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El proyecto que da título a esta ponencia se propone estudiar, desde un enfoque 
descriptivo-contrastivo, las cadenas referenciales según la accesibilidad al referente (Ariel, 
1990; Schnedecker, 1997, 2005). Los objetivos específicos de esta investigación son: la 
identificación de las cadenas referenciales en los corpora textuales paralelos trilingües 
(castellano, francés, inglés),  el estudio de su organización y el análisis contrastivo de las 
cadenas  identificadas, todos ellos inscriptos en el objetivo general de contribuir al estudio 
de la comprensión y de la producción discursiva en traducción. Partiendo de la base de que 
las diferencias de los mecanismos lingüístico-discursivos utilizados por cada lengua-cultura 
se visibilizan especialmente en el terreno de la cohesión (Hurtado Albir 2004: 449), 
consideramos que este tipo de estudios contrastivos contribuyen a producir traducciones 
dentro del concepto sociocultural de norma (Coseriu 1989: 83-84) y de aceptabilidad 
(Toury 2004: 102) en la lengua-cultura de llegada. En la presente ponencia, se hará 
hincapié en la descripción del instrumento de recolección y análisis generado por el equipo, 
se expondrán los datos cuantitativos en cada subgrupo lingüístico (castellano, francés, 
inglés). Por otra parte, se expondrán las etapas y conclusiones parciales hasta la fecha de las 
XIV Jornadas y Primer Congreso de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel 
Superior.  
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Introducción 

Esta investigación bianual (2012-2013) se propone detectar y describir los 
mecanismos cohesivos presentes en textos originales de géneros discursivos análogos. El 
proyecto tiene como objetivo general el de contribuir al estudio de la comprensión y de la 
producción discursiva en traducción y, en relación con él, se inscriben los siguientes 
objetivos específicos: la identificación de las cadenas referenciales en corpora textuales 
trilingües, el estudio de su organización y el análisis contrastivo de las cadenas 
referenciales identificadas. Con un enfoque descriptivo-contrastivo, se estudian 
especialmente las cadenas referenciales según la accesibilidad al referente (Ariel, 1990), su 

                                                 
1 El proyecto de investigación bianual  (2012-2013) 11H.610 lleva por título “Las cadenas referenciales en 
textos paralelos castellano, francés e inglés: aporte a la comprensión y a la producción discursiva en 
traducción”. Está radicado en el Área de Investigación en Traductología (AIT) dependiente del Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdHICS-CONICET), Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. UNLP. Integran este proyecto: Josefina Braschi, Gabriela Daule, María Luisa 
Fernández, Virginia Gnecco, Nelba Lema, Aurélie Meignan, Soledad Pérez, Guillermina Remiro, Jovanka 
Vukovic. Codirectora: Ana María Gentile. Directora: Beatriz Cagnolati.   



constitución, la distancia entre referente o fuente y las expresiones referenciales que lo 
actualizan (Schnedecker 1997, 2005), sin perder de vista su incidencia en el macroproceso 
de traducción arriba mencionado. 

Cada lengua-cultura utiliza sus propios mecanismos lingüístico-discursivos que 
instauran cohesión y difieren entre sí (Hurtado Albir 2004: 449), de allí que la 
identificación intralingüística y el posterior estudio contrastivo interlingüístico contribuyen 
a producir traducciones dentro del concepto sociocultural de norma (Coseriu 1989: 83-84) y 
de aceptabilidad (Toury 2004:102) en la lengua-cultura de llegada. La metodología abarca 
la actualización bibliográfica, los criterios de constitución de los corpora textuales 
trilingües (castellano, francés, inglés), la conformación de subgrupos según las lenguas de 
trabajo de las integrantes, la generación de un instrumento de análisis, el análisis 
intralingüístico cuantitativo y cualitativo y el contraste interlingüístico. 

Esta ponencia incluye los puntos anteriores, pero se concentrará especialmente en 
la descripción del instrumento que hemos generado para ordenar y cuantificar los datos 
relevados en cada uno de los subgrupos lingüísticos (castellano, francés, inglés). Por otra 
parte se mostrarán los resultados cuantitativos contrastados y se expondrán las etapas y 
conclusiones parciales hasta la fecha de las XIV Jornadas y Primer Congreso de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior. 

 
Marco teórico 

El eje vertebrador de nuestra investigación se centra en la problemática del 
macroproceso de traducción en el que identificamos como fases fundamentales la 
comprensión y la producción discursiva. Durante 2010-2011 nos ocupamos de “La función 
de designación en textos paralelos castellano, francés, inglés: un estudio contrastivo” (11-
H/544), trabajo que finalizó en diciembre de 2011. El presente proyecto, “Las cadenas 
referenciales en textos paralelos castellano, francés e inglés: aportes a la comprensión y a la 
producción discursiva en traducción”, fue iniciado en 2012 y puede considerarse una 
continuación del anterior ya que se inscribe en la misma problemática general. 

La noción de cadena de referencia elaborada por C. Chastain en 1979, ha sido 
particularmente tratada desde dos campos de investigación. Por un lado, el de lnteligencia 
artificial en el que se destacan especialmente los aportes desde lo lingüístico de Corblin 
(2005) y Marandin (2004). Por el otro el de la cohesión textual, puesto que las cadenas 
referenciales participan de la solidaridad interproposicional, contribuyen claramente en la 
organización textual. Este último campo de investigación, cuenta con valiosos aportes de 
Charolles (1987,1997) y Schnedecker (1997, 2006). 

Siguiendo a F. Corblin, entendemos como cadena referencial a “una sucesión de 
expresiones de un texto entre las que la interpretación establece una identidad de 
referencia”. Esta noción encuentra justificación terminológica en el número de ítems 
lexicales implicados —siempre superior a dos— lo que evitará la confusión con el concepto 
de anáfora. 

Este mismo autor explica que las cadenas referenciales combinan relaciones 
lingüísticamente fundadas (relaciones anafóricas en sentido amplio) y relaciones 
comunicativas, surgidas de las inferencias que permiten los conocimientos empíricos 
compartidos por el locutor y el receptor (relaciones comunicativas). Además, la propia 
naturaleza de las operaciones que preservan la identidad referencial incide en la continuidad 
y la cohesión del discurso. 



Por su parte, Schnedecker (1997), define cuatro parámetros de análisis de las 
cadenas referenciales que considera determinantes para su definición y que serán tenidos en 
cuenta en nuestra investigación, tal como se verá en la metodología de análisis propuesta. 
Hablamos de la cantidad de eslabones y la distancia entre los mismos, la sustancia, es decir 
el material lexical, su categoría gramatical y las modalidades de encadenamiento. 

Asimismo, esta autora señala el impacto del género textual en las modalidades de 
cohesión referencial e investiga los principios que regulan la alternancia de la expresión 
referencial. Analiza también la teoría cognitiva de predicción denominada de accesibilidad 
desarrollada por Ariel (1990) y señala la necesidad de completar el modelo con un análisis 
que tenga en cuenta los géneros discursivos, ya que considera que la cohesión referencial es 
tributaria del género textual. 

La teoría de accesibilidad desarrollada por Ariel (1990) — específicamente para el 
hebreo y el inglés y adaptada al español por Figueras (2002) —plantea una semántica 
cognoscitiva de las expresiones referenciales que permite predecir su uso e interpretación. 
Postula que la elección de las expresiones referenciales está condicionada por las 
presunciones del locutor sobre el grado de activación que el referente tiene supuestamente 
en la memoria de su interlocutor. Así, si el referente tiene un alto grado de activación en el 
interlocutor, el locutor usará un marcador de alta accesibilidad que indica que la memoria 
está en foco y no requiere esfuerzo cognitivo. Contrariamente, si el referente tiene un grado 
bajo de activación, el locutor utilizará un marcador de baja accesibilidad  instruyendo al 
destinatario a recuperar información en la memoria a largo plazo, lo cual requerirá de un 
esfuerzo cognitivo importante. 

En palabras de Figueras (2002: 54) “las expresiones referenciales en tanto 

marcadores de accesibilidad, codifican instrucciones de procesamiento que orientan la 
búsqueda y asignación del referente”. La escala de accesibilidad propuesta —alta, media, 
baja— se funda en tres principios universales (Schnedecker 2005) que son la 
informatividad, la rigidez o exactitud y el grado de atenuación de las expresiones 
referenciales o marcadores utilizados: 

- la informatividad (cuanto más baja es la accesibilidad marcada por una expresión 
referencial, mayor es su información léxica); 

- la rigidez (cuanto más baja es la accesibilidad marcada por una expresión 
referencial, mayor es su rigidez, lo que implica univocidad); 

- el grado de atenuación (cuanto más alta es la accesibilidad marcada por una 
expresión referencial mayor será la posibilidad de que sea breve o átona, etc.). 
 

Pensamos que analizar la sustancia de los eslabones de las distintas CR, según la 
escala de accesibilidad propuesta por esta teoría en la confección de nuestras herramientas 
de análisis, arrojará datos relevantes que permitirán un análisis más amplio en tanto  se 
tendrán en cuenta los niveles de dificultad en el proceso cognitivo. 

El hecho de que se admita que la producción discursiva no ha sido aun 
profundamente estudiada, al menos no tanto como la comprensión (Lederer, 126; Toury, 
244, 245), nos lleva a inscribir la problemática del uso de las cadenas referenciales dentro 
de un marco lingüístico-contrastivo y traductológico por  varias   razones. 

En primer lugar, toda actividad de traducción necesita del conocimiento de las 
características estructurales de las lenguas de trabajo. Sin embargo, un traductor debe 
además detectar las variaciones en el uso lo que implica identificar normas. Al respecto, 
recordemos que la traducción es una “actividad gobernada por normas” (Toury, 97) dentro 



de las cuales figuran las normas operacionales (matriciales y lingüístico-textuales) que, 
supeditadas a la norma inicial y a las normas preliminares, guían las decisiones del 
traductor durante la producción, materializadas en las elecciones lingüístico-discursivas 
(97-103). El traductor, en su rol de mediador, emplea un lenguaje “considerado como parte 
de la cultura, y la forma de la comunicación condicionada por las restricciones de la 
‘situación-en-cultura’” (Nord 2009: 210). 

En segundo lugar, según revelan las investigaciones llevadas a cabo en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP por miembros del grupo actual, 
los errores más frecuentes en las traducciones de alumnos hispanohablantes se ubican en el 
nivel morfosintáctico1, aun cuando el castellano es la lengua hacia la cual generalmente 
traducen los alumnos. En tal  sentido, la revisión de traducciones especializadas francés/ 
castellano señala que las soluciones terminológicas dadas por los alumnos son 
generalmente correctas. Estos parámetros permiten afirmar  que quien “traduce concentra 
su atención en la resolución de problemas terminológicos, dejando relegada la expresión 
sintáctica a un segundo plano, puesto que esta forma parte de las competencias de 
expresión que surgen automáticamente” (Cagnolati 2010: 41). 

Entendemos que el hecho de reforzar la observación de los mecanismos de 
cohesión según el género discursivo permitiría afianzar las cualidades de un buen redactor 
en el futuro traductor (Delisle 1984: 124) contribuyendo al tratamiento de las 
subcompetencias traductoras —lingüística, extralingüística, de transferencia,  profesional, 
psicofisiológica, estratégica— que según Amparo Hurtado Albir (2004: 395, 396, 407) 
actúan de manera imbricada y conforman la competencia traductora que es necesario 
desarrollar. 

Finalmente, dado que la actividad de traducción se lleva a cabo sobre textos y no 
sobre lenguas, operativamente, nuestro interés radica en contrastar recursos específicos que 
utilizan los textos originales en las lenguas-cultura de trabajo —español, francés, inglés— 
con la intención de detectar normas de uso en el género discursivo cuento infantil. En este 
sentido, la selección del corpus de trabajo estará relacionada con la noción de textos 
paralelos definidos por Christiane Nord (2003: 28-29) como aquellos que provienen de dos 
culturas diferentes, son independientes uno de otro, pertenecen al mismo género, comparten 
situaciones comunicativas de uso, están publicados y se limitan a una variedad lingüística 
en cada una de las lenguas. 

Para finalizar sostenemos, por un lado, que la identificación de características 
lingüísticas y textuales específicas contribuirá con el traductor para realizar producciones 
acordes con el género discursivo de trabajo y, por el otro, que podremos acercarnos al 
concepto psicolingüístico de transferencia que es central en toda aproximación al proceso 
de traducción en general y al de producción en particular. 

 
Metodología 
Funcionamiento de los grupos de trabajo 

Debido a las características del proyecto, se establecieron cuatro modalidades de 
trabajo: 

- general de lectura bibliográfica, estudio, discusión y fijación de criterios para los 
posteriores análisis; 

                                                 
1 Análisis y cuantificación del error en la evaluación de traducciones especializadas, código 11-H306. El 
proceso lector: operaciones cognitivas y estrategias lingüísticas, código 11-H332. 



- específica en la que se constituyen los subgrupos por idioma de trabajo (español, 
francés e inglés); 

- contrastiva con combinación de los subgrupos español/francés y español/inglés; 
- general evaluativa en la que se revisan e interpretan los resultados y se redactan las 

conclusiones. 
 
Se realizan regularmente reuniones quincenales generales para coordinar el avance 

y monitorear la aplicación de los criterios establecidos.   
Actualmente, nos encontramos en la etapa de ordenamiento de los datos 

cuantitativos intralingüísticos y su contraste interlingüístico, lo que nos habilitará a 
identificar las frecuencias absolutas y relativas y abocarnos luego a la interpretación de los 
datos numéricamente relevantes. Los resultados finales nos darán información para 
establecer parámetros que contribuyan a mejorar los macroprocesos de comprensión y 
producción discursiva en traducción. 

 
Criterios de selección de corpora textuales 

Para el proyecto actual utilizamos una selección de los corpora textuales primarios 
de textos paralelos trilingües —español, francés, inglés— constituidos para el trabajo 
finalizado en diciembre de 2011, La función de designación en textos paralelos castellano, 
francés, inglés: un estudio contrastivo (11-H/544). En esa ocasión se estudió la frecuencia 
y el uso de los demostrativos, para lo cual necesitamos contrastar dos géneros: el artículo 
científico-técnico y el cuento infantil de los siglos XX y XXI. Sin embargo, el objetivo del 
proyecto en vigencia implica un relevamiento de las expresiones referenciales que integran 
las cadenas referenciales (de ahora en adelante, CR) centrales o estables de cada unidad de 
análisis o texto, colecta que necesita un abundante material de análisis por texto. Por lo 
tanto, decidimos estudiar un solo género, el cuento infantil, cuya característica de brevedad 
en extensión agiliza el análisis de la evolución de las CR en cada uno de ellos. Hemos 
constituido un corpora más reducido en su extensión, donde se pudieran identificar las 
cadenas referenciales y sus eslabones constitutivos para estudiar su categoría, su cantidad, 
su distancia y modalidades de encadenamiento desde los puntos de vista intra et 
interlingüísticos.  

Otro motivo de la elección del género cuento, es que ofrece la posibilidad de 
observar variaciones enunciativas respecto de un mismo referente. El análisis se realiza en 
un total de 5.000 palabras por cada corpus (español, francés e inglés) aproximadamente. 

 
Ordenamiento de los datos relevados y elaboración de una herramienta de análisis 

Con respecto a la elaboración del instrumento de análisis, los criterios que se 
siguieron fueron largamente consensuados, en función de las lecturas y del objetivo general 
del proyecto. El instrumento presenta una serie de categorías que permite clasificar los 
eslabones y dar cuenta de las expresiones referenciales que los actualizan, como se puede 
apreciar en el Anexo 1. 

Tales categorías, basadas en una combinación de criterios sintácticos, referenciales 
y comunicativos, se ubican según un continuo de accesibilidad al referente, siguiendo el 
mayor o menor grado de informatividad y exactitud, por un lado, y según el menor o mayor 
grado de atenuación de la categoría, siendo la elipsis la categoría de grado de atenuación Ø. 

El grupo generó tres dispositivos, uno de los cuales se probó en la cátedra de 
Técnicas de Expresión en Castellano; los dos restantes fueron utilizados en ensayos de 



recolección de datos de textos de nuestros corpora. Los resultados obtenidos nos 
permitieron modificar paulatinamente los instrumentos hasta llegar al ajuste actual. Este 
prevé dieciocho categorías, distribuidas en cuatro grandes clasificaciones —nombre propio 
y sus variantes, sintagma nominal, pronombres y una última clase  que agrupa los tipos de 
mayor accesibilidad, como las marcas de género y número, los pronombres átonos y las 
elipsis. 

 
Discusiones suscitadas en torno a la confección de la grilla 

Entre las decisiones que hubo que consensuar, citaremos, por un lado, la 
problemática de las CR en sí mismas. Dado que en cada cuento aparecen varias CR, 
debimos determinar si analizaríamos todas, solo las encabezadas por nombre propio o las 
correspondientes a los protagonistas principales. En este sentido, se decidió tomar las 
cadenas que representan a los actantes principales de los cuentos sin importar si comienza 
con nombre propio. Respecto de la cantidad de eslabones, se va a dar cuenta de toda su 
extensión a lo largo del cuento, lo que permitirá arrojar datos sobre las condiciones que 
posibiliten o no el salto de párrafo a párrafo. 

En cuanto al tratamiento de los eslabones constituidos por relaciones anafóricas 
asociativas, prevaleció el criterio de conservar todos eslabones, aun cuando estén 
expresados por esta relación. 

Por otro lado, se acordó ubicar las distintas categorías de los eslabones en  un 
continuo de accesibilidad. En efecto, los criterios generales de diseño de la tabla que 
subyacen a la accesibilidad —la informatividad, la exactitud y la atenuación— no  serán 
considerados como criterios rígidos de accesibilidad alta, media y baja. 

Las dieciocho categorías de análisis establecidas fueron testeadas en varios 
cuentos sufriendo algunos ajustes: 

- Se modifica la categoría 7. Sintagma nominal con y sin determinante, para incluir al 
vocativo.  

- El punto 8, donde se diferencia al Sintagma nominal con demostrativo, queda como 
continuación del proyecto anterior sobre demostrativos. 

- Se discutió la categoría del pronombre sujeto que tiene una realización diferente en 
la estructura de superficie en las tres lenguas (en francés e inglés es obligatorio y 
átono, mientras que en castellano su uso da cuenta de un uso marcado ya que no es 
necesaria su aparición).  

- Se decidió ubicar los verbos en modos no personales (gerundios, participios e 
infinitivos) en la categoría 17. 

- En lo relativo a los SSNN que incluyan adjetivos, estos serán tomados una sola vez 
como expresión referencial sin descomponerse en sus partes. 

 
Resultados intralingüísticos 

En los Anexos 2 a 4, se puede observar los tres cuadros correspondientes a cada 
uno de los idiomas que contienen los datos cuantitativos ordenados por medio de nuestra 
grilla. Es de destacar que en cada cuadro se consigna el número de palabras de cada cuento, 
el número total de eslabones de cada cadena, es decir, su frecuencia absoluta  (número total 
de eslabones de la cadena) y la frecuencia relativa (división del número total de eslabones 
sobre el número total de palabras de todo el cuento). Dado que a la frecuencia relativa se la 
suele expresar en porcentaje, esta magnitud estadística la calcularemos en términos de 
porcentaje. 



Una vez que obtengamos las clasificaciones de las cadenas según los tipos de 
desarrollo (sucesión, entrecruzamiento, derivaciones, desarrollos paralelos, división) y su 
modalidad (homogénea o heterogénea) agregaremos estos datos en una última columna  a 
la derecha de la tabla. 

Estos datos cuantitativos permitirán entre otras cosas determinar tendencias 
particulares del género según las distintas lenguas y analizar la relación entre la cohesión y 
la necesidad de redenominación. 

 
Conclusiones: aportes a la comprensión y producción en Traductología 

Según lo expresado, este estudio analizará cómo se materializa lingüísticamente el 
continuo referencial en general y las cadenas referenciales en particular en los corpora 
textuales trilingües, lo que contribuirá al desarrollo de la Traductología tanto en 
problemáticas inherentes a ella, como compartidas con otras áreas del conocimiento. 
Indirectamente, este estudio será un aporte al avance del campo científico vinculado a la 
traducción en tanto proceso lingüístico-cognitivo y generará información de interés para su 
aplicación en las disciplinas vinculadas con la Traductología (Lingüística Contrastiva, 
Gramática, Ciencias Cognitivas, entre otras). Por último, este proyecto favorecerá el 
desarrollo de la Traductología en lengua castellana en nuestra región, especialmente en la 
variedad rioplatense. Es de destacar que la bibliografía original en idioma español sobre 
traducción de origen ibérico ha crecido notablemente, hallándose a la par de los estudios 
que tradicionalmente provienen de universidades canadienses, francesas, estadounidenses, 
alemanas o inglesas. 
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Anexo 2. Cuadro de análisis de cuentos en español 
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Anexo 5. Gráficos de barras 
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Anexo 6: Cuadro comparativo de las frecuencias relativas en las tres  lenguas y 
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