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Resumen
Actualmente, uno de los retos que supone el consumo de plataformas en línea es la tra-
ducción de coloquialismos que aparecen en series y películas. En consecuencia, su trata-
miento traductológico requiere un alto grado de conocimiento de los factores sociocultura-
les en ambas lenguas de trabajo para lograr una traducción fiel y precisa en la modalidad 
de traducción audiovisual (TAV). De acuerdo con PACTE (2018) estos conocimientos se 
encuentran implícitos en las subcompetencias lingüística (SL) y extralingüística (SE), 
cuyo conocimiento declarativo va de la mano del procedimental, que se manifiesta en la 
subcompetencia de transferencia. En este proceso la SL y SE poseen una relación intrín-
seca con la capacidad de transferencia de una L1 a L2. Hacer patente esta relación es el 
objetivo de este estudio. Esta investigación empírico-experimental presenta los resulta-
dos preliminares de una prueba piloto donde se buscó identificar el nivel de correlación 
existente entre la SL y SE durante la resolución de una prueba de TAV que implicaba 
el manejo del habla coloquial. Como resultado, el coeficiente de Pearson presenta una 
correlación significativa entre las subcompetencias mencionadas en la prueba aplicada a 
una muestra de diez alumnos integrantes de los programas de Licenciatura y Posgrado 
en Traducción de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
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Abstract
Currently, the challenges posed by the consumption of online platforms is the transla-
tion of colloquialisms that appear in tv shows and films; therefore, the translational 
treatment of these elements requires a high degree of knowledge of sociocultural factors 
in both working languages to achieve a faithful and precise translation in the audiovisu-
al translation modality (AVT). According to PACTE (2018), this knowledge is implicit in 
the Linguistic (LS) and Extralinguistic (EL) sub-competence, whose declarative knowl-
edge goes hand in hand with the procedural one, which is manifested in the transfer 
sub-competence. In this process the LS and EL have an intrinsic relationship with the 
transfer capacity from L1 to L2. Making this relationship clear is the objective of this 
study. This empirical-experimental investigation presents the preliminary results of a 
pilot test, which sought to identify the level of correlation between LS and EL during the 
resolution of an AVT test that involved the management of colloquial speech. As a result, 
the Pearson coefficient shows a significant correlation between the sub-competencies 
mentioned in the test applied to a sample of ten students who are members of the Bach-
elor and Postgraduate programs in Translation at the Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC).

Key Words: Translation Competence, Colloquialisms, Audiovisual Translation, 
Empirical-Experimental Translatology.
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Introducción

El objetivo primordial del pre-
sente trabajo es presentar 
los resultados prelimina-

res de una prueba piloto que es parte 
de un estudio de mayor envergadura, 
donde se busca conocer el nivel de rela-
ción existente entre la Subcompetencia 
Lingüística (SL) y la Subcompetencia 
Extralingüística (SE), que integran el 
Modelo de Competencia Traductora 
del Grupo de Proceso de Adquisición de 
la Competencia Traductora (PACTE, 
2003): particularmente, la Subcompe-
tencia Lingüística en L2 (SLL2) y la 
SE durante el proceso de traducción 
de coloquialismos en textos audiovi-
suales (enfocados en la subtitulación) 
en dos grupos distintos de traductores, 
una muestra de estudiantes de Licen-
ciatura en Traducción (LT) y otra de 
la Especialidad en Traducción e Inter-
pretación (ETI).

A través del diseño y aplicación 
de una prueba de traducción audiovi-
sual se midieron los resultados proce-
suales y el producto (Subcompetencia 
de Transferencia). Asimismo, en este 
reporte sobre los datos obtenidos se 
busca dar respuesta al cuestionamien-
to investigativo: ¿existe relación entre 
la SLL2 y SE a la hora de abordar el 
proyecto de traducción? Es decir, me-
diante el análisis estadístico de los 
resultados obtenidos en la resolución 
de una prueba de subtitulación, en la 
cual los alumnos deben hacer uso de 
sus conocimientos socioculturales (re-
gistro jergal y de coloquialismos) tan-
to en texto origen como meta, ¿harán 
patente el manejo adecuado del mis-
mo y alcanzarán puntuaciones acep-
tables? Estos conocimientos son nece-
sarios dentro de los conocimientos de 

traducción que poseen los estudiantes 
de los dos programas de traducción de 
la Facultad de Idiomas Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
-Campus Mexicali.

Una de las problemáticas actuales 
que enfrentan los traductores del ramo 
audiovisual, ante el crecimiento en la 
demanda de las plataformas de conte-
nido digital, es el desconocimiento de 
expresiones de índole coloquial, las 
cuales están cargadas de connotacio-
nes culturales, sociales e incluso jer-
gales, dependiendo de la temática del 
contenido, durante el discurso de los 
actores (Andrade y Lázaro, 2021). La 
incomprensión de estos mecanismos 
discursivos en la lengua origen, meta o 
en ambas puede significar para los tra-
ductores errores en la transferencia del 
mensaje, provocando que sea impreciso 
y poco claro para la audiencia. A través 
de esta problemática se busca conocer 
la relación existente entre la SL y SE. 
Permitiría identificar oportunidades 
de mejora dentro de los cursos oferta-
dos en los diferentes programas de tra-
ducción con la finalidad de fortalecer 
los conocimientos correspondientes a 
dichas subcompetencias, para lograr 
capacitar de mejor modo posible a los 
estudiantes para afrontar futuras pro-
blemáticas del campo profesional como 
traductores de este ramo.

Los estudios de traducción de tipo 
empírico-experimental son un campo 
poco explorado en México; no obstante, 
su método permite la propuesta e inno-
vación en la didáctica de la traducción, 
lo cual permite fortalecer los progra-
mas educativos, cuya misión es formar 
recursos humanos en la profesión de la 
traducción. Algunos de los estudios afi-
nes a esta propuesta son el de Cortez 
(2019a), donde el autor indaga en cómo 
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influye el estatus socioeconómico de los 
padres en los estudiantes de traducción 
y cómo esta repercute en la adquisición 
de la competencia traductora (CT), al 
igual que Cortez (2019b), donde regis-
tra y mide el nivel de SE de estudiantes 
de traducción y realiza comparaciones 
con mediciones anteriores, con lo cual 
busca conocer el estado evolutivo y el 
desarrollo de dicha subcompetencia. 
Por otro lado, Barceló y Delgado (2017) 
presentan una metodología de medi-
ción de SE y subcompetencia instru-
mental, la cual forma parte del modelo 
de CT del Grupo PACTE, en la que se 
enfatizan los aspectos culturales que 
se desprenden de la SE. Estos estudios 
se han desempeñado como pieza clave 
para el diseño metodológico y episte-
mológico de la presente propuesta.

La organización del presente do-
cumento se estructura de la siguien-
te manera: la primera sección define 
el habla coloquial y una propuesta de 
clasificación, así como la traducción de 
variaciones léxicas. Subsecuentemen-
te, se abordan los fundamentos con-
ceptuales de la competencia traducto-
ra y la presentación del modelo de CT 
de Grupo PACTE. De igual forma, en 
este apartado se explican con detalle 
las nociones teóricas de las subcom-
petencias lingüística y extralingüísti-
ca. En el tercer bloque, se puntualiza 
una breve descripción de la traducción 
audiovisual: su fundamentación, las 
modalidades que esta posee y, por últi-
mo, una descripción de la subtitulación 
como modalidad de interés general de 
esta propuesta.

Posterior a ello, se describen los 
métodos y materiales que conducen 
a la respuesta de la interrogante de 
investigación y el alcance del objeti-
vo planteado, así como la descripción 

de los grupos participantes, quienes 
han resuelto la prueba de Traducción 
de Coloquialismos en Textos Audio-
visuales (TCTA). Del mismo modo, se 
presentan los resultados y hallazgos 
obtenidos, hasta el momento, en esta 
investigación, así como una breve dis-
cusión desde el enfoque pedagógico y 
didáctico de la CT en modalidades del 
tipo audiovisual, donde se involucra 
terminología que requiere altos niveles 
de conocimiento sociocultural y jergal 
en ambas lenguas de trabajo.Esto con 
el fin de involucrar dichos ejes en los 
tópicos correspondientes para su ópti-
mo desarrollo en los estudiantes de los 
programas educativos de traducción de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC).

Primeramente, y para efectos de 
este estudio, es fundamental presen-
tar nuestra noción de habla coloquial 
(HC), debido a que las muestras de este 
tipo de habla son frecuentes en el dis-
curso de los actores, en especial, cuan-
do se tratan tópicos novedosos y juve-
niles en los diversos contenidos de las 
plataformas digitales, o bien en series 
policiacas o de acción. Es por ello que 
el traductor debe tener conocimientos 
de aspectos no lingüísticos que se en-
cuentren inmersos en el discurso y en 
los cuales se introducen mecanismos 
de carácter sociocultural en el acto co-
municativo, que deben ser reflejados a 
la perfección durante el ejercicio tras-
lativo entre lengua origen y meta.

Habla coloquial

El habla coloquial está presente 
en la lengua y en sus dialectos (Briz, 
2019). Se le ha considerado un voca-
bulario alternativo al registro están-
dar. Se centra en el nivel sub-estándar 
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del léxico, es decir, en el registro bajo 
y medio del habla habitual. A diferen-
cia de las manifestaciones lingüísticas 
conscientemente formuladas, se trata 
de un habla natural y espontánea que 
forma parte de la conversación diaria 
(Beinhauer, 1996). Asimismo, Blake 
(2010) postula que dicha modalidad del 
habla está compuesta de vulgaridades, 
insultos, obscenidades y metáforas, de 
ahí que, en el HC, se emplean palabras 
para nombrar elementos o representa-
ciones abstractas de situaciones en las 
que es posible relacionar algún objeto o 
animal con alguna acción.

De igual modo, el HC es un fenóme-
no complejo que se arraiga en diversos 
aspectos sociales, a través de distintos 
ámbitos y modos, añadiendo a su vez la 
complejidad que representa el análisis 
del lenguaje humano y sus funciones. 
Patridge (2015) asegura que el empleo 
de los coloquialismos, es decir, las pa-
labras propias del habla coloquial, po-
see variabilidad según la nacionalidad 
y el grupo social. Asegura, de igual ma-
nera, que se emiten durante el discurso 
oral. Sin embargo, el auge de las redes 
sociales y la comunicación en línea han 
dado espacio para la incorporación de 
coloquialismos en la conversación te-
cleada de las plataformas sociales.

El HC puede delimitarse por re-
giones, grupos y diversas característi-
cas sociales. Estos atributos permiten 
que un grupo de individuos hablen de 
forma peculiar. En palabras de Terrá-
dez (2001) los individuos que usan un 
lenguaje extremadamente informal 
en general son aquellos que se en-
cuentran en estratos sociales bajos y 
medios. Constituyen expresiones liga-
das a comparaciones con situaciones 
cotidianas, objetos, vivencias y con-
vicciones mayormente metafóricas. 

Igualmente, este tipo de habla carece 
de reglas aparentes, pero generalmen-
te sigue un patrón impuesto por el 
tiempo y el paso de persona a persona 
(Andrade, 2020).

Clasificación del habla coloquial

Andrade (2020) argumenta que el 
HC puede traspasar las isoglosas dia-
lectales si ciertas estructuras o pala-
bras son adoptadas por hablantes no 
pertenecientes a un determinado sitio 
geográfico. Se presupone que una de 
las características principales de esta 
modalidad del habla es la predetermi-
nación en el uso de lexemas y locucio-
nes pertenecientes a jergas, coloquia-
lismos, neologismos (creados por algún 
grupo en específico), calcos o préstamos 
lingüísticos, insultos, vulgaridades o 
relaciones metafóricas.

En relación con la traducción de 
variaciones lingüísticas, Mayoral 
(1997) declara que para llevar a cabo 
esta labor (donde se presentan los ele-
mentos coloquiales) existe un proce-
so comunicativo-social en el que cada 
acto cognitivo de traducción está rea-
lizado bajo condiciones comunicativas 
específicas, como el tiempo, el lugar y 
los participantes (hablantes). Dicho 
carácter comunicativo de la actividad 
impone condiciones de eficacia en la co-
municación de tal forma que estos fac-
tores se integran en la decodificación 
cognitiva de información como condi-
cionantes “externos” que sirven, a su 
vez, para contribuir a determinar los 
resultados finales en la adaptación de 
estas variaciones.

En este punto, es crucial señalar 
que, como Andrade y Lázaro (2020) 
postulan, un factor relevante en la 
construcción del habla coloquial surge 



Revista de Lenguas Modernas, N.° 36, 2022  /  01-246

de tres factores: lo social, lo cultural 
y lo arraigado a la jerga. En relación 
con lo anterior, los autores clasifica-
ron los coloquialismos en tres ejes: 

cultural, socio-geográfico y, por últi-
mo, jergas y contextos, como se aprecia 
en la figura 1.

Figura 1.
Clasificación de coloquialismos

Detrás de un análisis del HC, bajo 
la óptica léxico-lexicográfica, dentro de 
un estudio anterior (Andrade, 2020) se 
planteó una clasificación del habla colo-
quial en tres ejes. En primer lugar, An-
drade y Lázaro (2020) describen que:

Los elementos coloquiales pueden 
ser palabras o locuciones con una 
carga semántico-pragmática no 
estandarizada que surge en el dis-
curso informal y donde el emisor 
intenta que el receptor decodifique 
de manera efectiva todos los com-
ponentes que comprende el elemen-
to para que el acto comunicativo se 
efectúe con éxito. Por lo anterior, 
ambos deben compartir alguno de 
los ejes aquí presentados. Es decir, 
si emisor y receptor no comparten 
estrato ni entorno social o registros, 
esto dificultará el entendimiento 
de un coloquialismo de tipo social.  

De igual forma, si ambos hablan-
tes no se encuentran expuestos a 
los mismos referentes culturales, la 
interpretación de los componentes 
culturales llevará a prescindir de 
los mismos, teniendo como resulta-
do una falla en el proceso comunica-
tivo. Por último, cuando se habla de 
jergas y contextos, se sitúa a aque-
llos grupos que comparten una ac-
tividad y espacio, lo que desemboca 
en la innovación y modificación del 
repertorio léxico disponible en una 
comunidad. (p. 3)

Es decir, de acuerdo con Andrade y 
Lázaro (2020) los coloquialismos cultu-
rales son aquellas palabras o locucio-
nes que están centradas en referentes 
propios de la sociedad, en sus creencias 
y en sus sistemas de valores, donde pri-
ma la costumbre sobre la norma, inclu-
sive, dentro de una cultura de prestigio 

Coloquialismos

Cultural

Socio-geográfico

Jergas y contextos

Fuente: elaboración propia.
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o élite. Por otro lado, los coloquialismos 
de tipo socio-geográficos están situados 
en aspectos comunicativos que son en-
tendidos por individuos que comparten 
un sociolecto dentro de un mismo es-
pacio geográfico. Estos hablantes es-
tán expuestos a vivencias y contextos 
similares; igualmente, las relaciones 
metafóricas y metonímicas están es-
trechamente ligadas a ciertas prácti-
cas u objetos suscitados en un mismo 
espacio-entorno compartido.

Finalmente, los autores clasifican 
en el último nivel de su propuesta a los 
coloquialismos de tipo jerga y contexto, 
los cuales hacen referencia a aquellas 
palabras y locuciones que son cono-
cidas por ciertos hablantes que com-
parten un grupo social o profesional, y 
establecen innovaciones lingüísticas a 
través del uso de la metáfora y la me-
tonimia. Un ejemplo de innovación lé-
xica y de jerga puede encontrarse en el 
narcolenguaje. El propósito de esta cla-
sificación ha sido el de homologar los 
significados de diversos fenómenos lin-
güísticos implícitos en la cotidianidad 
del discurso, como son las maldiciones, 
las groserías, los vulgarismos, las ma-
las palabras, los neologismos, las mal-
sonancias, los barbarismos, los présta-
mos lingüísticos, o los calcos, etcétera, 
por lo que esta clasificación se encuen-
tra focalizada en tres ópticas distintas, 
cuyo propósito es el de auxiliar al tra-
ductor (Andrade y Lázaro, 2020).

Traducción de variaciones 
lingüísticas

Las lenguas poseen cambios y va-
riaciones en su composición léxica. El 
HC no se exime de este hecho, debido 
a que las variaciones lingüísticas re-
presentan un obstáculo en el ejercicio 

de la traducción. Hualde et al. (2010) 
afirman que la variación lingüística es 
la diversidad de formas de hablar una 
lengua. Estas variaciones se presen-
tan en los diversos niveles lingüísticos 
(morfosintáctico, semántico, fonológi-
co). Tal y como lo plantean los autores, 
esto puede ayudar a identificar las zo-
nas geográficas en la que habitan los 
hablantes, así como las esferas sociales 
en las que los mismos se desenvuelven. 
En particular, Rico (2014) asevera que: 
“El análisis de los elementos lingüísti-
cos que caracterizan los cambios en el 
uso de la lengua en general. Es el ob-
jetivo primordial de los estudios de va-
riación lingüística” (p. 42-43).

Aunque los autores señalan sólo dos 
factores relevantes de la variación lin-
güística, algunos estudiosos del fenóme-
no postulan mayor diversidad, a la que 
aluden para la fijación de dimensiones 
en las que se presentan estos segmentos 
de análisis. Holmes (2001) se basa en el 
grado de confianza entre los individuos, 
así como en la formalidad y el lugar. Por 
otro lado, Mesthrie (2009), al igual que 
Hualde et al, señala una división entre 
lo regional y lo social, pero estos facto-
res incluyen la situación de uso, la clase 
social, el género sexual y la pertenen-
cia a grupos étnicos. La evidencia de los 
dialectos y cómo estos afectan los tra-
bajos es indiscutible en los encargos de 
traducción, por lo que el traductor, con 
ayuda del localizador (en ocasiones, el 
traductor desempeña ambas funciones) 
debe tomar en cuenta factores de carác-
ter social, cultural, al igual que aspectos 
de los niveles lingüísticos, como la prag-
mática, el léxico, dialectología y registro.

Para Mayoral (1997, pp. 8-9) el es-
tudio del proceso de la traducción de 
la variación lingüística se centra en 
tres aspectos:
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a. Proceso cognitivo de la traducción. 
Es un proceso mental o cognitivo 
común en cualquier operación de 
traducción; es decir, esta óptica 
consiste en describir las técnicas de 
solución de un problema durante el 
proceso del ejercicio traductológico.

b. Las técnicas de solución de proble-
máticas. Con ellas se intenta des-
cubrir y regular las tendencias que 
puedan constituir manuales, guías, 
consultas bibliográficas y termino-
lógicas para optimizar la resolución 
de dichas cuestiones.

c. El proceso comunicativo (social) de 
la traducción. Aquí, cada acto cog-
nitivo de traducción se realiza bajo 
condiciones comunicativas específi-
cas (de tiempo, lugar, participantes, 
función, contenido del mensaje) que 
definen esta actividad. Estos facto-
res se integran al proceso cognitivo 
de la traducción como condicionan-
tes externos, cuya función contribu-
ye a determinar los resultados es-
perados del proceso de traducción 
(Mayoral, 1997, p. 9).

Como logra entenderse, el tra-
ductor necesita poseer en su queha-
cer traductológico los conocimientos 
declarativos y procedimentales que 
subyacen en los aspectos cognitivos, 
comunicativos y sociales. Desde la 
perspectiva de la traductología, estos 
preceptos se analizan bajo el concepto 
de competencia traductora.

Competencia traductora

El concepto de la competencia tra-
ductora ha sido estudiado ampliamen-
te desde su aparición en 1984, en par-
ticular desde los estudios procesuales 

cognitivos, donde han sido planteados 
diversos modelos descriptivos de la ad-
quisición y desarrollo de la competen-
cia (Cortez, 2018). En este punto, Bell 
(1991) ha propuesto el desarrollo de un 
enfoque propio para su estudio, ya que 
las propuestas de modelos deben brin-
dar patrones y explicaciones de lo que 
se ha hecho tras la labor traslativa. En 
compensación, la neurociencia ha au-
xiliado en gran forma a la traductolo-
gía al arrojar información sobre cómo 
el traductor, el perito o el traductor 
especializado necesitan, al igual que 
un músico profesional, un mínimo de 
diez años para perfeccionar sus técni-
cas, con el propósito de convertirse en 
verdaderos expertos en su disciplina 
(Cortez, 2009).

Es pertinente recordar que, en los 
estudios de traducción, así como en las 
ciencias exactas, se han creado modelos 
para contrastar la realidad y replicar 
los experimentos hasta el fallo. A par-
tir de estos intentos se esbozan teorías 
y métodos cuya finalidad es que dichos 
modelos sirvan para replicarse en el 
futuro. Los modelos buscan hallar res-
puestas al proceso traductor y abordan 
cuestiones lingüísticas y extralingüís-
ticas. Pueden mencionarse los siguien-
tes: Toury (1984), Bell (1991), Nord 
(1992), Neubert (2000) y Kelly (2002).

El término de CT aparece por pri-
mera vez en la obra de Toury (1984), 
quien señala que es como una macro-
competencia donde subyacen otras 
subcompetencias, como la comunicati-
va, la cultural, la instrumental-profe-
sional, la psicológica o la interpersonal. 
A través de la fundamentación de Tou-
ry, algunos otros autores tomaron este 
modelo como una especie de arquetipo, 
que tuvo como consecuencia el desarro-
llo de los modelos posteriores de CT. 
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Uno de los modelos teóricos actuales 
de mayor auge, y que rige el marco teó-
rico de esta investigación es el modelo 
desarrollado por grupo PACTE.

Grupo PACTE

El Grupo de investigación PAC-
TE (2003, 2018) define la CT como la 
serie de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para traducir. Se 
puede dividir en diversas subcompe-
tencias, que el traductor debe adquirir 
para traducir con eficacia. En el año de 
1998, el Grupo PACTE desarrolló su 
primera versión de un modelo holístico 
sobre competencia traductora. Se trata 
de un modelo dinámico para la adqui-
sición de dicha competencia (Hurtado, 
2001). El modelo desarrollado se basa 
en los siguientes postulados teóricos:

Existen trabajos en otras discipli-
nas que definen nociones relacionadas 
con la adquisición de la competencia 
traductora, los modelos propuestos 
para definir la competencia traductora 
y la adquisición de esta, al igual que 
la investigación empírica sobre traduc-
ción (PACTE, 2003). De igual forma, 
para este modelo de competencias, el 
grupo se dio a la tarea de investigar 
fundamentos como el de competencia, 
conocimiento experto y procesos de 
aprendizaje, en relación con otras dis-
ciplinas, como la pedagogía, la psicolo-
gía y la enseñanza de lenguas (PACTE, 
2000). Subsecuentemente, el PACTE 
considera la traducción como un acto 
comunicativo, por lo que el grupo ana-
lizó diversos preceptos de competencia 
lingüística y establecieron estos su-
puestos teóricos.

Como resultado de esta indaga-
ción exhaustiva, el grupo considera 
que la CT se compone de una serie de 

subcompetencias interrelacionadas, 
entre las que se encuentran todas las 
competencias necesarias para el uso 
del lenguaje. A continuación, se expli-
ca brevemente la composición de estas:

a. La subcompetencia bilingüe o lin-
güística. Implica un conocimiento 
procedimental, necesario para co-
municarse en dos lenguas. En ella 
están implícitos los conocimientos 
pragmáticos, sociolingüísticos, tex-
tuales gramaticales y léxicos en 
ambos idiomas (PACTE, 2017).

b. La subcompetencia extralingüís-
tica. En esta predomina el conoci-
miento declarativo, tanto implícito 
como explícito, sobre el mundo en 
general y sobre áreas especializadas.

c. La subcompetencia instrumental-
profesional. Aquí predomina el 
conocimiento procedimental rela-
cionado con el uso de fuentes de 
documentación, y de tecnologías 
de la información y comunicación 
aplicadas a la traducción, como son 
diccionarios, consulta en corpus y 
operación y gestión de traductores 
automatizados y memorias de tra-
ducción (PACTE, 2017).

d. La subcompetencia de transferen-
cia o conocimientos de traducción, 
la capacidad de recorrer el proce-
so de transferencia desde el con-
texto original hasta la elaboración 
del texto final. En otras palabras, 
la habilidad de traducir per se 
(PACTE, 2005).

El PACTE, además, postula la 
subcompetencia estratégica, que es el 
“conocimiento procedimental que ga-
rantiza la eficiencia del proceso de tra-
ducción y resuelve los problemas que 
se encuentren. Esta subcompetencia 
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es esencial pues influye en las demás 
debido a que controla el proceso de tra-
ducción” (2011, p. 112). Otro aspecto a 
tomar en cuenta es lo subjetivo de este 
modelo, pues los componentes psicofi-
siológicos corresponden a diferentes ti-
pos de componentes cognitivos, actitu-
dinales y psicomotores, que incluyen la 
la memoria, la percepción, la atención 
y las emociones, así como la curiosidad 
intelectual, el rigor, el espíritu crítico, 
y el razonamiento lógico (2011, p. 114).

A partir de este punto, entonces, 
es posible entender las dimensiones 
de dos de las subcompetencias rela-
cionadas con el habla coloquial: la 
subcompetencia lingüística y la sub-
competencia extralingüística. Estas se 
encuentran estrechamente ligadas con 
cuestiones sociales y culturales, tanto 
en el nivel del dominio lingüístico en 
ambas lenguas como en los aspectos 
del conocimiento base y cómo el mun-
do se organiza. PACTE ha etiquetado 
ese conocimiento simplemente como 
extralingüístico.

La subcompetencia lingüística y la 
extralingüística

La subcompetencia lingüística es 
aquella donde predomina el conoci-
miento procedimental. Dicho conoci-
miento es necesario para comunicarse 
en un par de lenguas. PACTE (2001) 
menciona que en esta subcompetencia 
se almacenan los conocimientos prag-
máticos, sociolingüísticos, textuales 
gramaticales y léxicos en ambos idio-
mas. Dicha subcompetencia es el sis-
tema subyacente de conocimientos y 
habilidades necesarios para la comu-
nicación lingüística (PACTE, 2005). A 
esta subcompetencia se le atribuye la 

comprensión en la lengua origen y la 
producción en la lengua meta.

En su estudio, los autores Barceló 
y Delgado (2017) plantean que la ad-
quisición de la SL implica un doble 
proceso. Es decir, en primera instan-
cia, existe una fase previa al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la tra-
ducción, pues el estudiante se centra 
en primer lugar en la adquisición de 
conocimientos, principalmente de tipo 
gramatical y lingüístico, de sus len-
guas de trabajo. Seguido de esto, el es-
tudiante debe someterse a una fase en 
la que es instruido en los conocimien-
tos y procesos de traducción, es decir, 
en su formación como traductor, donde 
dichos conocimientos deben ser aplica-
dos a las características específicas del 
ámbito especializado, como son los tex-
tos técnicos, los científicos, los audio-
visuales, etc.

El Grupo PACTE (2017) afirma que 
el conocimiento de coloquialismos y la 
traducción de estos se encuentra implí-
cito en la SL (o bilingüe):

Bilingual subcompetence includes 
the specific ability of controlling in-
terference when switching between 
two languages. It comprises prag-
matic, sociolinguistics, textual, 
grammatical and lexical knowled-
ge in the two languages. Pragma-
tic knowledge is knowledge of the 
pragmatic conventions needed to 
carry out language acts that are 
acceptable in a given context; they 
make it possible to use language to 
express and understand linguistics 
functions and speech acts. Socio-
linguistic knowledge is knowled-
ge of the sociolinguistics conven-
tions needed to carry out language 
acts that are acceptable in a given 
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context; this includes knowledge 
of language registers (variations 
according to the field, mode and te-
nor) and of dialects (variations ac-
cording to geographical, social and 
temporal). (p. 39)

PACTE (2003) postula que la SE 
es un conocimiento predominante-
mente declarativo, tanto implícito 
como explícito, sobre el mundo en ge-
neral y sus áreas especiales. Se divide 
en tres ejes principales: conocimien-
to bicultural (sobre las culturas, tan-
to origen como destino), conocimien-
tos enciclopédicos (sobre el mundo 
en general) y conocimiento del tema 
(en áreas especializadas).

Cabe destacar que el conocimiento 
enciclopédico o del mundo es la infor-
mación que una persona almacena en 
su memoria a partir de las experien-
cias que ha vivido a lo largo de su vida 
(Ausubel et al,1968). El interés sobre 
este tipo de conocimiento surge duran-
te la década de 1960 en los estudios de 
psicología cognitiva, cuyo objetivo es 
conocer el modo en que la mente huma-
na procesa y almacena la información 
durante el proceso de aprendizaje. Los 
postulados cognitivistas han cobrado 
relevancia en la traductología, ya que 
busca conocer cómo funciona el almace-
namiento de estos saberes lingüísticos 
en un conjunto de conocimientos bicul-
turales y bilingües necesarios para la 
elaboración del encargo de traducción.

Del mismo modo, López García 
(2020) (como se menciona en la obra 
de Langacker, 2008) asevera que el co-
nocimiento del mundo almacenado en 
marcos de conocimiento no solo permi-
te predecir interpretaciones, sino tam-
bién actuar apropiadamente en una 
situación comunicativa determinada. 

Así, en el marco de conocimiento de 
restaurante, los interlocutores tienen 
almacenada información de lo que ocu-
rre en ese lugar. De esta forma, si el 
interlocutor conoce el significado de la 
misma palabra en su otra lengua de tra-
bajo, razonará la dinámica que desen-
cadena todo lo relacionado con la pala-
bra y las actividades que se realizan en 
ambos contextos socioculturales, por lo 
tanto, poseer este conocimiento en al-
guna lengua apoya el conocimiento en-
ciclopédico y su almacenaje en la base 
de conocimiento de nuestro cerebro.

Cortez (2019b) afirma que el cono-
cimiento del mundo y su conceptuali-
zación se encuentran estrechamente 
ligados con la cognición social y el cono-
cimiento social, desde una óptica cogni-
tivista, ya que estos preceptos estudian 
el pensamiento sobre entes sociales, 
que se vinculan con cambios en las ca-
pacidades cognitivas en general. A su 
vez, muestran los aspectos sociales que 
están relacionados con capacidades 
cognitivas. Esto nos lleva a recordar la 
postura de Barceló y Delgado (2017), 
acerca de que para la adquisición de 
la SE es crucial retomar aspectos como 
la necesidad de poseer un conocimien-
to experto y solvente, las implicacio-
nes traductoras de los anisomorfismos 
culturales y la intertextualidad, entre 
otros factores.

A partir de este punto, resulta sen-
cillo abordar el primer eje de conoci-
miento bicultural de la SE; no obstan-
te, la cultura es un término polisémico 
y depende del contexto y el enfoque 
de empleo para precisar su significa-
do. De acuerdo con Maraña (2010, p. 
7): “cultura es el conjunto de saberes, 
creencias y pautas de conducta de un 
grupo social, incluyendo los medios 
materiales que usan sus miembros 
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para comunicarse entre sí, y resolver 
necesidades de todo tipo”.

Existen diversos modelos de CT 
que mencionan como prioridad el fac-
tor cultural como competencia o sub-
competencia, según la propuesta de 
modelo. Una de las propuestas más 
completas de este componente es la de 
Arjona (1978). Este autor la denomi-
na competencia intercultural, debido 
a que considera al traductor como un 
comunicador/mediador que debe fungir 
como analista lingüístico y cultural al 
recibir el mensaje del emisor, como un 
procesador de la información, de acuer-
do con la cultura del emisor y la del re-
ceptor. Del mismo modo, Olalla-Soler 
(2017) añade que el traductor debe 
ser un agente conductor de la infor-
mación del mensaje original median-
te los códigos culturales y lingüísticos 
del receptor.

Igualmente, los conocimientos de 
índole cultural son significativos en la 
CT del modelo de Kelly (2005). Este au-
tor los denomina como subcompetencia 
cultural. En esta subcompetencia des-
tacan aspectos que hacen referencia a 
los conocimientos enciclopédicos de los 
países donde se hablan las lenguas de 
trabajo, los valores y mitos y los com-
ponentes sociales. Para PACTE (2017), 
quien nombra el factor cultural como 
subcompetencia extralingüística, di-
chos aspectos culturales remiten a co-
nocimientos biculturales (tanto de la 
cultura de origen como meta).

Es un hecho que otros teóricos rele-
vantes que han propuesto modelos de 
CT integran dentro de sus propuestas 
este componente cultural como un eje 
primordial en el ejercicio translativo. 
Algunos autores de renombre son Bell 
(1991), Nord (1992), Hurtado (1996) y 
Katan (1998) y Neubert (2000) entre 

otros. Por su parte, Göpferich (2009) 
postula el aspecto cultural en su mo-
delo como competencia de campo. To-
dos estos aspectos hacen referencia a 
los conocimientos declarativos sobre 
las culturas del trabajo. El acto de tra-
ducir elementos coloquiales no es solo 
un intercambio de palabras entre len-
guas, sino que va más allá, debido a 
que, como lo plantea Ponce (2007), la 
traducción es un acto tanto lingüístico 
como cultural; por esta razón, el tra-
ductor competente debe tomar en cuen-
ta obligatoriamente tanto el contexto 
del par de lenguas de trabajo como las 
culturas que se desprenden de ella.

En cuanto al eje del conocimien-
to especializado en la SE, Gile (1995) 
presupone que existe una creencia en 
la cual el traductor debe poseer cono-
cimientos del campo temático (área 
de especialidad) para el desarrollo del 
ejercicio traslativo en determinado 
campo de especialización; de lo contra-
rio, el traductor mostraría una incapa-
cidad para realizar una traducción fiel 
y precisa. Por su parte, Heerero (2015)
menciona que el traductor de especiali-
dad necesita, en su perfil competente, 
un conjunto de conocimientos de tipo 
declarativo, procedimental y actitudi-
nal para llevar a cabo su función de me-
diación. Dichos conocimientos que son 
propios y que le diferencian de otros 
profesionales del ámbito lingüístico o 
de la comunicación. De igual modo Ca-
bré (1993, p. 7) ya advertía que “[u]n 
traductor técnico debe tener un cierto 
conocimiento de los contenidos de la 
disciplina cuyos textos traduce. Necesi-
ta, además, un buen dominio de la len-
gua de llegada, fundamentalmente de 
la terminología del campo en cuestión”.

En este apartado se han analizado 
las tres ópticas primordiales de dicha 
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subcompetencia. Debido a lo anterior, 
y para propósitos de esta propuesta, se 
hace énfasis en los aspectos sociocul-
turales que comprende esta subcom-
petencia y no en los parámetros de la 
traducción especializada, ya que estos 
últimos implican un análisis aparte, 
que, de hecho, es toda una línea de in-
vestigación en terminología. Se ha ha-
blado aquí de un área específica, de un 
registro determinado y de las piezas 
léxicas que se pueden encontrar en él, 
pues el tratamiento de coloquialismos 
se halla estrechamente ligado a cues-
tiones socioculturales que en traduc-
ción son todavía un reto y todavía no 
hay una sistematización para su tra-
tamiento. Por tanto, proponemos estos 
apuntes como elementos iniciales en el 
quehacer traductor de aquellas perso-
nas que se enfrenten al trabajo, sobre 
todo, de registros medios y bajos, donde 
los coloquialismos se hacen presentes.

Traducción audiovisual

En palabras simples, Díaz-Cintas, 
(2008) define la traducción audiovisual 
(TAV) como “la traducción destinada a 
consumirse a través de la pantalla”. A 
diferencia de otro tipo de traducciones, 
como la traducción literaria, la TAV 
debe coexistir junto con las imágenes, 
pues está condicionada a las imágenes 
en pantalla. Esta situación hace que la 
traducción esté limitada por esas imá-
genes y diálogos, así como por la ges-
tualidad de los actores.

Esta modalidad de traducción debe 
apegarse a la interpretación de los ac-
tores y sincronizarse con los diálogos 
(estos aspectos se entienden más por 
el doblaje). La TAV se divide en dos 
tipos: doblaje y subtitulación. Sierra 

(2018) define el primero como “el pro-
cedimiento que se lleva a cabo para 
reemplazar la voz de un actor de tele-
visión o de cine por uno diferente, ya 
sea en su lengua u otro”. El objetivo es 
reemplazar los diálogos que resulten 
semejantes o iguales con regularidad 
en un idioma distinto. Quienes prestan 
su voz para dicha práctica son conoci-
dos como actores de doblaje.

Los estudios en TAV tienen su gé-
nesis en el estudio de la traducción ci-
nematográfica (Mayoral, 1997). Poste-
rior a ellos se realizó la incorporación 
de la traducción para la televisión y 
el vidio, en el marco de la traducción 
audiovisual. De tal forma, Díaz-Cintas 
(2014) asevera que para considerar 
una traducción como audiovisual debe 
poseer tres códigos: código visual, códi-
go sonoro y código lingüístico.

Modalidades de traducción 
audiovisual

Este tipo de traducción debe ape-
garse a la interpretación de los actores 
y sincronizarse con los diálogos (estos 
aspectos se entienden más por el dobla-
je). La TAV se divide en dos aspectos ti-
pos: doblaje y subtitulación. El primero, 
Martínez-Sierra (2018) define el prime-
ro como “el procedimiento que se lleva a 
cabo para reemplazar la voz de un actor 
de televisión o de cine por uno diferente, 
ya sea en su lengua u otro”. El objeti-
vo, es reemplazar diálogos que resulten 
semejantes o iguales, con regularidad 
en una lengua distinta. Por otro lado, 
la subtitulación, de acuerdo con Díaz-
Cintas (2010) puede definirse como:

una práctica lingüística que con-
siste en ofrecer, generalmente en 
la parte inferior de la pantalla, 
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un texto escrito que pretende dar 
cuenta de los diálogos de los acto-
res, así como de aquellos elementos 
discursivos que forman parte de la 
fotografía cartas, pintadas, leyen-
das, pancartas… o la pista sonora 
(canciones). (p. 23).

Sin embargo, en las últimas déca-
das se han observado otro tipo de mo-
dalidades de TAV, las cuales son el 
voicer over o voces sobrepuestas, closed 
caption o subtítulos para sordos y la 
audiodescripción. El ejercicio de voces 
sobrepuestas, de acuerdo con Sánchez 
(2018), consiste en superponer los ele-
mentos sonoros-verbales traducidos 
a los sonoros-verbales originales. Es 
decir, la voz traducida está encima de 
la voz original, que se mantiene en un 
segundo plano.

Los subtítulos para sordos pueden 
entenderse como un tipo de traducción 
donde además de subtitular diálogos 
se describen de forma escrita los ele-
mentos sonoros destacables en la na-
rración audiovisual (Sánchez, 2018). 
Por último, Sánchez (2018) señala que 
la audiodescripción consiste en una voz 
narrativa, la cual describe elementos 
visuales para personas ciegas o con de-
bilidad visual. Esto les permite seguir 
las acciones en la pantalla. Cada mo-
dalidad posee parámetros específicos 
y se dirigen a diversos grupos. Asimis-
mo, estas modalidades suelen despren-
derse de los dos tipos mencionados en 
párrafos posteriores: la subtitulación y 
el doblaje. Para efectos de este estudio, 
como fue mencionado con anterioridad, 
se ha optado por traducir clips de sub-
titulación, dejando de lado la otra mo-
dalidad de la TAV, el doblaje.

Métodos y materiales

A continuación, se presentan los 
resultados generales de esta investi-
gación, la cual posee generalidades 
de una investigación empírico-experi-
mental propias de los estudios de tra-
ducción. La evaluación de las SL y SE 
para el pilotaje se llevó a cabo de la si-
guiente manera. Para la medición de la 
SL en L1 (español mexicano) se utilizó 
una adaptación de la prueba SIELE 
(Servicio Internacional de Evaluación 
de la Lengua Española); en el caso de 
la SL en L2 (inglés estadounidense) 
se realizó la prueba Pre-TOEFL 2018 
(Test of English as Foreign Language). 
Ambas pruebas tienen una duración 
de 60 minutos. Para la medición de 
la SE, se utilizó la prueba EXHCOBA 
2018 (Examen de Habilidades y Cono-
cimientos básicos), la cual consiste en 
medir las habilidades y conocimien-
tos básicos que debe poseer cualquier 
estudiante al concluir sus estudios 
de bachillerato, con una duración de 
120 minutos. La evaluación de estas 
subcompetencias se ha modificado 
en una escala del uno al diez. Seis es 
la calificación mínima aprobatoria y 
diez la máxima.

Por último, para la medición de los 
conocimientos en traducción se diseñó 
la prueba TCTA, de la cual se realiza la 
descripción y la justificación en apar-
tados posteriores. Para la realización 
de este pilotaje se formaron dos gru-
pos: 1) estudiantes de la Licenciatura 
en Traducción, con un total de cinco 
sujetos; y 2) estudiantes de la Especia-
lidad en Traducción e Interpretación, 
igualmente conformado por cinco estu-
diantes, quienes de igual forma fueron 
perfilados por diversos criterios. Estos 
últimos se muestran a continuación:
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Selección y perfilación de los grupos

Al grupo de estudiantes de Licen-
ciatura se decidió denominarlo “Grupo 
A”, mientras que a los estudiantes de 
la Especialidad se les asignó el nombre 
de “Grupo B”. En la Tabla 1 es posible 

analizar las características operaciona-
les que los grupos de estudio comparten 
con la finalidad de homologar las con-
diciones lingüísticas, extralingüísticas 
y traductológicas que sujetos deben po-
seer para lograr un encargo de TAV.

Tabla 1
Características de los grupos de estudio

Grupos
Lenguas de 
trabajo I-E

Formación 
en 

traducción

Semestre 
en curso

Asignaturas 
cursadas

Formación 
continua

A. Traducción Sí Sí 7mo – 8vo Trad. 
Audiovisual Preferentemente

B. ETI Sí Sí 2do Taller Trad. 
Audiovisual Preferentemente

Fuente: Elaboración propia.

Es fundamental señalar algunos 
aspectos sobre los perfiles de los es-
tudiantes de ambos programas, con 
el fin de fundamentar sólidamente la 
homologación operacional para la rea-
lización de este pilotaje, debido a los 
conocimientos que poseen los estudian-
tes de ambos programas. En primera 
instancia, los grupos A y B comparten 
pares de lengua, es decir, la formación 
en traducción, pues son estudiantes de 
programas afines, con traducción tan-
to práctica como teórica. El grupo A se 
encuentra en la etapa final de su for-
mación de licenciatura, mientras que 
los alumnos de la especialidad, cuyo 
programa comprende un periodo de 
estudios de dos semestres, se encuen-
tran en la etapa final de sus estudios 
(segundo semestre). Finalmente, los 
estudiantes del grupo A cursaron la 
asignatura de Traducción audiovisual, 

mientras que los estudiantes del gru-
po B cursaron la asignatura de Tra-
ducción asistida por computadora y, 
además, se les impartió un taller de 
TAV, donde aprendieron a utilizar el 
software de subtitulación Aegisub, con 
la finalidad de dotarlos con las habi-
lidades necesarias para el ejercicio de 
la prueba TCTA.

Prueba de traducción

La prueba TCTA consiste en un 
total de 30 fragmentos de diálogos de 
películas y series de diversos géneros 
(15 en español y 15 en inglés) que po-
seen elementos coloquiales diversos, 
de acuerdo con la clasificación pro-
puesta anteriormente. La obtención 
de estos coloquialismos se obtuvo a 
través del Corpus de Traducción de 
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Coloquialismos, por lo que el empleo de 
dichos términos fue empleado en textos 
y situaciones reales.

La pertinencia de este instrumen-
to se encuentra en la medición de las 
subcompetencias en cuestión, debido a 
que, como se mencionó en páginas an-
teriores, al traducir muestras de habla 
coloquial de modo directo e inverso, el 
traductor activa mayormente las SL 
y SE, si bien el proceso traductológico 
precisa el uso de todas las subcompe-
tencias del modelo. Al tratarse de ele-
mentos coloquiales se busca incentivar 
dichas subcompetencias. Igualmente, 
el ejercicio basado en este instrumento 
de medición sigue el enfoque pedagógi-
co socio-constructivista transformacio-
nal, que propone la autora González-
Davies (2004), bajo el que el docente 

busca exponer al alumno a prácticas y 
retos que simulen la práctica profesio-
nal en campo, razón por la cual se men-
ciona la viabilidad de la prueba TCTA.

Resultados

Subcompetencia Lingüística en 
L1 y L2.

Se sometió a los alumnos de ambas 
agrupaciones (A y B) a la realización 
de la adaptación de la prueba SIELE, 
al igual que a la resolución del examen 
Pre-TOEFL 2018 para la evaluación de 
las SL, tanto en L1 como en L2. Los re-
sultados promediados de ambas medi-
ciones se presentan en la tabla 2.

Tabla 2
Resultados de las SL en L1 y L2.

SIELE Adaptación Pre-TOEFL

Grupo A 9.0 pts. 8.8 pts.

Grupo B 9.2. pts. 9.0 pts.

Como logra observarse en la tabla, 
los resultados en cuanto al dominio de la 
SL son alentadores. Gracias a estas dos 
herramientas es posible medir pondera-
damente los conocimientos de ambas len-
guas de trabajo que poseen los estudiantes 
de los programas de traducción próximos 
a egresar. Los resultados reflejan mayor 
dominio, tanto en inglés como en español, 
por parte del grupo de posgrado. En cuan-
to al dominio de los conocimientos extra-
lingüísticos que aporta EXHCOBA en la 
tabla 3 se presentan los resultados.

Tabla 3
Resultados de la subcompetencia 
extralingüística

EXHCOBA

Grupo A 7.3 pts.

Grupo B 7.5 pts.

La prueba EXHCOBA se divide en 
tres módulos: habilidades básicas, co-
nocimientos básicos y especializados 



ANDRADE, CORTEZ. La Traducción de Coloquialismos en la Modalidad Audiovisual... 17

en diversas asignaturas y disciplinas 
a nivel educativo medio superior. Pro-
mediados por grupo, los resultados ob-
tenidos en ambas agrupaciones corres-
ponden a calificaciones. De acuerdo con 
el simulador EXHCOBA, son aprobato-
rias. Si se observa cuidadosamente, de 
nueva cuenta el Grupo B obtuvo mayor 
puntuación por dos décimas. Una vez 
concluida la fase de medición de SL y 
SE se procedió a la resolución de TCTA.

Resolución de TCTA

El pilotaje de TCTA se llevó a cabo 
en una sesión de dos horas para su re-
solución. Es importante recordar que el 
Grupo A posee conocimientos en subti-
tulación, ya que cursaron la asignatura 
de Traducción audiovisual, mientras 
que al Grupo B se le ofreció un taller 
de subtitulaje para realizar este ejer-
cicio. La interpretación de los resulta-
dos de esta actividad fue llevada a cabo 
por los autores y la calificación de las 
pruebas por docentes del área, quienes 
imparten las clases en los programas 
de traducción y poseen el grado de 
maestros en TAV, siguiendo los pará-
metros de subtitulaje y los criterios del 
baremo que utilizan para los ejercicios 
de subtitulación en clase. El rango de 
evaluación es de cero a diez, tomando 
en cuenta el seis como mínima aproba-
toria y el diez como máxima.

Tabla 4
Resultados de TCTA

Resultados TCTA

Grupo A 9.1

Grupo B 9.1

En esta ocasión, ambas agrupacio-
nes obtuvieron un resultado promedio 
similar, lo que significa que la subcom-
petencia de conocimientos en traducción 
(anteriormente transferencia) del mode-
lo de PACTE es buena tanto en el Grupo 
A como en el B, por lo que correspondió 
medir la relación que existe entre las SL 
en L1, L2 y SE y los resultados de las 
pruebas, con el propósito de conocer el 
nivel de relación entre las subcompeten-
cias a través del Coeficiente de Pearson.

A través del análisis del Coeficiente 
de Pearson -relacionando las variables 
lingüísticas, extralingüísticas y traducto-
lógicas- se visualiza un resultado favora-
ble, en el cual existe una relación cercana 
a uno, en especial entre la prueba TCTA 
y la SE, seguido de SLL1 y SLL2. Este 
resultado demuestra que la metodología 
para la medición de variables y la prueba 
TCTA son viables para el registro de la 
CT en ambos grupos de traducción, por lo 
que puede probarse en una población ma-
yor, debido a los resultados del presente 
estudio piloto. Gracias a este resultado se 
establece la siguiente hipótesis: a mayor 
dominio de conocimientos lingüísticos y 
extralingüísticos mayor ponderación y 
calidad en la traducción. En la tabla 5 es 
posible apreciar los resultados estadísti-
cos y el nivel de correlación obtenido por 
ambas agrupaciones.

Tabla 5
Correlación de las subcompetencias

Grupo A SE SLL1 SLL2
TCTA .901 .858 .808

Grupo B SE SLL1 SLL2
TCTA .912 .869 .828

A continuación, se presentan al-
gunas ejemplificaciones que fueron 
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seleccionadas de las pruebas realiza-
das por los estudiantes de la prueba pi-
loto. Esta ejemplificación forma parte 
de un análisis traductológico, el cual 
busca indicar datos que permitan com-
plementar los resultados estadísticos 
y fortalecer las decisiones tomadas en 
la traducción de coloquialismos. En la 
tabla número 6 se presentan algunas 

muestras de traducción en las que se 
detectó mayor destreza en la imple-
mentación de la traducción oblicua por 
parte de los participantes del estudio. 
De la misma forma, en la misma ta-
bla, se aprecia el análisis de técnicas 
y estrategias de traducción oblicua que 
forman parte de la clasificación de Váz-
quez-Ayora (2001):

Tabla 6
Ejemplos de traducciones de habla coloquial en prueba de subtitulaje

Texto original Traducción Técnica utilizada

1. He ain’t Street Smart. 1. Le falta barrio. Equivalencia.

2. This is bullshit! 2. ¡Qué mamada! Equivalencia.

3. He used to work with niggas 
on music videos.

3. Trabajó en los videos musicales de 
grandes raperos. Adaptación.

4. I wouldn’t lean on that. 4. Yo no lo haría, hermano. Modulación y 
equivalencia.

5. Don’t fuck with me, lemme 
have it. 5. No me jodas, dámelo. Equivalencia.

6. ¿Cómo te trataron los gringos?
Veinte años son muchos…  
¿te forraste de lana?

6. Tell me about you. How the gringos 
treated you? Twenty years is a long 
time... Are you filthy rich?

Modulación, calco y 
equivalencia.

7. Un pinche tugurio de mala 
muerte en la zona roja de San 
Miguel.

7. It’s a place of shit in the red zone of 
San Miguel.

Adaptación y 
transposición

8. Se vino para San Miguel y se 
juntó con gente muy, pero muy 
mala… Narcos, cuelas, asesinos.

8. He came to San Miguel and met 
very, very bad people... Narcos, drug 
dealers, hitmen.

Equivalencia y 
adaptación.
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9. Pues ahorita muy 
encabronado. ¿Qué es eso de 
regresar al pueblo y no saludar a 
su mejor amigo? ¿Dónde se había 
visto tamaña ingratitud?

9. I’m very pissed off right now. 
Coming back to town and not saying 
hello to your best friend? Do you know 
any manners?

Transposición y 
equivalencia

10. No sea pendejo, mi Benni, ¿A 
qué chingados se regresa con los 
gringos que nomás nos tratan con 
la punta del pie?

10. I don’t know prick. Benni, what 
the fuck do you go back to the gringos 
when they treat us like trash?

Equivalencia y 
modulación

Luego de analizar algunos frag-
mentos de subtitulación a través de las 
técnicas de traducción, es posible plan-
tear que la equivalencia y la adapta-
ción son las técnicas que predominan 
en el ejercicio traslativo, pues debido a 
la naturaleza de las muestras de HC 
el tratamiento traductológico demanda 
dominio en conocimientos de tipo socio-
cultural y jergal para producir un “tex-
to natural” en la lengua meta.

Por otro lado, se observó que en al-
gunos reactivos (videoclips) se emplea-
ron dos o tres técnicas de traducción, 
esto se debe a que al traducir las uni-
dades de sentido desde la lengua origen 
a la meta, es necesaria la combinación 
de técnicas con la finalidad de producir 
traducciones adecuadas que conserven 
aspectos socioculturales o jergales del 
acto comunicativo. De nueva cuenta, se 
realza la importancia de la SE en el ejer-
cicio de traducción de coloquialismos, es 
decir, el traductor necesita dominar la 
dimensión sociocultural de sus lenguas 
de trabajo. Se recomienda compensar 
esta deficiencia por medio de la docu-
mentación en fuentes confiables donde 
se manejen elementos coloquiales.

En correspondencia con la eva-
luación de la prueba de traducción, se 
identificaron dos cuestiones interesan-
tes en cuanto a la subtitulación del HC. 

El registro de resultados indica que los 
participantes de ambas muestras pre-
sentaron mayores dificultades en los 
reactivos donde se presentan coloquia-
lismos estrechamente vinculados con 
cuestiones jergales. Sobre todo, en los 
ejemplos ligados al narcolenguaje y pan-
dillas. Asimismo, se identificó que los 
estudiantes presentan mayores dificul-
tades al traducir en dirección inversa.

Con base en la medición de la SLL2, 
se infiere que, aquellos estudiantes 
que poseen menores conocimientos en 
su L2, son los mismos que desconocen 
en igual medida los aspectos cultura-
les, sociales y jergales que se suscitan 
en la misma lengua; lo cual genera di-
ficultad para comprender/traducir di-
chos aspectos al abordar un proyecto 
de traducción. A continuación, se pre-
senta la discusión final de este reporte, 
esto a partir de los objetivos plantea-
dos al inicio del texto y cómo estos fue-
ron alcanzados desde la óptica de los 
estudios empíricos de traducción.

Discusión

Como se ha revisado, existe una co-
rrelación en el desarrollo de la SL y la SE 
(donde se ubica el manejo de los coloquia-
lismos de jergas y contexto) a la hora de 
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abordar un proyecto de TAV cuyo cono-
cimiento fue evaluado con la TCTA. Los 
resultados arrojan una evolución mayor 
y más equilibrada de las variables me-
didas en los alumnos de la Especialidad 
en Traducción e Interpretación, y ligera-
mente menor en el manejo de las varia-
bles SLL1 (SIELE) SLL2 (Pre-TOEFL) 
y SE (EXHCOBA) en los alumnos de la 
Licenciatura en Traducción.

Aunque son resultados prelimina-
res de una investigación en curso, las 
mejores puntuaciones se presentaron 
en los alumnos del Posgrado, lo que 
se podría explicar debido a una mayor 
solvencia experiencial y a un mayor co-
nocimiento del mundo (todos los alum-
nos del posgrado, con una licenciatura 
cursada previamente, y algunos traba-
jando ya como traductores). En cuanto 
a la TCTA, ambos grupos alcanzaron 
9.1, por lo que el manejo de la prueba 
fue solvente, lo cual es algo muy posi-
tivo. Lo anterior es interesante porque, 
a pesar de que el Grupo B no llevó TAV 
como materia en su plan de estudios, 
sacó adelante el proyecto, debido a su 
mayor competencia traductora holís-
tica, derivada de su experiencia en el 
campo o su cúmulo experiencial.

Implicaciones del estudio

Si bien a lo largo de esta propues-
ta hemos reflexionado acerca de la im-
portancia del desarrollo de la SE y su 
relevancia en el ámbito profesional, es 
importante señalar que este estudio 
muestra un ejemplo real sobre cómo de-
sarrollar metodologías constructivistas 
para apoyar al discente en la traducción 
de coloquialismos en material auténtico. 
Por tanto, creemos que es deseable bus-
car nuevas metodologías en la docencia 
de la traducción, como el enfoque socio 

constructivista transformacional en el 
salón de clases, como lo sugiere Gonzá-
lez-Davies (2004). Este enfoque pretende 
que el alumno recurra a sus motivacio-
nes, experiencias y conocimientos pre-
vios para construir nuevos conocimien-
tos dentro del aula de clases; asimismo, 
estos constructos de conocimientos son 
destrezas necesarias y recurrentes en la 
traducción de coloquialismos, además de 
la destreza de documentación.

Por lo anterior, tal y como lo señala 
Kiraly (2000), el estudiante de traduc-
ción, construirá su propio conocimiento 
de la profesión bajo su propio enten-
dimiento de las responsabilidades y 
derechos que conlleva, a través de la 
experiencia en entornos profesionali-
zantes, participando de manera cola-
borativa en actividades de traducción 
profesional en un espacio auténtico, 
genuino y lo más cercano a un ambien-
te de desempeño profesional, con situa-
ciones que enfrentan los profesionales 
inmersos en el campo laboral.

Tratándose de un traductor profe-
sional que busca un desarrollo autó-
nomo sobre ambas subcompetencias, 
sin recibir una formación formal en 
traducción, deberá sumergirse en los 
aspectos de registro, dialecto y jergas 
propias de sus lenguas de trabajo, así 
como en la práctica y ejercicios de tra-
ducción de coloquialismos, con el fin de 
adquirir el conocimiento a través de la 
práctica continua. De cierto modo, en 
ambos casos nos acercamos al mismo 
sendero, es decir, la práctica e inmer-
sión en los registros bajos y jergales, 
así como en la indagación de los ima-
ginarios sociales de los diversos grupos 
que componen nuestra cultura origen 
y meta dentro de las lenguas de traba-
jo. En el Anexo 1 planteamos el modelo 
que pone en juego las subcompetencias  
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implicadas en el estudio, donde se prio-
riza el componente sociocultural, sin 
menoscabo de la subcompetencia Estra-
tégica (resolución de problemáticas),de 
la Instrumental/Profesional (Docu-
mentación/ Conocimientos técnicos de 
la modalidad/Traducción Audiovisual) 
y del componente Psicofisiológico que 
están imbricadas.

Es importante fomentar el desarrollo 
de la SE en los programas de traducción, 
puesto que el manejo de estos saberes 
potencializa la resolución de problemáti-
cas relacionadas con coloquialismos. Asi-
mismo, estas prácticas estimulan la me-
tacognición del estudiante y el desarrollo 
de su autoaprendizaje, con el fin de am-
pliar su bagaje cultural en las lenguas de 
trabajo, en especial si busca consolidarse 
en modalidades de traducción como la 
traducción audiovisual y la traducción 
literaria moderna.

Desarrollar la SL y la SE permitirá 
al traductor adquirir un grado de profe-
sionalización, pericia y expertise desea-
do en el campo laboral para poder en-
frentar retos en el futuro con encargos 
de traducción donde se aborden diversas 
temáticas sociales, en especial por gru-
pos que compartan una jerga especiali-
zada y que se valgan del contexto para 
crear representaciones metafóricas y 
metonímicas para describir su realidad.
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ANEXO 1

A continuación, se presenta una propuesta de modelo de relación basado en 
las subcompetencias de grupo PACTE (2017) con la finalidad de explicar de ma-
nera gráfica y concreta la conclusión del presente trabajo.

Modelo de relación de subcompetencias traductoras, habilidades y 
conocimientos necesarios para la traducción de coloquialismos.

Subcompetencia
Lingüística

Conocimientos en:
• Semántica.
• Pragmática.
• Sociolingüística.
• Dialectología.

Conocimientos en ambas 
lenguas sobre:
• Construcción social.
• Aspectos culturales.
• Jergas y contextos.

Habilidades y conocimientos para traducir:
• Documentación.
• Transferencia.
• Conocimientos técnicos de 

la modalidad.
• Resolución de problemáticas.

Subcompetencia
Extralingüística

Traducción de 
Coloquialismos

Fuente: elaboración propia.


