


LA ORALIDAD FINGIDA EN LA ANIMACI~N 

INFANTIL. LA REDUCCION DE LA COTA DE 

VARIACI~N L I N G ~ ~ ~ S T I C A  Y LA EXPLOTACI~N 

DISCURSIVA DE LAS VARIEDADES DIALECTALES' 

RESUMEN 

As~stir como espectadora a una pelicula de animadkn infantil implica sus- 
pender la incredul~dad para adentrarse en el umerso creada pof la ficcion. Esta 
mdencia afeda tambih a 10s rasgoslinguisticos de manera que no se espera que 
las intervenciones de 10s personajes respondan a actuaciones idiom&tms reales 
sino que sean verosimiles y coherentes con el universo crcado. En el andisis de 
esta oralidadfrtlgida entran en juego no solo estrategias discursnras onentadas a1 
contact0 con el interlocutor smo tambik un intento de recreadbn de la varia- 
d6n lingtiistica. No obstante, el resultado no a siemprk homogbneo. El pmceso 
de traduccibn y, en el caso del espafiol, la tendencia a r e k  dos versioms de 
doblaje para A m b  y Espaiia hacen que un msmo producto audiovisual sea 
snsctptihle de construit la oralidad de manera dlferente. A travbs del andlsis de 
tres peliculas diisicas de Disney se observari la explotadbn de la variaci6n dia- 
l e d  del espafiol con fines discursms y narrativos. 

PALABRAS CLAW: Oralidad fingida, doblaje, trad~dbn disclrrsiva, espaiiol 
de Amhrica, espdol neutro, var~acih diafksica, variac16n &at6pica, distancia 
comunicatrva, traducd6n audiov~sual. 

ABSTRACT 

Watching a children's animated film involves putting aside our incredulity 
m order to enter the universe created by fict~on. It is evident that this also affects 
lingu~stic features so that, when the characters speak, their interventions are 
not expected to respond to real idiomatic performances but to be credible and 
consistent with the universe created. When it mmes to analyzing this feigned 

1. La elahoraci6n de este trabajo ha sido poslble gradas al proyedo P08-HUM-03561, 
"Conciencialingliistia y usos i&om&cos en la Andaluciade la era de la informac~b& que d a -  
rrollaactualmenteelgrupo de~~estlgac~onE~(Elesp~oIhabladoenAndalnda) (HUM-134), 
a1 que pertetleee la antora. Agradezco a Elena Wndez Garcia de Paredes y a Araceh L6pez 
Serena sus vahosas obsmauones a un borradur preno. 
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orality, not only do &$cursive strategies auned at contact with the interlocutor 
enter into play, but thete is also an attempt to rmeate linguistic variation., 'Ihe 
result, however, is not always homogeneous. The translabon process and, in 
the case of Spanish, the tendency to make two dubbed versions, one for Latin 
America and another for Spm, makes for the fact that the same audiovisual 
product can construct the communicative immediacy in difFerent v ~ y s  Thz 
presence of Spanish dialectal variation to ohtain discursive and narrative effects 
will be studied through the analysis of three classical Disney films. 

KEYWORDS: Feigned orality, dubbing, &scursive tradition, Latm American 
Spanish, neutralSpmsh, diaphasicvariatiun, diatopicalvarIation, communicative 
dieiance, audiovisual translation. 

1. INTRODUCCI~)N 

La presencia de la oralidad2 en diferentes tipologlas textuales se ha cons- 
ti'mido en un Hmbito de estudio reciente que ha dado como fruto trabajm que, 
tanto p a  el espaiiol actual como para su conocmiento diact6nico, han apor- 
falo importantes resultados en el anfilisis de unalengua que ya no esconcebida 
como un bloqw monolftico y homogkneo, sino en la que la variacidn lingiiis- 
tica se constimye en rasgo inherente a su misma condicidn histdrica3. En este 
panorama general, esti cobrando especial relevancia el anasis  de lo que se 
conoce como la oralidadfingida. Esta expresi6n aglutina fendmenos de muy 
diversa indole relacionados con la manifestacihn de las tkcnicas constructivas 
de lo oral en lo escrito y, d s  concretamente, en textos escritos ficcionales. No 
es el dnico tkrmino empleado (oralidad urnst~uida, oralidadprefabricada, or@- 
&dadpick> walklad Mtemria, oralidad in~entada, mimesis de lo oral ...) per0 
todos ellos presentan como denominador c o m b  el hecho de que, s e e  Koch 
y Oestmreicher (1990: 5 12007: Zl]), implican poner el acento en el lenguaje 
usado en el medio grkfico, per0 concebido como si fuera hablado (concepcidn 
0ra1)~. Exiete toda una serie de recmsos que pretende conferir a estos textos un 

2. El estudio toma como marco e6rico el moddo de anilfsls de Koch y Oesterrelcher 
(1990[20071), que distlngue entre el Isnguaje de la mmdatez comumauva (oralErEad) y kn- 
maje de la dstanaa (scrfturalidad) bashdose en m a  concepudn d s  o menos formal del 
&ElUsO. 

3 Repasat en esta breveintmducci6nla ampliabibliogdaexistrnte en tomo alos reflejos 
de lo o+al en lo esuito seria una emuresa inabarcable. No obstanre, @be destaar la relevancia 
para el estuhu dd espa5ol actual di~mbona (2001). Brumme ed (2008 a y b), LQpez Smeoa 

, , . . " 
a6u de bbqueda de h d a s  de orahdad en texros del pasado. De este modo, se estsn incarp* 
rando corn0 kentm de estucko iradiaones &eursivas que no formabanparte delinventvio de 
textus ernpleados habttualmente en la descripci6n de lahistoria del espaf~d 

4. EstapretrnSibn deaemsdtud dellenguqe hablado "hallarnadolaatena6n nubn ma 
multitud de problemas quesr sitSan en hbitos tan generales comola relad& rnfre oralidad y 



cierto aire de "habla viva", entre las que se encuentra el empleo de eatrategias 
discursivae orientadasal contact0 con el interlocutor; de ahi la alta fre~uencia 
de imperatives, wcativos y ezpres;iones fkticas o apelatiwas. No ob&ante, la 
mantpulaci6n en favor de la e s t h i 6 n  implica adaptar la orahdad alas con- 
diciones especfficas del d i m s o  escrito [fundmentalmente de carkcter litera- 
rio) p por lo tanto, reducir la gran variedad de mecadsmos expresiwas en favm 
de la infowatividad, cohe~encia y cohesi6n El hecho de que la redacd6n de 
10s @ones eetti concebida para que estos Sean dichos aparentando verosimi- 
litud con la imagen obliga a un doble proceso: por ua lado, a la eli111imd6n 
de aquenos rasgm de la walidad prototipica sin relevancia comunicariva que 
hanlan tediasa y banal la escena: por otro, a 1a seleai6n delos que contflhupm 
a logar un text0 wherente y mhesionado, Esta oralidad fingda es mis real, 
obviamente si tiene cabida la variaci6n. 

D$ acuerdo a la lin@stia de las wriedades de Koch y O&erreiicher, es 
poslble distlnguir entre fen6menos uniyersales de lo wncepdonahnente ha- 
blado y las partic&dades idiom&cas de cada lenguaEilst6rica en conmto. 
Este hecho resulta claw en traduwi-64, especihente en lo que se refiere d 
trasvase idimitico de raqps de oralidad fingida de un texto orgird [TO) a 
un texto meta ((TM). Asi, sf bien existen fedmenos vincdados a la oralidad 
que son eI resuItado de condiciones comunicativas univer&sS y que, por lo 
tanto, son susceptibles de ses materializados a travts de 1engua.s hist6ricas pai- 
ticulares, otros fendmenos concepcionalmente hablados son especificamente 
idiomkticos, eapeciialmente cuando aparecen en el discurso masgos dialwta- 
h, s,do1ectales y situaciondes estigmatizados por la modalidad propia de la 
distancia comunicativa Este hecho cobra especial relevan& en el proceso de 
traducd6n. 

esmtum entre norma (prescriptlva) y uso, entre 10s discursos dispombles en una lengua y 10s 
rearms poslblesen otro slstemalinguistico, ademds de hs  diferendas que puede haber entre las 
convendones de cada gPnem 6eztual en la? diferentes culturas" (Brumme 2 0 0 8 ~  8). 

5. Raegos udrversales de lohablado en 10s distintos niveles de an5lisisls bngdstico: (1) prap- 
matzco-textual: marcadores dismslvos, marcadares de turn0 depalabra, d e s  fdticas, hu+ 
de proceso de formulaa6n, interjecciones y fen6menos entonatwas de moduladirn pragm&ca, 
(u) sintktiw constiucciones ad sensum, anacolutos, reduphcawones, suspensibn de oraoones 
inconelusas, segmentaclones y dislocaaones, drstintos grad08 de lntegraubn s~ntdctica y predo- 
mimo de la paratam, (rii) sernhtm. escasa w1an6n l&o del discurso hablado, dominado 
por la~teraubn, ~ d u a d a  errplotac16n de la d1ferenaac16n paradigmdtica, referenuaIkaci6n im- 
precisa (~alabras %mmbus'), empleo de deichcos y recwsos expresivo-afectivm en condidones 
de fuerte implicac~bn emotional, (iu) fiinico: descu~do articulatono de la inmedratez kene a 
una articulaci6n desmerada  en la &ancia. Carkter unimsal fruto de condiciones camudr- 
canvas universales, aunque su realizacibn material solo sea poslble a trav& de I"gqa6 hist6r1cas 
partleulaws. 



A p e w  de la existencia de kabajos que analizan loamecanismos emplea- 
dos para adapts la oralidads de un testo original a una lengua me& atin queda 
mucho trabajo por hacer en el imbito cinematogr6fico7 del dobl@. El D M  
dala &@ate definici6n del tbrmino: "En el cine o telwisi6n operacibn en 
la qm se susfitupe la pate hablada por su traduccibn en otra lengmn. Ante ese 
pracesa de adaptaci6~ al que cabria afiadir la necesidad de s k o n i a  labial o 
Zfpsh-g entre el nuevo text0 meta y las actuakiDnes de 10s actores en pantalla, 
obe preguntme quO hacer en el caso de que el texto original prwmte ulla 

vbiiacibn fuertemente idiodtica. Llegados a este punto, puede decirse que l a  
opciones dd traductor se redmen a dos (1) eliminar la marca loco-dialeotal 
y perd& el ef- de extmileeapara faciktar la comprensiih o (2) anantener el 
efecto de extrakua remplazando la forma loco-dialectal o r w a l  por otra que, 
aunque propia de a l g h  dialect0 de la lengua de lleg* sea suficientemente 
conoeida par el cormin delm hablankso. 

EBte trabiljo tiene como objetkm analizar paae del procm dr: dapta- 
u6n de la vafiaci6n hguistica de& el teKto original a la 1-a meta como 
mecanisma para tratar de mantener en la ficcibn discursiva la verosimilitud 
idiamaica. Para el10 se analizarin 10s doblajes d espdd  de tres pelledas de 
Disney B l a t n ~ ~ e ~  y 10s siete enawitos (1997),L)mbo (1941) y El Eibro de la 
S&a (1967)". Estos largometrajes, admb de enfrentar a lw personajes a di- 

5. Asi, 10s trabajos recqXados en Biumme (20084 anelkm &nose rep~e&nta la orali- 
dad en el &was@ del- circunscribi&xdme a &entes tmditrones discursivw y a dtferen- 
tez Qobde te~tosticdooales (dbilep teatralrs, pelfadm bagadas en obw literadas, comediat 
da situaoine, Wc. . . ) .  

7. La g w n d a  &el clement0 liagiifstico en el cine ea prog~iva  y de natutaleZ1. diferente. 
Ad, el nwimiento del aine 4 mculado a la rqrmntacibn L c b  a trads exclu8ivatnente 
de imkenes De ahi que se habk del espetutata wizwsal del cine mud9 (Chaume h004: 40). 
~ronto&ureder~n senede enunciados zartos e ~Iustmtims para la trama,los intdtulo6, 
mdiantelos euales el elemento l i nds t i e~  se him msente. A narflr de ahi la nmwi6u audib- " 
visual se hahwho m& complela como &digo+ De herha, s&e una v a i h  a, cine muda de 
Blancmiwes (1916) que proM1ement-a mmcima Walt Disney y que pudo semle & i m p -  
d6n pata supMterimvet8i6n (1937). 

&. Para el &bit0 del a j e  y ia suhtiblacidn se suele em* el t-o omlid#dpr%- 
f&nuz$n, que hace referencia a 10s pMdaL-tcm ~ ~ e a  que utilizan un h&uaje &to 
wn la halidad de ser dicho apmnunciado como si no hubiera sido @$&to, es dffiu, wmosi 
tealmente h a m  b s c  4 (&%me 2004). 

9. Bs lo que acme en detemioados pasajes de k serie norteanlericana Frimd& segh 
p ~ m e  de manitiesto Pons (en prensa): "Hay que r m &  que en la operadfsn de dohiado se 
diluyen, en general. las marcas fon&s dkkctales y souhllecialles del on&. A& en Prim& 

h&m$ persrmajes con fnerfe wento neayorqdm que sc canvierten en esthdar@a 
de su cozrespondiiene lengtla meta al doblar, a menos que se quiem usar a l g h  mgo lffital con 
inhcn5n humoris& caso en el que se eIige a l e  leu0 de la l q u a  de Kegad$. 

10. En este sa tendrd en aenta lw vatiedades 111~gtikticas existen@ en 10s dos reQb1aj.e~ 
que indope la &&&n BFpecid en DVD de Z W 9  enlo que respeNr a Blunaniayes el peuinsdar 
da A W D  Ccmnda (ACJ ~BIanem~eves J! tn M e  &mnh2 ZW1) p. el americano de Moisa 



ferrntes situaciones comunicativat& a wzes cuentan con das versiom para el 
bb i to  h i w i c o  (peninsular e hispanome~icana). Ashisno, es habitual que 
incluyan a l p  modalidadgeqpifica especffia para camderizar determha- 
dos pereomjes. La findidad dtima serd cornprobar el pado de pr-cia de la 
variacirin, su hcionalidad narrativa-discursiva y sll forma de representacirin 
enambos cam.  

2. LA REDZrGCf6N DE LA COTA RE VAXIACI~N LINGaSTICA. 
EL FROCWO DE ESTAWDARIZAC16N 
EN LOS DOBLAJES AL E5PMOL 

Como se pu~o  ds manifiesto anteriormente, uno de 10s proble~fias a 10s 
que se enfrenta el traductor se da cuando 10s productos que van a serdoblados 
presentan en @u lengua original algLn tipo de variaci6n que serfs necesario 
repmducir si se quiere ser fie1 al texto or@nal. En ate  sentido Goris (1993), 
que eintetlza en tres pasos el proceso de acbmoda~i6n~~ habla del primer0 de 
elks en t6minos de estandari;zncidn lin@tfca del original, ya que lo habitual 
w que las variantes lingiiisticas garti& de una comunidad de hablantes 
se d q u e n  en la traduccih y se adopte la variante comhmente aceptada 
como esthdar y neum de la lengua de destino. Es en este punto don& habria 
que tener en cuentaque e&aevariante no mwcada? no es lamisma para todo el 
imbito hisphiw*; dc-ahi que la traducci6n audiayisual se hap  desempefiado 

P a l a s  (MP) (Blannr Niewesy los date ettmw2 ZQOl). Asimismo,se consulfar4 el redoblaje =a- 
n~d'&lgidoporEdmmdoSaatos (ES) [BlmrcaNr~vesylosa~ta&1mos, l%&].Precisamente, 
la8 primem objeciones que se hieieron ha& el espaii~l neutro "epraducen eon motivo de las 
traducciones de las p&nh  que la pductora de ammaciSn Disney hlzo balo la direcr,%n de 
Edmundo Santos. Las p d f d a s  se dobkban -primem at bs Angeles y luep en M&cD-, con 
la partitipadtin de aactres de var~ada p m c e d d a  hspanoamerieaa, a 10s qne Santos dirigi6 
ha* ho& de 10s 70 imprirmdo d rriibajo una pe~sohatidad lingiristica eyed& an 6 
cnnstituye lnoluso hop m w o n  pa el doblaje de anrmao6n" (Brayo ZOO& 69-76]. Auque 
para Durnbo m u 6  tm pcimer doblqe argentmo, solo he podido accederala versi4n que mb de 
dos deceniBs despu& del estreoa tketradudda tamb1Pn por Edmundo Santos empleando lava- 
riante no m~~cadahabitual en estas doblajew(espfio1 "neutrd"de Hispmamkrica). A eatemis- 
mo diredm de doblale corrcspoude laversibn empleada para el an.Gsis de El lihro de la SsLw 

11. Los otros ftis son Et ~&~alIzizd& (ada&An de referentes n ~ t o r a l e s  del textc origi- 
nal) y la e&zwfan6n (enriqueamiento respedo a1 olilpnal d d  niunero de refereuaaempleadas 
para a s e m  la cnntmxidad dela historia). 

12 Yes que. coglo seiraa WnlfOestmexcher, "si queremos deermhu, enelinterior delo 
que Uamamos muado hispabico, el eli especifico de la lengua espaiida hablada y escri@ en 
caalquiaadelasnanoues hispanohab1antes, "&ta esprSead6n no debeser desaita en &ni- 
nos de dependencia e independencia o de subordimd6n. desvio, eetr, como tra&donalmente y 
amenudo ha sido ce~leiderada~ fOe8terreidrer 2002: 2361, puestaque, en numemas oaswnea 



en 10s 6lrimos afios de manem plwi&trica, es deckz mistan distintas ver- 
~ione6 de doblaje Am&rica y Espah'? (lo que implica d reconocimimto 
de miis de una cadena variadona& Part+ terminill de cornpliear la situatidn, 
&a en juego el dilema d que tienen que hacer frente las ernpmas produc- 
toras de peliculas: p5mo afrontar la barrera dialectal de Hi$panoam&ica?'? 
B&icammte sse plantearon dos soluciones: recurrir a lo que se ha denomindo 
esgaliol n& o hater una yersibn para cada pais en el que el film se proyecte, 
can el to&? implicad~'~. En el atso de la ftecih animada, las &mcias en- 
tre urra y aZra suelen reduckse alas consahidav cIiscrepmcias entre el espaiiol 
americano y el peninsularE, que, en el aspecto fonrStico, se materializan en 
el empleo pneralizado del segm frente a la varieslad castelkto-nortefia con 
distinci6n entre is/ y /8/17. Otro aspecto en el que contrastan mbas vetsiones 
tiene que ver con el empleo de las formas pronminales. Como es sabido (vid. 
Fontanella 1999, Real Academia Espafiola 20098, entre otros), en 10s pronom- 

norma americana que agrup[afa] uuasMe importante de h6menos [serial m a  d r a c 1 6 n n  
@e9tP+MIdrer 2002: 285). 

13. En el cam de laa p~ifeulasdeDlsney, el m e n o  en I991 de Lo b e k y  la be& (Bead& 
wad Bwt) marca el m m i m  dela comcxkbuidn de do$ d&Ws diferentes en espailOl 
(IglW ZDo9.53). 

14. En este sentido, sou muchos 10s autom que h u  atticado la me& de acentos de 
los primem dnblqes en espafd "Lm &uctwas nortmnericanas observahaque 10s p&es 
latinoameriranos reeibh con manada Mereurn las W s  hibladas en espiiol r d l adas  en 
lcls studios de Hollpmod o de J o i n d ~ L e  Pent [I%&). Una babaa de aCPntOs quelwnurte- 
americanof no atendim muy bien l qed i a  qug um p & d a  c8n modism06 cnbanos ~~ 
en Armtma o vieewsa Lo que era eaeptado en un pdrs era rrdtwdo por el mto" @Vila 
1~7b?24). 

- 

15, Algunos Butores han sebalada la mothid6n wonhim qua dubyam a la 6rw& de 
PStB @aM Mum2 Intiilo, M p m m ~ w o ,  I~awmrkm o eipMi01 hterna&mbUsu in- 
vencibn estd motivada gor interests ewnhicns deks grades productoras y elevada a koitle 
fun&mentaImente por 10s medias de comunirad6n s o d ,  hs grandes empnesas de tradueubu 
cdlldiouisud yposbs ptofa!stonales de Iatadwdbn a u d i ~ d d ~  ~uel2&705:  1). 

16 Quiza sea en el l&cn donde &a buma pade de la5 diferenciaz mtre ambas u e ~  
sfones Asi, enoontmmns $,d]c$i~os que presentan un sk&cado dzferente, mmo ocone con 
elpewso t i ~ r d o  del rednblaje bispmmme~rano, que, a g b  aparece en el BRAE en au nrarta 
acepudn en (Iuba, El Salwdor y Mexico es equivalente a * k d o u  (bergonz09~1'). W s m o ,  
eaisteh pakbsaa qne son mplsadas solo en m a  de las yar~e&des Es_ le que oarre con pwo 
(jEI pis? berrrdn!) para rrfericse d d v  @ M i d  el suela lo hm hick!). La Mermte 
mar.eaclbDcoloquid Q muy cdta de d e t m a d a s  expresiones e9 uil asp& en el que df~eren 
ambas ver&iones. Ad, el mpleo ds 10s w h m  ilp-, urnmifa mxtm Rar mano?), hmmzr 
(MU p&] a ad@m comoge~iI aesiente crrme &to e n d  espaiol ppeninsnlarpm en M&m 
es sentido como no marcado. 

17. A pwtk del di,sO.nto tratamiento d e b  cbnsonantesimp~o~ms y ddsa8k?O, Avila f2W3) 
ha estableaclo be&- tfiaaistmnas, que detromina a, P y y p a  sn ordm de f'rmemia en lo$ m*- 
diw hi, (a) se com%@mde con see0 y wencia de aspiraaN4; ((B, cnn wseo y aspiradh y, 
hmkuente, (y) dlsmguiria /s/ y I$/ Si4 rdajad6n deimploaivasbte Jlrimo coinucliria conla 
r e a h d n  normatima del spa601 c~~stellano noMo. 



bres de tratamiento delespatlo1 de America no se u- la form* vosdms sino 
wtedes, conjugada en krcera persona del plutd, con valor de familiaridad y 
no de corteda. La forma vosobt.03 y sn corrqmndiente verbo conjugado no 
son utilizados en espahol de M&co, coma tampoco el posesivo vu&m. De 
ahi que Blancanieves, cuando se dinge a 10s pajaritos del bosque para que le 
iuformen de dhnde pug& alojarse, utilice la forma ufteda en la vmibn de MP 
y voso@os en la de AC. 

En ntanto a 10s verbos, la diferencia rnb llamatim es el distinto reparto 
delpretkrito pe&do compue$to o antepresente (be cantado), formacuyosusos 
mue&an mayor v&cibn geo@ca en el espfiolde hoy (RAE 2009: 1721), 
7 el del p e r i t o  perfecto simple o indefmido CcantQ. En beas  generales pue- 
cle decirse que en Am&* la presencia del antepresente, aunque @sten va- 
riaciones por zonas, es menor que en Espafia. La oposicih en Espaiia entre 
he crmfado / mnri radica en nna diferencia de temporalidad: ambos tiempos 
son psadas pero el antepreaente indica anterioridad a un punto de referencia 
situado en el presente frente al ildefinid~ que indiea anterioridad al punto del 
habla. Al contrastar ambas versiones se obsefva que en varias ocasiones un 
preMto indefinido de la versirin panamericana se eorresponde eon un ante- 
presente en la peainsular: 

Tz a m d b  
Sscdcron las s f h  
Y tamtrfda lrunroa las ve~anas. 
jCa+acals, nos robar~a lar te&rafi@I 
;Nos mbamn Lc vajjia! 
Lmarm nn taw 
Me tratrioPr6 
Liso @e a B h n r m e s  & descubrr6 la m a  

Te ke mustarlo 
~ w l  ~ u t r d ~  dpdw 
lleR limp& las ventmas 
iAada, hm mbado ltts telarmias! 
j% tros kan mbado lwpIatos! 
Han h a &  nri toea 
Me ha lrrrr@wndo 
Tal vmla rerna kaya encontrado a Blancahieves 

embarm encontramos un caso de pretbrito cmpuesto en la versi6n 
americana en el que se obsem una oposicidn mis puramente as~rctual que 
temporal, p que dude a m t o 8  que tienen reloiancia en el momento pmen- 
te. Eso q l i c a  que el espatlol europeo para marcar esa continuidad w r r a  a 
un presente: y todo lo hue dejnrdo en nc 1 % ~ :  /Pam.. sz estd tad0 1impi0'~. 

18, Na ob#tante, no ompre se expresaasi esavmcdacidm del p a d o  can el presente. Las 
difereates maneras de tradueir del inglk hacen qtre en determinadoscaso se emplee en pasado 
Io queen otraversi4n es presente En cualqnier cam la tendenaa es no usarel pr&i.r~koperfech, 
en el espdol amencano: 
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Pero, ademas de la adaptaci6n pluric6ntrica que fie observa en el hb~To 
h i swco ,  llama la atenci6n la tendencia a eliminar rasgos subestkdares pre- 
sentes en el t&o original que en la f i d n  anglosajona son qlotados como 
recursas de rentabilidad discwsiva para caracteriear .a 10s diferentes 
personajes, En esta linea se en~uadran las producciones de DisneY9. No cabe 
duda de que la forma de hablar, tanto en cine de hagen real como de dibujo, 
constitup un eficaz instrumento de caracterizaci6n. En el caso de Ia f i d n  
animada, las cwacteristicas estereotipadas de muchos de 10s personajes, que 
se presentan al espedador coma representantes-tips de fonnas de ser (dur- 
miBa peremso* tontipl.. .), unidas al fuerte maniquefsmo que caracterka las 
tramas de 10s largometrajes de cone d&sico, hacen que 10s rasgos lingWticcx; 
&en, si cabe, mayor relevancia en este tipa de produrciones. Por e s a  raz6n 
llamala atenci4n we, a pesar del empefia de W. Disney por d e h  la persona- 
lidad de suspe~najes,  en las versiones a1 espaiiol se emplee para 10s enanitos 
un habla neutradesp~ovisia de rasgos en la que se diluye la caracterIzaci6n lin- 
giiistica que timen estos en laversi6n original en inglis, mis rrealista en cusnto 
a1 tipo de lengua empleada por unos rudos minerosZ0. Luis Alberto Iglesias 
[2009: 32-34) flustra con 10s siguientes ejemplos pertenecientes a Grumpy y 
Happy a l m s  variantes liigiiistiras a s o d  a un subesthdar del ingl&sz' 

,W&e esol pMe& 
j @ l  lepasaljTscomtRla 1apa elgdoa t Q u ~ B p a K I 1 2 N a m n e ~ l e n ~ ~  
Ok goMecltg i t e  hioist* dafio? jTe eruwlror b~m? 
Le i t ~ ? @ n d :  110 me equtvoqd Lo sabYaa lo mbia 

19. %n la4 pelfcnlsd [dk Di~nep] ori$inales en lengua lnglesa se es~uchan con frecuenua 
en boa de hmmos  y annnalw per agual[. ..I variantes del in@& caractemdas, entre otros 
aspectos, por derio grado de agsamaacalidad Estas var~antes sub&ndar del ~ngl& fundonan 
como elemento caractermdot de pnmer orden, pee  a lo teal mi nmca se trasladan a 10s 
dobliyes en espaflol. Per lo general, si el habla de cualqnier personale s r r m d a o  o de tvpqrto 
p~esemaetmentos de mgl& subesthdar en laversldn original, la traducu6n para el doblajelos 
'limpie elevwdo asf sn d v l  de habla de maneta que el personaje en mestl6n se exprese enla 
varianten0 marcada (esp&ol neutro deHispanoam&ca)" (Jglaia 2009: 94,  

20. "[Lla consecnen~ia de quese huya pad& en la traducci6n Iavar~ante h@sha. uti- 
b d 9 p o r  enanifo8ulmo Crrcmpy y 8egf.ye.v que d car& delospetsonajes queper~~be el es- 
pectadur de hahlaiuspmaes en gran medtda distinto. Asi, enlugar de unos nufas rmneros que 
se expresan con un hablahnilmy descmdada no carenfe degrawserrores gramahcales (queer, 
como 10s enmrtos apfmnretratados en lavera6n origind enknguamglesa), las espedadores 
deEspahae Wispanmmkicahm sentldo alempre a 10s enanit- (porque asf 10s han escuchado) 
cornouno~ ixernus personajss que, apesar de no entender mks que dep- rorns a golpes mn 
unplch sorprendentemente son capaces de W f s e  con larnisma tonecci6nfidistln~~6n que 
danutsta Bianmieves, un xniembro de la realeza" (Ighstas 2009: 36) 

21. Onustdn de una cunmnante final, espenaLnente ruando va precedtda de una n 
CBep don'w@n'nozhb'/ en?, Gerente pronmciaci6n de 10s sonidos wc6lcos (yet como [yitl, 
gstcomo [a), uso dela doble negaa6n,@"tlda de lagfinalen terminaciones en-ing(bkdtn: 
momin?, pronnnaad6n coloqnial en @t m @onu), pronunciadqnes colaqudes del tipo 'nn 
(per them) y oE' [par olQ),tm&o dela foma mn'fcomo a& U I U W I ~  de negaci6n.. 



y que han desaparecido en las vesiones a1 espiola2: Cm@y: 'Wt ~ & r d  
%ere$ sontethifg wrotlg ! They ain't acm' thts way for ria&&' ! En Me punto 
=be piantme si se trata de resa i r  en el miso delesplurol de d$una mauera 
ese carricter rudo p de ser asi, anahat las estrategias dismsivas sdmeionadas 
para I o p l o .  Si bien es verdad que, como se apuntaba antedormente, llos em- 
nitos de Blancanieves no emplean en espaii~l hses  agramatides ni pronun- 
ciaciones alejadas de la noma d t a ,  si es cierto qae h e n  uso de modismoa, 
frases hechas y gims wloquiales que de alguna manera reman la vioacidad 
e implicacidn afectiva. Aunque apareren expresiones comunes 6 ambas ver- 
siones (jCumc~1esI)), la tendencia a la nats#nlissci8n del text0 hace qw exis- 
tan difereacias entre unas y otra@ ( ~ P w E ~  viejas locms de sociedlad,I / jhnda 
de 1penn~i) El autor a veces iatroduce interjecfiones emociondes y expresivas 
(ah, u$ ah ...) que contribuyen a refarw la pretendida antenticidad oral del 
disturso de un determinado persona& Es lo que acme can el cardcter refun- 
Mi6n d~ Gr&6n, en el que son habitdes exp~esiones coma [locos!, ;E7a6as!, 
i p ~ l i i n a ! ,  [tsr~tos!.., asi como Erases kchas: nosafras paerernos 10s plebs 
r o t a  q u I  hay gato encmado, a drrs to  me be te  mat Miis i n t e r a t e  es la es- 
tructurad6n discursive ds cariicter citativo empleada en ambas versiones cQn 
wla dm funci6n de reproche y recdmina~ih. Se trata de unmecanismo que 
al reproduck pa& de la intervencLdn precedente contribuyc a crew un discur- 
so de carkter polif6nico whesionado a modo de estructura eco: 

Una de las exenas que permite obsem las dikrentes adaptaciones dis- 
cursirns en m a y  otra versiirn al espaiiol de Blancantwes es aquella en la que la 
d v z d a  reina pregunta a1 eqejo dgim qui6n ees la mujer m4s hermosa. Este 
&&go podria considerarse propia de la di~tancia comunkativa. No ha)r que 

Sabio: iC;Ulate, la despieltas! 
Gruli6n: j@e se despiem y que se 
largue de ma vez! 
Blancaaieves: iQu6 tal? j C h o  es&? 
[silemio] Les dije qd tat, eSmo e s t h  
Gruf16n: iCGma estamos de qup! 

22. Las miones a1 espahl si han mantenido cierta caraderka&n ling@stieade S&o y 
%mw, aunque estano se low m W t e  el empiw de d&amhadavariedad sino atr& deI 
tartam& p balbuceo de aquel y la vou nasal Be este.. Ohos permnaja de Dim7 hablan nn 
ingl&subes'~&dar, se&n se despsmde del wtud~o de I$ma (20093: 1w ratoncites de lapdim- 
la CIndgr& 10s anunales que v ~ m  en el camp0 (el sabueso Tow6erJ en I01 Dalrn&um 0 los 
rudos piratas del Capitan Carfra enPkterPan. 

23. En 10% ejernplos que &en de ilusttaci4na lasexpkcad~nea teixicasaes1tm?&sKmpre 
en pnmet lugs el fmgmento pertenciente a la vermin iuspanoameri@ana. 

Sabio: No tan tantoto la despertar4.s. 
GruTuin: ~Que se despmkeel %ta no e~ 
su caw. 
Blancaniem: @6mo e&s? [&eio] 
Digo que c d m ~  &titis. 
G d l r o :  1C6mo estwos de qut! 



old& la nstuaLesa de 1m pesonajw que inte~vienen (desiguabd j&q~-  
4 p el tip dPI r&zemMkci& (la condiEi6n de mujm d s  beIla del reino). 
SePrat.de un disrurso altamente ~ l d d r r ,  apartado de toda espta&&d, 
qne &e demk rm un con- de nny'um mtgico. Prueba de ella as que el 
dkflogo estr! sametido ala mciosidad delarima y el ritmo (hablan en ~ r m ) ,  
b que hace de esta un ejetqlo m y  nwtrativo de Ujmo ae phma  Iin- 
@iiatiammte en la ficc&~ animada una & m a  propia dd f(lrmalism0a4. &f, 
en la wg&n ori$nd en in@ el empIeo de las formas pmnominales de il* 
p m -  shgpIar m e w  & ~ c d m y  y sw cotlespondiem form* verb&- 
le9 f&& en -to -&Cruas&tfbst, etc.) codgmau un d i s m  llerro drr 
$aIemaidd y re$erencia, en c a m ~ c i a  iton el cdcter magiw de la men%. 
Bn las versfme~ espaiLos Uruntl la atsncibn que, M e  al tzlteo generahado 
&l doblaje hispanoamericano, &a solewdded se 1- en la peninsula pm- 
dmnente a tmv& &l mqlm del pr~nomlwe w% G.U ww alejado de Ia Imgull 
e&& a a l .  Se traia cfel D a d  vosa re1*e+emk& que 4 d t e  w el em- 
pleo devm paradiripirsecaa qmid deferencia rla s@netapermna gram%- 
tiad [*innto del singdm como deI plural). Esta f&m& de tratamlento de tono 
elrwdoi .comb en 6poca.s pmidas, a10 R mplw hoy wn &anas gr&s y 
&ulsz en a- mlemm, o e n t a t u a t o s q u e  rttflejan ellenguaje de otras 
dp~ca5. El  empleo de Me vewo r m n c i a l  que mada una situaci6n propia 
de oms &pocat~, al ig-u;rl que a c m  con Ivs maaunismo8 I&&Q~ ( b d d d ) ,  
d y m a  acpe el eqwxxadmtxadade la ard611 a una bpoca remota no wpd- 
&a&, mlalxlpandq de rrste mod& a a w n t m  el mdcter C ~ . ~ G O  dela obra e 
iiwstaela m la Iinea de h -tog da hada tractcionalema. 

En 105 Wmos &os ~e ha o h m d o  un eimrbb en lea p&dw de fir- 
&& animada gue d a t a  no d o  ala didad de la im~gen ( n m m  programas 
i n f d t i c o s  88ustituyen a 10s ant;guos howtoe cfibujwloaa rnwe~)~: &Q tam- 
bien a la teah&a (no basada adus1vamente en aentos tsadicionde@] y a 16s 
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rasgos de 10s personajes que intervienen, que presentan en muchos casos una 
caracterizaci6n fisica y psicologica proxima a personas reales y alejada del ma- 
niqueismo esquemiitico anterior. En cierto modo, se trata de la incorporaci6n 
de elementos que contribuyen a reflejar un mundo mis verosimil en el que 10s 
ambientes y universos narrativos se vuelven mas contemporheos. Tambikn la 
relaci6n de 10s hablantes con su lengua (en el caso del espafiol mediatico) pa- 
rece haber cambiado en lo que se refiere a 10s usos lingiiisticos que sirven para 
caracterizar 10s personajes animados en producciones dirigidas a 10s nfios que 
hace que actualmente puedan aparecer registros, niveles y estilos de lengua 
muy diferentes que ayudan a hacer del cine de animation una realidad plu- 
rilingiiistica frente a lo que ocurria en 10s inicios con obras de corte ~ l a s i c o ~ ~ .  

3. LA EXPLOTACION DE LA VARIACION DIALECTAL 
EN LA EICCION ANIMADA. LA CREACION DE 
ESTEREOTIPOS A PARTIR DEL ACENTO ANDALUZ 

Se apuntaba al comienzo que entre los fen6menos concepcionalmen- 
te hablados especificamente idiomiticos habria que situar la aparicion en el 
discurso de rasgos dialectales estigmatizados por la modalidad propia de la 
distancia comunicativa. La ficci6n animada da cabida a fenbmenos de esta na- 
turaleza con una finalidad narrativa de caracterizaci6n humoristica de per- 
sonajes-tipos, al menos en las peliculas analizadas. Asi, si bien es cierto que 
en Blancanieves no aparece ninguna marca dialectal (lo que constituye una 
tendencia habitual en 10s clisicos de Disney), Dumbo y El Libro de la Selva em- 
plean este recurso en determinadas escenas en la lengua original. En el primer 
caso, cuando Dumbo y Timothy se encuentran con 10s cuervos que, finalmen- 
te, enseiian al elefantito a volar; en el segundo, cuando Mowgli, entristecido 
por no encajar en la vida de la selva se topa con cuatro buitres que tratan de 
animarlo. Puede observarse que en ambos casos se trata de escenas similares: 
10s protagonistas, decepcionados, huyen de la sociedad y se encuentran con 
tipos marginales representados par pajaros (cuervos, buitres) que tratan de 

26. Ello podria explicar la tendencia de la factoria Disney a abandonar el espafiol ncu- 
tra "iomo 61ica modalidad linguistics para el doblaje de las peliculas comerciahzadas en 
Hispanoamerica para pasar a 10s doblajes "localistas" en espatiol, a saber: doblajes que incorpo- 
ran acentos y elementas de humor propios del pais hispanohablante en que se exhiben. En 2004 
extendid a Mbjico [sic] esta modalidad de comercializaci6n con el doblaje en "espaiiol mejica- 
no" de Home on the Range, titulada Vacas Vaqueras en este pais y Zafarrancho en el rancho en 
Espaiia. Desde 2005, a partir del estreno de Los increibles se distribuyen tambikn en Argentina 
doblajes en "espaiiol argentine': De resultas de esta nuwa prictica, peliculas recientes como 
Chicken Little, Cars o Ratatouille ya se han comercializada simultineamente en cuatro versiones 
en espafiol: castellano o espafiol de Espaiia, e s p ~ o l  de Mkjico, eapanol de Argentina y espafiol 
"neutro" de HispanoamMca" (Iglesias 2009: 54). 
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dwolverles la confiama a partir de wmentarios de carkter ccimico. Se logra 
c r m  de este mod0 diriIogos en 10s que junta a intervendones wnmcryedoras 
conviven las humoristicas. A este efecto dmico contribupesin duda la presen- 
cia de variedades dialectales marcadas. AsL el plumaje negro de 10s cuervos y 
su organizaci6n en una especie de debanda'a pudo favorecer que su disnsrso en 
la lengua original acogiera raegos de habIa estereotipicos&oamericanosz7. Far 
sulado, en El l i b  d e h  selya aparecen cuatro buitres que se expresan con mar- 
cad0 acmto britanico (Iglesias 2009: 198). Los dobhjes al espafiol han podido 
explotar la variacicin geogriifica con fines discursivos y narratives para la ca- 
racterizacicin de 10s personajes. El problema es que la solucicin de equivalencia 
es arbitraria en d sentido de que se b w a  entre las modalidades e%isten&s de 
la lenguameta la miis congruente con el prrsonaje y/o situadn comunicati~a 
Esta decisicin implica por park del traductor m a  fuerte carga de mbjetividad 
en la que 10s estereotipos, wn su aka dosis de simplificacicin de la realidad y 
su cariicter sodalizador (&asdenden la dimensih individual) juegan un papel 
claw. hi, 10s curnos de Dambo en el doblaje adtmloB se expresan con 
un acento espfiol diferente: elcuemo predicador y el de gafas hablan con un 
-to prciximo a la variaate no marcada habitual en estos doblajes, el cuervo 
del sombrero de paja con un awnto cubano, y el cuwo gordo con acento me- 
jicano. La modalidad andalwa se hace presence en b o a  del c u m  Jim, el jefe 
dela pimdilla, doblado par Elorencio CastelI6, el mismo actor que puso acento 
andalua a1 buitre De@&zso de El libro da la selva. En ambos m o s  aparecen 
rasgos h g d 6 t i ~ O ~  wnformadores del prototipo andalm seseq pronunciacidn 
aspirada de Ia Id, prcmunciaci6n fricativa de la ch, phrdida de la -d- inter- 
~ocdica, pbdida de la -d aspiraci6n de -s implosiva y h a l  (asi carno de- 
saparidcin de esta &ma), ap6sopes (m, to), exprdones como ~j B.. Estos 
discumos geogfdicamente marcados aparecen en boca de personajes secunda- 
rios pue tesponden a estereotipos swciales de personas divertidas (a menudo 
cantan, induso flamwc~), desenvueltas, descaradas, exageradas ypoco amigas 
del trabajo (continuos bostew de Despeinao). 

27. Igleaias (XD9: 180) sea la  algunos rasgos asociadas a esta vanedad del inglk negro: 
uso agramatual deforrnae del verho to be (?hey ain't d e d  is they?, enlugar dela forma correcta 
are they?),formas verbales metatmdas (And nks them whattbey want, donde a h  es mefitesls de 
ask) y ham un caso demtikplenegacidn CAnd no ekphant ain't up in no tree, etther) 

28. Se& Iglmias (2009) en el doblaje &rigid0 por Luis Cdsar Amadori en 1941 se recu- 
rri6 al habla b o d  [espailol p~dginizado empleado por 10s esclsws afncanos) para caracterizar 
a 10s cuems. 



4. CONCLUSIONES 

Aunquela traducci6n adoptada enlas versiones peninsular e hispanoame- 
ricana varia en su configurad6n hghistica en funci6n & 10s mrrespoudientes 
ejes de referencia, las peliculas analizadas comparten el hecho de reducir la 
cota devariaci6n presente en el tucto original in@& del que praceden, es decir, 
diminan 10s elementos propios dellenguaje habladoo los elementos puramen- 
te idiolectales a favor de m a  lengua mucho mi8 homoghea. De este modo, 
la aralidad m&s idiomitica se diluye en la modalidad propia de la distancia 
comunicativa. La explicacibn para tal nivelacibn, adantis de insertarse en una 
tendencia general dentro de la traduccidn audiovisual, podria reIacimarse can 
una mncepciirn educativa del doblaje, con un deseo de "enseiiar divirtiendo" a 
trmh del entretenimiento de la ficci6n animada con el objetivo de desmollar 
la competencia lmguistica del priblico infantil a1 que se dirigia. No obstante, 
existe un elemento que contribuiria a esta nivelaci6n lingiiistica: la dependen- 
cia de algunos clisicos con 10s cuentos de hada tradieionales, especialmente 
10s de 10s hermanos G r i m  (Adaptedfi~m GrimmS fa&y t&s). Es lo que su- 
cede, precisamente con la pelicula que menos presencia tiene de la variacidn 
linguistics: BdancasrevesLg. Tambih la elecci6n del titulo El libro de la selva 
deja entrever la relacicin de estos largometrajes con obras escritas de carkcter 
literario. En este sentido, aunque es cierto que se eramenos fie1 al texto fuente, 
existia una coherencia interna con el universo de ficd6n que aeaba la primera 
escena de la pelicula, un libro cerrado que se abre con un pr6logo que sitha la 
trama30 y que al h a l  de ella se cierra con un feliz epiIogo3'. Se trata, pues, de 
m a  estructura circular enmarcada en 10s b i t e s  de la escritura. A ello contri- 
buyen tambikn 10s anacronismos lingiiisticos y 10s parlamentos en verso. No 
olvidemos que desde el nacimiento del cine el recurso a la obra literaria como 
fuente de inspiracidn ha sido constante. En esesentido, podria hablarse de un 
discurso oraI elaborado o prefabricado, que reflejari caracteristicas del discur- 
so espontineo al que pretende irnitar, pero que cuenta con rasgos propios de 
la escritura. ~Acaso no es coherente a nivel hatextual mantener esa ficci6n 

29 En el ca$o dr D~snep hay que rnenaom no sob Blanranreves y 10s s z f e  enanztos 
(19371, slno tamb1Cn La Csffrcientu (1950). Queda para otxo trabajo de inveshgaci6nrealtzar un 
a n h i s  wntrasavo de las di€erenc~as que men enlaestbac~bn de 10 oral entrclas traducc~o- 
nes hrdras pwalapacula y las que aparecen en 10s hbros de estos clis~cos. 

30. Estos elementos verbales vrsuales cuya fund611 es situar la trama redhen elnombre de 
"dIdascd1os". 

31. En este sentldo, cabe hablar de una relac16n mlntertextud coo okos cl&icos de Dlsney 
que sittian ~~ualmentelatmma entce 10s bites dela escr~tura a partlr de esa estluciuracjrcuIar 
lunitada por 10s & d a d o 6  de prblogo y epilogo, entte los que se encuentran La Centaenta, La 
Bella Durmrenfe y El hhm de la selva Este d t m o  6010 pmenta elprimero de ellos. 



en losparlamentm de 10s personajesPa 'JaPod dedese que, en cierta medida, el 
univeMr$8 de fiai6n queda salv"guardado par el bar& de la escritupa. De esta 
manem, el t&o cum* con las ezpectatkw del receptor, aunqae la dosis de 
r e a w o  del text0 original hap deskparecido en la ficti6n his* 

Dibujos mb redentea y visuhente mds mfistiados dela mism faGoria 
m$ney (PLxar) han tecurrida a caracterizm bgufsticamehte a rms personajes. 
Todos i.ecuerdm el a w t o  oubano del delgrejv Seh& en La Smitas. %in 
em*, la e x p h c i i  aarratiya y discursiva de la wiedad di- ya con- 
taba con antecede- eb elhabla mdaluza del cuervoJ& de D~mbo  y el b&e 
D q e k v  de ELBbru cle fa dm y se encudaria en una tmckncia gmeral p 
ha wnvertido el espafiol hablado en AnMucia en objeto de una percepcidn 
intensame esrermtqda a par& de la seleeei6z-i de m a  serie de rasps lin- 
@i&ms mterhadores de la modslidad que kmplican ma  deturpaci6n de 
la realidad. 

Ne ohstante, let con~epcirin &el w&er no mnditiro de una lengua va 
Jlegando t d i h  a la ficci6n an&& y, lo que e's & jmpurbtnte, empieza a 
s e r d a d a  y acagidapelptkbliw (no solo infantil) coma un mgo inheren- 
te a este tipa de pmducciohea al iyal  qrre, c v m ~  s d 8  Marbona ~2001: 190). 
la incorporaci6n deliha& de rasgas de 1% oralidadaldiilngo literado ha side 
povible pwrque el ledor ha cambiado". Esta trandormaci6n que se vkne ob- 
sewado en el d i e  de animaciBn actual que deja entrat cad* vez m4.g la varia- 
A n  s a d 7  dlaf4sica (y no solo ge0gdi.a) va en con~onancia conlas cambios 
ide~l6gicas operados ~JI la cmcepci6n maor, mono&ka y mlfa pluricbtrica 
de la ltsngaa. Asfmnimo, es prohable que se hayapmducih ma  perrnpdkdidad 
en* l%sestF.&e~as &cursbas de Ia &aci6n para adaltos y la que va d l  
gida a 10s niiios. En cudquier caso, este becho wndffa a av& la idea puesta 
de d e g t o  por Xndez (2003)- de qus bs media$ de mmmicati6n han 

32, El hecho de sue estos mentos sgan mayinepedficos en cuanto alas referenas tun 
porales (ffibia wra & . . . . J E ~ ~ E  una Y& Y esPaaaleS(L.en un lejano reino .. ."), que sonlas fot- 
mas tradiuonales de comenzar 163 cuentos v OD- como elementos aue marcan la fmnteea a .  

entre la tealidad y la sgp8ta la m a  de la reahdad inmediata y puede wntnbm a1 
empleo de una iengua m8s sercana a ladistmnacomunic%tiya y despmvista de vanaabn. 

33. En Tke Little M m a i d  (1989) hablaba ingl&s como un jamaicano 
34. "1. ] de trasoase o ~ncorporaahn delibuada de la lengua hablada (mjor, de tierto6 

recm8os. propiedad o caracteristicw de la oddad)  al d~scurso litmrio n@ cabe hablin; en 
realidad, basta la $osa modema, e induso actual SI se ptensa en el registm ppzarnente co- 
loqmd Tal wnqursta pqr parte de la eswihua solo ha pod~do ptoducirse cuando se han dado 
crertascun&uones, no solo en 10s autore% sin0 tambrb -y sobre tado- en 10s lectores': 

35. 'Zu efeba, en k acrualidadlas med~os sondsque  nun@ reflejo del el quue haeen lvs 
hablantes de su 1e-y ofre~en esa realidad variada y &ema que es unaleapua hist6rica, pues 
transmiten una repiesentaci6n de s i n t e s ~ s o d ~  y albacerlo, &&miten tambib una represen- 
taaun de sus achiaddnesbgliisticas concretas La cofwecuknaa dd esto es auelos hablantes de 

P 

espaiial cadam mas familatkados con mas  vmedades que, de otro modo, no pod* 
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contribuido a globalizar formas de hablar el espaiiol que antes permanecian 
ajenas, lo que permite ua mayor contact0 con variedades que no son pmpias. 
No obstante, en el imaginario colectivo parece que park del encanto de 10s 
dibujos disicos de Disney reside, precisamente, en su alejamiento de la re&- 
dad inmediata, no solo en las referencias temporales y espaciales sino tambi6n 
en el terreno idiomitico. aEstamos ante un cambio dentro de una tradicidn 
discursiva que implicaria una mayor aceptaci6n de lavariaci6n linpiiistica (no 
estereatipada) en el ghero de la ficcidn animada audiovisual? 

Hay que tener en cuenta que el cine de animacidn se basa en un pacto o 
prinapio de cmperacih con el espectador que suspende su incredulidad p 
admite no solo que 10s peraonajes que intervienen hablen (induso si no son 
seres humanos) en su idioma, sino tambikn que lo hagan en m a  modalidad 
lingiiism que no les serfapmpia atendiendn a1 prototipo social que represen- 
tan [rudos minetos expreshdose en la lengua de la distancia comunicativa) y 
donde conviven en el mismo plan0 el anacronismo lmgiiistico, las expresiones 
coloquiales y las variedades dialectales sin atender a la lbgica de la lingiiistica 
de las variedades de lCoch y Oesterreicher. Al& y al cabo, estamos en la fic- 
cibn y somos conscientes de ella 
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