
 

Edited by 

Gloria Corpas Pastor, Míriam Seghiri Domínguez, 

Rut Gutiérrez Florido and Míriam Urbano Mendaña 

 



 

 

 

 

 

 

Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación 
(Resúmenes) 

 
New Horizons in Translation and Interpreting Studies 

(Abstracts) 

 

Novos horizontes dos Estudos da Tradução e Interpretação 

(Resumos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015. Editions Tradulex, Geneva 

 © LEXYTRAD, Research Group in Lexicography and Translation 

 Distribution without the authorisari on from LEXYTRAD is not allowed 

 This document is downloadable from www.tradulex.com

http://www.tradulex.com/


 

COMITÉ ORGANIZADOR/ ORGANISING COMMITTEE/ COMITÉ 

ORGANIZADOR 
 

Presidencia/ Chair/ Presidencia  

Á Gloria Corpas Pastor 

Coordinación/ Coordinator / Coordenação 

Á Míriam Seghiri Domínguez 

Organizadores / Organisers / Organizadores  

Á Mª del Carmen Amaya Galván 

Á Rosario Bautista Zambrana 

Á Cristina M. Castillo Rodríguez 

Á Hernani Costa 

Á Isabel Durán Muñoz 

Á Jorge Leiva Rojo 

Á Gema Lobillo Mora 

Á Pablo S. Pérez Pérez 

Á Mª Cristina Toledo Báez 

Á Anna Zaretskaya 

Secretaría/ Secretary / Secretaria  

Á Rut Gutiérrez Florido 

Á Míriam Urbano Mendaña 

Colaboradores/ Assistants / Colaboradores  

Á Carlos Manuel Hidalgo Ternero 

Á Carmen de Vos Martín 

  



 

COMITÉ CIENTÍFICO/ PROGRAMME COMMITTEE/ COMITÉ 

CIENTÍFICO 
 

Á Vivina Almeida Carreira (Instituto Politécnico de Coimbra) 

Á Juan José Arevalillo Doval (Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos) 

Á Guy Aston (Università di Bologna) 

Á Elise Bartosik-Velez (Dickinson College) 

Á Silvia Bernardini (Università di Bologna) 

Á Jean-Pierre Colson (Université catholique de Louvain) 

Á Bart Defrancq (Universiteit Gent) 

Á Jorge Díaz Cintas (University College London) 

Á Dmitrij O. Dobrovol'skij (Russian Academy of Sciences) 

Á João Esteves-Ferreira (ASTTI, ASTJ) 

Á Pamela Faber Benítez (Universidad de Granada) 

Á Vicente Fernández González (Universidad de Málaga) 

Á Purificación Fernández Nistal (Universidad de Valencia) 

Á Mariela Fernández Sánchez (Universidad de Granada) 

Á Estefanía Flores Acuña (Universidad Pablo de Olavide) 

Á Mikel L. Forcada (Universidad de Alicante) 

Á Javier Franco Aixelá (Universidad de Alicante) 

Á Ángeles García Calderón (Universidad de Córdoba) 

Á Isabel García Izquierdo (Universidad Jaume I) 

Á Miguel Ángel García Peinado (Universidad de Córdoba) 

Á Daniel Gile (intérprete de conferencias) 

Á Gabriela Alejandra González (freelance translator) 

Á Ulrich Heid (Universität Hildesheim) 

Á Veronique Hoste (Universiteit Gent) 

Á Juliet Macan (Arancho Doc S.r.l.) 

Á Pamela Mayorcas (freelance translator) 

Á Ruslan Mitkov (University of Wolverhampton) 

Á Pedro Mogorrón Huerta (Universidad de Alicante) 

Á Juan Pedro Monferrer (Universidad de Córdoba) 

Á Johanna Monti (Università degli Studi di Sassari) 

Á Ricardo Muñoz Martín (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

Á Michael Oakes (University of Wolverhampton) 

Á Luis Pegenaute Rodríguez (Universidad Pompeu Fabra) 

Á Encarnación Postigo Pinazo (Universidad de Málaga) 

Á M.ª Lluïsa Presas Corbella (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Á Carlos Ramisch (Aix Marseille Université) 

Á Marcos Rodríguez Espinosa (Universidad de Málaga) 

Á Patricia Rodríguez Inés (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Á Pilar Rodríguez Reina (Universidad Pablo de Olavide) 



 

Á Francisco Ruiz Noguera (Universidad de Málaga) 

Á Annette Sabban (Universität Hildesheim) 

Á Pilar Sánchez Gijón (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Á Jorge J. Sánchez Iglesias (Universidad de Salamanca) 

Á Analissa Sandrelli (Università degli Studi Internazionali di Roma) 

Á Mark Shuttleworth (University College London) 

Á Olaf-Michael Stefanov (Nações Unidas,JIAMCATT) 

Á Dominic Stewart (Università degli Studi di Trento) 

Á Rita Temmerman (Centrum voor Vaktaal en Communicatie) 

Á Carmen Valero Garcés (Universidad de Alcalá de Henares) 

Á Paola Valli (CLS 4-Text GmbH) 

Á África Vidal Claramonte (Universidad de Salamanca) 

Á Mónica Voglino (Universidad de Buenos Aires) 

Á Andy Way (Dublin City University) 

Á Juan Jesús Zaro Vera (Universidad de Málaga) 

  



 

CONFERENCIANTES PLENARIOS/ INVITED SPEAKERS/  

CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 
 

Daniel Gile  

Catedrático emérito (Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle). 

Professor Emeritus, University Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

Catedrático emérito (Universidade Paris 3 Sorbonne Nouvelle). 

 

Ȱ2ÅÖÉÓÉÔÉÎÇ ÔÈÅ ÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÏÆ ÌÅØÉÃÁÌ ÕÎÉÔÓ ÉÎ ÓÉÍÕÌÔÁÎÅÏÕÓ 

ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÉÎÇȱ 

29 de enero de 2015/ 29 January 2015/ 29 de janeiro de 2015  

 

Daniel Gile comenzó su carrera en el ámbito de las matemáticas y la sociología, 

si bien ejerció en sus inicios de traductor técnico. Es Doctor en Estudios Japoneses 

y en Lingüística. Estudió Interpretación de conferencias en en el ESIT (París) y es 

miembro de AIIC. Es catedrático de Traducción e Interpretación de conferencias y 

catedrático de CETRA desde 1993. Sus líneas de investigación y docencia giran en 

torno a la formación de traductores e intérpretes, la interpretación cognitiva, la 

formación de investigadores y los Estudios de Traducción como objeto de 

investigación. Asimismo, ha ocupado el puesto de presidente de la European 

Society for Translation Studies (EST). Actualmente, es catedrático emérito en la 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (París). Para más información, visite 

www.cirinandgile.com. 

ɂ 

Daniel Gile. Former technical translator. Initially trained in mathematics and in 

sociology. PhD in Japanese, PhD in linguistics. ESIT trained conference interpreter, 

member of AIIC. Former professor of translation and conference interpreting. 

Research and teaching interests: translator and interpreter training, interpreting 

cognition, researcher training, Translation Studies as an object of research. CETRA 

professor 1993. Former president of the European Society for Translation Studies 

(EST). At present, Professor Emeritus at Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

More information at www.cirinandgile.com. 

ɂ 

Daniel Gile começou a sua carreira na área das matemáticas e sociologia, 

embora também tenha trabalhado como tradutor técnico. É Doutor em Estudos 

http://www.cirinandgile.com/
http://www.cirinandgile.com/


 

Japoneses e em Linguística. Estudou Interpretação de Conferência na ESIT (Paris) e 

é membro da AIIC. É catedrático de Tradução e Interpretação de Conferência e 

catedrático no CETRA desde 1993. As suas linhas de docência são nas áreas de 

formação de tradutores e intérpretes, interpretação cognitiva e formação de 

investigadores, tendo como objeto de investigação os Estudos de Tradução. Foi 

presidente da European Society for Translation Studies (EST) e atualmente é 

catedrático emérito na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (París). Para mais 

informações, visite www.cirinandgile.com. 

 

Guy Aston 

Catedrático de Lingüística inglesa (Universidad de Bolonia). 

Professor of English Linguistics, University of Bologna. 

Catedrático de Lingüística inglesa (Universidade de Bolonia). 

 

Ȱ#ÏÒÐÕÓ 5ÓÅ ÁÎÄ ,ÅÁÒÎÉÎÇ ÔÏ 4ÒÁÎÓÌÁÔÅ - ÁÎÄ ÔÏ )ÎÔÅÒÐÒÅÔȩȱ 

30 de enero de 2015/ 30 January 2015/ 30 de janeiro de 2015  

 

'ÕÙ !ÓÔÏÎ ÅÓ ÃÁÔÅÄÒÜÔÉÃÏ Ȱ!ÌÍÁ -ÁÔÅÒȱ ÄÅ ,ÅÎÇÕÁ ÉÎÇÌÅÓÁ Ù 4ÒÁÄÕÃÃÉĕÎ ÅÎ ÌÁ 
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conversation, out of which he developed an interest in corpus linguistics, and with 

Lou Burnard he co-authored The BNC Handbook (Edinburgh University Press) for 
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internacionais CULT (Corpus Use and Learning to Translate) e é coautor, 

juntamente com Natalie Küble, da secção de tradução no livro Routledge Handbook 

of Corpus Linguistics. Atualmente, a sua linha de investigação centra-se no uso de 

corpus orais na formação de intérpretes, que será o tema principal da sua 

conferência plenária. 

 

Ruslan Mitkov  

Catedrático de Lingüística computacional (Universidad de Wolverhampton). 

Professor of Computational Linguistics, University of Wolverhampton. 

Catedrático de Lingüística computacional (Universidade de Wolverhampton)  

 

Ȱ#ÏÍÐÕÔÅÒÓ ÁÎÄ ÔÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓ ɀ a love-ÈÁÔÅ ÒÅÌÁÔÉÏÎÓÈÉÐȱ 

30 de enero de 2015/ 30 January 2015/ 30 de janeiro de 2015  

 

El Dr. Ruslan Mitkov cuenta con una extensa producción científica (más de 200 
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puestos del ránking según la última evaluación del sistema británico (Research 

Assessment Exercise, RAE 2008). Es autor de la monografía Anaphora resolution 

(Longman) y editor único de The Oxford Handbook of Computational Linguistics 

(Oxford University Press). El Dr. Mitkov es editor ejecutivo de la revista Journal of 

Natural Language Engineering (Cambridge University Press) y director de la 

colección Natural Language Processing (John Benjamins). Ha sido presidente de 

comité de programa y conferenciante invitado de innumerables congresos 

internacionales. El Dr. Mitkov es director del RIILP (Research Institute in 

Information and Language Processing) de la Universidad de Wolverhampton. En 

2011 le fue concedido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 

Plovdiv (Bulgaria) en reconocimiento a su brillante carrera profesional e 

investigadora. 
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Prof. Dr. Ruslan Mitkov. Extensively cited research with 200 publications on 

various topics of Natural Language Processing. Research output highlighted as 
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Author of the monograph Anaphora resolution (Longman) and sole Editor of The 

Oxford Handbook of Computational Linguistics (Oxford University Press). 

Executive Editor of the Journal of Natural Language Engineering (Cambridge 
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keynote speaker of various major international conferences. Director of the 

Research Institute in Information and Language Processing (University of 

Wolverhampton). Awarded the title of Doctor Honoris Causa at Plovdiv University 

in 2011 in recognition of his outstanding professional/research achievements. 
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Dr. Ruslan Mitkov conta com uma extensa produção científica (mais de 200 

publicações), em vários domínios do Processamento da Linguagem Natural. A sua 

trajetória como investigador é de grande relevância internacional e está nos 

primeiros postos do ranking segundo a última avaliação do sistema britânico 

(Research Assessment Exercise, RAE 2008). É autor do livro Anaphora resolution 

(Longman) e único organizador do livro The Oxford Handbook of Computational 

Linguistics (Oxford University Press). O Dr. Mitkov é editor executivo da revista 

Journal of Natural Language Engineering (Cambridge University Press) e diretor da 

coleção Natural Language Processing (John Benjamins). Foi presidente de comité e 

orador convidado de inúmeras conferências internacionais. Atualmente, o Dr. 

Mitkov é diretor do RIILP (Research Institute in Information and Language 

Processing) da Universidade de Wolverhampton. Em 2011 foi-lhe concedido o 

título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Plovdiv (Bulgária) como 

reconhecimento da sua brilhante carreira profissional e ao serviço da investigação. 
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M. ª Carmen África Vidal Claramonte es catedrática de Traducción e 

Interpretación en la Universidad de Salamanca. Ha publicado libros y ensayos 

sobre traducción, estudios de género, post-colonialismo y crítica literaria, entre 

ellos Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones Colegio de 

España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 1998), 

Translation/Power/Subversion (coeditado con Román Álvarez, Clevedon, 

Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción (Granada, Comares, 

2005), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, identidades (Frankfurt, Peter 

Lang, 2007) y La traducción y los espacios (Granada: Comares, 2012). Es 

traductora freelance en los campos de la filosofía, la literatura y el arte 

contemporáneo. 
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M. Carmen África Vidal Claramonte is Professor of Translation at the University 

of Salamanca, Spain. Her research interests include translation theory, post-

structuralism, post-colonialism, contemporary art and gender studies. She has 

published a number of books, anthologies and essays (Meta, Perspectives, The 

Translator, European Journal of English Studies, Forum, etc.) on these issues, 

including Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones 

Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 

1998), Translation/Power/Subversion (coedited with Román Álvarez, Clevedon, 

Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción (Granada, Comares, 

2006), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, identidades (Frankfurt, Peter 

Lang, 2007), Traducción y asimetría (Frankfurt: Peter Lang, 2010) and La 

traducción y los espacios: viajes, mapas, fronteras (Granada: Comares, 2012). She 

is a practising translator specialized in the fields of philosophy, literature and 

contemporary art. 
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M. Carmen África Vidal Claramonte é catedrática de Tradução e Interpretação na 

Universidade de Salamanca, Espanha. Como investigadora publicou vários livros e 

ensaios sobre tradução, estudos de género, pós-colonialismo e crítica literária, 

entre os quais Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones 

Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 

1998), Translation/Power/Subversion (organizado em colaboração com Román 

Álvarez, Clevedon, Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción 

(Granada, Comares, 2005), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, 

identidades (Frankfurt, Peter Lang, 2007) e La traducción y los espacios (Granada: 

Comares, 2012). É tradutora freelance especializada em filosofia, literatura e arte 

contemporânea. 
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Casi todas las democracias del mundo, apoyadas por las principales 

convenciones internacionales, prevén que los refugiados puedan solicitar asilo 

cuando, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de 

género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no 

pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal 

país.  

Pedir protección internacional en España sigue siendo una carrera de 

obstáculos en la que, con frecuencia, interviene la figura del intérprete, como 

puente entre las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional que 

no suelen hablar la lengua del país y los funcionarios de los servicios públicos 

(policiales y judiciales). En los procedimientos de asilo, el lenguaje y la 

comunicación son un requisito previo clave para la toma de decisiones en el 

procedimiento de asilo. Y los intérpretes desempeñan un papel fundamental en  

estas interacciones que se suelen caracterizar por una marcada asimetría, y los 

resultados de las cuales pueden incidir de manera determinante en la vida de los 

solicitantes de asilo.  

En esta comunicación, nos proponemos revisar y describir los encuentros orales 

en los que intervienen (o deberían intervenir) intérpretes  en los procesos de asilo 

en España así como analizar cómo se efectúa la provisión de estos intérpretes, 

poniendo especial énfasis en las cuestiones de calidad y acreditación. Una correcta 

comunicación con los abogados es vital para que puedan presentar el caso y estos 

puedan conocer perfectamente la historia de la persona. La participación del 

intérprete también resulta fundamental en las entrevistas que realizan con los 

instructores en la Oficina de Asilo y Refugio o en su primera entrevista en los 

puestos fronterizos donde, dada la inmediatez del trámite, el estado de ansiedad de 

las personas allí retenidas, la falta de tiempo para preparar la entrevista y el 
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peligro de la devolución inmediata, todo el proceso tiene aún una mayor 

relevancia.  

En una segunda parte de la comunicación, y a partir de los trabajos existentes 

(Pöllabauer 2004, 2006, 2007; Wadensjö 1992; 1998 ; Kalin 1985; Keselman, O. et 

al 2008; Hale 2010 ), se analizará el papel de los intérpretes en dichas 

interacciones, el grado de invisibilidad de estos y se abordarán cuestiones 

profesionales y éticas a tener en cuenta en las formaciones de intérpretes en los 

servicios públicos. 
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La evaluación es un elemento fundamental en cualquier paradigma de 

enseñanza-aprendizaje. En el caso de la evaluación en interpretación, son los 

profesores que imparten los cursos quienes definen lo que se debe evaluar, cuándo 

y cómo se evalúa el desempeño de los estudiantes. En el caso particular de la 

evaluación en interpretación, se echa en falta una mayor sistematización en el 

proceso y en los métodos de evaluación (Colina 2003, Martin y Abril 2003, Arumí 

Ribas y Domínguez Araújo 2013, Iglesias Fernández 2007, entre otros). 

Asimismo, coincidimos con los investigadores que piensan que antes de diseñar 

metodologías y contenidos didácticos, conviene identificar el papel de los 

participantes y la naturaleza de la interacción en el aula (Colina 2003). Teniendo 

en cuenta este contexto, dos profesoras de la Universidad Autónoma de Baja 

California (México) y de la Universidad de Granada (España) decidieron 

emprender una reflexión conjunta acerca de los modelos docentes y de evaluación 

que sustentan su práctica en las aulas. El objetivo era el de mejorar la calidad de la 

formación de intérpretes mediante la actualización de los procesos y métodos de 

evaluación. La idea de partida fue que en un mundo tan cambiante y exigente como 

el actual, los docentes necesitan abandonar inercias e ideas arraigadas para 

replantearse de manera crítica y fundamentada la actualización de su docencia 

conforme a las necesidades de un nuevo modelo económico y social orientado 

hacia la flexibilidad, la movilidad profesional y la autonomía en el aprendizaje. 
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En esta comunicación se presentan los resultados de un trabajo inicial en esta 

dirección y en el contexto mexicano y español. Se discuten los resultados de un 

cuestionario sobre el perfil del profesorado en interpretación y sobre cómo 

percibe el proceso y los métodos de evaluación en el aula. Conscientes de las 

diferencias que existen en los agentes, contextos y marcos educativos vigentes en 

ambos países, pensamos que la perspectiva comparativa nos permitirá salir de lo 

estrictamente local e incluso llegar a identificar problemas y soluciones comunes. 
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0ÉÅÒÒÅ ,ïÖÙȭÓ ɉρωωχɊ ÎÏÔÉÏÎ ÔÈÁÔ ÔÈÅ ÐÒÏÓÐÅÒÉÔÙ ÏÆ Á ÃÏÕÎÔÒÙȟ ÃÏÒÐÏÒÁÔÉÏÎ ÏÒ 

person depends upon their ability to optimally manage knowledge has also 

become a dominant paradigm in the anthropological space shared by scholars and 

students.  

In Translation and Interpreting, our collective intelligence has been 

transformed by tools and values borrowed from cyberculture and used by 

professionals and lecturers alike. Teaching and learning translation and 

interpreting in the cloud has become commonplace, as is collaborative work 

among students and lecturers. In Interpreting Studies and Education, the use of 

free and/or open courseware has allowed for our collective IQ to evolve and our 

shared noosphere to expand dramatically in the last twenty years, not without 

consequences.  

This paper will explore these consequences from the viewpoint of the ethical 

issues that arise when implementing values such as those of the Open Learning 

Model (Himanen 2001) in day-to-day interpreter education. Eisner (2002) 

distinguishes bÅÔ×ÅÅÎ ÔÈÅ ȬÅØÐÌÉÃÉÔȭȟ ȬÉÍÐÌÉÃÉÔȭ ÁÎÄ ÔÈÅ ȬÁÂÓÅÎÔ ÃÕÒÒÉÃÕÌÕÍȭ ÉÎ ÁÎÙ 

given educational institution; from the wider perspective of curriculum studies, the 

role of research and ethics in interpreting could sometimes be considered as the 

latter. There are many ways to include ethical education in the curriculum, 

however, if not explicitly at least in an implicit manner. The construction of ethical 

values as collective knowledge in a class, a department or School is an exercise in 

critical thought per se, essenÔÉÁÌ ÔÏ ×ÈÁÔ ÏÎÅ ÃÏÕÌÄ ÃÁÌÌ ÔÈÅ ȬÁÒÔ ÏÆ ÅÔÈÉÃÁÌ 

ÍÁÉÎÔÅÎÁÎÃÅȭȠ Á ÒÅÆÌÅÃÔÉÖÅȟ ÓÅÌÆ-critical effort on the part of the actors involved in 

order to keep ahead of the times, not just technically but, most importantly, with 

regard to metaethics. 
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The factors inflÕÅÎÃÉÎÇ ÔÈÅ ȬÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅ ÅÔÈÉÃÓȭ ÏÆ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒ ÅÄÕÃÁÔÉÏÎ ÁÒÅ 

ideological in nature, and range from administrative issues such as timetabling, 

numerus clausus or tutorials, to the interaction with students, the selection of 

reading materials that encourage critical thought, or the speeches lecturers prefer 

to bring to the lab. Self-study, for example, empowers students to acquire freedom 

as future professionals and independence for lifelong learning; but this requires 

appropriate lecturer supervision. So do collaborative work, student-led sessions or 

peer-assessment, and whether or not this is complemented by evaluation by the 

teacher. Collective tools, methodologies and frameworks thus entail added 

ÅÐÉÓÔÅÍÏÌÏÇÉÃÁÌ ÒÉÓËÓ ÔÈÁÔ ÍÁÙ ÃÈÁÌÌÅÎÇÅ ÓÃÈÏÌÁÒÓȭ ÔÒÁÄÉÔÉÏÎal practices. 
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A menudo encontramos en nuestras aulas a estudiantes que abiertamente 

expresan su falta de interés, cuando no su desapego, por la interpretación como 

profesión y como posible ámbito de trabajo. Se trata, en su mayoría, de alumnos 

que eligen los estudios de grado en Traducción e Interpretación atraídos 

únicamente por la primera actividad, o considerando que el hecho de aprender 

varias lenguas extranjeras podrá abrirles puertas en distintos ámbitos del mercado 

laboral (turismo, comercio, etc.). No obstante, todos ellos llegan en algún momento 

a cursar asignaturas de interpretación, y en el caso de la Universidad de Málaga, el 

recorrido formativo de la interpretación empieza por la modalidad de 

interpretación bilateral. 

El objetivo de la ponencia es proponer una serie de líneas de actuación, 

estrategias o actividades que sirvan para conseguir que los alumnos alcancen las 

competencias que exige el ejercicio profesional de la interpretación bilateral y que, 

al mismo tiempo, pierdan el miedo a interpretar. De esta manera, quizás incluso 

descubran que no era tan difícil como pensaban y se replanteen sus ideas previas. 

Esta propuesta se basa en algunas reflexiones sobre las condiciones en las que los 

alumnos llegan a cursar estudios de interpretación. Quizás la más importante de 

esas reflexiones y la que es necesario hacer entender a los alumnos es que, 

siguiendo la terminología de Knapp-Potthoff (1987), un estudiante de 

interpretación casi siempre cuenta con la experiencia previa de haber sido un 

ȰÎÏÎ-profeÓÓÉÏÎÁÌ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒȱȟ ÅÎ ÁÌÇĭÎ ÃÏÎÔÅØÔÏ ÉÎÆÏÒÍÁÌȟ ÅÎÔÒÅ ÁÍÉÇÏÓȟ ÅÔÃȢ 9 

seguramente la comunicación habrá sido efectiva y su mediación lingüística y 

cultural habrá funcionado.  De acuerdo con lo que apunta Fernández Sánchez 

ɉςππσɊȟ ÌÏ ÑÕÅ ÅÌÌÁ ÄÅÎÏÍÉÎÁ ÅÌ ȰÓÁÂÅÒ ÔÒÁÄÕÃÔÏÌĕÇÉÃÏ ÎÁÔÕÒÁÌȱȟ ÅÓ ÄÅÃÉÒȟ ÅÓÁ 

capacidad para actuar como puente lingüístico y cultural entre dos individuos, que 

se encuentra también en las personas sin formación específica, es un buen punto 
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de partida y un marco de referencia básico que puede resultar útil a la hora de 

formar a intérpretes.  

Partiendo, pues, de ese saber natural que todos los alumnos de interpretación 

poseen en tanto que personas con conocimientos lingüísticos en al menos dos 

lenguas, propondremos una serie de actividades que potencien las competencias 

que ha de poseer un intérprete de bilateral. Estos ejercicios están distribuidos 

fundamentalmente en dos bloques: uno referente a los complementos cognitivos 

necesarios para el ejercicio de la interpretación (conocimiento de la actualidad, 

cultura general o conocimientos temáticos específicos), y otro relativo a las 

capacidades cognitivas que el intérprete debe desarrollar (memoria, atención, 

capacidad de análisis u oratoria, entre otras). 
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La labor del intérprete en escuchas telefónicas es compleja y para llevarla a cabo 

es indispensable no sólo una sólida formación metodológica en las disciplinas de 

interpretación sino también una cierta experiencia profesional en ámbito judicial. 

Además, se requiere poseer un bagaje interdisciplinar que permita al intérprete 

afrontar y gestionar cuestiones que pueden resultar determinantes en su 

rendimiento operativo, como aquellas relacionadas con la antropología 

organizativa, o aspectos de la comunicación no verbal. Es más, incluso puede 

revelarse útil contar a veces con una serie de competencias y/o habilidades que 

ÖÁÎ ÍÜÓ ÁÌÌÜ ÄÅ ÌÏ ÑÕÅ ÓÅ ÐÕÅÄÅ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÒ ȬÐÒÏÔÏÔþÐÉÃÁÓȭ ÄÅ ÌÁ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÃÉĕÎȢ  

La figura del intérprete en una operación de escuchas telefónicas ha ganado 

socialmente una cierta visibilidad en las últimas décadas, como por ejemplo a 

través de episodios de la lucha contra el terrorismo internacional o el crimen 

organizado. Sin embargo, la presencia de la interpretación ɀy la traducciónɀ en 

interceptaciones de las comunicaciones la podemos imaginar desde el nacimiento 

de éstas últimas, en tiempos remotos. En este sentido, resulta casi sorprendente la 

escasa atención prestada por la literatura científica del propio ámbito disciplinar a 

las labores de interpretación en este sector, considerada la enorme 

responsabilidad que esta tipología de trabajo conlleva, y que, por añadidura, se 

encuentra actualmente en plena expansión, una cuestión ésta última que apremia a 

los Estados de la comunidad internacional a servirse, en ocasiones, de personal no 

cualificado para realizar el trabajo del intérprete, con el afán de reprimir y 

ÐÒÅÖÅÎÉÒȟ ÅÎ ÌÏ ÐÏÓÉÂÌÅȟ ÁÃÔÉÖÉÄÁÄÅÓ ÃÒÉÍÉÎÁÌÅÓ ȬÇÌÏÂÁÌÉÚÁÄÁÓȭ Ï ÎÏȢ %Î ÃÕÁÌÑÕÉÅÒ 

caso, cabe además destacar también que la iniciación del intérprete ɀsea cual 

fuereɀ en los instrumentos, las dinámicas de trabajo y las tareas a realizar en una 

operación de escuchas dependen, hoy por hoy, únicamente de la disponibilidad y 

buena voluntad del personal de las fuerzas de seguridad u orden público que 

acompañan y colaboran con el intérprete en su trabajo. 
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Todo el contexto descrito anteriormente evidencia la necesidad de aproximarse, 

analizar y estudiar las labores del intérprete de escuchas telefónicas, con el 

objetivo concebir programas de formación específica en dicho ámbito. En esta 

línea, y a partir de la experiencia profesional en Italia de dos encargos de 

interpretación para escuchas telefónicas, y con el sostén de dos proyectos de 

investigación directamente relacionados con el tema que nos ocupa (proyecto 

ImPLI y proyecto de estudio sobre interpretación telefónica), se propone la 

presentación de un  seminario de 10 horas, impartido por la autora de estas 

páginas, dedicado específicamente a la interpretación en escuchas telefónicas. Se 

trata de un seminario organizado por el Cuerpo de Traductores de la Universidad 

de Rosario (Argentina) y por la Cátedra de Teoría y Metodología de la Traducción 

de dicha universidad. El objetivo del trabajo es presentar el programa de trabajo 

construido y reflexionar sobre los resultados recogidos. 
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Sin duda alguna el desarrollo de las nuevas tecnologías experimentado en las 

últimas décadas ha comportado importantes cambios en todos los campos 

profesionales, entre los que se encuentran la traducción y la interpretación. Por lo 

que respecta a la primera, la automatización de determinadas tareas implicadas en 

el proceso traductor ha supuesto un logro importante; la interpretación, por su 

parte, se ha visto además incentivada por los avances en las telecomunicaciones, lo 

ÑÕÅ ÈÁ ÃÏÎÌÌÅÖÁÄÏ ÅÌ ÎÁÃÉÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÌÁÓ ÌÌÁÍÁÄÁÓ ȰÍÏÄÁÌÉÄÁÄÅÓ ÒÅÍÏÔÁÓȱ ÄÅ ÌÁ 

misma (videoconferencia, o interpretación telefónica, por ejemplo), que van 

ganando fuerza y presencia en el mercado de los servicios de interpretación. En 

definitiva, se ha perfilado un panorama que ha permitido -y permitirá cada vez 

más- una mayor y mejor accesibilidad a los servicios de ambas disciplinas tanto en 

el sector privado como en los servicios públicos. 

Por otro lado, la necesidad de asistencia lingüística ha crecido 

exponencialmente en la medida en que los efectos de la globalización y los flujos 

migratorios han ocasionado, entre muchas otras cosas, un incremento exponencial 

de la demanda de intérpretes y traductores, como resultado del vertiginoso 

aumento del volumen de trabajo en traducción e interpretación, la ulterior 

diversificación de sus sectores y la inclusión en su circuito profesional de 

ÎÕÍÅÒÏÓÁÓ ȬÎÕÅÖÁÓ ÌÅÎÇÕÁÓ ÄÅ ÔÒÁÂÁÊÏȭȢ %Î ÒÅÓÕÍÅÎȟ ÓÅ ÔÒÁÔÁ ÄÅ ÃÉÒÃÕÎÓÔÁÎÃÉÁÓ ÑÕÅ 

seguramente el tejido existente de profesionales preparados y cualificados apenas 

podía afrontar en exclusividad, por lo que se ha acudido con frecuencia a los 

servicios de personal sin los requisitos formativos necesarios para estos 

menesteres. Uno de los sectores profesionales que se ven afectados por la situación 

descrita es, por ejemplo, la interpretación telefónica para servicios públicos, un 

ámbito en plena expansión que cuenta con el beneplácito de casi la totalidad de los 

servicios públicos de multitud de países.  
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Considerado lo expuesto, en los últimos años hemos decidido dedicar parte de 

nuestro ejercicio profesional, de nuestra labor docente y de investigación a indagar 

sobre la modalidad de interpretación que encontramos ɀo que se debería de 

encontrarɀ al otro lado del teléfono: qué interpretación, cómo se interpreta y cómo 

formar para esa/s tipología/s de interpretación. En este trabajo, además de una 

breve descripción metodológica de la disciplina operada en interpretación 

telefónica (IT), proponemos algunas líneas para la formación multilingüe de 

intérpretes telefónicos, y adjuntamos como ejemplo una experiencia didáctica, 

vivida como docentes, de un curso de especialización en IT concebido para 

mediadores lingüístico-culturales ya activos en los servicios públicos de la Región 

Emilia-Romaña, en Italia; el perfil de los participantes en ambas ediciones del 

curso presentaba una media de 11 idiomas de trabajo en aula, así como una gran 

disparidad en recorridos formativos, dominio de la lengua franca ɀitalianoɀ y 

ÅØÐÅÒÉÅÎÃÉÁ ÐÒÏÆÅÓÉÏÎÁÌ ÁÄÑÕÉÒÉÄÁȟ ÔÏÄÏ ÕÎ ÒÅÔÏ ÑÕÅ ÎÏÓ ÏÂÌÉÇĕ Á ÃÁÌÉÂÒÁÒ ȬÁ ÍÅÄÉÄÁȭ 

las nociones metodológicas, ajustar los contenidos programáticos y adecuar las 

prácticas a las posibilidades reales de dichos participantes.  

El objetivo de la presente contribución es compartir las líneas didácticas 

seleccionadas que seguimos para la ocasión y su aplicación para la formación 

teórico-práctica de los participantes. 
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 The relative ease of travel along with fast communication and the globalisation 

of trade have resulted in ever-increasing international migration and, in 

consequence, court cases involving multiple languages. In England the right to an 

interpreter for a non-English speaker is guaranteed by the Human Rights Act, 

1984. In addition, the Police and Criminal Evidence Act (PACE) of 1984 provides 

guidelines for criminal investigations involving non-native speakers of English.  

Unfortunately, interpreters are not always provided for non-native speakers. 

According to Cooke (1995), an interpreter in a courtroom is often seen as a source 

of irritation or impediment. This is because interpreting can weaken some of the 

adversarial tactics deployed in cross-examination. Some lawyers also criticise 

interpreters for prolonging proceedings and providing witnesses with extra time 

for answering. An interpreter may also distort perception of non-verbal signals 

such as eye contact, facial expressions, etc. (Gibbons, 2005).  

As Berk-Seligson (1990:1) notes, the presence of the interpreter in court 

ȰÔÒÁÎÓÆÏÒÍÓ ÎÏÒÍÁÌ ÃÏÕÒÔÒÏÏÍ ÐÒÏÃÅÅÄÉÎÇÓ ÉÎÔÏ ÂÉÌÉÎÇÕÁÌ ÅÖÅÎÔÓȱ ÆÏÒ ÊÕÄÇÅÓȟ 

lawyers, defendants, litigants and witnesses alike.  

It is generally acknowledged that the role of the interpreter in the legal setting is 

to make communication possible between the litigants and other court actors. 

According to Russell (2002:117), the interpreter performs two main roles: 

translating and coordinating. This means they not only assist in interaction 

between two languages and cultures, but also between two social spheres. Hence, 

ÔÈÅ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒ ÓÅÒÖÅÓ ÁÓ Á ÍÅÄÉÁÔÏÒȟ Á ȰÃÒÏÓÓ-cultural bridge between two sets of 

ÓÏÃÉÁÌ ÁÎÄ ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÎÏÒÍÓȱ  
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(Gibbons, 2005:249). However, the problem of the court interpreteÒȭÓ ÒÏÌÅ 

remains highly debatable and controversial both in theory and practice.  

In addition to problematic perception of their role, interpreters face enormous 

challenges in the courtroom, which have to do with not only the complexities 

inherent in interpreting process, but also lack of recognition of their profession 

and working conditions.  

This paper is based on a study conducted with court interpreters in England. Its 

aims were to review their role(s) and identify the difficulties they encounter in the 

courtroom and how they deal with them. A survey was carried out among 

practicing interpreters by means of face-to-face or telephone interviews and by e-

mail. I will present and discuss the main findings, and make recommendations for 

further research and advancement of the profession of the court interpreter. 
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Community interpreting has now become a global phenomenon and the need 

for standard assurances of practice is met by credentialing systems that certify a 

community interpreter through testing and/or training. This paper examines 

credential systems in two New World countries, Australia and Canada, and two Old 

World countries, Norway and the UK, that have experienced a large influx of 

migrants in the last four decades. Macro-ÌÅÖÅÌ ÃÏÍÐÁÒÉÓÏÎ ÏÆ ÔÈÅ ÆÏÕÒ ÃÏÕÎÔÒÉÅÓȭ 

admission to testing procedures reveals that language proficiency per se is rarely 

tested as a separate feature, while other attributes such as minimum age, previous 

experience, or minimum educational level are also not required. Testing alone is 

the usual pathway for community interpreters in the New World to gain 

certification, while in Norway training is a co-ÒÅÑÕÉÓÉÔÅ ÆÏÒ ȬÈÉÇÈÅÒ-ÌÅÖÅÌȭ 

certification and in the UK, it is even more comprehensive through the structure of 

a post-secondary diploma. Training allows a degree of specialisation in the areas of 

health, law and public services that are a feature also of Norwegian and UK 

certification. Dialogue interpreting, sight translation and consecutive speech 

interpreting are all features of community interpreting certification systems for 

spoken languages in all four countries. Knowledge of cultural competence, codes of 

ethics or conduct and discourse management skills are also elicited while 

simultaneous interpreting is required only by the UK certifying authority. 

Simultaneous interpreting (both for spoken and signed community interpreting) is 

part of the ISO Draft Guidelines for Community Interpreting, which also require 

ÁÔÔÒÉÂÕÔÅÓ ÔÅÓÔÅÄ ÉÎ ÍÏÓÔ ÏÆ ÔÈÅ ÆÏÕÒ ÃÏÕÎÔÒÉÅÓȭ ÃÅÒÔÉÆÙÉÎÇ ÓÙÓÔÅÍÓȢ 4ÈÅ )3/ $ÒÁÆÔ 

Guidelines also list educational and occupational attributes, which give preference 

to formal, post-secondary university study or training, followed by year-long 
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experience. Attributes such as ability to simultaneously interpret, negotiate cross-

cultural pragmatic and discourse features, manage interactions, and formal 

specialised training which includes specialisation are now emerging as qualities 

required by contemporary community interpreters.  

  



48 
 

EFECTOS DE LA FORMACIÓN O 

ENTRENAMIENTO EN LAS COMPETENCIAS 

PARA INTERPRETAR 
 

 

 Estela Martín Ruel   
 Universidad Pablo de Olavide  

 estelaruel@upo.es   

 

 

 A pesar de que la creciente presencia de escuelas y facultades de Traducción e 

Interpretación, así como la existencia de másteres y posgrados especializados, 

parece dejar constancia de la importancia de la formación para poder desempeñar 

una tarea tan compleja cognitivamente como es la interpretación, la realidad del 

mercado laboral sigue dejando patente en demasiadas ocasiones la ignorancia 

existente al respecto de la necesidad de contratar a personal formado y cualificado 

y de tener que abandonar  la práctica de contar con personas con un buen 

conocimiento de idiomas pero sin formación en las técnicas propias de la 

modalidad.  

La presente comunicación pretende precisamente aportar solidez científica a la 

importancia de la formación o entrenamiento para una interpretación de calidad 

en general, y en particular para las competencias requeridas para afrontarla.  

Para ello, nos basamos en un estudio empírico (Martín Ruel, 2012) realizado 

con sujetos de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Granada, con el par de lenguas francés-español, divididos en un grupo de 

estudiantes a punto de iniciar su formación en las técnicas de interpretación y otro 

grupo que ya la ha iniciado. El estudio tiene, pues, como objetivo principal 

observar el efecto producido por el entrenamiento en las competencias para 

interpretar de los sujetos.  

Teniendo en cuenta que el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(EEES) se centra en el aprendizaje del estudiante basado precisamente en las 

competencias, si nos atenemos concretamente a las competencias para interpretar, 

estas han sido descritas y listadas por varios autores desde la creación de las 

escuelas de Traducción e Interpretación en los años 50 (Seleskovitch, 1978; 

Lambert, 1991; Gile, 1995; Jiménez Ivars y Pinazo Calatayud, 2002; Vanhecke y 

,ÏÂÁÔÏȟ ςππωȣɊȢ $Å ÈÅÃÈÏȟ ÅÎ ÌÁÓ ÐÒÕÅÂÁÓ ÄÅ ÁÃÃÅÓÏ Ï ÅÎ ÌÏÓ ÅØÜÍÅÎÅÓ ÆÉÎÁÌÅÓ ÄÅ 

las mismas se suelen valorar aspectos como los conocimientos lingüísticos, la 
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capacidad para expresarse en público, la capacidad de síntesis y análisis, de 

concentración, la resistencia al estrés, la cultura general, la memoria, etc., las 

cuales se evalúan a través de ejercicios con frecuentes cambios de idioma, de mini-

consecutivas sin toma de notas, de traducción a la vista, de rapidez mental, tareas 

duales, o tests de memoria (Longley 1989, Moser-Mercer, 1994). 

Partiendo de esta base, hemos medido el efecto del entrenamiento en las 

competencias para interpretar de nuestros sujetos, a través de tareas de fluidez 

verbal, de memorización y de traducción a la vista, medidas tanto por separado 

como realizando un promedio de las tres y comparando la ejecución antes y 

después del entrenamiento. 

Nuestras conclusiones generales muestran que los sujetos parecen obtener 

mejores resultados después del entrenamiento, especialmente en último curso, por 

lo que podríamos afirmar que el entrenamiento acumulado durante los años de 

formación en técnicas de interpretación tiene efectivamente un marcado efecto 

sobre las competencias.  

Pretendemos ofrecer las explicaciones correspondientes a estos resultados así 

como las conclusiones más específicas del estudio y plantear la aplicación que 

pueden tener en la investigación en el campo de la interpretación. 
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The link between Corpus and Interpreting has been getting more attention in 

recent years with the development of new technologies. There is already a large 

selection of computer-aided translation tools available (Bowker and Corpas 

2014/In press), but there are also some tools that are starting to be developed to 

help interpreters before, during, and after their interpreting assignments. Along 

the line, there is a growing interest in the use of corpus for research, training and 

the professional practice of Interpreting (Corpas Pastor 2008: 98). Corpus 

management programmes are one of the tools than can be of help to interpreters 

when preparing for a conference, as they provide a large amount of information 

which otherwise would be dealt with in a manual way. For example, they can 

provide the interpreters preparing for a conference with word lists of a specific 

topic, once the programme has been enriched with documents which have to do 

with that specific topic. The words in the word lists will be ordered by frequency, 

having the words most used for that topic at the top of the list. If such words have a 

high frequency of appearance in documents of a specific topic, it will mean that 

those words will also be used with a high frequency during the interpreting 

ÓÅÓÓÉÏÎȢ !ÎÏÔÈÅÒ ÆÅÁÔÕÒÅ ÏÆ ÕÓÅ ÔÏ ÔÈÅ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒ ×ÏÕÌÄ ÂÅ ÔÈÅ ȰÃÏÎÃÏÒÄÁÎÃÅ ÔÏÏÌȱȟ 

which will provide the interpreter with examples of one term being used in 

different documents, to get extra information of a specific word. Preparing for a 

conference assignment is not just about having a glossary of terms in two 

languages; the interpreter also needs to know the meaning of the terms included in 

the glossary because the terms will be included in a context, and not used 

individually during the interpreting session. The more knowledge the interpreter 

has about the topic of the conference, the better the interpreting will be. For this 

reason, the concordance tool is also very useful for the interpreter to get extra 

information about the meaning of any term which might be unknown to the 

interpreter. Corpus management programmes also provide easy access to full 

texts, and to the exact place in the text where the unknown word or term is 

included. 
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This paper is about a series of surveys that were distributed amongst 

Interpreting students of the 4th and last year of the Degree in Translation and 

Interpreting in the University of Malaga (Spain). These students had taken part in a 

series of experiments where they had to prepare the vocabulary for interpreting 

assignments in a traditional way first, and then using a corpus management 

programme to prepare the vocabulary for a different interpreting assignment. The 

surveys were sent to the students after they had participated in the experiments to 

find out information related to the preparation of the assignments with and 

without the computer programme. 
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El estudio investiga la relación entre los silencios de pausas que ocupan una 

posición determinada en la interpretación simultánea y la impresión de fiabilidad 

del intérprete según sus receptores. El objetivo principal de esta investigación es 

analizar si la alteración de la duración de las pausas en determinadas posiciones de 

la versión interpretada altera el patrón prosódico de forma que sea detectable para 

los receptores y comprometa la impresión que le genera el intérprete.  

 En el trabajo de García Becerra (2012) acerca de las primeras impresiones de 

los usuarios con respecto a una interpretación simultánea, se extrajo la conclusión 

de una posible relación entre la impresión que habían causado los sujetos, 4 

intérpre tes con la combinación lingüística inglés/español, y el uso que habían 

hecho de pausas con silencio en su interpretación simultánea.  

Los resultados de trabajos de otras disciplinas (e.g. DeGroot & Gooty 2009) 

sugieren que la tasa de habla y la fluidez se pueden considerar características 

vocales que pueden medirse objetivamente y están vinculadas a juicios sociales. En 

interpretación, estudios sobre la frecuencia, la posición y la duración de las pausas, 

concretamente las manifestadas por silencio, en interpretaciones simultáneas del 

alemán hacia el español y normalmente asociadas a la fluidez y a la tasa de habla, 

indican que hay factores que condicionan un patrón de pausas determinado en los 

intérpretes al trasladar a la lengua meta un determinado discurso (Pradas Macías 

2006, 2009).  

Estos resultados derivaron en el análisis de posibles condicionantes de la 

posición recurrente de las pausas en las interpretaciones simultáneas de distintos 

discursos pronunciados en un mismo contexto del alemán al español y a 
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comprobar que su manipulación es detectable en la prosodia (Pradas Macías, en 

prensa).   

En el presente estudio se presentan los resultados inéditos de la encuesta 

relacionada con la impresión generada por la manipulación en este trabajo 

experimental en él que intérpretes en formación indican en un cuestionario su 

impresión respecto a la profesionalidad, la seguridad, la competencia y la fiabilidad 

del intérprete. Los datos permiten llegar a la conclusión de que la alteración de la 

duración de las pausas determinantes para el patrón es detectable para los sujetos 

que, en consecuencia, penalizan la fiabilidad del intérprete. En una replicación que 

se está realizando del estudio con alumnos del Grado de Traducción e  

Interpretación, se está explorando si  incluso la ausencia de familiarización con el 

patrón prosódico de los intérpretes, conducen a una penalización de la fiabilidad al 

alterar las pausas que lo determinan. 
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Las asignaturas de interpretación, tanto en el ámbito de conferencias como en el 

social, son. muy populares entre el alumnado de los grados de Traducción e 

Interpretación. Sin embargo, al mismo tiempo, son de las más temidas. Esto se 

debe, principalmente, al carácter oral de la interpretación, a la inmediatez de la 

producción y la conjunción de las habilidades verbales y no verbales que se deben 

poner en funcionamiento en cada ejercicio.  

Los profesores de interpretación procuran crear un ambiente relajado en clase 

al mismo tiempo que suelen enseñar las destrezas necesarias para interpretar 

poco a poco con el fin de unirlas todas en estadios más avanzados. No obstante, el 

nivel y las capacidades de cada alumno son diferentes y no siempre resulta sencillo 

adecuar la planificación docente. Dado que se trata de una materia eminentemente 

práctica en la que la unidad de estudio es "el discurso", el uso de materiales 

audiovisuales se hace imprescindible, pues el profesor no será siempre el 

encargado de pronunciarlo. Obviamente, no todos los recursos que encontramos 

en la web son útiles para aprender a interpretar, para ello se necesita realizar una 

selección que atienda a los criterios didácticos requeridos.  

En la actualidad, el grado de Traducción e Interpretación se imparte en muchos 

centros, sin embargo, el número de créditos, de alumnos y el tipo de asignaturas 

relacionadas con la interpretación varía. En algunos centros se distingue entre 

modos (consecutiva, simultánea, bilateral), en otros en materias (interpretación 

económica, jurídica, etc.); pero dentro de esta disparidad, todos tienen en común la 

falta de materiales clasificados y disponibles de forma gratuita para enseñar y 

aprender a interpretar. 

Las nuevas tecnologías desempeñan en este sentido un papel crucial para la 

enseñanza de la interpretación. En este sentido surge el proyecto "Breaking the ICE 

in Interpretation": una plataforma web interactiva con vídeos y actividades para la 

enseñanza y aprendizaje de la interpretación en los tres modos: interpretación 

consecutiva, simultánea y bilateral. Dichos materiales están clasificados según 

niveles de dificultad y se encuentran disponibles en inglés, español y francés. Con 
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estos ejercicios, los alumnos pueden practicar la interpretación de forma gratuita, 

desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, con recursos diseñados 

específicamente para ello. y los profesores pueden basarse en estas actividades 

para romper el hielo a la hora de enseñar las técnicas de interpretación.  
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Societies in transition are witnessing an increasing need for community 

interpreters, including in security sector reforms. Despite such an increase, 

interpreters for police training remain short of empirical and scholarly research 

which could contribute to casting light on issues such as how services are provided 

on the ground and other crucial aspects that reach into the very role of the 

interpreter and underlie potential conflicts. This paper aims to revisit the concepts 

of faithfulness and professionalism, as to whether or not they now allow (or 

require) the interpreter to go the extra mile. Based on evidence acquired through a 

semi-structured interview conducted with 26 participants (five British trainers, 

seven interpreters and 14 Tunisian trainees) in a public order training program, 

this paper analyses the perceptions of those three communication actors regarding 

under and over-interpretingȟ ÕÎÃÏÎÖÅÎÔÉÏÎÁÌ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒÓȭ ÓÔÁÔÕÓ ÁÎÄ ÒÏÌÅÓȟ ÁÎÄ ÔÈÅ 

limits to their power (or freedom) to assess communication needs and act on their 

own initiative as active agents in the interpreted event rather than neutral carriers 

(or mediators) of meaning. The main conclusion reached in this study is that there 

is a general tendency among those actors to accept such unconventionality and 

power and expect the extra mile. Thus, professionalism has now come to embrace 

the capacity to respond to more requirements than would be expected of a typical 

professional interpreter. 
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Desde los albores de la disciplina, la calidad en la evaluación de la interpretación 

ha sido objeto de una gran atención y han abundado los estudios al respecto, sobre 

todo por lo que atañe a la interpretación simultánea (IS). En algunos casos se han 

centrado en las expectativas de calidad vistas por los intérpretes o los usuarios 

(Bühler 1986, Chiaro e Nocella 2004, Pöchhacker y Zwischenberguer 2010), en 

otros en la evaluación de calidad percibida por los usuarios (Gile 1990, Kurz 2001, 

Pöchhacker 2001) y en los últimos tiempos se han perseguido un enfoque 

multidisciplinar (Collados Aís 1998, 2007, Stévaux 2007, Pradas Macías 2004, 

2007, Grupo ECIS 2007 y 2013). La comunicación no verbal ha ido adquiriendo 

cada vez más importancia, sobre todo a partir de los años noventa del siglo XX, en 

particular por lo que atañe a los aspectos paralingüísticos. Así, en las últimas 

décadas se han discriminado una serie de parámetros que influyen y están 

interrelacionados con los propiamente verbales.  

La intención de este trabajo ha sido analizar el peso del componente no verbal 

en unas prácticas de interpretación consecutiva por medio de un estudio empírico 

observacional de tipo exploratorio durante varias conferencias simuladas con los 

alumnos de la Laurea Magistrale de interpretación de la Universidad IULM de 

Milán. Los objetivos eran varios: por una parte testar una plantilla de evaluación 

que desarrollar y mejorar a continuación donde se tenían en cuanto los 

componentes no verbales y kinésicos en la evaluación de la calidad de una 

interpretación y, por otra, verificar el grado de consciencia de los alumnos del peso 

de estos componentes no verbales durante la interpretación consecutiva y durante 

el aprendizaje. 

Los datos se obtuvieron por medio de varias herramientas: se utilizaron dos 

cuestionarios cumplimentados tras la interpretación, una para los oyentes y otro 

de autoevaluación para los intérpretes. Las interpretaciones se grabaron en video 

y fueron analizadas por la estudiosa según varios parámetros y evaluadas 

libremente también por los propios intérpretes. Los resultados obtenidos por este 
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estudio piloto apuntan hacia una necesidad de restringir mejor los parámetros que 

utilizar, centrándose en la influencia de la kinésica y la agradabilidad de la voz para 

sopesar su importancia durante la evaluación de la calidad en una interpretación 

consecutiva. 
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La sociedad multilingüe y multicultural  hacia la que caminamos tras los 

intensos movimientos de población de finales del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI dio lugar al desarrollo de una forma de comunicación  hasta entonces casi 

desconocida en algunos países como España. Me refiero a la Traducción e 

interpretación en los servicios públicos (TISP)  

Tras más de dos décadas de intensa actividad la TISP se considera ya una 

especialidad dentro de los Estudios de Traducción  e Interpretación si bien sigue 

luchando por su profesionalización. Mientras se va avanzando  siguen siendo 

muchos los intérpretes ad hoc sin formación que siguen actuando en las consultas 

médicas, ayuntamientos, comisarias, centros educativos, etc. (Valero_Garcés 2014). 

A su vez, hay cada vez mas investigadores, profesionales y practicantes que 

reclaman una mayor visibilidad del trabajo del intérprete  (Angelelli 2008,  Flores 

et al 2012),  chocando con la tradicional visión del intérprete invisible y 

traspasando la fina línea de la imparcialidad (Sales 2014). A ello se suma, el 

ȰÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏȱ ÄÅ ÖÁÒÉÁÓ ÌÅÎÇÕÁÓ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÄÁÓ ȰÍÉÎÏÒÉÔÁÒÉÁÓȱ ÐÏÒ ÐÁÒÔÅ ÄÅ  

muchos de estos intérpretes ad hoc tras varios años de estancia en el país y en 

contacto con otras lenguas y culturas afines o diferentes de la suya propia.  

La hipótesis que se plantea es  la siguiente: Dado que no existe un servicio 

regulado de T&I en muchos servicios públicos en España, pero sigue acudiendo 

gente con lenguas y culturas distintas, la  atención es posible en muchos casos  

gracias a la intervención de estos intérpretes que se comunican entre ellos y con 

los usuarios y proveedores de servicios haciendo uso de varias lenguas, ya sea a 

nivel de expresión o comprensión. Esta forma de comunicación conocida como 

intercomprensión ( Capucho 2005 ) es frecuente en otros ámbitos como es la UE 

(DYLAN 2011).  El objetivo principal de este trabajo es comprobar si dicho 

fenómeno  se da en el contexto de la TIPS y que nivel de incidencia tiene como otra 

forma de comunicación  que viene a posibili tar o aumentar las relaciones entre los 

ciudadanos de sociedades multiculturales Los datos provienen de encuestas y 

entrevistas recogidas a lo largo de 2013-2014 en el centro de España (Madrid y el 

Corredor del Henares ) con (potenciales) traductores e intérpretes ad hoc sin 
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formación específica, pero con experiencia en la traducción e interpretación en 

servicios públicos. 
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Voice and speech are fundamental tools to an interpreter, a communication 

professional, whose job is far more than linguistic transfer between different 

languages. For other communication professionals such as actors and singers, 

systematic voice and speech training is a must to ensure optimal performance. 

However, voice and speech management and development is not given its due 

importance in interpreting profession and training programs.  

Since 1998 when an article on voice management was published in the AIIC 

(International Association of Conference Interpreters) Bulletin, a few schools of 

interpretation in Europe have started to invite voice and speaking trainers to 

facilitate workshops for interpreting professionals and trainees. Over the years, a 

couple of articles have been written by voice trainers reporting their experiences 

of working with the interpreters and in these articles, they have called for 

awareness of voice training. However, there is very little information known in 

regard to the result of the training due to a lack of research on the subject. Thus, 

voice and speech training is still a foreign concept for practising interpreters and 

interpreting trainees.  

This qualitative study looks into three aspects: the perspective of voice and 

speech training from vocal professionals, practising interpreters, and interpreting 

trainees; voice and speech management and development and their pedagogical 

uses in the interpreting profession; metacognition approach applied in voice and 

speech training for interpreting students.  
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This study examines notions relevant to interpreting studies and performance 

studies including quality, interference and component-task training and 

automaticity and improvisation, imaging and sensitization in order to find out how 

voice and speech can be used as a tool to improve the quality of professional 

interpreting performance and training outcomes. This study seeks to identify 

challenges that practising interpreters and interpreting trainees are facing in 

utilizing their voice and speech effectively and to explore voice and speech 

exercises for interpreters and trainees.  This study also aims to find out 

pedagogical applications of Metacognition theory on interpreting training and 

voice and speech management and development.  

The study conducts longitudinal interviews to interpreting students at the 

beginner, intermediate and advanced level at Monash University Australia as well 

as practising interpreters and vocal professionals and trainers in Australian 

interpreting industry in  order to understand their perspective of the correlation 

between quality interpreting and voice and speeching training. 
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The present paper reviews the traditional methodologies of translator training 

and proposes an eclectic multi-componential approach that involves a set of 

interdisciplinary skills with the ultimate objective of meeting market demand. 

Courses on translation for specific purposes (TSP) and think-aloud protocols (TAP) 

along with self-monitoring and self-evaluation mechanisms go in parallel with 

group projects to provide trainee translators with a fair knowledge of the tactics of 

target text production, teamwork cooperation and labour division. Simulated 

conference interpreting prepares trainees to research terminology and 

background information and refers to documentation from previous conferences 

with an emphasis on memory, attention, and automaticity. Peer review and 

revision enable not only the teacher to give positive feedback in the classroom but 

also the students to find out why the interpreting went wrong by evaluating their 

colleagues or themselves. Finally, it is important to enhance TT delivery skills as 

the key to successful interpreting in the market. The ability to render the target 

text verbally or in writing is as important as the ability to understand the source 

message. 
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The importance of evaluation in machine translation (MT) increases with the 

improvement of datadriven machine translation. However, most automatic 

evaluation metrics still focus too much on shallow features of translations and fail 

to correlate with human judgement (Callison-Burch et al., 2008). 

Furthermore, notwithstanding the fact that different translators may come up 

with different translations of the same text, manual evaluation itself is too costly 

and time-consuming to be a ubiquitous solution. This paper addresses the problem 

of semantic and syntactic evaluation of sentences through Corpus Pattern 

Analysis (CPA) (Hanks, 2013). CPA is a procedure in corpus linguistics that 

associates word meaning with word use by mapping meaning onto words in text. It 

is currently being used to build a Pattern 

Dictionary of English Verbs (PDEV1), and covers over 1,100 verbs in the English 

language. The attractiveness of CPA in machine translation evaluation comes from 

the fact that CPA provides information on both word senses and the typical 

syntactic patterns associated with them. For this reason, we argue that employing 

CPA in the evaluation process will bring significant advantages over the existing 

methods. 

This paper takes a preliminary look at the relation between verb pattern 

matches and translation quality, through a qualitative analysis of human-ranked 

sentences from 5 different machine translation systems. The purpose of the 

analysis is not only to determine whether verbs in the automatic translations and 

                                                        
1 Available at <http://www.pdev.org.uk>. 
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their immediate contexts match any pre-existing semanto-syntactic pattern in 

PDEV, but also to establish links between hypothesis sentences and the verbs in 

the reference translation. It attempts to answer the question of whether or not the 

semantic and syntactic information captured by CPA can indicate whether a 

senÔÅÎÃÅ ÉÓ Á ȰÇÏÏÄȱ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎȢ 

To achieve this, a subset of the WMT13 shared task on Quality Estimation were 

selected together with their translations provided by 5 MT systems. Humans 

scored these translations between 1 (best) to 5 (worst) to indicate their quality. 

The PDEV is still being developed, and for this reason, the main criterion in 

selecting those 10 sentences was that they include a large number of verbs that 

had already been fully described in the CPA database. Two human annotators 

manually identified the occurrence of patterns in all the sentences and indicated 

whether these patterns match any identified pattern in the reference translation. 

Our hypothesis was that the number of matches and their types can be used as an 

indicator for  translation quality. 

Our analysis of the 10 sentences indicates that CPA can be used to distinguish 

between well- and ill -formed sentences, as the vast majority of sentences scored 4 

and 5 feature a considerably lower number of identified patterns compared to 

those scored 1, 2 and 3. The system we propose can be further refined to allow for 

a fine-grained distinction between sentences, provided that a large sample of 

annotated sentences is available. The full paper will include an in-depth, 

qualitative analysis of a larger number of sentences. The final results of the 

analysis will be presented, and the challenges arising from the use of the proposed 

evaluation approach will be discussed at length. 

 

References 
CALLISON-BURCH, C., FORDYCE, C., KOEHN, P., MONZ, C., AND SCHROEDER, J. (2008). Further 

Meta-Evaluation of Machine Translation. In Proceedings of the Third Workshop on 

Statistical Machine Translation (WMT), pages 70ɀ106. 

PATRICK HANKS. 2013. Lexical Analysis: Norms and Exploitations. Mit Press. 

  



70 
 

PROTOCOLOS DE PENSAMIENTO EN VOZ 

ALTA Y TRADUCCIÓN: ANÁLISIS DE 

PROCESOS TRADUCTORES (ESPAÑOL-

ITALIANO) 
 

 

Sara Carta Marta Galiñanes  
Universidad de Sassari Universidad de Sassari 

saracarta@hotmail.it  mgallen@uniss.it  

 

 

Distintos métodos de investigación se han aplicado a la hora de estudiar el 

proceso traductor y, dentro de estos, los protocolos de pensamiento en voz alta 

(think aloud protocol), técnica introspectiva de recopilación de datos, destacan por 

ser uno de los instrumentos más efectivos a la hora de recrear la complejidad del 

proceso traductivo, ya que, al basarse en la verbalización simultánea del proceso 

ÃÏÇÎÉÔÉÖÏ ÅÎ ÁÃÔÏȟ ÎÏÓ ÐÅÒÍÉÔÅÎ ȰÅÓÃÕÃÈÁÒȱ Ù ȰÇÒÁÂÁÒȱ ÅÌ ÐÅÎÓÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅÌ sujeto 

traductor y, de este modo, describir en detalle lo que sucede en la mente de quien 

afronta la descodificación y reformulación de un texto en otra lengua. Las distintas 

verbalizaciones grabadas se transcriben, en un segundo momento, en protocolos 

sistemáticos y objetivos que, por lo tanto, pueden ser analizados desde distintos 

puntos de vista. 

En este trabajo se ha aplicado esta metodología a cinco sujetos traductores del 

par de lenguas español/italiano, con competencias distintas tanto en el ámbito de 

la teoría traductológica como en lo que concierne a su conocimiento lingüístico, es 

decir, se ha querido insistir en las diferencias que existen entre los traductores 

expertos y los novatos. Estos informantes han tenido que trabajar con cuatro 

textos distintos; en concreto, han traducido un fragmento de la novela El otoño del 

patriarca  de García Márquez, la poesía El lagarto está llorando de García Lorca, la 

canción infantil Rompelipón y Pintapolín y, para terminar, un fragmento del manual 

de estática Estructuras para arquitectos. Durante el experimento, los sujetos 

traductores tuvieron a disposición todos los instrumentos que consideraron 

necesarios para poder desarrollar de manera óptima su trabajo (diccionarios, 

manuales, corpus, material on line, etc.). Además, no se les impuso ningún límite 

temporal. 
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La finalidad era la de monitorizar los comportamientos y las elecciones 

estratégicas que un traductor lleva a cabo durante su trabajo, prestando especial 

atención a dos aspectos: en primer lugar, se ha intentado comprobar hasta qué 

punto el género textual influye en la elección de una estrategia determinada en 

lugar de otra y cómo un mismo sujeto afronta la traducción de las distintas 

tipologías propuestas, lo que hace que determinadas estrategias sean más 

frecuentes en ciertos géneros textuales; en segundo lugar, se han analizado los 

varios protocolos con el objeto de ver si las distintas competencias de cada 

traductor son un factor influyente que determine la realización de una traducción 

que se pueda considerar equivalente. 
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El oficio de traductor ha pasado de ser aquel en que alguien se enfrentaba a 

determinados textos desde el aislamiento y la soledad, al de un profesional que 

trabaja en contacto continuo con compañeros, ya sea bajo el techo de una oficina, 

ya sea a miles de kilómetros de distancia. En los Estudios de Traducción, el 

paradigma cognitivo está ofreciendo respuestas inéditas hasta ahora sobre 

diversos aspectos del proceso y el resultado de las traducciones. Respecto al 

primero, apoyándose en corrientes como la cognición distribuida y la cognición 

situada, algunos autores han demostrado interés por conocer no solo cómo 

trabajan los profesionales en su entorno de trabajo y qué tipo de informaciones y 

creencias comparten, sino también por analizar en qué consiste la interactuación 

de las personas que forman una comunidad. El presente trabajo nace inspirado en 

parte por estos estudios, y ante la relevancia que las redes sociales han llegado a 

tener para unos traductores profesionales cada vez más activos en la red. Esta 

comunicación es un primer acercamiento al uso real que se hace de estas 

herramientas: analiza la actividad desarrollada durante una sola semana en una 

red social determinada (Twitter) por parte de un número restringido (30) de 

sujetos relacionados con la traducción (profesionales autónomos), que desarrollan 

su actividad en un país concreto (España). Con el análisis, basado en aspectos 

cuantitativos y cualitativos, se pretende dar respuesta, entre otras, a cuestiones 

como de qué hablan los traductores tuiteros, qué tipo de diálogos se producen, qué 

temas resultan más llamativos o recurrentes, con qué grado de sistematicidad 

utilizan la herramienta, qué grado de visibilidad eligen mostrar como 

profesionales, qué fuentes recomiendan, con qué grado de corrección se expresan 

y en qué lenguas. Por otra parte, resulta interesante explorar posibles 

correlaciones entre la mayor o menor actividad de los sujetos y su nivel de éxito en 

la red social, medido, por poner algunos ejemplos, en el número de menciones, 

retuit s y seguidores, bien en total, bien en el periodo de tiempo concreto sobre el 

que se realiza el seguimiento. Si los resultados obtenidos son los esperados, se 

podría avanzar en esta nueva línea de investigación para incluir nuevos grupos de 

sujetos, como profesores y estudiantes de traducción o destinatarios potenciales. 
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Por último, con objeto de cotejar los contenidos, la frecuencia y el papel que todas 

ellas juegan en el día a día del sujeto traductor, futuros acercamientos al tema 

podrían acercarse a un abanico más amplio de redes sociales y herramientas 

digitales que permiten la conversación entre iguales. 
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In the last decade, there has been a growing interest in bilingual and 

multilingual corpora. Particularly, in translation their benefits have been 

demonstrated by several authors (cf. Bowker and Pearson, 2002; Bowker, 2002; 

Zanettin et al., 2003; Corpas Pastor and Seghiri, 2009). Their objectivity, 

reusability, multiplicity and applicability of uses, easy handling and quick access to 

large volume of data are just an example of their advantages. Thus, it is not 

surprising that the use of corpora has been considered an essential resource in 

several research domains such as translation, language learning, stylistics, 

sociolinguistics, terminology, language teaching, automatic and assisted 

translation, amongst others. Nevertheless, the lack of sufficient/up-to-date parallel 

corpora and linguistic resources for narrow domains and poorly-resourced 

languages is currently one of the major obstacles to further advancement on these 

areas. One potential solution to the insufficient parallel translation data is the 

exploitation of non-parallel bilingual and multilingual text resources, also known 

as comparable corpora (i.e. corpora that include similar types of original texts in 

one or more language using the same design criteria (cf. EAGLES, 1996; Corpas 

Pastor, 2001:158)). Even though comparable corpora can compensate for the 
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shortage of linguistic resources and ultimately improve automated translations 

quality for under-resourced languages and narrow domains for example, the 

problem of data collection presupposes a significant technical challenge. The 

solution proposed in iCorpora project and presented in this article is to exploit the 

fact that comparable corpora are much more widely available than parallel 

translation data. This ongoing project aims to increase the flexibility and 

robustness of the compilation, management and exploration of both comparable 

and parallel corpora by creating a new web-based application from scratch. 

É#ÏÒÐÏÒÁ ÉÎÔÅÎÄÓ ÔÏ ÆÕÌÆÉÌ ÎÏÔ ÏÎÌÙ ÔÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓȭ ÁÎÄ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒÓȭ ÎÅÅÄÓ (Costa et al., 

2014b; Costa et al., 2014a)ȟ ÂÕÔ ÁÌÓÏ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌÓȭ ÁÎÄ ÏÒÄÉÎÁÒÙ ÐÅÏÐÌÅȭÓȟ ÅÉÔÈÅÒ ÂÙ 

breaking some of the usability problems found in the current compilation tools 

available on the market (e.g. BootCaT (Baroni and Bernardini, 2004) and 

WebBootCat (Baroni et al., 2006)) or by improving their limitations and 

performance issues. iCorpora will aggregate three applications: iCompileCorpora, 

iManageCorpora and iExploreCorpora. The first application, iCompileCorpora, can 

be seen as a layered model comprising a manual, a semi-automatic web-based and 

a semi-automatic Cross-Language Information Retrieval (CLIR) layer. This design 

option will permit not only to increase the flexibility and robustness of the 

compilation process, but will also hierarchically extend the manual layer features 

to the semi-automatic web-based layer and then to the semi-automatic CLIR layer 

(i.e. the CLIR layer will automatically translate the queries to other languages 

(Talvensaari et al., 2007)). iManageCorpora will be specially designed to: manage 

(i.e. it will allow to edit, copy and paste sentences and documents from and to 

documents and corpora respectively, as well as to manage corpora into domains 

and sub-domains); measure the similarity between documents; and to explore the 

representativeness of the corpora (cf. Corpas Pastor and Seghiri, 2009). Finally, 

iExploreCorpora intends to offer a set of concordance features, such as search for 

words in context, automatic extraction of the most frequent words and multi-

words, amongst other. 
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Al abordar el estudio del autor poscolonial Dambudzo Marechera (1952-1987), 

nos percatamos de que en España se investigan aspectos teóricos de la literatura 

poscolonial, pero no parece existir un repositorio que incluya los autores 

publicados hasta el momento y que permita, por ende, realizar estudios 

cuantitativos y cualitativos del impacto de la literatura africana en nuestro país con 

la precisión deseable. Esto supone una carencia tanto para investigaciones 

académicas como para el sector editorial a la hora de analizar tendencias de 

selección y recepción en el mercado. 

Ante esta situación, el objetivo primordial del trabajo que aquí presentamos es 

diseñar e implementar una base de datos, basada en MySQL, delimitada por unos 

parámetros muy concretos, que recoja todas las obras de autores africanos 

publicadas en España entre 1972 (año en que España se unió al sistema ISBN) y 

2014. 

De este modo, la finalidad de esta investigación es doble: por un lado, 

pretendemos facilitar la tarea de jóvenes investigadores que se enfrentan por 

primera vez a estudios de literatura poscolonial en España y no tienen acceso a un 

repositorio estructurado compilado a tal efecto; por otro lado, la base de datos 

permitirá por primera vez hacer un tratamiento estadístico de la evolución que ha 

sufrido la publicación de obras de autores africanos en España en estos 42 años. 

El desarrollo metodológico se ha dividido en 4 fases: a) determinación de unos 

criteri os de diseño y un protocolo de compilación específicos, b) recopilación de 

registros a partir de publicaciones científicas previas, fuentes institucionales 

(Agencia ISBN, Biblioteca Nacional, CSIC, INE, Federación de Gremios de Editores 

de España, Consorcio Casa África, etc.) y búsquedas en línea en la Base de datos de 
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libros editados en España gestionada por la Agencia ISBN y en catálogos de 

editoriales especializadas c) tratamiento estadístico de los datos y d) volcado de 

datos a un entorno web accesible y consultable. 

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar la fluctuación del volumen 

de publicación de autores africanos en España, conocer los escritores más 

publicados, las obras más reeditadas, desde qué lengua se traduce más, el 

porcentaje de publicación por país, sexo, editoriales y aquellos traductores más 

especializados en la traducción de literatura poscolonial. 

El uso estadístico que se ha llevado a cabo es descriptivo y univariado, pero la 

base de datos, basada en MySQL, ofrece un potencial analítico bivariado o 

multivariado e interdisciplinar (estudios poscoloniales, estudios de traducción, 

filologías, sociología o antropología, entre otros). 
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En las últimas dos décadas se han publicado varias obras colectivas generalistas, 

panorámicas o enciclopédicas en nuestro campo, como Baker (ed.) 1998; Snell-

Hornby et al. (eds.) 1998; Kittel  et al. (eds.) 2004; Gambier et al. (eds.) 2010, 2011 

y 2012; Malmkjaer et al. (eds.) 2011, Millán & Bartrina (eds.) 2012. Estas y otras 

similares son obras de gran impacto, impresas, comerciales, de la Europa 

septentrional y están escritas en inglés o alemán. No existe ninguna enciclopedia 

comparable, que sepamos, en ninguno de los idiomas peninsulares. No obstante, 

sólo en España hay 26 grados universitarios de estudios de traducción e 

interpretación (ETI, en adelante); si a ellos sumamos los estudiantes e 

investigadores que comparten nuestro interés en Portugal y en el conjunto de la 

América Latina  ɂdonde se hablan las lenguas preferentes de la AIETIɂ el público 

potencial es muy considerable. Hay, pues, una necesidad patente de enciclopedias 

de ETI en otras lenguas y que presten especial atención a nuestro ámbito, sin 

renunciar a una versión en inglés que garantice su proyección internacional. 

La AIETI se ha formado a partir de la unión libre y colaborativa de expertos de la 

disciplina y ello la convierte en la plataforma idónea para crear una enciclopedia 

digital de ETI. Por encargo de la VI Asamblea General (Las Palmas de Gran Canaria, 

2013), nuestro objetivo es compilar y editar una obra colaborativa que cubra este 

vacío, añadiendo algunas características innovadoras que le pueden conferir un 

valor añadido importante: 

De acceso abierto. Frente al carácter comercial de las obras publicadas hasta 

ahora, la enciclopedia de la AIETI será abierta, esto es, de acceso universal a través 

de la página web de la AIETI.  

Plurilingüe . La enciclopedia se publicará de manera simultánea en cualquier 

lengua, siempre que esté publicada también en la mayor cantidad posible de 
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lenguas peninsulares, con el inglés como importante complemento de 

internacionalización y proyeccción adicional.  

Multimedia . En la actualidad, existen múltiples plataformas y programas que 

permiten presentar fácilmente textos enriquecidos con hiperenlaces (muchos de 

ellos a modo de referencias internas a la propia obra), documentos inscritos en pdf, 

webs, grabaciones audiovisuales, etc. 

Sin límites . Otra ventaja de Internet es que se puede comenzar a publicar la 

enciclopedia desde una fase temprana del proyecto. En este sentido, será una obra 

en constante crecimiento. Partimos de un núcleo básico que cubre los principales 

conceptos de la disciplina para luego añadir artículos cada vez más especializados 

o que cubran nuevos enfoques, que siempre tendrán cabida en una obra 

intrínsecamente abierta como la que proponemos. 

Actualizable . Una de las mayores ventajas de una publicación así en Internet 

consiste en su carácter continuamente revisable. Nada impide actualizar los 

artículos de la enciclopedia de manera periódica, desde la bibliografía hasta los 

propios conceptos, garantizando así su continua relevancia y oportunidad. 
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En el ámbito médico-sanitario, la democratización del acceso a la información y 

la actual tendencia a la educación del paciente, que ha adquirido una posición más 

activa a la hora de tomar decisiones sobre su salud, ha aumentado la necesidad de 

textos que faciliten la transferencia del conocimiento médico a un público amplio, 

no especializado y heterogéneo (Muñoz-Miquel, 2012, pp. 187). En este sentido, los 

traductores/redactores médicos, en tanto que expertos familiarizados con una 

amplia variedad de géneros textuales, pueden responder a esta nueva realidad 

social llevando a cabo una tarea que, sin embargo, sobrepasa los límites de lo que 

la Traductología ha considerado tradicionalmente como translation proper 

(Zethsen, 2007, pp. 281) o traducción equifuncional y entre lenguas diferentes. 

Dicha tarea es la traducción/redacción, a partir de géneros dirigidos a 

especialistas, de textos que respondan adecuadamente a las expectativas de 

pacientes y familiares (García-Izquierdo y Montalt, 2013, pp. 45).  

Partiendo de esta premisa, el Grupo Gentt de la Universitat Jaume I 

(http://www.gentt.uji.es ) ha emprendido un proyecto de investigación-acción 

centrado en el ámbito de la comunicación médico-sanitaria en contextos 

hospitalarios: el proyecto MedGentt (FFI2012-34200). El principal objeto es 

sistematizar los procesos de información para pacientes oncológicos en hospitales 

públicos de la Comunidad Valenciana mediante la redacción de géneros de 

información para pacientes (guías, folletos, trípticos) a partir de la reelaboración y 

reformulación (traducción intergenérica; García-Izquierdo y Montalt, 2013) de 

otros géneros más especializados, como manuales médicos o fichas técnicas de 

medicamentos. Para ello, el proyecto se ha dividido en cuatro fases principales: 1) 

análisis de las necesidades de información que tienen los pacientes; 2) análisis de 

la idoneidad y legibilidad de los materiales que actualmente se proporcionan a tal 

efecto en los hospitales; 3) elaboración de varias propuestas de géneros (folletos, 

mailto:igarcia@trad.uji.es
mailto:munoza@trad.uji.es
http://www.gentt.uji.es/


83 
 

guías) y evaluación de su calidad e idoneidad mediante encuestas a pacientes; y 4) 

traducción de dichos géneros a otras lenguas, orientada a la población inmigrante, 

y difusión del material entre los usuarios finales.   

En este artículo se presentan los resultados correspondientes a la primera fase 

del proyecto, en la que se ha investigado qué necesidades de información tienen 

quienes padecen la enfermedad, cómo funciona el flujo de comunicación 

hospitalaria en el ámbito oncológico o qué tipo de materiales escritos se les 

proporciona actualmente a los pacientes. Para ello, se ha realizado una serie de 

entrevistas y focus groups tanto a los profesionales médicos (oncólogos, 

enfermeros, psicólogos, etc.) como a los propios pacientes de los centros que 

participan en la investigación: el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el 

Hospital Provincial de Castellón. Los primeros resultados apuntan a la apremiante 

necesidad de contar con materiales escritos que complementen la información 

proporcionada oralmente por médicos y enfermeras; que aborden temas como los 

efectos secundarios de los tratamientos, los cuidados en el hogar o la sexualidad; y 

en los que se combine texto e imagen. 
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La investigación en didáctica de la traducción representa un campo de estudio 

con una vertiente muy aplicada, sin embargo, sigue siendo un campo bastante 

virgen en cuanto al desarrollo de proyectos de investigación que ahonden en 

cuestiones que beneficien en el proceso de la formación de futuros traductores 

(Calvo, 2010; Cerezo, 2012). 

Desde el grupo de investigación AVANTI (Avances en Traducción HUM 763), de 

la Universidad de Granada, consideramos que existe una necesidad imperiosa de 

estudios empíricos de diferente naturaleza para confirmar (o no) la validez de las 

prácticas formativas actuales (Morón, 2010; Hurtado, 2011), dada la importancia 

desde hace muchos años de las competencias en la formación de traductores. La 

investigación en cuanto a qué competencias conforman la competencia traductora 

(CT), así como los agentes que intervienen en su desarrollo han sido centro de 

interés y de debate de muchos autores (Wilss, 1976; Nord, 1991/2005, 1992; Gile 

1995/2009; PACTE 1998, 2000, 2001a, b, 2003, 2007; Kelly, 1999, 2002, 2005a, 

2007, por mencionar solo algunos). Pese a que son muchos los autores que 

estudian la CT, sigue siendo un tema difícil de abordar por lo complejo que resulta 

comprobar su desarrollo y/o adquisición como producto de la formación recibida 

tras varios años de estudio. 

En la presente comunicación, ofreceremos un breve recorrido por varias de las 

investigaciones empíricas en didáctica de la Traducción desarrolladas en el seno 

del grupo de investigación AVANTI, donde veremos, por ejemplo, que la elección 

de una estrategia de obtención de datos u otra depende de las necesidades y 

fuentes disponibles para llevar a cabo la investigación (Fink, 2005: 141), así como 

que para obtener resultados significativos en el seno de la didáctica a veces la 

esencia no reside en las macro-investigaciones, sino en los que puedan ofrecernos 

las investigaciones desarrolladas en un nivel micro (Gregorio, 2014).  
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 The diverse range of variables that need to be assessed in order to determine 

the smooth-running of a certain programme in translation training, together with 

the lack of translation-related research tools, pushes researchers in this discipline 

towards resorting to research methods common in Social Sciences. Among these, 

the use of the focus group and the survey are increasingly frequent in research in 

translation training. Based on the methodological proposals suggested by Krueger 

and Casey (2009), Suárez (2005) and Oppenheim (2000), this paper presents a 

descriptive case study which has successfully applied both research methods to 

obtain valuable data about collaborative learning in translation training.  

Firstly the paper will focus on the main characteristics and design stages of the 

qualitative research technique known as focus group, paying special attention to 

the preparation, application and validation of the strategy, as well as the analysis 

and interpretation of the information obtained. The case study particularly focuses 

on the phases that characterise the design and implementation of the focus groups 

conducted with a sample of lectures and third year students of Translation and 

Interpreting (TI) in Spain. This qualitative research technique proves to be a 

suitable tool to gather data regarding opinions, beliefs, perceptions and 

judgements from a specific social group involved in a particular object of study 

(Huertas and Vigier, 2010). Secondly, the paper will focus on the main stages 

concerning the survey design and its implementation building upon the 

methodological framework presented. Special emphasis will be given to the 

conceptualization of the case study, the planning and selection of the sample and 

the fieldwork performed, as well as several aspects of the data processing and data 

analysis.  

Both the focus groups and the survey included questions relating to students' 

general perceptions of collaborative learning, the creation, organisation and 
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performance of teams, assessment of teamwork and the feedback received by team 

members. This paper justifies the suitability and validity of both the focus group 

and the survey to gather relevant information for research in translation training. 

Our case study proves the focus group is an efficient complementary research 

method to delimit the items of a subsequent questionnaire. Therefore, our case 

study also confirms the importance of methodological triangulation involving the 

use of both qualitative and quantitative research methods for research in 

translation training in order to contrast and corroborate the information collected 

and the tendencies observed by using different research methods. 
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 Gideon Toury (1995) introduces and elaborates on the three levels of internal 

organizations in Translation Studies: 1) The relationship between Function, 

Product and Process, 2) the relationship between DTS and Translation Theory, and 

3) the relationship between DTS and Applied extensions of the discipline. As for 

the first interdependency, Function determines the Product, and the Product 

ÇÏÖÅÒÎÓ ÔÈÅ 0ÒÏÃÅÓÓȢ !Ó ÆÏÒ ÔÈÅ ÓÅÃÏÎÄ ÏÎÅȟ ÈÅ ÃÌÅÁÒÌÙ ÓÔÁÔÅÓ ÔÈÁÔȡ ȰȣÏÎÅ ÏÆ ÔÈÅ ÁÉÍÓ 

of translation studies should definitely be to bring the results of descriptive-

ÅØÐÌÁÎÁÔÏÒÙ ÓÔÕÄÉÅÓ ÅØÅÃÕÔÅÄ ×ÉÔÈÉÎ $43 ÔÏ ÂÅÁÒ ÏÎ ÔÈÅ ÔÈÅÏÒÅÔÉÃÁÌ ÂÒÁÎÃÈȢȱ (Å 

ÁÄÄÓ ÔÈÁÔȟ ÁÌÔÈÏÕÇÈ ȰÒÅÖÉÓÉÔÉÎÇ ÔÈÅ ÔÈÅÏÒÙȱ ÉÓ ÎÏÔ ÅØÐÅÃÔÅÄ ÔÏ ÂÅ ÄÏÎÅ ÉÎ ÅÖÅÒÙ 

ÓÔÕÄÙȟ ȰÆÉÎÄÉÎÇÓ ÏÆ ×ÅÌÌ-performed studies always bear on their underlying 

ÔÈÅÏÒÉÅÓȢȱɉÐȢρυɊ  !ÎÄ ÒÅÇÁÒÄÉÎÇ ÔÈÅ ÔÈÉÒÄ ÉÎÔÅÒÄÅÐÅÎÄÅÎÃÙȟ ÁÃÃÏÒÄÉÎÇ ÔÏ 4ÏÕÒÙȟ ÔÈÅ 

ÁÐÐÌÉÅÄ ÂÒÁÎÃÈ ÏÆ ÔÈÅ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÅ ÉÓ ÐÒÅÓÃÒÉÐÔÉÖÅ ȰÅÖÅÎ ÉÆ ÔÈÅÙ ÁÒÅ ÂÒÏÕÇÈÔ ÃÌÏÓÅÒ ÔÏ 

ÒÅÁÌÉÔÙȱ ÁÎÄ ȰÔÈÅÙ ÁÒÅ ÉÎÔÅÎÄÅÄ ÔÏ ÓÅÔ ÎÏÒÍÓ ÉÎ Á ÍÏÒÅ ÏÒ ÌÅÓÓ Ãonscious 

×ÁÙȢȱɉÐȢρωɊ )ÒÁÎÉÁÎ ÁÃÁÄÅÍÉÁ ÈÁÓ ÏÂÓÅÒÖÅÄ ÍÏÒÅ ÔÈÁÎ ςπ ÙÅÁÒÓ ÏÆ ÒÅÓÅÁÒÃÈ ÉÎ 

translation as an independent discipline, and thousands have been graduated, yet, 

it seems that the contribution of these studies in the development of the discipline 

is comparatively small. Although reasons might be various, the researchers in the 

in hand study try to focus on the methodological reasons of the probable failure.  

This study aims at providing a critical analysis of the research methodologies 

adopted in the last 14 years (2000-2014) by translation scholars in Iran. Gideon 

4ÏÕÒÙȭÓ ÁÐÐÒÏÁÃÈ ÔÏ ÒÅÓÅÁÒÃÈ ÍÅÔÈÏÄÏÌÏÇÙ ÉÎ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÁÎÄ ÔÈÅ ÃÏÎÃÅÐÔ ÏÆ 

ȰÉÎÔÅÒÎÁÌ ÏÒÇÁÎÉÚÁÔÉÏÎÓȱ ÉÓ ÔÈÅ ÔÏÕÃÈÓÔÏÎÅȢ -ÏÒÅ ÔÈÁÎ υππ ÒÅÓÅÁÒÃÈ ×ÏÒËÓȟ ÏÕÔ ÏÆ 

thousands, were examined. The research works were collected randomly from 

among those available in higher education departments of major universities of 

Tehran, Iran. The majority of the studies under investigation have maintained that 
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they are following a descriptive methodology. Most of these research works had 

focused on the concept of fidelity to the source text, while DTS, according to Toury, 

is basically a Target-oriented approach. This study takes into account the 

methodological considerations as elaborated by Toury, and the importance given 

to the position of descriptive studies within the discipline as the heart of the 

discipline that sends blood through the vessels of the body parts. The findings 

declare that Iranian translation scholars have mostly treated the branches of the 

discipline as disconnected islands far from each other rather than parts of a body.  
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Para esta comunicación se estudiarán los documentos que se generan durante el 

proceso comunicativo que se lleva a cabo en la realización de ensayos clínicos, 

consistente en la descripción del diseño del ensayo y las instrucciones para llevarlo 

a cabo para las autoridades sanitarias y los participantes en el estudio (desde el 

personal médico hasta los pacientes). En concreto me centraré en dos de los 

documentos fundamentales que se utilizan durante los ensayos clínicos: los 

protocolos clínicos y los consentimientos informados junto con la información para 

pacientes. Se puede argumentar, siguiendo a Ezpeleta Piorno (2012), que estos 

documentos forman parte de un sistema de géneros, que podríamos denominar 

ȰÓÉÓÔÅÍÁ ÄÅ ÇïÎÅÒÏÓ ÄÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏÓ ÐÁÒÁ ÅÎÓÁÙÏÓ ÃÌþÎÉÃÏÓȱȢ 

Ezpeleta Piorno (2012) define los sistemas de géneros como colecciones de 

géneros con características distintivas que están relacionados entre sí ya porque 

estén basados los unos en los otros o porque se complementen desempeñando su 

cometido en contextos comunicativos específicos o para destinatarios específicos. 

El concepto de sistema de géneros surge de Bazerman (1994: 79), que lo describe 

ÃÏÍÏ Ȱinterrelated genres that interact with each other in specific settingsȱȟ Ù ÌÏ ÈÁÎ 

desarrollado autores como Berkenkotter (2001), Russell (2001), Spinuzzi (2003), 

Yates y Olikowski (2001, 2002) y el Grupo GENTT (Ezpeleta Piorno y Gamero 

Pérez, 2004; Montalt Resurrecció y González Davis, 2007; Montalt Resurrecció et 

al., 2008), entre otros. 

En esta comunicación pretendo analizar y describir el sistema de géneros de 

documentos para ensayos clínicos para centrarme posteriormente en dos de los 

géneros de este sistema: el protocolo de ensayo clínico y el consentimiento 

informado junto con la información para el paciente (el consentimiento y la 

información para el paciente en ocasiones conforman un mismodocumento, 
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mientras que en otras se trata de dos documentos distintos que se presentan al 

paciente de manera simultánea). De este modo, se analizarán y compararán las 

características textuales, estilísticas, sintácticas y léxicas de estos dos géneros para 

establecer su conexión y observar posibles mecanismos de traducción 

intralingüística y heterofuncional. Se considerará la aparición de mecanismos de 

vulgarización del texto especializado prestando atención a fenómenos como la 

desterminologización para, finalmente, extraer conclusiones que puedan resultar 

útiles para la traducción de estos géneros. 
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Los discursos profesionales se caracterizan, en parte, por el uso que hacen de la 

terminología propia de cada área de conocimiento. En el caso del discurso 

económico, este además emplea de manera notable lenguaje metafórico. En 

palabras de Henderson (1994, p.358), «It is part of the generative aspect of 

metaphor to assist in the developing of a routine vocabulary for handling economic 

ideas». Según la Teoría de la Metáfora Conceptual elaborada por Lakoff y Johnson 

(1980) y desarrollada posteriormente por estos y otros autores, una metáfora no 

es únicamente un recurso literario, sino también una herramienta fundamental 

asociada a la forma que tenemos de conceptualizar la realidad que percibimos y un 

método para transmitir información partiendo de la manera en que nuestro 

pensamiento está organizado conceptualmente. 

El trabajo de investigación en curso se centra en la traducción del lenguaje 

metafórico empleado en el discurso económico en la combinación lingüística 

inglés>español. Los objetivos que se persiguen son, en primer lugar, mostrar el uso 

que del lenguaje metafórico se hace en los discursos económicos inglés y español; 

por otro lado, se pretende también presentar las estrategias que se emplean en la 

traducción al español del lenguaje metafórico inglés utilizado en el discurso 

económico; y, por último, realizar un análisis crítico del proceso de traducción, 

prestando especial atención a aquellos casos que puedan presentar problemas en 

dicho proceso de transferencia lingüística. 

Para llevar a cabo este estudio se parte de un corpus de textos económicos, que 

se organiza de la siguiente manera: por un lado, un corpus paralelo de ensayos 

económicos en lengua inglesa, de alrededor de 600.000 palabras, junto con sus 

traducciones al español; por otro lado, un corpus comparable de ensayos 

económicos en español, de una extensión similar al corpus anterior. En lo que 

respecta a la metodología, una vez seleccionadas las obras que formarán parte del 

corpus, se analizarán en profundidad con el fin de identificar expresiones y 

términos metafóricos en los textos. Tras organizar dichas expresiones en distintas 
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metáforas conceptuales, se presentarán las estrategias de traducción empleadas en 

dicha tarea y, a continuación, se llevará a cabo un análisis crítico sobre dicho 

proceso. 

Los resultados que se esperan obtener de este estudio giran en torno al uso 

significativo de las mismas metáforas conceptuales en inglés y español. En aquellos 

casos en los que ambas culturas comparten la forma de conceptualizar una 

realidad determinada, la traducción literal al español de una expresión metafórica 

inglesa es totalmente aceptable. Sin embargo, en otras ocasiones «ɍȣɎ this 

translation strategy seems inadequate because the conceptual mapping does not 

work in Spanish» (Fuertes-Olivera y Pizarro-Sánchez, 2002, p.57). Además, es 

probable que, en algunos casos, las traducciones literales de expresiones 

metafóricas no comuniquen en la lengua meta todos los matices de la expresión 

original. Por último, se espera igualmente un cierto uso del sentido de la expresión 

original en el texto meta en lugar de una expresión metafórica. 
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El objetivo de esta comunicación es presentar el proceso de diseño y validación 

de un cuestionario de conocimientos declarativos sobre la cultura alemana. En 

nuestra tesis titulada La competencia cultural del traductor y su adquisición, esta 

herramienta nos sirve para medir los conocimientos culturales declarativos de los 

sujetos que participarán en el experimento que estamos preparando para 2015. 

Los objetivos de este experimento son los de observar cómo se adquiere la 

competencia cultural del traductor y cómo se relaciona con las otras 

subcompetencias que componen la competencia traductora. Para ello, partimos del 

modelo de competencia traductora propuesto por PACTE (2003). Los datos 

obtenidos se triangularán con los de otras variables e indicadores y, en concreto, 

con los datos relacionados con los conocimientos operativos biculturales. 

En esta comunicación, presentaremos: 1) los objetivos de la tesis para la cual 

surge la necesidad de diseñar un cuestionario de conocimientos declarativos de la 

cultura alemana (objetivos e hipótesis del experimento y concepto de cultura del 

cual partimos); 2) el diseño del cuestionario (antecedentes de cuestionarios 

similares, generación de ítems, primera selección de ítems, juicio de expertos y 

segunda selección de ítems); 3) el proceso de validación del cuestionario (prueba 

piloto , análisis estadístico de la confiabilidad y validez del instrumento: validez del 

contenido, validez aparente y consistencia interna), y 4) el establecimiento de la 

versión final del cuestionario.  

Para concluir la comunicación y dar paso al debate con los asistentes, 

comentaremos las limitaciones de la herramienta y posibles maneras de 

complementar los datos recogidos para obtener una valoración más amplia de los 

conocimientos culturales de los sujetos. 
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El objetivo de la comunicación es presentar una pate de los resultados de la 

investigación empírico-experimental que el grupo PACTE está realizando sobre la 

Adquisición de la competencia traductora en traducción escrita. La recopilación de 

datos se realizó en noviembre de 2011 con 130 estudiantes de diferentes cursos.  

En la comunicación se presentará: 

- El diseño de la investigación: tipo de estudio, universo y muestra, variables de 

estudio, instrumentos de recogida y análisis de datos (PACTE 2014). 

- Los ÒÅÓÕÌÔÁÄÏÓ ÄÅ ÌÁ ÖÁÒÉÁÂÌÅ ÄÅ ÅÓÔÕÄÉÏ Ȱ4ÏÍÁ ÄÅ ÄÅÃÉÓÉÏÎÅÓȱȡ $ÅÃÉÓÉÏÎÅÓ 

adoptadas durante el proceso traductor, que requieren el uso de recursos 

cognitivos automatizados y no automatizados (apoyo interno) y de diferentes 

recursos de documentación (apoyo externo). Esta variable aporta datos sobre el 

funcionamiento de la subcompetencia estratégica y la subcompetencia 

instrumental. Los indicadores de esta variable son: 1) Secuencias de acciones (con 

cuatro categorías: apoyo interno, predominio de apoyo interno, predominio de 

apoyo externo, apoyo externo); 2) Tipo de apoyo interno (con dos categorías: 

automatizado, no automatizado) (PACTE 2009). 

Para recoger los datos se utilizó el programa informático Camtasia, que grabó 

en tiempo real todas las acciones realizadas por los sujetos mientras traducían dos 

textos (uno en traducción directa y otro en traducción inversa). Posteriormente, se 
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realizaron visionados de estas grabaciones y los datos obtenidos se recogieron en 

plantillas para su ulterior análisis estadístico. Por otro lado, se han analizado las 

traducciones de los sujetos para determinar su grado de aceptabilidad. 

En la investigación de PACTE, la aceptabilidad se refiere a la calidad de las 

traducciones. PACTE define la aceptabilidad en torno a tres parámetros: sentido, 

función y adecuación lingüística; en relación con estos parámetros se establecen 

tres niveles de aceptabilidad: aceptable, semiaceptable y no aceptable (PACTE 

2007a, 2007b, 2008). La aceptabilidad se usa como un indicador transversal para 

determinar la relación existente entre los resultados de los indicadores de las 

diferentes variables de estudio y la calidad del resultado obtenido al traducir. Para 

facilitar la recogida y análisis de datos de dicha aceptabilidad, se optó por 

centrarse en segmentos específicos del texto original que contenían problemas 

ÐÒÏÔÏÔþÐÉÃÏÓ ÄÅ ÔÒÁÄÕÃÃÉĕÎȟ Á ÌÏÓ ÑÕÅ ÓÅ ÄÅÎÏÍÉÎĕ ȰÐÕÎÔÏÓ ÒÉÃÏÓȱȢ 

En la comunicación se presentarán los resultados en cuanto a la evolución del 

uso de apoyo interno y apoyo externo al traducir, según el grado de adquisición de 

la competencia traductora, y su relación con la aceptabilidad de las traducciones. 
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Numerosos estudios en psicología, sociología y antropología ponen de 

manifiesto que las creencias implícitas inciden en el comportamiento. Krings 

(1986), Königs (1987), Hönig (1995) y Kiraly (1995), entre otros, apuntan como 

conclusiones marginales de sus estudios que incluso las decisiones de los 

traductores principiantes podrían estar condicionadas por un sistema implícito de 

conocimientos declarativos. Sin embargo, muy pocos investigadores han estudiado 

empíricamente la incidencia de las creencias implícitas de los traductores en sus 

decisiones (Rodrigues 1991, Zhong 2005, Neunzig & Kuznik 2007, Martín de León 

& Presas 2014, Presas & Martín de León 2014). Estos estudios aportan información 

valiosa acerca del papel de las teorías implícitas en el proceso, pero sus resultados 

no pueden considerarse comparables porque dos variables extrañas afectan a su 

validez interna y externa: a) no hay criterios objetivos para comparar la dificultad 

de los textos que se utilizan; y b) los sujetos se seleccionan y caracterizan con 

criterios heterogéneos.  

El proyecto CÓDIGO (FFI 2010-15724) que está llevando a cabo el grupo PETRA 

tiene por objetivo desarrollar una aplicación informática de análisis de fragmentos 

textuales originales y traducciones en español, francés e inglés para predecir su 

dificultad. La elaboración de los índices de dificultad textual se basa en dos tipos de 

parámetros: la complejidad semántica y sintáctica de los textos y los procesos de 

lectura de los informantes. En síntesis, se trata de cruzar los resultados del análisis 

estadístico del corpus de textos con los resultados de pruebas de velocidad de 

lectura, comprensión y traducción de los informantes. 

También manejamos la hipótesis de que habrá una correlación entre las 

creencias implícitas de los sujetos y su rendimiento al leer y al traducir. Para 
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comprobarla, hemos trabajado con tres grupos de informantes ɂestudiantes 

principiantes y avanzados, y profesionalesɂ caracterizados desde cuatro puntos 

de vista: demografía, sociolingüística, psicometría y teorías implícitas. Para recoger 

datos sobre las teorías implícitas de los informantes hemos ideado dos pruebas 

que hemos denominado de afinidad ideacional y de conceptos básicos, que no sólo 

informan del contenido de las teorías sino también de su grado de consistencia. En 

nuestra comunicación abordaremos la función de las teorías implícitas como 

criterio de caracterización de informantes, expondremos el diseño de las pruebas y 

las situaremos en el marco más amplio del proyecto, y presentaremos los 

resultados de los tres grupos de informantes, en lo que respecta al contenido de 

sus teorías y a su grado de consistencia. 
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This paper reports on a research project that involved conducting interviews 

with 12 volunteer interpreters, translators and cultural mediators who have 

worked with newly-arrived migrants in Southern Italy. In addition to translation 

work for the migrants, ÔÈÅ ÖÏÌÕÎÔÅÅÒÓ ÁÌÓÏ ÁÄÖÉÓÅÄ ÁÎÄ ÈÅÌÐÅÄ ÔÈÅ ȬÂÏÁÔ ÐÅÏÐÌÅȭ 

claim and negotiate their rights in Italy. Interview questions addressed a range of 

ÉÓÓÕÅÓ ÃÏÎÃÅÒÎÉÎÇ ÔÈÅ ÕÓÅ ÏÆ %ÎÇÌÉÓÈ ÁÓ Á ,ÉÎÇÕÁ &ÒÁÎÃÁ ÉÎ ÔÈÅ ÖÏÌÕÎÔÅÅÒÓȭÓ ÐÒÁÃÔÉÃÅ 

of language and cultural mediation and the extent to which this language may be 

ÐÅÒÃÅÉÖÅÄ ÅÉÔÈÅÒ ÁÓ Á ȬÂÁÒÒÉÅÒȭ ÏÒ ÁÓ Á ȬÂÒÉÄÇÅȭ ×ÈÉÃÈ ÁÆÆÅÃÔÓ ÔÈÅ ÒÅÌÁÔÉÏÎÓÈÉÐ 

between the mediator and the migrant who has just arrived in Italy. Drawing on 

the current debate concerning how language constructs alterity and diversity, the 

paper also reflects on the relationship between ELF, translation and the politics of 

hospitality in the Mediterranean, and examines the different linguistic strategies 

which volunteers, translators and cultural mediators can adopt in the state of 

ÍÉÇÒÁÔÉÏÎ ÅÍÅÒÇÅÎÃÙ ÁÎÄ ×ÈÉÃÈ ÃÁÎ ȬÈÕÍÁÎÉÚÅȭ ÔÈÅ ÍÉÇÒÁÎÔÓȭ ÔÒÁÎÓÆÅÒ ÔÏȟ ÁÎÄ 

internment at, the different camps across Italy.  

The provisional findings suggest that the interviewed translators and cultural 

mediators form a community composed of not a mere aggregation of individuals 

ÁÃÈÉÅÖÉÎÇ ÔÈÅ ÔÁÓË ÏÆ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÁÓ Á ÍÅÒÅ ÌÉÎÇÕÉÓÔÉÃ ÔÒÁÎÓÆÅÒȟ ÂÕÔ Á ȬÌÉÖÉÎÇȭ ÎÅÔ×ÏÒË 

held together by a conscious and critical sense of the performative power of their 

words and their mediation conceived as a way to create meanings which form and 

transform human reality. 
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Within the Natural Language Processing and Computational Linguistic 

communities, multiword expressions (MWEs) are notoriously well-known to be 

difficult to translate (Sag et al. 2002). Word for word correspondences cannot be 

helpful in establishing the translation of MWEs. There is also no comprehensive 

dictionary featuring all MWEs as putting together all possible MWEs and their 

variants would not be a feasible exercise. 

There is a large body of work describing different properties of various MWEs 

(Fazly 2007, Baldwin and Kim 2010). However the cross-lingual analysis of these 

expressions and automatic extraction of their translation equivalents is still an 

under-researched topic (Bouamor et al. 2012). Contrastive and cross-lingual 

studies based on parallel and comparable bilingual corpora can benefit from 

statistical analysis of the various categories of such expressions (Colson 2008, 

Corpas Pastor 2013). Based on the exploitation of parallel corpora to investigate 

MWEs, we have implemented a bilingual corpus-based approach to find translation 

equivalents for MWEs in two languages (Spanish and English in this case). It is 

worth pointing out that corpus-based distributional similarity has already offered 

promising results in the discovery of translationally equivalent words/terms in a 

bilingual scenario (Pekar et al. 2006). According to the distributional similarity 

premise, translation equivalent terms share common words in their contexts. 

In this paper, we apply distributional similarity in a bilingual scenario to extract 

ÔÈÅ %ÎÇÌÉÓÈ ÅØÐÒÅÓÓÉÏÎÓ ÄÅÅÍÅÄ ÔÏ ÂÅ ȬÍÏÓÔ ÓÉÍÉÌÁÒȭ ÔÏ 3ÐÁÎÉÓÈ -7%ÓȢ -ÏÒÅ 

specifically, we use Vector Space Models with bilingual contexts to find the 

similarities between Spanish and English MWEs. 

mailto:shiva.taslimi@wlv.ac.uk
mailto:r.mitkov@wlv.ac.uk
mailto:gcorpas@uma.es


104 
 

As bilingual contexts, we exploit a list of all non-polysemous English nouns and 

their translations in Spanish from an on-line English-Spanish dictionary. For every 

Spanish expression, we extract its vector representing the pattern/distribution of 

the co-occurrences of the list of the prepared context nouns within a particular 

window around that expression. Once the vectors for all English expressions are 

retrieved, we then compute the vector similarity between the Spanish and the 

English expressions. The most similar sequence of words to each Spanish 

expression is proposed as its translation in English. Examples of automatically 

extracted translation equivalents using our methodology include examples like dar 

la bienvenida (a alg.) = to welcome sb. and base de datos = database. The final 

version of the paper will feature a section on the evaluation results of the 

developed methodology. 

This method can be beneficial (and enhance the performance) of not only 

machine translation systems, but also offer new opportunities to cross-lingual 

studies on MWEs based on their occurrences in parallel corpora. This methodology 

could also assist lexicographers when deciding which MWEs should be listed in 

bilingual dictionaries as well as speed up the semi-automatic compilation of such 

dictionaries. In line with previous research on bilingual term extraction from 

parallel corpora (Ha et al., 2008), in this paper we also make use of the extraction 

of MWEs in one language to boost the extraction performance in the other. 
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This paper looks at the considerations of target reader in translation tasks 

involving culture-specific lexis. Part of a series of studies investigating the 

translation of CSL, this paper draws on findings from a pilot study which was 

conducted on five students learning Korean into English translation. The students 

were given pre-tasks which required translating a text containing CSL. A taught 

session which placed emphasis on optimal relevance in translation (Gutt 2000), 

and the translation of implicit information (Gutt 2006) was then held. A post-

translation task then followed. Pre and post-interviews were also conducted. 

Recorded data was transcribed and coded using NVivo software.  

When a translator translates a text, they have an imagined or implied target 

reader for whom they are translating the text for. The TT (target text) is a type of 

reported speech in which the translator reports a message from the source text, 

forming communicative interaction between one author and the readership. Two 

participants of this exchange have the role of implied author and implied reader, 

and these two intratextual participants in the interaction of the ST may also be 

transferred to the TT and take on the roles of implied author and implied ST reader 

(Assis Rosa 2006). The translation of culture-specific lexis, which is rich in 

connotations and ubiquitous in our everyday lives, requires communicative 

interaction between the translator and intended target reader. The translation of 

words which are specific to a culture is a challenge for all translators, and requires 

knowledge of any connotations the words may contain. The translator will  then 

need the ability to communicate such words and connotations into the target text. 

Translators need to render the exact contextual meaning of the original in such a 

way that both content and language are readily acceptable and comprehensible to 

the readership (Newmark 1988). In this communicative interaction, translators 

need to consider how to convey culture-specific lexis in an optimally relevant way. 

Results show a significant difference in consideration of the target reader in 

Sessions 1 and 3, which indicates that it is highly likely  such considerations were 
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reinfor ced during Session 2, the taught session, which enabled the students to 

contemplate optimal relevance in translation and the translation of implicit 

information. Presenting qualitative excerpts from the data, the current paper aims 

to highlight the important role translation of culture-specific lexis can play in 

developing learnersȭ considerations of target reader, which in turn can determine 

their translation decisions. 
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En el actual contexto de creciente informatización de las sociedades y las 

actividades (Castells, 1996/2010 y 2001) y de mayor presencia de la informática 

ubicua (Cronin, 2010 y 2013), la traducción experimenta cambios sustanciales 

(Alonso y Calvo, en prensa; Alonso y de la Cova, en prensa). En los Estudios de 

Traducción existe una vertiente relativamente reciente pero ya consolidada 

(Alonso y de la Cova, 2014) que se interesa por documentar de manera empírica la 

influencia de la tecnología en la traducción (entre otros, Smith y Tyldesley, 1986; 

Reuther, 1999; Fulford y Granell- Zafra, 2004; eCoLoRe, 2003; Lagoudaki, 2006; 

/ȭ"ÒÉÅÎȟ ςππφȠ $ïÓÉÌÅÔÓ et al., 2009; TAUS, 2010; Torres, 2012; Guerberof Arenas, 

2013; LeBlanc, 2013). Avanzando en esta línea, el presente trabajo trata de aportar 

nuevos datos obtenidos de una encuesta en la que han participado más de 400 

profesionales del ámbito de la traducción y la interpretación. De los resultados 

obtenidos se concluye que la caja de herramientas del profesional es variada y que 

en su entorno otros agentes humanos también participan en el proceso de 

traducción (Alonso, 2014 y 2015). Concretamente, las tecnologías y recursos más 

utilizados entre los sujetos de la muestra son en orden decreciente: Google, los 

diccionarios en línea monolingües y bilingües, los corpora en línea alineados o 

monolingües (ej. Linguee, EUR-Lex, corpus CREA), las bases de datos 

terminológicas, los motores de búsqueda de imágenes (ej. Google Images), 

Wikpedia, las memorias de traducción, otras enciclopedias en línea, los 

compañeros traductores, los diccionarios impresos, los foros y listas de traducción 

de traductores, y los profesionales expertos. En menor medida también se emplean 

en el proceso de traducción los siguientes recursos y tecnologías: blogs de otros 

temas, blogs de traducción, recursos disponibles en bibliotecas, enciclopedias 

impresas, dispositivos móviles (ej. smartphones, tablets), corpora impresos, 
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traductores automáticos y motores de búsqueda distintos de Google (ej. Yahoo, 

Ask.com). Se aportarán datos adicionales respecto a variaciones en el uso de las 

tecnologías y recursos empleados en función de los perfiles de los sujetos: género, 

actividad profesional (traductor, revisor, intérprete, gestor, etc.), su situación 

laboral (empleado, propietario de agencia de traducción, freelance, etc.), años de 

experiencia, especializaciones (jurídico-económica, técnica, biomédica, turismo, 

etc.). Por último, se enunciarán posibles aplicaciones del presente estudio, entre 

las que se encuentra el diseño de herramientas de traducción y la formación de 

traductores. 
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El objetivo del presente estudio experimental es proporcionar unas pautas para 

la creación de un corpus de textos para el estudio de un fenómeno muy específico 

en interpretación simultánea del italiano al español: la presencia de préstamos 

integrales del inglés en el texto original y su versión interpretada. 

La primera fase de investigación se centra en la detección y definición exacta del 

fenómeno a analizar; la presencia masiva de préstamos integrales del inglés en el 

habla espontánea italiana es patente desde hace ya varias décadas (véanse 

Gusmani 1981 y Bombi et al. 2006, entre otros). Lo que se pretende observar en 

este estudio es precisamente cómo el intérprete simultáneo del italiano al español, 

dos idiomas que se caracterizan por unos mecanismos de recepción de 

extranjerismos muy diferentes (Tonin 2010) , gestiona este fenómeno y con qué 

frecuencia se produce.  

Tras la fase de delimitación del problema pasamos a la construcción del corpus 

propiamente dicho; para ello, se definen unos parámetros metodológicos 

(Schlesinger 1998; Bendazzoli 2010b, Russo et al. 2012) necesarios para enmarcar 

correctamente el fenómeno a analizar y se detectan las herramientas 

fundamentales para la creación del corpus; la disponibilidad en línea tanto de 

textos originales italianos como interpretados al español es fundamental para 

poder seguir con la siguiente fase de transcripción y detección de los fenómenos en 

textos auténticos; por ello, el papel desempeñado por la plataforma Europarl TV, 

donde se encuentran las grabaciones tanto de los textos originales como de los 

interpretados, es decisivo también porque encierra una serie de textos orales con 

un alto nivel de comparabilidad (Russo et al. 2010, Bendazzoli 2010a) ya  que 

presentan varios elementos textuales, contextuales y paratextuales muy 

semejantes (Spinolo 2014).  
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A raíz de la posibilidad de comparar los textos incluidos en el corpus, pasamos a 

la fase de observación de los fenómenos, tanto en el texto original como en el de 

llegada; la presencia de las actas traducidas de las sesiones plenarias del 

Parlamento europeo en la misma plataforma en línea (Europarl TV) permite ir más 

allá de un simple corpus de textos orales, comparando la versión interpretada del 

mismo texto original con la versión traducida al español: la creación de un corpus 

mixto con una finalidad específica (la observación del mismo fenómeno lingüístico, 

en este caso el préstamo integral del inglés) desde dos perspectivas diferentes 

(oralidad y escritura), pone de manifiesto una serie de nuevas e interesantes 

perspectivas didácticas.  
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EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es) es una base de conocimiento 

especializadas en el medio ambiente que se basa en los principios teóricos de la 

Terminología basada en Marcos (Faber, 2009, 2011, 2012). Representa la 

estructura conceptual del dominio del medio ambiente a través de un tesauro en el 

que los conceptos se organizan en redes semánticas de conocimiento. EcoLexicon 

cuenta a día de hoy con más de 3500 conceptos y alrededor de 18500 términos en 

inglés, español, alemán, griego moderno, ruso y francés, y se está empezando a 

integrar japonés. Proporciona información conceptual, lingüística y administrativa 

para cada entrada y recientemente se ha incorporado un módulo fraseológico que 

incluye información colocacional acerca de los términos (Buendía Castro, 2013), lo 

que resulta de extrema utilidad para un gran número de usuarios, entre los que se 

encuentra el traductor. Se ha comenzado con la inclusión de las colocaciones 

verbales porque recientes estudios han destacado el papel fundamental del verbo 

en el discurso especializado (López Rodríguez 2007; Lorente 2007; Buendía Castro 

2012) y, desafortunadamente, en los estudios terminológicos siempre se ha 

favorecido el estudio de las unidades nominales en detrimento de las unidades 

verbales ɉ,ȭ(ÏÍÍÅ ρωωψɊ, por lo que hay muy pocos recursos terminográficos que 

incorporen el estudio del verbo. Las colocaciones verbales en EcoLexicon se 

clasifican y describen de acuerdo a su significado. Es por este motivo por el que las 

colocaciones de cada término se clasifican, en primer lugar, de acuerdo con su 

significado nuclear, es decir, en función de los dominios léxicos del modelo 

lexemático funcional (Faber & Mairal Usón, 1999), seguido de la dimensión de 

significado que activan. Una vez especificado el dominio léxico y la dimensión de 

significado activado por un término, se presenta una lista de todos los verbos que 

activan ese significado. Al hacer clic en cada uno de los verbos, se despliega una 

nueva ventana que ofrece los ejemplos de uso asociados al verbo, así como una 

sección de notas con información relativa a restricciones de uso o significado, si el 

verbo lo precisa. El modulo fraseológico de EcoLexicon propuesto en esta tesis 

permite a los usuarios acceder a información colocacional tanto a través de la base, 

es decir, la unidad de significación especializada, como a través del colocativo, es 
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decir, a través del verbo. En un futuro próximo, nos gustaría extender esta misma 

metodología para poder ampliar la información colocacional contenida en 

EcoLexicon a las colocaciones nominales y adjetivales.  
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With the implementation of new EU regulations that emphasize the use of new 

technologies, the court working environment has changed in Europe. For the last 

decade, criminal courts in England and Wales have increasingly been using 

videoconference (VC) technologies to increase safety, reduce costs, and speed up 

the legal process. Using VC systems allows a hearing to take place in a courtroom, 

whilst a witness, an expert, or the defendant attends and/or gives evidence from a 

remote location. Interestingly, Braun and Taylor (2012) argue that the interpreter 

can be located either with the court staff in the courtroom (VCI A) or in prison with 

the defendant, for instance (VCI B).  

Although the role of the public service interpreter in an institutionalised face-to-

face setting (including courtrooms) has been the focus of various studies since the 

90s, it is currently unclear whether the use of VC technologies influences the court 

interpreter's perception of their role, and whether the role of the interpreter is 

perceived differently, depending on a VCI A or VCI B setting.  Some studies were 

carried out on the use of VC systems in courts in mono- and multi-lingual 

environments (such as Fullwood et al. (2008), Hodges (2008), Fowler, 2012, 

2013), but their main focus was on linguistic and/or paralinguistic paradigms.     

This paper will therefore aim to examine the extent to which the use of VC 

ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÍÁÙ ÁÆÆÅÃÔ ÔÈÅ ÃÏÕÒÔ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒȭÓ ÐÅÒÃÅÐÔÉÏÎȢ 4ÈÅ ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎ ×ÉÌÌ ÂÅ 

framed within the sociological paradigm of Actor -Network Theory, and more 

particularly within the principle of Translation, as defined by Callon (1986). 

Sociology has been used as an interdisciplinary research tool in Translation and 

Interpreting Studies (Wadensjö, 1998; Inghilleri, 2005). However, ANT, and 

especially Tranlation, is a lesser-known alternative, and such an approach allows 
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the researcher to consider new technologies as fully-fledged participating actors in 

ÎÅÔ×ÏÒËÓ ÔÈÁÔ ÃÁÎ ÉÎÆÌÕÅÎÃÅ ÔÈÅ ÃÏÕÒÔ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÅÒÓȭ ÐÅÒÃÅÐÔÉÏÎÓ ÏÆ ÔÈÅÉÒ ÒÏÌÅȢ  

A brief review of the current literature framing the role of the court interpreter 

will first be given. It will then define ANT and the four phases that constitute 

Translation, namely problematization, interessement, enrolment, and mobilisation. 

This will be then applied to interviews that were conducted with court interpreters 

in England. This presentation will argue that interpreters perceive themselves as 

being passive actors in main networks. However, they create sub-networks in 

which they influence other actors, and they determine their roles differently, 

depending on a VCI A or VCI B setting. 
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El presente trabajo se enmarca dentro de la denominada TCT o Teoría 

Comunicativa de la Terminología, enunciada, por Cabré (1999), y tiene como 

objetivo diseñar una propuesta metodológica adaptada al estudio terminológico de 

sistemas alternativos de medicina, en particular la homeopatía. Como trataremos 

de exponer, la comunicación especializada en el ámbito de la homeopatía presenta 

características peculiares en cuanto a su clasificación conceptual y la formación de 

sus denominaciones. Así, por ejemplo, la detección de unidades terminológicas en 

esta disciplina es más compleja que en otros campos -como la medicina 

convencional, la ingeniería y la informática, entre otras-, ya que la apariencia de las 

denominaciones, en la mayoría de los casos, es similar a las de las palabras del 

lenguaje general y no especializado, mientras que en otras ocasiones tienen un 

origen no grecolatino. 

Por consiguiente, nuestro diseño, además de fundamentarse en la metodología 

propuesta desde la TCT, incluye las adaptaciones necesarias que requiere nuestro 

corpus de trabajo. Es por esto que el enfoque onomasiológico, el cual viene siendo 

utilizado desde el nacimiento de la terminología como disciplina y que ha sido 

empleado desde entonces por las diferentes escuelas y corrientes terminológicas 

(Wüster 1991, Sager 1990, Cabré 1993/1999, Temmerman 2000) ha permitido la 

detección de unidades terminológicas con estas características y establecer su 

clasificación conceptual (Cabré 1993, Kageura 2002). 

Para abordar nuestro trabajo sistemático-descriptivo hemos empleado los 

procedimientos habituales de la lingüística de corpus (McEnery 2006, Baker 2009, 

Parodi 2010), uno de los cuales ha sido el procesamiento de corpus escritos en 
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alemán, consistentes en publicaciones especializadas y comunicaciones entre 

usuarios expertos de la homeopatía. 

Entre las aportaciones de nuestro trabajo, destaca, a nivel técnico, el uso de 

herramientas informáticas de uso libre y con un alto nivel de compatibilidad con 

los tres sistemas operativos más utilizados: Windows, Mac y Linux. El uso de estas 

tecnologías libres no va en ningún momento en detrimento de la calidad del 

producto terminológico y presenta la ventaja de tener un coste muy reducido 

frente a otras alternativas. 

Además de señalar las distintas fases de nuestro trabajo terminológico 

sistemático-descriptivo, identificaremos a los distintos agentes que intervienen a 

fin de facilitar la posible replicación de nuestra propuesta en otras especialidades o 

lenguas. 

Por último, consideramos que nuestra propuesta y el producto terminográfico 

resultante pueden resultar de interés no solo desde el punto de vista de la 

investigación y la producción terminográfica, sino también para especialistas de la 

homeopatía, de medicinas alternativas, traductores y lingüistas. 
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La investigación desarrollada por los integrantes del grupo FRASYTRAM para 

elaborar una gran base de datos de construcciones verbales multilingüe,  

clasificadas semánticamente y con equivalentes en varios idiomas,  nos ha 

permitido comprobar por un lado,   que existen numerosas expresiones tanto del 

español peninsular como expresiones diatópicas muy usadas en sus respectivas 

áreas lingúísticas de influencia que no vienen reflejadas en los diccionarios 

consultados,  planteando los consiguientes problemas de comprensión y de 

traducción a los usuarios del español, y por otro lado que la competencia 

fraseológica de los usuarios presenta diferencias apreciables. 

Deseamos ahora, a partir de estas observaciones, dar un salto cualitativo en la 

investigación que venimos desarrollando y realizar una investigación innovadora 

que permita transformar esas bases de datos de expresiones en una potente 

herramienta polivalente y versátil. Para ello vamos a  incrementar el número de 

CVF incluyendo variantes diatópicas de Argentina, México, Colombia y Perú), 

seleccionar las CVF más frecuentes apoyándonos gracias a la lingüística 

informática en una base textual y en los buscadores de internet y los equivalentes a 

estas CVFS. El estudio que deseamos desarrollar no se limita pues a ofrecer en una 

aplicación informática los equivalentes fraseológicos de las CVF seleccionadas sino 

que  va a ofrecer varias aplicaciones útiles,  para los usuarios españoles, para los 

estudiantes del español lengua extranjera y para los traductores,  como son las 

expresiones más usadas en la actualidad en las 5 variantes diatópicas que 

permitirían establecer el núcleo mínimo competencial fraseológico, sus 

equivalentes en alemán, árabe, catalán, francés, inglés e italiano. Esta selección de 

expresiones más usuales será un elemento de gran importancia para    la 

transmisión de la lengua y de la cultura española, por ello varias Universidades 

extranjeras han aceptado utilizarla en su docencia. 

mailto:pedro.mogorron@ua.es


122 
 

 

Bibliografía  
CORPAS PASTOR, G. 1996. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.  

GARCÍA-PAGE, M. 2008. Introducción a la fraseología española. Barcelona: Estudio de 

locuciones. Anthropos.  

GONZÁLEZ REY Mª ISABEL. Didáctica y traducción de las unidades fraseológicas. pp. 1 - 276. 

Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacions e, 2014. ISBN 978-84-

15876-23-6  

LAMIROY B. 2010. Les expresssions verbales figées de la francophonie Gap-Paris: Ophrys. 

MOGORRÓN HUERTA, P. 2008.  Compréhension et traduction des expressions figées.   META. 

53-2;  ISSN 0026-0452/9782760621077; (378 -4πςɊȠ ,ÅÓ ÐÒÅÓÓÅÓ ÄÅ Ìȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅ 

Montréal  

MOGORRÓN HUERTA, P. 2010. Estudio contrastivo lingüístico y semántico de las 

construcciones verbales fijas diatópicas mexicanas/españolas. Quaderns de Filología: ISSN 

1135-416X nº XV, 2010 

MOGORRÓN HUERTA, P. 2014. Locuciones verbales, traducción y pérdida de equivalencia.  

Fraseología y Paremiología: enfoques y aplicaciones. pp. 79 - 96. Comunidad de Madrid 

(España): Biblioteca Fraseológica y Paremiológica,2014. ISBN 978-84-697-0320-5 

MOGORRÓN HUERTA, P. 2014. Las expresiones fijas diatópicas argentinas y mexicanas. 

Didáctica y traducción de las unidades fraseológicas. pp. 77-98. Universidade de Santiago de 

Compostela, Servicio de Publicacions e, 2014. ISBN 978-84-15876-23-6 

MOGORRÓN HUERTA, P 2015. Importancia  (numérica) de las variantes diatópicas españolas y 

su tratamiento en los diccionarios in Year book of phraseology, 5 e-ISSN 1868-6338 (123-

144) 

  



123 
 

LA TRADUCCIÓN TURÍSTICA INVERSA 

(ESPAÑOL-INGLÉS) CON CORPUS 

VIRTUAL: PROTOCOLO DE DISEÑO Y 

COMPILACIÓN EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN 
 

 

 Miriam Seghiri   

 Universidad de Málaga  

 seghiri@uma.es    

 

 

Las ventajas de la utilización de corpus virtuales en Traducción han sido puestas 

de manifiesto por múltiples docentes e investigadores como Laviosa (1998), 

Bowker (2002), Zanettin, Bernardini y Steward (2003) o Corpas (2008), ya que 

promueve la competencia traductora y, especialmente, las subcompetencias 

documental, textual, cultural y lingüístico-discursiva. De hecho, aunque los 

traductores cuentan con una infinidad de recursos documentales a su alcance, 

actualmente los más demandados son los recursos electrónicos disponibles en la 

red Internet y, en estrecha relación con éstos, se encuentran los corpus virtuales 

creados a partir de dichos recursos. Ahora bien, estos corpus no siempre se 

construyen conforme a criterios adecuados ni se valida la calidad ni la cantidad de 

la muestra en el proceso de diseño y compilación. Precisamente, la originalidad de 

este trabajo consiste en ofrecer un procedimiento objetivable de validación de la 

representatividad cualitativa y cuantitativa de un corpus dado, que comprende 

criterios externos e internos. De esta forma, el objetivo de presente estudio es el de 

presentar los criterios de diseño y las pautas que se deben seguir a la hora de 

confeccionar un corpus virtual comparable. Ilustramos nuestra metodología 

mediante la creación de un corpus comparable bilingüe (inglés-español) 

especializado de pólizas de asistencia en viaje para la traducción inversa 

(españolĄ inglés), a partir de los recursos electrónicos de derecho en materia 

turística y de turismo que alberga la red. Hemos elegido las pólizas de asistencia en 

viaje por la necesidad legal de traducción que existe en relación con estos tipos de 

documentos (cfr. Directiva 2002/92/CE). Dado que se trata de lenguas 

transnacionales, será preciso establecer también los límites diatópicos, así como 

los límites temporales y jurisdiccionales. El protocolo de compilación (criterios 
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externos) que ilustraremos consta de cuatro fases: a) búsqueda; b) descarga; c) 

formato; y d) almacenamiento. Asimismo, se comprobará la representatividad 

cuantitativa de la muestra (criterios internos) con el programa ReCor (cfr. Corpas y 

Seghiri, 2009; Seghiri, 2006; Seghiri, 2015). Finalmente, se ejemplificará la gestión 

del corpus compilado con programa WordSmith Tools (v. 5). Este trabajo, por lo tanto, 

presenta al corpus virtual  como un recurso documental muy válido para la 

traducción inversa (del inglés al español), que es donde nuestros alumnos suelen 

encontrar mayores dificultades. Esta metodología de compilación presentada es 

válida no sólo para asegurar la representatividad cualitativa y cuantitativa 

(criterios externos e internos) del corpus bilingüe diseñado sino para cualquier 

otro componente, subcorpus o corpus monolingüe o multilingüe. 
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En la actual sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, el uso de la 

tecnología de la Web 2.0 permite que disfrutemos de una sociedad interconectada 

que ha de reflejarse necesariamente en el contexto educativo universitario. 

Vinculado con el concepto de mobile learning (Solano Fernández, 2010), el podcast 

constituye una de las herramientas incluidas dentro de la Web 2.0 que mayor 

impacto ha tenido en la enseñanza universitaria, de tal suerte que desde 2006 

contamos con el término podagogy (Salmon y Edirisingha, 2008). Es innegable que 

la influencia del podcast ha sido particularmente relevante en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras (Chacón y Pérez, 2011), en particular en lo que compete a la 

mejora de las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral (Facer et al., 

2009). En el caso de la formación de intérpretes, se ha investigado la ayuda que 

suponen los podcasts en interpretación consecutiva para la toma de notas (Nieto y 

Alonso, 2008), si bien se han realizado escasas propuestas que combinen nuevas 

tecnologías que permitan que el alumnado elabore sus recursos propios de 

interpretación.  

El objetivo de nuestra comunicación es presentar una propuesta metodológica 

para la formación de intérpretes, válida tanto para la docencia de técnicas de 

interpretación consecutiva como simultánea para las lenguas española e inglesa, 

que cuenta con las nuevas tecnologías como base, en particular los siguientes 

recursos:  

1. El editor de grabación Audacity, programa con el cual el alumnado crea 

los podcasts. 

2. El conjunto de podcasts creado por los alumnos.  
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3. El sitio web iVoox, el cual permite reproducir, descargar y compartir 

audios.  

En la docencia de interpretación tanto simultánea como consecutiva, es preciso 

formar al alumno para que aprenda a elaborar sus propios discursos con un triple 

fin: trabajar la coherencia, ser capaz de autocorregirse y acostumbrarse a hablar en 

público. Con el objetivo de que el alumnado cree sus propios discursos, nuestra 

propuesta se compone de las siguientes actividades: 

1. En primer lugar, el alumno graba un podcast de un discurso en lengua 

inglesa o española con la herramienta Audacity. 

2. Una vez creado el podcast y antes de su distribución, el alumno evalúa 

mediante una rúbrica su discurso. 

3. Tras la autoevaluación, se distribuye el podcast a través de iVoox gracias 

al sistema RSS. 

4. Una vez distribuidos, los alumnos reciben los discursos de sus 

compañeros y realizan dos tareas: a) lo interpretan a inglés o español, 

creando a su vez su propio podcast; y b) lo evalúan con una rúbrica 

proporcionada por el docente. Dado que la interpretación del discurso 

genera otro podcast, en este punto el alumno autoevaluaría su 

interpretación y posteriormente procedería a distribuirlo con iVoox.  

5. Por último, el docente evalúa todos los podcasts (originales y sus 

interpretaciones).  

De esta forma, aparte de crear una actividad eminentemente motivadora y con 

múltiples posibilidades didácticas, gracias a esta propuesta colocamos al alumno 

en el centro de su proceso de aprendizaje favoreciendo además la colaboración y la 

evaluación entre iguales. 
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En la actualidad, el corpus se considera un recurso indispensable para los 

estudios lingüísticos, al proporcionar datos reales sobre las manifestaciones 

lingüísticas en sus distintos niveles (Teubert, 2005). Asimismo, en cuanto a la 

relación del corpus con la raducción se refiere, hemos presenciado cómo, en las 

últimas décadas, la lingüística de corpus se ha consolidado como un marco idóneo 

para el desarrollo de la actividad traductora (Aston, 1999), así como para el 

entrenamiento de futores traductores e intérpretes. 

A pesar de que la relación etre la lingüística de corpus y la traducción ha sido 

objeto de numerosos estudios, aún sigue existiendo un gran desconocimiento, por 

parte de traductores profesionales y en formación, de las posibilidades y ventajas 

que ofrece la aplicación del corpus al proceso traductor y las herramientas 

informáticas existentes para ello. Así pues, partiendo de esta base y centrándonos 

en el amplio abanico de posibilidades que ofrece la utilización y explotación de 

corpus comparables en el proceso de traducción, el objeto de nuestro estudio no es 

otro que hacer un breve recorrido por las herramientas de gestión de corpus 

coparables señalando las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.1  

Llevaremos a cabo, pues, un análisis descriptivo de siete herramientas de 

gestión de corpus comparable: aConCorde, AntCon, CasualConc, CQPweb, MonoConc 

Pro, Sketch Engine y WordSmith Tools. Una vez hecho esto, realizaremos un análisis 

contrastivo en el que tendremos en cuenta los siguientes parámetros: 1) 

características generales, 2) especificaciones y requisitos técnicos, 3) 

                                                        
1 El presente trabajo ha sido desarrollado en el marco del Programa de Becas de Iniciación a la 
Investigación de la Universidad de Málaga (convocatoria 2014) y realizado, parcialmente, en el seno 
del proyecto TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e 
interpretación (Ref. PIE 13-054). 
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funcionalidades y 4) manejabilidad y uso. De este último análisis extraeremos un 

cuadro comparativo con las fortalezas y debilidades de cada una de las 

herramientas según los distintos parámetros, pretendiendo ofrecer al traductor la 

posibilidad de reconocer fácilmente cuáles son las que mejor se adaptan a sus 

necesidades en cada momento. 
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En la era  de las aplicaciones  informáticas, las TIC se interesan cada vez más por 

la comunicación. Ya no sólo se trata de aplicaciones para telefonear  o hablarse 

cara a cara a través de Skype, sino que se orientan cada vez más hacia software de 

ȬÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÔÏÔÁÌȭ Ï ÄÅ ȬÒÅÕÎÉÏÎÅÓ ÅÎ ÌþÎÅÁȭȢ 

Esta evolución afecta directamente a la profesión de  intérprete, sea de enlace o 

conferencia (Esteban Causo, 2003; Berber 2008). Existen ya empresas que brindan 

servicios de interpretación en línea, como TransPerfect. Para usuarios como  los 

servicios de  urgencias en hospitales, la interpretación en línea es una bendición. 

Independientemente de la postura de la AIIC (AIIC, 2000), parece claro que el 

uso de tales aplicaciones informáticas  sólo va a ir en aumento. Por tanto, parece 

normal que  los formaciones de intérpretes  den  cabida a estas nuevas formas de 

trabajar (de Manuel Jerez, 2003; Sandrelli & De Manuel Jerez, 2007; Ko, 2006, 

2008; Tripepi Winteringham 2010; Sandrelli 2011). 

Pero en la clase no sólo es un problema de portátiles, tabletas o aplicaciones.  Se 

requieren aulas o salas con wifi.  También a los profesores nos cuesta. Descargar 

alguna aplicación informática no garantiza que en un santiamén logremos usarla 

en clase.  

Por eso me lancé en un experimento de aprendizaje cooperativo en que usé una 

serie de clases para explorar y conocer mejor los detalles de la interpretación en 

línea. Seguí, a grandes rasgos, las siguientes pautas: 

Preparación  

¶ Determinar qué aplicación se va a poner aprueba, p.eJ Webex 

¶ Comprobar si los alumnos disponen de hardware suficiente, si hay una 

red wifi en la universidad, explicar el objetivo del experimento  
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¶ Tener  un plan B por si acaso surgen problemas diversos en la clase 

Primera clase  

Fijar fecha, hora, aula y tema. Pedir a otro profesor que prepare charlas breves. 

Conectar. Empezar con un simple ejercicio de consecutiva  hacia la lengua B, en 

línea. Comprobar desde el lado de los alumnos cómo es la recepción (imagen, 

sonido, posibilidades de interacción).  Si surgen problemas técnicos, dar prioridad 

a la clase (plan B) sobre el experimento.  

Segunda clase: 

Repetir el experimento  resolviendo algunos desafíos de la primera clase, p.ej. 

mala calidad de la imagen, del sonido (ej. eco), interacción difícil, el uso de los 

botones;  además, trabajar en dos aulas, para crear un efecto de distancia  y 

eliminar los posibles efectos de eco.  Hacer ejercicios de consecutiva  y susurrada .  

Tercera clase: 

Repetir el experimento resolviendo los problemas que quedan, y prestando más 

atención a la interacción  entre ambos lados de la pantalla. Probar un ejercicio de 

interpretación de enlace.  

El objetivo del experimento era, de manera paulatina: 

¶ Familiarizarse con esta nueva tecnología, que sin duda será importante 

para los intérpretes en el futuro  

¶ Tantear las posibilidades y limitaciones  del software  Webex 

¶ Seguir una trayectoria de práctica  presencial, luego  semi-presencial y 

finalmente a distancia  

¶ Elaborar juntos, entre profesor y  alumnos, una guía de buenas prácticas 

y consejos  

En la conferencia de Málaga presentaré los resultados del  experimento descrito. 
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This article presents preliminary results of a survey completed by professional 

translators, which has been developed in order to disclose their requirements 

regarding functionalities and features of translation technologies. The expansion of 

technology in the field of translation forces professionals to use sometimes highly 

complex computer programs and resources in order to keep up with the industry 

requirements. Even though there exist a vast variety of such programs on the 

market, previous surveys on translation technologies (Lagoudaki, 2006; Blacafort 

et al., 2011; TradOnline, 2010; Torres Domínguez, 2012; etc.) showed that not all 

of the existing technology varieties were successfully adopted by professionals. 

One of the possible reasons for this is that the programs were developed without 

ÔÁËÉÎÇ ÉÎÔÏ ÁÃÃÏÕÎÔ ÔÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓȭ ÒÅÁÌ ÎÅÅÄÓȢ 

The survey questionnaire intends to contribute to solving this problem. Its main 

goal is to identify 1) current working practices of professional translators, i.e. 

which tools and resources they use and in what way they use them; 2) the degree 

of their satisfaction with these technologies concerning the quality of output, 

learning curve, offered functionalities, productivity and income increase; 3) the 

degree of their awareness of different types of technologies available; and 4) their 

overall attitude towards current technology-related industry trends. 

The results are analysed taking into account several characteristics of user 

profile: 1) type of employment (in-house translators and freelancers tend to have 

different translation workflow and requirements); 2) working experience 3) 

domain of specialization; 4) their main working languages; 5) the amount of their 

monthly income. 

The questionnaire structure is divided into sections corresponding to specific 

types of tools: machine translation, translation memory, textual corpora, 

terminology management and terminology extraction tools, and web resources. 
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For every type of technologies the amount of respondents that use them was 

calculated, what features of every particular type of tools they find useful was 

determined, as well as their evaluation of the performance of the tools that they 

use. Additionally, some open-ended questions ask respondents to comment on 

their desired functionalities and other features of translation tools. 

The article concludes by outlining the findings of the survey that are significant 

ÆÏÒ ÉÄÅÎÔÉÆÙÉÎÇ ÔÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓȭ ÎÅÅÄÓȟ ÁÓ ×ÅÌÌ ÁÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÆÕÒÔÈÅÒ ÓÔÅÐÓ ÉÎ ÄÁÔÁ ÁÎÁÌÙÓÉÓ 

that can lead us to draw further inferences. 
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Interpreting service is extraordinary expensive but the requirements for 

interpreting is  increasingly huge. Take Ireland as an example, according to NCCRI's 

survey, "there has been an unprecedented rise in the number of people whose 

nationality is not Irish now living in Ireland, up to 413,000 or 10% of the 

population according to the last Census". However, "The National Development 

Plan 2007ɀ2013 does not have specific investment priorities aimed at the 

provision of interpreting"  (http://www.translatorsassociation.ie/).  

Rashid (2013) has demonstrated Microsoft's automatic and simultaneous 

speech translation system. Fugen et al. (2007) also has constructed a prototype of 

lecture simultaneous translation system. Nara Institute of Science and Technology 

in Japan developed a speech translation system based on simultaneous 

interpret ation data (Shimizu et al. 2013). However, limited to the unreliable 

quality of machine translation (MT) output and the stiff style of MT language, in 

practice, this kind of automatic interpreting is far from trivial to implement. 

We intend to develop a computer-aided conference interpretation system 

(CACIS) to integrate video, audio and text translation technologies into a platform 

to help the interpreters in the booths to complete their interpreting work. 

Conference interpretations can be divided into simultaneous interpreting (SI), 

consecutive interpreting (CI) and conference video subtitling (normally as 

audiovisual translation, AVT). Accordingly, CACIS has different focuses in different 

conference interpretations. To a simultaneous interpreter, a reliable and real-time 

automatic sound recognition (ASR) output of the speaker will be a good reference. 

When the interpreter misses some keywords, ASR transcription may help him/her 

to recall them. And, MT technology will provide another referential translation of 

the ASR transcription for the interpreter in real-time. The key points of this stage 

are to train a reliable ASR system and develop a practical MT system. The 

consecutive interpreter always takes notes when the speaker is talking, writing 

down keywords or drawing marks only he/she knows on a notebook or a pad. An 
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issue is how to balance the note-taking and short memory. CACIS can extract the 

keywords such as who, when, where, what and how on the event the speaker 

talking about from the ASR transcription  and generate a note for the interpreter 

automatically. The video processing may capture and interpret some speaker's 

non-linguistic information, such as gesture and emotion recognition. The ASR 

transcription and MT suggestion provided by SI processing are also be useful in CI 

stage. Note-taking will not be a puzzle to the interpreter and he/she will be set free 

to concentrate on listening. Without the limitation of time and place, the outputs 

from SI or CI can be revised carefully in an interactive platform in the mode of 

post-editing (PE). The post-editor will revise the transcription of ASR, the MT 

output, generated notes, and non-linguistic transcriptions in an interactive and 

collaborative manner and on a webbased platform. Additionally, a subtitling 

system will be provide an interface to write subtitles down on the video screen. A 

crowd source mode is accepted in this stage. With the help of CACIS, conference 

interpreting is expected to be more informative and acceptable for the audience. 
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La presente comunicación pretende proponer una metodología que facilite la 

creación de un instrumento en línea para el estudio de las unidades fraseológicas. 

Durante las últimas décadas, el léxico y la gramática han sido elementos de gran 

importancia tanto para la formación de traductores como para la didáctica de las 

lenguas extranjeras. Sin embargo, y como apunta Fernández Prieto (2004), no se 

ha dedicado el mismo interés a la sistematización de la didáctica de la fraseología, 

afectando al estudio de corpus fraseológicos para la formación de traductores. En 

particular, los estudios sobre la fraseología contrastiva entre el español peninsular 

y el italiano estandarizado son prácticamente inexistentes, a pesar de ser dos 

idiomas afines (Montero, 2004).  

Ȱ%l dominio del componente fraseológico es uno de los indicadores más claros 

ÄÅ ÕÓÏ ÎÁÔÉÖÏ ÄÅ ÕÎ ÉÄÉÏÍÁȱ ɉ#ÏÒÐÁÓ 0ÁÓÔÏÒȟ ςπρσ, pp. 337). Tomando como punto 

de partida esta premisa, el trabajo pretende obviar la ausencia de estudios 

académicos, focalizándose en la propuesta de una metodología para el estudio 

comparativo de las unidades fraseológicas (UFs) más relevantes, tanto para el 

profesional de la traducción como para el alumnado del italiano como lengua 

extranjera. En este sentido, el estudio hace referencia a las UFs que Corpas Pastor 

(1996) reúne en la esfera III, centrándose prioritariamente en los enunciados de 

valor específicos y en las fórmulas rutinarias. 
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Tras una revisión bibliográfica de los trabajos académicos más significativos en 

el campo de la fraseodidáctica en la traducción y en las didácticas de las LS, la 

comunicación se centra en la creación un corpus en línea para el estudio de la 

fraseología. La metodología propuesta para la creación de dicho corpus se basa en 

la comparación de tres instrumentos relevantes del español (CREA, Corpus del 

Español y WebCorp) y tres del italiano (WaCky, PAISÀ y el corpus de La 

Repubblica). 

Las muestras utilizadas para la elaboración de este trabajo se analizan 

críticamente en una primera fase desde una perspectiva monolingüe y, en una 

segunda etapa, como corpus bilingües. Los resultados de la investigación son 

integrados en un sistema de memorias de traducción en línea para el estudio de la 

fraseología contrastiva español-italiano creado ad hoc para el presente estudio. 

Por todo ello, esta investigación pretende aportar a la traductología un 

instrumento empírico para el desglose de las unidades fraseológicas y ofrecer un 

medio para que los profesionales de la traducción y el profesorado de español y de 

italiano como lengua extranjera pueda incorporar enunciados fraseológicos en sus 

clases, según el nivel del alumnado. 
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Numerosos autores han señalado la importancia de incorporar un componente 

teórico en los planes de estudio en la formación de traductores e intérpretes (cf. 

Delisle, 1981; Baker, 1992; Gile, 1995, 2010; Agost, 2008 y Munday,  2012, entre 

otros).  

Sin embargo, en el ámbito de la didáctica de la traducción se impone una 

perspectiva cada vez más técnica y especializada, muy orientada a satisfacer las 

necesidades perentorias de un mercado laboral fluctuante. Esta visión, más 

ÖÉÎÃÕÌÁÄÁ Á ÕÎ ȰÅÎÔÒÅÎÁÍÉÅÎÔÏ ÐÒÏÆÅÓÉÏÎÁÌȱȟ ÃÏÎÔÒÁÓÔÁ ÃÏÎ ÌÁ ÉÄÅÁ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÃÉĕÎ 

universitaria como un marco más complejo que entiende la formación como un 

proceso educativo global que pone en valor el componente reflexivo y 

metodológico (cf. Bernardini, 2004). Además, deja un espacio considerablemente 

reducido para los contenidos teóricos que son, precisamente, los que permiten al 

estudiantado adquirir una visión holística de la disciplina. 

Estas circunstancias favorecen que el alumnado de Traducción e Interpretación 

ofrezca una cierta resistencia a la teoría y que no sea consciente de la aportación 

de estas asignaturas a su formación como profesional de la traducción y la 

interpretación. 

En la presente comunicación exponemos los objetivos y resultados de un 

estudio empírico en el que hemos llevado a cabo un análisis de la recepción de la 

teoría de la traducción por parte del alumnado de Traducción e Interpretación.  

Uno de los objetivos principales de esta investigación es el de obtener datos de la 

valoración, necesidades y preferencias de los alumnos con relación a la didáctica 

de las materias teóricas. Para ello, hemos seguido una metodología mixta basada 

en encuestas presenciales y cuestionarios en línea. Algunos de los aspectos 
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tratados son: qué papel desempeñan en la clase de Traductología profesorado y 

alumnado; qué actividades le resultan más interesantes al alumnado; qué 

contenidos son los que considera más relevantes. De este modo, intentamos 

establecer conexiones entre los centros de interés de ambos colectivos con la 

finalidad de adaptar los contenidos y la metodología de estas materias. 

La interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos obtenidos, nos permite 

concluir que la reticencia del alumnado hacia las asignaturas teóricas no es tan 

evidente como habíamos previsto en las hipótesis iniciales. 
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 La evaluación supone uno de los componentes más importantes del proyecto 

pedagógico, no solo por el carácter formativo que ha de tener, sino también porque 

es el elemento del diseño curricular que va a tener una repercusión más fuerte 

sobre la progresión académica de los estudiantes; tanto es así, que algunos autores 

afirman incluso que "la estructura curricular pivota sobre el eje de la evaluación" 

(Zabalza y Zabalza, 2010: 197). En el caso concreto de la evaluación en el ámbito 

de la enseñanza de traducción, son varios los autores que ponen de manifiesto la 

falta de estudios y orientaciones claras en relación con la evaluación de las 

acciones formativas en el campo de la traducción, así como la necesidad de adoptar 

estrategias evaluativas acordes con los nuevos planteamientos didácticos (Hatim y 

Mason, 1997; Kiraly, 2000; Hurtado, 2001; Kelly, 2005; Varela, 2006).Tomando 

como punto de partida estas dos premisas, hemos estructurado un plan de 

evaluación, cuya finalidad última es el desarrollo de competencias vinculadas a la 

traducción especializada económica por parte de los estudiantes del Grado en 

Traducción e Interpretación. Este plan está integrado por cinco fases:  

¶ Determinación del tipo de evaluación en la que se va a basar el proceso 

formativo;  

¶ Establecimiento de las competencias (y resultados de aprendizaje) que 

tendrán que desarrollar los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, los objetivos que persigue la acción formativa;  

¶ Determinación de los medios e instrumentos de evaluación de la propuesta; 

siguiendo a Ibarra Sáiz (2008) y a Rodríguez e Ibarra (2011a, 2011b), 

entendemos que los medios de evaluación son pruebas o evidencias que 

sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar y los 
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instrumentos de evaluación son herramientas concretas y tangibles que 

permiten al evaluador valorar dichos medios de evaluación. 

¶ Planificación del procedimiento de recogida (entrega de los medios de 

evaluación) y de devolución de información al estudiante 

(retroalimentación);  

¶ Reflexión sobre el proceso de evaluación y los resultados obtenidos en la 

misma desde la perspectiva docente.  

El objetivo de la presente comunicación es, por lo tanto, presentar el modelo de 

evaluación diseñado, así como los medios e instrumentos que lo integran, 

prestando especial atención a aquellos que enfatizan la vertiente formativa del 

proceso evaluador. 
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La relación entre CULTURA y TRADUCCIÓN es caldo de cultivo de abundantes 

reflexiones académicas (cf. Trivedi, 2007; Katan, 2009; Conway, 2012). Existe una 

amplia variedad de definiciones y usos del término CULTURA y de sus derivados 

(competencia cultural, referencias culturales, etc.). Esta comunicación aporta un 

panorama de los enfoques culturales en los Estudios de Traducción (Holmes, 1972; 

1988) desde el denominado «giro cultural» (Bassnett & Lefevere, 1990; Dimitriu, 

2006). Para ello, utiliza como base un corpus especializado multilingüe (cf. Pérez, 

2002) que aspira a presentar ɂen líneas generalesɂ los diversos caminos que 

parece haber emprendido la investigación en nuestro campo. El corpus se 

compone de 293 artículos publicados en Meta: journal des traducteurs entre 1990 y 

2014. Todos incluyen el lema *cultur* en el título, el resumen o las palabras clave. 

El análisis adopta la metodología de los estudios de corpus y revisa los 

presupuestos teóricos que sustentan el material de estudio, en la línea 

metodológica de aportaciones anteriores en traductología cognitiva (Martín de 

León, 2003; 2005).  

En primer lugar, se abordan las definiciones de CULTURA más comunes del 

corpus, por ejemplo: conjunto de hábitos de una comunidad (Walravens, 1994, 

p.130) o cómo esta interpreta el mundo (Jeon & Brisset, 2006, p.402), así como su 

asociación con identidad, estado o nación (Bandia, 1995, p.140). La mayoría de 

estas orientaciones bebe de ciencias sociales como la antropología cultural, la 

psicología, la filosofía y la sociología del lenguaje, mientras que algunas otras 

dimanan de la literatura comparada. Estas definiciones se contrastan luego con las 

acepciones que subrayan el carácter cultural  de la TRADUCCIÓN: acto de 

comunicación intercultural (Ladmiral, 1990, p.115; Nikolayevich, 1992, p.24; 

Cordonnier, 2002, p.42), hibridación cultural (Simon, 2000, p.73) o adaptación 

cultural  (Gouadec, 2003, p.543). De estas visiones se deriva un número 

relativamente significativo de instancias metafóricas que entienden la traducción 

como actividad (inter/intra) cultural (puente entre culturas, distancia entre cultura 

de origen y cultura meta, traducir al Otro/Extranjero, entre otras) y que asignan al 

traductor o intérprete el papel de mediador intercultural (Bahadir, 2004, p.806; 

Bahumaid, 2010, p.570). El estudio se complementa con una breve compilación de 

la bibliografía relevante más citada: desde clásicos de la antropología cultural 

mailto:josejorge.amigo@cogtrans.net


145 
 

como Geertz (1973) hasta los primeros teóricos de la traducción (Nida y Taber, 

1969, 1974; Steiner, 1975; Newmark, 1988 y Toury, 1995).  
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This paper is intended to reaffirm the need for giving more prominence to 

language teaching in undergraduate translator training programs. At the interface 

between language teaching and translator training is the issue of training students 

to undertake textual analysis of complex grammatical constructions as a 

prerequisite to understanding the source text thematic information structures and 

semantic-pragmatic relations. The complex grammatical constructions referred to 

here are structures with finite and non-finite subordinate clauses in complex 

sentences, the use of appositive phrases and preposed fronted phrases in a 

complex sentence. 

To examine trÁÎÓÌÁÔÏÒ ÔÒÁÉÎÅÅÓȭ ÁÂÉÌÉÔÉÅÓ ÔÏ ÁÎÁÌÙÚÅ ÓÕÃÈ ÃÏÍÐÌÅØ ÇÒÁÍÍÁÔÉÃÁÌ 

constructions, a text with the above-mentioned constructions was given to thirteen 

undergraduate trainee translators to translate it into Arabic under test conditions. 

In addition, an instrument for problem identification and solution (PACTE, 2002, 

2011) was administered at the same time. 

!ÎÁÌÙÓÉÓ ÏÆ ÔÈÅ ÔÒÁÎÓÌÁÔÅÄ ÔÅØÔ ÁÎÄ ÏÆ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÒÅÓÐÏÎÓÅÓ ÔÏ ÔÈÅ ÐÒÏÂÌÅÍ 

identification and solution instrument shows the following:  

Failure to recover the embedded finite subordinated clause which is reduced to a 

participial in a complex sentence. Ten out of thirteen students misconstrued the 

participial as a verb not as a finite subordinated clause which is a qualifier of the 

preceding head noun in a sentence like: the budget announced on Decé was a return to 

business as usual. 

Nine students out of thirteen failed to recognize the function of appositive phrase in a 

sentence like: é.the British, holders of the EU Presidency, were proposingéé 

Failure to make explicit the function of a finite subordinate clause used as a Setting 

or Grounds for a Conclusion following it. Ten students misconstrued the function of 

this mechanism. 
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Acceptability of the translated segments was not reflected in the subjectsô 

explanations of how they solved the problems nor why they failed to solve the 

problems. So far, the researcher has only conducted a very primitive rough statistical 

analysis of the patterns of studentsô translations and their problem identification and 

solutions. 

The findings of this study point to one pressing issue for translation teaching: 

4ÈÅ ÎÅÅÄ ÔÏ ÕÐÇÒÁÄÅ ÔÈÅ ÌÅÖÅÌ ÏÆ ÔÒÁÉÎÅÅ ÔÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓȭ ÔÅØÔÕÁÌ ÃÏÍÐÅÔÅÎÃÅ ÉÎ ,ς 

reading comprehension. (Cf. Berenguer, 1996; Nord, 1999 on Textual Competence 

for Translation Teaching). 

 

References 
MALMKJAER, K. (Ed.). 2004. Teaching In Undergraduate Degree Programmes. 

Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins. 

NORD, C. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Manchester, St. Jerome. 

3#(!%&&.%2ȟ #Ȣ ρωωψȢ Ȱ1ÕÁÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÆÏÒ 0ÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌ 4ÒÁÎÓÌÁÔÏÒÓȱ ÉÎ -ÁÌÍËÊÁÅÒȟ +Ȣ ɉ%ÄȢɊȢ 

Translation and Language Teaching, pp: 117-128.  Manchester, St. Jerome. 

 

  



149 
 

 COMMUNICATIVE TRANSLATION AS A 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING TOOL 
 

 

 Nune Ayvazyan  
 Universitat Rovira i Virgili  

 nune.ayvazyan@urv.cat   

 

 

 !ÆÔÅÒ Á ÌÏÎÇ ÐÅÒÉÏÄ ÏÆ ÒÅÊÅÃÔÉÏÎȟ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ×ÁÓ ȰÂÒÏÕÇÈÔ ÂÁÃË ÔÏ ÌÉÆÅȱ ÉÎ ÆÏÒÅÉÇÎ 

language teaching (FLT) in the last decades of the 20th century, when it started to 

be approached from the perspective of communicative language teaching. Alan 

Maley poses the question of the role of translation in FLT, (Maley in Duff, 1989, p. 

σȟ ÅÍÐÈÁÓÉÓ ÍÉÎÅɊ ÁÓ ÆÏÌÌÏ×Óȡ Ȱ/ÎÌÙ ÒÅÃÅÎÔÌÙȟ ÁÓ ÔÈÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÖÅ ÍÏÖÅÍÅÎÔ ÈÁÓ 

begun to run short of ideas, has there been a resurgence of interest in traditional 

practices such as translation. Could it be that it serves some useful purpose after 

all? Could it be renovated, reinterpreted, humanized, made communicativeȱȢ $ÕÆÆȭÓ 

Translation (1989) was one of the publications that opened a new era for 

translation as a FLT tool. It is a resource book for teachers that includes a number 

of exercises to be carried out in an English as a Foreign Language (EFL) classroom 

and can be successfully integrated within the communicative approach. Since then, 

numerous publications (e.g. Malmkjaer 1998; Cook 2010; Laviosa 2014) have 

shifted attention to translation as a tool for FLT and how it can be better integrated 

into FLT alongside other tools. The theory has been complemented by a few 

empirical studies, mainly by Källkvist (2013), that find evidence of the positive role 

ÏÆ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÉÎ &,4ȟ ÁÓ ×ÅÌÌ ÁÓ ÎÕÍÅÒÏÕÓ ÓÔÕÄÉÅÓ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÔÉÎÇ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÂÅÌÉÅÆÓ ÏÎ 

translation as a FLT, some with rather positive outcomes (Carreres, 2006).  

It seems, however, that the positive effects of translation in FL teaching are not 

supported by enough evidence to have it implemented in class. A study carried out 

for DGT-EU Translation and Language Learning (2013) found that teachers in the 

Tarragona area (Catalonia, Spain) still associate translation with the outdated 

Grammar-Translation method.  

My research question is whether translation can be a communicative activity in 

tune with the needs of the FL class at university level. Communicative activities 

increase student interaction on two levels: with the teacher and with peers. This 

does not automatically ensure learning, but it does produce high level of 

involvement, which, in turn, is a prerequisite for successful learning (Källkvist, 

2013). I thus set out to investigate whether and how translation can be made a 
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communicative tool in FL teaching, which, in combination with other techniques, 

will benefit learners. For this purpose, I have conducted an experiment including a 

ÓÅÒÉÅÓ ÏÆ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÁÃÔÉÖÉÔÉÅÓ ÁÔ ÔÈÅ 5ÎÉÖÅÒÓÉÔÁÔ 2ÏÖÉÒÁ É 6ÉÒÇÉÌÉ ÔÏ ÃÈÅÃË ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ 

involvement and participation when using translation in L2 activities. I have also 

ÃÏÎÄÕÃÔÅÄ Á ÓÕÒÖÅÙ ÏÎ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÂÅÌÉÅÆÓ ÁÂÏÕÔ ÔÈÅ ÒÏÌÅ ÏÆ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÉÎ &,4ȟ ×ÈÉÃÈ 

have obtained quite positive results. 

 

References 
DUFF, A., 1989. Translation. Oxford: Oxford University Press.  

MALMKJAER, K. ed., 1998. Translation and Language Teaching: Language Teaching and 

Translation. Manchester: St Jerome Publishing.  

COOK, G., 2010. Translation in Language Teaching: An Argument for Reassessment. New York: 

Oxford University Press.  

LAVIOSA, S., 2014. Translation and Language Education: Pedagogic Approaches Explored. New 

York: Routledge  

KÄLLKVIST, M., 2013. Languaging in Translation Tasks Used in a University Setting: Particular 

Potential for Student Agency? The Modern Language Journal [e-journal] 97, 1. Available 

through: Universitat Rovira i Virgili Library website http://www.urv.cat/crai/ [Accessed 

30 October 2014]  

CARRERES, A., 2006. Strange bedfellows: Translation and Language teaching: The teaching of 

translation into L2 in modern languages degrees; uses and limitations. [online] Available at: 

http://www.cttic.org/ACTI/2006/papers/Carreres.pdf [Accessed 30 October 2014]  

DIRECTORATE-GENERAL FOR TRANSLATION, EUROPEAN COMMISSION, 2013. Translation 

and language learning: The role of translation in the teaching of languages in the European 

Union. 

  



151 
 

APUNTES PARA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL 

DE LA TRADUCCIÓN 
 

 

 Alicia Bolaños Medina   
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 abolanos@dfm.ulpgc.es   

 

 

4ÒÁÓ ÌÁ ÌÌÅÇÁÄÁ Á ÌÁ ÔÒÁÄÕÃÔÏÌÏÇþÁ ÄÅÌ ȰÇÉÒÏ ÅÍÐþÒÉÃÏȱ ɉ3ÎÅÌÌ-Hornby, 2010) en los 

años noventa, promovido por el uso de los protocolos de verbalización del 

pensamiento, la figura del traductor comenzó por fin a acaparar el interés de 

muchos investigadores, cuyos trabajos pusieron de manifiesto que son las propias 

características individuales del traductor, sus actitudes, creencias, estrategias y 

procesos creativos, entre otros factores, los que determinan el proceso de 

traducción en sí (Rodrigues, 2002). EÌ ÒÅÃÉÅÎÔÅ ȰÇÉÒÏ ÓÏÃÉÏÌĕÇÉÃÏȱ ÑÕÅ ÓÅ ÅÓÔÜ 

produciendo en la actualidad en nuestra disciplina está contribuyendo a consolidar 

esta tendencia de situar al traductor, y a su entorno social, en el foco de atención 

(Wolf and Fukari, 2007), al atraer la atención hacia tres ejes de investigación 

diferenciados (Fernández, 2001): el producto, internacional pero con campos de 

ÐÒÏÄÕÃÃÉĕÎ Ù ÒÅÃÅÐÃÉĕÎ ÎÁÃÉÏÎÁÌÅÓ ȰÃÏÎÆÉÇÕÒÁÄÏÓ Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ÕÎÁ ÈÉÓÔÏÒÉÁ ÐÒÏÐÉÁ Ù 

ÓÅÇĭÎ ÕÎÁÓ ÒÅÌÁÃÉÏÎÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÃÏÎÃÒÅÔÁÓȱ ɉÏÐȢ ÃÉÔȢȟ ÐȢ ςτɊȠ el proceso en todas sus 

ÆÁÓÅÓȠ Ù ÔÏÄÏÓ ÌÏÓ ÁÇÅÎÔÅÓ ÑÕÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÎ ÅÎ ÅÌ ÐÒÏÃÅÓÏ ȰÉÎÓÅÒÔÏÓ ÅÎ ÌÁ ÒÅÄ ÄÅ 

ÒÅÌÁÃÉÏÎÅÓ ÌÁÂÏÒÁÌÅÓȟ ÓÏÃÉÁÌÅÓ Ù ÃÕÌÔÕÒÁÌÅÓ ÄÅÌ ÃÁÍÐÏ ÅÓÔÕÄÉÁÄÏȱ ɉÏÐȢ ÃÉÔȢȟ ÐȢ ςτɊȢ  

Este contexto académico está propiciando la consolidación de un nuevo ámbito 

ÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒ ÄÅ ÅÓÔÕÄÉÏȟ ÌÁ ȰÐÓÉÃÏÌÏÇþÁ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÄÕÃÃÉĕÎȱȟ ÔïÒÍÉÎÏ ÁÃÕđÁÄÏ ÐÏÒ 

Holmes ([1972] 1988) para referirse a la rama interdisciplinar  de los Estudios de 

Traducción que combina los métodos ideados por la psicología para el estudio de 

otros procesos mentales complejos, con objeto de investigar empíricamente  los 

procesos mentales del traductor. Con la aparición del artículo seminal de 

JßßÓËÅÌßÉÎÅÎȭÓ ɉςπρςɊȟ ÌÁ ÐÓÉÃÏÌÏÇþÁ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÄÕÃÃÉĕÎ ÓÅ ÃÏÎÖÉÅÒÔÅ ÅÎ ÕÎÁ 

subdisciplina de pleno derecho de la traductología, al reconocerse que su objeto de 

estudio se extiende Ȱdesde la cognición (percepción, memoria, aprendizaje, 

resolución de problemas) al afecto o la emoción (motivación, actitudes) y la 

ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÄÁÄȱ (Jääskeläinen 2012, p. 191), e incluye asimismo los estudios de 

recepción, y los aspectos sociales del traductor y su entorno (Bolaños Medina, 

2015).  

mailto:abolanos@dfm.ulpgc.es


152 
 

La potencial interconexión entre la psicología y la sociología de la traducción se 

ha identificado recientemente (Jääskeläinen, 2012; Malmkjaer, 2011): si la primera 

analiza la traducción en tanto que práctica social, la segunda estudia la 

comprensión de los individuos involucrados en dicha práctica. El reconocimiento 

por parte de Ladmiral (1996) de la necesidad de la psicología social para vincular 

la experiencia existencial del traductor con el estudio de las relaciones sociales 

supuso también un punto de inflexión. 

Tras presentar el marco teórico de estudio de la psicología social del traductor, 

así como su delimitación frente a la sociología de la traducción, se abordan ciertos 

aspectos procedimentales que podrían ser de interés para futuras investigaciones 

aplicadas; todo ello desde el marco metodológico y conceptual consolidado de la 

psicología social, encargada de analizar la forma en que la mente del individuo 

funciona en el marco de la sociedad en torno a cuatro áreas principales de estudio: 

la de la sociedad en sí, la grupal, la interpersonal/personal y la intrapersonal 

(Sapsford, 1998). Por último, se proponen posibles futuras vías de investigación.  
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Las posibilidades de comunicación de la web 2.0 han permitido el desarrollo de 

nuevas formas de aprender. Los estudiantes ven multiplicadas las posibilidades de 

establecer contactos y buscar recursos para la formación como traductores, 

recursos que pueden estar al margen de los que proporcionan las instituciones 

educativas, pero que los complementan. La ampliación de los recursos disponibles 

ha dado lugar a que se hable de una nueva manera de aprender y al desarrollo de 

teorías sobre el aprendizaje para las que estos aspectos tienen un papel 

fundamental (como el conectivismo o la teoría LaaN). Este ámbito informal de 

formación está recogido por el concepto de entorno personal de aprendizaje (PLE, 

de Personal Learning Environment). Las instituciones educativas se enfrentan al 

reto de incorporar este potencial al ámbito formal y aprovecharlo para la 

interacción colaborativa en el grupo. Esto resulta especialmente cierto en la 

formación de traductores, puesto que la traducción profesional comporta la 

utilización constante de recursos de información y comunicación en la red.  

Un primer paso para integrar los entornos personales de aprendizaje en el 

ámbito institucional consiste en hacer visible una parte de este mundo de cada uno 

de los estudiantes. Se necesita un entorno virtual de referencia en el que cada 

persona pueda mostrar cuáles son sus recursos y compartirlos. En todo caso, tiene 

que ser lo bastante flexible como para permitir que cada estudiante configure a su 

manera el espacio, que se puedan hacer visibles los recursos de la red, que se 

pueda compartir todo aquello que se desee y que la interacción sea ágil.  

Normalmente, la configuración de los espacios de los estudiantes, que pueden 

llegar a visibilizar recursos muy interesantes, no es suficiente para asegurar la 

interacción. Por lo tanto, es conveniente establecer determinadas estrategias para 

potenciar la interacción, siempre desde la perspectiva de la reflexión sobre las 
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tareas de traducción y el acceso a recursos traductológicos. Estas estrategias 

pueden incluir: 

- Incorporación a las tareas de las asignaturas y a la evaluación la visibilización 

de los PLE. Más adelante, cuando el estudiante vea la utilidad de visibilizar los 

recursos de traducción (para sí mismo y para el resto del grupo), dispondrá de un 

espacio que aglutinará sus herramientas habituales. 

- A partir de la constatación de que los estudios universitarios a menudo están 

estructurados de una manera excesivamente compartimentada por asignaturas, y 

la formación de traductores en España no es una excepción en este sentido, 

convendrá fomentar la interacción no solo hacia lo más pequeño (el grupo-clase) o 

lo más grande (Internet, como se comenta en el punto que viene a continuación), 

sino que puede plantearse también como una manera de potenciar la 

transversalidad interna en el propio grado. 

- Introducción de herramientas interactivas abiertas a Internet; por ejemplo, 

foros de debate de sitios especializados en traducción. Igualmente, se puede 

potenciar la participación en ámbitos de traducción en las redes sociales. 
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El concepto de calidad en el área de la Traductología ha sido abordado, directa e 

indirectamente, desde perspectivas complementarias las unas de las otras. En un 

trabajo que consideramos importante, Martínez y Hurtado (2001) identifican tres 

áreas de evaluación de las traducciones, a saber, el de las traducciones publicadas 

de obras prestigiosas, aquel que persigue fines principalmente didácticos y, por 

último, el de las traducciones realizadas en contextos profesionales (agencias de 

traducción, empresas privadas, etc.). House (2008: 222 y ss.), por su parte, 

identifica cinco perspectivas de análisis: las anecdóticas y subjetivas; las neo-

hermenéuticas; las conductivistas; aquellas fundamentadas en teorías 

eminentemente textuales y, más recientes, las cognitivas y psicolingüísticas.  

Tomando como base ambos trabajos ɀes decir, teniendo en cuenta las 

perspectivas profesionales, cognitivas y textualesɀ, proponemos añadir algunos 

parámetros de evaluación quizás no abordados lo suficientemente en la literatura, 

y propios de la mercadotecnia. Creemos importante recalcar el papel del traductor 

como empresario (Gouadec, 1989; 2007) que a menudo debe ser asumido en la 

práctica profesional y que supone la asunción de actividades que van más allá de 

las tareas de interpretación, creación, redacción textuales, propiamente dichas. Así, 

ÓÉÅÎÄÏ ÌÁ ȰÃÁÌÉÄÁÄȱ ÕÎ ÅÌÅÍÅÎÔÏ ÃÌÁÖÅ ÅÎ ÌÏÓ ÅÓÔÕÄÉÏÓ ÄÅ ÍÁÒËÅÔÉÎÇȟ ÌÁ ÉÎÃÌÕÓÉĕÎ ÄÅ 

algunos conceptos asentados en dichos estudios podría proporcionar nuevas 

herramientas a la Traductología para comprender de forma más global aún los 

ÌþÍÉÔÅÓ ÄÅÌ ÔïÒÍÉÎÏ ȰÃÁÌÉÄÁÄȱȢ !ÌÇÕÎÏÓ ÄÅ ÅÓÏÓ ÃÏÎÃÅÐÔÏÓ ÐÏÄÒþÁÎ ÓÅÒ ÌÏÓ ÓÉÇÕÉÅÎÔÅÓȡ 

ȰÐÒÏÄÕÃÔÏȱ ÆÒÅÎÔÅ Á ȰÓÅÒÖÉÃÉÏȱȟ ȰÇÅÓÔÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÃÁÌÉÄÁÄȱȟ ȰÅØÐÅÃÔÁÔÉÖÁÓ ÎÅÔÁÓȱ ÄÅÌ 

ÃÏÎÓÕÍÉÄÏÒȟ Ï ȰÍÁÒËÅÔÉÎÇ ÒÅÌÁÃÉÏÎÁÌȱ ÆÒÅÎÔÅ Á ȰÍÁÒËÅÔÉÎÇ ÔÒÁÎÓÁÃÃÉÏÎÁÌȱȢ  

Ejemplificaremos la utilidad de estas consideraciones analizando una hipotética 

demanda de traducción de documentos aferentes a la conducción de vehículos, 

para aquellos casos en los que un ciudadano residente en España desea registrar 

su vehículo en Francia. Creemos que el traductor autónomo (en este caso, jurado) 
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debe tener presente que la calidad de un servicio de traducción no solamente ha de 

basarse en las dimensiones de la tarea traductora anteriormente señaladas 

(textuales, conductivistas, cognitivas, etc.), sino también en aquellos factores socio-

cognitivos de captación, asesoramiento, mantenimiento y  fidelización del cliente 

en su consideración más empresarial (Lovelock, 1997; Kotler y Keller, 2006; 

Alonso, 2008). A pesar de las características específicas de la actividad traductora 

que hacen de ella una actividad per se compleja (en sus consideraciones social y 

cognitiva), nos parecería precipitado adentrarnos en el terreno de la 

interdisciplinariedad. Sin embargo, creemos que los avances realizados en el 

ámbito del marketing relacional y la gestión de la calidad de los servicios pueden 

ser de utilidad para ahondar en el carácter multidimensional de dicha actividad 

(Mayoral, 1999 y 2004).  

 

Bibliografía  
ALONSO, G., 2008. Marketing de servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor. Palermo 

Business Review, 2, p.83-96. Disponible en:<http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/ 

pdf/marketing_servicios.pdf> [Consulta el 15 de octubre de 2014]. 

GOUADEC, D., 1989. ,Å ÔÒÁÄÕÃÔÅÕÒȟ ÌÁ ÔÒÁÄÕÃÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ. París: Afnor gestion. 

GOUADEC, D., 2007. Translation as a Profession. Ámsterdam: John Benjamins. 

KOTLER, P., KELLER, K.L., 2006. Dirección de marketing. 12ª ed. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

LOVELOCK, C., 1997. Mercadotecnia de servicios. 3ª ed. Naucalpan de Juárez: Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. Disponible en:<http://victoria -andrea-munoz-serra.com/ 

MARKETING/MERCADOTECNIA_DE_SERVICIOS.pdf> [Consulta el 3 de octubre de 2014]. 

MARTÍNEZ, N., HURTADO, A., 2001. Assessment in Translation Studies: Research Needs. Meta 

46(2), p.272-287. 

MAYORAL, R., 1999. Traducción oficial (jurada) y funciones. En: M. Feria, ed. 1999. Traducir 

para la justicia. Granada: Comares. pp. 59-86. 

MAYORAL, R., 2004. El polifacetismo del traductor (jurídico y jurado). En: C. García, I. García, 

ed. 2004. Experiencias de traducción. Reflexiones desde la práctica traductora. Castellón: 

Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. pp. 165-80. 

  

http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/%20pdf/marketing_servicios.pdf
http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/%20pdf/marketing_servicios.pdf
http://victoria-andrea-munoz-serra.com/%20MARKETING/MERCADOTECNIA_DE_SERVICIOS.pdf
http://victoria-andrea-munoz-serra.com/%20MARKETING/MERCADOTECNIA_DE_SERVICIOS.pdf


158 
 

LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

TRADUCCIÓN DE EXPRESIONES 

IDIOMÁTICAS EN EL AULA DE LENGUA 

EXTRANJERA 
 

 

Soledad Díaz Alarcón  Esther Menor Campos 
Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía 

lr2dials@uco.es  emenor@etea.com  

 

 

Las expresiones idiomáticas, por su naturaleza invariable, su idiomaticidad, su 

dimensión socio-cultural o la falta de transparencia significativa de los elementos 

que las integran exigen, en el aula de traducción, un análisis exhaustivo de sus 

componentes, de su configuración sintáctica y de su valor idiomático que permitan 

dilucidar las estrategias de traducción más convenientes para trasladar, si es 

posible, la forma, la función y el uso lingüísticos en la lengua de llegada. En este 

trabajo exponemos el análisis de un conjunto representativo de expresiones 

idiomáticas en francés e inglés, así como la definición y la explicación de las 

diferentes estrategias de traducción para trasvasarlas al español.  

El análisis de estas unidades léxicas y la exposición de las estrategias para su 

traducción nos permiten realizar una revisión de las distintas actividades que el 

método comunicativo ha venido ofreciendo para la enseñanza de estas estructuras 

lingüísticas en el aula de lenguas extranjeras y determinar las carencias que dicho 

método evidencia. Finalmente aplicaremos las estrategias de traducción, recogidas 

en este mismo estudio, en el aula de lenguas extranjeras y analizamos su 

efectividad en el aprendizaje de una lengua. 
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En la presente comunicación, abordaremos los últimos giros que atravesaron 

los Estudios de Traducción en el siglo XXI y que nos llevan a echar luz sobre la 

figura del traductor, describiendo su presencia en una serie de publicaciones que 

lo colocan en primer plano.  

0ÏÒ ÕÎ ÌÁÄÏȟ ÒÅÖÉÓÁÒÅÍÏÓ ÅÌ ȰÇÉÒÏ ÓÏÃÉÏÌĕÇÉÃÏȱȟ ÅÎ ÅÓÐÅÃÉÁÌȟ ÅÎ ÌÁÓ ÁÐÏÒÔÁÃÉÏÎÅÓ 

de los discípulos de la sociología de Pierre Bourdieu, que nos permite incorporar el 

aÎÜÌÉÓÉÓ ÄÅÌ ȰÁÇÅÎÔÅȱ Ù ÄÏÔÁÒ ÄÅ ÄÉÎÁÍÉÓÍÏ ÁÌ ÓÉÓÔÅÍÁȢ !Óþȟ ÅÌ ÔÒÁÄÕÃÔÏÒ ÐÕÅÄÅ ÓÅÒ 

interpretado como un sujeto social, portador de un habitus, que ocupa una posición 

dentro del campo intelectual, realiza una trayectoria dentro del mismo y ejecuta 

una práctica. De hecho, el actual y creciente interés en la figura del traductor ha 

llevado a autores como Andrew Chesterman (2009) a reformular el mapa 

ÆÕÎÄÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ (ÏÌÍÅÓ ÓÏÂÒÅ ÌÏÓ Ȱ%ÓÔÕÄÉÏÓ ÄÅ 4ÒÁÄÕÃÃÉĕÎȱ ɉρωχφɊ Ù ÐÒÏÐÏÎÅÒ ÅÌ 

ÜÒÅÁ ÄÅ ÌÏÓ Ȱ%ÓÔÕÄÉÏÓ ÄÅÌ 4ÒÁÄÕÃÔÏÒȱȟ ÑÕÅ ÐÏÄÒþÁ ÁÂÁÒÃÁÒ ÄÅÓÄÅ ÁÓÐÅÃÔÏÓ ÍÜÓ 

clásicos asociados a la formación del traductor hasta los más novedosos, 

relacionados con una política y una ética del agente. En el mismo sentido, y desde 

ÌÁ (ÉÓÔÏÒÉÁ ÄÅ ÌÁ 4ÒÁÄÕÃÃÉĕÎȟ 0ÙÍ ÐÒÏÐÏÎÅ ȰÈÕÍÁÎÉÚÁÒ ÌÁ ÈÉÓÔÏÒÉÁ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÄÕÃÃÉĕÎȱ 

y dotar a la recolección de datos de un carácter narrativo e interpretativo. 

Buscaremos ilustrar este creciente interés en el estudio del agente en tres áreas 

diferentes dentro del campo de traducción hispano con variadas publicaciones 

aparecidas en este comienzo de siglo XXI en España y Argentina. Por un lado, 

describiremos la figura central del traductor en obras generalistas como son los 

diccionarios históricos de la traducción en España, Cataluña e Hispanoamérica. En 

segundo lugar, mencionaremos la presencia del traductor en discursos formulados 

por ellos mismos y publicados en libros o en blogs sobre la traducción literaria. En 

estos casos, se trata de una voz que no busca la descripción general de un campo 

de estudio, sino la reflexión de carácter especulativo sobre su experiencia personal. 

Por último, completaremos esta perspectiva con la ficcionalización de dicha voz y 

la conversión del traductor como personaje literario. Revisaremos novelas escritas 
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por traductores-escritores de  reciente publicación, las cuales darían cuenta del 

ȰÇÉÒÏ ÆÉÃÃÉÏÎÁÌȱ ÅÎ ÌÏÓ ÅÓÔÕÄÉÏÓ ÄÅ ÔÒÁÄÕÃÃÉĕÎȢ  

Tres casos de estudio, pues, que nos permiten situar al agente en un espacio de 

visibilidad y que nos alientan a la formulación de preguntas sobre su 

autorreflexión como sujeto, su relación con la obra propia y ajena, y su posición en 

el campo intelectual hispano actual. 
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El auge de la industria videolúdica puede explicarse, en gran medida, por la 

existencia de versiones internacionales de los títulos comercializados, que llevan a 

las distribuidoras a planificar la localización de sus productos a otros idiomas, 

entre los quÅ ÓÅ ÉÎÃÌÕÙÅ ÅÌ ÃÁÓÔÅÌÌÁÎÏ ɉ#ÈÁÎÄÌÅÒ Ù /ȭ-ÁÌÌÅÙȟ ςπρςɊȢ !Óþȟ ÓÅÇĭÎ 

sostiene la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), España ocupa el cuarto 

lugar en las listas europeas de venta de consolas y videojuegos, con una facturación 

de 762 millones de euros en 2013, a pesar del desfavorable contexto económico 

(AEVI, 2014), aunque se puede constatar el desequilibrio entre la reducida 

producción propia, con apenas un 2 % de cuota de mercado (aDeSe, 2012), y la 

elevada demanda de consumo en nuestro país. 

El Máster en Traducción Multimedia de la Universidade de Vigo (mtm), con 

carácter semipresencial y docencia desde el año académico 2010/2011, toma 

como objetivo completar la formación de profesionales, graduados en Traducción e 

Interpretación u otras titulaciones afines, en entornos multimedia, y está orientado 

a la aplicación profesional de los conocimientos técnicos adquiridos y a la 

cobertura de la demanda social en este ámbito. La oferta del programa de estudios 

consta de 66 créditos ECTS, que contemplan el trabajo del estudiante bajo todas 

sus formas: sesiones de enseñanza de naturaleza colectiva, sesiones de orientación 

personal, proyectos, trabajos en campo, estudio y evaluación. Del total de créditos, 

cada alumno debe cursar 60, distribuidos en cuatro módulos: dos obligatorios, (1) 

Teórico-metodológico y (2) Práctico (conformado por el trabajo de final de máster 
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y las prácticas profesionales en empresas); y dos optativos, (3) Localización y (4) 

Traducción audiovisual. 

La localización de videojuegos se aborda en el mtm dentro de una materia 

propia, con una carga lectiva de seis créditos y adscrita al módulo de Localización, 

junto con las materias Localización de páginas web y Localización de software. El 

diseño de los materiales didácticos está orientado a abarcar de forma práctica, 

dentro de las limitaci ones que impone la relativamente reducida carga lectiva, 

todas las facetas lingüísticas de un proyecto de localización de videojuegos: la 

traducción y revisión de textos promocionales, manuales y contratos de licencia de 

usuario, texto en pantalla o ingame, y guiones (Loureiro, 2007), así como el control 

de calidad o testeo (García, 2011), sin descuidar otros aspectos fundamentales, 

como los relativos a la documentación y gestión terminológica, de especial 

relevancia en los proyectos de distribución simultánea en varios territorios o los 

ÇÅÓÔÉÏÎÁÄÏÓ ÐÏÒ ÍÅÄÉÏ ÄÅ ÓÕÂÃÏÎÔÒÁÔÁÓ ɉ/ȭ(ÁÇÁÎ Ù -ÁÎÇÉÒÏÎȟ ςπρσɊ. 

La presente comunicación, así, tiene un doble objetivo: por una parte, dar 

cuenta de la trayectoria de esta materia en los cinco primeros años de vida del 

mtm, incidiendo en los retos que ha supuesto la adecuada atención a la diversidad, 

tras haber formado a cerca de un centenar de alumnos de edad y procedencia 

diversa, tanto geográfica como académica; por otra, presentar los desafíos que 

deberán afrontarse para la formación exitosa de profesionales ante la continua 

evolución de las industrias videolúdica y de prestación de servicios lingüísticos. 
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En este trabajo analizamos los resultados de un estudio sobre la 

implementación del Plan de Acción Tutorial para estudiantes con discapacidad 

(PATdis) del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Este PATdis se diseñó con el objetivo de garantizar que cualquier 

estudiante pueda seguir los estudios en igualdad de condiciones y, en definitiva: 

orientar  a los estudiantes con discapacidad que deseen acceder a los estudios que 

se imparten en la facultad; garantizar que puedan seguir los estudios en igualdad 

de condiciones; velar para que los materiales de aprendizaje, las metodologías 

docentes y los espacios de la Facultad sean accesibles; y mediar entre el estudiante 

con discapacidad, el profesorado y el Servicio de atención a la discapacidad de la 

Universidad. 

Para la implementación del PATdis se nombró a un miembro del personal 

docente, que pasó a formar parte del equipo de Decanato, aunque existían otros 

agentes implicados en la acción tutorial: profesorado, Servicio de Atención a la 

Discapacidad de la Universidad, Unidad de Atención Psicopedagógica, etc. 

En la presentación, detallaremos las actuaciones realizadas por cada uno de 

estos agentes según el momento académico (promoción y acogida, permanencia y 

egreso). A continuación presentaremos la valoración que hacen del Plan los 

estudiantes con discapacidad, el profesorado, el Servicio de atención a los 

estudiantes con discapacidad. 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que el hecho de 

descentralizar parte de las acciones del Servicio de atención a la discapacidad de la 

universidad y asumirlas desde la propia Facultad en la línea de lo que establece el 

Estatuto del Estudiante Universitario ha permitido aprovechar: 1) la proximidad 
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con los estudiantes y con el profesorado implicado; 2) el amplio conocimiento que 

tiene el personal de la Facultad de la titulación, las asignaturas y las salidas 

profesionales de los estudios; y 3) la facilidad para canalizar los trámites que sean 

necesarios en la gestión académica u otros aspectos vinculados al centro. En este 

sentido, la existencia de un tutor en la facultad ha supuesto una garantía de la 

igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, ya que constituye un 

apoyo a lo largo de todo el proceso educativo. No obstante, los resultados también 

han evidenciado que todavía hay un largo camino que recorrer en la 

sensibilización del profesorado  y que es necesario fomentar un cambio de actitud 

que garantice la accesibilidad universal y el diseño para todos ɂaludido en el Real 

Decreto 1/2013 de derechos de las personas con discapacidadɂ.  

En cualquier caso, un PATdis debe ser flexible, de modo que haya actuaciones 

regulares con estudiantes que presentan mayor dependencia, pero tenga una 

mínima incidencia entre aquellos más autónomos. Si se activa únicamente cuando 

sea necesario se evitará una actitud paternalista por parte de la universidad y 

promoverá la autonomía del estudiante para que sea él mismo quien negocie con el 

profesorado, con el tutor o con los servicios de atención a los estudiantes con 

discapacidad de la universidad.  
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La Lingüística de corpus se ha consolidado como un marco idóneo para el 

desarrollo de la actividad traductora. Si bien el corpus constituye una herramienta 

necesaria para traductores profesionales, a lo largo de los años de experiencia 

docente se han detectado carencias en la formación, el conocimiento y la 

explotación de la metodología de corpus en la didáctica de la traducción, 

prácticamente ausente en el plan de estudios. Hasta la fecha, han sido numerosas 

las investigaciones sobre las posibilidades que ofrece el uso del corpus para la 

realización de simulaciones didácticas de encargos de traducción. Asimismo, en los 

últi mos años, la aplicación de la Lingüística de corpus en la interpretación 

profesional y su didáctica ha suscitado el interés de muchos investigadores debido 

a los numerosos beneficios que la aplicación de dicha metodología puede reportar 

al proceso formativo y actividad profesional de intérpretes.  

Con la intención de llevar a la práctica docente esta metodología puramente 

didáctica y pedagógica, surge el proyecto TRADICOR (PIE13-054)1, en el cual 

planteamos la formación del futuro traductor e intérprete en las destrezas 

concernientes a la metodología de gestión de corpus como piedra angular y 

herramienta de gran utilidad en el proceso de la traducción y la interpretación. 

Asimismo, se pretende obtener indicadores objetivos mediante los cuales 

determinar de manera concreta qué beneficios ofrece la aplicación de la 

                                                        
1 El presente trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto TRADICOR: Sistema de gestión de 
corpus para la innovación didáctica en traducción e interpretación (Ref. PIE 13-054). 
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metodología de corpus en la didáctica de la traducción y la interpretación  por 

competencias y en qué medida debería integrarse dicha metodología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la interpretación para la obtención de 

unos resultados óptimos. Además, este proyecto se ha diseñado con el fin de dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales de alumnos con síndrome de 

Asperger que en los últimos años asisten a las clases de grado de Traducción e 

Interpretación por medio de la elaboración de materiales docentes específicos para 

el seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la 

información recopilada y el material confeccionado servirán para diseñar una 

plataforma de gestión de corpus que pueda ser utilizada como apoyo en las clases 

de traducción e interpretación. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, y tras realizar un estudio 

exhaustivo sobre el estado de la cuestión en materia de aplicación del corpus a la 

didáctica de la traducción y la interpretación y llevar a cabo un análisis 

concienzudo de otras plataformas similares a la que nos disponemos a crear, en la 

primera fase del proyecto hemos distribuido una encuesta entre los alumnos de 

grado y posgrado con vistas a obtener datos sobre sus destrezas referentes a la 

compilación y gestión de corpus: conocimiento general sobre corpus, 

reconocimiento y utilidad de corpus paralelo y comparable, ventajas de la 

compilación manual frente a la automática, programas de gestión de 

concordancias, etc. En este trabajo, presentaremos los resultados obtenidos tras 

analizar las respuestas de 454 alumnos de grado de las Universidades de Málaga, 

Murcia y Pablo de Olavide (Sevilla). 
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A pesar de que con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) el concepto de competencia está a la orden del día y si bien son varias las 

investigaciones que se han realizado en el campo de la Traducción sobre la 

Competencia Traductora (CT), existen componentes de la CT que apenas han sido 

investigados. Es el caso de la competencia psicofisiológica o actitudinal, dentro de 

la que se incluye la autoconfianza del traductor (Kelly, 2005; 2007) que constituye 

el objeto de estudio de la presente comunicación. En ella perseguimos el objetivo 

general planteado a continuación: 

¶ Profundizar en el estudio de la adquisición de la competencia 

psicofisiológica y, más concretamente, de la autoconfianza del traductor 

durante el Grado en Traducción e Interpretación. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

¶ Definir el concepto de autoconfianza del traductor. 

¶ Conocer y analizar las percepciones del estudiantado en cuanto a los 

agentes que influyen en su autoconfianza a lo largo del Grado en Traducción 

e Interpretación. 

Por un lado, adoptamos un enfoque teórico para alcanzar el primer objetivo 

específico. De este modo, a fin de delimitar el significado del término que nos 

ocupa, revisamos los principales modelos de CT, así como los antecedentes del 

estudio de la autoconfianza en el marco de la formación de traductores (Kussmaul, 

1995; Kiraly, 1995; Way, 2002; Bolaños-Medina e Isern, 2012). Dicha revisión puso 

de manifiesto la escasez de información que sobre la autoconfianza del traductor 

existe en el campo de la Traductología en general y de la Didáctica de la Traducción 

en particular, razón por la cual resolvimos desplazarnos al campo de la Psicología 

para poder, así, establecer qué debe entenderse por dicho término. 
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Por otro lado, con el propósito de satisfacer el segundo objetivo específico 

anteriormente señalado desarrollamos un estudio empírico-descriptivo preliminar 

basado en la técnica cualitativa del grupo de discusión. La elección de esta técnica 

reside tanto en su utilidad para conocer las percepciones y actitudes de los 

participantes (Borja, García y Montalt, 2009) como en su idoneidad para obtener 

información en situaciones que revisten complejidad (Suárez, 2005), que en 

nuestro estudio se debe tanto a la naturaleza psicológica de la autoconfianza del 

traductor como al vacío identificado en cuanto a la investigación de dicho objeto de 

estudio. Los resultados obtenidos sugieren que, junto con agentes que cabía 

esperar, como el profesorado y los compañeros, existen otros como el currículo, el 

propio estudiante o los egresados de la titulación que también ejercen influencia 

en la autoconfianza del estudiantado. No obstante, no todos ellos repercuten en la 

autoconfianza del modo en el que deberían pues, de acuerdo con la opinión de los 

estudiantes que participaron en el grupo de discusión organizado, el profesorado, 

el currículo y los compañeros dificultan en ocasiones la adquisición de su 

autoconfianza como traductores. 
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[In translation studies, genre (or Textsorte, as Reiss called them) is 

 also linked to text-types, which according to Reiss (1971/2000), 

determine the translation strategy.  

(Munday 2009:193).  

The terms genre and text-type are often used as interchangeable synonyms in 

several translation manuals and, therefore, in many undergraduate translation 

classrooms. There are other manuals where the distinction is made but in rather 

vague terms. To make matters worse and more confusing for the students, there is 

no consistency with the regard to the taxonomy used to classify both genres 

and/or text -types across the different manuals. This is due to the parameters that 

are use for the classification, which can go from communicative function or 

purpose, to intended readership, to medium of dissemination. This confusion or 

lack of consistency is likely to stem from the fact that the concept of genre 

originates in literary studies while the concept of text-type has been used by 

Translation Studies theorists since the 1970s. 

These two concepts are not synonyms, but neither are they completely different 

and this is another source of confusion. Genre is not necessarily a superordinate 

concept either but they both share points in common. We would like to propose, 

for the sake of consistency, that in the teaching of translation the concept of text-

type is more relevant than that of genre. Thus, this paper, which deals with the 

topic of Theory, history and teaching of Translation and Interpreting has several 

aims: 

¶ To analyse the different taxonomies used to classify both concepts. 
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¶ To explore what criteria (communicative purpose, function, intended 

reader, medium of dissemination, etc.) or combination of criteria is more 

effective and relevant to classify text-types. 

¶ To explore the possibility of having consistent terminology to classify 

text-types. 

We will first describe the definitions of genre and text-type present in 

translation manuals and Translation Studies literature. Then we will discuss the 

different taxonomies and terminology use to classify genres and/or text types by 

exploring the criteria used for this classification. We will finish by looking at the 

possibility of having a consistent terminology for classifying text-types. 
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Desde la implantación del EEES se ha impulsado un enfoque pedagógico basado 

en la enseñanza mediante competencias y resultados de aprendizaje. En formación 

de traductores este planteamiento no es nuevo. Si bien la investigación sobre la 

competencia traductora comienza en los años 80 y no existe una literatura 

demasiado extensa al respecto (Enríquez et al., 2010), sí podemos hablar de un 

enfoque didáctico paralelo a las propuestas del EEES en tanto en cuanto, la 

docencia de la traducción se  ha caracterizado por acercar al estudiante la práctica 

real de la traducción tratando de que aquél adquiera las competencias del 

traductor profesional a través de encargos muy similares a los que se encontrarán 

en el mercado laboral (Calvo et al., 2012). Una de estas competencias, la 

competencia intercultural (CI), constituye el eje central de nuestra investigación. 

Esta competencia, así como su adquisición y desarrollo en relación con la 

competencia traductora, es una línea de estudio que, hasta el momento, ha estado 

poco presente en la literatura sobre formación de traductores. No obstante, se 

trata de una competencia fundamental en el ámbito globalizado en el que se 

insertan tanto los estudios de traducción como la práctica traductora profesional. 

Tomando como referencia el modelo de competencia traductora (CT) de Kelly 

(2002) y la noción de CI que propone en el mismo, planteamos un estudio de corte 

empírico-descriptivo cuyo origen se sitúa en la tesis doctoral titulada: La 

Competencia Intercultural en la formación y profesión del traductor: bases para el 

desarrollo de una pedagogía intercultural en la formación de traductores (Gutiérrez 

Bregón, en curso) donde se recoge la percepción del traductor profesional acerca 

de la incidencia de la cultura y el nivel de CI necesario en su actividad diaria. 

Tomando como punto de partida algunos de los resultados obtenidos en esta 

investigación, las autoras, en el presente trabajo, se interesan también por recoger 
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las percepciones de estudiantes del grado de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Granada - en distintos momentos a lo largo de su formación- sobre 

la adquisición de la CI durante la etapa académica.  

El objetivo principal de la investigación es comparar ambas perspectivas para 

poder implementar mejoras durante la formación del estudiante y favorecer así la 

adquisición de esta competencia. De este modo, intentamos acercar la formación a 

la profesión. En este estudio se identifican, asimismo, determinadas características 

ligadas a la adquisición y desarrollo de la CI en los años de formación. En esa línea, 

se muestran una serie de recomendaciones que podrán servir para potenciar la 

adquisición y desarrollo de dicha competencia en el aula. 
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Llamamos traducción interna el hecho de que el proceso de pasar de una lengua 

a otra se desarrolle solo en la mente del hablante mientras que la externa será 

cuando el hablante tenga que exteriorizar por escrito dicho proceso (traducción) u 

oralmente (interpretación). El presente trabajo es para ayudar a cualquier 

traductor e intérprete hasta profesor/a a entender oraciones ÃÏÍÏȡ Ȱ%ÓÔÏÙ ÅÎ 

contra de la colonización porque por su culpa los europeos se hazañan de nuestras 

ÒÉÑÕÅÚÁÓȱȢ ,ÏÓ ÁÌÕÍÎÏÓ ÄÅ ÌÁ ÃÌÁÓÅ ÄÅ ρîÒÅ ! ÄÅÌ )ÎÓÔÉÔÕÔÏ Ȱ#ÏÌÌîÇÅ -ÏÄÅÒÎÅ ÄÅ 

'ÁÇÎÏÁȱ ÄÅÂþÁÎ ÄÅÃÉÒ ÓÉ ÅÓÔÁÂÁÎ Á ÆÁÖÏÒ Ï ÅÎ ÃÏÎÔÒÁ ÄÅ ÌÁ ÃÏÌÏÎÉÚÁÃÉĕÎ Á ÐÁÒÔÉr de 

un texto que trataba de la llegada de Cristóbal Colón a América. No nos 

repararemos en que muchos estaban a favor, sino que la autora de esta oración, 

acababa de inventar un verbo que ni sus compañeros de la misma clase, ni su 

profesor en prácticas de CAPCPL[1], ni la consejera de éste ni sus colegas que 

presenciaron la clase llegaban a entender. Este ejercicio mental (interno) es el 

resultado de la interferencia del francés y es lo que llamamos interlengua 

(externa). Llegar a descubrir el sentido de estas producciones tanto orales 

(interpretariado) como escritas (traducción) -injustamente llamadas idiotas a 

veces- es una muestra del amor al sentido y es hacer filosemia en un ámbito 

profesional o de enseñanza/adquisición de la lengua y la literatura ɀlas letras- 

(filogogía). 

En réponse à :[1] Certificado de Aptitud Pedagógica para el Cuerpo de 

Profesores/as « Licencié(e)s ».Ο 
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En los últimos años, muchas de las universidades polacas se han decidido a 

incluir en sus planes de estudios filológicos la enseñanza de traducción e 

interpretación. No obstante, al analizar la existente oferta de estudios, se nota que 

hay poco acuerdo acerca del contenido temático de estos planes. Resulta que la 

tarea de su preparación no es fácil.  Entre muchos factores que hay que tener en 

cuenta, los más obvios serán quizás: los requisitos formales, incluyendo los 

introducidos por el Proceso de Bolonia, las limitaciones en cuanto al número de 

horas que se pueden dedicar a este tema durante la carrera y los tipos de 

traducción que se deben enseñar. Estas cuestiones, y otras que se investigarán en 

la presentación a base de un caso polaco, tienen un carácter multidimensional, ya 

que se restringuen adicionalmente por otros problemas, como las expectativas 

poco realistas de las autoridades acerca de las competencias de los graduados, 

exigencias del mercado de trabajo, el nivel del español de los estudiantes (u otro 

idioma enseñado), deficiencia de especialistas en traductología, etc. Parece, que 

vale la pena analizar y discutir este tema en el nivel internacional, para mejorar los 

planes de estudios existentes en la Unión Europea y, en consecuencia, crear un 

modelo de oferta didáctica óptima. 
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Si retomamos la historia de la traductología podremos descubrir que la mayoría 

de las teorías están basadas en el estudio de los idiomas europeos; sin embargo, 

hay pocas teorías que discuten sobre la traducción y transmisión de información 

entre los idiomas europeos y el idioma chino. Estos últimos años, China, siendo un 

país emergente, ha sido muy interesante para el mundo financiero y económico; no 

obstante, en el mundo cultural, sigue siendo un misterio. Hablando de ella, mucha 

gente siente una curiosidad instintiva; además, debido a su barrera natural, el 

idioma chino, muchos lingüistas se han quedado à la puerta de esta civilización. 

Esto también había sido la razón por la que China se veía aislada. El idioma actual 

que se usa en China es el único idioma ideográfico existente. La diferencia de este 

idioma con los demás consiste realmente en su manera de organizar y expresar los 

conceptos. Usa unidades ideológicas, los caracteres chinos, para construir un 

contexto que sirve de ambiente conceptual y luego bajo este contexto, se buscan 

adecuadas combinaciones conceptuales de los caracteres chinos para adaptarse a 

las características sociolingüísticas que tiene este contexto. Los idiomas 

fonográficos no funcionan de esta manera. A través de ciertas combinaciones 

fonográficas, tales como morfemas, lexemas, sintagmas, etc. se consigue un 

significado concreto y uniendo varios significados se construye un contexto. Por 

tanto, es necesario construir un puente para canalizar los conceptos y traducirlos a 

los significados concretos.  

Por otra parte, creemos que estas teorías de traducción conceptual no solo se 

limitan a la realización de las traducciones entre chino y otro idioma, puesto que 

en todos los idiomas existen unos conceptos que no se pueden traducir 

directamente y necesitan una adecuada manera de reproducirlos en el otro idioma. 

El concepto que se refiere en este trabajo trata de un conjunto de informaciones 

que se han expresado en una condición concreta a través de ciertas formas 

gramaticales o varias combinaciones sintácticas, porque en diferentes contextos y 

bajo diferentes situaciones, una misma combinación sintáctica puede expresar 

diferentes conceptos. Los conceptos pueden ser heredados culturalmente o 

inventados en el presente, incluso pueden ser un fruto que ha crecido de una 
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semilla extranjera. El idioma se expande diacrónicamente y geográficamente; 

mientras tanto, también recibe influencias desde otras culturas. Los conceptos se 

generan durante estos procesos. 

El idioma fonográfico y el idioma ideográfico tienen diferentes formas de 

almacenar las informaciones y funcionan de forma diferente. Por esta razón, 

cuando una secuencia fonográfica se traduce al idioma ideográfico, en la mayoría 

de los casos se multiplicará el concepto que llevaba en la forma fonográfica. En 

pocas ocasiones se reduce el concepto que tenía. Cuando el idioma ideográfico se 

traduce a un idioma fonográfico, generalmente se traduce el significado de las 

combinaciones sintácticas no el concepto que se escondía en el ambiente 

lingüístico. Esto también ha sido el origen de las frustraciones de la mayoría de los 

alumnos del idioma chino porque saben construir significados, pero no saben 

elegir entre diferentes conceptos. 
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En este trabajo consideramos necesario completar el análisis sobre los 

movimientos de traducción producidos entre la literatura gallega y otras 

comunidades culturales iniciado en un proyecto anterior, prestando ahora 

atención a la literatura extranjera traducida al gallego. La traducción de obra 

gallega en el exterior ha sido abordada con dos objetivos fundamentales: fijar los 

datos básicos de referencia e identificar las principales obras, autorías y géneros 

que son la punta de lanza de la cultura gallega en el contexto internacional.  

Nos hemos centramos en la reflexión traductológica sobre el proceso de 

importación de obra literaria procedente de otras culturas. Partimos de la recogida 

de datos empíricos: cifras de textos traducidos, géneros, tipos de obras, autorías, 

combinaciones lingüísticas privilegiadas o desatendidas, medidas institucionales 

orientadas a fomentar la traducción, comportamiento social con las personas que 

traducen y tendencias en términos históricos del fenómeno traductivo en general, 

estrategias, etc. Además de ofrecer una presentación que contextualiza el proceso 

sociolingüístico y cultural de los últimos treinta años de democracia, analizamos el 

contexto de producción, los grandes números de la traducción y los agentes que 

han intervenido directa o indirectamente en la difusión de la traducción literaria 

en formato libro (personas que traducen, editoras y autorías). 
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En este trabajo nos aproximamos al lenguaje del turismo desde la perspectiva 

contrastiva y traductiva del italiano al español. El ámbito específico de análisis es 

el de los folletos turísticos y guías online que elaboran entes turísticos nacionales y 

regionales, tales como Le Cinque terre de la región Liguria y los culturemas propios 

del ámbito gastronómico. Mediante una serie de ejemplos significativos que hemos 

extraído de páginas web oficiales sondeamos las superaciones de trasvase fieles a 

la hibridación de tipologías discursivas inherentes al texto turístico, así como las 

estrategias de traducción y la subsanación de errores recurrentes por la afinidad 

entre los dos idiomas. 

Se registran varios errores de interferencias por lo que se refiere al plano léxico, 

debido también a la rapidez con la cual estos materiales se confeccionan y al hecho 

de que a menudo se confían a individuos cuyo perfil no se ajusta al modelo ideal de 

traductor turístico: un profesional que traduce a su lengua materna, que domina 

por lo tanto la lengua y la cultura de llegada, al tiempo que conoce a fondo los 

lugares que se publicitan. Nuestro objetivo consiste en evidenciar si el traductor es 

capaz de ver la enorme complejidad que entraña la adecuada transmisión 

pragmática de toda una serie de conceptos, vivencias e imágenes de una cultura 

origen a una cultura meta en el ámbito de los textos turísticos entre lenguas afines. 
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En todo tipo de textos encontramos unidades fraseológicas (refranes, citas, 

paremias, colocaciones, etc.) que, de cara a su traducción, constituyen verdaderos 

quebraderos de cabeza para los traductores, quienes optan, consciente o 

incosncientemente, por diferentes estrategias para su traslado a una lengua meta. 

Si ya estos elementos pueden suponer una dificultad para traductores con cierta 

experiencia, en mayor medida lo es para los alumnos de los grados en Traducción e 

Interpretación. Esto se debe a que no suelen tener consciencia de factores como su 

existencia, alcance, variedad y función dentro de un texto.  

Reconocer estas unidades es fundamental para la correcta interpretación y 

traducción de un texto. No obstante, nuestra experiencia en el aula nos ha 

demostrado que, en general, los alumnos no son conscientes de su existencia y de 

su presencia en los textos, y, por tanto, menos aún de la atención que se les debe 

prestar durante el proceso de traducción, así como de las estrategias que se 

pueden o se suelen emplear (incluidas la estrategias de búsqueda documental).  

En esta comunicación exponemos los resultados de un estudio preliminar de 

carácter exploratorio sobre la traducción de unidades fraseológicas realizado con 

un grupo de estudiantes de la asignatura Traducción General Inglés (tercer curso 

del Grado de Traducción e Interpretación) en la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. En él, los participantes han llevado a cabo la traducción de varios 

textos breves literarios y periodísticos de diferente temática. Para recabar 

información sobre el proceso de traducción de los fraseologismos, se utilizó un 

programa de registro de pulsaciones de teclado desarrollado para estudiar 

procesos de escritura (Inputlog, Leijten & Van Waes, 2013) y un software de 

seguimiento de la actividad en cada uno de los equipos (KidLogger) que permite 

obtener una panorámica general de las fuentes más utilizadas. Para caracterizar la 

muestra, utilizamos el cuestionario sociolingüístico diseñado por grupo de 

investigación PETRA (cf. Presas y Martín de León, 2014, pp.298-300). 
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El estudio se dividide en tres frases. En la primera, se han analizado los 

siguientes aspectos: a) si los participantes son conscientes de la existencia de 

unidades fraseológicas en el texto; b) si son capaces de distinguir sus diferentes 

tipos; c) si identifican de algún modo su presencia en los textos y d) si traducen las 

unidades fraseológicas de manera intuitiva o basándose en tipos de equivalencia. 

En una segunda fase, se ha estudiado si, después de ser conscientes de su 

existencia y de haber adquirido conocimientos teóricos sobre fraseologismos y los 

tipos que existen, los tipos de equivalencia expuestos por autores como Corpas 

Pastor (2003), así como de las manipulaciones a las que suelen verse sometidas, 

cambian el modo de enfrentarse a ellas cuando traducen. Finalmente, en la tercera 

fase se estudia si los participantes creen que emplean algún tipo de mecanismo 

para la identificación de la presencia de unidades fraseológicas que desconocen 

por su incompleta competencia fraseológica (Corpas Pastor, 2003). 
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In the scope of my Ph. D. thesis on The Evaluation of translation quality, I am 

working on an experiment consisting of interviews addressing a few questions: 

What are the criteria used by translation teachers in translation institutions, by 

translators of international institutions and by free-lance translators? Is it possible 

to take some subjectivity out of the process of evaluating translation quality? 

I will examine the common points and the differences between these actors of 

the translation field. The following step consists of an analysis of different 

practices. To do so, a set of interviews is being conducted with some translators 

working for an international institution and with some translation teachers. My 

purpose is to compare the different choices made by each group and to try and 

shed some light on the reasons behind these choices. 

The transcriptions of the interviews will be examined, and the results will be 

analyzed and compared. These results and my conclusions will then be presented 

at conferences and seminars on specific translation practices. My goal is to see how 

close the different practices are. If the analysis of these different viewpoints shows 

some discrepancies, I will examine and try to understand them, and I will look for 

potential ways to possibly reconcile them. I would like to then present my 

conclusions to my pairs for an open and productive discussion. 
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Although sight translation seems to be unappreciated as a translation type, 

teaching it can contribute to an effective training of not only translators but also 

interpreters. Sight translation is the oral rendition of a text written in one language 

into another and is usually done on the spot. It is thus a hybrid form that falls 

between the categories of interpreting and translation, combining the features of 

both. This type of translation can be seen as complex due to the fact that it involves 

the process of double transformation: from source into target language and from 

written into oral mode. It is also a challenging task due to the fact that 

comprehension overlaps with the production of the text.  

Sight translation is widely used in judiciary interpreting, business talks and 

community interpreting. This points to the fact that there is demand for translators 

and interpreters who are able to perform sight translation. What is more, sight 

translation is sometimes used as a supportive interpretation method of 

simultaneous and consecutive interpratation, e.g. when the interpreter is given a 

written outline of the text for rendition.  

Nevertheless, so far only little attention has been given to sight translation as a 

pedagogical tool in the development of translation and interpretation skills. Sight 

translation is mostly associated with the infamous grammar translation method 

which used to be applied in teaching foreign languages, especially Greek and Latin. 

Its role nowadays is largely underestimated.due to the fact that many modern 

methods of foreign language teaching proved to be more effective. 

This paper presents arguments pointing to the fact that one should grasp sight 

translation in order to satisfactorily prepare for translation or interpretation tasks. 

Moreover, it outlines theoretical views about the nature of sight translation, its 

taxonomy as well as skills and abilities it requires. Sight translation is presented as 

a useful and recommended component of any translation and interpretation 
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training. Furthermore, the paper sheds light on the implications of this approach 

for professional practice and development.  

The considerations in this study result from my preliminary research in this 

area, experience in teaching translation and interpretation to undergraduate and 

graduate students in Poland and in having conducted classes on sight translation 

for four years now. The conclusion can be drawn that teaching sight translation is a 

valuable component of translation and interpretation training. Consequently, it can 

markedly enhance the development of translation and interpretation skills as well 

as positively respond to the growing market for language services and the 

changing needs of clients. 
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In the teaching profession generally and specifically in the field of 

translator/interpreter training there is a lot of interest to the ideas of how to bring 

together theory and practice and enhance learning by instilling in students a habit 

of analyzing their translation decisions so that they could learn from their 

experience and have a higher level of understanding of what they do and how they 

do it. This learning process oÆ ÅØÁÍÉÎÉÎÇ ÏÎÅȭÓ Ï×Î ÐÒÁÃÔÉÃÅ ÒÅÆÌÅÃÔÉÖÅÌÙ ÁÎÄ 

reflexively in order to inform future actions/decisions is known as reflective 

practice and is widely considered now a tremendous opportunity for professional 

development. This interest in reflective practice is deeply rooted in the present 

education paradigm as we now recognize that a major aim of education is to 

develop life-ÌÏÎÇ ÌÅÁÒÎÅÒÓȢ !Ó ÆÁÃÉÌÉÔÁÔÏÒÓ ÏÆ ÏÕÒ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÌÅÁÒÎÉÎÇ ÐÒÏÃÅÓÓ ×Å ÎÅÅÄ 

to find ways to ensure that our students develop skills of learning from their 

professional practice to become reflective practitioners. 

Developing reflective practice skills as part of professional training of 

translators and interpreters is even more crucial at the age of readily available 

translation variants from online dictionaries and corpus databases. Truly 

professional practitioners need to be able to navigate in the sea of online 

translation variants, justify their choices, and come up with variants of their own ɀ 

if necessary ɀ in a situation when other translation variants for a particular lexical 

item might already exist.  

In our field of translator/interpreter training it might seem that routinely 

discussing student translation variants in class provides a perfect and natural way 

to develop reflection skills of our students. This presentation will argue that this is 

not enough. A clear vision and structured and targeted strategies of creating a 

culture of reflection are needed as a foundation for developing reflective 

practitioners. 
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This presentation will describe the experience of developing and teaching a 

course specifically designed to develop reflection by using critical thinking 

methodology. Some basic theoretical concepts of what could be construed as 

reflective practice in translation and interpreting and the rationale for the 

structure of the course will be briefly discussed. In some detail we will examine a 

range of critical thinking methods used in teaching the course. Some specific 

challenges of using critical thinking methodology will be shared. The presentation 

will also focus on ways of involving students in deconstructing their own learning. 

/ÎÅ ÏÆ ÔÈÅ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÍÅÔÈÏÄÓ ÉÓ ÔÈÁÔ ÏÆ ȬÃÈÁÎÇÉÎÇ ÈÁÔÓȭ ɉÓ×ÉÔÃÈÉÎÇ ÒÏÌÅÓ ÁÎÄȾÏÒ 

perspectives) both when teaching and learning. When used consistently, the 

method provides a very effective way to enhance learning by deconstructing why 

we are doing particular activities in class or taking particular translation decisions. 

4ÈÅ ÐÒÅÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÓÏ ÅØÁÍÉÎÅ ȬÎÁÍÉÎÇȭ ÏÒ ȬÒÅÃÁÐÔÕÒÉÎÇȭ ÅØÐÅÒÉÅÎÃÅ ÁÓ Á ×ÁÙ ÏÆ 

reflecting and evaluating. 
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Las emociones han sido objeto de estudio de la Filosofía, la Antropología, la 

Psicología y la Sociología desde hace más de cien años. Sin embargo, por extraño 

que parezca, el lenguaje emocional ha merecido el interés de los lingüistas tan solo 

a partir de los 70, particularmente en la última década en la que, probablemente 

ÁÃÕÃÉÁÄÏÓ ÐÏÒ ÅÌ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÄÅ ÌÁ ÐÓÉÃÏÌÏÇþÁȟ ȰÅÌ ÌÅÎÇÕÁÊÅ ÄÅ ÌÁÓ ÅÍÏciones se ha 

impuesto en todos los campos, para poner de relieve que lo emotivo ha sido un 

aspecto incomprensiblemente ignorado o preterido por las ciencias sociales y 

ÈÕÍÁÎÁÓȱ ɉ#ÁÍÐÓ ςπρρȡ ρυɊȢ ,ÁÓ ÅÍÏÃÉÏÎÅÓ ÓÏÎ ÐÁÒÔÅ ÉÎÔÅÇÒÁÎÔÅ ÄÅ ÌÁ ÁÃÔÉÖÉÄÁÄ 

habitual del ser humano en su dimensión individual y social, y surgen de su 

ÎÅÃÅÓÉÄÁÄ ÄÅ ÉÎÔÅÒÁÃÔÕÁÒ ÃÏÎ ÅÌ ÍÅÄÉÏ ÑÕÅ ÌÅ ÒÏÄÅÁȢ Ȱ,ÁÓ ÅÍÏÃÉÏÎÅÓ ÅÓÔÜÎ 

motivadas culturalmente y están vinculadas al acervo colectivo de un pueblo por 

múltiples escenarios cognitivos que se asocian de una u otra forma a lo que 

ÅÎÔÅÎÄÅÍÏÓ ÐÏÒ ÅÍÏÃÉÏÎÅÓȱ ɉ7ÉÅÒÚÂÉÃËÁ ςππρȡ ρρψɊȢ %ÓÁ ÄÏÂÌÅ ÄÉÍÅÎÓÉĕÎ ÄÅÌ 

componente emocional ha motivado que su análisis haya encontrado acogida 

dentro de la pragmaligüística y la lingüística cognitiva (siempre y cuando esta 

incluya el componente pragmático). Sin embargo, a pesar de su extraordinaria 

relevancia en el discurso, poco se sabe de su proceso de verbalización y de su 

funcionamiento. 

Lo que motiva la elaboración de este diccionario es el deficiente tratamiento que 

este tipo de léxico suele tener en los diccionarios ruso-español existentes en la 

actualidad. No existen trabajos destinados al análisis del léxico valorativo de forma 

explícita, ni diccionarios en los que se trate este léxico de forma individualizada y 

tampoco hay trabajos que aborden el problema de la traducción del léxico 

valorativo emocional. 

De hecho, el deficiente conocimiento de este tipo de léxico es el origen de la 

mayor parte de los errores de carácter pragmático que podemos observar en las 

traducciones en general y especialmente en las traducciones del ruso al español y 
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viceversa. En definitiva, podemos afirmar que aún existe una gran laguna en lo que 

atañe al estudio del léxico valorativo emocional y esa carencia se acentúa aún más 

si cabe si hablamos de análisis contrastivos entre pares de lenguas. 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que la valoración emocional es 

definible y sistematizable, y es posible determinar aquellas características del 

léxico emocional que han de ser consideradas tanto en su descripción lexicográfica 

como en una posible aplicación a la traducción. El objetivo de esta investigación es, 

por un lado, sentar las bases para llevar a cabo un análisis contrastivo del léxico 

valorativo emocional y, por otro, desarrollar un enfoque que permita elaborar el 

diccionario rusoespañol de léxico valorativo. Se trata del primer trabajo en el que 

se recopila y etiqueta un corpus de léxico valorativo emocional en ruso y se 

establecen los equivalentes de este tipo de léxico en otra lengua (en este caso, el 

español). 
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This paper aims to address the issue of diversification of competencies required 

by the translation industry that should find reflection in translator education. It 

will discuss the design and implementation of a learning activity that involves a 

multilingual group translation and project management task. The task was 

successfully implemented as part of a module on professional skills taught to 2nd 

ÙÅÁÒ ÕÎÄÅÒÇÒÁÄÕÁÔÅ ÓÔÕÄÅÎÔÓ ÏÆ ÔÒÁÎÓÌÁÔÉÏÎ ÁÔ ÔÈÅ ÁÕÔÈÏÒȭÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎȢ  

The activity was based on the premise that the translation industry of today is 

for a large part outsourced and project-driven. Therefore it becomes crucial that 

translation curricula are expanded beyond the traditional provision of linguistic 

ÁÎÄ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÓËÉÌÌÓ ÔÏ ÉÎÃÌÕÄÅ ÅÌÅÍÅÎÔÓ ÔÈÁÔ ÅÎÈÁÎÃÅ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ 

employability prospects, such as project management and multilingual team work. 

In other words, translation curricula should reflect the reality in which translation 

is conceived of not only as a product or process, but also as a service (see Dunne 

2010) and where linguists are increasingly called upon to work in multilingual 

teams and perform a variety of roles (see Nord 2005, Vienne 2000).  

This paper will discuss how these challenges have been addressed at the 

ÐÒÅÓÅÎÔ ÁÕÔÈÏÒȭÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎȢ )Î ÌÉÎÅ ×ÉÔÈ ÔÈÅ ÐÒÉÎÃÉÐÌÅ ÏÆ ȬÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÖÅ ÁÌÉÇÎÍÅÎÔȭ 

(Biggs 2005), it will present the learning aims and outcomes of the translation 

project management activity, its content and assessment. The activity in question 

spans over a few weeks and involves the planning, execution and delivery of a 

multilingual project consisting of a translation of a semi-specialised text and an 

accompanying glossary of relevant terminology. It follows the constructivist 

principles of andragogy and heutagogy whereby learners learn most effectively in 

a collaborative environment that facilitates interaction and negotiation of most 

effective practices while performing authentic tasks. The paper will also discuss 
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the main challenges faced at the design and implementation stages as well as ways 

of adapting the activity to different learning and teaching contexts, including 

distance learning. 
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La traducción de documentos jurídicos siempre plantea ciertos retos al 

traductor, entre los que se encuentran la toma de decisiones acerca de cómo 

aproximarse al tipo textual concreto, la adaptación (o no) de las convenciones 

textuales a la cultura meta y el tratamiento de los diferentes convencionalismos 

presentes en todo texto de contenido jurídico. 

La presente comunicación tiene por objeto aproximarnos a la traducción de los 

contratos de empleo entre España y Francia, desde una perspectiva jurídico-

descriptivo-comparatista. En España, este tipo de contrato presenta una forma 

muy convencionalizada, establecida por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, mientras que en Francia, los contratos de empleo siguen una forma bastante 

menos estandarizada y que se asemeja a cualquier otro tipo de contrato en este 

país. En ambos casos, sin embargo, la fraseología y terminología que se emplea son 

identificadoras de este tipo textual (contratos) y del ámbito del Derecho del 

Trabajo, en el que se engloban ambos documentos. 

En nuestro trabajo procederemos, en primer lugar, a presentar y explicar 

brevemente los tipos de contrato de empleo que existen en España y en Francia en 

cuanto a su contenido e implicaciones jurídicas. A continuación, realizaremos un 

estudio descriptivo macroestructural del contrato de trabajo en ambos países con 

un enfoque de textología comparada. Finalmente, nos centraremos en la 

microestructura de los contratos de empleo en nuestro país y en el país vecino.  

El objetivo de nuestro estudio es, por tanto y, como acabamos de indicar, triple. 

Para conseguirlo, partiremos de la disección del mencionado documento jurídico 

desde las tres perspectivas arriba citadas (jurídica, macrotextual y de textología 

comparada, y microtextual). A partir de dicho análisis, plantearemos cómo afrontar 

la posible traducción de los contratos de empleo a partir de hipotéticos encargos 

de traducción. Recordaremos, para ello, las diferencias existentes entre la 

traducción documental y la traducción instrumental de Nord (1991) o entre la 

traducción patente y la traducción encubierta de House (1977) y plantearemos qué 
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enfoque nos parece más adecuado en los posibles encargos de traducción que 

pueden acompañar a este documento jurídico entre las dos culturas jurídicas en las 

que nos centraremos. Asimismo, analizaremos las diferentes cláusulas de ambos 

contratos y nos acercaremos tanto a los posibles problemas de traducción que 

puedan surgir como a las técnicas para afrontar los mismos. 

Los resultados obtenidos podrán ser útiles tanto para los profesionales de la 

traducción que se enfrenten a este tipo de textos como para los estudiantes de 

traducción o los docentes de traducción de textos jurídicos. 
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A) ESTAR + GERUNDIO 

(1) -"Pues llévame hasta allá sin pérdida de tiempo, dijo el duque, porque la 

señorita Clarabella me está esperando." 

1  "Alors, mène-moi jusque-là sans perdre de temps, dit le duc, parce que 

-ÁÄÅÍÏÉÓÅÌÌÅ #ÌÁÒÁÂÅÌÌÁ ÍȭÁÔÔÅÎÄȢͼ-  

(2) -"Estuvimos hablando  un rato y finalmente me contó, entre rubores y 

tartamudeos, que había reanudado la casta y sin embargo tan gratificante relación 

con Lavinia a espaldas de su marido."  "Nous sommes restés un moment à parler 

ÅÔȟ ÆÉÎÁÌÅÍÅÎÔȟ ÉÌ ÍȭÁ ÒÁÃÏÎÔïȟ ÒÏÕÇÉÓÓÁÎÔ ÅÔ ÂÁÆÏÕÉÌÌÁÎÔȟ ÑÕȭÉÌ ÁÖÁÉÔ ÒÅÎÏÕï ÓÁ ÃÈÁÓÔÅ 

mais néanmoins gratifiante relation avec Lavinia dans le dos de son mari."-  

(3) -"Estaban saliendo cuando Johnny Pox se detuvo ante el anuncio de una 

vajilla de seis servicios y preguntó si no se la iban a llevar."  "Ils étaient sur le point 

ÄÅ ÓÏÒÔÉÒȟ ÑÕÁÎÄ *ÏÈÎÎÙ 0ÏØ ÓȭÁÒÒðÔÁ ÄÅÖÁÎÔ ÌȭÁÎÎÏÎÃÅ ÄȭÕÎ ÓÅÒÖÉÃÅ ÃÏÍÐÌÅÔ ÄÅ ÓÉØ 

ÁÓÓÉÅÔÔÅÓ ÅÔ ÃÏÕÖÅÒÔÓȟ ÅÔ ÄÅÍÁÎÄÁ ÓȭÉÌÓ ÎÅ ÐÏÕÒÒÁÉÅÎÔ ÐÁÓ ÌȭÅÍÐÏÒÔÅÒȢͼ-  

(4) -"Estuve tomando notas en silencio durante un rato, luego le puse el 

capuchón a la pluma, cerré el bloc y me guardé ambos artículos en el bolsillo. 

Mientras me levantaba dije : ɂ¿Me permite utilizar su móvil? He dejado el mío en la 

furgoneta."  ͼ*ȭÁÉ ÃÏÎÔÉÎÕï Û ÐÒÅÎÄÒÅ ÄÅÓ ÎÏÔÅÓ ÄÕÒÁÎÔ ÕÎ ÍÏÍÅÎÔȟ ÐÕÉÓ ÊȭÁÉ ÒÅÍÉÓ 

ÌÅ ÃÁÐÕÃÈÏÎ ÓÕÒ ÌÅ ÓÔÙÌÏ Û ÂÉÌÌÅȟ ÊȭÁÉ ÆÅÒÍï ÌÅ ÂÌÏÃ ÅÔ ÒÁÎÇï ÃÅÓ ÄÅÕØ ÁÒÔÉÃÌÅÓ ÄÁÎÓ ÍÁ 

poche. 4ÏÕÔ ÅÎ ÍÅ ÌÅÖÁÎÔȟ ÊȭÁÉ ÄÅÍÁÎÄï : ɀ Me permettez-vous de me servir de 

votre portable ȩ *ȭÁÉ ÌÁÉÓÓï ÌÅ ÍÉÅÎ ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÏÕÒÇÏÎÎÅtte."-  

                                                        
1 Sólo este ejemplo fue prestado a Johanna Toivanen (in Les périphrases verbales progressives en 
français et en espagnol. Etre en train de + infinitif / Estar + gérondif. Aller + participe présent / Ir, 
Andar, Venir + gérondif, mai 2012) -Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios / La ville des 
prodiges ɍ4ÒÁÄÕÉÔ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÇÎÏÌ ÐÁÒ /ÌÉÖÉÅÒ 2ÏÌÉÎȢɎ-. 
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(5)  -"Lo hice en contra de mis deseos y de mi natural expansivo. Te estoy 

tuteando  en prueba de amistad y de confianza."  ͼ*Å ÌȭÁÉ ÆÁÉÔ ÃÏÎÔÒÅ ÍÁ ÖÏÌÏÎÔï et 

contre mon naturel expansif. 3É ÊÅ ÔÅ ÔÕÔÏÉÅȟ ÃȭÅÓÔ ÐÏÕÒ ÔÅ ÐÒÏÕÖÅÒ ÍÏÎ ÁÍÉÔÉï ÅÔ ÍÁ 

confiance."-  

B) IR + GERUNDIO 

(6)  -"Me tuvo esperando un buen rato y salió tal y como había entrado. Hum. Me 

parece que voy atando cabos. Dígame la verdad, ¿estoy envuelto en una conjura? 

¿Tal vez en dos? No me engañe: estoy espiritualmente preparado para asumir la 

verdad."  ͼ*Å ÌȭÁÉ ÁÔÔÅÎÄÕÅ ÕÎ ÂÏÎ ÍÏÍÅÎÔ ÅÔ ÅÌÌÅ ÅÓÔ ÒÅÓÓÏÒÔÉÅ ÔÅÌÌÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ïÔÁÉÔ 

entrée. Hum ! Je crois que je commence à comprendre. Dites-moi la vérité : suis-je 

impliqué dans un complot ? Peut-être dans deux ? Ne me mentez pas : je suis 

spirit uellement préparé pour accepter la vérité."- 

(7)  -"Al cabo de un rato, mi inquietud se convirtió en terror al advertir que por la 

tela del saco se iba extendiendo una mancha oscura, como si el contenido dejara ir 

un líquido viscoso."  ͼ!Õ ÂÏÕÔ ÄȭÕÎ moment, mon inquiétude se transforma en 

ÔÅÒÒÅÕÒ ÑÕÁÎÄ ÊȭÁÐÅÒëÕÓ ÕÎÅ ÔÁÃÈÅ ÓÏÍÂÒÅ ÑÕÉ ÁÌÌÁÉÔ ÓȭïÌÁÒÇÉÓÓÁÎÔ ÓÏÕÓ ÌÁ ÔÏÉÌÅ ÄÕ 

sac, comme si le contenu laissait filtrer un liquide visqueux."- 

C) VENIR + GERUNDIO 

(8)  -"Ahora viene lo sustancial. Hace tiempo que venimos observando el 

funcionamiento de su gran peluquería."  ͼ-ÁÉÎÔÅÎÁÎÔȟ ÊȭÅÎ ÖÉÅÎÓ Û ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌȢ #ÅÌÁ 

fait un certain temps que nous observons le fonctionnement de votre grand salon 

de coiffure."-  

(9)  -"Desde hacía unos días el swami venía notando  algo raro en el centro de 

yoga: pequeños cambios en la disposición de los objetos, la mengua o desaparición de 

algún artículo de poca importancia y bajo costo, en fin, detalles nimios para quien 

tiene puesta la mente lejos de lo que él mismo denominaba despectivamente futesas." 

 "Depuis quelques jours, le swami avait remarqué des choses bizarres dans le 

centre de yoga : des petits changements dans la disposition des objets, la 

diminution ou la disparition de certains objets peu importants et sans valeur, bref 

ÄÅÓ ÄïÔÁÉÌÓ ÍÉÎÉÍÅÓ ÐÏÕÒ ÑÕÅÌÑÕȭÕÎ ÄÏÎÔ ÌȭÅÓÐÒÉÔ ïÔÁÉÔ ÆÏÒÔ ïÌÏÉÇÎï ÄÅ ÃÅ ÑÕÅ ÌÕÉ-

même appelait avec mépris des futilités."-  

D) ANDAR + GERUNDIO 

(10)  -"Andan contando que no es posible."  "Ils racontent partout que ce n'est 

pas possible." -   

(11)  -"ɂ¿Cómo sabía que estaría aquí? ɂNo lo sabía ɂrespondíɂ. En realidad 

he venido buscando lo mismo que tú. Por eso nos hemos encontrado. Pero sospechaba 

que andarías merodeando . Antes de irnos todos al aeropuerto mandé a la Moski a 






























































































































































































































































































































































































































































































































