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A mi familia





La parolaccia è come il vento: non 
conosce più confini. È un pit–bull 
linguistico sguinzagliato, i cui spen-
sierati padroni ripetono a chi lo scan-
sa con timore: “Anche se è molto 
grossa, non fa niente, è una parolac-
cia molto buona, vuole solo giocare”.

Stefano Bartezzaghi
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo estudia las diferencias que existen en-
tre el uso de términos y expresiones malsonantes en el ha-
bla coloquial de las lenguas española e italiana, presentes 
en diálogos fílmicos. Aunque no hayamos trabajado con 
diálogos auténticos, tomados verdaderamente de la vida 
cotidiana real, sino con guiones escritos interpretados oral-
mente por actores, las interacciones del corpus imitan de 
manera convencional las conversaciones familiares desen-
vueltas e inmediatas.

Si bien se habla de afinidad entre el español y el italia-
no, en realidad, hay muchos contrastes entre las dos len-
guas, en especial, por lo que concierne a expresiones idio-
máticas, coloquialismos, unidades fraseológicas, etc., por 
lo tanto, nuestro estudio quiere profundizar en el análi-
sis contrastivo del habla conversacional soez de los dos 
idiomas en cuestión. Para ello, se han observado los ras-
gos coloquializadores del español y del italiano, la relación 
de igualdad, la relación vivencial de proximidad, el marco 
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discursivo familiar, la temática no especializada. La cen-
tralidad de nuestro trabajo radica en la observación de los 
contextos comunicativos de los guiones cinematográficos 
del corpus, en el estudio de las intenciones de los actos de 
habla injuriosos y groseros. Además del contexto situacio-
nal en el que se manifiestan las conversaciones espontáneas, 
se han analizado los motivos que justifican y explican los 
enunciados marcados y las diferentes funciones de las pa-
labrotas, haciendo hincapié en los términos y expresiones 
vulgares dictados por determinadas circunstancias conflic-
tivas, particulares estados de ánimo y arrebatos emociona-
les. Se han considerado los sentimientos de celos, desenga-
ño, enfado, frustración, miedo, rabia, venganza, etc.

El corpus consta de diez películas y de un cortometra-
je; para el análisis de las conversaciones fílmicas extraídas 
de producciones cinematográficas subtituladas y dobladas 
al italiano/al español, hemos considerado el doblaje oficial, 
en cambio, para los filmes que no han sido subtitulados ni 
adaptados para el doblaje, hemos propuesto nuestro ajuste, 
añadiendo los símbolos que se utilizan en la fase de adap-
tación. 

Al traducir las palabras y expresiones malsonantes ha-
cia la lengua meta, hemos querido destacar que no siem-
pre hay una equivalencia entre los términos y expresiones 
soeces de las dos lenguas en cuestión. En la mayoría de los 
casos, es imposible traducir imprecaciones, improperios, 
tacos, interjecciones vulgares, del italiano al español y vice-
versa, por medio de la traducción literal.

El estudio de los contextos comunicativos en que se 
desarrollan los actos de habla ha sido relevante para des-
tacar las funciones pragmáticas que afectan tanto al dic-
tum como al interlocutor puesto que definen las conductas 
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lingüísticas y extralingüísticas de los hablantes que adecuan 
sus actos de habla a las situaciones en que tienen lugar. El 
conjunto de conocimientos y creencias que comparten tan-
to el emisor como el receptor en una interacción verbal son 
pertinentes para poder interpretar y emitir sus enunciados. 

Todas las traducciones, del italiano al español/del espa-
ñol al italiano, de citas, observaciones, comentarios, etc., 
son nuestras, por lo tanto, lo hemos señalado solamente 
una vez en una nota a pie de página.

Se ha realizado el análisis del corpus comenzando por 
las producciones cinematográficas menos recientes. La pe-
lícula más antigua es de 1999 y la más actual es de 2015. 
Hemos querido dedicar un apartado diferente a las secuen-
cias de cada película escogida; sin embargo, hemos pro-
puesto el análisis pormenorizado y detallado de la mayoría 
de los términos y expresiones malsonantes en el capítulo 
dedicado a la película Rencor. Hemos propuesto un mode-
lo de análisis de los actos de habla conflictivos que se pue-
de aplicar a las secuencias dialogadas de las restantes pelí-
culas del corpus. 

Entre las películas españolas, se han seleccionado diálogos 
extraídos de: Celos (1999), Rencor (2002), Te doy mis ojos 
(2003), Sueño de una mujer despierta (cortometraje de 2002), 
Los héroes del mal (2015), mientras que las secuencias italia-
nas han sido tomadas de los filmes: L’ultimo bacio (2001), 
Manuale d’amore 1 (2005), Manuale d’amore 2 (2007), 
Bianco e nero (2008), Baciami ancora (2010), Genitori & 
figli: agitare bene prima dell’uso (2010).

En algunos casos, hemos abreviado los títulos de las 
películas de la siguiente manera: Celos (C), Rencor (R), Te 
doy mis ojos (Tdmo), Sueño de una mujer despierta (Smd), 
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Los héroes del mal (Hdm), L’ultimo bacio (Ub), Manuale 
d’amore 1 (Ma1), Manuale d’amore 2 (Ma2), Bianco e nero 
(BeN), Baciami ancora (Ba), Genitori & figli: agitare bene 
prima dell’uso (G & F).
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CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES TEÓRICAS  
SOBRE LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

1.1. La traducción audiovisual

La traducción audiovisual, llamada también traducción 
fílmica, comunicación cinematográfica, traducción para la 
pantalla (que quiere ser más amplia que la de traducción 
audiovisual puesto que incluye la pantalla del ordenador en 
programas multimedia, productos informáticos en general 
y juegos de videoconsola), transferencia lingüística, traduc-
ción para el doblaje y la subtitulación y traducción multime-
dia (definición más reciente puesto que abarca tanto la tra-
ducción cinematográfica como la traducción y adaptación 
de productos informáticos), se refiere a todas las modalida-
des de transferencia lingüística que se proponen traducir 
los diálogos originales de productos audiovisuales, es decir, 
productos que se comunican simultáneamente a través del 
medio acústico y del canal visual, para que sean accesibles a 
un público más amplio. La variedad de traducción audiovi-
sual se caracteriza por la particularidad de los textos objeto 
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de la transferencia interlingüística (Chaume, 2004: 30). 
Dichos textos aportan información traducible a través de 
dos canales de comunicación que transmiten simultánea-
mente significados codificados: el canal acústico, es decir, el 
canal por el que recibimos las palabras, la información pa-
ralingüística, la banda sonora, los efectos especiales, y el ca-
nal visual, gracias al que vemos imágenes, carteles, rótulos 
con textos escritos, etc. En términos semióticos, la comple-
jidad de la traducción audiovisual “reside en un entramado 
sígnico que conjuga información verbal (escrita y oral) e 
información no verbal, codificada según diferentes siste-
mas de significación de manera simultánea”. Los productos 
audiovisuales son productos de comunicación que se sirven 
de señales auditivas (diálogo, narración, música, canciones, 
efectos) y de señales visuales (imágenes, texto narrativo, 
subtítulos) para transmitir un mensaje. Al tener múltiples 
códigos de significación, la traducción audiovisual induce 
al analista a estudiar enfoques diferentes para comprender 
la relación entre los diversos elementos y captar las claves 
textuales y contextuales para la transferencia de dichos ele-
mentos a otra lengua y cultura. Una película es considerada 
como un texto multimedia, es decir, un texto escrito para la 
recitación y el canto que, para su completa realización, de-
pende de elementos no lingüísticos o de formas de expre-
sión no verbal (gráfica, acústica, visual). Por lo tanto, está 
caracterizado por una interdependencia dinámica de dife-
rentes factores expresivos y el elemento lingüístico repre-
senta solo una de sus múltiples componentes. Aunque se 
trate de discursos que nacen de la producción escrita, han 
sido concebidos para ser oralizados, y, a través de una serie 
de estrategias y de mecanismos para elaborar un discurso 
que resulte verosímil, es necesario obtener una dimensión 


