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1 Introducción 

En la guía docente de la asignatura «Trabajo fin de grado» se indica: «Esta asignatura 

es la última con la que se completa el ciclo formativo universitario de los estudios de grado. 

Se concibe como un trabajo autónomo y original, realizado por el estudiante bajo la 

supervisión y orientación de su correspondiente tutor académico, que le permitirá mostrar 

que ha adquirido los contenidos formativos y las competencias, destrezas y habilidades 

propias de la titulación». De este modo, el presente documento recoge el trabajo fin de 

grado de la alumna Sara Escribano Martín, estudiante del grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Valladolid. 

1.1 Justificación 

Esta sección contiene una breve presentación de este trabajo y la justificación del 

mismo. Como se desprende del título, este proyecto se centra en el análisis del léxico 

especializado de un artículo de la Wikipedia en inglés titulado «Word Order» que pertenece 

al campo de conocimiento de la lingüística.  

El desencadenante de la decisión de traducir un texto de esta fuente fue mi 

participación durante el curso 2017-2018 en un proyecto que formaba parte de la asignatura 

«Traducción 2 C/A (alemán)» impartida por la doctora María Teresa Sánchez Nieto en la 

facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid. Este proyecto, que 

duró varios meses, consistió en la traducción individual de un artículo de la Wikipedia en 

alemán, un trabajo que supuso un gran reto pero que resultó ser realmente útil para la 

formación de los alumnos involucrados. Tras acabar la traducción, los trabajos fueron 

publicados en la Wikipedia en español.  

Este TFG consiste en la realización de un proyecto bastante similar pero con varias 

diferencias. En el presente trabajo se parte de un TO (texto origen) en inglés (y no en alemán) 

y se desarrolla una labor de documentación mucho mayor debido al alto grado de 

especialización del artículo elegido. Aparte de la traducción, este documento recoge el 

análisis del proceso de traducción paso a paso, las dificultades principales de su realización y 

una breve conclusión en la que se reflexiona sobre el trabajo realizado. La publicación real 

del artículo en Wikipedia no formará parte, en este caso, de este proyecto. Esperamos llevarla 

a cabo una vez se finalice la defensa y evaluación del presente trabajo fin de grado. 

Aunque todos conocemos Wikipedia, es conveniente aclarar que se trata de una 

enciclopedia cuyos redactores son, en su mayoría, voluntarios y cuyo contenido es libre, es 

decir, Wikipedia facilita el acceso a la información a cualquier persona interesada 

contribuyendo, así, a la difusión del conocimiento. Dicho esto, es inevitable también admitir 

que, al tratarse de una fuente secundaria, la fiabilidad de la misma debe ser siempre 

verificada. Los artículos bien referenciados tendrán más probabilidad de ser fiables. De este 

modo, la traducción de este artículo nace con el objetivo de aportar mi granito de arena en 

lo referente a la difusión del conocimiento. 
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Los motivos de elegir este artículo en concreto para su traducción al español son 

varios. En primer lugar, el tema del mismo, el cual está relacionado con mi ámbito de estudio. 

En este caso, se trata del orden de palabras de las diferentes lenguas del mundo. En segundo 

lugar, la oportunidad de hacer accesible un artículo de esta temática a usuarios que deseen 

consultarlo en español. En tercer lugar, es interesante tener una muestra de mi trabajo como 

traductora publicada en una enciclopedia de fácil acceso y, por último, pero no menos 

importante, para cumplir el criterio establecido en la guía docente de emplear un texto de 

una extensión no superior a las 3500 palabras. 

1.2 Contextualización 

Mediante este trabajo, se pretende demostrar mi capacidad traductora. Para la 

elaboración del mismo, es necesario aplicar una serie de habilidades y competencias 

específicas propias de la labor profesional de un traductor y adquiridas a lo largo de los 

estudios del grado de Traducción e Interpretación.  

A continuación se recogen y explican las competencias específicas que han estado más 

presentes en el desarrollo de este trabajo, las cuales están extraídas de la guía docente de la 

asignatura «Trabajo fin de grado». 

«E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en 

lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C.» 

En el proceso de traducción de un texto especializado, la fase de documentación es 

de suma importancia. Un buen trabajo de documentación, no solo facilitará la traducción, 

sino que la hará posible. Un traductor mal documentado nunca logrará los resultados 

esperados. Por eso, es imprescindible saber diferenciar entre fuentes de información 

válidas y fuentes que no lo son. Un texto bien referenciado que contenga referencias a 

obras referentes del ámbito del conocimiento que se esté tratando es una buena fuente 

de información. 

«E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de 

gestión y recuperación de información electrónica.» 

En este trabajo de traducción especializada, lo lógico era tomar como fuentes, 

artículos académicos sobre el tema en cuestión (el orden de palabras de las diferentes 

lenguas del mundo). Con la tecnología actual, ya no es siempre necesario acudir a las 

bibliotecas académicas para consultar las revistas especializadas. Existen diferentes 

portales en línea que permiten recuperar este tipo de documentos. En este caso, los 

principales buscadores empleados fueron Google Scholar y Dialnet. Existen también 

diferentes programas que permiten gestionar y/o almacenar la bibliografía localizada para 

tenerla accesible en todo momento. En este caso se emplea el gestor bibliográfico 

Mendeley. 
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«E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a 

proyectos de traducción general/especializada.» 

 Herramientas como Adobe Acrobat, Word o Excel se emplean diariamente en 

infinidad de sectores diferentes. En traducción, el trabajo con estas herramientas es 

indispensable sobre todo cuando nuestra materia prima es el texto. El traductor debe, 

durante su labor, realizar numerosas conversiones de formato de los diferentes archivos, 

editar textos, recoger glosarios en Excel, etc. Y estos son solo algunos ejemplos. Durante la 

realización de este trabajo se han realizado tareas como las que se acaban de nombrar. 

«E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas 

profesionales de traducción asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica.» 

 Actualmente, un traductor no puede imaginarse su labor sin el uso de herramientas 

TAO. Programas como SDL Trados, MemoQ, SDL MultiTerm o AntConc nos permiten, 

entre otras cosas, mantener el formato original del TO y crear bases de datos 

terminológicas y memorias de traducción. Estas herramientas agilizan nuestro trabajo 

enormemente. En este caso, se han empleado MemoQ y AntConc.  

«E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor 

traductora.» 

 El trabajo terminológico es la base de la traducción y comienza con la lectura y 

análisis del texto con el objetivo de encontrar las palabras clave del mismo. Las etapas de 

este trabajo terminológico seguidas en este caso podrían resumirse en las siguientes: 

obtención de palabras clave, documentación, creación de corpus, creación de un glosario 

y, por supuesto, consulta del glosario y del corpus, para mantener la corrección 

terminológica y la coherencia léxica durante toda la traducción. 

«E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.» 

 Los diccionarios y las bases de datos terminológicas son el resultado de una gran 

labor de documentación. Es necesaria la recuperación de fuentes fiables y su posterior 

análisis para encontrar las palabras o términos que se requiere, o se pretende, recoger en 

ellos. En este caso, se ha elaborado una base de datos en la que se incluyen definiciones y 

ejemplos de uso tanto en inglés como en español, equivalencias de los términos y, cuando 

era posible, sinónimos de los términos. 

1.3 Plan de trabajo y metodología  

Para la realización de este proyecto se ha seguido un plan de trabajo y una 

metodología acorde con el objetivo del mismo: presentar la traducción comentada de un 

texto especializado. A continuación se exponen, en orden cronológico, las diferentes fases de 

la realización de este proyecto y la metodología básica empleada en cada una de ellas. 
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1.3.1 Selección del texto 

El primer objetivo de este trabajo era encontrar un texto adecuado para su traducción. 

Aunque la fuente ya estaba decidida (Wikipedia), la elección del texto, en contra de lo 

esperado, no fue tarea fácil. Con el objetivo de encontrar un texto adecuado para este 

proyecto en la Wikipedia en español, se realizó un proceso de reflexión sobre qué 

características debía cumplir. De este modo, se establecieron los siguientes requisitos: el 

primero, que fuera un texto especializado, es decir, un texto plagado de tecnicismos de un 

ámbito del conocimiento concreto; el segundo, que tuviera una extensión de entre 3000 y 

3500 palabras, tal y como indica la guía docente; el tercero, que comprendiera un apartado 

de bibliografía relativamente extenso; y, el último, que la traducción del texto no apareciera 

ya en la Wikipedia en español o en cualquier otro lugar.  

1.3.2 Preparación del TO 

Al enfrentarnos a una labor de traducción, el primer paso siempre debe ser analizar el 

texto origen en profundidad. Con esta finalidad, tras elegir el texto que se iba a traducir, lo 

primero fue conseguir este texto en un formato con el que trabajar posteriormente. Así, se 

procedió a la descarga en versión PDF del artículo de Wikipedia. Lo ideal habría sido poder 

convertir este primer archivo en PDF a un archivo DOCX. Sin embargo, como ocurre en 

muchas ocasiones, algunos archivos en este formato están protegidos, por lo que el proceso 

de conversión no dio los frutos que se esperaban. De este modo, fue obligatorio copiar el 

texto directamente de la fuente original, pegarlo en un archivo DOCX y estructurar 

manualmente el formato del texto, con todo lo que ello conlleva (márgenes, creación de 

tablas, etc.). 

 Con el TO en el formato deseado, se podía crear ya un proyecto de traducción en 

MemoQ. Aunque durante los estudios del grado se emplean diferentes programas de 

traducción asistida por ordenador, como MemoQ o Trados, se prefirió, en este caso, emplear 

MemoQ por considerarlo un programa más simple a nivel visual y de uso y porque permitía 

crear fácilmente bases terminológicas y asociarlas a los proyectos de traducción (sin 

necesidad de emplear otro programa simultáneamente como ocurre con otros programas de 

este tipo). Durante el proceso inicial de creación del proyecto en MemoQ, se creó también 

una base de datos terminológica y una memoria de traducción asociadas a mismo. He aquí 

un ejemplo del trabajo con MemoQ. 
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Ilustración 1- MemoQ 

1.3.3 Lectura analítica 

Como se explicará más adelante, antes de comenzar a traducir, hay que realizar una o 

varias lecturas en profundidad del texto para entender su temática y hallar las palabras más 

representativas de la misma.  

1.3.4 Documentación  

Un vez analizado el texto y localizadas las palabras clave, se procedió a la búsqueda de 

obras de consulta, es decir, a la fase de documentación. Esta labor se centró en la búsqueda 

de documentos que fueran útiles para recopilar toda la información que se requería para 

poder traducir satisfactoriamente los términos del TO. Se buscaron, por un lado, libros de 

lingüística; y, por otro, artículos científicos de esta misma temática. Con el objetivo de 

garantizar la fiabilidad de estos últimos, se estableció el objetivo de encontrar artículos que 
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formaran parte, siempre que fuera posible, de revistas especializadas de lingüística o de 

campos del conocimiento relacionados. 

1.3.5 Creación de los corpus 

Con el conjunto de artículos recuperados, se procedió a la elaboración de un corpus. Se 

crearon dos carpetas, una denominada EN en la que se incluyeron los artículos en inglés y 

otra denominada ES con los artículos en español. Con el fin de almacenar estos archivos de 

manera ordenada para, más tarde, poder localizarlos fácilmente, se denominaron siguiendo 

el esquema «Apellido_año». 

1.3.6 Creación de un glosario 

Al enfrentarnos a la traducción de un texto especializado, es imprescindible emplear 

herramientas que nos permitan asegurar la correcta traducción de los términos y la 

coherencia léxica del texto. En este caso se han empleado los programas MemoQ y AntConc 

para, en primer lugar, elaborar un glosario. Teniendo en cuenta las características del encargo 

(explicadas más adelante) se creó un glosario bilingüe inglés-español. En él se recoge, la 

equivalencia en español de cada uno de los términos en inglés, su definición y un ejemplo de 

uso real en ambas lenguas. De este modo, se asegura la correcta comprensión y traducción 

de la terminología especializada que contiene el TO.  

1.3.7 Redacción del texto meta 

Partiendo del trabajo de documentación y de gestión terminológica previo, se inicia la 

redacción del texto final. Por supuesto, es normal que aparezcan dificultades no solo 

terminológicas sino de otros tipos. Con el objetivo de solventarlas, se recurrió tanto a los 

textos extraídos del corpus elaborado como a diccionarios monolingües o a corpus de otros 

autores. Al finalizar la traducción, se llevó a cabo una precisa labor de revisión. 

1.3.8 Redacción del TFG 

Una vez acabada la traducción del TO, se procedió a redactar el TFG. En primer lugar, 

se eligieron las partes del mismo y se decidió dividirlas en secciones concretas con títulos 

específicos. Esta tarea de estructuración de nuestro TFG aporta claridad organizativa y ayuda 

a la lectura y evaluación del mismo.  

2 El proceso de traducción 

2.1 Características del encargo de traducción 

Un de las partes principales de este trabajo consiste en el ejercicio concreto de llevar a 

cabo la traducción de un texto. El objetivo base de toda traducción es hacer accesible un 

material escrito en una lengua a un público que no habla esa lengua mediante la reescritura 
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de ese mismo material en una lengua que pueda comprender. En la siguiente tabla se recoge 

la descripción esquemática de los parámetros de este supuesto encargo de traducción.  

 

Parámetro TO (texto origen) TM (texto meta) 

Lengua Inglés Español 

Emisor Wikipedia en inglés Wikipedia en español 

Temática Lingüística Lingüística 

Receptor 

Personas con 

conocimientos básicos de 

lingüística. Posibles 

receptores serían 

estudiantes de lingüística 

o personas interesadas en 

el campo de la lingüística. 

Personas con 

conocimientos básicos de 

lingüística. Posibles 

receptores serían 

estudiantes de lingüística 

o personas interesadas en 

el campo de la lingüística. 

Función  

Informar sobre los tipos 

de órdenes de palabras 

que existen en el mundo. 

Informar sobre los tipos 

de órdenes de palabras 

que existen en el mundo. 

Lugar de 

publicación 

Sitio en línea en inglés de 

Wikipedia 

Sitio en línea en español 

de Wikipedia 

Fecha de 

publicación 

17 de septiembre de 

2018, 14:521 
Diciembre 2018 

Número de palabras 3485 palabras 4134 palabras 

Tabla 1- Parámetros del encargo de traducción 

2.2 Fases de la traducción  

2.2.1 Análisis del TO 

Es lógico pensar que el texto original había sido leído previamente durante la fase de 

selección. Así fue. Sin embargo, no fue una lectura intensiva que es lo que se pretende en 

este momento. De este modo, se realizó ahora una lectura más a fondo con el propósito de 

obtener el tema exacto del texto y de analizar las dificultades que a priori podían deducirse. 

A esta lectura le siguió una segunda en la que se subrayaron (en una copia del archivo en 

formato DOCX) las palabras claves del texto, es decir, aquellas que representaban mejor los 

temas tratados en el mismo. 

2.2.2 Gestión de los recursos de información y documentación 

Tras la obtención de las palabras clave se realizó una de las labores más importantes 

del proceso de traducción de un texto, sobretodo de un texto especializado: la fase de 

                                                      
1 Wikipedia es una fuente dinámica de información, en continua revisión, corrección y adición de 

contenidos. La primera versión de este artículo, muy diferente a la actual fue publicada en junio de 2004. 

Como TO se ha empleado la publicación del 17 de septiembre de 2018 a las 14:52. 
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documentación. Este proceso se inició con la búsqueda, a través de Google Books, de libros 

publicados sobre lingüística entre los que se incluyen glosarios y diccionarios especializados 

de lingüística. Existen numerosos ejemplos. La obtención de esta información nos permite ya 

pasar a la siguiente fase: la localización de estas obras para poder consultarlas. Con este 

objetivo, lo lógico es consultar en las bibliotecas cercanas. En este caso, las bibliotecas 

universitarias de la ciudad de Estrasburgo, que tienen un portal en línea que permite localizar 

fácilmente sus obras. Entre las obras disponibles, se eligen, después, las más apropiadas por 

su relación más próxima con el tema y por su fecha de creación. Entre ellas cabe destacar dos 

diccionarios de lingüística, uno en inglés (Longman dictionary of language teaching and 

applied linguistics [2010]) y otro en español (Diccionario de lingüística moderna [1997]). 

Una vez localizadas estas obras de referencia, comenzó la segunda parte de la fase de 

documentación: la búsqueda de artículos científicos de la temática del texto para 

posteriormente elaborar un corpus. Dos sitios web resultaron ser especialmente útiles: el 

buscador Google Scholar, para localizar artículos en inglés, y el portal bibliográfico Dialnet, 

principalmente para encontrar artículos en español. En ambas pueden emplearse las comillas 

para realizar búsquedas exactas. En este caso, busqué las palabras clave que había 

seleccionado mediante una lectura del texto para recuperar los artículos. Los textos 

requeridos estaban siempre bien referenciados y pertenecían, en su mayoría, a revistas 

especializadas de lingüística o de campos del conocimiento que guardaban relación con la 

misma.  

Tras encontrar artículos válidos, se empleó el gestor bibliográfico Mendeley, al que se 

puede acceder como miembro de la Universidad de Valladolid, para guardar los artículos. 

Después, dentro de un corpus más grande y personal, se creó una carpeta denominada 

Lingüística, dentro de ella una denominada Orden de palabras y dentro de esta última dos 

carpetas, una denominada EN y otra denominada ES. En la primera, se introdujeron los textos 

en inglés y en la segunda los textos en español. La denominación de cada uno de los 

artículos coincide con el esquema «Apellido_año», es decir, comienza con el apellido del 

autor (primera letra mayúscula) seguido de un guión bajo y acaba con el año de publicación 

(todo sin espacios).  

Con la finalidad de evitar correr el riesgo de perder estos archivos, se decidió 

almacenar este corpus también en Drive. Finalmente, el corpus en inglés cuenta con 16 

artículos y el corpus en español con 27. Se puede consultar la referencia bibliográfica de cada 

uno de los artículos en el apartado Bibliografía de este trabajo. 

Por último, no se puede acabar este apartado sin mencionar que aunque la posibilidad 

de extraer textos de Wikipedia para introducirlos en los corpus fue tentadora, no se 

consideró que fuera oportuno, en este caso, debido a la escasez de textos bien referenciados 

y fiables sobre este tema.  
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2.2.3 Gestión terminológica  

A la hora de traducir un texto especializado, son de vital importancia la comprensión y 

la traducción de los términos que lo componen. Por este motivo, es extremadamente 

recomendable realizar un glosario. En este caso, ha sido un glosario bilingüe que recoge, no 

solo la equivalencia en español de cada uno de los términos, sino también su definición y un 

ejemplo de uso real tanto en inglés como en español.  

Para comenzar la creación de este glosario se necesita, en primer lugar, conocer los 

términos del TO. Con este objetivo, se siguió el siguiente proceso: primero, subrayado en una 

copia del TO de los posibles candidatos a términos; segundo, identificación de su extensión 

máxima y mínima en número de palabras para poder elegir posteriormente los parámetros 

adecuados durante la extracción terminológica en MemoQ; después, en el apartado LiveDocs 

de MemoQ se creó un corpus con los textos en inglés (convertidos a TXT para facilitar el 

reconocimiento de los mismos) y con el TO; a continuación, se seleccionó en el apartado 

Preparación la opción Extraer términos. Se estableció una longitud máxima de 4 palabras (por 

lo general los candidatos a término estaban compuestos por un máximo de 3 palabras pero 

ya que había alguno de 4 había que introducir esta longitud), una frecuencia de 3 para los 

términos en general, una longitud mínima de caracteres de 4 para los términos de una sola 

palabra y una frecuencia mínima de estos términos de 3. Por último, se empleó una stoplist 

que contenía el programa MemoQ: la stoplist «Kilgray-EN». 

Así, se obtuvieron todos los candidatos a término. Después, se realizó un proceso de 

depuración del resultado con los candidatos a término del que resultó el glosario definitivo 

con aquellos que fueron validados como términos propiamente dichos. El último paso fue 

clicar en la opción Exportar a la base terminológica. En este momento, se podía completar ya 

la base de datos. MemoQ permite añadir definiciones, ejemplos de uso y equivalencias de los 

términos (tantas como se desee) en ambas lenguas. Para completarla, se utilizaron las obras 

de referencia encontradas previamente y el corpus en inglés y en español. 

Para consultar los artículos del corpus fácilmente, se empleó AntConc. AntConc, es un 

programa muy simple que permite localizar palabras, partes de palabras, frases y 

colocaciones, entre otras funciones, en diferentes textos con una sola búsqueda. Los textos 

introducidos en este programa deben estar en formato TXT por lo que todos los archivos 

originales en PDF fueron convertidos a TXT. Si se pretende realizar una búsqueda óptima en 

los textos en español, en el apartado Character Encoding se debe seleccionar la opción 

Western Europe “Latin 1”. Por otro lado, para que AntConc reconozca el texto de los artículos 

en inglés, en algunos casos, es necesario guardar los archivos TXT en el formato de 

codificación de caracteres UTF-8. A continuación se muestra un ejemplo de una búsqueda 

con AntConc. 
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La base de datos terminológica creció durante el proceso de traducción ya que se 

añadieron algunos términos que no se habían recogido durante el proceso inicial de creación 

de esta base. Para mantener la coherencia léxica de un modo simple, se añadieron también 

elementos que aparecen a menudo en el texto y sus equivalencias. Con esto, se consiguió 

que MemoQ propusiera automáticamente sugerencias de traducción en los diferentes 

segmentos. Al terminar la traducción, se realizó un proceso de limpieza de esta base para 

eliminar elementos de la misma que no se pretendían incluir en el glosario. Así, la base 

terminológica de este proyecto se dio por finalizada. Ya estaba lista para ser almacenada y 

empleada en otras ocasiones si se consideraba oportuno. A continuación se recogen una 

entrada de esta base. 

 

Ilustración 3- Entrada del término «constituent» de la base de datos terminológica 

Ilustración 2- Ejemplo de búsqueda con AntConc 
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Ilustración 4- Entrada del término «argument» de la base de datos terminológica 

 

 

Ilustración 5- Entrada del término «case» de la base de datos terminológica 
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Estas entradas se copiaron luego a un documento en formato DOCX con la finalidad de 

crear un glosario que no requiriera el uso del programa MemoQ para su visualización. En él 

se cogen los mismos datos que en la base de datos de MemoQ, es decir, el término en inglés 

y su equivalente en español, la definición del término en ambas lenguas, sinónimos en el 

caso de que hubiera, y ejemplos de uso tanto en inglés como en español. Se puede ver en la 

siguiente imagen una muestra de este glosario (ampliada posteriormente en el apartado 

Glosario de este documento). 

 

 

 

 

Ilustración 6- Glosario 

 

Por otro lado, se realizó la exportación de la base terminológica a un formato que se 

pudiera compartir fácilmente o emplear con otros programas en traducciones futuras. Para 

ello, se siguieron los siguientes pasos: en primer lugar, se accedió a esta base de datos 

terminológica a través de la consola de recursos de MemoQ y se seleccionó la opción 

Exportar terminología; a continuación, en esta la nueva ventana abierta se seleccionaron 

cuidadosamente una serie de parámetros para completar la exportación con éxito. En cuanto 

a los campos se mantuvieron los campos creado por y aquellos que se habían completado, 

es decir, los campos titulados Definición del término, Texto del término y Ejemplo de uso. En 

la siguiente imagen se pueden ver claramente los parámetros seleccionados.  
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Ilustración 7- Configuración de exportación de base terminológica 

 

El siguiente paso fue exportar la base en la ubicación deseada. El glosario aún no estaba 

creado, faltaba un último proceso que requería seguir unos pasos muy concretos. En primer 

lugar, había que crear un nuevo documento de Excel y abrirlo. Una vez abierto, había que ir al 

apartado Archivo y clicar en Abrir. En la ventana que se abre, se debe elegir como tipo de 

archivo Archivos de texto y localizar la base de datos en cuestión. Al abrirla de este modo, se 

inicia un asistente de configuración en Excel. En el apartado tipo de los datos originales se 

debe seleccionar la casilla Delimitados. La siguiente imagen muestra esta ventana y el resto 

de parámetros seleccionados. 
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Ilustración 8- Asistente de Excel 

En el siguiente paso se debe elegir como separador la coma. Por último, clicamos en 

finalizar. De este modo, el asistente se cierra y muestra nuestro glosario en la hoja de cálculo 

de Excel. El glosario está creado, sin embargo podemos modificar, si así se desea, su 

estructura o su contenido manualmente. En último lugar, se debe guardar el archivo como 

Libro de Excel en formato XLSX. La siguiente imagen muestra el resultado de la exportación a 

Excel. 

 

Ilustración 9- Glosario en Excel 
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2.2.4 Redacción del texto meta 

Gracias a la extensa labor de documentación y de gestión terminológica realizada 

previamente, la redacción del texto se realiza sobre una base sólida. En esta etapa de la 

traducción se distinguen diferentes procesos básicos: en primer lugar, la consulta de los 

términos requeridos del TO en la base de datos terminológica y, si es preciso, en las fuentes 

documentales o en los buscadores empleados en la elaboración de los corpus; en segundo 

lugar, la búsqueda en diccionarios monolingües de palabras no técnicas para su correcta 

comprensión y traducción; y, en tercer lugar, consulta de las colocaciones más frecuentes en 

el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real Academia Española. Todos estos 

procesos, se alternan según las necesidades de comprensión por parte del traductor de cada 

uno de los segmentos del TO. 

2.2.5 Revisión y corrección ortotipográfica 

Por mucha costumbre que se tenga en materia de redacción de textos, siempre será 

imprescindible revisar la ortotipografía de un texto para poder darlo como finalizado. 

Durante la revisión ortotipográfica del TM se tomó la Ortografía de la lengua española (2010) 

como obra de referencia. Esta obra se pude consultar en línea a través del enlace: 

http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi 

 

2.3 Dificultades 

2.3.1 Léxico 

Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones a lo largo de este documento, el 

texto objeto de traducción era un artículo especializado. Por este motivo, no es de extrañar 

que las dificultades principales se hayan encontrado a la hora de localizar la equivalencia de 

los términos del TO. Fue especialmente difícil encontrar términos que no estaban completos, 

es decir, palabras que podía intuirse que formaban parte de un término compuesto de más 

de una palabra.  

Un buen ejemplo de ello es una tabla que aparecía en la primera página del TO en la 

que se recogían términos relacionados con la lingüística. Al ser una tabla, no siempre 

reflejaba los términos completos. El procedimiento que se llevó a cabo para encontrar su 

equivalente fue el mismo que para encontrar cualquier otro término (explicado en apartados 

anteriores), el proceso, sin embargo, duró más tiempo. El siguiente ejemplo contiene los 

segmentos de la tabla que mencionaba. El equivalente en español, fue igualmente una parte 

del término completo. 

http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
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Ilustración 10- Ejemplo de segmentos equivalentes en MemoQ 

2.3.2 Cohesión 

El texto original carecía, a menudo, de recursos de cohesión textual. Esto dificulta la 

comprensión de algunas de las ideas y hace que sea complicado reconocer las relaciones de 

conexión entre enunciados. Ante esto, tras asegurar la correcta comprensión de las ideas y de 

estas conexiones, se procedió a la adición de elementos conectores en la redacción del TM. 

La palabra así es un ejemplo de esta decisión traductológica.  

 

Ilustración 11- Ejemplo de segmentos equivalentes en MemoQ 

2.3.3 Enunciados de difícil comprensión  

A lo largo del texto, se descubren ciertos enunciados de difícil comprensión, no por su 

terminología sino por una redacción demasiado compacta o, incluso, incorrecta. Al traducir 

este tipo de enunciados, es necesario reflejar la información completa que contiene, 

permitiendo al receptor comprender el mensaje de manera correcta y completa. He aquí un 

ejemplo. 

 

Ilustración 12- Ejemplo de segmentos equivalentes en MemoQ 
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2.3.4 Traducción de elementos en idiomas diferentes al inglés 

Este texto, para explicar algunos de sus contenidos recurre a ejemplos de enunciados 

en idiomas diferentes al inglés. En todos los casos, se añade la traducción al inglés de los 

mismos. Gracias a esto, tanto el lector que desconoce esas lenguas, puede entender esos 

ejemplos. A la hora de traducirlos, se optó por realizar una traducción literal al español de la 

traducción al inglés ya que, al no poseer unos conocimientos avanzados de estas lenguas, no 

puede intentarse una traducción desde esos idiomas. Además, si se tradujera desde esa 

lengua original del ejemplo, podrían perderse detalles de la traducción al inglés que el autor 

podría haber incluido con un propósito concreto.  

La naturaleza difusora de conocimientos del traductor, puede llevarle a querer explicar 

estos ejemplos. Sin embargo, debemos ser conscientes de las intenciones del autor original y 

de las características del encargo (sobre todo del tipo de receptores del TO y del TM). En este 

caso, el tipo de receptor es similar y el medio en el que se publican el texto original y su 

traducción son el mismo. Por ello, siempre que sea posible, se debería evitar ampliar la 

información contenida en el TO. Los siguientes segmentos son ejemplo de lo que se acaba 

de explicar. En el primer segmento, no se explicita nada. Sin embargo, en el segundo, es 

imprescindible hacerlo. 

 

Ilustración 13-Ejemplo de segmentos equivalentes en MemoQ 

  

Ilustración 14- Ejemplo de segmentos equivalentes en MemoQ 

 

2.4 Traducción 

El resultado del proceso de traducción, es decir, el texto meta, se recoge en las páginas 

siguientes.  
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2.5 Glosario 

Existen diferentes tipos de glosarios. La función que deba cumplir un glosario será lo 

que determine el formato del mismo. Existen glosarios monolingües, bilingües, en inglés, en 

francés, en alemán, con definiciones, sin ellas, con ejemplos y sin ellos, en PDF, en XLSX por 

nombrar algunos ejemplos. La forma básica del glosario es una lista de términos. 

Habitualmente un glosario contiene términos especializados o poco comunes que necesitan 

de una explicación para ser entendidos. De este modo, el glosario es un gran aliado del 

traductor de textos especializados ya que, lógicamente, para traducir se debe conocer 

perfectamente el significado de los tecnicismos que incluyen textos de este tipo.  

En las siguientes páginas, se recoge una muestra del glosario en PDF que se ha 

realizado para este proyecto. Este glosario bilingüe inglés-español contiene 42 entradas en 

las que se incluyen el término en inglés, su equivalencia en español, sinónimos de los 

términos siempre que es posible y definiciones y ejemplos de uso reales en ambas lenguas.  
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3 Conclusión 

Iniciaba este documento citando un párrafo de la guía docente de la asignatura «Trabajo 

fin de grado» en el que se explicaba que este trabajo «permitirá mostrar que [el alumno] ha 

adquirido los contenidos formativos y las competencias, destrezas y habilidades propias de la 

titulación». He intentado convertir, así, este TFG en una pequeña demostración de todo lo 

que he podido aprender sobre la labor de los traductores a lo largo de mis estudios. 

El trabajo que se finaliza mediante este apartado de conclusión ha representado para mí 

una prueba más de lo compleja y necesaria que es la labor del traductor. Sin pretender 

parecer osada ni aportar una definición, voy a describir lo que, en mi opinión, es un 

traductor. Un profesional de la traducción es una persona con una gran capacidad de análisis 

textual, con habilidad para descifrar el significado de los enunciados más encriptados y con 

una honestidad enorme que le permite no contentarse con los conocimientos que posee y 

que le obliga a consultar las obras de otros profesionales para asegurar la precisión de su 

trabajo. 

 Creo haber aplicado las capacidades que acabo de nombrar en la realización de este 

proyecto. He intentado, ante todo, desempeñar cada una de las tareas necesarias para el 

desarrollo del mismo con rigor y, puedo admitir, que estoy satisfecha con el resultado. Si 

tuviera que decidir cuáles han sido para mí las etapas más importantes del proceso de 

traducción de un texto especializado, diría que, sin duda, las fases de documentación y de 

gestión terminológica. Sin un minucioso trabajo de elección de las fuentes documentales y 

de elaboración de la base de datos terminológica, la redacción del texto meta, simplemente, 

no habría sido posible. 

Añadiré, por último, que al ser este ejercicio un supuesto encargo de traducción real, he 

podido percibir la responsabilidad que posee un traductor. Me he dado cuenta de que, 

finalmente, es él el que debe decidir cuál de las posibilidades de traducción es la más 

correcta y si las razones que le han llevado a esa decisión son las más adecuadas en el 

contexto preciso en el que está trabajando. 

Con estas palabras finalizo, ahora sí, este proyecto, esperando no solo concluir el mismo 

sino también poner fin a una preciosa etapa como alumna e iniciar una nueva etapa como 

profesional de la traducción.  
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