 

mundo es algo pasajero y fugaz, así como su locura. 

Otra característica principal del Gato, además de esa enigmática sonrisa, es la capacidad de aparecer y 

desaparecer lentamente, dejando en el aire su boca sonriente, hasta esfumarse totalmente, tanto que 

Alicia afirma: “Well! I’ve often seen a cat without a grin, but a grin without a cat! I’ts the most curious 

thing I ever saw in all my life!” (p. 90).   

A lo largo de sus varias apariciones, se nota que el Gato tiene un talante irreverente y desafiante, como 

cuando, por ejemplo, en el capítulo VIII, aparece de la nada durante el partido de croquet de la Reina. 

Al ser presentado por Alicia como un amigo suyo, se rehúsa a besar la mano del Rey de Corazones y le 

sigue mirando con cierta insistencia: 

       “It’s a friend of mine–a Cheshire Cat,” said Alice: “allow me to introduce it.”. 

        “I don’t like the look of it at all”, said the King: “however, it may kiss my  

          hand if it likes” 

        “I’d rather not,” the Cat remarked. 

       “Don’t be impertinent,” said the King, “and don’t look at me like that!” He got  

         behind Alice as he spoke. (p. 125) 

Lo que analizaremos en este fragmento es la intervención del Gato: diciendo I’d rather not, por mucho 

que el sentido es una falta a una convención social, no está siendo muy grosero. De hecho, en inglés la 

expresión se utiliza para indicar una preferencia con respecto a dos opciones- considerando que el rey 

añade ‘If he likes it’- y no un rechazo total, que aparece en cambio en la traducción de Maristany, 

contribuyendo así a dar al Gato una caracterización más fuerte de la que tiene en el original.     

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix 

-Prefiero no hacerlo-confesó el 

Gato. (p.76) 

-Más bien no- observó el Gato. 

(p.63)  

-Preferiría no hacerlo- observó el 

Gato. (p.135) 

Tabla 22 

 

4.3.6    El Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón 

Como se evidencia también en el título del capítulo A mad tea-party, se presenta aquí el ejemplo más 

evidente de la locura, que ocupa a los personajes en una tarde de té, cíclica e inacabable.   
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Su chifladura se ve reflejada también en dos frases muy comunes al tiempo de Carroll, ‘mad as a hatter’, 

ya explicada anteriormente, y ‘mad as a March hare’, que alude al comportamiento frenético de las 

liebres en marzo, su estación de apareamiento. 

La primera intervención del Sombrerero, sin ni siquiera un saludo inicial, es un comentario poco cortés 

hacia Alicia “Your hair wants cutting” al cual la niña contesta “You should not make personal remarks 

[…]it’s very rude.” (p. 96) 

Consideremos las traducciones: 

Gutiérrez Gili  Maristany López Guix  

-Necesitas un buen corte de pelo- 

dijo el Sombrerero. 

Había estado observando a Alicia 

con mucha curiosidad, y estas eran 

sus primeras palabras. 

-Debería aprender usted a no hacer 

observaciones tan personales-dijo 

Alicia con acritud-. Es de muy mala 

educación.  (p.58) 

-¡Tú necesitas un buen corte de 

pelo-dijo el Sombrerero. Había 

estado mirando un rato a Alicia con 

gran curiosidad, y esta fue su 

primera intervención. 

- Y usted debería aprender a no 

hacer comentarios personales-dijo 

Alicia, con severidad-; resulta muy 

grosero. (p. 52)   

-Necesitas un buen corte de pelo- 

dijo el Sombrerero. Había estado 

mirando a Alicia con gran 

curiosidad, y ése fue su primer 

comentario. 

-Tendrías que aprender a no hacer 

comentarios de carácter personal- 

dijo Alicia con cierta severidad-. Es 

muy grosero.   (p. 108-109)  

Tabla 23 

Es evidente que las tres traducciones logran mantener la descortesía y rudeza del Sombrerero al realizar, 

como remarca Alicia, un comentario tan personal. Cabe mencionar, además, que en este fragmento las 

tres versiones al español presentan a una Alicia más engreída y altanera, que no tiene miedo a expresar 

sus opiniones, es más, lo hace con cierto autoritarismo, que se refleja en el uso del verbo aprender, a 

modo de admonición y reproche, que se hace aún más fuerte en la traducción de López Guix, al hacer 

que Alicia tutee al Sombrerero. 

Después de este primer intercambio, en lugar de pedir perdón, el Sombrerero sale con un acertijo “Why 

is a raven live a writing desk? (p. 97). Es curioso notar que los tres traductores utilizan una solución 

exactamente idéntica que se caracteriza por una traducción meramente literal: ¿En qué se parece un 

cuervo a un escritorio? De hecho, en esta parte no sirve encontrar particulares estrategias 

traductológicas, ya que como mencionará más adelante el mismo Sombrerero, tampoco él, ni menos la 

Liebre, saben la respuesta, dejando así la adivinanza sin solución. (p.101)    

Alicia se demuestra pronto entusiasta porque le gustan mucho los acertijos, pero cuando la Liebre le 

pregunta si de verdad será capaz de resolverlo, la niña entre en un estado confusional, debido a las 

cuestiones planteadas por el animal (p.98). 

Viene ahora la parte más relevante con relación a la cuestión del tiempo, que viene personificado. 

La explicación que el Sombrerero da de su problema con el tiempo, al cual se refiere con mayúscula 

Time y personificándolo con He, remonta a dos meses antes, durante un concierto en honor de la Reina 

de Corazones donde él tenía que cantar.  

           “Well, I ‘d hardly finished the first verse” said the Hatter, “when the Queen 
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              bawled out ‘He’s murdering the time! Off with his head!” […] “And ever  

             since  that”- the Hatter went on in a mournful tone- “he won’t do a thing I  

            ask. It’s always six o’ clock” (p. 104) 

Sobra decir que la ironía de esta frase está en dos partes: la primera es que la Reina se refiere al tiempo 

con letra minúscula y que en inglés la expresión murder the time significa llevar mal el compás de la 

canción, imaginándonos que el Sombrerero estuviese cantando con voz desentonada y sin respetar el 

ritmo; es una sutileza lingüística que el mismo Sombrerero no entiende, lo que confirma su falta de 

atención y potencial locura, y lo lleva entonces a pensar que el Tiempo pueda haberse bronqueado con 

él. 

Examinemos si los traductores han captado esta sutileza y si han sabido reproducirla en sus versiones: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Bueno-siguió contando su historia 

el Sombrerero-. Lo cierto es que 

apenas había terminado yo la 

primera estrofa, cuando la Reina se 

puso a gritar:« ¡Vaya forma 

estúpida de matar el tiempo!¡Que le 

corten la cabeza!» 

[…]  

-Y desde entonces-añadió el 

Sombrerero con una voz tristísima-, 

el Tiempo cree que quise matarlo y 

no quiere hacer nada por mí. Ahora 

son siempre las seis de la tarde. 

(p.63) 

-Bueno- dijo el Sombrerero-, 

apenas había entonado la primera 

estrofa cuando la Reina se puso a 

gritar: «¡Está matando el tiempo! 

¡Que le corten la cabeza!»  

[…]  

-Y desde entonces- prosiguió, con 

voz desolada, el Sombrerero- ¡el 

Tiempo no hace más que darme la 

contraria! ¡Ahora son siempre las 

seis! (p. 55)   

-Bueno, apenas había acabado la 

primera estrofa-dijo el Sombrerero-

cuando la Reina gritó: «¡No es así! 

¡Está destrozando el tiempo! ¡Que 

le corten la cabeza!» 

[…] 

-¡Y desde entonces-prosiguió el 

Sombrerero con voz pesarosa- ya 

no quiere hacer nada de lo que 

pido! Ahora son siempre las seis. 

(p. 115)    

Tabla 24 

Notamos inmediatamente que Maristany es el único que traduce la frase de forma literal y mantiene la 

mayúscula en sustitución del ‘he’ inglés, a reforzar el malentendido por parte del Sombrerero, mientras 

que Gutiérrez Gili y López Guix, modifican la frase, haciendo perder la connotación ambigua e irónica 

del original. Sin embargo, es importante señalar que Gutiérrez Gili recupera con una ampliación ‘el 

Tiempo cree que quise matarlo’, que contribuye a conferir a la frase su sabor originario. 

Una parte interesante en este capítulo es también la historia de las tres hermanas y del pozo que cuenta 

el Lirón, basada en juegos de palabras y dobles sentido y que, en fragmentos seleccionados, nos sirve 

para analizar la personalidad de los tres personajes. 

En primer lugar, el Lirón, científicamente un animal dócil y manso, es presentado aquí con cierta 

susceptibilidad e irascibilidad, cuando Alicia interrumpe constantemente la historia que él está contando, 

para hacer preguntas: “If you can’t be civil, you’d better finish the story for yourself” (p. 107). 

Veamos si los traductores han logrado reproducir este rasgo:  
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Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix 

-Si no sabes comportarte con 

educación, mejor será que termines 

tú el cuento. (p.65) 

-Si no sabes comportarte, mejor 

será que termines tú el cuento. 

(p.56)  

-Si eres incapaz de ser cortés, es 

mejor que acabes la historia tú 

misma. (p. 118) 

Tabla 25 

Notamos que mientras que las traducciones de Gutiérrez Gili y Maristany tienden a suavizar un poco el 

talante del Lirón, López Guix lo realza, haciendo que el personaje se presente más picajoso y enojadizo 

del original. 

Pasamos ahora a analizar dos ocurrencias del Sombrerero, la primera durante el cuento, al reprochar a 

Alicia de hacer preguntas ‘tontas’: “You can draw water out of a water well,” said the Hatter; “so I 

should think you could draw treacle out of a treacle-well—eh, stupid?”(p. 108); y la segunda al final de 

la historia, echándole en cara que no hable si no sabe: “Then you shouldn’talk” (p.110).          

Es interesante notar que, en ambos extractos, el Sombrerero se refiere a Alicia con cierta arrogancia; sin 

embargo en el primero, el ‘stupid?’ del original no parece referirse a la niña, sino a la situación en sí, 

mientras que las tres traducciones lo consideran como un insulto directo:  

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix 

- Uno puede sacar agua de un pozo 

de agua-dijo el Sombrerero- ¿por 

qué no va a poder sacar melaza de 

un pozo de melaza? ¡No seas 

estúpida! (p.66) 

 

-¡Pues si no piensas, cállate! (p.67) 

-De un pozo de petróleo se extrae 

petróleo, ¿no?- dijo el Sombrerero-; 

supongo, pues, que también se 

podrá extraer melaza de un pozo de 

melaza. ¿Lo entiendes ahora, 

estúpida? (p.57) 

 

-Pues si no piensas, no hables- 

(p.57)  

-Puedes sacar agua de un pozo de 

agua- dijo el Sombrerero-, así que 

puedes sacar medicinas de un pozo 

medicinal, boba. (p. 119) 

 

-Pues entonces no hables- (p. 120) 

Tabla 26 

Efectivamente, mientras que Gutiérrez Gili y López Guix lo hacen de manera más sutil, Maristany lo 

intensifica y pone en la boca del Sombrerero un insulto de verdad, lo que confiere al personaje un talante 

muy descortés y ofensivo, que se repite otra vez más adelante, en la segunda ocurrencia, cuando, con un 

comentario inesperado y brusco, interrumpe Alicia que está expresando su perplejidad sobre la pregunta 

del Lirón. Con referencia a esta segunda parte, se observa que el Sombrerero de Gutiérrez Gili se 

caracteriza por una mayor displicencia y aspereza hacia Alicia.   

Esta actitud tan atrevida e irrespetuosa entra en contraposición con la condescendencia que el 

Sombrerero muestra durante el juicio, en el capítulo XI.  

Volvemos, de hecho, a encontrar a este personaje en el tribunal, como primer testigo del proceso en 

contra de la Sota de Corazones, acusado de haber robado las tartas de la Reina. 

Observamos aquí un Sombrerero muy nervioso, al punto que, llegado con su indefectible taza de té y 

una rebanada de pan con mantequilla, se confunde y muerde un pedazo de taza en lugar del pan. 
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Temiendo además que la Reina lo mande a ejecutar, empieza cada intervención con “I’m a poor man!” 

(p. 170-172), que todas las traducciones traducen literalmente con Soy un pobre hombre.   

Esto, en la perspectiva de caracterización del personaje, se explica como que fuera de su ambiente 

natural, donde es insolente, determinado y con una respuesta lista para todo, parece ser atemorizado y 

desorientado. 

También la Liebre más de una vez se dirige a Alicia tratándola con cierta suficiencia, cuando por ejemplo 

empieza a cuestionar sobre sus palabras (p. 97-98). Hay también otra intervención, donde, de manera 

bastante ruda e inapropiadamente brusca, la Liebre contesta a una de las tantas preguntas de la niña, 

sobre la absurda historia contada por el Lirón:“Why with an M?” said Alice. “Why not?” said the March 

Hare (p. 109).  

En este caso todas las traducciones utilizan la misma traducción literal que resulta como “¿Y por qué 

no?”. Lo que aparentemente es un simple comentario, como mencionado anteriormente, adquiere dentro 

de la obra una connotación de prepotencia y falta de respeto hacia Alicia, que como explica Weaver 

(1964), es maltratada verbalmente por casi todos los personajes. 

       

 4.3.7    La Reina de Corazones 

En su artículo Alice on the stage (1887), Carroll afirma: 

“I pictured to myself the Queen of Hearts as a sort of embodiment of ungovernable passion-a blind and 

aimless Fury”; de hecho, la Reina se caracteriza por su carácter irascible, siempre lista a sentenciar a 

muerte quien se atreve a diferir de ella.  

El habla del personaje se caracteriza por un tono autoritario, y la mayoría de sus frases terminan con 

‘Off with their head’ vista como única solución para resolver cualquier tipo de problema, 

independientemente de su entidad: “The Queen had only one way of settling all difficulties, great or 

small”, (p. 125) 

En su primera aparición, -en un desfile con el Rey de Corazones, sus hijos, soldados, cortesanos e 

invitados-, se dirige a Alicia con cierta ternura ‘What’s your name, child?’ (p. 116). 

Sin embargo, cuando Alicia, sorprendida por su misma valentía, a la pregunta sobre quienes sean las 

cartas-jardineros, contesta con tono atrevido ‘How should I know? It’s no business of mine’ (p.116), la 

Reina se pone hecha una furia, y empieza a gritar “Off with her head! Off-”. Inmediatamente Alicia, que 

ya ha adquirido coraje, testimonio de que está reapropiándose de su individualidad y está a punto de 

convertirse en una adulta, en voz alta y con un tono decidido, grita “Nonsense” (p.118), lo que hace 

callar inmediatamente a la Reina que, incitada por el Rey de Corazones, desiste de su intención de 

mandarla a ejecutar.  

Después de este episodio, cambia su talente con la niña y la invita a jugar a croquet, juego que, en línea 

con el leit- motif del absurdo, no se juega con pelotas y mazas, sino respectivamente con erizos y 

flamencos en su lugar, mientras los arcos son las cartas, que se mueven en continuación para favorecer 
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la victoria de la Reina. Sin respetar ninguna regla, todos los jugadores juegan al mismo tiempo, peleando 

entre ellos, lo que hace enfurecer la Reina que ‘went stamping about, and shouting, “Off with his head!” 

or “Off with her head!! About once in a minute’” (p. 122) 

En realidad la Reina no habla mucho, si no para mandar a ejecutar, pero es relevante su amenaza a la 

Duquesa, que al verla empieza a temblar (cap.IX): “Now, I give you fair warning,”shouted the Queen, 

stamping on the ground as she spoke: “either you or your head must be off, and that in about half no 

time! Take your choice!” (p. 136). 

Focalicémonos en las primeras palabras de la Reina ‘fair warning’. El Merriam -Webster10 define esta 

expresión como ‘enough warning to be able to avoid something bad’; sin embargo, la combinación del 

adjetivo fair (justo, pero también lindo) con warning (advertencia), es casi un oxímoron ya que 

considerando también la intimidación que sigue, más que una advertencia, parece ser un ultimátum. 

Analicemos las traducciones: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Ahora vamos a dejar las cosas bien 

claras- rugió la Reina, dando una 

patada en el suelo mientras hablaba-

¡O tú o tu cabeza tenéis que 

desparecer del mapa!¡Y en menos 

que canta un gallo!¡Elige!  (p.81) 

-Calla y escucha esta sana 

advertencia- gritó la Reina, 

pateando el suelo mientras hablaba-

: ¡O vuelas de aquí tú, en menos 

que nada, o vuela tu cabeza!¡Elige! 

(p. 68) 

-Mira, te hago una buena 

advertencia- gritó la Reina, 

golpeando el suelo con el pie 

mientras hablaba-: ¡O desapareces 

tú o desaparece tu cabeza, y ahora 

mismo!¡ Elige! (p. 144) 

 Tabla 27        

Se nota que la caracterización de la Reina por su natural vehemencia y agresividad es lograda 

perfectamente en las tres traducciones. 

Si bien Gutiérrez Gili se desvía de la literalidad, la solución que propone parece ser la más natural, y el 

uso de la frase idiomática final, ayuda a definir bien los rasgos caracteriales de la Reina. 

    

4.3.8   El Grifo y la Falsa Tortuga  

Como mencionado anteriormente, estos dos personajes son uno la antítesis del otro: el Grifo es siempre 

alegre y busca lo divertido en todo, mientras que la Falsa Tortuga solloza todo el tiempo.  

Un caso curioso es que, probablemente, el lloriquear de este animal puede estar basado en que las 

tortugas marinas a veces parecen efectivamente sollozar, lo que en realidad es una manera de eliminar 

la sal en el agua; es probable que Carroll, aficionado de zoología, tenía conocimiento de este fenómeno. 

(Gardner, 1990) 

El Grifo hace su aparición el en capitulo IX, donde es encargado por la Reina de acompañar a Alicia a 

ver a la Falsa Tortuga y escuchar su historia. Es curioso que Carroll no describe físicamente este animal, 

sino sugiere al lector entre paréntesis: (If you don’t know what a Gryphon is, look at the picture) (p.138).  

                                                             
10 Fair warning Definition & Meaning - Merriam-Webster 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/fair%20warning
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Este animal no interviene mucho, pero se nota que habla con un acento popular y es interesante observar 

los ruidos que hace a menudo: ‘These words were followed by a very long silence, broken only by an 

occasional exclamation of “Hjckrrh!” from the Gryphon and the constant heavy sobbing of the Mock 

Turtle.” (p. 140)  

“Hjckrrh!”, es una onomatopeya obviamente sin sentido que pero en inglés podría ser considerada como 

un virtuosismo fonético, considerando que existen sonidos similares o más simplemente, como un 

aclararse la voz para asentir o disentir con algo. (Gardner, 1990)   

Si bien, considerando la primera hipótesis junto a la que probablemente muy pocos lectores hayan 

podido apreciar la latente referencia, esto tiene cierta significación en la versión inglesa, en las 

traducciones se presenta como un mero sonido del animal. Maristany y López Guix la reproduce 

exactamente, mientras que Gutiérrez Gili opta por una explicitación, sustituyendo la onomatopeya con 

su explicación: 

Gutiérrez Gili  Maristany López Guix  

Estas palabras fueron seguidas por 

un silencio muy largo, roto sólo por 

uno que otro graznido del Grifo y 

por los constantes sollozos de la 

Falsa Tortuga. (p.84) 

Siguió a estas palabras un silencio 

muy prolongado, apenas quebrado 

por algún que otro “Hjckrrh” del 

Grifo y el continuo y patético 

sollozar de la Falsa Tortuga. (p.69) 

A estas palabras siguió un 

prolongadísimo silencio, roto sólo 

por la ocasional exclamación de 

“Hjckrrh!” del Grifo y por los 

constantes y profundos sollozos de 

la Falsa Tortuga. (p. 149) 

Tabla 28 

En cuanto a la Falsa Tortuga, sus intervenciones son las más interesantes y, al mismo tiempo, las más 

difíciles de traducir porque presentan una densidad sin igual de figuras retóricas, juegos de palabras y 

referencia a términos específicos asonantes con otras palabras inglesas y con los conocimientos de los 

lectores británicos de la época. Hay que señalar que la mock-turtle soup era una imitación barata hecha 

con ternera de la sopa de tortuga, especialidad gastronómica de las clases más pudientes de la sociedad 

victoriana (motivo por el cual Tenniel dibuja este personaje con cabeza, pezuñas y rabo de ternera). 

(Gardner, 1990) 

La parte más interesante es cuando la Falsa Tortuga cuenta a Alicia sobre su infancia y del motivo por 

el cual supuestamente se ha convertido en este raro animal que es ahora, considerando que “Once I was 

a real Turtle” (p. 140).  

Si bien no entra dentro del tema de nuestro análisis, es interesante detenernos un momento en la 

descripción de las materias mencionadas por la Falsa Tortuga; huelga decir que son claros juegos de 

palabras, que alteran los sustantivos originarios con el intento de modificar el significado de una oración, 

u ocultar un doble sentido. 

Con invenciones muy ingeniosas los traductores logran, domesticando, mantener el mismo efecto del 

original en el lector meta, que puede reconocer bastante fácilmente las materias, a pesar de que en todos 

los casos se pierde la genialidad de Carroll.  
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A nivel general es llamativo notar que estos dos personajes son los primeros y únicos que parecen 

disponibles a interactuar de verdad y por los cuales Alicia logra hacerse escuchar cuando cuenta su 

historia. 

A pesar de su aspecto manso y su aparente gentileza y predisposición, son, sin embargo, los que más 

agreden verbalmente a Alicia en más de una ocasión, insultándola u ordenándole de manera grosera de 

hacer silencio. Esto vale sobre todo para el Grifo, en particular si consideramos el trato amigable que le 

reserva a la Falsa Tortuga: “Drive on, old fellow! Don’t be all day about it” (p.142). 

Veamos antes como los traductores han reproducido esta intervención, para luego compararla con las 

palabras dirigidas a Alicia: 

 Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-Sigue con tu historia, querida. ¡No 

vamos a pasarnos el día en esto! 

(p.85) 

-¡Prosigue ,vieja!¡ No vas a pasarte 

todo el santo día con esto! (p. 71)     

-¡Sigue, hombre! ¡No te quedes así 

todo el día!- (p.150)   

Tabla 29 

Se observa que mientras Maristany y López Guix logran mantener el trato afable, pero al mismo tiempo 

osado, Gutiérrez Gili, confiere al Grifo un toque más gentil y cariñoso, que choca totalmente con la parte 

de los insultos a Alicia, que se detallan a continuación:        

     “ We called him Tortoise because he taught us,” said the Mock Turtle angrily;  

    “ really you are very dull!” 

       You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question.”Added 

       the Gryphon (p. 142) 

     “Hold your tongue!” added the Gryphon, before Alice could speak again. (p. 142) 

     “Well then.” The  Gryphon went on. “if you don’t know what to uglify is, you  

      are a simpleton.” (p. 144) 

En estos ejemplos podemos notar el uso de un lenguaje mediamente fuerte, aunque los insultos directos 

dull y simpleton son ofensas bastante livianas si las comparamos con las palabras utilizadas en las 

traducciones: 

Gutiérrez Gili Maristany López Guix  

“El maestro era una vieja tortuga a 

la que llamábamos Galápago […] 

porque siempre estaba diciendo que 

tenía a «gala» enseñar en una 

escuela de «pago»- explicó la Falsa 

Tortuga de mal humor- ¡Realmente 

eres una niña bastante tonta!  

-Tendrías que avergonzarte de ti 

misma por preguntar cosas tan 

evidentes- añadió el Grifo. (p.85) 

 

- La maestra era una vieja tortuga 

que llamábamos Tortura- […] 

porque era tortuosa; más que 

enseñar, se enseñaba con nosotras. 

¡Realmente eres bien tonta!  

-Vergüenza debería darte preguntar 

cosas tan simples- añadió el Grifo.  

(p.70) 

-¡Sin chistar!- intervino el Grifo 

antes de que Alicia pudiese 

contestar. (p.70) 

 

-El maestro era una vieja 

tortuga…lo llamábamos Tortura 

[…] porque nos torturaba con sus 

clases-dijo la Falsa Tortuga con 

irritación- ¡La verdad es que eres 

muy torpe! 

-Debería darte vergüenza hacer una 

pregunta tan sencilla- añadió el 

Grifo. (p. 150) 
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-Cállate esa boca! – añadió el Grifo, 

antes que Alicia pudiera volver a 

hablar. (p.86) 

 

-Pues- respondió el Grifo 

triunfalmente- si no sabes ahora lo 

que quiere decir deificar, es que 

estás completamente tonta. (p. 87)   

-Pues si lo sabes, y no sabes 

también que las complicaciones 

nunca llegan solas-sentenció el 

grifo-eres bien tonta. (p. 71)   

 

-¡Cállate!-intervino el Grifo, antes 

de que Alicia pudiera añadir nada. 

(p.150) 

 

-Bueno, pues entonces-prosiguió el 

Grifo-, si no sabes lo que es 

burrificar, es que eres boba. (p. 152) 

Tabla 30 

Notamos que los dos personajes tienen de esta forma una caracterización más fuerte y más prepotente 

hacia la niña, lo que los hace ver al lector quizás con menos empatía que los originales.  

 

4.3.9   Personajes secundarios 

Hay también otros dos personajes secundarios que resultan interesantes en este discurso de 

caracterización de los personajes en la traducción: hablamos del Dodo en el capítulo III, y de Pat, el 

criado del Conejo Blanco, en el capítulo IV. 

Al final del segundo capítulo, cuando Alicia llega a una playa, Carroll dice: “There was  Duck, and a 

Dodo, a Lory and a Eaglet, and several other curious creatures” (p.28). 

Todos los personajes mencionados aquí son una referencia a personajes reales, respectivamente, el 

reverendo Robinson Duckworth, amigo de Carroll, el mismo autor, Lorina y Edith Liddell, las hermanas 

de Alice. El motivo por el cual el autor se asocia al Dodo, esconde una sutil auto ironía: hay que recordar 

que el verdadero nombre de Carroll era Charles Dogson Lutwidge y que, como recuerdan Weaver (1964) 

y Gardner (1990), sufría de una tartamudez liviana que a menudo le hacía pronunciar su nombre como 

‘Do-Dogson’.    

El Dodo interviene muy pocas veces, pero resulta ser el personaje con más autoridad en la playa y quien 

propone organizar la controvertida caucus race; se expresa utilizando un registro lingüístico procero, 

con vocablos difíciles que el resto de los personajes, de los cuales el Aguilucho se hace portavoz, no 

entiende: 

     “In that case,” said the Dodo solemny, rising its feet, “I move that the meeting  

       adjourn, for the immediate adoption of more energetic remedies—” 

     “Speak English!” said the Eaglet, “I don’t know the meaning of half of those  

      long words, and, what’s more, I don’t believe you do either! (p.32) 

Notamos inmediatamente el uso de move con el significado de proponer y adjourn, sinónimo de 

posponer, generalmente utilizado por los jueces en la corte, lo que lo identifica de hecho como un 

término poco común y probablemente desconocido a los no entendidos.  

Es relevante, a tal propósito, que el Aguilucho lo critique con un simple “Speak English!”, una típica 

expresión que no tiene nada que ver con el idioma en sí y se refiere, en cambio, a la incapacidad de los 

oyentes de entender las palabras del hablante, debido, como en este caso, a la falta de conocimiento y  



 
48 

 

 Veamos entonces como los traductores han delineado el personaje por medio de su lenguaje: 

Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-En este caso-dijo solemnemente el 

Dodo, mientras se ponía en pie-, 

propongo que se abra un receso en 

la sesión y que pasemos a la 

adopción inmediata de remedios 

más radicales. 

-¡Habla en cristiano!-protestó el 

Aguilucho-. No sé lo que quieren 

decir ni la mitad de estas palabras 

altisonantes, y es más, ¡creo que 

tampoco tú lo sabes! (p.21) 

-En ese caso-dijo el Dodo, 

alzándose solemnemente sobre sus 

patas,-propongo el aplazamiento de 

la asamblea, con vistas a la 

inmediata adopción de medidas más 

enérgicas-. 

-¡Habla llano!- dijo el Aguilucho- 

No sé qué significan la mitad la 

mitad de esas palabras y, es más, 

¿tampoco creo que tú lo sepas! 

(p.27) 

-En ese caso-dijo el Dodo- 

propongo que se suspenda la 

reunión con vista a la adopción 

inmediata de medidas más 

contundentes… 

-¡Habla claro!- dijo el Aguilucho-. 

No sé lo que significan la mitad de 

esas palabras que acabas de 

pronunciar, ¡y además tampoco te 

creo! (p. 46) 

Tabla 31 

Todas las soluciones propuestas son muy válidas, aunque utilizan términos bastante comunes que pero, 

en el complejo, logran dar la idea de la pomposidad y estilo del personaje en contraposición al más 

simplón Aguilucho que se expresa requiriendo un lenguaje más sencillo. 

Fuera del discurso religioso, la opción que más parece reproducir exactamente la idea originaria es la de 

Gutiérrez Gili, coadyuvada también por la añadidura del adjetivo altisonantes.  

 En cuanto a Pat, Carroll confiere a este personaje un cierto rasgo dialectal y un idiolecto poco educado: 

            Next came an angry voice-the Rabbit’s-“Pat! Pat! Where are you?! And then a  

            voice she had never heard before. “Sure then I’m here! Digging for apples, 

            yer honour! 

           […] 

          “Now tell me, Pat, what’s that in the window?” 

         “Sure, it’s an arm, yer honour!” (He pronounced it “arrum.”) (p. 48-49) 

Se nota inmediatamente el uso de ‘yer’ en lugar de ‘your’ que según el Collins Dictionary11 “is used in 

written English to represent the word ‘your’ when it is pronounced informally”, a testimoniar el 

diferente nivel social del personaje en contraposición a las maneras formales de su amo y de Alicia. 

Otro punto interesante es la especificación que Carroll hace de la manera de pronunciar de Pat: la 

pronunciación ‘arrum’ en lugar de ‘arm’, con la tendencia a enfatizar la letra ‘r’ es una característica 

de los hablantes escoces e irlandeses, por lo cual se podría suponer la procedencia de este personaje 

como algo diferente a la de la misma Alicia y de los otros personajes que, en la mayoría de los casos, 

hablan en un inglés correcto y formal. 

Al fin de mantener esta caracterización, es necesario que en las traducciones se buque la manera de 

conservar el rasgo dialectal, pena el riesgo de presentar un personaje anodino. 

 

                                                             
11 Yer definition and meaning | Collins English Dictionary (collinsdictionary.com) 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yer
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Gutiérrez Gili  Maristany  López Guix  

-¡Aquí estoy, señor! ¡Cavando en 

busca de manzanas, con permiso del 

señor! 

[…] 

-Seguro que es un brazo, señor- (y 

pronunciaba «brasso» (p. 32) 

-Aquí, ¿dónde si no?, su señoría. 

¡Excavando en busca de 

manzanas! 

[…] 

-¡Pues un brazo, su señoria! – (Lo 

pronunció baraso .(p. 33)   

-¡ Aquí estoy, en las manzanas! 

¡Dándole a la azada, su señoría! 

[…] 

-Como que es un brazo, su señoría. 

(Pronunció «brazu» (p.62)  

Tabla 32 

Podemos notar, que si bien en los tres casos se ha perdido el referente a la extracción social del 

personaje que Carroll mostraba con ‘yer’, los tres traductores recurren a la traducción pseudodialectal 

para mantener la característica del personaje: Gutiérrez Gili utiliza una pronunciación más andaluza, 

Maristany inventa un neologismo similar, y López Guix lo caracteriza con un acento asturiano. 
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5. Resultados 

Como mencionado anteriormente, el corpus se examinará ahora desde el punto de vista analítico por 

medio de las máximas de Grice (1989) al fin de poder realizar un cálculo estadístico de las ocurrencias 

y llegar a las conclusiones sobre la pregunta planteada al comienzo de este trabajo, o sea si y en qué 

medida la traducción afecta la caracterización de los personajes. 

La decisión de utilizar las máximas de Grice, se debe a la voluntad de enmarcar el análisis según un 

específico aspecto lingüístico, teniendo en cuenta el respeto de dichos axiomas en las traducciones con 

respecto a la obra original. Se resumen a continuación los principios mencionados (Garachana 

Camarero, 2014):   

 Máxima de cantidad: indica la cantidad necesaria de información, precisa y justa; 

 Máxima de calidad: indica la veracidad de la información; 

 Máxima de pertenencia: indica la relevancia de la información;  

 Máxima de manera: indica el modo de reproducir la información, breve, claramente y sin 

ambigüedad. 

Como afirman Serandi y Rodríguez (2020), Grice propone una distinción entre lo que se dice, es decir 

el contenido proposicional de un enunciado, y lo que comunica, que corresponde en cambio a la 

información que se transmite con el enunciado y que puede ser diferente de su contenido proposicional, 

lo que afecta inevitablemente la reproducción en la traducción.  

En virtud de esto, se considerarán algunos de los fragmentos previamente analizados según la 

funcionalidad pragmática, en términos de aumento y disminución de la carga pragmática o 

homofuncionalidad.   

 Una vez comparadas las diferentes propuestas por parte de los tres traductores, se resumen a 

continuación los resultados obtenidos después del análisis. Por cada criterio se presentarán dos o tres 

ejemplos de las varias intervenciones analizadas, con el fin de respaldar cuanto expuesto.      

De las 32 intervenciones analizadas, se observa que las alteraciones a la obra original, en términos de 

ganancia y pérdida, representan un número bastante elevado, con un promedio del 55% del total. 

Sin embargo, se nota que la homofuncionalidad, es decir el mismo nivel pragmático, con un promedio 

del 45% es el criterio que más viene respetado por los traductores, capaces de escoger las palabras justas 

para poder respetar al mismo tiempo todas las normas. Tomamos como ejemplo las tablas 3 y 27, donde 

encontramos Alicia con su expresión celebérrima de curiosidad y la Reina en el momento del amago a 

la Duquesa.  

En este caso los traductores logran mantener los aspectos característicos de los dos personajes, a través 

de las frases que les hacen pronunciar, y que, a su vez, son expresión de los sentimientos de los mismos 

(Malkki, 2019; Sung, 2020). 

Numéricamente hablando, siguen los casos de disminución de la carga pragmática, o sea la pérdida de 

connotaciones importantes de los personajes, que pone en evidencia la objetiva dificultad para los 
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traductores de reproducir los más diminutos matices del lenguaje original. Ejemplos clave son las tablas 

1 y 9, en las cuales encontramos Alicia que por primera vez menciona el tan recurrente y significativo 

you know, y al Conejo que, al confundir Alicia con su criada, le trata con cierta prepotencia (recordamos 

el uso del verbo fetch). 

En estos dos pasajes es claramente evidente la importancia de la traducción correcta del idiolecto, pena 

la presentación de un personaje insípido y neutral (Sánchez Iglesias, 2005). 

Considerando que Alicia es el personaje que más habla a lo largo de la historia, es consecuentemente 

quien sufre una mayor cantidad de modificaciones, lo que afecta su caracterización en los dos aspectos 

fundamentales de su personalidad, sobre todo la curiosidad, explicitado en la obra a través del uso del 

adjetivo curious, y la incertidumbre, expresada por medio del tan británico you know. 

De hecho, en la obra original, el primero se menciona numerosísimas veces, mientras en las traducciones 

el número es marcadamente inferior y limita un poco la característica primaria del personaje, 

presentando referencias a la curiosidad como a cualquier otro término, lo que perjudica la 

caracterización de Alicia. Con referencia al segundo, se nota que en la imposibilidad lingüística del 

idioma español por no poseer un equivalente que mantenga el sentido, el titubeo y la incertidumbre de 

la niña se ven aminorados, lo que conlleva inevitablemente una pérdida importante en su idiosincrasia. 

Por último, notamos que las ocasiones en que las traducciones, en cambio, consiguen dar más énfasis a 

los personajes, por lo cual hablamos de aumento de carga pragmática, son en número rotundamente 

inferior a las otras dos, como prueba de la dificultad, y quizás el recelo de los traductores, de alterar el 

contenido original. Sirvan de ejemplo las tablas 26 y 30, en las cuales los personajes que dialogan con 

Alicia, o sea el Sombrerero, el Grifo y la Falsa Tortuga, lo hacen con un tono irrespetuoso e insultante.  

En las ocurrencias analizadas, de hecho, los personajes en las traducciones presentan unos atributos más 

duros y obvios del original, convirtiendo las ofensas en insultos reales, mediante el uso de palabras más 

duras e intensas. 

En este contexto cabe mencionar también que, entre las tres traducciones, teniendo en cuenta el corpus 

analizado, Maristany es quien más logra que sus personajes se acerquen a los originales. Se ha 

demostrado hábil en saber reproducir exactamente el carácter de las varias figuras, entre las cuales 

destaca la curiosidad de Alicia, como se observa en las tablas 2 y 3, y la pusilanimidad del Conejo, como 

demuestran las tablas 7 y 8.   

Es notable notar, que aun cuando trasgrede el texto original, en términos de aumento de carga 

pragmática, lo hace de manera magistral, dotando a los personajes de dejes y términos que resaltan aún 

más su singularidad, como en el caso del Gato, en la tabla 22 y del Sombrerero, en la tabla 26. 

Casi a la par, tanto en cuanto a mantenimiento como de alteración de la carga pragmática, encontramos 

a Gutiérrez Gili y López Guiz, lo cual no es un caso si consideramos que López Guiz ha declarado 

abiertamente haber estudiado meticulosamente la versión de Gutiérrez Gili y de haberla utilizado como 

fuente primaria de referencia en su traducción. (2015). 
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Cabe, sin embargo, mencionar que la traducción de Gutiérrez Gili es la que más faltas tiene, puesto que 

en reiteradas ocasiones presenta la información de una manera distinta con respecto al original, lo que 

palmariamente va a afectar el contenido y por ende la individualidad del personaje, como en las tablas 

2, 10 y 24. Más grave aún, frente al obstáculo de traducir refranes o expresiones muy conectadas a nivel 

lingüístico al idioma inglés, el traductor opta por una omisión total, como en la tabla 15. 

Resumimos a continuacion, por medio de dos gráficos, con porcentajes orientativos,  la informacion que 

acabamos de proporcionar. El primero indica en qué medida las traducciones han logrado mantener la 

caracterización de los personajes, mientras el segundo respalda la clasificación en cuanto a la capacidad 

de los traductores, de mantenerse fieles a las intenciones del autor:  

                                      

       Gráfico 1                                                                                               Gráfico 2 

En cuanto al primer gráfico, se puede observar que, a nivel general, las intervenciones en las cuales los 

traductores han logrado reproducir strictu sensu la idiosincrasia de los personajes se presentan en menor 

medida con respecto a las modificaciones, en términos de aumento o disminución, que, si bien mínimas, 

alteran la personalidad del personaje. 

Con referencia al segundo gráfico, en cambio, se nota que, como anteriormente susodicho, la traducción 

de Maristany consigue acercarse con mayor precisión a la obra de Carroll, mientras que las otras dos, 

no alcanzan propiamente en este intento.  
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6.    Conclusiones 

Lejos de presentar soluciones universales para la recreación de la idiosincrasia de los personajes en una 

traducción, este estudio quiere proponerse como una guía a seguir para el traductor, ofreciendo una 

visión general del problema y sugiriendo posibles pautas y resoluciones.   

Como se ha observado en los ejemplos discutidos en este trabajo, la caracterización de los personajes es 

un punto que se toma parcialmente en cuenta en las traducciones.  

La imposibilidad lingüística, debida esencialmente a la diferencia entre un idioma y otro, hace que la 

idiosincrasia de los personajes se vea inevitablemente afectada. 

Este estudio de hecho demuestra que, en la mayoría de los casos, el idiolecto de los personajes 

originarios sufre una modificación que puede alterar su quintaesencia.  

Durante la investigación hemos, sin embargo, notado que dichas alteraciones no siempre conllevan 

implicaciones negativas, sino contribuyen a definir algunos personajes de manera más marcada, y por 

ende, más funcional al interno de la obra.  

Tras el análisis cabal y minuciosos realizado mediante corpus, podemos entonces aseverar que la 

hipótesis principal, formulada al principio del estudio, se ha revelado exacta, como se corrobora 

mediante los ejemplos proporcionados. Confirmamos además las teorías sobre la importancia del 

idiolecto dentro del discurso literario mencionadas en el capítulo 3 (cf. Sánchez Iglesias, 2005; Sung, 

2020). 

Lamentablemente, por cuestiones de extensión, no se ha podido analizar la obra en su totalidad, lo que 

lleva a unos resultados puramente parciales, ya que son muchas las posibilidades que el estudio de la 

traducción del idiolecto de los personajes de una obra literaria como Alice’s Adventures in Wonderland 

puede ofrecer. Entre las mismas, se sugiere, en posibles próximos estudios, ahondar en el análisis del 

habla de los personajes principales en todas aquellas ocasiones en las cuales utilizan expresiones 

fuertemente marcadas desde un punto de vista no solo lingüístico, sino también diacrónico, diafásico y 

diastrático, señal de su estatus social y al mismo tiempo de las convenciones de la época y procedencia 

del autor. 
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