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QUÉ APRENDEMOS LAS 
PROFESORAS DE TRADUCCIÓN 
AL CORREGIR PRUEBAS DE 
INGRESO DEL ESPAÑOL AL 
ITALIANO: ANÁLISIS PEDAGÓGICO 
DE LOS ERRORES

Gloria Bazzocchi y Raffaella Tonin
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

1. El error como delator del nivel de competencia traductora
En el presente trabajo emplearemos el error como instrumento diagnóstico 
del nivel de adquisición de la multidimensional competencia traductora, 
es decir, ese conocimiento experto principalmente operativo, caracterizado 
por un conjunto de capacidades, destrezas y actitudes que interactúan de 
forma holística y que se desglosan en subcompetencias, por una parte, 
de carácter predominantemente procedimental (saber cómo), es decir, la 
competencia bilingüe, la instrumental y la estratégica y, por otra, de ca-
rácter declarativo (saber qué), o sea, la extralingüística y los conocimientos 
sobre el mundo profesional de la traducción. Todas ellas interactúan de 
forma dinámica gracias también a los efectos de unos componentes psico-
!siológicos en los que caben elementos como la memoria, la percepción, 
la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, etc. (véanse, entre otros, 
PACTE 2011, Kelly 2002 y Hurtado Albir 2017)1. En el marco de an-

1  A este respecto, a pesar de no relacionarse de forma directa con el presente trabajo 
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teriores investigaciones empíricas de tipo exploratorio sobre el error en 
traducción (Tolosa Igualada 2013), nos centramos en el análisis del error 
a partir de la traducción como producto, es decir como texto meta elabo-
rado tras un proceso traductor que se lleva a cabo durante una compleja 
actividad en la que hay que saber aplicar todos los conocimientos recién 
mencionados –por ejemplo, saber qué herramientas emplear en la docu-
mentación, según la tipología de texto y el encargo de traducción, remite 
a la susodicha competencia instrumental–, compaginándolos, al mismo 
tiempo, con habilidades y aptitudes propias (intuición, creatividad, etc.), 
sin infravalorar el contexto de realización del encargo. En nuestro caso 
concreto, en el análisis también habrá que tener en cuenta la in$uencia de 
las circunstancias espacio-temporales y psicológicas en la que el encargo se 
realiza, a saber, la prueba de ingreso al Máster de Traducción Especializada 
de la Universidad de Bolonia, Departamento de Traducción e Interpre-
tación (DIT), en concreto una traducción directa del español al italiano. 
A pesar de corregir solo el producto !nal sin monitorear el proceso –
diversamente de lo que se suele hacer en un curso de traducción–, y a 
pesar de su naturaleza de examen-performance, en nuestra detección 
de errores trataremos de ir más allá de la descripción de los mismos. 
Intentaremos suponer qué tipos de lagunas los hayan podido causar y, 
en concreto, con qué problemas de traducción se haya enfrentado el 
candidato-traductor, para, !nalmente reconstruir su per!l formativo 
como conjunto de conocimientos, competencias, habilidades, actitu-
des e inclinaciones. Algo parecido al estudio de Colina (1997), aunque 
en su caso se trataba de un análisis de errores de estudiantes que se 
encontraban al comienzo de su adquisición de la competencia traduc-
tora: el error se convierte en una herramienta para poder entender 
el proceso de aprendizaje y modular los objetivos de la clase de tra-
ducción a partir de las lagunas detectadas. Creemos que una re$exión 

exploratorio, caben mencionar los avances en investigación sobre competencia tra-
ductora que el grupo PACTE de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido 
por Hurtado Albir, ha realizado dentro del proyecto NACT (Nivelación de compe-
tencias en la adquisición de la competencia traductora): en él se ha elaborado una 
propuesta de niveles de adquisición para cada una de las subcompetencias, junto 
con unos detallados descriptores de nivel según el grado de adquisición. Dicha pro-
puesta está !nalizada a la de!nición de un marco común europeo de referencia, tan-
to para el ámbito académico, como el profesional de la traducción (PACTE 2019).
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retrospectiva puede sugerir cambios de rumbo en la didáctica de la 
traducción o, en general, en el recorrido formativo global del futuro 
profesional de la traducción, siempre que, tras individuar una inciden-
cia recurrente de determinados patrones, no solo errores en concreto, 
sino problemas que remiten a determinadas faltas de conocimientos 
declarativos o procedimentales, el profesorado ponga manos a la obra y 
decida sanear precisamente dichas lagunas, ya que la competencia tra-
ductora no se limita, bien lo sabemos, a los conocimientos lingüísticos.
A pesar de las circunstancias peculiares debidas al estrés que cada exa-
men conlleva, la presencia en el texto meta de disparates, incoherencias 
o malentendidos puede derivar de incomprensiones tanto del senti-
do general del texto original o de determinados fragmentos textuales, 
como de las características del contexto de recepción, del lector al que 
hipotéticamente se dirige, del encargo !cticio de traducción al que se 
hace referencia, etc. Se trata, por lo tanto, de problemas de descodi!-
cación, de comprensión, de captación, de inferencia o incluso de falta 
de conocimientos. Todos ellos, a nivel textual, se mani!estan concre-
tamente en una heterogénea taxonomía de errores que Hurtado Albir 
(2015: 216-217) reúne en tres macro-tipologías: errores que afectan 
al sentido del texto original, errores que afectan a la expresión en la 
lengua meta y errores pragmáticos. En esta ocasión, por motivos de 
espacio, nos limitaremos a presentar aquellos que derivan principal-
mente de tres tipologías de problemas: los relacionados con el código 
lingüístico, fundamentalmente en el plano léxico y morfosintáctico, 
los que remiten a cuestiones temáticas, enciclopédicas y culturales y 
los que derivan del encargo de traducción, de las características del 
destinatario y del contexto en el que se efectúa la traducción (Hurta-
do Albir 2015: 214). Prescindiendo por lo tanto de su relevancia en 
el marco de la evaluación, intentaremos reconstruir algunos posibles 
mecanismos del proceso traductor, centrándonos en la descripción e 
incidencia de algunos de los errores más representativos de un corpus 
de traducciones que algo nos cuentan del recorrido formativo del as-
pirante estudiante de traducción especializada. Sin dar por descontado 
su nivel de interlengua de español L2 y su bagaje cultural, compro-
baremos tanto el nivel de la subcompetencia lingüística del español 
(falsos amigos estructurales y léxicos, diferentes convenciones textua-
les, uso del registro adecuado, etc.), como el de la subcompetencia 
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extralingüística, bicultural, intercultural y enciclopédica. Al mismo 
tiempo, la subcompetencia estratégica, es decir la capacidad de de-
tectar y resolver problemas, reconstruir el contexto comunicativo del 
encargo de traducción, las funciones dominantes en el texto meta, los 
destinatarios, las condiciones temporales y locales para la recepción 
del texto, el motivo del encargo, etc., nos ayudará a entender de qué 
herramientas metodológicas el candidato dispone en aquel momento. 
Claramente, para los que entren en el Posgrado, el proceso de adquisi-
ción de la competencia traductora seguirá desarrollándose, alcanzando 
niveles más re!nados en las varias subcompetencias que acabamos de 
nombrar.

2. Corpus del análisis
Para realizar el estudio nos hemos basado en un corpus de 158 tra-
ducciones directas del español al italiano realizadas en ocasión del test 
de acceso al Máster en traducción especializada de la Universidad de 
Bolonia, Campus de Forlí2. Elegimos, en particular, dos pruebas que a 
pesar de compartir muchos rasgos, se suministraron de forma diferen-
te: la primera se realizó en presencia, sin ningún tipo de soporte infor-
mático, mientras que la segunda, debido a la situación pandémica, se 
hizo a distancia, a través de una plataforma digital y con posibilidad de 
acceso a la red. Esto nos consentirá averiguar también si las diferentes 
condiciones in$uyeron en el proceso traslativo y en qué medida3.
Las traducciones que forman parte del corpus se colocan dentro de 
una tipología de prueba cuya !nalidad es seleccionar a un número res-
tringido de candidatos/as que demuestren poseer ya un nivel de com-
petencia traductora su!ciente para resolver problemas de traducción 

2  Actualmente el Máster, de dos años, prevé un número programado de 62 estu-
diantes (las plazas para la lengua española son 16). El número de los participantes 
en el test de acceso es de unos 250. La mayoría de ellos, normalmente, ha cursado 
una carrera previa de idiomas o mediación lingüística. 
3  Para completar el cuadro de comparación, también hay que decir que las tra-
ducciones realizadas en presencia son 103 y las a distancia 55. Dicha diferencia 
se debe a que, en el caso de la prueba en línea, había una selección previa que 
consistía en conseguir el nivel C1 de inglés, a través de un placement test, también 
en línea. 
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propios de un texto no especializado. Por eso, lo que se pretende ave-
riguar es el grado de competencia lingüística en las dos lenguas impli-
cadas, los conocimientos culturales y enciclopédicos, la capacidad de 
comprensión en español y de expresión en italiano, según el encargo 
previsto, y la competencia estratégica de resolver los problemas que el 
proceso traslativo conlleva. Además, considerando que para realizar la 
traducción está previsto un tiempo limitado de 120 minutos, habrá 
que tener en cuenta también los componentes de tipo cognitivo y psi-
co!siológico que entran en juego. Por último, con respecto a la com-
petencia instrumental hay que distinguir entre la prueba tradicional en 
presencia, redactada a mano sin ningún tipo de soporte informático y 
un número máximo de cinco diccionarios (monolingües, bilingües, 
sinónimos y antónimos, etc.), y la prueba en línea que se hizo a través 
de ordenador, con acceso a la red y, por lo tanto, a cualquier fuente de 
documentación.
Claramente, en la selección de los textos originales se tuvo en cuenta la 
diferente modalidad, así como el nivel de competencias y conocimien-
tos que se supone deberían poseer estudiantes que proceden de una 
carrera de grado en idiomas o en mediación lingüística, cuya lengua 
materna es el italiano, aspecto que también in$uye, debido a la a!ni-
dad entre las dos lenguas involucradas en el proceso traslativo. 
Teniendo en cuenta dichas características, en la elección del texto 
base solemos decantarnos por una columna de opinión, lo que supo-
ne una traducción bastante elaborada y cierta competencia lingüística 
para poder reproducir la expresividad literaria, los recursos estilísticos 
empleados y la coherencia discursiva del texto original. Además, con-
sideramos fundamental que el texto mantenga una estrecha relación 
con el contexto español, tanto de tipo social como cultural, literario, 
artístico, etc., con referencias a contenidos que se consideran conoci-
dos por estudiantes licenciados en español. Este enfoque nos permite 
comprobar también su competencia intercultural, es decir la capacidad 
de saber cómo transferir elementos extralingüísticos, según las técnicas 
más adecuadas con respecto a la función del texto y a la !nalidad de la 
traducción. A todo esto, dada la combinación lingüística italiano-es-
pañol, lenguas a!nes, se añade la exigencia de dominar los aspectos 
contrastivos relacionados con falsos amigos estructurales y léxicos, cal-
cos, y, en general, polisemia asimétrica (Luque Toro, Luque Colautti 
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2019: IX-XI). Otro aspecto importante tiene que ver con la situación 
comunicativa del texto de partida, de ahí la necesidad de plantearse 
la función del texto meta, según lo que se especi!ca en el encargo de 
traducción frente a la colocación editorial prevista, que suele ser un 
periódico italiano de gran difusión, asimilable al del texto base. Esto 
signi!ca, por ejemplo, saber tratar factores de tipo pragmático que tie-
nen que ver con el género periodístico y sus convenciones textuales y 
que pueden variar entre español e italiano. Como veremos de los ejem-
plos, en cambio, un buen porcentaje de participantes traduce sin tener 
en cuenta estos principios de fondo, de manera que su producción se 
convierte, a menudo, en un mero ejercicio de estilo. 
La selección del texto depende también de la identi!cación de algunos 
supuestos “puntos ricos”, terminología que hace referencia al procedi-
miento que el Grupo PACTE ha creado para la evaluación de la calidad 
de las traducciones (2005) y consiste en seleccionar previamente en el 
texto original algunos segmentos que contienen problemas prototípicos 
de traducción4. En nuestro caso, la función es más bien la de permitirnos 
medir la di!cultad de la traducción y ayudarnos en la evaluación !nal de 
las pruebas ya que, a menudo, alrededor de la solución adecuada o no de 
dichos “puntos ricos”, se establece el éxito o el fracaso !nal. De hecho, 
a la hora de corregir las pruebas siempre nos damos cuenta de que cada 
texto presenta unas di!cultades recurrentes en las que muchos fallan. 
Cuando se empieza a corregir, por lo tanto, se establece un baremo ad 
hoc, para poder evaluar de forma homogénea. 
A partir de los criterios que acabamos de mencionar, para la prueba de 
ingreso del curso académico 2011-2012 (en presencia) y la del 2020-
2021 (a distancia), se seleccionaron dos columnas publicadas en El 
País que reproducimos a continuación. En el primer caso se eligió la si-

4  De forma parecida, Tolosa Igualada en su estudio exploratorio sobre el error 
emplea algunos elementos potencialmente detonantes o EPD, es decir “aquello ele-
mentos presentes, ya sea de manera explícita o implícita, en el texto de origen que 
podrían desencadenar una actuación de resolución indirecta o exógena por parte 
del traductor” (2013: 131-132). Se trata de elementos perturbadores y problemá-
ticos que pueden encontrarse a diferentes niveles (desde el ortotipográ!co, hasta 
el pragmático y el funcional, pasando por el gramatical, el léxico y el textual) y 
cuyos efectos pueden afectar a cualquier fase del proceso traductor: comprensión, 
descodi!cación o reexpresión.
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guiente columna de Manuel Rivas, titulada “La cultura” (2.07.2011), 
escrita a raíz de la elección de San Sebastián como Capital Cultural 
Europea 2016:

Leo en un titular de prensa: “La elección de San Se-
bastián genera estupor y sulfura a los políticos”. Es lo 
bueno que tienen algunos titulares, que solo tienes que 
invertir el sentido para expresar lo que piensas. Las opi-
niones de los políticos, de algunos, en contra de la elec-
ción de Donostia como Capital Europea de la Cultura 
en 2016 me generan estupor e incluso me sulfuran. 
Hubo una competición entre candidaturas, en la que 
resultó elegida la ciudad vasca por un jurado indepen-
diente. A continuación, un extraño derbi de caballos 
que perdieron la cabeza. Es difícil designar al ganador. 
Uno no sabe si inclinarse por Rosa Aguilar, toda una 
ministra del Gobierno de España, de toda España, su-
pongo, que cali!có la decisión como un “magní!co 
error”. O por el eurodiputado español y vasco, Carlos 
Iturgaiz, y su insidia de “si una ciudad gobernada por 
los amigos del terror (Bildu) puede ostentar el título 
de Capital Europea de la Cultura”. También ha sido 
espectacular la bulla despechada de Belloch, alcalde de 
Zaragoza, otra ciudad candidata, al impugnar el “dis- 
parate” del jurado y pedir su revisión. Si este es el tono 
que marcan los personajes con responsabilidades insti-
tucionales, ¿cómo lamentarse luego de la turbamulta 
mediática del odio? Lo paradójico del caso es que la 
capitalidad que se disputaba era la de la cultura. Claro 
que la cultura, como nos recuerda también el episo-
dio oscuro que se está viviendo en la SGAE5, puede 
servir para abrir los ojos o cegarlos. En el pedamonte 
andino, un fraile muy culto ordenó cortarle las orejas 
a un indígena por “ser indócil al imperio de mi voz”. 

5  En la prueba se añadió entre paréntesis el signi!cado de la sigla: Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores.
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Necesitamos solucionar los problemas auditivos y una 
revolución óptica. Lo que dijo el presidente del jura-
do, Manfred Gaulhofer, al asociar la capitalidad de San 
Sebastián con “un compromiso contra la violencia” no 
solo fue lo más razonable de todo lo dicho. También 
fue lo más culto.

Para la prueba en línea, se adaptó la columna “Terrazas, las justas”, de 
Sergio C. Fanjul, con fecha 17 de junio de 20206, escrita mientras en 
España se estaba saliendo, según el Plan de descon!namiento, de la 
primera oleada de coronavirus:

Cuando se fue levantando el encierro se comenzó a sen-
tir por las calles otro tipo de ansiedad: la ansiedad por 
ir a una terraza […] Las terrazas son percibidas como el 
epítome de la buena vida y forman parte del relato aso-
ciado al soleado buenrollismo madrileño: las cañitas, las 
terrazas, todo OK. Las terrazas están muy bien, claro, 
pero en la tesitura poscon!namiento se hizo evidente 
que somos muy poco imaginativos a la hora de habitar 
el espacio público: somos una sociedad terrazacéntrica 
[…]
A las terrazas se les pueden poner muchas objeciones: 
son caras, hay demasiadas y ocupan demasiado espacio. 
Ahora que están menguadas, lugares como la plaza de 
Santa Ana o la del Dos de Mayo se ven mucho más 
amables, transitables y no como meros amontonamien-
tos irracionales de mesas y sillas. Abrevaderos regulados 
que dan muy mala imagen a la cacareada Marca Ma-
drid […] Qué hermoso, en cambio, es ver a la gente en 
el banco del parque, en el murete de la plaza, dando un 
largo paseo. Ahí es donde pueden cambiar las trayecto-
rias vitales, fuera de la jaula terracil […]

6  En este caso no pudimos mantener la columna integral por ser demasiado larga 
con respecto al número de palabras previsto. Los corchetes en el texto se corre-
sponden a los recortes efectuados. 
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Hace ya muchos años, cuando Esperanza Aguirre, se 
prohibió beber alcohol en la calle para evitar el bo-
tellón: fue matar moscas a cañonazos. Como la gente 
quiere mezclar el sol con el tinto de verano, la única 
opción es la terraza […] La realidad es que hay bastante 
impunidad respecto al bebercio callejero, aunque la ley 
es muchas veces disuasoria y ahora la policía está muy 
atenta. Además, en Madrid, las plazas son durísimas, 
sin sombra, sin agua, sin asientos. No están diseñadas 
para vivirlas sino para colocar en ellas mercadillos.

3. Reflexión multidimensional a partir de una muestra de errores
Con respecto a la traducción de la columna de Rivas los ejemplos que 
nos han parecido más signi!cativos nos ayudan a entender, en primer 
lugar, qué pasa cuando se traduce del español al italiano, dos lenguas 
a!nes con un nivel muy alto de similitudes a nivel fonemático y sin-
táctico, y en el campo léxico varios parónimos. Todo esto favorece en 
el estudiante italiano de español la así llamada “trasferencia positiva” y 
la consiguiente sensación de facilidad de comprensión y de expresión. 
Pese a que la didáctica del español L2 para italófonos propone un en-
foque básicamente contrastivo a cualquier nivel del aprendizaje, si nos 
!jamos en la cantidad de errores que encontramos a diario en nuestra 
experiencia didáctica, debidos a interferencias léxicas, frases hechas 
o falsos amigos no reconocidos, es decir elementos contrastivos bási-
cos, nos damos cuenta de que la traducción del español al italiano se 
convierte en un campo minado en que es muy fácil reproducir calcos 
estructurales o léxicos. Puede que la falta de tiempo también in$uya, 
pero el traductor que trabaja entre dos lenguas a!nes como el español 
y el italiano debería formarse con el hábito de descon!ar de las pala-
bras homófonas y homógrafas, tener la justa percepción de la distancia 
entre las dos lenguas y, al mismo tiempo, aprovechar su cercanía, en 
un juego de equilibrio difícil de alcanzar, pero fundamental para poder 
llegar a traducir con éxito, pasando de una lengua a la otra con soltura. 
Sin embargo, del análisis de errores de nuestro corpus, lo que nos pa-
rece evidente es que en muchos casos, la facilidad con que se cae en di-
chos calcos tiene que ver no sólo con cuestiones puramente lingüísticas 
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sino con la falta de adquisición de aspectos metodológicos básicos. En 
efecto, si nos !jamos en los siguientes ejemplos, nos daremos cuenta de 
que los errores cometidos (en muchos casos incluso en un porcentaje 
signi!cativo), más allá de la tipología en que podamos colocarlos –lin-
güísticos, extralingüísticos, pragmáticos, etc.–, así como de las limi-
taciones de tiempo e instrumentales y del problema de a!nidad entre 
español e italiano, tienen que ver con una aproximación equivocada 
al hecho traductor en sí. Lo que demuestra, como a!rma Hurtado 
Albir (2001: 394), que la competencia traductora va más allá de la 
mera competencia bilingüe, siendo aquel “sistema subyacente de cono-
cimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para traducir”. 
 

(1) Hubo una competición entre candidaturas, en 
la que resultó elegida la ciudad vasca por un jurado 
independiente.

En la traducción de esta frase hemos detectado dos tipologías de erro-
res que si bien pueden remitir a interferencias del italiano –por una 
parte, de tipo morfosintáctico y, por otra, de tipo léxico–, nos revelan 
algo más con respecto al proceso traductor. La traducción de los verbos 
en pretérito inde!nido ‘hubo’ y ‘resultó’, en efecto, se convierte en un 
error de tipo pragmático muy grave que acaba afectando la función 
textual misma. El fallo tiene que ver con el hecho de que en el género 
periodístico en italiano nunca se encontraría un passato remoto para 
referirse a una noticia reciente. Lo natural sería un passato prossimo 
(pretérito perfecto): C’è stata una gara (en lugar de ci fu) … è risultata 
vincitrice (en lugar de risultò)… Lo que llama la atención es que el 
50% de los candidatos no tuvo en cuenta este aspecto, determinante 
para conseguir un texto meta adecuado. 
El segundo error, en cambio, afecta a la expresión en la lengua meta 
y, en particular, al plano léxico. De hecho, ‘jurado’ puede ser un falso 
amigo, y como tal se encuentra registrado también en el diccionario 
de Sanè & Schepisi (1992) y en el Luque Toro & Luque Colautti 
(2019). En efecto, si en español ‘jurado’, como sustantivo, se re!ere 
tanto al tribunal de personas o expertos que tienen que juzgar algo, 
como a cada miembro del mismo, en italiano se distingue entre giuria, 
en el primer caso, y giurato en el segundo. A pesar de que, aplicando 
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el razonamiento lógico, en la columna de Rivas, por el contexto, se 
entiende perfectamente que la solución adecuada es giuria, el 23% de 
los candidatos optó por un giurato indipendente.

(2) Uno no sabe si inclinarse por Rosa Aguilar, toda 
una ministra del Gobierno de España, de toda España, 
supongo, que cali!có la decisión como un “magní!co 
error”.

En esta frase, Rivas nos da el primer ejemplo de reacción negativa a la 
elección de San Sebastián como capital europea de la cultura por par-
te de algunos políticos españoles, protagonistas de “un extraño derbi 
de caballos que perdieron la cabeza” en el que “es difícil designar al 
ganador”. De forma irónica, con una mezcla de estupor e irritación 
(declarados al comienzo del artículo), cita tres reacciones, entre ellas la 
de la ministra de Medio Ambiente de la época, Rosa Aguilar. La frase 
“toda una ministra del Gobierno de España, de toda España, supongo” 
expresa una crítica no precisamente velada. La traducción de esta frase 
nos parece muy interesante a varios niveles, ya que presenta diferentes 
opciones barajadas por parte de los candidatos. La mayoría de ellos 
(45%) decidió traducir con una simpli!cación, ministro o ministra, lo 
que conlleva una (involuntaria) omisión de la intencionalidad irónica 
del autor. Además, con respecto al género del sustantivo en italiano, 
también cabe señalar que sólo un 30% manifestó tener conciencia de 
una perspectiva de género con respecto a la denominación de las pro-
fesiones, empleando el femenino ministra. Otra parte considerable de 
candidatos (35%), basándose en los ejemplos de los diccionarios bilin-
gües7, positivamente intensi!cadores, propuso soluciones que en ita-
liano dejan entender aprecio, incluso gran aprecio, por parte de quien 
escribe: un/a vero/a ministro/a, un/a grande ministro/a, una ministra as-
soluta, un autentico ministro, un perfetto ministro, un completo ministro, 
una super ministra, un/a ministro/a tutto/a d’un pezzo, un ministro di tut- 

7  Ellas que son todas unas señoras toman el té en el salón > loro che sono delle 
vere signore prendono il tè in salotto (Il Grande dizionario di spagnolo de Zanichelli); 
es toda una mujer > è una vera donna (Il Grande dizionario Garzanti di spagnolo, 
Grande Dizionario di spagnolo de Hoepli). 
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to rispetto, una integerrima ministra, una valente ministra. Por último, 
señalamos también un 15% que tradujo a través de inadmisibles calcos 
estructurales, totalmente sin sentido en italiano, como tutta/o un/a mi-
nistro/a, tutto il ministro, un ministro tutto, del tutto una ministra. Hay 
que decir que las buenas soluciones –como por ejemplo, una “signora” 
ministra, niente di meno che un ministro o un !or !ore di ministro–, a 
pesar de no reproducir el juego de palabras entre “toda una ministra” y 
“toda España”, relevante a nivel de signi!cado y estilístico, ni siquiera 
alcanzan el 5%.
El hecho de no haber percibido la intencionalidad del autor con res-
pecto a su consideración de Rosa Aguilar, supuso que en varios casos 
(20%) tampoco se reconoció el oxímoron con que la ministra de!ne 
la elección de San Sebastián. Sin entender que detrás de “magní!co 
error” hay una !gura retórica tan importante para los !nes comuni-
cativos de la traducción, apelándose a la lógica aparecen soluciones 
como: errore colossale, errore madornale, errore monumentale, enorme 
errore, grande errore, grandissimo errore, eclatante errore, errore clamoro-
so, tremendo errore.

(3) En el piedemonte andino, un fraile muy culto 
ordenó cortarle las orejas a un indígena por “ser 
indócil al imperio de mi voz”.

Este otro ejemplo de error encuentra su explicación exclusivamente 
en la a!nidad entre las dos lenguas involucradas en el proceso de tra-
ducción. De hecho, el sustantivo ‘indígena’ en español es invariable 
como género, mientras que en italiano se distingue entre el mascu-
lino, indigeno, y el femenino, indigena. Nada menos que el 85% de 
las traducciones presentan el femenino –un’indigena– o incluso una 
especi!cación de que se trataba de una mujer: una donna indigena, una 
ragazza / un’abitante del posto, un’autoctona. 

(4) Lo que dijo el presidente del jurado, Manfred Gaul-
hofer, al asociar la capitalidad de San Sebastián con “un 
compromiso contra la violencia” no solo fue lo más 
razonable de todo lo dicho.
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Este ejemplo representa el caso prototípico de falso amigo (registrado 
también por Sañé- Schepisi 1992) derivado de polisemia asimétrica ya 
que en italiano se traduce con compromesso, cuando signi!ca el acuerdo 
o convenio al que llegan dos litigantes, y con impegno cuando signi!ca 
obligación. En efecto, que la capitalidad de San Sebastián represente 
“un compromiso contra la violencia” signi!ca que se trata de una obli-
gación, un esfuerzo y en italiano se traduce con un impegno [contro la 
violenza]. En el 58% de los textos, en cambio, se encuentra la solución 
compromesso. 
Pasando a la columna de Fanjul, los errores que nos han parecido más 
llamativos tienen que ver con cuestiones de tipo extralingüístico. 

(5) Las terrazas son percibidas como el epítome de la 
buena vida y forman parte del relato asociado al so-
leado buenrollismo madrileño: las cañitas, las terrazas, 
todo OK. Las terrazas están muy bien, claro, pero en la 
tesitura poscon!namiento se hizo evidente que somos 
muy poco imaginativos a la hora de habitar el espacio 
público: somos una sociedad terrazacéntrica.

En este caso, todo gira alrededor del concepto de “terraza” entendido 
como “terreno situado delante de un café, bar, restaurante, etc., acota-
do para que los clientes puedan sentarse al aire libre” (véase Diccionario 
de la Real Academia Española). La palabra se repite varias veces a lo lar-
go del texto junto con dos neologismos expresivos derivados de la mis-
ma (“terracil” y “terrazacéntrica”). Ese espacio físico, que en italiano se 
de!ne cada vez más a menudo a través del galicismo dehors, encarna, al 
mismo tiempo, toda una costumbre profundamente arraigada en la so-
ciedad española (tomar un aperitivo en una terraza, por ejemplo) y de 
hecho, en el texto, se hace referencia explícita a los dos signi!cados (es-
pacio y costumbre). Sin embargo, analizando el corpus, en un 28% de 
pruebas el término se traduce con terrazze o terrazza lo que no resuelve 
ninguna de las dos acepciones y además contribuye al malentendido 
global, ya que en italiano la palabra terrazza se empleó ampliamente 
en la fase más cruel de la pandemia cuando los italianos, con!nados en 
casa, salían a sus terrazas particulares para cantar canciones populares 
o simplemente tomar algo de aire. Una vez más podemos clasi!carlo 
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como un error debido a la cercanía entre las dos lenguas, y constituye 
una falta de aquellos conocimientos “indispensables para identi!car los 
referentes culturales en el texto de partida e interpretarlos de acuerdo 
con los sistemas de las culturas de partida y de llegada” (Olalla, 2017: 
439). Además, los graves fallos de comprensión del texto original, con 
consiguiente presencia en el texto meta de contrasentidos, sin sentidos 
o falsos sentidos (Hurtado Albir, 2015: 216) –como por ejemplo can-
nucce por “cañitas” (solución presente en el 15% de las pruebas) o rossore  
dell’estate o vino rosso d’estate por “tinto de verano”– demuestran que 
tampoco el dominio léxico-semántico relacionado con el tema del texto 
(la vida relacional, el ocio, las bebidas, en !n, “el buenrollismo madri-
leño” del que se habla en el texto) ha conseguido desencadenar posibles 
pistas de interpretación. En algunos casos es evidente que no solo ha 
fallado la competencia enciclopédico-cultural, sino también la estraté-
gica, ya que no se han individuado determinados problemas extralin-
güísticos, y tampoco lingüísticos. Acudir a las propuestas de traducción 
presentes en diccionarios bilingües, pensando que pueden abarcar todas 
las posibilidades, sin tener en cuenta el contexto de uso ni la mera fun-
ción gramatical de determinadas lexías, conlleva una búsqueda caótica 
en las herramientas lexicográ!cas y, por consiguiente, la individuación 
de soluciones totalmente sin sentido: el adjetivo ‘justas’ (“Terrazas, las 
justas”), por ejemplo, se ha convertido, afortunadamente en unos pocos 
casos, en giostre (4%), duello (2%) o contese (2%) a partir, sin duda, de 
un malentendido léxico-gramatical, confundiendo el adjetivo ‘justo/a’ 
con el sustantivo ‘justa’, es decir “pelea o combate singular, a caballo y 
con lanza”, que en diccionarios bilingües se traducen precisamente con 
giostra, torneo, etc. (véase, por ejemplo, Il Grande dizionario di spagnolo 
de Zanichelli o Il Grande dizionario Garzanti di spagnolo). Lo que extra-
ña es que no se haya activado ni siquiera la competencia instrumental 
para adquirir la información necesaria para solucionar dichos problemas 
de comprensión, ya que la prueba, en este segundo caso, se realizaba 
en modalidad no presencial, pudiendo consultar enciclopedias y demás 
herramientas en línea. 

(6) Hace ya muchos años, cuando Esperanza Aguirre, 
se prohibió beber alcohol en la calle para evitar el bo-
tellón: fue matar moscas a cañonazos.
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Concluimos con este ejemplo que nos ha permitido re$exionar sobre 
el dominio de un nivel medio-alto de competencia estratégica, es de-
cir, tras la individuación de un problema, la capacidad de saber elegir 
estrategias adecuadas y, en concreto, emplear técnicas de traducción 
acordes con el encargo. Nos referimos a la mención de Esperanza 
Aguirre en referencia a su cargo de Presidenta de la Comunidad de 
Madrid. En el 15% de las pruebas hemos encontrado la aplicación de 
la adecuada técnica de la ampli!cación intratextual, un breve inciso 
en el que se da a conocer al público meta la razón a raíz de su mención 
en el texto: l’allora presidente della comunità autonoma di Madrid, la 
ex-presidente / quando Esperanza Aguirre era presidentessa…, etc. Tam-
bién en este caso, a parte la mayoritaria omisión del dato enciclopédi-
co, ha habido casos de disparates provocados, entre otras causas, por 
indudables escasos niveles de competencia lingüística: no entender 
la función preposicional de ‘cuando’ (en el inciso “cuando Esperanza 
Aguirre”) confundiéndolo con la conjunción temporal, ha provocado 
serios errores que han afectado al sentido del texto original: quando 
Esperanza Aguirre proibì a sé stessa di non bere più per strada per evitare 
la sbronza o quando Esperanza Aguirre si proibì la consumazione di 
alcolici per strada. 

4. Conclusiones
Como acabamos de ver, el análisis de los errores en traducción puede 
ser revelador: a!rma Séguinot (1990: 68) que los errores “tell us some-
thing about a quality of a translation, but they are also windows into 
the translating process itself ” y, por supuesto, su presencia “implica de-
!ciencias en alguna subcompetencia y/o un mal desarrollo del proceso 
traductor” (Hurtado Albir 2001: 306). Se puede tratar de falta de co-
nocimientos lingüísticos, en muchos casos debidos a la infravaloración 
de determinados mecanismos de contrastividad entre dos lenguas a!-
nes como italiano y español (San Vicente, Bazzocchi 2021), o también 
de falta de conocimientos extralingüísticos, como por ejemplo la no 
individuación de los denominados “culturemas” (Nord 1997; Molina 
2006) o de la aplicación de una técnica traductora no adecuada para 
su resolución (véase Hurtado Albir 2001: 256-271). En otros casos, en 
cambio, el error nace de la elección de una solución no acorde con las 
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características del encargo de traducción simulado o el tipo de destina-
tario (Hurtado Albir 2015: 217). 
Como profesoras de traducción general en cursos de Grado, podemos 
a!rmar que analizar la tipología de errores que afecta al proceso traslativo 
y tratar de diagnosticar sus causas repercute inevitablemente en nuestra 
didáctica, empujándonos a re$exionar sobre el proceso de adquisición 
de la competencia traductora y el desarrollo progresivo de las diferentes 
subcompetencias que la integran. En este sentido, la propuesta del Gru-
po PACTE (2019) de establecimiento de niveles de competencias en 
traducción representa, sin duda, un punto de referencia imprescindible. 
En efecto, el trabajo que se lleva a cabo en el aula favorece el desarrollo 
de la denominada inteligencia “cristalizada” que, como a!rma Collom-
bat (2013: 155), “se caracteriza por la capacidad de aplicar a un proble-
ma dado los métodos de resolución adquiridos por el aprendizaje” ya 
que “se nutre de la activación permanente, del recuerdo de situaciones 
ya vividas, de ‘trampas’ previamente encontradas y de estrategias que 
se usaron para evitarlas”. También sabemos que hay que insistir cada 
vez más en el desarrollo de la competencia intercultural favoreciendo 
un constante trabajo individual, movido por la curiosidad de conocer, 
absorber, vivir la cultura de la que se traduce. Finalmente, también 
consideramos oportuno hacer hincapié en la perspectiva contrastiva: si 
es verdad que el nivel de interlengua de español L2 de nuestros estu-
diantes ya no debería considerarse un límite en el proceso de trasvase, 
sin embargo, muchos problemas lingüísticos surgen, precisamente, de 
la contaminación inconsciente de la lengua de llegada, el italiano. 
A este respecto, la inestimable labor de Félix San Vicente dentro de 
grupos de investigación como LICEI (Lingüística Contrastiva Español 
Italiano), con una consiguiente producción cientí!ca de gran impacto, 
así como sus proyectos didácticos basados en la estrecha relación entre 
lengua, traducción e interpretación (véase, por ejemplo, el volumen, 
coordinado con Bazzocchi, Lengua española para traducir e interpretar, 
publicado en 2021) representan un insustituible legado que seguirá 
dando frutos gracias a la transmisión generosa, de la que hemos podi-
do bene!ciar en muchas ocasiones, de sus hondos conocimientos, sus 
rigurosos métodos y su profunda pasión por la investigación.
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