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RÉSUMÉ

Cet article présente les résultats obtenus lors d’une étude pilote, qui est la première étape 
d’une étude expérimentale sur l’acquisition de la compétence de traduction, dans la 
formation de traducteurs du japonais vers l’espagnol. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
recherche sur l’acquisition de la compétence de traduction du groupe PACTE (Universitat 
Autònoma de Barcelona). Cinq étudiants en quatrième année de licence de traduction et 
interprétation de la Universidad de Salamanca avec le japonais comme deuxième langue 
étrangère ont participé à l’étude pilote. Les objectifs de l’étude pilote étaient 1) d’avancer 
dans la sélection des variables d’étude et de ses indicateurs ; 2) de vérifier que les ins-
truments (texte et questionnaires) étaient pertinents ; 3) de confirmer que la sélection 
de points riches (problèmes prototypiques de traduction) était pertinente ; et 4) d’avancer 
dans les critères de correction de ces points riches. Les résultats ont montré la pertinence 
du texte choisi, de la sélection des points riches (bien que deux ont été éliminés et un a 
été ajouté), des variables et des indicateurs choisis (seulement un indicateur a été éli-
miné) et des questionnaires (qui n’ont été que légèrement modifiés).

ABSTRACT

This article presents the results obtained in a pilot test, which was the first stage of an 
experimental study on translation competence acquisition in translator training in the 
language pair Japanese-Spanish. The study is part of the research on translation compe-
tence acquisition conducted by the PACTE group from the Universitat Autònoma de 
Barcelona. Five trainee translators in the fourth year of the Universidad de Salamanca’s 
Translation and Interpreting degree programme and whose second foreign language was 
Japanese participated in the pilot test. The test’s objectives were (1) to refine our selec-
tion of study variables and their respective indicators; (2) to determine the appropriate-
ness of the instruments (text and questionnaires) used; (3) to determine the 
appropriateness of the rich points (prototypical translation problems) chosen; and (4) to 
make progress in correction criteria for these rich points. The results showed that our 
selected text, rich points (although we removed two and added a new one), study vari-
ables and indicators (we removed just one indicator), and questionnaires (which we 
modified only slightly) were appropriate.

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en un estudio piloto que ha cons-
tituido la primera etapa de un estudio experimental sobre la adquisición de la compe-
tencia traductora en la formación de traductores del japonés al español. Se enmarca en 
la investigación sobre la adquisición de la competencia traductora del grupo PACTE, de 
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la Universitat Autònoma de Barcelona. En el estudio piloto participaron cinco estudian-
tes de cuarto del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca 
con el japonés como segunda lengua extranjera. Los objetivos del estudio fueron 1) 
avanzar en la selección de las variables de estudio y de sus correspondientes indicadores; 
2) comprobar que eran adecuados los instrumentos (texto y cuestionarios); 3) verificar 
que era adecuada la selección de puntos ricos (problemas prototípicos de traducción), y 
4) avanzar en los criterios de corrección de dichos puntos ricos. Los resultados demos-
traron que eran adecuados el texto escogido, la selección de puntos ricos (si bien se 
eliminaron dos puntos ricos y se añadió uno nuevo), las variables e indicadores seleccio-
nados (solo se eliminó uno de los indicadores) y los cuestionarios (que solo se modifi-
caron ligeramente).

MOTS-CLÉS/KEYWORDS/PALABRAS CLAVE

acquisition de la compétence de traduction, formation des traducteurs japonais-espa-
gnol, étude pilote, étude expérimentale
translation competence acquisition, Japanese-Spanish translator training, pilot test, 
experimental study
adquisición de la competencia traductora, formación de traductores japonés-español, 
estudio piloto, estudio experimental

1. Introducción

El objetivo de este artículo es presentar los resultados obtenidos en un estudio piloto 
que constituye la primera etapa de un estudio experimental sobre la adquisición de 
la competencia traductora (ACT) en estudiantes de traducción del japonés al español. 
La finalidad del estudio experimental es analizar cómo se adquiere la competencia 
traductora (CT) en la combinación lingüística japonés-español. Cabe destacar que 
no se han desarrollado estudios sobre esta cuestión en esta combinación lingüística.

A diferencia de otras disciplinas, en Traductología no existe una trayectoria de 
investigación empírica sobre el proceso de adquisición de la CT. Existen algunos 
modelos de ACT (Harris 1973, 1977, 1980; Toury 1980, 1995; Shreve 1997, 2006; 
Chesterman 1997; Alves y Gonçalves 2007; Kiraly 2013, 2015); todos ellos coinciden 
en que la CT es una habilidad adquirida y la mayoría destacan que su adquisición es 
un proceso cíclico, no lineal, desde un estadio inicial a un estadio de consolidación 
de competencias. Ahora bien, solo Harris y Alves y Gonçalves han perseguido una 
validación empírica. 

El estudio experimental que desarrollamos sobre la ACT japonés-español pre-
tende aportar datos empíricos sobre esta cuestión. Se basa en la investigación expe-
rimental de PACTE sobre la CT y su adquisición, y representa una replicación de su 
experimento sobre ACT (inglés/francés/alemán-español/catalán) con la novedad de 
que las lenguas de estudio son lejanas entre sí (japonés-español); la traducción entre 
este tipo de lenguas, que pertenecen a culturas y a sistemas lingüísticos muy diferen-
tes, conlleva dificultades muy distintas a cuando se trata de la traducción entre len-
guas cercanas entre sí. 

PACTE define la CT como «the underlying system of knowledge, abilities and 
attitudes required to be able to translate», que incluye «declarative and procedural 
knowledge, but the procedural knowledge is predominant» (PACTE 2017a: 36). Según 
PACTE, la CT está compuesta por «a system of sub-competencies that are inter-
related, hierarchical and that these relationships are subject to variations». Estas 
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subcompetencias son bilingüe, extralingüística, conocimientos de traducción, ins-
trumental y estratégica; también intervienen los componentes psicofisiológicos 
(PACTE 2003: 58-59; 2017a: 39-41).

La ACT es, para PACTE, «a dynamic, spiral process, that evolves from novice 
knowledge (pre-TC) to TC». Durante este proceso, se desarrollan y reestructuran las 
subcompetencias de la CT. Dicho proceso supone la integración, desarrollo y rees-
tructuración de conocimientos declarativos y procedimentales, si bien PACTE con-
sidera que es esencial el desarrollo de conocimientos procedimentales y, en 
consecuencia, de la subcompetencia estratégica (PACTE 2017b: 304).

El estudio piloto se realizó en diciembre de 2017 con cinco estudiantes de cuarto 
curso del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca 
(USAL) que tenían el japonés como segunda lengua extranjera. Sus objetivos eran: 
1) avanzar en la selección de las variables de estudio, así como de sus correspondien-
tes indicadores; 2) comprobar que eran adecuados los instrumentos (cuestionarios y 
texto en japonés); 3) verificar que era adecuada la selección de puntos ricos (problemas 
prototípicos de traducción), y 4) avanzar en los criterios de corrección de dichos 
puntos ricos. Además, se perseguía recoger datos de los estudiantes del Grado en 
Traducción e Interpretación de la USAL con japonés como segunda lengua extranjera 
para compararlos con los del mismo grado de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).

En este artículo se comienza describiendo el diseño del estudio piloto, prestando 
especial atención a la muestra del estudio, las variables y los indicadores empleados, 
los instrumentos y las tareas experimentales que llevaron a cabo los sujetos. 
Posteriormente, se presentan los resultados de cada una de las variables e indicadores, 
se extraen conclusiones y se presentan las implicaciones para el experimento sobre 
la ACT.

2. Diseño del estudio piloto

El diseño del estudio se basa en el que empleó PACTE para su experimento sobre la 
ACT (PACTE 2020).

2.1. Muestra

La muestra de estudiantes del estudio piloto la conformaron cinco estudiantes de 
cuarto del Grado en Traducción e Interpretación de la USAL que cursaban el japonés 
como segunda lengua extranjera. Hay que tener en cuenta que la USAL y la UAB son 
las dos únicas universidades españolas que ofrecen estudios de traducción del japo-
nés, que, además, solo puede cursarse como segunda lengua extranjera. 

El reducido tamaño de la muestra se debió a que, durante el curso 2017-2018, en 
el Grado en Traducción e Interpretación de la USAL solo había matriculados cinco 
estudiantes de cuarto que estudiaban el japonés como segunda lengua extranjera. 
Necesitábamos que fueran estudiantes de otra universidad distinta a la UAB, donde 
teníamos pensado realizar el experimento, para que no coincidieran los estudiantes, 
y, además, que se encontraran al final de la formación para asegurarnos de que los 
instrumentos y las tareas del experimento eran adecuados para este nivel y, por ende, 
para los inferiores. Los datos de la muestra se obtuvieron a partir de un cuestionario 
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de datos de los estudiantes que los sujetos rellenaron en línea y cuyas respuestas eran 
anónimas.

Los sujetos tenían edades comprendidas entre los 21 y los 23 años, todos ellos 
tenían el español como lengua materna y su primera lengua extranjera era el inglés 
(cuatro de ellos) o el alemán (el sujeto restante). Tres de los sujetos comenzaron a 
estudiar el japonés desde cero, mientras que los dos restantes tenían un nivel N5 y 
N4 del JPLT (Japanese Language Proficiency Test), respectivamente, cuando comen-
zaron el grado (estos niveles equivalen, aproximadamente, a los niveles A2 y B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia, respectivamente). Ninguno de ellos contaba 
con experiencia profesional en traducción fuera del Grado en Traducción e Inter-
pretación.

2.2. Variables e indicadores

En la línea del estudio de PACTE sobre la ACT (PACTE 2014, 2015, 2019, 2020) y de 
Olalla-Soler (2017: 286), la variable independiente seleccionada para este estudio 
piloto fue el grado de experiencia en traducción. Si bien en el experimento existirán 
tres niveles en función de la menor o mayor experiencia (segundo, tercero y cuarto 
cursos), en el estudio piloto solo se analizó uno, el correspondiente a cuarto curso.

Asimismo, las variables dependientes se adaptaron de PACTE (2017c) y están 
vinculadas a las subcompetencias que, según PACTE, son específicas de la CT: estra-
tégica, conocimientos de traducción e instrumental. Además, al igual que PACTE, 
también se definió un indicador adicional, la aceptabilidad.

Con el objetivo de agilizar la recogida y el análisis de datos, y dado que este 
estudio piloto se enmarcaba en un primer estudio exploratorio sobre la ACT japonés-
español, de las seis variables que analiza PACTE, seleccionamos las que consideramos 
más relevantes para nuestro estudio (Cuadro 1). Además, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados para este estudio piloto y los indicadores seleccionados, consi-
deramos que no era necesario, a diferencia de lo que hizo PACTE, analizar el tiempo 
empleado en cada etapa del proceso traductor (orientación, desarrollo, revisión), pues 
habría hecho falta grabar el proceso de traducción de los sujetos, lo cual habría com-
plicado el desarrollo del experimento. 

Cuadro 1
Variables dependientes, indicadores e instrumentos del estudio piloto (basado en PACTE 
2017c: 114-116; 2020)

1. Indicador Aceptabilidad

Definición

«The translation effectively communicates the meaning of the source text; 
fulfils the function of the translation (within the context of the translation 
brief, readers’ expectations, genre conventions in the target culture); and 
makes appropriate use of language» (PACTE 2017d: 119).
Este indicador se cruza con los indicadores: tiempo global, identificación de 
problemas prototípicos de traducción, coeficiente de satisfacción y procedi-
mientos de resolución de problemas.

Instrumentos Traducciones de los sujetos
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2. Variable Proyecto traductor

Definición

«The subject’s approach (dynamic or static) to the translation of a text and the 
units it comprises, within a specific context» (PACTE 2017e: 153).
El planteamiento de la traducción puede ser dinámico (textual, comunicativo, 
funcionalista) o estático (lingüístico, literal).

Subcompetencia 
relacionada Estratégica

Indicadores
1. Índice de dinamismo del proyecto traductor global
2. Índice de dinamismo del proyecto traductor para problemas de traducción
3. Coeficiente de coherencia del proyecto traductor

Instrumentos Cuestionario de problemas de traducción
Se observa Aspectos que tiene en cuenta el sujeto al traducir el texto

3. Variable Identificación y resolución de problemas de traducción

Definición «Subjects’ identification and solution of difficulties when carrying out a 
translation task» (PACTE 2017f: 171).

Subcompetencia 
relacionada Estratégica y conocimientos de traducción

Indicadores

1. Coeficiente de percepción de la dificultad del texto 
2. Identificación de problemas prototípicos de traducción 
3. Procedimientos de resolución de problemas 
4. Coeficiente de satisfacción 
5. Caracterización de los principales tipos de dificultades del texto 
6. Caracterización de problemas prototípicos de traducción 

Instrumentos Cuestionario de problemas de traducción
Se observa Problemas identificados y comentarios de los sujetos

4. Variable Eficacia del proceso traductor

Definición «Relationship between time taken to complete a translation task, its distribu-
tion in stages, and the acceptability of solutions» (PACTE 2017g: 211).

Subcompetencia 
relacionada Estratégica

Indicadores 1. Tiempo global empleado
2. Aceptabilidad de los resultados

Instrumentos Traducciones de los sujetos

Se observa Tiempo global en relación con los resultados aceptables, semiaceptables y no 
aceptables obtenidos

2.3. Instrumentos

Los instrumentos empleados en el estudio piloto consistieron en un texto escrito en 
japonés (que los estudiantes debieron traducir al español) y dos cuestionarios.

2.3.1. Texto y puntos ricos

Al igual que en PACTE, el estudio se centra en los puntos ricos (PR), es decir, seg-
mentos específicos del texto origen que contienen problemas prototípicos de traduc-
ción. Al centrar el análisis en los PR, se facilita la recopilación de datos y su 
triangulación (PACTE 2017c: 109). Con el objetivo de elegir el texto y los PR más 
adecuados para el experimento, se llevaron a cabo dos juicios de expertos con docen-
tes de traducción del japonés al español y de lengua japonesa. Hay que tener en cuenta 
que, en comparación con otras combinaciones lingüísticas, existen pocos docentes a 
los que recurrir; con todo, se pudo garantizar que aquellos que quisieron colaborar 
cumplían los requisitos de tener experiencia en traducción y en la docencia.

Meta 65.2.corr 3.indd   398Meta 65.2.corr 3.indd   398 2021-02-08   19:202021-02-08   19:20



la adquisición de la competencia traductora japonés-español    399

Previamente al juicio de expertos se seleccionaron dos textos no especializados 
con problemas de traducción de diverso tipo. Las categorías de problemas que se 
contemplaron se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro 2 
Categorías de problemas de traducción japonés-español

Categoría Subcategoría Descripción (Hurtado 2001/2011: 288)

1. Lingüísticos

Morfosintácticos Problemas relacionados con el código 
lingüístico, fundamentalmente en el plano 
léxico y morfosintáctico. Derivan en gran 
parte de las diferencias entre las lenguas.

Léxicos (léxico no 
especializado)

2. Textuales

Coherencia Problemas relacionados con cuestiones de 
coherencia, cohesión, género textual 
(convenciones de género) y estilo. Derivan 
de las diferencias de funcionamiento 
textual entre las lenguas.

Cohesión 
Género textual
Estilo

3. Extralingüísticos

Culturales Problemas que remiten a cuestiones 
temáticas (conceptos especializados), 
enciclopédicas y culturales. Están relacio-
nados con las diferencias culturales.

Enciclopédicos

Temáticos

4. De intencionalidad
Dificultad de comprender 
información del texto 
original

Problemas relacionados con dificultades en 
la captación de información del texto 
original (intención, intertextualidad, actos 
de habla, presuposiciones, implicaturas)

5. Relacionados con el 
encargo de traducción o 
con el lector meta 
(pragmáticos)

Problemas derivados del encargo de traduc-
ción, de las características del destinatario 
y del contexto en el que se efectúa la 
traducción.

Entre septiembre y octubre de 2017, los dos textos seleccionados se sometieron a 
un juicio de expertos con tres docentes de lengua japonesa y de traducción del japonés 
que impartían clase en los grados en Traducción e Interpretación, y Estudios de Asia 
Oriental de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. Los docentes tenían 
que rellenar un documento que incluía preguntas de diverso tipo sobre ambos textos, 
seleccionar el texto que consideraban más adecuado atendiendo a su dificultad y a la 
variedad de PR que presentaba, y elegir los PR más representativos y categorizarlos 
de acuerdo con las categorías presentadas en el Cuadro 2. Posteriormente, se llevó a 
cabo el segundo juicio de expertos en diciembre de 2017. Los dos expertos que parti-
ciparon ejercían la docencia de lengua japonesa y de traducción del japonés en el 
Grado en Traducción e Interpretación, en la Facultad de Traducción y Documentación 
de la USAL, y solo se les presentó el texto escogido tras el primer juicio de expertos. 
Se confirmaron los resultados obtenidos en el primero: el texto elegido era adecuado 
y también lo era la selección de PR, así como las categorías asignadas a los PR, si bien 
no coincidieron con la importancia otorgada a cada una de ellas.

El texto que se seleccionó tras los dos juicios de expertos es un artículo perio-
dístico del periódico Daily Sun New York, dirigido a japoneses que viven en Nueva 
York (véase Anexo 1). Este artículo explica el funcionamiento de una aplicación de 
teléfono móvil, Food For All, destinada a evitar el desperdicio de alimentos al ofrecer 
más barata la comida que, a pesar de que aún se puede comer, los restaurantes tienen 
pensado tirar. Tras los dos juicios de expertos, se seleccionaron ocho PR, que se 
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recogen en el Cuadro 3. El proceso de validación del texto y de los PR se describe en 
detalle en Asquerino (2018)1.

Cuadro 3
Puntos ricos seleccionados para el estudio piloto

PR PR Categoría Descripción del PR

PR1
「残りものには福があ
る」!? 残った食品の“正し
い”行方

intencionalidad 
y lingüístico 
(léxico)

La traducción literal del título es ¡¿”Hay algo bueno en 
lo que otros han dejado atrás”?! El destino “correcto” de 
los alimentos que han sobrado.
Título del texto, llamativo y con cierta intención 
humorística, que incluye un refrán que no tiene 
equivalente acuñado en español (literalmente, el refrán 
significa ‘Hay fortuna en los restos’, pero hace 
referencia a que unos pueden aprovechar o encontrar 
algo bueno en lo que otros han desechado). 

PR2 ロス
textual 
(coherencia) y 
pragmático

Del inglés loss, que desempeña un papel fundamental 
en el texto porque, mediante referencias intertextuales, 
le da coherencia. Además, va asociado a determinadas 
palabras y referencias culturales (estas últimas 
constituyen el PR3).

PR3 五代ロス,  
逃げ恥ロス

extralingüístico 
(cultural) y 
pragmático

Aquí ロス hace referencia al sentimiento de pérdida o 
de vacío de los seguidores de una serie de televisión 
tras la muerte de un personaje (五代ロス se refiere a la 
muerte del personaje de Tomoatsu Godai en la serie de 
2016 あさが来た) o cuando finaliza la emisión de una 
serie (逃げ恥ロス hace referencia al final de la serie, 
también de 2016, 逃げる恥だが役に立つ). Al problema 
de cómo traducir ロス (el PR2) se añade la referencia a 
estas dos series de televisión, desconocidas en España.

PR4

2016 年に日本人が陥った
ロスは、「五代ロス」に始ま
り、「逃げ恥ロス」に終わ
ったが、本当に注目すべき
は「食品ロス」の方であ
る。[…] 一番気を付けなけ
ればならないのは、自分た
ちがごみを生んでいる感覚
をなくす「意識ロス」かも
しれない。

pragmático

Este punto rico lo conforman la primera oración y la 
última oración del texto, que están relacionadas entre 
sí, ya que una remite a la otra. Estas dos oraciones 
interpelan a la sociedad japonesa a través de referentes 
culturales compartidos (que constituyen el PR3) y 
pueden perder funcionalidad en la traducción al no ser 
comprendidos por el receptor de la traducción. Así, el 
traductor debe decidir sobre ambas: mantenerlas (en 
cuyo caso deberá conservar la repetición de ロス, el 
PR2) o eliminarlas.

PR5 お茶碗

intencionalidad, 
extralingüístico 
(cultural) y 
lingüístico 
(léxico)

En el texto original, se expresa la idea de ‘gran 
cantidad’ (de comida que se tira al día), lo cual debe 
mantenerse en la traducción para que el artículo tenga 
sentido, de ahí el problema de intencionalidad. 
También tiene un componente cultural (se trata de un 
cuenco que se emplea, por ejemplo, en la ceremonia 
del té) y léxico (en el diccionario, se traduce de forma 
general como cuenco, tazón o taza).

PR6

それが、捨てられる運命だ
ったことを除いては、レスト
ランの「ピックアップ」と同
じだ。

lingüístico 
(morfosintác-
tico), textual 
(estilo)

La construcción de esta oración, con verbos en forma 
pasiva que pueden confundirse con la forma potencial 
y con una proposición adjetiva de relativo, afecta al 
estilo del texto y dificulta su expresión en español.

PR7 一途をたどり lingüístico 
(léxico)

一途, por sí solo, puede significar ‘un camino’, ‘una 
misma dirección’. Sin embargo, cuando aparece junto 
al verbo たどる expresa literalmente la idea de ‘ir 
continuamente (aumentando, empeorando, etc.)’. Por 
lo tanto, esto puede conducir a un error de traducción.

PR8 というわけだ textual 
(cohesión, estilo)

Esta estructura tiene diferentes significados. En este 
caso, funciona como un conector consecutivo. 
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2.3.2. Cuestionarios

Se usaron dos cuestionarios, que se rellenaron en línea: un cuestionario para recoger 
datos de los estudiantes y un cuestionario de problemas de traducción del texto. 

El cuestionario de datos de los estudiantes se componía de 24 preguntas distri-
buidas en tres partes: datos generales; experiencia en traducción fuera del Grado en 
Traducción e Interpretación (si la tenían); y entorno de trabajo y experiencia en 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Este cuestionario se basó en el 
cuestionario de datos de los sujetos que PACTE creó y empleó en su experimento 
sobre la ACT. 

Por su parte, el cuestionario de problemas (Anexo 2), basado en PACTE (Hurtado 
2017: 351), se componía de tres preguntas iniciales sobre el texto, una pregunta de 
selección libre de PR y cinco preguntas que se repetían para cada uno de los ocho 
PR.

2.4. Tareas experimentales

La prueba duró dos horas y se realizó en un aula de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la USAL. Durante ese tiempo, los sujetos realizaron dos tareas: 
traducir el texto y rellenar el cuestionario sobre los problemas de traducción del texto. 
Cada sujeto dispuso de un ordenador portátil con conexión a Internet y pudo con-
sultar todos los recursos que necesitó. El cuestionario de datos se había rellenado 
previamente.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados del estudio piloto para cada variable e 
indicador. Para el análisis de datos, nos hemos basado en los criterios de PACTE para 
su experimento sobre CT (PACTE 2017d: 120-123; 2017c: 114) y ACT (PACTE 2020).

3.1. Aceptabilidad

La aceptabilidad se midió en términos de: sentido (si transmitía el sentido del texto 
original); función (si cumplía con la función de la traducción teniendo en cuenta el 
encargo, las expectativas del lector meta y las convenciones del género en la cultura 
meta), y uso de la lengua (si se empleaba de forma adecuada). Así, se establecieron 
tres grados de aceptabilidad: solución aceptable, semiaceptable y no aceptable. El 
grado de aceptabilidad lo determinó la propia investigadora y los casos que no que-
daban claros se consultaron con otro docente. Lo ideal habría sido contar con más 
evaluadores, lo cual era, sin embargo, difícil de encontrar para esta combinación 
lingüística. No obstante, consideramos que esta revisión fue suficiente dado que este 
estudio piloto nos sirvió para establecer los criterios de corrección de cara al expe-
rimento, que era uno de nuestros objetivos.

Para calcular la aceptabilidad de cada punto rico se siguió el procedimiento de 
PACTE, en cuya tabla de permutaciones nos basamos (PACTE 2017d: 123). En ella se 
recoge la aceptabilidad total asignada a las soluciones de traducción en función de 
cuál ha sido su aceptabilidad en términos de sentido (al que se da prioridad), función 
y uso del lenguaje. A cada una de las tres categorías resultantes se asignó un valor 
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numérico: 1 para las soluciones aceptables, 0,5 para las semiaceptables y 0 para las 
no aceptables. Finalmente, se consideró aceptabilidad baja aquella que se encontraba 
entre 0 y 0,3; media, aquella que se encontraba entre 0,31 y 0,7, y alta, aquella que se 
encontraba entre 0,71 y 1. Los resultados de aceptabilidad se recogen en el Cuadro 4.

Cuadro 4
Aceptabilidad media del grupo 

PR Aceptabilidad de cada punto rico

PR1 0,80

PR2 0,70

PR3 0,30

PR4 1,00

PR5 0,60

PR6 0,80

PR7 1,00

PR8 1,00

Media 0,78

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

La media de aceptabilidad de todo el grupo fue de 0,78, es decir, fue alta. Los PR 
que tuvieron una aceptabilidad mayor fueron el PR4, el PR7 y el PR8 (los 3, con 1 de 
aceptabilidad), mientras que la aceptabilidad más baja se dio en el PR3 (cultural y 
pragmático). Según estos resultados, parece que lo cultural resultó más difícil de 
resolver, mientras que, por lo general, no supusieron un problema lo pragmático, lo 
lingüístico ni lo textual.

Asimismo, como consideramos que podían aportar más datos a nuestra inves-
tigación, se decidió cruzar la aceptabilidad con los siguientes indicadores: tiempo 
global (para analizar la eficacia del proceso traductor); identificación de problemas 
prototípicos de traducción (para analizar si el hecho de que un punto rico represen-
tara un problema para los sujetos influía o no en su aceptabilidad); tipo de procedi-
mientos empleados (para comprobar si estos podían afectar a la aceptabilidad de las 
soluciones de traducción); y coeficiente de satisfacción (para observar si el grado de 
satisfacción de los sujetos está relacionado o no con la aceptabilidad obtenida). El 
análisis se hizo solo desde el punto de vista descriptivo y no se hicieron correlaciones 
estadísticas debido a que se trataba de pocos sujetos.
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3.2. Proyecto traductor

Los datos de los indicadores de esta variable se recogieron mediante la pregunta 3 de 
la primera parte y de la segunda parte del cuestionario de problemas de traducción 
del texto (Anexo 2). Siguiendo a PACTE, se establecieron dos categorías para clasifi-
car las respuestas de los sujetos: dinámicas (planteamiento de la traducción textual, 
comunicativo, funcionalista), que se marcaron con +1, y estáticas (planteamiento 
lingüístico, literal), que se marcaron con –1. En los casos en los que los sujetos no 
establecieron ninguna prioridad, se marcó con 0. A continuación, se calculó el por-
centaje de respuestas de cada tipo para el grupo con respecto al proyecto traductor 
global (Cuadro 5) y para cada grupo en cuanto a los PR (Cuadro 6) y se obtuvo la 
media de respuestas entre ambos. Después, se estableció el porcentaje de respuestas 
dinámicas para cada PR y se establecieron tres niveles de dinamismo, a los que se 
asignaron valores numéricos:

– proyecto de traducción dinámico para más del 75 % de los PR: 1;
– proyecto de traducción dinámico para entre el 25 % y el 75 % de los PR: 0;
– proyecto de traducción dinámico para menos del 25 % de los PR: -1.

Para calcular el coeficiente de coherencia (Olalla-Soler 2017: 566), se sumaron, 
por un lado, las respuestas dinámicas para cada punto rico y, por otro lado, las está-
ticas. Después, se calculó el porcentaje de respuestas que coincidían con el proyecto 
traductor global, independientemente de si este era estático o dinámico. A partir del 
porcentaje total resultante, se asignaron los siguientes valores:

– coherencia entre el proyecto traductor para los problemas de traducción y el proyecto 
traductor global = 33 % o menos: 0 (coherencia baja);

– coherencia entre el proyecto traductor para los problemas de traducción y el proyecto 
traductor global = 34 %-66 %: 0,5 (coherencia media);

– coherencia entre el proyecto traductor para los problemas de traducción y el proyecto 
traductor global = 67 % o más: 1 (coherencia alta).

Finalmente, se realizaron las conversiones numéricas y se calculó la media para 
cada grupo.

3.2.1. Índice de dinamismo del proyecto traductor global

Cuadro 5
Proyecto traductor global

Respuestas 
dinámicas

Respuestas 
estáticas

Respuestas sin 
ninguna prioridad Puntuación total

5 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1

El 100 % de las respuestas correspondió a un planteamiento dinámico (Cuadro 5), 
por lo que la media del grupo y, por lo tanto, el índice de dinamismo del proyecto 
traductor global fueron de 1. 
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3.2.2. Índice de dinamismo del proyecto traductor para problemas de 
traducción

Cuadro 6
Proyecto traductor para cada punto rico

PR Respuestas dinámicas Respuestas estáticas Respuestas sin ninguna 
prioridad

PR1 5 (100 %) 0 (0 %)0 0 (0 %)0
PR2 4 (80 %)0 0 (0 %)0 1 (20 %)
PR3 4 (80 %)0 0 (0 %)0 1 (20 %)
PR4 4 (80 %)0 2 (20 %) 0 (0 %)0
PR5 3 (60 %)0 2 (20 %) 1 (20 %)
PR6 4 (80 %)0 0 (0 %)0 1 (20 %)
PR7 4 (80 %)0 0 (0 %)0 1 (20 %)
PR8 3 (60 %)0 0 (0 %)0 2 (40 %)
Media 3,87 (78 %) 0,5 (0,05 %) 0,87 (21,95 %)

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

También en este indicador (Cuadro 6) predominó un planteamiento dinámico 
de la traducción, si bien hubo algunos casos en los que la prioridad al traducir deter-
minados PR (como el PR4 o el PR5, por ejemplo) correspondió a un planteamiento 
estático para algunos de los sujetos. Además, para traducir determinados PR, algunos 
sujetos no establecieron ninguna prioridad. 

En definitiva, en todos los PR predominó un planteamiento dinámico, que fue 
superior al 80 %, excepto en el caso del PR5 y del PR8, donde fue del 60 %. Sin 
embargo, este planteamiento no pareció responder al tipo de problema, a pesar de 
que sería esperable un acercamiento más estático ante problemas de tipo lingüístico 
y más dinámico ante problemas pragmáticos, de intencionalidad o extralingüísticos. 
Asimismo, el índice de dinamismo del proyecto para cada punto rico fue de 0,60 
(Cuadro 7).

Cuadro 7
Índice de dinamismo del proyecto traductor para cada punto rico

Sujeto Respuestas dinámicas Puntuación total
EP_1 6 (75 %)00 0
EP_2 8 (100 %)0 1
EP_3 2 (25 %)00 0
EP_4 7 (87,50 %) 1
EP_5 8 (100 %)0 1
Índice de dinamismo: 0,60
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3.2.3. Coeficiente de coherencia

Finalmente, el coeficiente de coherencia del proyecto traductor fue alto, de 0,80.

3.3. Identificación y resolución de problemas de traducción

3.3.1. Coeficiente de percepción de la dificultad de traducción del texto

Este indicador se midió con una escala del 1 al 10 a través de la pregunta 1 de la 
primera parte del cuestionario de problemas de traducción (Anexo 2). Los resultados 
se recogen en el Cuadro 8.

Cuadro 8
Percepción de la dificultad de traducción del texto para cada sujeto

Sujeto

1 2 3 4 5 Media

Dificultad del texto 7 8 9 8 8 8

La percepción de la dificultad del texto por parte del grupo fue, de media, de 8 
(sobre 10). Esta fue inferior (de 6 y de 2) para los docentes que habían participado en 
el segundo juicio de expertos, quienes quizá parecieron responder más desde su 
propia experiencia que desde el punto de vista del nivel requerido para los estudian-
tes (que era lo que se les preguntaba); además, uno de ellos tenía el japonés como L1. 

3.3.2. Identificación de problemas prototípicos de traducción

En cuanto a la selección libre de PR (pregunta 4 de la primera parte del cuestionario), 
los sujetos coincidieron con nuestra selección en los siguientes elementos: 

– el título (nuestro PR1);
– las referencias culturales y televisivas (nuestro PR3);
– el uso de ロス con distintas palabras, expresiones y referencias intertextuales (nuestro 

PR2);
– la oración final del texto (parte de nuestro PR4, que engloba la oración inicial y la 

final del texto);
– las estructuras morfosintácticas del texto (representadas en nuestro PR6).

En lo que respecta a las preguntas sobre nuestra selección de PR (pregunta 1 de 
la segunda parte del cuestionario), se calculó el porcentaje de PR identificados por 
cada alumno y se obtuvo la media ponderada dividiendo la media de PR identificados 
por los estudiantes entre el total de PR analizado (Cuadro 9).
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Cuadro 9
Identificación de problemas prototípicos de traducción

PR1 
(%)

PR2 
(%)

PR3 
(%)

PR4 
(%)

PR5 
(%)

PR6 
(%)

PR7 
(%)

PR8 
(%)

Media de PR 
identificados

Media ponderada 
de PR identificados

100 100 100 100 60 40 40 0 5,4 0,67

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

Los cinco estudiantes coincidieron en que los PR1, PR2, PR3 y PR4 sí represen-
taban un problema y también coincidieron en que el PR8 no constituía un problema. 
Las categorías de los PR que sí representaron un problema fueron las correspondien-
tes a los problemas de intencionalidad, lingüísticos (léxicos), textuales (de coheren-
cia), extralingüísticos (culturales) y pragmáticos, si bien el PR que no representó un 
problema para ninguno de los sujetos también fue textual (de cohesión y estilo). En 
el resto de PR no hubo coincidencia entre los sujetos.

En definitiva, la única categoría que no presentó un problema de traducción para 
ninguno de los sujetos en ninguno de los casos fue la textual de cohesión y de estilo. 

3.3.3. Procedimientos de resolución de problemas

Los datos de este indicador se recogieron mediante la pregunta 4 de la segunda parte 
del cuestionario. Se emplearon cuatro categorías para clasificar las cuatro opciones 
posibles: resolución automática; estrategias de apoyo interno de comprensión; estra-
tegias de apoyo interno de reexpresión, y estrategias de apoyo externo, y se calcularon 
los porcentajes para cada categoría (Cuadro 10).

Cuadro 10
Procedimientos empleados por punto rico

Procedimiento empleado (%) Aceptabilidad 
media del grupoPR Resolución automática Apoyo interno Apoyo externo

PR1 0 (0 %)
3 (60 %) 
comprensión: 2 (40 %); 
reexpresión: 1 (20 %)

2 (40 %) 0,80

PR2 0 (0 %)
1 (20 %) 
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 1 (20 %)

4 (80 %) 0,70

PR3 0 (0 %)
0 (0 %) 
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 0 (0 %)

5 (100 %) 0,30

PR4 1 (20 %)
0 (0 %)
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 0 (0 %)

4 (80 %) 1,00
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PR5 2 (40 %)
1 (20 %)
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 1 (20 %)

2 (40 %) 0,60

PR6 1 (20 %)
1 (20 %)
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 1 (20 %)

3 (60 %) 0,80

PR7 2 (40 %)
0 (0 %)
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 0 (0 %)

3 (60 %) 1,00

PR8 4 (80 %)
1 (20 %)
comprensión: 0 (0 %); 
reexpresión: 1 (20 %)

0 (0 %) 1,00

Media 1,25 (25 %)

0,88 (17,5 %)
comprensión: 0,25 
(5 %);  
reexpresión: 0,63 
(12,5 %)

2, 88 (57,5 %) 0,78

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

En el grupo se observó un predominio de estrategias de apoyo externo, seguidas 
de procedimientos de resolución automática y, en menor medida, de estrategias de 
apoyo interno (de las cuales, las de reexpresión superaron a las de comprensión). 

Ahora bien, si consideramos los resultados de la identificación de problemas 
prototípicos de traducción (Cuadro 9) parece que existe una relación. En los PR que 
más sujetos consideraron problemáticos se observa un mayor uso de estrategias de 
apoyo externo; es el caso del PR2, PR3 y PR4, aunque no sucedió lo mismo con el 
PR1. En los PR que menos sujetos consideraron problemáticos se observa un mayor 
uso de estrategias de apoyo interno y de procedimientos de resolución automática: 
en el PR8, que no representó un problema para ninguno de los sujetos, predominaron 
estrategias de resolución automática, y en los PR5, PR6 y PR7 se apreció un mayor 
uso de procedimientos de resolución automática, así como un pequeño uso de estra-
tegias de apoyo interno (que, además, fueron de reexpresión y no de comprensión).

En lo que respecta a las estrategias de apoyo interno, no se obtuvieron datos 
claros, pues las respuestas de los sujetos no se referían a estrategias cognitivas, sino 
que eran explicaciones relacionadas más con las características del resultado de la 
traducción que con el proceso. 

Las estrategias de apoyo externo que mencionaron los sujetos sí aportaron datos 
claros y pueden agruparse en las siguientes categorías:

– búsquedas en Internet mediante motores de búsquedas, en blogs o en foros (80 %);
– diccionarios bilingües en línea (60 %);
– diccionarios electrónicos bilingües (20 %).

No pueden establecerse tendencias al relacionar el uso de estrategias con la 
aceptabilidad de cada punto rico (Cuadro 4): una mayor presencia de procedimientos 
de resolución automática no influyó en la aceptabilidad del PR, pues en el PR8 la 
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aceptabilidad fue de 1 y el 80 % de los sujetos emplearon procedimientos de resolu-
ción automática, pero también el PR4 y el PR7 tuvieron una aceptabilidad de 1 y, sin 
embargo, para su resolución predominaron las estrategias de apoyo externo.

3.3.4. Coeficiente de satisfacción

Los datos de este indicador se recogieron mediante la pregunta 5 de la segunda parte 
del cuestionario. Se convirtieron las tres respuestas posibles a valores numéricos para 
cada PR: sí (1), no (0) y parcialmente (0,5) y, después, se calculó la media para cada 
alumno (Cuadro 11). 

Cuadro 11
Coeficiente de satisfacción 

PR Grado de satisfacción Aceptabilidad media del grupo

PR1 0,50 0,80

PR2 0,50 0,70

PR3 0,50 0,30

PR4 0,60 1,00

PR5 0,60 0,60

PR6 0,50 0,80

PR7 0,70 1,00

PR8 0,80 1,00

Media 0,58 0,78

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

La satisfacción media del grupo no fue alta, ya que fue de 0,58 (sobre 1). Si se 
analiza la satisfacción de los sujetos para cada PR, se observa que esta fue similar en 
todos, si bien la satisfacción del PR8, con el que más satisfechos se mostraron los 
sujetos, fue ligeramente superior a la media.

Sin embargo, al igual que sucedió a propósito de los procedimientos empleados, 
parece que el hecho de que consideraran o no el PR como un problema (Cuadro 9) 
influyó en el grado de satisfacción, pues la satisfacción del grupo fue mayor en los 
PR que menos sujetos consideraron problemáticos: 0,8 en el PR8 (que no constituyó 
un problema para ninguno de los sujetos) y 0,7 en el PR7 (que constituyó un problema 
para el 40 % de los sujetos). Asimismo, fue de 0,5 en el PR6 (que, al igual que el PR7, 
también constituyó un problema para el 40 % de los sujetos), pero de 0,6 en el PR5 
(que constituyó un problema para el 60 %).

Si, desde un punto de vista descriptivo, se compara el grado de satisfacción con 
la aceptabilidad de cada punto rico (Cuadro 4), se observa que el mayor grado de 
satisfacción se encontró en los PR que obtuvieron una mayor aceptabilidad, el PR7 y 
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el PR8: ambos tuvieron una aceptabilidad media de 1 y el grado de satisfacción fue 
de 0,7 y de 0,8, respectivamente. Sin embargo, en el resto de PR el grado de satisfac-
ción no se correspondió con la aceptabilidad; por ejemplo, en el PR4 esta última fue 
alta (de 1, como en los PR anteriores) y, no obstante, el grado de satisfacción fue de 
0,6, por lo que puede deberse a otros factores.

3.3.5. Caracterización de los principales tipos de dificultades del texto

Los datos de este indicador se recogieron mediante la pregunta 2 de la primera parte 
del cuestionario. Primero se calculó el porcentaje de sujetos que respondieron que 
no habían visto dificultades. A continuación, se calculó el porcentaje de cada respu-
esta por alumno y se calculó la jerarquía de respuestas: 3 puntos para la categoría con 
orden de importancia 1; 2 puntos para la categoría con orden de importancia 2; 1 
punto para la categoría con orden de importancia 3 (y 0 puntos cuando no supuso 
una dificultad). Así, al calcular la media del grupo se obtuvo un cálculo ponderado 
(Cuadro 12).

Cuadro 12
Caracterización de la dificultad de la traducción del texto 

Dificultad Media del grupo

Lingüística de tipo morfosintáctico 0,00

Lingüística de tipo léxico 0,60

Textual 0,80

Extralingüística de tipo temático 0,00

Extralingüística de tipo cultural 2,80

De intencionalidad 1,00

Pragmática 0,00

El texto presentó, sobre todo, dificultades de tipo cultural: para cuatro de los 
cinco sujetos, esta fue la categoría predominante, mientras que fue la segunda cate-
goría más importante para el sujeto restante. De hecho, los cinco sujetos coincidieron 
en que el texto tenía dificultades de tipo cultural, mientras que no existió consenso 
en el resto de categorías: de mayor a menor media ponderada, el texto presentaba, de 
acuerdo con las respuestas de los estudiantes, dificultades de intencionalidad, tex-
tuales y léxicas. Para ningún sujeto el texto contenía dificultades morfosintácticas, 
relacionadas con el tema del texto ni pragmáticas.

3.3.6. Caracterización de problemas prototípicos de traducción

Para este indicador, se empleó la pregunta 2 de la segunda parte del cuestionario. 
Este indicador se midió de la misma forma que el anterior; los resultados se recogen 
en el Cuadro 13.
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Cuadro 13
Caracterización de problemas prototípicos de traducción 

Categoría PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8
Lingüístico de tipo morfosintáctico 0,40 0, 00 0,00 0,20 0,00 0,00 0 0
Lingüístico de tipo léxico 0,00 0,60 0,00 0,40 0,00 0,00 0 0
Textual 1,60 0,40 0,20 1,00 0,33 1,50 0 0
Extralingüístico de tipo cultural 0,60 2,40 2,80 2,00 1,66 0,00 0 0
Extralingüístico de tipo temático 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0 0
De intencionalidad 1,20 0,80 1,40 1,20 2,00 1,50 3 0
Pragmático 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0 0

PR1: intencionalidad, lingüístico (léxico).
PR2: textual (coherencia), pragmático.
PR3: extralingüístico (cultural), pragmático.
PR4: pragmático.
PR5: intencionalidad, extralingüístico (cultural), lingüístico (léxico).
PR6: lingüístico (morfosintáctico), textual (estilo).
PR7: lingüístico (léxico).
PR8: textual (cohesión), textual (estilo).

Las categorías de dificultades más señaladas fueron las textuales, de intenciona-
lidad y extralingüísticas (de tipo cultural), y las menos señaladas fueron las lingüís-
ticas (morfosintácticas y léxicas). Ningún sujeto señaló la categoría pragmática. 

Con respecto a nuestra caracterización, los sujetos solo coincidieron con ella en 
el PR3 y el PR5 en la primera categoría asignada (problema extralingüístico de tipo 
cultural y de intencionalidad, respectivamente) y con el PR5 y el PR6 en la segunda 
categoría asignada (problema extralingüístico y textual de estilo, respectivamente). 
En el resto de PR no hubo coincidencia entre nuestra caracterización y la de los 
sujetos, y, además, el PR8 no representó un problema para ninguno de los sujetos.

3.4. Eficacia del proceso traductor

En esta variable se cruza el tiempo empleado para traducir con la aceptabilidad 
obtenida para observar la eficacia del proceso traductor. 

Para calcular el tiempo global empleado para traducir, se apuntó el momento de 
inicio de la prueba y se pidió a los sujetos que escribieran la hora de finalización en 
el mismo documento de la traducción. El tiempo se midió en horas y minutos. El 
Cuadro 14 recoge los resultados.

Cuadro 14
Tiempo empleado y aceptabilidad: eficacia del proceso traductor

Sujeto Tiempo total empleado Aceptabilidad media
1 1 h 24 min 0,68
2 1 h 07 min 0,81
3 1 h 40 min 0,75
4 1 h 46 min 0,87
5 2 h 04 min 0,75
Media 1 h 36 min 0,77
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La media del tiempo empleado por el grupo para traducir fue de 1 hora y 36 
minutos; el sujeto que menos tiempo empleó para traducir fue el 2 y el que más tiempo 
necesitó fue el 5.

Al analizar la relación entre aceptabilidad y tiempo empleado para traducir de 
cada sujeto, no se observan tendencias claras, ya que el sujeto con una aceptabilidad 
media (estudiante 1) empleó 1 h 24 min, mientras que los sujetos con una aceptabi-
lidad más alta necesitaron periodos de tiempo distintos: de menor a mayor tiempo 
necesitado, 1 h 7 min (estudiante 2), 1 h 40 min (estudiante 3), 1 h 46 min (estudiante 
4) y 2 h 4 min (estudiante 5). El sujeto menos eficaz fue, por lo tanto, el 5 y el más 
eficaz, el 2.

4. Discusión

Los resultados de los indicadores analizados han puesto de relieve: 
1. Alta aceptabilidad, con menor aceptabilidad en los aspectos culturales. La 

aceptabilidad media del grupo fue alta (de 0,77 sobre 1), lo cual se explica por su nivel 
de formación (eran estudiantes de cuarto curso) y de lengua (reforzado gracias a 
estancias en Japón). La aceptabilidad del grupo de nuestro estudio piloto fue algo 
superior a la del grupo de cuarto que participó en el experimento de PACTE (0,65; 
PACTE 2020). Los elementos culturales les resultaron, a grandes rasgos, más difíciles 
de solucionar, mientras que, en el experimento de PACTE, fueron los problemas de 
intencionalidad. Parece, pues, que, al tratarse de lenguas lejanas, hay una mayor 
dificultad en la resolución de aspectos culturales.

2. Planteamiento dinámico de la traducción. En cuanto al proyecto traductor, 
todos los sujetos tuvieron un planteamiento dinámico tanto con respecto al texto 
como con respecto a los PR, aunque en estos últimos fue más o menos dinámica en 
función del PR. El índice de dinamismo del proyecto traductor global del grupo fue 
de 1, más alto que en el experimento de PACTE (que fue de 0,79); el índice de dina-
mismo del proyecto traductor para problemas de traducción fue de 0,75, algo inferior 
al que obtuvo el grupo de cuarto de PACTE, 0,83 (PACTE 2020). Se corrobora, pues, 
al igual que en el experimento de PACTE, que con la formación los estudiantes han 
adquirido un planteamiento dinámico de la traducción.

3. Predominio de las dificultades de tipo cultural. Para los estudiantes, la difi-
cultad de traducción del texto fue alta, ya que fue, de media, de 8 (sobre 10) y seña-
laron que presentaba, sobre todo, dificultades de tipo cultural, lo cual corrobora la 
gran importancia de los aspectos culturales en la formación de traductores (Nord 
1988/1991, Olalla-Soler 2017, etc.). En el caso del experimento de PACTE, sin 
embargo, la categoría más señalada por los estudiantes del grupo de cuarto (y por el 
resto de estudiantes) fue la lingüística de reformulación, que en nuestro experimento 
no se había incluido entre los problemas lingüísticos para simplificar las categorías 
empleadas, y la segunda categoría más señalada por los estudiantes del experimento 
de PACTE fue el tema del texto, también un problema de tipo extralingüístico.

4. Subjetividad en la identificación de problemas de traducción. Los estudiantes 
consideraron problemáticos los cuatro primeros PR del texto; el último PR no supuso 
un problema para ninguno de ellos y con respecto a los PR restantes no hubo con-
senso entre los estudiantes. Además, si se relaciona la aceptabilidad con el porcentaje 
de PR identificados como problemáticos para cada sujeto no se observan tendencias: 
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el sujeto con una aceptabilidad menor (estudiante 1, con 0,68) identificó exactamente 
el mismo porcentaje de PR que el sujeto con una aceptabilidad mayor (estudiante 4, 
con 0,87) y la aceptabilidad del resto de sujetos tampoco estuvo relacionada con una 
mayor o menor identificación de PR como problemas.

5. Subjetividad en la caracterización de los problemas de traducción. No se ha 
encontrado ninguna tendencia. Parece que los sujetos realizaron la categorización de 
los PR en función de sus propias carencias puesto que, como estudiantes, aún estaban 
en formación, lo cual coincide con el experimento de PACTE, en el que los estudian-
tes también caracterizaron los PR de manera subjetiva (PACTE 2020): se trata, pues, 
de dificultades de traducción subjetivas y no de problemas de traducción objetivos 
(Nord 1988/1991: 151).

6. Predominio de estrategias de apoyo externo y falta de relación con la acepta-
bilidad. A la hora de resolver los problemas de traducción predominaron las estrate-
gias de apoyo externo, seguidas de procedimientos de resolución automática y, en 
menor medida, de estrategias de apoyo interno. Coincide, pues, con los resultados 
de PACTE (2020). Sin embargo, el tipo de procedimiento o estrategia pareció depen-
der más de si los sujetos lo consideraron o no un problema: en los PR que más sujetos 
consideraron un problema se observa un mayor uso de estrategias de apoyo externo, 
mientras que en los PR que menos sujetos lo consideraron un problema se observa 
un mayor empleo de estrategias de apoyo interno; además, en el PR que ningún sujeto 
consideró un problema se observa un aumento del uso de procedimientos de resolu-
ción automática. Asimismo, al igual que en PACTE, no parece existir una relación 
entre las estrategias empleadas y la aceptabilidad.

7. Falta de satisfacción en cuanto al resultado obtenido. El coeficiente de satis-
facción no fue alto: fue de 0,58, muy similar al de PACTE (de 0,60; PACTE 2020), lo 
cual no se corresponde con los resultados de la aceptabilidad. Por lo tanto, es proba-
ble que el grado de satisfacción esté relacionado con el hecho de que los sujetos 
consideraran problemático o no el PR en cuestión, ya que la satisfacción fue mayor 
en aquellos PR que menos sujetos consideraron problemáticos. De todos modos, 
también puede haber influido la propia autoestima de los sujetos y su falta de segu-
ridad con respecto a sus soluciones de traducción al estar en proceso formativo.

8. No se observan tendencias en cuanto a la eficacia del proceso traductor. Con 
respecto al tiempo empleado, el grupo necesitó, de media, 1 hora y 36 minutos para 
traducir el texto, si bien existe una gran diferencia entre el sujeto más rápido y el que 
tardó más en traducir. Los estudiantes que participaron en el experimento de PACTE 
(PACTE 2020) fueron mucho más rápidos, ya que emplearon, aproximadamente, la 
mitad del tiempo (47 minutos) para traducir. Esto podría deberse a que, a diferencia 
de PACTE, se trataba de una segunda lengua extranjera y además lejana con respecto 
a la de llegada. Cabe considerar, de todos modos, que el texto en japonés era algo más 
extenso que los textos empleados por PACTE, si bien es difícil comparar su extensión 
al tratarse de sistemas lingüísticos muy diferentes. Si se relaciona el tiempo empleado 
para traducir con la aceptabilidad de cada sujeto, no se observan tendencias claras 
en cuanto a la eficacia del proceso traductor.

Los resultados obtenidos en la prueba piloto tienen implicaciones de diverso tipo 
para el experimento definitivo.

1. Variables e indicadores seleccionados para el experimento. A partir de los datos 
obtenidos en la prueba piloto, consideramos que a través de las variables e indicado-
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res siguientes puede obtenerse información fehaciente para analizar lo esencial del 
proceso de ACT del japonés al español:

– Aceptabilidad. Ha permitido obtener datos limpios en la prueba piloto; además, la 
consideramos clave para comprobar cuál es su evolución por curso. 

– Proyecto traductor. También ha permitido obtener datos claros. Servirá para obser-
var si el planteamiento de la traducción es menos estático y más dinámico conforme 
se avanza en la formación en traducción. 

– Identificación y resolución de problemas de traducción. Se mantendrán todos los 
indicadores de esta variable a excepción de la caracterización de problemas prototípi-
cos de traducción, ya que hubo mucha dispersión en las respuestas, que fueron 
subjetivas y no aportaron datos claros.

– Eficacia del proceso traductor. Si bien en el grupo analizado en la prueba piloto no 
se han observado tendencias claras, consideramos que resulta importante analizar 
su evolución conforme avanza la formación en traducción del japonés, ya que puede 
aportar datos interesantes sobre la ACT.

2. Texto seleccionado. En vista de los resultados obtenidos y de los comentarios 
de los sujetos, consideramos que el texto en japonés escogido es adecuado para el 
experimento. En primer lugar, porque presentó una dificultad media de 8, lo cual 
indica que, para un estudiante de traducción del japonés que se encuentra al final de 
su formación, tiene una dificultad alta, pero no le resulta inaccesible. En segundo 
lugar, porque, a pesar de esta dificultad alta, no resultó imposible de traducir, ya que 
la media de aceptabilidad del grupo fue alta. 

3. Selección y categorización de PR. Los estudiantes seleccionaron libremente un 
total de 9 PR, de los cuales 5 coincidieron con nuestra selección y 4 no coincidieron. 
Los resultados de la selección de PR sí aportaron datos claros, pero no sucedió lo 
mismo en la categorización de los mismos debido a que las respuestas de los estu-
diantes fueron dispersas. 

Con respecto a la selección definitiva de PR (Cuadro 15), se tuvo en cuenta la 
opinión de los estudiantes, pero con la prioridad de incluir problemas variados, por 
lo que no se seleccionaron todos los PR que propusieron, sino los más representativos 
de cada categoría. Así, en lo que respecta a la selección de PR, se decidió lo siguiente:

– Mantener los PR1, PR2, PR3, PR5 (pasó a ser el PR4), PR6 (pasó a ser el PR5) y PR7 
(pasó a ser el PR6).

– Eliminar el PR4 (los estudiantes lo confundieron, en líneas generales, con el PR2 y, 
especialmente, con el PR3) y el PR8 (todos los sujetos coincidieron en que no repre-
sentaba un problema de traducción).

– Añadir el uso de símbolos (→, —/ , =) como PR7 y como sustituto del PR8. En el texto, 
los símbolos plantean dos problemas principales: el traductor debe decidir si los 
mantiene o no en el texto meta y la estructura que se deriva de ellos debe adaptarse 
en la traducción si se decide eliminarlos. Además, se habían incluido en una primera 
selección de elementos candidatos a PR tras el primer juicio de expertos.

Con respecto a la categorización de los PR, se decidió dar preferencia a la opinión 
de los docentes de los dos juicios de expertos, ya que los estudiantes, al estar en pro-
ceso de formación, parece que realizaron la categorización a partir de sus dificultades 
individuales y no de manera objetiva. Así pues, se decidió mantener la categorización 
inicial de todos los PR, pues esta se había realizado a partir del primer juicio de 
expertos y se vio reforzada a partir de los resultados del segundo juicio de expertos. 
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También se decidió categorizar el uso de los símbolos (nuevo PR7) como problema 
textual de estilo. 

Cuadro 15
Selección y categorización definitiva de puntos ricos

PR Problema Caracterización

PR1 「残りものには福がある」!? 
残った食品の“正しい”行方

Título del texto; incluye un 
refrán

De intencionalidad, 
lingüístico (léxico)

PR2 ロス
Uso de esta palabra con dis-
tintas palabras, expresiones 
y referencias intertextuales

Textual (coherencia), 
relacionado con el encargo 
y el lector meta

PR3 五代ロス、逃げ恥ロス Referencias televisivas
Extralingüístico (cultural), 
relacionado con el encargo 
y el lector meta

PR4 
(antiguo 
PR5)

(お)茶碗 
Pieza de vajilla japonesa: 
intención de ‘gran 
cantidad’

De intencionalidad, 
extralingüístico (cultural), 
lingüístico (léxico)

PR5 
(antiguo 
PR6)

それが、捨てられる運命だった
ことを除いては、レストランの
「ピックアップ」と同じだ。

Oración difícil desde el 
punto de vista morfosintác-
tico

Lingüístico (morfosintác-
tico), textual (de estilo)

PR6 
(antiguo 
PR7)

一途をたどり 

一途 adquiere un signifi-
cado distinto cuando 
aparece con el verbo たどる, 
lo cual puede conducir a un 
error de traducción

Lingüístico (léxico)

PR7

uso de símbolos (→, +, =) y 
la estructura que se deriva 
de ellos, que puede plantear 
problemas de traducción en 
la lengua meta

Textual (de estilo)

4. Cuestionarios. En el cuestionario de datos de los estudiantes solo se matizó la 
redacción de algunas preguntas. En el cuestionario de problemas de traducción, se 
constató que los estudiantes caracterizaron las dificultades de traducción de los PR 
de forma subjetiva y, además, las respuestas que dieron a propósito de las estrategias 
de apoyo interno que habían empleado no aportaron datos claros. Por ello, se decidió 
eliminar la pregunta relativa al tipo de dificultades de traducción de los PR y no 
preguntar por las estrategias de apoyo interno, pero sí, por las de apoyo externo, pues 
estas sí aportaron datos claros y consideramos que pueden ser interesantes para 
analizar la evolución en el uso de recursos instrumentales.

5. Conclusiones

Este estudio piloto ha permitido recoger primeros datos sobre el funcionamiento de 
la ACT en estudiantes de traducción japonés-español al final de su formación de 
grado. Además, los resultados confirman algunos de los que obtuvo PACTE en su 
experimento sobre ACT (PACTE 2020). En concreto, se coincidió con PACTE en: 1) 
la alta aceptabilidad del grupo; 2) el planteamiento dinámico de la traducción; 3) la 
subjetividad en la identificación de los problemas de traducción del texto; 4) el pre-
dominio de las estrategias de apoyo externo a la hora de resolver los problemas de 
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traducción; y 5) la falta de satisfacción del grupo. Sin embargo, no coincidieron en 
que los problemas más difíciles de solucionar fueron los culturales, lo cual se podría 
deber a que el japonés y el español son lenguas lejanas entre sí. Tampoco coincidieron 
en que los estudiantes que participaron en el estudio piloto necesitaron, aproxima-
damente, el doble de tiempo para traducir que los de PACTE, si bien, como se ha 
indicado, puede haber influido una posible diferencia de extensión de los textos: los 
textos que empleó PACTE rondaban los 1110 caracteres y tenían aproximadamente 
200 palabras, mientras que el texto aquí empleado tenía 835 caracteres; sin embargo, 
resulta difícil compararlos, dado que se trata de sistemas lingüísticos muy diferentes 
y un texto en japonés necesita menos caracteres para transmitir la misma informa-
ción que un texto escrito en una lengua europea. Estas cuestiones podrían poner de 
relieve diferencias en cuanto al proceso de ACT cuando se trata de lenguas lejanas y 
de segundas lenguas extranjeras, lo cual se tendrá que examinar en el experimento.

Además, ha permitido avanzar en el diseño definitivo del experimento, ya que 
se han seleccionado los indicadores más relevantes, se ha corroborado la idoneidad 
del texto seleccionado y se han introducido algunas modificaciones en los cuestiona-
rios y en la selección de los PR; asimismo, mediante la evaluación de las traducciones 
de los sujetos se ha avanzado en los criterios de corrección de las soluciones de tra-
ducción de los PR. Pensamos, pues, que se han cumplido los objetivos del estudio. 
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ANEXOS

Anexo 1. Texto empleado

ENCARGO: Traduce el siguiente texto de un periódico dirigido a japoneses que viven en 
Nueva York para su publicación en la sección de tecnología de un periódico español

01/13/2017

2016 年に日本人が陥ったロスは、「五代ロス」に始まり、「逃げ恥ロス」に終わったが、本当に注目
すべきは「食品ロス」の方である。

日本政府によると、食品ロスとは「まだ食べられるのに、捨てられている食べ物」と定義している。
日本では、１日平均で１人がお茶碗１杯分を捨てている計算になるという。この巨大な国、米国も例外で
はない。2016年12月19日付けのハフィントンポストによると、「米国での食べ物の浪費問題はかなり
深刻で、生産された食品のうち、およそ40％の食べ物が手を付けずに廃棄されている」というのだ。そ
して、この記事で紹介されているのが、そういった問題解決の糸口になる（かもしれない）アプリケーシ
ョンの誕生だ。

名は、「フードフォーオール（FoodForAll）」。仕組みはシンプル。ダウンロードしたアプリから、ロ
グイン後に近くや希望する登録レストランの（このままだと捨てられてしまう）“残りもの”をメニューか
らチョイス。定価の50～80％引きの価格で提供され、オンラインで支払いを済ませる。あとは、取りに
行くだけ。それが、捨てられる運命だったことを除いては、レストランの「ピックアップ」と同じだ。

豊かな国とされている米国の、こうした食品の浪費が問題となる一方で、およそ６世帯に１ 世帯が、
日々の食事に困窮する状態で、飢餓にあえいでいる。その貧富の差は広がりの一途を たどり、浪費と
いうごみが増えれば、地球の環境はもっと汚染されていく。よって、捨てるは ずのものを食べる→ごみ
が減る→レストランも助かる＋安く提供される食べ物の恩恵を受ける 消費者もいる→環境が良くなる
という良い循環が生まれると、このアプリは提唱する。だから、名前が「フードフォーオール」＝全員に
食べ物を。食べられる人と食べられない人の差をなく し、世界の皆に食品が行き渡り、ロスをなくそう、
というわけだ。

一番気を付けなければならないのは、自分たちがごみを生んでいる感覚をなくす「意識ロス」かも
しれない。(ヤマダエビス）
Texto extraído de <https://www.dailysunny.com/2017/01/13/kobore0113/>.

Anexo 2. Cuestionario de problemas de traducción del texto (basado en PACTE 2020)

PARTE 1

Puedes consultar tu traducción para rellenar este cuestionario

Título del texto: 「残りものには福がある」!? 残った食品の “正しい”行方

1. ¿Qué grado de dificultad tiene la traducción de este texto? *
 (1 es muy fácil y 10, muy difícil)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Desde tu punto de vista ¿Qué dificultades generales tiene la traducción de este texto?*
Elige al menos una y un máximo de 3.
 Dificultades morfosintácticas.

 Dificultades léxicas.

 Dificultades para producir un texto coherente y estilísticamente apropiado.

 Dificultades relacionadas con el tema del texto.

 Dificultades de carácter cultural.
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 Dificultades en la captación del sentido (información que transmite, comprensión de las 
ideas principales y secundarias, etc.).

 Dificultades relacionadas con la función del texto, las características del encargo y el lector 
de la traducción.

 No he visto dificultades.

Numéralas según su importancia (1, la más importante) *
(Selecciona un número distinto para cada opción)

3. ¿Qué has considerado prioritario al traducir este texto? * 

 Adaptarlo a las expectativas del lector de la traducción.

 Reproducir el léxico y la morfosintaxis del texto original.

 Reproducir la misma estructura y aspectos formales del texto original.

 Transmitir el sentido del texto original.

 No he establecido prioridades.

4. Si has tenido dificultades a la hora de traducir el texto, identifica los elementos que te hayan 
planteado más problemas (hasta un máximo de 10)

PARTE 2
Contesta a las preguntas sobre los siguientes elementos del texto

1. ¿Te ha planteado dificultades el elemento subrayado? *
Sí  No 

2. ¿Qué tipo de dificultades de traducción te ha planteado el elemento subrayado? *
 [Esta pregunta solo es visible si el estudiante ha respondido sí a la pregunta anterior]

Elige al menos una y un máximo de 3.

 Dificultades morfosintácticas.

 Dificultades léxicas.

 Dificultades para producir un texto coherente y estilísticamente apropiado.

 Dificultades relacionadas con el tema del texto.

 Dificultades de carácter cultural.


Dificultades en la captación del sentido (información que transmite, comprensión de las 
ideas principales y secundarias, etc.).


Dificultades relacionadas con la función del texto, las características del encargo y el lector 
de la traducción.

 No he visto dificultades.

Numéralas según su importancia (1, la más importante) *
(Selecciona un número distinto para cada opción)
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3. ¿Qué has considerado prioritario al traducir el elemento subrayado? *

 Adaptarlo a las expectativas del lector de la traducción.

 Reproducir el léxico y la morfosintaxis del texto original.

 Reproducir la misma estructura y aspectos formales del texto original.

 Transmitir el sentido del texto original.

 No he establecido prioridades.

4. Explica qué has hecho para traducirlo *

 Nada, lo he traducido automáticamente, sin pararme a pensar.

 No he realizado consultas, pero he estado pensando qué quería decir el original hasta 
comprenderlo. Especifica qué has pensado *

 No he realizado consultas, pero he pensado en varias alternativas hasta encontrar la forma 
definitiva de reexpresarlo. Especifica qué has pensado *

 Sí he realizado consultas (diccionario bilingüe, Internet, etc.). Especifica qué consultas has 
realizado*

5. ¿Estás satisfecho/a con tu solución? *
Sí  No  Parcialmente 

[Se repiten las mismas preguntas para los 7 puntos ricos restantes]
Comentarios sobre el cuestionario
(Pueden ser comentarios sobre el cuestionario, sobre su contenido o sobre cualquier aspecto 
relacionado que consideres interesante)
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