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RESUMEN  
 
La calidad del trabajo del intérprete judicial es el fruto de su entrenamiento intensivo, 

mediante el cual se adquiere una serie de competencias necesarias para una eficaz realización 
de las tareas inherentes a la profesión. De modo que la competencia se determina por un 
conjunto de rasgos personales, motivaciones, conocimientos, habilidades y aptitudes.   

La base conceptual de la presente investigación radica en la teoría de la formación 
continua en el contexto del perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos y las 
habilidades cognitivas empleadas en el proceso de la interpretación judicial y policial. El trabajo 
aporta una serie de pautas didácticas y metodológicas para organizar y estructurar el proceso de 
autoformación, y a la vez, ayuda a profundizar en los aspectos teóricos integrantes del proceso 
de la interpretación consecutiva. Asimismo, la investigación define el modelo ideal del 
intérprete judicial con todos los componentes que comprenden su competencia, delimita las 
necesidades formativas que deben acompañar a este modo de interpretación y ofrece una 
propuesta autodidacta que puede resultar de utilidad tanto a los futuros intérpretes, como a los 
intérpretes activos para pulir las técnicas interpretativas, aumentar la velocidad del 
procesamiento cognitivo y mejorar el rendimiento profesional.  

Para evaluar dicha propuesta autodidacta y conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos marcados para la misma, se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa mediante 
una encuesta de opinión, cuyos resultados, por un lado, confirman la viabilidad del material 
concebido y la disposición para su uso y, por otro lado, constatan la relación observada entre la 
actitud y la utilidad percibida.  

Al mismo tiempo se espera que los resultados de este trabajo de investigación puedan 
impulsar la creación de diversas iniciativas de formación específica, dirigidas a cubrir lagunas 
existentes en preparación de los intérpretes competentes para las instituciones judiciales y 
policiales.  
 
PALABRAS CLAVE 

 
Interpretación jurídica/judicial, programas de formación T&I, propuesta autodidacta, 

habilidades cognitivo-comunicativas, metodología cuantitativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A pesar de que muchos investigadores esclarecen la noción del intérprete competente, 

hoy el día no existe un criterio unificado sobre la definición de la profesionalidad del intérprete 
judicial. Parece que lo único indiscutible es que para poder llamarse un intérprete profesional, 
es preciso adoptar ciertas competencias. Tener una idea clara de cuáles son estas competencias 
permite focalizar los esfuerzos hacia la consecución de resultados. 

La utilidad del presente trabajo se determina no solo por la necesidad de realizar 
investigaciones detalladas sobre la naturaleza de los procesos interpretativos, revelando los 
elementos que intervienen en ellos y poniendo de relieve el dominio exigido de los mismos, 
sino también por el menester de definir las competencias indispensables de un intérprete e 
identificar las líneas de futuro autoperfeccionamiento en sostén del concepto de la formación 
continua.  

En el mundo ideal los intérpretes judiciales deberían preparase en el marco de un grado 
universitario que hubiera supuesto un intenso trabajo en ambos idiomas, desarrollo de 
habilidades y técnicas interpretativas, así como estudio de derecho de los países en cuestión. 
Sin embrago, a día de hoy dichos programas para los idiomas no comunitarios, como es el caso 
de ruso, no existen. La profesión de intérprete judicial se compone de especialistas 
heterogéneos, personas bilingües que han aprendido más bien por intuición que por una 
metódica exigente. 

La discordancia entre la calidad demandada y la formación ofrecida para los intérpretes 
judiciales de la combinación lingüística en cuestión, crea la necesidad de reforzar el aprendizaje 
profesional mediante otras estrategias formativas. Nuestra experiencia nos indica que un 
perfecto dominio de ambas lenguas y sus culturas es una condición necesaria, pero no suficiente 
para ser un intérprete judicial. El proceso de interpretación requiere hacer uso de toda la 
inteligencia de la persona que lo practica, dominar el sistema psíquico-emocional, poseer 
facilidad de palabra, buena memoria, amplia cultura general y temple para interpretar. Estas y 
muchas otras aptitudes forman a un intérprete ideal, pero ¿cuáles son exactamente esas 
aptitudes?, ¿cómo podríamos desarrollarlas y mantenerlas siempre “a tono”? 
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El objeto del presente estudio es el diseño del prototipo de material autodidacta para la 
combinación lingüística ruso-español, cuyo propósito es ser funcional y útil para el desarrollo 
de las capacidades cognitivo-comunicativas implicadas en el proceso de la interpretación 
judicial consecutiva.  

La propuesta autodidacta concebida constituye una aportación novedosa, que aborda su 
diseño en el ámbito de la interpretación judicial a partir de la delimitación del perfil ideal del 
intérprete, los fundamentos de la práctica deliberada y la convicción de que es posible 
desarrollar y perfeccionar diferentes competencias que figuran en el proceso interpretativo 
judicial consecutivo. La novedad del presente trabajo consiste en construir un modelo ideal del 
intérprete judicial, precisar las necesidades formativas de dicho profesional, diseñar las técnicas 
y las estrategias a seguir durante la elaboración del material autodidacta y utilizar los recursos 
disponibles y de dominio público para la confección de su contenido.  

Para ello, hemos considerado relevante comenzar el trabajo con el entendimiento del 
concepto de la interpretación judicial y la revisión de sus particularidades y su situación actual. 
A continuación se observa la figura del intérprete judicial con el enfoque en su papel como 
intérprete del modo consecutivo de los procedimientos judiciales y policiales. El proceso 
interpretativo para estos fines se expone en dos fases: comprensión/procesamiento y 
reexpresión, lo que permite indagar en todos los pormenores y analizar los aspectos cognitivos 
involucrados en el mismo. Acto seguido, se traza el camino de autoformación y autosuperación 
en base a un plan de entrenamiento práctico y al espíritu motivador. Se definen las premisas 
conceptuales y metodológicas y se crea nuestro propio modelo de autoaprendizaje. Finalmente, 
se conduce un estudio que culmina con una encuesta a los participantes persiguiendo un doble 
fin: por un lado, conseguir la valoración de la propuesta autodidacta en términos de su 
funcionalidad y, por otro lado, verificar la disposición para su uso desde el punto de vista de la 
actitud hacia la misma y la percepción de su utilidad. Asimismo, el estudio comprueba el tipo 
de asociación entre los últimos dos conceptos que, en caso de ser directa, puede arrojar luz 
sobre los resultados obtenidos. A este respecto, se formulan las siguientes hipótesis a contrastar: 

Hi1: La valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su elaboración es positiva.  

Hi2: La actitud hacia la propuesta autodidacta es positiva. 
Hi3: La percepción del material autodidacta en términos de su utilidad es positiva. 
Hi4: Existe una relación directa entre el grado de percepción de la utilidad del prototipo 

de material autodidacta y el nivel de actitud hacia el mismo. 
En vista de lo anteriormente expuesto, los objetivos generales que se plantean en este 

trabajo son los siguientes:    
1. Conocer el panorama actual relativo a la profesión del intérprete judicial desde el punto 

de vista legislativo, funcional y formativo; 
2. Estudiar de manera detallada el proceso de la interpretación judicial consecutiva y 

determinar las competencias que requieren ser desarrolladas;  
3. Definir el modelo de perfil ideal del intérprete judicial;  
4. Delimitar las pautas y los fundamentos para la elaboración de la propuesta de material 

autodidacta enfocada en el desarrollo de las aptitudes del interprete judicial en la 
combinación lingüística ruso-español;  

5. Crear un prototipo de material autodidacta específico para el desarrollo de las 
competencias definidas; 

6. Construir un instrumento de investigación que permita, por un lado, determinar la 
valoración de la propuesta autodidacta por parte de los sujetos del estudio en términos 
de recursos y técnicas utilizadas para su creación y, por otro lado, medir el grado de la 
utilidad percibida por ellos y el nivel de su actitud hacia la misma.   
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En cambio, los objetivos específicos que se propone alcanzar con la investigación son 
los cuatro que se detallan a continuación: 

1. Medir el nivel de valoración  del material autodidacta por los sujetos en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su creación; 

2. Medir el grado de actitud de los sujetos hacia la propuesta autodidacta basándose en la 
experiencia de su uso;  

3. Medir el grado de la utilidad percibida por los sujetos en cuanto al material autodidacta 
propuesto; 

4. Conocer el grado de correlación que exista entre la utilidad percibida y la actitud.  
Además de este capítulo introductorio y otro final en el que se recogen las conclusiones 

alcanzadas, este trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos que se describen 
en los siguientes párrafos de manera sintética.  

El primer capítulo se dedica al análisis del estado actual de la profesión del intérprete 
judicial y subraya la evidente disparidad entre la legislación vigente que ampara el derecho al 
juicio justo, la calidad demandada de la interpretación judicial y la escasa formación en este 
ámbito para la combinación de idiomas ruso-español. 

El segundo capítulo se adentra en las especificidades del proceso interpretativo 
consecutivo y define un modelo del intérprete judicial ideal. 

El tercer capítulo apunta hacia la especial relevancia del fenómeno de la práctica 
deliberada en el marco del autoaprendizaje y recoge una serie de pautas y recomendaciones 
para crear una propuesta de material autodidacta. 

Y, finalmente, el cuarto capítulo presenta el prototipo de material autodidacta 
concebido, explica la metodología y el desarrollo de la investigación, y recoge el análisis de los 
resultados de la misma. De esta forma, la metodología expone las hipótesis que se pretende 
demostrar, los objetivos específicos de la investigación transeccional descriptivo correlacional, 
las fases y las técnicas empleadas durante su desarrollo y la selección de la muestra no 
probabilística intencional. Las fases de la investigación son las siguientes: diseño y descripción 
del prototipo de material autodidacta y del cuestionario, análisis de los datos y exposición de 
los resultados obtenidos.  

Las conclusiones generales de este trabajo de investigación describen el cumplimiento 
de los objetivos planteados, las limitaciones del estudio y las propuestas de futuras líneas de 
investigación.  

El valor teórico que posee el presente trabajo de investigación radica en que el análisis 
y las conclusiones de los estudios empíricos, incluyendo puntualmente el modelo del perfil ideal 
del intérprete judicial, aportan conocimientos, suponen un espacio para la reflexión y pueden 
ser utilizados tanto con el objetivo de concretar los aspectos teóricos constituyentes del proceso 
interpretativo aquí estudiado, como servir de base para futuras investigaciones en el ámbito de 
la interpretación judicial.  

Al mismo tiempo, el objeto de la presente investigación genera interés práctico poniendo 
en valor al propio prototipo de material autodidacta, orientado tanto a la formación de los que 
aspiran a ejercer como intérpretes en tribunales de justicia e instituciones policiales, como a los 
que ya ejercen como tales y buscan alimentarse de ideas para perfeccionar sus destrezas y 
habilidades. Por consiguiente, la aportación práctica del presente trabajo proviene, en primer 
lugar, del enfoque sistematizado para la elaboración de la propuesta autodidacta, que se asienta 
en una serie de técnicas y estrategias metodológicas, cuya aplicación contribuye a una mayor 
eficiencia en la organización del proceso de autoformación y, como resultado, en la obtención 
de mejores resultados. En relación con las principales aportaciones del prototipo de material 
autodidacta a la práctica de futuros profesionales de este ámbito, cabe destacar la oportunidad 
que se les brinda de experimentar el material de manera individual y esencialmente autónoma, 
valorar los límites de capacidades y trabajar sobre los ajustes necesarios de perfeccionamiento.  
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CAPÍTULO 1. Panorámica sobre la interpretación judicial en España 
 

En el presente capítulo se analiza la situación en la que se encuentra actualmente la 
interpretación judicial en España con respecto a la legislación, los modos de acceso a la 
profesión y la formación existente en este ámbito para la combinación de idiomas que nos 
conviene. Asimismo, se define el concepto de interpretación judicial, se estudia el papel que 
desempeña el intérprete judicial y las funciones que suele desarrollar. El capítulo finaliza 
introduciendo la modalidad de la interpretación consecutiva en el marco de este ámbito 
profesional, a cuyo perfeccionamiento dedicamos nuestro trabajo.  
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1.2. Acceso a la profesión. Formación  
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1.3. Figura del intérprete judicial 
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1.3.1. Concepto de la interpretación judicial  
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1.3.3. Funciones del intérprete judicial  
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      (Mikkelson, 2000: 70, nuestra 
traducción).  
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CAPÍTULO 2. Intérprete judicial desde su interior  
 

No podemos ponernos a trazar un plan de autoformación y perfeccionamiento sin haber 
estudiado previamente cuáles son los aspectos en los que tendremos que trabajar en adelante. 
Así pues, este capítulo presenta un análisis de estudios empíricos, poniendo especial énfasis en 
los aspectos internos de la interpretación consecutiva judicial, es decir, llegamos al corazón de 
esta actividad profesional. Se realiza una observación de cualidades personales, habilidades y 
conocimientos que ha de poseer el intérprete judicial del modo consecutivo. Todo esto nos 
permite elaborar nuestro propio modelo de aptitudes del intérprete judicial, que servirá de 
prototipo para seguir creciendo, tanto a nivel personal, como profesional.  
 

2.1. Perfil ideal del intérprete. Aspecto personal  
 
No existe una respuesta clara al eterno debate sobre si el intérprete nace o se hace. 

Diferentes autores hacen hincapié en la posibilidad de entrenar o formar intérpretes en las 
principales cualidades que algunos consideran innatas, como la memoria o la capacidad de 
improvisación. La Escuela Superior de Interpretes Traductores e idiomas, S.C. asegura que sus 
alumnos “adquirirán habilidades superiores en: comprensión, capacidad auditiva, lectura y 
gramática de las lenguas que estudiaron” (http://esit.edu.mx), la Asociación Internacional de 
los Interpretes de Conferencia (AIIC) en su página web principal https://aiic.net proclama que 
“un entrenamiento sistemático diario es el camino más seguro a lograr éxito en cualquier 
profesión.” De igual manera los colegios lingüísticos de todo el mundo, las universidades que 
imparten la carrera de interpretación, los programas de posgrado y máster especializados en 
este ámbito, todos se basan en el principio de enseñar a los que quieren ser intérpretes a aprender 
de una competencia, de un conocimiento eminentemente práctico.  

Aquí es donde surge la pregunta: ¿valen todos los que quieran o es preciso tener algunas 
cualidades que los distingan de otros candidatos? Sin duda, los programas que preparan a 
futuros intérpretes están interesados en admitir los estudiantes con unas capacidades, cualidades 
y aptitudes que con más probabilidad traerán resultados positivos. Durante nuestra carrera 
tuvimos la oportunidad de realizar múltiples tests de aptitud. Algunos se centran en las 
capacidades que requieren esfuerzo, es decir, están directamente relacionados con el 
procesamiento de lenguaje y la interpretación, como las pruebas de memoria, resúmenes, las 
interpretaciones bilaterales, etc. Mientras que otros tienen como objetivo determinar tales 
cualidades como la motivación, la tolerancia al estrés, entre otras. Aunque estas últimas no 
representan un factor determinante, sin embargo, contribuyen a la adquisición de las primeras.   

Anhelando averiguar las dimensiones socio-culturales, cognitivas, pragmáticas, 
lingüísticas y muchas otras de la interpretación como un proceso, y constatar la importancia 
con la que ha de tener o desarrollar cualquier intérprete una combinación de determinadas 
aptitudes y actitudes, nos proponemos recopilar los datos de algunos estudios realizados por 
diferentes universidades norteamericanas, europeas y australianas. Decimos “una 
combinación”, y no ciertas características por separado, porque el cuerpo humano es un sistema 
complejo y a la hora de interpretar es menester activar varias capacidades a la vez para realizar 
el trabajo con éxito y profesionalismo. Con este análisis aspiramos a entender mejor el perfil 
ideal del intérprete que buscan las instituciones que los forman, de la misma manera exploramos 
las características de los que se proponen ejercer como intérpretes en el futuro.   

Alexandra Rosiers, June Eyckmans y Daniel Bauwens de la Universidad de Erasmus en 
Bruselas mediante su estudio de las individuales variables de diferenciación dentro del contexto 
de interpretación determinaron que los estudiantes de traducción e interpretación representan 
dos perfiles diferentes. Rosiers, Eyckmans y Bauwens (2011: 55) especificaron un amplio 
espectro de así llamadas individuales variables de diferenciación, tales como: “inteligencia, 
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aptitud, actitud, motivación, ansiedad, toma de riesgos, estilo cognitivo, 
introversión/extraversión y permeabilidad de ego (predisposición).” Rosiers, Eyckmans y 
Bauwens (2011: 55) dividieron la lista de las variables tradicionales en tres principales 
categorías: “variables cognitivas (estilos del aprendiz), variables afectivas (motivación, 
aptitudes y ansiedad de lenguaje) y variables personales (extraversión, permeabilidad de ego).” 

Comparando las tres variables de autoconfianza lingüística, motivación y ansiedad de 
lenguaje, resultados dieron lo siguiente:  

 
1. Los estudiantes que se formaban como interpretes se consideraban a ellos mismos muy 

comunicativos y fluidos, mostrando así un nivel más alto de autoconfianza, 
especialmente a la hora de realizar los ejercicios orales;   

2. Sin embrago la ansiedad de lenguaje se encontraba en un nivel más bajo que de los 
traductores, dado que los estudiantes que se consideran unos buenos comunicadores en 
un idioma extranjero normalmente experimentan menos ansiedad a la hora de realizar 
los ejercicios orales;  

3. Y, finalmente, el estudio demostró que tanto los traductores como los intérpretes estaban 
de mismo modo motivados para aprender un idioma extranjero (Rosiers, Eyckmans y 
Bauwens, 2011: 64, nuestra traducción). 
 

Consideramos ahora, que la percepción de uno mismo sobre su competencia 
comunicativa, así como la automotivación, que se refleja en satisfacción por lo que uno está 
haciendo y, como no, en la esperanza de obtener alguna recompensa por los esfuerzos 
realizados, juegan un papel importante en la ejecución de la interpretación.  

Sherry Shaw de la Universidad de Florida del Norte realizó varios estudios en el ámbito 
de la interpretación. Nos gustaría destacar uno sobre la comparativa entre los estudiantes de 
interpretación de signos y los hablantes. Lo que nos atañe a nosotros y nos parece sumamente 
importante, es el Inventario de Motivación al Logro usado en este estudio a efectos de medir   
las cualidades personales relevantes para la adquisición de las capacidades de interpretación 
entre los estudiantes que acaban de empezar el programa de formación y los que ya tienen un 
nivel avanzado. Entre las cualidades se nombran las siguientes:  

 
[…] esfuerzo compensatorio (deseo de aplicar un esfuerzo extra para evitar un fracaso), 
competitividad, confianza en éxito, dominancia, avidez por aprender, ocupación (deseo de 
estar regularmente ocupado con las actividades relacionadas con el colegio), intrepidez, 
flexibilidad, compromiso (habilidad de concentrarse en algo durante un largo periodo de 
tiempo sin distracción ni influencias situacionales), establecimiento de metas, independencia, 
interioridad (creencia en que el éxito personal está condicionado por las causas interiores, 
independientemente de la situación), persistencia, preferencia de tareas difíciles, orgullo por 
productividad, autocontrol y orientación hacia el estatus social (deseo de conseguir un alto 
estatus en la vida personal y profesional) (Shaw, 2011: 76, nuestra traducción).  
 

Con la intención de contestar la pregunta: ¿Qué cualidades debemos esperar de los 
estudiantes en el inicio de su carrera de intérpretes y cuáles de ellas pueden ser adquiridas y 
refinadas a lo largo de sus estudios?, basándose en los resultados de dicho estudio, Shaw (2011: 
79) determinó que independientemente del nivel de los estudiantes, prácticamente todos los 
intérpretes de lengua confirmaron tener tales cualidades, como: “interioridad, confianza en 
éxito, autocontrol, esfuerzo compensatorio e independencia”. Otro dato importante, que 
desmiente la hipótesis de no haber diferencia alguna entre los estudiantes de nivel inicial y los 
del avanzado, indica que  

 
[…] a lo largo de su curso formativo los estudiantes desarrollan tiempos de reacción más 
cortos, habilidad de concentración durante periodos más largos sin distracciones y dedican 
mucho más tiempo a la ampliación de sus conocimientos (Shaw, 2011: 80, nuestra 
traducción). 
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Karen Bontempo y Jemina Napier de la Universidad de Macquarie, en su estudio sobre 
la estabilidad emocional como el factor presagio de la competencia del intérprete y su aptitud 
para interpretar, distinguen tres factores no cognitivos:  

 
[…] autoeficacia, orientación hacia las metas y afectividad negativa. Mientras que 
autoeficacia se asocia con los componentes psicológicos, como autoestima y perseverancia, 
la orientación hacia las metas está relacionada con la motivación, el empeño de resolver 
tareas dificultosas, la actitud y la toma de acciones hacia el perfeccionamiento profesional 
(Bontempo y Napier, 2011: 85, nuestra traducción).  
 

Ambos conceptos se consideran en el estudio como características relativamente 
estables, al contrario de la afectividad negativa, que se trata más bien como un estado temporal. 
Las autoras hacen constar, que  

 
[…] las personas con un alto nivel de la afectividad negativa responden mal en situaciones 
de estrés, se ponen ansiosas, tienen una percepción negativa de ellas mismas y tienden a ver 
el lado negativo de cualquier problema o situación. En contraste con lo anterior, las personas 
con un bajo nivel de afectividad negativa reflejan una visión más positiva de la vida, tienen 
mejores estrategias de lidiar con el estrés y son más estables emocionalmente (Bontempo y 
Napier, 2011: 91, nuestra traducción).  
 

Aquí no podemos no estar de acuerdo y resaltar, que la no estabilidad emocional, o 
mejor dicho, el nerviosismo que emana de este estado, en numerosas ocasiones nos jugó una 
mala pasada. El nerviosismo se revela a través de miedo, inseguridad, preocupación, depresión, 
irritabilidad, a veces incluso sentido de culpabilidad. Como nosotros mismos sufrimos las 
consecuencias de este estado en nuestro rendimiento laboral, estimamos sumamente importante 
mencionar este factor.  

La estabilidad emocional medida por la afectividad negativa en el citado estudio de 
Karen Bontempo y Jemina Napier demostró tener un impacto fuerte en la competencia de los 
intérpretes. Se confirmó el hecho de que  

 
[…] las personas que se encuentran en un estado de afectividad negativa pueden 
desaprovechar sus recursos positivos, estos individuos son más propensos de crear 
situaciones de trabajo estresantes debido a sus tendencias de comportamiento (Bontempo y 
Napier, 2011: 98, nuestra traducción).  
 

En conclusión queremos poner de relieve, que este estudio en concreto tiene valor 
práctico especialmente en cuanto al manejo del estrés profesional relacionado con el trabajo de 
los intérpretes.  

Nuestra selección de los estudios empíricos descritos más arriba no es casual, dado que 
no se puede subestimar el papel que juega la personalidad en cumplimentación de cursos 
formativos, adquisición de capacidades y ejecución de trabajo en el ámbito de la interpretación. 
Se observa constancia y unanimidad en las cualidades clave para llegar a ser un intérprete. 
Primero, hemos de querer serlo, no perder la motivación y anhelo por aprender, por crecer como 
personas y como intérpretes profesionales. Segundo, hemos de domar nuestros miedos, 
ansiedades e inquietudes, crear una mente sana y ágil. En otras palabras, hemos de reunir tanto 
cualidades personales como habilidades cognitivo-comunicativas específicas necesarias para el 
desempeño de nuestro trabajo. La suerte que tiene un intérprete es que cada día aprende y 
descubre algo nuevo, tanto sobre el mundo que lo rodea, como sobre sí mismo. Teniendo el 
deseo de desarrollarse, de adquirir capacidades nuevas y mejorar su competencia, en nuestra 
opinión, no supone tener todas las herramientas para alcanzarlo. Muchas veces un deseo se 
queda en nada más que un mero deseo, si no se toman las medidas necesarias para cumplirlo. 
Una vez se emprende el camino hacia su cumplimiento, el resto será cuestión de tiempo.   
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Nuestra experiencia demuestra que las habilidades cognitivo-comunicativas y 
cualidades personales humanas no están correlacionadas, es decir, ser de alguna manera no 
necesariamente predispone poder hacer ciertas cosas. Puede haber un individuo prodigioso, 
pero al mismo tiempo vago, ansioso, inseguro e inmotivado, lo que potencialmente influirá en 
su trabajo y rendimiento. De la misma manera, puede haber un individuo muy responsable, 
perseverante, seguro y cauteloso, pero que carezca de las habilidades cognitivas específicas 
necesarias para el desempeño de su trabajo. Sintetizando pues, diremos que las cualidades 
personales vistas en los párrafos anteriores, son aplicables para los intérpretes en general, 
cualquiera que sea su especialidad, puesto que lo primordial en este asunto, como bien lo 
puntualizan Bontempo y Napier (2011: 99) es “ser una persona escrupulosa y emocionalmente 
apta.” A partir de este punto los caminos de cada tipo de los intérpretes se separan para llegar a 
conocer los rincones más escondidos de cada oficio. Es por ello que tras trazar un perfil ideal 
del intérprete a su nivel personal, a continuación nos proponemos a averiguar las habilidades 
cognitivo-comunicativas inherentes a trabajo del interprete judicial, centrándonos en el modo 
consecutivo y bilateral, tal y como remarcábamos en el capítulo 1.3.3 de nuestro estudio.  
 

2.2. Perfil ideal del intérprete judicial. Aspecto cognitivo-comunicativo  
 
Mientras que los estudios descritos más arriba están principalmente relacionados con 

las cualidades personales de los intérpretes, los que siguen a continuación se enfocan en la 
relación entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados en él. Lo que 
sucede en el cerebro de un intérprete siempre ha suscitado mucho interés a los investigadores y 
estudiosos de esta rama de lingüística. Los datos que existen al respecto siempre son relativos 
a unos supuestos mecanismos cognitivos que hipotéticamente se activan a la hora de procesar 
los dos idiomas. Pero también sabemos de antemano, que dicho mecanismo puede realizar sus 
funciones con mayor o menor éxito, dependiendo del manejo de los procesos de cognición de 
cada uno.  

La palabra cognición corresponde a la etimología latina de los términos conocimiento y 
conocer. De acuerdo con la virtual Enciclopediasalud, la cognición se define como el conjunto 
de procesos psíquicos relacionados con el procesamiento de la información a partir de la 
percepción, la memoria, la representación de conceptos, el lenguaje y las funciones ejecutivas. 

La Dra. María Soledad Gallegos entiende por cognición:  
 

Conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la 
respuesta a éstos.  
Funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de 
la memoria a largo plazo.  

[…] Son procesos estructurales inconscientes que derivan de experiencias del pasado, 
facilitan la interpretación de estímulos y afectan la dirección de conductas futuras, existiendo 
esquemas para distintas situaciones (Gallegos y Gorostegui, En línea: 30). 

 
Cognición, por lo tanto, es el conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la 

recepción de estímulos y la respuesta a éstos. Las varias operaciones cognitivas que concurren 
en la interpretación determinan, a su vez, las aptitudes necesarias para llevar a cabo dicha labor. 
Por consiguiente, como objetivo general, este capítulo contempla conocer los procesos 
cognitivos y comunicativos que intervienen durante la ejecución de la interpretación 
consecutiva judicial, entender su funcionamiento y estudiar las técnicas y estrategias de su 
mejor rendimiento. Creemos que la mejor manera de abordar dichas tareas es dividir el proceso 
interpretativo en cuestión en las fases.  

A este respecto, Roderick Jones propone la siguiente visión:  
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Para expresar las ideas de manera clara y efectiva, primero hay que tenerlas claras en tu 
propia mente, es decir, si quieres reexpresar las ideas de alguien, sin tener la posibilidad de 
repetirlas textualmente, como es el caso del intérprete, entonces tendrás que realizar un 
análisis claro y estructurado de estas ideas. Y para realizar dicho análisis, habrá que entender 
cada idea como un bloque básico de los que se construye la línea de razonamiento del 
hablante (Jones, 2002: 11, nuestra traducción).  

 
Es aquí que Jones (2002: 11) desintegra el proceso interpretativo consecutivo, el cual 

confiere a nosotros, siendo el modo de interpretación más común para los procedimientos 
judiciales, en tres etapas básicas: “comprensión, análisis y reexpresión.” No obstante, el 
modelo de los esfuerzos desarrollado por Daniel Gile (1995: 178) para la interpretación 
consecutiva, que estudiaremos en detalle más adelante, distingue dos fases de la misma: 
“escucha y toma de notas y producción de la expresión.” 

Consideramos que no existe una separación entre la comprensión y el análisis del 
mensaje recibido, o entre la escucha y el procesamiento, al contrario, creemos que la suma entre 
la escucha, el análisis y el procesamiento equivale a la comprensión del mensaje. Así pues, con 
fines de nuestro análisis, y basándonos en nuestra propia experiencia, hemos decidido adoptar 
la siguiente división bipartita:   

Fase uno: comprensión/procesamiento   
Fase dos: reexpresión   
A continuación expondremos los elementos constituyentes de cada una de estas fases y 

nos centraremos en los procesos subyacentes con el fin de poder averiguar las aptitudes que 
determinan el perfil ideal del intérprete judicial.  
 

2.2.1. Comprensión/procesamiento 
 
 Desde nuestro punto de vista, el intérprete consecutivo realiza en la primera fase varias 
tareas que coinciden, al menos parcialmente, en el tiempo: escuchar/analizar + 
procesar/memorizar (tomar notas) = comprender. Esta idea constituye una extensión de lo 
propuesto por Daniel Gile:  
  

El esfuerzo de escuchar y analizar consiste en realizar todas las operaciones dirigidas a la 
comprensión, desde el análisis de las ondas de sonido que llevan el enunciado de la lengua 
de partida a los oídos del intérprete, a través de la identificación de las palabras, hasta la 
decisión final respecto al significado de la oración (Gile, 1995: 162).  

 
 Consideramos que la comprensión en el intérprete es un fenómeno complejo, puesto que 
constituye un acto que persigue un fin y requiere mucha concentración, así como un análisis 
constante para captar las ideas expresadas. Tras percibir el mensaje que le llega por el analizador 
auditivo, el intérprete lo decodifica y procesa, utilizando el idioma de partida, al mismo tiempo 
lo analiza discerniendo lo principal de lo secundario, usando las técnicas de anotación, si cabe, 
y luego lo recodifica al idioma de llegada para posteriormente reexpresarlo.  

Como es evidente, la primera fase demanda un esfuerzo mayor. Nuestra experiencia nos 
dice, que en la medida en que el esfuerzo de comprensión aumenta por encima de las 
posibilidades del intérprete, se observa un deterioro de la capacidad de expresarse con fluidez 
y espontaneidad en la lengua de llegada. En su lugar, se produce un enunciado que puede 
resultar torpe, poco elegante y hasta falto de cohesión y coherencia. Este deterioro lo 
explicamos detalladamente más adelante, apoyándonos en el Modelo de los esfuerzos en la 
interpretación consecutiva desarrollado por Daniel Gile. Antes nos gustaría precisar las 
operaciones que entretejen y forman la comprensión.    
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2.2.1.1. Escucha y análisis  
  

Coincidimos con muchos profesionales que la escucha es fundamental en la primera 
fase del proceso interpretativo, porque nos proporciona la materia prima, los datos que luego 
manejamos. El hablante, por regla general, no piensa en el intérprete como receptor del mensaje, 
por lo que el intérprete se encuentra en una posición desfavorable: le faltan los conocimientos 
que tanto el hablante como los verdaderos destinatarios del enunciado comparten. Es por ello, 
que la manera de escuchar de un intérprete ha de ser necesariamente diferente a cuando escucha 
un mensaje que va dirigido a él. Cada elemento del enunciado oído ha de estar registrado de 
manera consiente en la mente del intérprete, lo que indica, como lo subraya Iliescu (2001: 48), 
“que el intérprete en todo momento realiza una escucha activa y concentrada, a la cual no se 
puede escapar ni un matiz.” 

El tipo de escucha activa y atenta requiere mucha energía. Nosotros podemos corroborar 
que si escuchamos de manera concentrada y atendiendo al hablante, nos sentimos cansados una 
vez termine su exposición. Al describir la escucha activa, Roderick Jones señala lo siguiente:  

 
El intérprete debe escucharlo todo, preguntándose: ¿qué quiere decir el hablante?, ¿qué ideas 
quiere expresar? Esta forma de escuchar no es una dote natural, es algo que debe ser 
aprendido y entrenado. Aun cuando esté aprendido, requiere una gran fuerza de 
concentración y aguante para cualquier acto comunicativo acompañado de la interpretación 
consecutiva, incluso el más breve, dado que el intérprete necesita estar preparado y 
mentalmente atento durante todo el tiempo (Jones, 2002: 14, nuestra traducción). 

 
 La escucha activa nos permite captar las ideas cruciales del mensaje. Puesto que las 
ideas se componen de las palabras, el grado de conocimiento lingüístico del intérprete y el 
dominio de la terminología relacionada influyen de manera significativa en la percepción del 
mensaje. En un proceso judicial el léxico usado puede ser muy variopinto. Sabemos que el 
español jurídico está plagado con frases pesadas y cargadas, ambiguas y solemnes, además, es 
obvio que cada procedimiento está relacionado con un tema específico, de uno o varios ámbitos 
profesionales, lo que en su vez lo dificulta aún más y repleta de la terminología técnica.  
 Por lo consiguiente, podemos afirmar que la preparación previa del intérprete tanto para 
un caso particular, como a nivel general, inducida por la curiosidad y motivación de acumular 
más información enciclopédica durante su vida profesional, le facilita la comprensión del 
mensaje emitido por el hablante, que a veces puede alcanzar altos grados de complejidad 
conceptual.  
 A tal efecto, Iliescu (2001: 59) llevó a cabo un experimento sobre el entendimiento de 
un discurso político por los alumnos de interpretación consecutiva. Algunos de ellos 
dispusieron de una preparación previa, mientras que otros, no. Los resultados demostraron, que 
los que tenían unos conocimientos previos sobre el tema, pudieron deducir mejor algunos datos 
y cometer pocos errores de comprensión.  

En definitiva, la riqueza de nuestros conocimientos nos ayuda tanto en la etapa de 
comprensión del mensaje, como durante su reexpresión, dado que facilita un rápido acceso a 
las palabras necesarias y una adecuada equivalencia del mensaje en el idioma de llegada.  
 Asimismo, cabe destacar, que la parte de percepción del mensaje no se limita solo a oír 
las palabras, sino también a detectar los detalles, matices e intencionalidad del mensaje, 
descodificar el lenguaje no verbal, que es de suma importancia en un proceso judicial, puesto 
que revela la actitud del hablante y a veces puede ser más expresivo que palabras.  
 Los estudios de escucha y comprensión realizados por Richards revelan que durante este 
proceso, para cual se requiere un gran esfuerzo de atención, están involucrados tres niveles del 
procesamiento del discurso escuchado:   
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1) Identificación del propósito, estableciendo las unidades del significado semántico del 
mensaje;  

2) Interpretación de la fuerza elocutiva, determinando la intencionalidad del hablante;  
3) Activación del conocimiento global real, recordando los esquemas y los códigos 

apropiados (Gonzalez, Vásquez y Mikkelson, 2012: 873, nuestra traducción).  
   

A su vez, dichos niveles constan de los siguientes procesos de escucha y comprensión: 
 

1) Se determina el tipo de la interacción, en la cual el oyente está involucrado; 
2) Vienen a la memoria los códigos pertinentes a la situación particular; 
3) Se infieren los objetivos del hablante a través de la referencia a la situación, los códigos 

y la secuencia de las oraciones;  
4) Se determina el significado semántico de la oración; 
5) Se asigna el significado elocutivo del mensaje (la internacionalidad del hablante); 
6) Se retiene esta información en la memoria para asegurar la conservación de cada 

elemento del mensaje (Gonzalez, Vásquez y Mikkelson, 2012: 873, nuestra traducción). 
 
 Por consiguiente, el intérprete, ha de ser consciente de la compleja naturaleza de la 
escucha y de la necesidad de comprender el mensaje en su totalidad, sin tener la opción de 
omitir, distorsionar, o añadir nada. Esto a su vez, exige por su parte un esfuerzo de atención, 
acompañado de un análisis permanente del enunciado. Con razón apunta Iliescu:  
 

El grado absoluto de comprensión hacia el cual el intérprete tiende, requiere no sólo un 
inmediato análisis discursivo a fin de identificar las estrategias que el hablante posiblemente 
adoptará y de anticipar los problemas que se puede plantear según el tipo de discurso, sino 
también requiere un procesamiento de la información recibida que tenga como resultado la 
jerarquización de ideas en función de su posición central, lateral o periférica en el desarrollo 
del discurso (Iliescu, 2001: 53).   

 
Llegados a este punto consideramos pues, que el análisis del enunciado a nivel 

estructural y su procesamiento, con tal de discernir lo principal de lo secundario, forma parte 
integrante del proceso de escucha.  
 Sabemos que cualquier texto, igual que cualquier declaración, suelen tener las ideas 
organizadas de alguna manera, es decir, suelen tener una estructura. Esta estructura supone un 
determinado orden de ideas y argumentos que la integran, lo que puede facilitar su comprensión 
por el intérprete. Pero no se trata sólo de comprender la estructura del enunciado para 
transmitirla fielmente a la hora de la reexpresión del mensaje, sino de usar este conocimiento 
con fines estratégicos. Tal como sostiene Jones (2002: 15) “Es necesario que el intérprete 
realice un análisis del tipo del discurso, ya que este influirá en afinar tanto su escucha, como el 
estilo y contenido de su interpretación.” 
  Para estos fines, el autor clasifica los discursos en seis categorías: argumentativo, 
narrativo, descriptivo, polémico, retórico y obstruccionista. El discurso argumentativo, Jones 
(2002: 14) propone dividirlo en otras dos subcategorías: el razonado y el secuencial, donde el 
primero “[…] expone dos puntos de vista sobre la cuestión, sopesando los pro y los contra antes 
de llegar a la conclusión sintética”, mientras que el segundo representa “una secuencia de 
deducciones lógicas que llevan inevitablemente a la única conclusión posible.”   
 Nos consta que el discurso narrativo es aquel que adopta una secuencia puramente 
cronológica. El descriptivo, puede ser cualquiera que describa una escena o acontecimiento, o 
relate de manera detallada alguna situación o suceso. El discurso polémico es aquel, cuando el 
hablante está apasionado por convencer a sus oyentes, a veces incluso en detrimento de la 
lógica, cortesía u honestidad. El puramente retorico, según Jones (2002: 15), “[…] es donde el 
contenido es secundario, e incluso puede ser irrelevante, puesto que el objetivo principal es 
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sonar de manera impresionante y notable.” Y, finalmente, el discurso obstruccionista es todo 
aquel, cuando el hablante pretende ocultar su postura o no revelar la información.  
 Cabe destacar, que los tipos de discursos reseñados en los dos párrafos anteriores, con 
mayor frecuencia se pueden encontrarse en su estado híbrido, es decir, se solapan entre ellos. 
No obstante, el hecho de no estar aplicados acorde a su estructura estricta no quiere decir que 
sus rasgos no puedan ser identificados. El conocer diferentes estructuras de discursos y el saber 
de reconocerlos puede ser de gran ayuda y utilidad al intérprete, puesto que le sugieren su 
potencial estructura y le inducen a escoger unas determinadas estrategias interpretativas.  
 Es sabido que un proceso judicial sigue unas reglas precisas y se compone de una 
sucesión de actos que tienden a la obtención de un pronunciamiento definitivo. Así pues, 
durante la etapa de alegaciones, en la que las partes exponen los hechos objeto del debate ante 
el tribunal, pueden producirse discursos narrativos, argumentativos, descriptivos. Durante la 
fase probatoria, las partes pretenden demostrar el fundamento de sus pretensiones, por lo que 
pueden producirse incluso discursos retóricos y polémicos. Con respecto a la lectura de fallo o 
una resolución judicial, el juez construirá su discurso de manera cronológica y argumentativa. 
Por consiguiente, podemos afirmar que el entendimiento de los actos procesales y, por otra 
parte, los papeles que desempeña cada uno de los que intervienen en dichos actos, le ayuda al 
intérprete a identificar los tipos de discursos, anticipar formulas lingüísticas, aplicar técnicas 
precisas e incluso tomar algunas medidas de precaución, como, por ejemplo, la toma de notas, 
sobre todo, ante los discursos descriptivos o exposición cronológica de los hechos.  
 Otro punto importante del análisis consiste en el correcto procesamiento de las ideas y 
discernimiento sistemático de lo principal de lo secundario. Como ya señalábamos, el intérprete 
debe reflejar el tenor y el espíritu del mensaje, en el mismo tiempo subrayando los matices e 
importancia de los comentarios. Esto se consigue a través de la sistematización y ordenamiento 
de las ideas, puesto que si a todos los elementos del enunciado se les atribuye el mismo peso, 
sin enfatizar lo importante, la interpretación carecerá de sentido y resultará complicada para su 
entendimiento. Iliescu llama la atención acerca del menester del correcto procesamiento de la 
información recibida:  
 

Para que la interpretación refleje el significado conceptual del mensaje inicial así como sus 
significados contextuales y el tono y espíritu del discurso, el intérprete necesita poder 
determinar qué datos son primordiales en la comunicación y qué aspectos son secundarios o 
incluso accesorios. De lo contrario, no podrá decidir sobre las omisiones que se verá forzado 
a realizar más de una vez, en situación de dificultad extrema del contenido o de velocidad 
muy alta de exposición (Iliescu, 2001: 73).    

 
 Estas omisiones no se puede realizarlas al azar, puesto que la interpretación en este caso 
sería inútil. No obstante, si el intérprete analiza el enunciado, segrega los elementos esenciales, 
los une de manera correcta y coherente, omitiendo sólo lo que nosotros consideramos como 
detalles pequeños e insignificantes, la interpretación no será perfecta pero lo suficientemente 
adecuada y correcta.  
 Entre las posibles omisiones que destaca Jones (2002: 24) pueden haber “los epítetos y 
adverbios individuales, […] los elementos puramente ilustrativos que pueden ser editables.” Es 
evidente que dichos elementos son secundarios, siempre y cuando no sostengan ningún 
significado explicativo o definitorio. Por otro lado, Jones (2002: 26) menciona: “todo tipo de 
digresiones, paréntesis, comparaciones, incluso redundancias verbales, vacilaciones, 
correcciones y prevaricaciones.” Compartimos su opinión respecto a reducir dichos elementos 
al mínimo a la hora de reexpresar o mantenerlos con un peso relativo en el contexto, sobre todo 
teniendo en cuenta tales factores de la situación comunicativa, como la premura o la 
acumulación de información. Al mismo tiempo, debemos puntualizar, que con la aplicación de 
dichas omisiones de ninguna manera nos referimos a la interpretación de declaraciones de los 
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testigos o acusados, donde se sopesa cada elemento tanto lingüístico, como paralingüístico. La 
transmisión de estos elementos es sumamente importante para lograr la equivalencia pragmática 
del mensaje, de la que hablaremos más adelante en el capítulo de las competencias 
comunicativas del intérprete judicial.   

Hecha esta salvedad, cabe remarcar, que la importancia de los elementos a lo largo del 
enunciado puede variar en función de la situación comunicativa e intencionalidad, es por ello, 
que el discernimiento de lo principal de lo secundario debe basarse en el contexto, o, como 
puntualiza Jones (2002: 23), “Es imprescindible analizar la estructura en función del 
significado, no palabras sueltas o categorías gramaticales.” 
 En conclusión, nos gustaría constatar que tanto el análisis del enunciado, como el 
análisis de su estructura con el objetivo de percibir lo principal, son de gran ayuda para el 
intérprete en esta fase de comprensión, puesto que, como afirma Iliescu (2001: 73), “facilitan 
la retención de las ideas y también su fácil recuperación de la memoria para la reexpresión.” 
 

2.2.1.2. Procesamiento/memorización  
 
 Como hemos matizado hasta ahora, el intérprete de modo consecutivo tras recibir la 
información ha de activar una serie de mecanismos para su procesamiento y posterior 
reexpresión. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva: 

 
[…] dicho procesamiento está marcado no sólo como la relación entre el estímulo y la 
respuesta, sino también como un proceso mental que se produce entre el estímulo y la 
repuesta que es inferible mediante técnicas adecuadas (Frías, 2002: 13).  
 

En otros términos, la psicología cognitiva representa al ser humano como un procesador 
de información, al tiempo que hace hincapié en la importancia de las actividades y de los 
procesos mentales aplicados con el fin de comprender y crear respuesta.  

En el marco del estudio de la psicología cognitiva, los supuestos del procesamiento de 
la información son:  

 
No instantaneidad, es decir, el procesamiento consume tiempo (al menos el tiempo de 
reacción); a más tiempo, más número de procesos. 
Secuencia serial, cada operación se realiza una vez acabada la anterior; cada producto de una 
operación sirve de entrada para la otra (Frías, 2002: 13). 
 

 Es más, las operaciones, según Frías (2002: 14) “surgen como resultado de una 
organización peculiar del cerebro que dota a la mente de ciertas propiedades funcionales.”  
 Pretendemos analizar, cómo los procesos cognitivos, en concreto la atención y la 
memoria se activan y se interconectan durante la interpretación consecutiva y qué estrategias 
ha de adoptar el intérprete para contribuir a un mejor rendimiento de su mente.   
 

2.2.1.2.1. Modelo de los esfuerzos de Daniel Gile 
 

Partiendo de la premisa de que todas las operaciones que intervienen en la interpretación 
no son automáticas, es decir, aquellas que no se pueden automatizar, Daniel Gile construyó el 
Modelo de los Esfuerzos en interpretación, que consta de tres esfuerzos: escucha y análisis, 
producción y memoria a corto plazo (Gile, 1995: 162). El esfuerzo de escucha y análisis está 
relacionado con todas las actividades de comprensión, tales como el análisis de características 
acústicas de sonidos, reconocimiento de determinadas secuencias de sonidos y su interpretación 
en los significados de palabras y oraciones. El esfuerzo de producción forma parte de la 
verbalización del enunciado, incluyendo todas las operaciones desde la representación mental 
del mensaje hasta su transmisión. El esfuerzo de memoria a corto plazo aparece de manera 
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continua en el transcurso del todo el proceso interpretativo, sobre todo durante el análisis y 
procesamiento de las ideas hasta la verbalización del mensaje. También se aplica un cuarto 
esfuerzo, el esfuerzo de coordinación para coordinar los tres anteriores.  

El modelo de los esfuerzos desarrollado por Daniel Gile para la interpretación 
consecutiva abarca y correlaciona las capacidades necesarias para el procesamiento y las 
capacidades disponibles, es decir las capacitadas limitadas del intérprete. Como lo asegura Gile 
(1995: 180) “las siguientes condiciones deben cumplirse para que la interpretación consecutiva 
transcurra de manera fluida”: 

1) LR + NR + MR < TA 
2) LR < LA 
3) NR < NA 
4) MR < MA 
5) CR < CA 

donde LR es la capacidad necesaria para la escucha y análisis, NR es la capacidad necesaria 
para la toma de notas, MR es la capacidad necesaria para las operaciones en la memoria de 
corto plazo, TA es la capacidad total disponible para el procesamiento, LA es la capacidad 
disponible para la escucha y análisis, NA es la capacidad disponible para la toma de notas, MA 
es la capacidad disponible para las operaciones en la memoria de corto plazo, CR es la 
capacidad necesaria para la coordinación y CA es la capacidad disponible para la coordinación.  

En línea con su teoría, Gile estipula lo siguiente:  
 
Cuando la fórmula 1) no se cumple, se produce la saturación. Cuando las fórmulas 2), 3) o 
4) no se cumplen, puede resultar un fracaso, a pesar de que la suma de todas las capacidades 
disponibles puede ser superior al total de las necesidades (Gile, 1995: 180, nuestra 
traducción).  

 
 El fenómeno de la saturación, mencionado en el párrafo anterior, es una situación que 
se produce con el esfuerzo de la memoria a corto plazo, cuando el mensaje es demasiado denso 
o rápido, en otras palabras, es la necesidad de procesar más información por unidad de tiempo, 
incrementando las capacidades necesarias por encima de las posibilidades del intérprete.   
 Entre otros factores que dificultan la capacidad del procesamiento de la información, 
Gile (1995: 173) destaca los siguientes: los nombres y números, los términos técnicos, los 
pronunciamientos defectuosos, los acentos fuertes, la incorrección gramatical y otros factores 
externos. Asimismo, Gile hace la siguiente puntualización:  
 

[…] perdidas de segmentos del mensaje pueden producirse no tanto por la dificultad de 
dichos segmentos, sino por el hecho de que su procesamiento se realiza en un momento 
inadecuado, es decir, en el momento cuando no hay suficiente capacidad disponible para 
ejecutar un determinado esfuerzo (Gile, 1995: 176, nuestra traducción).  
  

Con esta puntualización el autor insiste una vez más en la necesidad de mantener un 
equilibrio en el uso de las capacidades mentales en interpretación, de manera que cuando dedica 
más atención a algunas tareas del proceso, menos atención podrá dedicar a las restantes. El 
modelo destaca el papel trascendental que desempeña tanto la capacidad de mantener la 
atención, como el esfuerzo de la memoria a corto plazo. Sin embrago, el éxito de la 
interpretación consecutiva lo asocia más con el manejo eficiente de la información y con la 
atención dividida y equilibrada, que con la capacidad de memorización.   

Kahneman también aboga por la atención compartida entre varias tareas, aunque destaca 
su selectividad, capacidad limitada y reparto de manera inigualada, en virtud del grado de la 
demanda:  
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[…] la habilidad de realizar varias actividades mentales concurrentes depende, al menos en 
parte, del esfuerzo que cada una de estas actividades demanda cuando se realizan por 
separado. […] la capacidad total de atención para llevar a cabo múltiples actividades mentales 
es limitada. […] diferentes actividades mentales implican diferente demanda de atención. 
Las tares fáciles demandan menos esfuerzo, mientras que las tareas difíciles demandan más. 
Cuando el suministro de atención no satisface la demanda, el procesamiento se quebranta o 
fracasa completamente (Kahneman, 1973: 9, nuestra traducción).  
 

Por otro lado, Kahneman (1973: 124) indica que el propio sistema cognitivo dispone de 
otros medios: “percepción, conciencia y memoria” para contrarrestar en alguna medida las 
limitaciones de atención. Concretamente, mientras unas tareas son controladas y requieren 
esfuerzos, otras se vuelven automatizadas finalmente. Esto, según Kahneman (1973: 172) se 
traduce en “un escaso consumo de atención, poca interferencia en situaciones de tareas 
múltiples y realización eficaz en situaciones de actividad elevada.”  

Llevando en adelante el razonamiento de ambos investigadores, y volviendo a la 
premisa inicial, si los procesos cognitivos no automáticos requieren un mayor grado de 
esfuerzo, ¿podríamos afirmar entonces, que si conseguimos automatizarlos, requerirán menos 
capacidad de atención, así permitiéndonos utilizar menos recursos para llevar a cabo la misma 
tarea? Se trata, sin duda, del dominio de técnicas que se aprenden mediante entrenamiento.  

Antes de analizar dichas técnicas consideramos conveniente ahondar en la estructura y 
funcionamiento de la memoria en el contexto de la interpretación consecutiva.  
 

2.2.1.2.2. Memoria 
 
 Ni que decir tiene que la memoria representa un componente fundamental para el 
funcionamiento de todo el sistema cognitivo y desempeña un papel crucial en la ejecución de 
las tareas cognitivas complejas que intervienen en el proceso interpretativo.  
 Tal como sostiene Jones:  
 

La memoria es el nombre equivocado para referirse a la facultad intelectual que ha de ser 
ejercida por el intérprete. Ya que el intérprete debe ordenar las ideas en su mente para poder 
recordarlas y reproducirlas de manera significativa (Jones, 2002: 29, nuestra traducción).  
 

 La memoria en interpretación ha sido probablemente el aspecto cognitivo que ha 
suscitado un mayor interés entre los investigadores y sobre el que más estudios experimentados 
se han realizado. Hoy el día no es un hecho incuestionable, que la memoria representa un 
sistema de múltiples componentes que se correlacionan estrechamente entre sí.    
 La estructura del sistema de memoria de Atkinson y Shiffrin está representada por los 
siguientes tres componentes:  
 

La información recibida primero entra en el registro sensorial, donde permanece por un 
periodo de tiempo muy corto, luego se extingue y desparece. El almacén a corto plazo es la 
memoria de trabajo de la persona; este almacén recibe los datos de entrada tanto del registro 
sensorial, como del almacén a largo plazo. La información en el almacén a corto plazo se 
extingue completamente y desparece dentro de 30 segundos, pero el proceso de control 
llamado procesamiento puede retener en este almacén una cantidad limitada de información 
durante el tiempo que la persona desee. El almacén a largo plazo es un depósito de 
información bastante permanente y contiene la información transferida desde el almacén a 
corto plazo. Tenga en cuenta, que la palabra “transferir” no significa que la información se 
recoja de un almacén y se coloque en el siguiente; aplicamos esta palabra en el sentido de 
copiar la información seleccionada desde un almacén al siguiente, sin retirarla del almacén 
inicial (Atkinson y Shiffrin, 1968: 90, nuestra traducción).  
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De conformidad con esta estructura, el modelo del procesamiento de la información se 
define como el paso de la información por diferentes almacenes, a cada uno de los cuales 
corresponde sólo un componente de la memoria, es decir la información se percibe por los 
estímulos, pasa al almacén a corto plazo y luego al almacén superior, a largo plazo. No obstante, 
fueron estos dos investigadores, Atkinson y Shiffrin, que propusieron la idea de que el almacén 
a corto plazo actúa como la memoria responsable de controlar el flujo de la información adentro 
y afuera del almacén a largo plazo, desempeñando un papel crucial en los procesos de cognición 
(1968: 115): “el proceso de codificación es la alteración y/o agregación selectiva de 
información en el almacén a corto plazo como resultado de su búsqueda en el almacén a largo 
plazo.”  

Asimismo, Atkinson y Shiffrin (1968: 108) llevaron a cabo múltiples experimentos 
relacionados con el estudio del almacén a corto plazo como componente fundamental en el 
funcionamiento de todas las operaciones mentales, que exigen “almacenamiento, búsqueda y 
recuperación de la información.” Dichos experimentos partían del principio básico, que 
consistía en la capacidad limitada del almacén a corto plazo.  

Algo semejante podemos apreciar en la estructura del sistema de memoria ofrecida por 
Nelson Cowan. El autor en la que coincide plenamente con los dos autores anteriores respecto 
a la definición de la memoria a corto plazo:  

 
La memoria a largo plazo es un amplio almacén de conocimientos y un registro de los 
acontecimientos previos. 
La memoria a corto plazo refleja las facultades de la mente humana que pueden retener 
temporalmente una limitada cantidad de información en un estado muy accesible. 
La memoria de trabajo no se distingue por completo de la memoria a corto plazo. Se refiere 
a la memoria usada para planificar o llevar a cabo una tarea.  (Cowan, 2008: 323, nuestra 
traducción). 

 
A pesar de las percepciones afines, Cowan aclara (2008: 327): “la memoria a corto plazo 

se deriva de un subconjunto de la información temporalmente activada en la memoria a largo 
plazo, […] puede extinguirse con el tiempo, si no se renueva.”  

Por otro lado, y a diferencia de Atkinson y Shiffrin, segrega de la memoria a corto plazo 
de la así llamada memoria de trabajo.  

Buddeley (2010: 136) señala que “el término fue acuñado en 1960 por Miller, Galanter 
y Pribram, y posteriormente fue aplicado por varios científicos.” La razón fundamental de 
perseguir este término, según Cowan subyace en que  

 
[…] los indicadores de la memoria de trabajo se correlacionan con las aptitudes de 
inteligencia fluida mejor que los de la memoria a corto plazo y, de hecho, posiblemente 
mejor, que los indicadores de cualquier otro proceso psicológico particular (Cowan, 2008: 
326, nuestra traducción).  

 
Entendemos pues, que la memoria a corto plazo se denomina así porque retiene 

temporalmente pequeños volúmenes de información durante cortos periodos de tiempo. 
Baddeley nos propone la siguiente conceptualización de la memoria a corto plazo:  
 

[…] consta de sucesivos sistemas de almacenamiento, por los que la información fluye desde 
el exterior hacia una serie de los búferes sensoriales temporales, que forman una parte 
esencial de procesos perceptivos y dirigen la información hacia la capacidad limitada del 
almacenamiento de la memoria a corto plazo, la que luego alimenta a la memoria a largo 
plazo (Baddeley, 2010: 137, nuestra traducción). 
 

En cambio, la memoria de trabajo, según Baddeley (2010: 136), “es un sistema o varios 
sistemas que se consideran necesarios para retener las ideas en la mente durante la ejecución de 



38 

tareas complejas, como razonamiento, comprensión y aprendizaje.” Con nombrar a la memoria 
de tal modo, el autor explica, que pretendía: 
 

[…] resaltar su más amplia función, la que supera un simple almacenamiento, porque 
desempeña un papel importante en la cognición en general, proporciona una base y una serie 
de técnicas que podrían ser aplicadas prácticamente en todo el espectro de las actividades, 
para las cuales dicha memoria pudiera ser útil (Baddeley, 2010: 137, nuestra traducción).  
 

El modelo multicomponente de Baddeley introduce un cuarto componente, el búfer 
episódico, el que proporciona un almacenamiento temporal de la información percibida por el 
sistema de control de atención y otros dos componentes de la memoria a corto plazo: el visual 
y el acústico. La función de este cuarto componente se apoya en la interacción ente los 
diferentes componentes de la memoria de trabajo procedentes de diferentes sistemas de códigos, 
la información percibida y la memoria a largo plazo. Además, se considera que el búfer 
episódico tiene una capacidad limitada.  

Por consiguiente, parece obvio, que la memoria de trabajo, de acuerdo con la percepción 
de Baddeley, incluye la memoria a corto plazo y otros mecanismos de procesamiento que 
ayudan a usar la memoria a corto plazo. 

Cowan, a pesar de que propone otra subdivisión y el enfoque de atención, cuya función 
es muy similar a la del búfer episódico de Baddeley, comparte su visión multicomponente de 
la memoria de trabajo.  

Existe también una tercera perspectiva de este concepto, la definición que aplica Engle 
(2002: 20), reservando el término de la memoria de trabajo solo para referirse a los aspectos de 
la memoria a corto plazo, relacionados con la atención:  
 

La capacidad de la memoria de trabajo tiene que ver con las diferencias individuales en las 
habilidades de controlar la atención para retener la información en un estado activo y 
rápidamente recuperable. […] la capacidad de la memoria de trabajo está relacionada no con 
la memoria directamente, sino con la atención usada para retener o suprimir la información. 
[…] la mayor capacidad de la memoria de trabajo significa que más ideas pueden mantenerse 
en el estado activo, pero no debido al almacén más amplio de la memoria, sino a la mayor 
habilidad de controlar la atención. Así, la mayor capacidad de la memoria de trabajo también 
significa la mayor habilidad de usar la atención para evitar la distracción (Engle, 2002: 20, 
nuestra traducción).  

 
La memoria a largo plazo parece ser la única indiscutible. Todas las opiniones teóricas 

se han puesto de acurdo con que es la forma final de almacenamiento de una información, nadie 
presupone su capacidad o duración. Sería difícil negar que cada persona dispone de su propio 
abundante conjunto de recuerdos, aunque no siempre completo o impecable.   

Donde parece que sí que hay un debate es respecto a la memoria a corto plazo y la así 
llamada memoria de trabajo.  

En vista del análisis realizado en este capítulo, no podemos estar más de acuerdo con lo 
que apuntaba Cowan: (2008: 323)  

 
La memoria de trabajo ha sido concebida y definida de tres modos distintos: como la memoria 
a corto plazo aplicada para las tareas cognitivas, como un sistema multicomponente, que 
retiene y manipula la información dentro de la memoria a corto plazo y como el uso de 
atención para manejar la memoria a corto plazo (Cowan, 2008: 323, nuestra traducción).  

 
Independientemente de la diferencia de opiniones y de la denominación que adoptemos, 

ya sea la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo, nos referimos a la memoria activada 
durante los procesos cognitivos de la interpretación, tales como la comprensión, análisis, 



39 

procesamiento y, posteriormente, la reexpresión con posible apoyo en las notas tomadas a lo 
largo de la escucha.  

En cuanto a las notas y su función en el proceso interpretativo, lo analizaremos más 
adelante. De momento, conviene poner de relieve que es imposible para el intérprete apoyarse 
sólo en sus notas, por muy buenas y pormenorizadas que sean. Es por eso insistimos en que el 
intérprete del modo consecutivo debe cultivar el uso de su memoria de trabajo.  

 
2.2.1.2.3. Estrategias mnemotécnicas  

 
 Como apuntábamos en el inicio de nuestro análisis cognitivo, no nos saciamos con sólo 
entender el funcionamiento de la mente del intérprete, también nos proponemos potenciar las 
capacidades cognitivas, en concreto, la memoria.  
 Muchos especialistas sostienen que de la misma manera que nosotros entrenamos 
nuestro cuerpo o músculos, podemos entrenar nuestra mente y conseguir mejor rendimiento de 
nuestra memoria. Como hemos podido comprobar, el papel de la memoria en la interpretación 
es extremadamente importante, por lo tanto no podemos descuidarnos y dejar que haga su 
trabajo, porque a veces nos puede fallar. Kriston (2012: 83) subraya la importancia de 
entrenamiento de la memoria: “La memoria tiene poco que ver con la inteligencia, pero mucho 
que ver con la práctica y técnica.” 
 Definitivamente, el interés en la información que recibimos figura como un factor 
potenciador de la memoria. Sin interés, nuestro esfuerzo para memorizar es mayor y nuestros 
resultados son pobres. Con razón advierte Iliescu (2001: 86): “Las personas que demuestran 
intereses vivos y variados suelen desarrollar una memoria inmediata eficaz.” 
 No obstante, no toda la información que hemos de interpretar atrae nuestro interés, 
además, a veces debemos memorizar los datos a los que encontramos poco significado. En este 
caso, Iliescu (2001: 86) aconseja “mejorar la memoria asignando significados a aquellas 
palabras carentes de sentido inmediato.” 
 Creemos pues, que la capacidad en sí misma de memorizar es susceptible de desarrollo, 
y la respuesta está en el uso de técnicas o estrategias mnemotécnicas indistintamente. Por tales, 
según Jiménez, entendemos:  
 

Las formulas, reglas o soluciones potenciales que podemos utilizar de forma voluntaria para 
ayudar a la memoria. Las técnicas mnemotécnicas se basan en principios de la psicología: 
utilizan combinaciones, relaciones y asociaciones de ideas, a la vez que explotan nuestras 
capacidades visuales, mentales y auditivas (Jiménez, 1994: 81).  

  
 El uso de estas técnicas no sólo nos enseña, cómo funciona nuestra memoria, sino que 
también favorece una memorización rápida. Así mismo, permiten integrar la información nueva 
a nivel cognitivo y facilitan la asociación de ideas y palabras. Asimismo, Jiménez (1994: 81) 
señala: “Una vez aprendidas, las técnicas mnemotécnicas son difíciles de olvidar, puesto que 
se basan en los mismos mecanismos que rigen el funcionamiento del cerebro humano.” 
 En cuanto a las estrategias mnemotécnicas aplicables para la interpretación consecutiva,  
Kriston destaca el método de conexión que se basa en creación de asociaciones extrañas en 
nuestra mente:  
 

Dibujar en nuestra mente imágenes desproporcionadas, gigantescas, exageradamente 
numerosas y en acción, cuando sea posible. Cuanto más ridículas e ilógicas sean las 
asociaciones, mejores serán las posibilidades de recordar las ideas. […] Incluso cuando este 
método parece innecesario en caso de las interpretaciones lógicas, es un buen ejercicio para 
entrenar la memoria e incrementar la capacidad de memorizar las cosas a corto plazo 
(Kriston, 2012: 84, nuestra traducción).  
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 Del mismo modo Jones (2002: 30) aboga por el entrenamiento de la memoria y el uso 
de las estrategias mnemotécnicas, entre las cuales reconoce “la visualización y el ordenamiento 
de ideas.” 

La técnica de la visualización de las imágenes es más apropiada, según Jones (2002: 30) 
para aquellos discursos y elementos que pueden ser visualizados: “discursos narrativos o 
descriptivos, […] localizaciones geográficas,…elementos visuales especialmente fuertes.” 
Cuando los discursos son totalmente abstractos, Jones (2002: 31) aconseja “más bien asignar 
números a las ideas, que imágenes visuales.” A modo de ejemplo presenta lo siguiente:  

 
El intérprete puede notar, que a medida que avanza un discurso, se nombran tres ideas 
principales; la primera idea contiene dos ejemplos; la segunda idea refuta la primera y de la 
misma manera que la primera, contiene dos ejemplos; y en la conclusión, que se basa en la 
oposición de las primeras dos ideas, se destacan tres consecuencias concretas (Jones, 2002: 
31, nuestra traducción).  
 

 Al mismo tiempo, el autor puntualiza, que, por un lado, puede parecer complicado 
asignar números a las ideas, sobre todo, cuando el discurso carece de una división rigurosa, y, 
por otro lado, Jones (2002: 31) añade: “La reproducción de una estructura pautada en la 
interpretación, mientras el discurso original no lo fuese, es arriesgada porque puede distorsionar 
el mensaje del ponente.”  
 En los capítulos anteriores, sobre todo cuando destacábamos la importancia de discernir 
lo principal de lo secundario durante la escucha y el análisis del enunciado, insistíamos que al 
concentrarse en las ideas principales el intérprete automáticamente perfilaba la estructura del 
mensaje. Avanzando en este razonamiento, Jones (2002: 32) enfatiza que 
 

Será más fácil recordar el mensaje, incluso en detalle, si tienes clara su estructura en la mente. 
Para que sea más fácil retener la estructura, la numeración de los elementos básicos, las ideas 
o secciones principales, en la mente puede ser de utilidad. Entonces, el intérprete puede usar 
la estructura básica del mensaje como un esqueleto, donde colgará otros elementos del 
mensaje (Jones, 2002: 32, nuestra traducción).  

 
Se debe agregar también otro método que aligera la carga de la memoria y es de gran 

ayuda para la interpretación consecutiva, como lo es la toma de notas.  
 

2.2.1.3. Toma de notas   
 

No es un proceso cognitivo, sin embargo lo presentamos aquí como una de las 
habilidades interpretativas que igualmente habrá que entrenar y desarrollar para darle un uso 
debido. Notas es un medio, que sirve de apoyo tanto durante la fase de comprensión, como 
durante la reexpresión, cuando con una sola mirada recuperamos el mensaje entero. Sin 
embargo, hacemos mención de esta técnica en el presente capítulo, porque consideramos que 
su valor y beneficio emanan principalmente en esta etapa de interpretación.   

Como señalábamos más arriba, las notas nos pueden servir para estructurar el 
enunciado, marcar las conexiones y el flujo del razonamiento del hablante, en otras palabras, 
nos ayudan durante el análisis. Aquí no vamos a entrar en eternos debates sobre qué se debe 
apuntar, en qué idioma, cómo y cuándo. Lo que pretendemos es remarcar la importancia de este 
recurso durante la fase de comprensión/procesamiento y la necesidad de entrenarlo como 
cualquier otra habilidad interpretativa.  

Jones (2002: 39) llama la atención acerca de dos objetivos principales de la toma de 
notas: “aligerar la memoria e impulsar la memoria.” Con “aligerar la memoria” el autor se 
refiere a todos aquellos números, nombres propios y listas, memorizando cuales puede suponer 
un desgaste de energía por parte del intérprete, así como su distracción de la escucha activa de 
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los elementos que proceden a continuación. Por consiguiente, la anotación permite dedicar las 
facultades mentales a la escucha activa del resto del enunciado. Asimismo, Jones (2002: 40) 
subraya: “si trabajas de manera intensiva durante la sesión de tres horas, es crucial reducir la 
fatiga aligerando la memoria por medio de notas.”  

 En cuanto al objetivo de “impulsar la memoria”, el investigador apunta a refuerzo de la 
habilidad del intérprete para reproducir la estructura del enunciado. Anotando las ideas 
principales, el intérprete reflexiona sobre la estructura del enunciado y la graba en su mente, 
así, teniéndola sobre el papel, le facilita la posterior verbalización del mensaje y asegura la 
trasmisión fiel del original. 

A pesar de que se observa una clara ventaja de dominio de esta técnica, Jones (2002: 
44) nos advierte de lo siguiente:  

 
Algunos intérpretes dominan unas técnicas de anotación altamente eficientes, que les 
permiten apuntar prácticamente todo. Otros, prefieren apuntar exclusivamente un estricto 
mínimo de información y, en cuanto al resto del enunciado, apoyarse en su inteligencia y 
memoria. Ambos criterios son defendibles. Toma de notas es más bien la cuestión de gusto 
personal. Lo único que debe evitarse es el intento de apuntarlo todo, persiguiendo este 
objetivo como tal, en detrimento de la escucha activa del mensaje por parte del intérprete 
(Jones, 2002: 44).   

 
Por tanto, conviene poner de relieve, que el intérprete que se dedica demasiado a tomar 

notas literales, intentando transcribir el original lo más cerca posible, prestará insuficiente 
atención a la comprensión y el análisis del enunciado mientras lo escucha. Esto puede conducir 
a la falta de comprensión, perdida del hilo del enunciado y, como consecuencia, un fracaso en 
la reexpresión del mensaje. Por lo tanto, las notas deben ser concebidas con un instrumento 
práctico e individual, útil exclusivamente para su usuario, el intérprete, y ajustado a su tipo de 
memoria y estrategias interpretativas.     

Ni que decir tiene que cada profesional debería desarrollar su propio sistema de 
anotación, rápido y eficaz, claro y legible, y no caer en la tentación de inventar los símbolos y 
abreviaturas en el trascurso del enunciado, para no cometer el error de principiante, apuntar y 
no saber qué.  
 

2.2.2. Reexpresión   
 

La reexpresión representa el producto de la interpretación, y como cualquier producto, 
está sometida a una valoración por parte de sus usuarios. Todo lo que hemos descrito hasta 
ahora, en cuanto a la esencia del proceso interpretativo durante su fase de comprensión y 
procesamiento de la información, se puede denominar procesos internos y, en realidad, nadie, 
salvo el que comparte el mismo oficio, sabrá qué es lo que está detrás del dicho proceso, puesto 
que lo único que está a la vista es el producto final, el cual se juzga y se analiza tanto por los 
que intervienen en el proceso comunicativo, como por los oyentes externos. Por lo tanto, antes 
de estudiar esta etapa y las estrategias que ha de emplear el intérprete con el propósito de que 
el producto final resulte impecable, nos proponemos averiguar qué es lo que realmente valoran 
los oyentes de la interpretación y cómo se constata la calidad de este trabajo.  

Ángela Collados ha realizado una serie de estudios para profundizar en el ámbito de las 
expectativas de calidad de los usuarios frente a la interpretación. Esta autora distingue varios 
parámetros que afectan en gran medida a la valoración de la profesionalidad del intérprete y su 
fiabilidad:  

 
Los aspectos de contenido, donde se incluyen parámetros como la transmisión correcta o la 
cohesión; los aspectos de forma, donde se incluyen parámetros como la fluidez o la claridad 
en la expresión, agradabilidad de la voz y entonación (Collados, 2010: 78).   
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Los resultados de dichos estudios demuestran la mayor incidencia sobre las expectativas 

de la calidad de tales parámetros, como transmisión correcta y cohesión lógica. Sin embargo, 
la autora pone de relieve la gran influencia de la entonación, fluidez e incluso, acento del 
intérprete en la impresión de su competencia. Como bien sostiene Collados (2010: 71): “las 
atribuciones que realizan unos individuos sobre otros están basadas, en parte, no en lo que dicen, 
sino en cómo lo dicen.” 
 Una idea similar puede encontrarse en Chiaro y Nocella (2004), estos autores han ido 
más allá, ofreciendo la distribución de los factores que afectan a la percepción de la calidad de 
la interpretación en virtud del grado de su importancia. Así pues, los factores vienen agrupados 
en tres criterios:   
 

Más importantes: consistencia con el original, integridad de la información y cohesión lógica; 
Importantes: fluidez, uso correcto de la gramática, terminología correcta; 
Menos importantes: estilo apropiado, voz agradable, acento nativo (Chiaro y Nocella, 2004: 
287, nuestra traducción).  

  
 De modo que la calidad de una interpretación reúne un cúmulo de factores que Gile 
define como 
 

[...] la suma de un número de los componentes sopesados de manera subjetiva: la fidelidad 
del mensaje de llegada, la calidad del producto lingüístico del intérprete, la calidad de su voz, 
las características prosódicas de su reproducción, la calidad del uso terminológico, todos 
estos componentes según estén percibidos por el evaluador (Gile, 1995:33, nuestra 
traducción).   

 
Avanzando en este razonamiento, examinaremos todos y cada uno de estos aspectos 

para garantizar tanto la satisfacción de las expectativas de los oyentes, como la seguridad de 
nosotros mismos de haber realizado la interpretación de manera correcta.   

 
2.2.2.1. Competencias comunicativas  

 
 La consideración de la fase de reexpresión como un acto comunicativo indica que el 
intérprete, también debe ser un buen comunicador, lo que implica no sólo una excelente 
capacidad de escuchar y una versatilidad del lenguaje requerido, sino también una voz 
agradable, segura y clara, una entonación lógica con todos sus matices propios del mensaje 
original y una fluidez. 
 El concepto de la competencia comunicativa fue introducido por Hymes (1972, citado 
en Mikkelson, 2000: 69). El autor enfatiza la necesidad del desarrollo de dicha competencia por 
el intérprete y la define como “el conocimiento y la habilidad del intérprete, que le permite crear 
actos comunicativos, los cuales no son sólo gramaticales, sino también socialmente 
apropiados.”  

Una idea similar puede encontrase en Mikkelson (2000: 72). A las habilidades 
comunicativas este autor atribuye “la proyección de voz y modulación, coordinación de los 
turnos y familiarización con el protocolo de la sala de juicios.”  

En cuanto a la habilidad comunicativa dentro del contexto judicial, sabemos que para 
determinar la veracidad del mensaje de una persona sometida a un interrogatorio, los jueces 
también se guían por la impresión que transmite su comportamiento. De ahí que, Hewitt (1995: 
16) señala lo siguiente: “el intérprete judicial debe proporcionar la equivalencia jurídica del 
mensaje.” De conformidad con lo expuesto en “Las instrucciones de la Política y Práctica en 
los tribunales estatales de los Estados Unidos” por este concepto se entiende 
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[…] la interpretación de la información original sin ediciones, resúmenes, eliminaciones o 
adiciones, conservando el nivel del idioma, el estilo, tono e intencionalidad del hablante. 
Asimismo, la equivalencia jurídica implica la conservación del estilo del enunciado. […] El 
mensaje veraz no es tanto el qué se dice, como el cómo, por ello, el estilo del mensaje es 
igual de importante como su contenido (Hewitt, 1995: 17, nuestra traducción).  
 

Este tipo de equivalencia se denomina por Hale como la equivalencia pragmática, donde 
con la pragmática se refiere a 

 
[…] el significado de las palabras dentro del contexto, el uso apropiado de la lengua en virtud 
de su cultura y situación. La comprensión del significado pragmático de una oración implica 
la comprensión del objetivo, con el cual dicha oración se usa. […] La interpretación a nivel 
semántico y no a nivel pragmático inevitablemente acarreará un mal entendimiento (Hale, 
2004: 5, nuestra traducción).  
 

Esta perspectiva se apoya también en Gonzalez, Vasquez y Mikkelson (1989, citado en 
Hewitt 1995: 17). Los investigadores introducen el término “manera verbatim” apuntando al 
mensaje reexpresado en   

 
[…] forma y contenido de los elementos lingüísticos y paralingüísticos, incluyendo las 
pausas, autocorrecciones, dubitaciones, titubeos y emociones, según hayan sido transmitidas 
a través del tono de la voz, elección de las palabras y entonación (Hewitt, 1995: 17, nuestra 
traducción). 
 

Entendemos pues, que si nos concentramos sólo en las ideas del hablante y no nos 
distraemos con los elementos paralingüísticos, la reexpresión sería más pulida, concisa y mejor 
estructurada. Sin embargo, como bien lo enfatiza Mikkelson:  

 
El intérprete judicial debe cargar su memoria a corto plazo con estos elementos adicionales, 
porque la interpretación del testimonio del testigo o acusado debe reflejar la oración original 
lo más cerca posible, con el fin de que los jueces puedan valorar la credibilidad de la persona 
(Mikkelson, 2000: 71, nuestra traducción).  

 
 Por todo esto se infiere que la interpretación correcta en los juzgados y otras 
instituciones judiciales consiste en la fidelidad al contenido y a la forma de hablar. Cuando esto 
no ocurre, se ve afectada toda la interacción y, por consiguiente, el resultado del caso.  
 Tras haber realizado múltiples estudios con el objetivo de esclarecer algunos problemas 
y aportar en el desarrollo de la práctica de interpretación judicial, Hale sostiene que 
 

Si el intérprete considera que su papel consiste en eliminar la barrera lingüística durante la 
interacción, dejando la responsabilidad de la comunicación efectiva a los interlocutores 
primarios, entonces la reproducción correcta e imparcial estará garantizada. Con esta 
perspectiva de su papel, el intérprete debe esforzarse a interpretar de manera pragmática 
(Hale, 2004: 12, nuestra traducción).  

 
La importancia de distinguir entre el significado semántico de una oración y el 

significado pragmático también se reconoce por Alexander Krouglov a raíz de su análisis de 
los interrogatorios policiales: 

 
Es importante que en el transcurso de una investigación policial el intérprete proporcione una 
representación veraz de la declaración del interrogado, así como su intencionalidad 
comunicativa. La falta de esta representación puede acarrear inoportunidad pragmática, 
complicaciones en investigación policial y pérdida de tiempo (Krouglov, 1999: 294, nuestra 
traducción). 
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Deducimos pues, que los intérpretes del ámbito judicial deben esforzarse en transmitir 
todos los matices de la oración original, poniendo de evidencia la intencionalidad pragmática  
y de ningún modo intentando introducir formas más respetuosas, puesto que, según enfatiza 
Krouglov (1999: 285), “el testimonio del testigo o acusado puede aparecer o bien menos cierto, 
o bien menos definido.” 

Otra destreza esencial que debe perfeccionar el intérprete judicial es, según Mikkelson 
(2000: 71), “la habilidad de coordinar la toma de turno de hablante.” Cuando la interpretación 
se realiza de forma presencial y no a distancia, de gran ayuda puede servir la observación del 
lenguaje corporal, las expresiones faciales, las pausas. Además, en muchas ocasiones el 
intérprete es la única persona entre los presentes, que conoce las particularidades culturales y 
lingüísticas de ambos idiomas. 

La investigadora Cynthia Roy subraya la responsabilidad del intérprete en esta tarea 
complicada y la significancia del impacto que la misma produce en todo el intercambio 
comunicativo:  
 

Toma de turno durante el proceso interpretativo comprende la habilidad del intérprete de 
organizar, manejar, reprimir y dirigir el flujo de la conversación. La decisión del intérprete 
de orquestar los turnos se basa en los significados lingüísticos y sociales inherentes a la propia 
situación (Roy, 2000: 36, nuestra traducción).  

 
La perspectiva del intérprete como un actor que resuelve no sólo los problemas de 

translación, sino también los problemas de mutuo entendimiento en el transcurso de una 
interacción, subyace en el fondo de las investigaciones de Cecilia Wadensjö. Su análisis 
demuestra que  

 
La interpretación consta de dos actividades independientes: la traslación y la coordinación, 
dando por hecho que el intérprete establece dos tipos de la conversación: una se genera en el 
traspaso del mensaje, y otra se genera por el intérprete en asistir al flujo de la conversación. 
Así, el progreso de la conversación es tanto una actividad coordinada entre los participantes, 
como la responsabilidad del intérprete (Roy, 1999: 338, nuestra traducción).  

 
En cambio Hale mantiene una postura muy distinta al respecto. Como ya vimos en el 

capítulo 1.3.2 cuando reflexionábamos sobre el papel del intérprete judicial, especificamos 
claramente que, según Hale (2004: 12) “El papel del intérprete consiste en eliminar la barrera 
de la comunicación, dejando la responsabilidad por su eficacia en manos de los principales 
interlocutores.” 

No obstante, en algunas ocasiones, para mantener el control de la conversación y 
cumplir con los requisitos de la interpretación rigurosa, el intérprete puede verse obligado a 
interrumpir los testimonios largos, es decir, influir en que el hablante trate de expresarse con 
las frases más cortas para favorecer la interacción dinámica entre todos los participantes.  
Tomando la decisión de intervenir en una declaración larga, el intérprete ha de apoyarse en el 
criterio de la capacidad de su memoria. Además, como señala Mikkelson, es necesario 
considerar los siguientes factores: 

 
[…] es importante valorar el estilo del hablante y el impacto que pueda producir la 
intervención del intérprete en la credibilidad del hablante. Algunos estudios demuestran que 
los testigos o acusados interrumpidos por el intérprete con frecuencia, se perciben menos 
creíbles, que los que hablan a su ritmo. El intérprete debe sopesar el riesgo de alterar la 
percepción del hablante y el riesgo de fallar en la interpretación y actuar adecuadamente 
(Mikkelson, 2000: 71, nuestra traducción).  

 
  Sabemos que un mensaje interrumpido tiene riesgo de dar un giro al significado inicial 
y afectar de manera adversa al proceso comunicativo. Por ello, es preciso encontrar un buen 
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momento de intervenir, al menos una vez captada la idea, y sobre todo, hacer el esfuerzo de 
desarrollar las habilidades de escucha, memoria y toma de notas suficientes para tener que 
interrumpir al hablante en muy pocas ocasiones.  
 

2.2.2.2. Competencias lingüísticas  
 
 Como hemos destacado más arriba, la fluidez o capacidad de producción oral es 
fundamental en el proceso interpretativo. La fluidez, según señala Iliescu, determina la 
velocidad de la respuesta e involucra tres factores:  
 

La fluidez ideacional se refiere a la facilidad de activar ideas siguiendo un principio no sólo 
de cantidad, sino también de calidad. 
La fluidez expresiva define la cualidad de formular ideas con las palabras más apropiadas en 
un tiempo mínimo. 
La fluidez asociativa representa la habilidad de producir palabras partiendo desde un área 
restringida del significado y buscando el mayor número posible de sinónimos, antónimos, 
etc. (Iliescu, 2001: 137).   

 
Gile (1995: 214) resalta la importancia de una toma de decisiones rápida en 

interpretación e introduce un elemento nuevo: “la disponibilidad.” Este factor ya ha sido 
mencionado por nosotros durante el análisis de la fase de comprensión, cuando nos referíamos 
a los conocimientos previos del tema. En cuanto a la fase de reexpresión, la rapidez del acceso 
de las palabras necesarias o la disponibilidad de las palabras influye al rendimiento del 
intérprete y demuestra su fluidez oral.   

El concepto de la disponibilidad de las palabras subyace en el fondo del modelo 
gravitacional de Gile, orientado en el desarrollo de la competencia lingüística del intérprete. En 
este sentido, el autor ubica el conocimiento léxico-sintáctico del intérprete en zonas activas y 
zonas pasivas:  

 
Cuanto más cerca del centro del sistema se encuentra el elemento lingüístico, más disponible 
estará. La zona pasiva se compone de los elementos que el intérprete entiende, pero que no 
están disponibles para la producción del mensaje (Gile, 1995: 218, nuestra traducción).  

 
Es por ello que para incrementar la competencia lingüística del intérprete, Gile (1995: 

228) recomienda: “adquirir, mantener activas y estimular sobre todo las palabras relevantes 
para el ámbito de la interpretación.” 

Tal y como mencionábamos, la fluidez y la ausencia de los errores durante la 
intervención del intérprete indican a la facilidad con la que se expresa y, por tanto, influye en 
la percepción de la eficiencia de su trabajo. Lo contrario ocurre con las dubitaciones, asociadas 
con la búsqueda de unidades léxicas, las decisiones sobre las estructuras sintácticas e, incluso, 
las pausas, cuando han sido generadas por el intérprete y no están relacionadas con la 
transmisión de los elementos paralingüísticos de un mensaje. A este respecto Gile (1995: 166) 
sostiene lo siguiente: “Las dubitaciones es un factor determinante del ritmo, que hace 
conscientes a los oyentes de algunas dificultades en la producción del habla.” Las observaciones 
de este autor surgieren que una de las razones, por las que la producción del habla durante la 
interpretación puede resultar difícil es  

 
[…] el hecho de que los intérpretes no son libres para expresar las ideas de su propia mente, 
sino que tienen que seguir el camino elegido por el hablante. Además, las combinaciones 
habituales de las palabras normalmente difieren de una lengua a otra, lo que hace de la 
producción del habla del intérprete una tarea más complicada. […] Es arriesgado seguir la 
estructura y las opciones léxicas elegidas por el hablante del idioma de partida: el intérprete 
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puede atascarse en algún momento debido a las diferencias sintácticas y gramaticales entre 
las lenguas (Gile, 1995: 166, nuestra traducción).     

 
 Por consiguiente, y visto que la interpretación tiene que ver con la comunicación, para 
comunicarse bien el intérprete, según Jones (2002: 36), “ha de hacer suyo el pensamiento del 
hablante.” Además, como la reexpresión tiene que ser correcta y fiel, la regla general para la 
interpretación sería producir el habla en el idioma de llegada basándose en el significado, y no 
en las palabras sueltas. Jones apunta (2002: 36): “Cuanto mejor sea el entendimiento y el 
análisis, mejor será la reexpresión, libre y con sus propias palabras, respetando el contenido del 
original.”  
 Por “reexpresión libre” Jones entiende el uso de todas las trasformaciones sintácticas 
que el intérprete considere oportunas: 
 

Proporcionando la expresión de las misma ideas, con la misma relación entre ellas, el 
intérprete puede invertir el orden de las palabras, unir varias oraciones un una, o, al contrario, 
dividir una oración larga en varias más cortas, así como sustituir una expresión verbal por 
una sustantiva o viceversa (Jones, 2002: 36, nuestra traducción).  

 
 El intérprete debe evaluar cuál es la manera más adecuada de expresar una idea en la 
lengua de llegada, lo que resalta la importancia de que el intérprete domine la lengua de llegada. 
Si domina esta lengua, respetará las estructuras estilísticas, léxicas y semánticas de la lengua de 
llegada y producirá una interpretación convincente y fácil de escuchar, facilitando la 
comunicación.  
 Optar por una interpretación reestructurando las ideas, por un lado, es totalmente 
necesario en un proceso judicial, puesto que permite cambiar estructuras sintácticas 
complicadas y sustituirlas por otras más sencillas con el fin de facilitar su comprensión por el 
acusado o testigo profano. Con razón apunta Casamayor (2016):  
 

Tratándose de la elaboración de las leyes y de los mecanismos de su implantación ante los 
justiciables surge enseguida la utilidad de adicionar el factor comunicación dinámica que se 
establece mediante el diálogo con el lego. […] mediante la erradicación de los giros técnicos 
dispensables (Casamayor, 2016: 507). 

 
 Por otro lado, estas tácticas facilitan el trabajo del intérprete, ya que, como bien señala 
Gile (1995: 197), “eliminan potenciales consecuencias de problemas de producción o de la 
memoria a corto plazo.” Ni que decir tiene, que para aplicar dichas tácticas y resolver 
potenciales problemas, es fundamental entender el contexto.   

No es de extrañar pues, que el lenguaje de las vistas judiciales sea altamente jurídico y 
técnico. En estas situaciones es conveniente e incluso necesario simplificarlo o usar una 
construcción más genérica, especialmente para el asistido, para que entienda completamente el 
mensaje. Esta técnica, según señala Gile (1995: 198) “implica una pérdida de información”, sin 
embargo, de la misma manera que la omisión deliberada de la información, que ya ha sido 
mencionada por nosotros durante la etapa de análisis del enunciado, como establece Casamayor 
(2016: 526): “[…] está determinada por las necesidades del proceso jurídico, donde la 
circulación de la información debe satisfacer ese cometido.” Este autor llama la atención acerca 
de la aplicación de las técnicas señaladas:  

 
En las condiciones compatibles con la utilización de lenguaje técnico o lenguaje 
deliberadamente encriptado o terminología de difícil comprensión, será inevitable, primero, 
decodificar y luego recodificar la información a lo que necesariamente se agregaría la 
reconstrucción de la estructura respecto de la original para hacerla comprensible a todos los 
no especialistas involucrados en el examen de la cosa que se juzga (Casamayor, 2016: 526).  

 



47 

 Asimismo, el intérprete puede encontrarse en el mensaje de origen con nociones, 
elementos culturales o institucionales que carecen de equivalente directo en la lengua de llegada 
y que deben ser explicados a los que intervienen en el proceso. A pesar de que, como enfatiza 
Gile (1995: 198) “esta táctica puede atraer atención al hecho de que el intérprete no conoce el 
propio termino en la lengua de llegada, posiblemente disminuyendo su credibilidad”, nosotros 
consideramos que en un proceso judicial conviene “dedicar el tiempo” a la explicación, siempre 
y cuando sea estrictamente necesario para la comprensión del mensaje.  
 Al mismo tiempo, el intérprete debe velar por la fidelidad al mensaje original, por tanto, 
es de suma importancia que recurra a la técnica de pregunta en caso de pérdida de la información 
importante, desconocimiento del significado de alguna palabra o expresión, imposibilidad de 
deducir el significado del contexto. En tales circunstancias, como nos aconseja Jones (2002: 
12) “[…] debe admitir su ignorancia y, cuando sea necesario, aclarar el asunto.” Por otro lado, 
Jones enfatiza lo siguiente: 
 

Primero, tienes que preguntarte a ti mismo, si las ventajas de plantear esta pregunta superan 
las desventajas. Segundo, debes cerciorarte de que esta pregunta es realmente necesaria para 
mejorar la interpretación. Tercero, el intérprete debe dirigir su pregunta en la lengua de 
partida de manera educada, clara y precisa (Jones, 2002: 34, nuestra traducción).  

 
 Respecto a esta táctica, Gile (1995: 200) opina lo mismo que en el párrafo anterior y 
surgiere “en la medida de lo posible elegir otra táctica, dado que esta puede hacer más daño que 
bien.”  

Es evidente pues, que el intérprete no puede ser “un sabelotodo”, pero tampoco puede 
defraudar a sus oyentes, omitiendo conceptos o adivinando los significados para esconder el 
hecho de su ignorancia. Llegados a este punto, es necesario recalcar lo siguiente:  

 
Los intérpretes no deben aceptar las asignaciones, para cuales no se sientan capacitados. Una 
vez acepten el trabajo, deben prepararse adecuadamente, recopilando cuanta más 
información sea posible sobre la naturaleza del caso y realizando cualquier tipo de estudio 
necesario (Mikkelson, 2000: 54, nuestra traducción).   

  
 No hay que olvidar que los participantes en el proceso judicial son los verdaderos 
especialistas en su materia y que el intérprete por mucho que se prepare no puede tener los 
mismos conocimientos que un experto sobre el tema objeto de interpretación. Sin embargo, es 
su obligación, según Jones (2002: 37), “expresar las ideas de manera eficiente, clara y elegante, 
así como tener los más ricos recursos disponibles en ambos idiomas para poder recurrir a ellos 
cuando sean necesarios.” 
 De aquí que el intérprete debe constantemente ampliar su conocimiento general del 
mundo y su vocabulario, tanto general, como específico del ámbito, donde trabaja. Para 
Casamayor (2016: 504), “la sustanciación lingüística del proceso penal es la conjunción del 
lenguaje jurídico y otros lenguajes técnicos específicos subsidiarios de este, con el lenguaje 
coloquial.”  

Mikkelson define las habilidades léxicas del intérprete judicial como 
 

[…] el conocimiento de los registros jurídicos (especialmente, el estilo de los 
interrogatorios), los típicos registros de los testigos y acusados (el habla coloquial, el argot) 
y la jerga técnica usada por los expertos (los criminalistas, los médicos forenses, los 
científicos, etc.) (Mikkelson, 2000: 72, nuestra traducción). 

 
 Arróniz Ibáñez de Opacua también subraya la suma importancia de conocer diversos 
registros: 
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[…] no todas las personas que presuntamente han cometido un delito son iguales. El 
intérprete se va a encontrar con personas con un alto nivel de formación y conocimientos y  
otras sin estudios, personas acusadas de delitos insignificantes y otras a las que se les imputan 
hechos muy graves, lo que hará que el intérprete se vea en la necesidad, por ejemplo, de 
cambiar de registro según esté asistiendo, por ejemplo, a un alto ejecutivo de empresa 
acusado de estafa o a un marinero sin estudios acusado de tráfico de estupefacientes (Arróniz 
Ibánez de Opacua, 2000: 164, nuestra traducción). 

 
Para conseguir un gran caudal de palabras y elocuencia y, al mismo tiempo, mantener 

un nivel cualitativo muy alto a lo largo del ejercicio de la profesión, Iliescu surgiere 
  

[…] ampliar permanentemente el conocimiento enciclopédico y terminológico, leer 
contantemente tanto en la lengua de origen como en la lengua de llegada, preparar de manera 
exhaustiva los temas, entrenar las aptitudes analíticas y cognitivas, así como crear una amplia 
serie de automatismos expresivos en la lengua de llegada, gracias a los cuales el intérprete 
puede ganar tiempo y concentrar su capacidad recordatoria en el contenido del mensaje 
(Iliescu, 2001: 140).  

 
Aquí cabe puntualizar que además de la variedad de los temas y lenguajes, el trabajo de 

un intérprete judicial se dificulta por las diferencias entre los sistemas legales de los dos países. 
En caso de las interpretaciones en el ámbito de justicia con la combinación lingüística ruso-
español, es altamente importante tener en cuenta la existente asimetría de los ordenamientos 
jurídicos, que complica si cabe aún más el trabajo y magnifica la responsabilidad que recae 
sobre los intérpretes.  
 

[…] cada ley, cada regla es el resultado de una discusión y un proceso político: cada sociedad 
establece las bases por las que se regirán sus miembros. […] la especialidad cultural juega 
un papel relevante en el proceso de selección de los conceptos jurídicos y su aplicación 
(Potapouchkine y Haenisch, 2003: 208).  

 
Por tanto, un profesional a la hora de interpretar debe entender la legislación en el país 

de la lengua de partida y, luego, encontrar los equivalentes terminológicos en el otro sistema 
jurídico, siempre y cuando tales existan.  
 Además del conocimiento de los sistemas políticos, sociales, judiciales y técnicos, entre 
otros, es imprescindible conocer ambas culturas y, como bien señala Iliescu:   
 

[…] tener una fina percepción del espíritu de la lengua. El intérprete debe estar familiarizado 
con las tradiciones, obras literarias, el tipo de humor, debe conocer los nombres destacados 
de su historia, detectar los matices estilísticos así como los clichés o eufemismos y tabúes 
recurrentes en la lengua (Iliescu, 2001: 49).  

 
 Al mismo tiempo un intérprete no debe olvidar de la importancia que tiene para 
cualquier resolución judicial la transmisión de la intencionalidad de las declaraciones de las 
partes. Con razón sostiene Casamayor que  
 

La intencionalidad de las manifestaciones de las partes en el proceso es fruto de la obligación 
que tiene cada una de ellas de cumplir el rol que la ley predispone para los principales 
protagonistas. […] el intérprete trabaja sobre la intencionalidad de los planteamientos de los 
demás actores, […] sobre la formulación y el contenido de la información que cada una de 
ellas trasmiten pero considerando la intención con que esta última es producida (Casamayor, 
2016: 540).  
 

Precisamente por ello consideramos, que todo el mensaje ha de ser interpretado, 
incluyendo los comentarios despectivos o groseros, así como los elementos no verbales 
específicos para una cultura determinada. Tal y como constatamos en el capítulo anterior, el 
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lenguaje no verbal, en particular los gestos, expresión facial, postura, miradas, dominio de 
nervios, etc., y al mismo tiempo los elementos paralingüísticos, como silencios, tonos de voz, 
toses, risas, carraspeos, etc., todo ello ha de ser considerado y transmitido por el intérprete con 
el fin de lograr transmitir la equivalencia pragmática del mensaje.  
 

2.3. A título de conclusión. Modelo de aptitudes del intérprete judicial  
 

Como hemos podido observar en el capítulo anterior, la interpretación judicial es una 
actividad cognitivo-comunicativa muy compleja que requiere muchas aptitudes del intérprete 
para tener éxito en su actividad. Dado que el presente trabajo se refiere a la vertiente 
autodidactica en el marco de la interpretación judicial del modo consecutivo, consideramos 
necesario analizar y definir dichas aptitudes que posteriormente determinarán nuestra propuesta 
autodidacta.  

 El Consejo Judicial de California en su informe del 8 de abril de 2008 expuso las 
siguientes habilidades, destrezas y conocimientos que considera esenciales para el intérprete 
judicial:  
 
Tabla 1. Habilidades, destrezas y conocimientos esenciales para el intérprete judicial. El 
Consejo Judicial de California (Judicial Council of California, 2008: 7, nuestra traducción).  
 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S 
L

IN
G

Ü
ÍS

T
IC

A
S 

Competencia de los idiomas de trabajo similar a 
nativa;  
Habilidad para pensar y reaccionar de modo 
comunicativo en los idiomas de trabajo; 
Conocimiento y uso de un amplio vocabulario, 
incluyendo la terminología jurídica, la 
terminología especifica del caso, argot; y 
Conocimiento y uso de matices culturales, 
variaciones regionales, expresiones idiomáticas y 
coloquialismos en los idiomas de trabajo. 
 

Habilidad de concentración y atención;  
Habilidad de procesamiento rápido de información 
lingüística;  
Habilidad para tomar rápidas decisiones lingüísticas 
en cuanto a la selección de palabras o términos; 
Habilidad para aplicar las destrezas de memoria a 
corto plazo para retener pequeñas unidades de 
información;   
Habilidad de pensamiento analítico;  
Habilidad para utilizar las destrezas de pensamiento 
predictivo con el fin de anticipar los mensajes 
entrantes;  
Habilidad para reproducir el significado;  
Habilidad para proporcionar la transferencia de un 
idioma a otro;  
Habilidad para preservar la exactitud;  
Habilidad para seleccionar un equivalente apropiado 
de palabras o frases;  
Habilidad para conservar intencionalidad, tono, 
estilo y manera de hablar de todos los mensajes;  
Habilidad para reflejar el registro; y 
Habilidad de autocontrol y autocorrección.   
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H
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C
O

M
U

N
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A
T
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A

S Habilidad de pronunciación, dicción y entonación 
apropiada al hablar los idiomas de trabajo;  
Habilidad para hablar los idiomas de trabajo con 
un acento neutro; y 
Habilidad para concebir y/o hablar con suavidad. 
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E
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A
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C
O
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N
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Habilidad para escuchar y comprender diferente 
velocidad del habla en los idiomas de trabajo;  
Habilidad para escuchar y comprender distintos 
acentos regionales y/o diferentes dialectos de los 
idiomas de trabajo; y 
Habilidad para ignorar distracciones auditivas y 
concentrarse en el hablante. 
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C
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Habilidad para leer y comprender el significado 
general y los detalles específicos de un texto 
escrito en los idiomas de trabajo;  
Habilidad para leer y reconocer distintos contextos 
escritos, incluyendo textos formales e informales, 
vocabulario especifico del caso, expresiones 
idiomáticas y coloquialismos; y  
Habilidad para leer rápido y con poca preparación. 

 

Habilidad para aplicar y cumplir los estándares 
éticos;  
Habilidad para ejercer la profesión de manera 
profesional;  
Conocimiento y conciencia de los aspectos 
culturales que afectan al idioma;  
Habilidad para trabajar en diferentes situaciones, 
condiciones e instalaciones;  
Habilidad para transmitir autoconfianza y 
autoconciencia durante la interpretación; y  
Conocimiento y aprendizaje continuo de los cambios 
sociales, tecnológicos y jurídicos que afectan al 
idioma.
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 En 2012 mediante un proceso consistente, riguroso y transparente la Autoridad Nacional 
de Acreditación para Traductores e Intérpretes (NAATI) en Australia lanzó un proyecto de 
mejoras del sistema de certificación de NAATI. Dicho sistema está diseñado para 
 

[…] proteger los intereses de los ciudadanos, velando por un nivel aprobado de 
conocimientos y destrezas de los profesionales y descartando aquellos, cuyo nivel de 
conocimientos y destrezas sea inferior. El certificado de NAATI asegura la competencia de 
traductores e intérpretes, definiendo la misma, según ISO 17024, como la habilidad de aplicar 
conocimientos y destrezas para alcanzar el resultado propuesto (NAATI Interpreter 
Certification: Knowledge, Skills and Attributes, 2016: 4, nuestra traducción).  

 
 Tras analizar una gran cantidad de los documentos publicados sobre competencias, 
conocimientos, destrezas y atributos de los intérpretes, tales como PSP 61112 Advanced 
Diploma of Interpreting, PSP Public Sector Training Package, Evolution of Public Service 
Interpreter Training in the U.S., Language Interpreter Training Program for Ontario Colleges, 
Assessing Legal Interpreter Quality through Testing and Certification: The Qualitas Project, 
entre otros, NAATI publica un borrador del conjunto de conocimientos, destrezas y atributos 
de los intérpretes, agrupándolos según las áreas de competencia.  
 
Tabla 2. Borrador de conocimientos, destrezas y atributos de los intérpretes (NAATI 
Interpreter Certification: Knowledge, Skills and Attributes, 2016: 8, nuestra traducción) 
 

 CONOCIMIENTO DESTREZAS ATRIBUTOS 

COMPETENCIA EN 
DOS LENGUAS  

Vocabulario 
Gramática  
Expresiones idiomáticas  
Variedades de lengua  

Competencia de lengua con la 
capacidad de reproducir el 
significado 

Atento a los detalles  
En busca de la excelencia  
Fiable 
Incansable por aprender  
Imparcial  
Respetuoso  
Colaborador 
Autorreflexivo  
Resolutivo  
Seguro  

COMPETENCIA 
INTERCULTURAL 

Conocimiento histórico, 
cultural y político  

Habilidad sociolingüística  

COMPETENCIA DE 
BÚSQUEDA  

Conocimiento de métodos y 
herramientas de búsqueda  

Habilidad de búsqueda de 
información y terminología  
Crear y mantener el banco de 
conocimiento  

COMPETENCIA 
TECNOLÓGICA 

Conocimiento de la 
tecnología de interpretación  

Interpretación a través de los medios 
de comunicación  
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  

COMPETENCIA 
TEMÁTICA 

Conocimiento general  
Eventos actuales  
Conocimiento específico del 
asunto  
Conocimiento específico de 
la institución   

 

COMPETENCIA DE 
TRANSFERENCIA  

Conocimiento de los modos 
de interpretación  

Habilidad de análisis de discurso  
Habilidad de control de discurso  
Traspaso de significado  
Habilidad de memoria  
Habilidad oratoria  

Conocimiento de estándares 
de la interpretación  

Habilidad de autoevaluación  

COMPETENCIA DE 
LA PROVISIÓN DE 
SERVICIO  

Conocimiento del ámbito de 
la interpretación  

Habilidad para gestionar 
interpretaciones 
Habilidad de comunicación  
Habilidad interpersonal  

COMPETENCIA 
ÉTICA 

Conocimiento de la ética  Ética profesional  
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 Como hemos podido comprobar, el sistema de certificación de NAATI establece un 
nivel general de acreditación, es decir, se basa en la perspectiva de que el intérprete posee un 
demostrado nivel de competencia general, que posteriormente aplicará en diferentes campos 
profesionales. No obstante, sigue abierta la cuestión de considerar la certificación en campos 
específicos: 
 

Actualmente, la credencial de NAATI acredita a nivel general la competencia de reproducir 
el significado y no garantiza que el intérprete sea competente en un área específica, por 
ejemplo, la interpretación judicial. Cabe mencionar, que no sólo a los intérpretes les surge 
esta duda, sino también a los usuarios del servicio de interpretación (NAATI Interpreter 
Certification: Knowledge, Skills and Attributes, 2016: 19, nuestra traducción).  

 
 Por tanto, la Autoridad Nacional de Acreditación para Traductores e Intérpretes (2016: 
19) invita a todos los interesados a valorar “hasta qué punto diferentes campos profesionales 
suponen una especialización, y no una variación del trabajo de los intérpretes a nivel general.” 
La discusión sobre la especialización de la acreditación también abre el debate sobre la posible 
necesidad de poseer unos conocimientos, destrezas y atributos complementarios y específicos 
para un ámbito profesional determinado.    
 Debido a una amplia variación del desarrollo de la práctica interpretativa judicial en el 
espacio de la Unión Europea, surgen dudas y preguntas sobre la calidad de dicho servicio en 
diferentes países miembros de la UE. La Directiva 2010/64/UE aboga por un sistema uniforme 
de calificación de los especialistas con el objetivo de mejorar la calidad de la interpretación 
judicial en la UE. Llama la atención la escasez de los programas de formación especializados 
para los intérpretes judiciales y la necesidad de desarrollar programas uniformes. El intérprete 
judicial ha de ser consciente de su papel y de la responsabilidad que le atañe, así como de 
posibles consecuencias de la falta de su calificación.  
 A pesar de los retos mencionados, hoy por hoy no existen muchos programas 
calificativos para los intérpretes judiciales en la UE. En contraste con los EEUU, los intérpretes 
europeos se forman en campos más genéricos y obtienen cualificaciones a nivel general. 
Consideramos pues, que en vista del papel significativo que desempeñan dichos especialistas, 
esta situación es alarmante.  

El proyecto Building Mutual Trust, coordinado por Middlesex University en 
colaboración con la Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, Copenhagen Business 
School, the London Metropolitan Police, entre otros, es una de las posibles soluciones al 
problema actual. Su enfoque principal es el desarrollo de las competencias específicas y 
cruciales de los intérpretes y traductores jurídicos y la mejora de la calidad de su servicio. Como 
indicábamos más arriba, la profesionalización y formación continua es trascendental en este 
oficio. El programa ofrece una amplia colección de materiales de estudio y práctica y 
proporciona a los participantes una posibilidad de adquirir y perfeccionar las habilidades y 
conocimientos relevantes. A continuación presentamos las cinco competencias clave que 
destaca el programa como complementarias e indispensables para el intérprete judicial:  
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Tabla 3. Cinco competencias clave, específicas del Traductor e Intérprete Jurídico que se 
desarrollan durante el programa (Building Mutual Trust: a Framework Project for 
Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation, 2011: 15, nuestra 
traducción). 
 

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA: 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPONENTES/ CONTENIDO CLAVE/ CRITERIOS DE RENDIMIENTO 

1. Competencia de lenguaje 
especializado  

Comprender conceptos jurídicos y la terminología los suficientemente bien 
para poder reproducir el mensaje en el idioma de llegada 
Seguir el argumento jurídico  
Parafrasear el discurso jurídico en el registro estándar  

2. Habilidades de reproducción  Interpretar de forma correcta y completa hacia ambos idiomas de trabajo, 
incluyendo la información basada en hechos, conceptos y opiniones, sin 
añadir ni omitir nada 
Usar tanto el lenguaje estándar, como el lenguaje complejo, la terminología 
jurídica, jerga, dialectos nacionales y regionales, cuando sea preciso  
Hablar en ambos idiomas con seguridad, fluidez y sin acento que pueda 
impedir la comprensión  
Actuar si el flujo de la comunicación entre los partes se interrumpe  
Alertar a los partes sobre cualquier interferencia cultural omitida sin actuar 
como agente cultural 
Reflejar a medida de lo posible los niveles del contenido intelectual y las 
sofisticación lingüística, el tono y la velocidad de producción de los partes 
que intervienen en el proceso  
Reflejar cualquier actitud del hablante, incluyendo ironía, sarcasmo e 
insinuaciones  
Parafrasear el significado de las frases complejas y la terminología en caso 
de no disponibilidad de los equivalentes  
Tomar nota cuando sea necesario   

3. Conocimiento de sistemas 
jurídicos   

Conocimiento de instituciones jurídicas, procedimientos, profesiones, 
servicios y personal de ambos sistemas  
Perfeccionamiento de la terminología jurídica a nivel general  
Habilidad de búsqueda de la terminología jurídica especifica del caso 
asignado  

4. Conocimiento y comprensión del 
código de conducta profesional y 
manual de buena práctica  

Conocimiento profundo del código de conducta profesional que rige en el 
ámbito de la traducción e interpretación jurídica  
Conocimiento de las asociaciones profesionales pertinentes 
Conocimiento de gestiones específicas del trabajo, asuntos de seguridad y 
salud 
Conciencia de la necesidad del desarrollo profesional continuo 

5. Conocimiento de recursos y 
recuperación de información  

Conocimiento de fuentes pertinentes (humanas, electrónicas, en papel) para 
el uso durante la preparación de traducción e interpretación  
Uso de recursos  

  
 Llegados a este punto, en vista de toda la información que hemos analizado basándonos 
en los estudios empíricos reseñados en los capítulos 2.1 y 2.2, prosigamos a trazar nuestro 
modelo de aptitudes del intérprete judicial. Consideramos que este modelo sirve como 
herramienta para valorar nuestros puntos fuertes y débiles y enfocar el proceso de 
autoformación hacia el desarrollo individualizado. Para fines de nuestro estudio y persiguiendo 
el objetivo de elaborar nuestra propuesta de aprendizaje y entrenamiento autodidacta, 
distribuiremos las aptitudes por bloques, en virtud de las dimensiones que tienden a ser 
perfeccionadas.  
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Tabla 4. Modelo de aptitudes del intérprete judicial (elaboración propia)  
 

E
L

 A
SP

E
C

T
O

   
P

E
R

SO
N

A
L 

Disciplina  
Resistencia al estrés y autocontrol  
Control de ansiedad  
Autoconfianza  
Diplomacia, adaptabilidad y flexibilidad 
Extraversión 
Automotivación, avidez por aprender y 
persistencia  
Autoevaluación y autoeficacia 

Alto nivel lingüístico de ambos idiomas (gramática, 
sintaxis, amplio vocabulario general, variedades del 
lenguaje, dialectos, jerga, comunicación no verbal, 
terminología jurídica) 
Alto nivel extralingüístico y sociocultural de ambos 
idiomas 
Sistemas jurídicos de ambos países 
Normas y principios de la profesión  
Dominio del sistema individualizado de toma de 
notas 
 

E
l B

A
G

A
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 D
E

 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
S 

E
L

 A
SP

E
C

T
O

 
C

O
G

N
IT

IV
O

 

Capacidad de concentración y atención  
Capacidad de análisis y síntesis  
Toma de decisiones rápida  
Buena memoria de trabajo y memoria a largo plazo 
Dominio de estrategias mnemotécnicas 
(visualización y ordenamiento de ideas)  
 
 

Pronunciación, dicción y entonación 
Variaciones de registros  
Fluidez  
Elocuencia  
Manejo del flujo de la conversación  
 

E
L

 A
SP

E
C

T
O

 
C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

O
 

 
El aspecto personal, en nuestra opinión, representa un conjunto de cualidades y 

actitudes personales que forman una base sólida para construir y llevar la estructura hecha de 
habilidades y conocimientos, manteniendo a la vez el equilibrio entre la vida profesional y 
personal. El retrato de un intérprete judicial es el de una persona con la mente sana y proactiva, 
capaz de afrontar los retos y no perder la motivación, ser autocrítico, ansioso por aprender y 
persistente para lograr sus metas. El intérprete judicial ha de ser disciplinado y diplomático, ha 
de tener honradez y tacto para hacer frente a situaciones tensas.  

El aspecto cognitivo tiene un vínculo especial e inseparable con el aspecto personal. La 
capacidad de manejar emociones negativas como estrés y ansiedad, y mantener una resistencia 
física y mental, recupera la atención necesaria para el procesamiento de la información. Una 
interpretación efectiva requiere una escucha efectiva, que comprende un proceso activo, 
acompañado de análisis, síntesis y memoria, la cual, a su vez, es de suma importancia para el 
intérprete judicial, puesto que necesita retener el mensaje y reproducirlo con todos los 
elementos extralingüísticos. Como apuntábamos en el capítulo anterior, lo fundamental es 
transmitir tanto el significado semántico, como el significado pragmático. Además, podemos 
constatar, que las capacidades y habilidades cognitivas se encuentran bajo la influencia directa 
del nivel de conocimientos del intérprete. Cuantos más conocimientos tenga, más seguro se 
encontrará y más agilidad mental tendrá a la hora de procesar y reproducir la información 
recibida.   

El bagaje de conocimientos ante todo es la riqueza y la profundidad de la competencia 
lingüística, es el requisito previo indispensable para perfeccionar las técnicas de interpretación. 
Es bien sabido que esta competencia comprende el conocimiento de estructuras gramaticales, 
sintácticas, léxicas e idiomáticas; el saber reconocer las variaciones del lenguaje, los elementos 
de comunicación no verbal. En el contexto jurídico se complementa con el conocimiento de 
diferentes sistemas jurídicos y procedimientos judiciales de ambos idiomas de trabajo, las 
prácticas de redactar diferentes documentos jurídicos. Dado que el intérprete judicial puede 
intervenir en cualquier etapa del procedimiento desde el interrogatorio policial hasta el juicio, 
es importante diferenciar las etapas y entender las particularidades procesuales. La terminología 
tanto jurídica como la de cualquier otro ámbito profesional es fundamental para incrementar y 
fortalecer la calidad de la interpretación. La dimensión extralingüística y sociocultural 
constituye otra parte amplia de dicha competencia, incluyendo la habilidad de adaptarse a 
diferentes situaciones. Como regla general, el intérprete judicial interpreta no solo para el 
acusado, la víctima o el sospechoso, sino también para el juez, el abogado y el fiscal. El papel 
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del intérprete judicial es transmitir la información jurídica para asegurar la comunicación 
efectiva a lo largo del procedimiento sin crear la necesidad de explicar conceptos específicos.  
La necesidad de conocer las normas, tanto nacionales como internaciones, que regulan dicha 
actividad, así como los principios y códigos de la misma, contribuye a entender nuestros 
derechos y obligaciones, mejorar el rendimiento y cumplir los retos de esta profesión.   

El aspecto comunicativo, que se percibe a través de la calidad de voz, el uso de 
vocabulario, entonación, ausencia de acento, influye en la eficacia global de la interpretación. 
La capacidad de adaptarse a diferentes registros y reconocer las intenciones de los hablantes es 
fundamental para reproducir los enunciados lo más fielmente posible. Tampoco olvidemos, que 
para que el intérprete sea aceptado como experto en comunicación, debe conocer los 
comportamientos que sus oyentes esperan de él.  

A pesar del incesante debate sobre la necesidad de prerrequisitos innatos para llegar a 
ser un intérprete profesional, creemos que sin duda el intérprete se hace y que el proceso no se 
termina nunca. Tampoco eso quiere decir que todo el mundo pueda serlo. Lo que es 
incuestionable, sin embargo, es que algunos son mejores que otros y la clave del éxito está en 
la práctica. Como bien sostiene Ericsson (2010: 231): “La experiencia es necesaria para la 
mejora del rendimiento y el dominio de cualquier competencia.”  

Tras analizar las múltiples aptitudes que debe poseer el intérprete judicial del modo 
consecutivo, creemos que el método más razonable para alcanzar la condición del intérprete 
judicial es el perfeccionamiento de las habilidades, destrezas y conocimientos mediante el 
entrenamiento autodidacta. Nos proponemos a adentrarnos en la especificidad de este tipo de 
formación y estudiar los aspectos que debemos abordar para que nuestra autonomía en el 
aprendizaje sea el camino del éxito. Con esta finalidad y en consonancia con las aptitudes 
reseñadas anteriormente, elaboraremos un sistema de ejercicios orientado en su desarrollo.  
 
CAPÍTULO 3. Apuntes sobre fundamentos de la práctica autodidacta  
 

Una vez estudiada la naturaleza del proceso interpretativo judicial y los aspectos clave 
que determinan su ejecución impecable, parece que es el momento de proseguir con la 
elaboración de nuestro plan autodidacta. Sin embargo, creemos conveniente introducir este 
capítulo resaltando el fenómeno de la práctica deliberada como principal pilar que sostiene el 
espíritu de progreso incesante. El capítulo finaliza con una selección de ejercicios 
recomendados por diferentes investigadores para el desarrollo de las habilidades comunicativo-
interpretativas y memorísticas. Dicha selección nos servirá de base para la elaboración de 
nuestro plan autodidacta.  
 

3.1. Competencia experta en la interpretación 
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  (Moser-Mercer, 2010: 265, nuestra traducción).  
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     (Iliescu, 2001: 172, nuestra traducción).   
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3.2. Práctica deliberada en la interpretación judicial  
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     (Vanhecke y Lobato 
Patricio, 2009: 28, nuestra traducción).  

 
      

        . 
     ,      

 ,        
 .  

  ,      
        , 

            
 ,    .    

     . ,  , 
          . 

        ,   
   : 

 
  ,    ,  

   ,       
  ,   (Ericsson, Krampe y Tesch-

Romer, 1993: 365, nuestra traducción).   
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  (Ericsson, Krampe y Tesch-Romer, 1993: 368, nuestra 
traducción).   
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3.3. Recomendaciones para la autoformación continua  
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CAPÍTULO 4. Metodología de la investigación  
 
En los capítulos anteriores analizamos la problemática realidad profesional del 

intérprete judicial en España y detectamos especial escasez de formación para dichos 
especialistas en la combinación de idiomas ruso-español. Con el objetivo de aproximarnos 
mejor a la esencia de la práctica interpretativa y averiguar las estrategias clave para elaborar 
una propuesta de material autodidacta, nos propusimos estudiar el proceso de la interpretación 
judicial, centrándonos especialmente en el modo de la interpretación consecutiva. A raíz del 
análisis de los estudios empíricos, pudimos determinar las competencias, habilidades y 
capacidades imprescindibles para el intérprete judicial y creamos nuestro propio modelo de 
aptitudes abarcando tanto el aspecto personal, cognitivo y comunicativo, como el bagaje de los 
conocimientos necesarios. Llegamos a la conclusión, que un proyecto de formación autodidacta 
podría crear una buena disposición para su uso solo si se percibe su utilidad. En cambio, para 
conseguir esta, es sumamente importante cumplir una serie de requisitos que proporcionen 
funcionalidad de dicho proyecto. De ahí provinieron las hipótesis de nuestra investigación, que 
finalmente adquirió varios alcances. Así, basándonos en las conclusiones y guiándonos por la 
filosofía de la práctica deliberada y las recomendaciones de otros investigadores, concebimos 
el prototipo de material autodidacta para activar, desarrollar y consolidar las habilidades, 
estrategias y competencias del intérprete judicial en la combinación lingüística ruso-español. 

El cuarto capítulo, que ahora se inicia, recoge las cuatro hipótesis del trabajo, los 
objetivos específicos del estudio, el diseño de la investigación, las fases y técnicas de su 
desarrollo, la selección de la muestra, el diseño y la descripción del prototipo de material 
autodidacta, el diseño del instrumento de recolección de datos que nos sirve para probar las 
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hipótesis formuladas y, por último, el análisis de los resultados y las conclusiones de la 
investigación.  
 

4.1. Hipótesis de investigación  
 

Cuando hablamos de la viabilidad de un proyecto de autoformación nos referimos a una 
alta probabilidad de llevarlo a buen puerto, es decir, un proyecto viable es un proyecto exitoso. 
Creemos que uno de los pilares que sostienen el éxito es la funcionalidad de un proyecto, que 
se define por la RAE como “la propiedad de lo que es funcional”. Dicho de otra manera, un 
proyecto autodidacta debe cumplir sus funciones. Todas estas observaciones se relacionan 
también con la necesidad de seguir ciertas técnicas y estrategias metodologías, porque el 
resultado de aprendizaje en gran medida depende no solo de qué estudiar, sino de cómo estudiar. 
De modo que un proyecto autodidacta se estima viable cuando las técnicas y los recursos 
utilizados para su elaboración se consideran útiles y beneficiosos para el desarrollo de las 
competencias preestablecidas. Más no se trata tan solo de la funcionalidad. 

Se considera que un recurso formativo presenta altos niveles de la utilidad percibida si 
un estudiante espera obtener un rendimiento positivo al usarlo. Centrándonos en el contexto de 
nuestra investigación, podríamos definir la utilidad percibida como el grado en el que el sujeto 
considera que la propuesta autodidacta ofrecida le proporciona una serie de beneficios que sería 
difícil obtener sin practicarla. A su vez, por actitud hacia algún objeto se entiende un estado de 
disposición que se organiza a partir de las vivencias y que orienta la respuesta de un sujeto ante 
determinados acontecimientos. En nuestro caso, dicho objeto está representado por el prototipo 
de material autodidacta, por lo que se trata de la actitud hacia el mismo formada a partir de la 
experiencia de su uso.  

Existe una amplia creencia que las percepciones suelen determinar las actitudes y las 
actitudes suelen afectar a las percepciones. Nosotros suponemos que existe una relación 
estrecha entre la utilidad del material autodidacta que se percibe y la actitud hacia el mismo que 
se forma. Es decir, lo que nos proponemos descubrir por medio de nuestra investigación es si 
la utilidad percibida es el detonador de la actitud que los sujetos pueden tomar hacia la propuesta 
autodidacta ofrecida y al revés, si la percepción de la utilidad es influida por la actitud formada.  

Basándose en las reflexiones expuestas, presentamos las siguientes hipótesis que se 
pretende contrastar en esta investigación:  

Hi1: La valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su elaboración es positiva.  

Hi2: La actitud hacia la propuesta autodidacta es positiva. 
Hi3: La percepción del material autodidacta en términos de su utilidad es positiva. 
Hi4: Existe una relación directa entre el grado de percepción de la utilidad del prototipo 

de material autodidacta y el nivel de actitud hacia el mismo. 
Para contrastar estas afirmaciones se ha recurrido a la utilización de un método de 

recopilación de datos cuantitativos. Por tanto, se pretende verificar la viabilidad de la propuesta 
concebida para el autoaprendizaje del intérprete judicial en la combinación de idiomas ruso-
español por medio de la valoración de la misma por parte de los sujetos del estudio y la 
determinación del grado de su utilidad percibida por ellos. De acuerdo con la clasificación de 
las hipótesis de investigación propuesta por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, las hipótesis aquí formuladas se definen como descriptivas y, por los que se refiere a la 
cuarta, esta se detalla como correlacional, direccional y bivariada.  

 
Hipótesis descriptiva predice un dato o valor en una o más variables que se van a medir u 
observar.  
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Hipótesis correlacional, direccional y bivariada no solo establece que dos variables se 
encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2010: 97). 

 
Es necesario recalcar que hablando de la correlación sí que podríamos aplicar la regla 

que aprendimos desde pequeños: el orden de los factores no altera el producto. A diferencia de 
la relación causal, en la correlación no hablamos de causa y efecto, por tanto no indicamos 
variable independiente ni dependiente. Cuando se encuentra una correlación no siempre puede 
inferirse causalidad.    

  
4.2. Objetivos específicos  

 
 Los objetivos específicos de esta investigación son los cuatro que se describen a 
continuación:  

5. Medir el nivel de valoración  del material autodidacta por los sujetos en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su creación; 

6. Medir el grado de actitud de los sujetos hacia la propuesta autodidacta basándose en la 
experiencia de su uso;  

7. Medir el grado de la utilidad percibida por los sujetos en cuanto al material autodidacta 
propuesto; 

8. Conocer el grado de correlación que exista entre la utilidad percibida y la actitud.  
 

4.3. Diseño de la investigación  
 

Los objetivos específicos de la investigación indican el propósito por el que se realiza 
la misma y suscitan una serie de preguntas. Para encontrar respuestas a esas preguntas se 
requiere elaborar un plan exhaustivo de investigación, sobre todo cuando se trata de múltiples 
objetivos, como ocurre en nuestro caso.  

En el ámbito de esta investigación nos enfrentamos ante dos desafíos principales: la 
concepción de un prototipo de material autodidacta y la creación de un instrumento de 
recolección y medición de datos que, a su vez, está destinado a cumplir múltiples funciones, de 
ahí que nos refiramos a la complejidad de nuestras ideas que requiere una impecable 
estructuración. Para un mejor entendimiento proponemos la siguiente representación gráfica:  

  
Gráfico 1. Representación gráfica del plan de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el gráfico 1, la parte de nuestra investigación que está 

resaltada en color azul sustenta las cuatro hipótesis formuladas. Para analizar la certeza de estas, 
nos basamos en la metodología cuantitativa, en el marco de la cual los datos se obtienen a través 
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de los sujetos y el análisis de los resultados determina la veracidad de nuestras afirmaciones. 
Puesto que la muestra para esta investigación ya está formada y nosotros observamos los efectos 
ya producidos, sin poder manejarlos ni manipularlos, la investigación se califica como no 
experimental o expost facto. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio,  
 

[…] en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionadamente en la investigación por quien la 
realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 
posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 
sobre ellas, porque ya sucedieron (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 
2010: 149).  

 
De aquí resulta que por su dimensión temporal, es decir, debido a que los datos se 

recolectan en el único momento, la investigación se tipifica como transversal o transeccional.  
En cuanto a su alcance, la investigación abarca varios métodos. La parte azul del 

gráfico1 destinada a comprobar las hipótesis Hi1, Hi2, Hi3 y Hi4 se inicia como descriptiva y 
finaliza como descriptivo correlacional. Esto quiere decir que, en primer lugar, pretendemos 
describir las situaciones de forma cuantitativa mediante la presentación de gráficos y tablas y, 
en segundo lugar, pretendemos vincular estos datos y determinar el grado de relación prevista 
entre ellos.  

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio proponen las siguientes 
definiciones de estos métodos:  
 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010: 80). 
 
La investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo 
o población (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010: 81). 
 

Es decir, mientras que la investigación descriptiva pretende únicamente medir 
información, la investigación correlacionar pretende medir información y conocer el grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos. Además, es el método indicado para la 
situación como nuestra, porque observamos una relación directa entre las variables, sin 
embargo el control experimental no nos resulta posible. 

Llegados a este punto será preciso aclarar la línea de nuestro pensamiento mostrando la 
siguiente tabla de preguntas o problemas que planteamos ante la investigación, las respuestas 
que queremos obtener y el alcance de la investigación definido en sintonía con cada hipótesis.   
 

Tabla 5. Alcances de la investigación  
 

N  PREGUNTAS PREDICCIONES HIPÓTESIS ALCANCE 

1. 

¿La propuesta autodidacta es 
viable? ¿Las técnicas y los 
recursos utilizados para su 
elaboración cumplen sus 
funciones? 
 

Las técnicas y los recursos utilizados 
para la elaboración de la propuesta 
autodidacta cumplen sus funciones, 
por lo que la valoración de la 
funcionalidad del prototipo de 
material autodidacta es positiva. 
Como consecuencia de ello, la 
propuesta se considera viable. 

Hi1 
Descriptivo 
cuantitativo 

 

2. 

¿Existe la disposición para 
usar la propuesta 
autodidacta? ¿Cuál es la 
actitud hacia ella? ¿Se 

Tanto la actitud hacia la propuesta 
autodidacta como la percepción de 
su utilidad son positivas, por lo que 

Hi2 y Hi3  
Descriptivo 
cuantitativo 
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percibe la utilidad de la 
misma?  

constata la disposición para el uso de 
la propuesta.  

3. 

¿Existe relación entre la 
utilidad percibida y la actitud 
generada? 

Existe una fuerte relación entre el 
grado de la utilidad percibida 
respecto a la propuesta autodidacta y 
el nivel de actitud formada hacia la 
misma.  

Hi4 
Correlacional 
cuantitativo 

 
Tal y como se puede comprobar, el plan de nuestra investigación es ambicioso. Por un 

lado, queremos obtener la valoración de nuestro trabajo, es decir, queremos verificar que la 
propuesta que hemos concebido está hecha de forma correcta, cumple todos los requisitos y, lo 
más importante, es que funciona.  Y, por otro lado, queremos comprobar si la propuesta ofrecida 
se considera útil, es bien recibida por los sujetos del estudio y si ellos están dispuestos a ponerla 
en práctica día a día.  
 

4.4. Fases y técnicas de la investigación  
 
 La investigación se ha desarrollado siguiendo la técnica del cuestionario, que es un 
instrumento de medida diseñado para obtener los datos cuantitativos. La investigación se divide 
en tres fases que se muestran a continuación:  

1. Diseño y descripción del prototipo de material autodidacta para el desarrollo y 
perfeccionamiento de las aptitudes del intérprete judicial en la combinación lingüística 
ruso-español;  

2. Diseño del instrumento de recolección de datos;  
3. Exposición y análisis de los resultados obtenidos. 

De este modo, en primer lugar se describen las técnicas y las estrategias que se han 
seguido para la elaboración del prototipo de material autodidacta, los recursos que se han 
utilizado para la construcción de los ejercicios, asimismo, se exponen los objetivos que se 
pretende alcanzar con la ejecución de los mismos.  

En segundo lugar se explica el proceso de creación de un cuestionario especialmente 
diseñado para medir el nivel de valoración de la propuesta autodidacta, el grado de actitud hacia 
la misma y el grado de percepción de su utilidad por parte de los sujetos de la investigación. 

Para crear el instrumento de medición, primero establecemos los propósitos y 
seleccionamos la muestra. A continuación identificamos las variables que se quieren medir y 
establecemos sus dimensiones, tomamos las decisiones clave respecto a la estructura y el 
formato del cuestionario. Una vez definida la versión final del instrumento, procedemos a 
administrarlo.   

Y, finalmente, se expone el análisis de los datos obtenidos a través del instrumento de 
medición.  

Para llevar a cabo el análisis de datos practicamos una serie de cálculos estadísticos con 
Excel y aplicamos pruebas que nos permiten probar las hipótesis formuladas. Dicho de otra 
manera, describimos los valores correspondientes a las variables definidas y verificamos la 
correlación prevista. A partir de estos resultados se presentan las conclusiones de la 
investigación. 
 

4.5. Selección de la muestra  
 

La investigación está destinada a valorar el material autodidacta específico para el 
desarrollo de las competencias del intérprete judicial en la combinación de idiomas ruso-
español, por ello, resulta lógico que los sujetos de la misma estén representados por los alumnos 
o profesionales de la materia de Traducción e Interpretación, cuyos idiomas de trabajo sean 
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español y ruso. Como no cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 
incluido en el estudio y la elección de los sujetos depende de las características de la 
investigación y de la creencia que los sujetos elegidos deliberadamente son más adecuados para 
proporcionar la información necesaria, la muestra se califica como no probabilística 
intencional.  

Al tratarse de una investigación sobre el ámbito específico de la interpretación judicial 
se ha considerado que los sujetos adecuados para valorar el material autodidacta ofrecido deben 
ser los alumnos del grupo de la lengua rusa que están cursando el Máster Universitario Europeo 
en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicio Públicos.  

Durante el programa del Máster los alumnos han adquirido los conocimientos necesarios 
sobre esta especialidad de interpretación, de ahí que consideramos, que están lo suficientemente 
capacitados tanto para opinar sobre la viabilidad y la utilidad de la propuesta autodidacta que 
les ha sido proporcionada previamente, como para facilitarnos una valoración justa al respecto. 
Por todo ello creemos necesario destacar las siguientes características comunes que, en nuestra 
opinión, comparten los sujetos de la investigación: conocimientos teóricos y prácticos 
pertinentes al ámbito profesional de la interpretación judicial, familiarización con las nociones 
y técnicas de la interpretación consecutiva, buen dominio de ambos idiomas de trabajo y 
aspiración a ejercer la profesión del intérprete judicial. Razones por las cuales la muestra 
definitiva la formaron 8 alumnos. 
 

4.6. Diseño y descripción del prototipo de material autodidacta 
 

No podemos objetar que si uno decide emprender un camino hacia el autoaprendizaje, 
él mismo tiene que ser el protagonista de este proceso. Esto implica que la persona ha de 
responsabilizarse por definir los objetivos claros a seguir y los medios específicos con los que 
operar para lograr estos objetivos. Creemos que la única forma de conseguir un autoaprendizaje 
de calidad en el ámbito de la interpretación es a través de los ejercicios prácticos basados en la 
especificidad del proceso interpretativo como tal. Sin embargo, disponer de los recursos 
apropiados no es todo. Es imprescindible saber organizarlos y planificar su uso de tal manera 
para que la práctica aporte beneficios y el proceso de autoaprendizaje sea efectivo y producente. 
Por ello, antes de describir la selección del corpus de los ejercicios que hemos concebido para 
potenciar y perfeccionar las capacidades y los conocimientos del intérprete judicial en la 
combinación lingüística ruso-español, creemos relevante destacar las técnicas y estrategias 
metodológicas que hemos utilizado en el proceso de la elaboración del material autodidacta. La 
eficacia y el éxito del proceso de autoaprendizaje, en nuestra opinión, dependen en mayor 
medida del método usado para confeccionar el material, porque los resultados se consiguen a 
través de un proceso sistemático, organizado y riguroso.   

Así, presentamos las siguientes técnicas y estrategias que han sido empleadas en la 
selección y preparación del material autodidacta para el desarrollo de las aptitudes del intérprete 
judicial en la combinación de idiomas ruso-español: 

1. Como ya hemos puntualizado en varias ocasiones, las actividades propuestas deben ser 
adecuadas y deben reflejar la especificidad de la práctica interpretativa, que en nuestro 
caso ha de responder a las particularidades del proceso de la interpretación consecutiva 
judicial descritas en el capítulo 2 del presente trabajo: escucha activa y análisis, atención 
dividida, procesamiento y estrategias mnemotécnicas, toma de notas y reexpresión.  

2. Puesto que la esencia de la práctica interpretativa está en la transmisión de los mensajes 
no generados por el intérprete mismo, el proceso del autoaprendizaje ha de estimular su 
actividad intelectual, es decir, pulir las capacidades de extracción, comprensión y 
transmisión de los mensajes ajenos y proporcionar la adquisición de destrezas 
lingüísticas y comunicativas impecables.  
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3. El corpus de textos y audiciones debe reproducir situaciones reales, típicas a la práctica 
profesional desde el punto de vista de la selección temática y la resolución de tareas 
programadas.  

4. Los ejercicios deben estar estructurados de forma temática para proporcionar una sólida 
base de conocimientos y profundizar en los conceptos y escenarios específicos en los 
que se desarrolla la interpretación judicial.  

5. Los bloques temáticos de las actividades han de basarse en el método del derecho 
comparado, es decir, han de contrastar y observar los conceptos en dos ordenamientos 
jurídicos de ambos idiomas de trabajo, realizando así la búsqueda de equivalentes y 
consiguiendo la mejor comprensión de los temas estudiados.  

6. Las actividades también deben tener carácter general en términos de lectura variada y 
abundante con el objetivo de adquirir erudición y riqueza comunicativa y mantener 
ambos idiomas de trabajo en estado activo.  

7. La práctica debe incluir entrenamiento de las habilidades cognitivas y las capacidades 
memorísticas y debe estar enfocado en la mejora del funcionamiento de las mismas. 

8. El material autodidacta ha de ser válido, viable y actual.  
9. El corpus del material no solo debe aportar conocimientos nuevos, sino también hacer 

que se activen e interactúen los conocimientos ya existentes, para conseguir la 
interconexión entre ellos.   

10. Lo mismo ha de producirse con el entrenamiento de las técnicas interpretativas: por un 
lado, los ejercicios deben ser acorde con las habilidades ya desarrolladas para conseguir 
su automatización y, por otro lado, deben ser “incomodos” y hacer que salgamos de la 
zona de nuestro confort. Según los principios fundamentales de la práctica deliberada 
descrita en el capítulo 3 del presente trabajo, la evolución del aprendizaje precisa 
disponer de los ejercicios que nos hagan trabajar en el límite de nuestras posibilidades, 
así ampliando el alcance y el rango de nuestras destrezas.  

11. Otro principio fundamental de la práctica deliberada consiste en la ejecución de 
ejercicios de forma regular, optando por la diversidad de las tareas reales a las que puede 
enfrentarse el intérprete judicial. Además, la dificultad de los ejercicios ha de 
incrementarse de manera progresiva, tanto respecto a la complejidad de la información, 
como a la velocidad y la duración de las grabaciones.  

12. Puesto que la práctica deliberada es una actividad que requiere esfuerzos, los ejercicios 
han de ejecutarse durante un tiempo óptimo para no provocar cansancio y poder 
recuperar las fuerzas. Incumplimiento de control de esfuerzos provoca errores y 
agotamiento y repercute en la motivación.  

13. No se debe preestablecer el tiempo para la ejecución de las tareas, principalmente 
porque al ser una práctica individual, cada uno le dedica el tiempo que considere 
necesario y que mejor se ajuste a los resultados que desee conseguir. 

14. El material propuesto debe ser de fácil acceso para cualquiera que se proponga realizar 
este tipo de práctica.  

15. Cada actividad debe suponer un reto alcanzable y no abrumador, debe perseguir un 
objetivo específico, puesto que el trabajo consiste en alcanzar y superar los retos 
propuestos.  

16. Los resultados y la evolución han de ser autoevaluados de manera totalmente crítica y 
justa, sabiendo reconocer y corregir los errores.  
Resumiendo en una frase, el prototipo de material autodidacta concebido está enfocado 

en potenciar las capacidades ya adquiridas y activar y desarrollar las capacidades latentes o 
desconocidas, siempre partiendo de la suposición, que un intérprete se hace. Este enfoque 
también abarca la construcción de conocimientos. Como pudimos comprobar en los capítulos 
anteriores, el valor del conocimiento previo durante el proceso interpretativo es incalculable. 
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Por todo ello y considerando que el aspecto personal del intérprete judicial lo tenemos 
dominado, especialmente en cuanto a la automotivación y la persistencia, los objetivos que se 
pretende alcanzar con la práctica de los ejercicios propuestos son los siguientes:  

Desarrollar las habilidades comunicativas y la flexibilidad de expresión;  
Profundizar en los conocimientos del ámbito de la interpretación judicial; 
Automatizar destrezas y habilidades interpretativas;  
Mejorar la velocidad de reacción y procesamiento cognitivo;  
Mejorar el rendimiento del trabajo; 
Aumentar la autoconfianza y, por consiguiente, el autocontrol.  
Por otro lado, presentando esta propuesta autodidacta nosotros queremos demostrar que 

cuando uno siente avidez por aprender y evolucionar, conoce muy bien todos los pormenores 
de este oficio y sabe en qué dirección debe dirigirse para conseguir los resultados que se 
propone, puede construir en base a recursos disponibles un plan de autoaprendizaje y 
perfeccionamiento, que además del progreso profesional le aportará un desarrollo a nivel 
personal.   

De esta forma, para preparar la propuesta autodidacta hemos utilizado tanto nuestros 
propios recursos, como los recursos públicos disponible en Internet. Queremos destacar, que la 
red Internet ofrece diversos artículos, enciclopedias, diccionarios y revistas electrónicas de todo 
tipo de temas y ámbitos profesionales, así como videos en YouTube para el entrenamiento 
autónomo de interpretación. Por ello, una parte de los ejercicios que ofrecemos proviene de la 
búsqueda de información en diferentes páginas web, tales como: elmundo.es, 
tecnología.elderecho.com, EFEempresas, boe.es, consultant.ru, difusionjuridica.com, 
zakonrf.info, leyesaccesodirecto.net, laadministracionaldia.inap.es, cognifit.com, 
brainmetrix.com, lumosity.com, entre otras, y en el canal de YouTube, mientras que otra parte 
ha sido seleccionada de los siguientes manuales y libros de texto: “Preparación al Diploma de 
Español, Nivel Superior C2”, “    :  ” (Español 
para abogados: material didáctico) y “  ,  C1” (Español de negocios, 
nivel C1). Conviene subrayar que el uso de manuales y otros materiales didácticos lo 
consideramos sumamente aconsejable en la práctica de autoaprendizaje. Por supuesto no todos 
los manuales tienen el mismo potencial, y tampoco disponemos de una gran selección para 
nuestra combinación lingüística, sin embargo, es posible encontrar algunos que resultan ser 
muy útiles e interesantes y que además cuentan con la ventaja de poder llevarlos con nosotros 
y hojearlos en nuestros ratos libres.  

El material autodidacta propuesto no pretende reunir un grado máximo de temas y 
conceptos del ordenamiento jurídico, sino más bien representa un ejemplo que sirve de modelo 
para construir otros materiales semejantes, proporciona pautas y estrategias a seguir que hemos 
podido averiguar y deducir del análisis de los estudios empíricos realizado en el marco teórico 
del presente trabajo. En otras palabras, es una propuesta esquemática que permite resolver 
problemas interpretativos y, al mismo tiempo, problemas temático-terminológicos, todos ellos 
determinan la naturaleza compleja y multifacética del proceso de la interpretación consecutiva 
judicial. De esa manera, han sido confeccionados, en primer lugar, 4 bloques temáticos y, en 
segundo lugar, 1 bloque de ejercicios concebidos para el desarrollo de la memoria a corto plazo. 
A continuación describimos estos bloques de forma más detallada.  

Los bloques temáticos se denominan así porque reúnen los ejercicios compuestos de 
textos y grabaciones que cubren el mismo tema o los temas contiguos, es decir, se trabaja la 
terminología y el vocabulario pertinente a los temas relacionados. Sin embargo, la secuencia de 
los textos no está elegida al azar. Todos los ejercicios en los bloques temáticos están construidos 
en virtud de aumento de su dificultad. Se trata tanto de la dificultad del léxico terminológico, 
como de las tareas mismas. Los cuatro ámbitos específicos que ofrecemos la oportunidad de 
estudiar son los siguientes:  
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1. Ciberdelincuencia. Injurias, calumnia, difamación;  
2. Franquicia;  
3. Secuestro, tortura;  
4. Robo, hurto. 

Como se puede apreciar de esta lista, nos hemos centrado no solo en los temas de delitos 
penales, sino también en temas económicos. Así pretendemos demostrar la importancia que 
tiene para el intérprete judicial dominar la terminología específica de diferentes ámbitos 
profesionales, incluyendo el de la economía, banca, finanzas, medicina u cualquier otro.  

En los bloques temáticos se trabaja sobre las habilidades de lectura atenta y crítica, 
escucha activa y analítica, concentración y otras técnicas interpretativas como síntesis, 
paráfrasis y reformulación, tanto en el mismo idioma sin elemento de interpretación, como 
operando con ambos idiomas. Los textos y las audiciones seleccionadas para este fin no 
suponen mucha dificultad, ya que lo que buscamos es automatizar estos recursos cognitivos. 
Como pudimos apreciar en los capítulos anteriores del presente trabajo, los procesos 
automatizados requieren menos tiempo y esfuerzo, liberando así la energía para otras tareas no 
automatizables y mejorando tanto la reexpresión, como la calidad de la interpretación en 
general. Por ello, consideramos razonable aumentar la dificultad paulatinamente y velar por la 
calidad de la práctica.  

Asimismo, los bloques temáticos recogen ejercicios para practicar la atención dividida. 
Para ello, hemos seleccionado, por un lado, fragmentos de textos en prosa relacionados con el 
tema del bloque pero con vocabulario bastante básico y, por otro lado, audiciones de temas 
totalmente distintos pero en ritmo muy pausado, porque estos ejercicios consisten en leer y 
escuchar a la vez y posteriormente reproducir las ideas de ambos textos.  

También se proponen ejercicios para practicar la traducción a la vista y la interpretación 
consecutiva, tanto con la toma de notas, como solo apoyándose en la memoria. La duración de 
las audiciones y los videos seleccionados en su mayoría no supera 5 minutos. Los videos 
propuestos para la práctica de la toma de notas son algo más complejos, puesto que contienen 
más hechos y detalles para recordar o anotar.  

Es necesario recalcar que la ejecución de los ejercicios diseñados especialmente para la 
práctica de estas técnicas interpretativas está estrechamente vinculada a la ampliación y el 
enriquecimiento del vocabulario, así como a la búsqueda de equivalentes en los sistemas 
jurídicos de ambos países. Los ejercicios están construidos de tal manera que permiten poner 
en uso la terminología aprendida en las tareas anteriores. Esto no solo favorece a la 
memorización del vocabulario, sino también ayuda enfrentarse a retos más difíciles propuestos 
en los ejercicios posteriores. Así, los conceptos asimilados en las tareas anteriores figuran como 
el conocimiento previo, lo que facilita lidiar con el incremento de la dificultad.  

Conviene mencionar aquí, que los textos seleccionados para el trabajo con la 
terminología en su mayoría son el material puramente jurídico, como artículos de las leyes o de 
la constitución. Con esto pretendemos demostrar la importancia de comprender los conceptos 
legales en sus contextos naturales en los que suelen aparecer. Creemos que este planteamiento 
permite entender mejor la terminología jurídica y retenerla en la memoria.   

También proponemos algunos glosarios bilingües del vocabulario específico 
comprendido en el mismo bloque temático. Obviamente, estos glosarios no pretenden ser 
diccionarios, sino más bien un instrumento de utilidad y un ejemplo de planificación del trabajo 
con textos.  

Al final del bloque temático se incluyen las respuestas y las transcripciones de las 
grabaciones correspondientes a los ejercicios iniciales que han sido seleccionados del manual. 
Cabe señalar, que en ningún momento hemos especificado el tiempo para realizar los ejercicios, 
puesto que, en nuestra opinión, el proceso de autoaprendizaje se basa en los criterios y las 
necesidades de cada uno, así como en los resultados que la persona se propone conseguir.   
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A pesar de que la ejecución de los ejercicios del bloque temático ya de por sí supone el 
entrenamiento de la memoria, hemos considerado indispensable presentar en el marco de 
nuestra propuesta autodidacta otro bloque especialmente dedicado a ello. De la misma manera 
que el bloque temático, el bloque para el desarrollo de la memoria a corto plazo representa un 
modelo de diversos ejercicios que, en nuestra opinión, son útiles y eficaces para el desarrollo 
de las capacidades cognitivas empleadas en la actividad profesional del intérprete judicial, 
porque favorecen la activación y la construcción de una buena memoria y estimulan la reacción 
y el procesamiento cognitivo.  
 El bloque de ejercicios para el desarrollo de la memoria a corto plazo está compuesto 
por tres secciones. La primera sección comprende audiciones y grabaciones principalmente 
para la práctica de así llamada técnica de shadowing (hacer sombra o eco), muy común en el 
aprendizaje de la interpretación simultánea, que consiste en repetir en la misma lengua 
oraciones y discursos palabra por palabra. Nosotros, sin embargo, creemos que este método es 
aplicable para el desarrollo de la memoria a corto plazo, puesto que proporciona la audición de 
las frases dentro del contexto. Consideramos que este ejercicio aporta múltiples beneficios, 
porque a través de la repetición de las oraciones se trabajan varios aspectos: se aprenden las 
expresiones mediante hábitos lingüísticos; se memorizan las palabras y frases dentro de las 
estructuras sintácticas; se practica la atención dividida: escuchar y hablar a la vez; se 
acostumbra a hablar rápido sin dejar de vocalizar bien.  

Para practicar este ejercicio hemos seleccionado una serie de discursos en ambos 
idiomas agrupados en virtud de su velocidad: desde el más lento hasta el más rápido. 
Proponemos empezar con un discurso más pausado para acostumbrarse a la simultaneidad de 
las dos acciones y, una vez superada esta fase, probar con un discurso más rápido, 
concentrándose en la propia presentación del discurso. Así, para la primera audición hemos 
seleccionado las grabaciones de prosa, para la segunda, el reportaje de sucesos, para la tercera, 
la declaración de un abogado y para la cuarta, las noticias de sucesos.   

La segunda sección de este bloque la hemos enfocado en el desarrollo de las estrategias 
mnemotécnicas descritas en los capítulos 2 y 3 del presente trabajo. Sabemos que dichas 
técnicas se basan en los mecanismos que rigen el funcionamiento del cerebro humano, es decir, 
en relaciones y asociaciones de ideas, por tanto consideramos relevante entrenar el uso habitual 
de las mismas. Desde nuestro punto de vista, la utilización de estas técnicas mejora el registro, 
el almacenamiento y la recuperación de la información, en otras palabras, no solo favorece una 
memorización rápida y duradera, sino también mejora la memoria.  

En vista de todo ello, nos hemos propuesto entrenar las dos técnicas más útiles en el 
proceso de la interpretación judicial: la visualización y la segmentación. Con este objetivo 
hemos seleccionado audiciones en función del tipo de discurso. Para el entrenamiento de la 
técnica de visualización hemos escogido los discursos de tipo narrativo y descriptivo, los cuales 
son más apropiados para dibujar mentalmente una fotografía, puesto que estos discursos buscan 
expresar las ideas a través de las imágenes. El orden de los discursos cumple con el requisito 
del aumento progresivo de la dificultad. Las audiciones para esta sección son las siguientes: 
fragmentos de audiolibros de prosa, descripciones de los sucesos por los testigos, descripciones 
de las pruebas en el marco de la investigación criminalística y forense, declaraciones de peritos.  

En cuanto al entrenamiento de la técnica de segmentación o agrupación, hemos 
seleccionado discursos de tipo expositivo o informativo, los que buscan informar sobre un tema 
y exponen una serie de hechos. Para mejor memorización y retención de estos discursos 
consideramos recomendable utilizar la técnica de segmentación o agrupación de ideas en 
bloques, discerniendo lo principal de lo secundario. A modo de ejemplo, hemos seleccionado 
los siguientes discursos: declaración de testigo, declaración de perito, sentencia judicial, 
nociones de la medicina forense, descripción del trabajo de anatomopatólogo, particularidades 
del peritaje caligráfico.  
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Y, finalmente, la última sección de este bloque ofrece algunas direcciones de páginas 
web de acceso público donde se puede descargar diversos discursos y audiolibros para practicar 
las estrategias mnemotécnicas y potenciar tales capacidades cognitivas como reflejos, atención 
dividida, escucha activa, rapidez de procesamiento, anticipación, concentración y otras 
mediante el uso de las siguientes herramientas en línea: brainmetrix, cognifit y lumosity.  

Como ultima consideración, cabe resaltar que el prototipo de material autodidacta 
creado para el desarrollo de las competencias del intérprete judicial en la combinación de 
idiomas ruso-español se incluye en el Anexo 1 al presente trabajo y en el CD junto con una 
versión digital del trabajo fin de máster. Para la comodidad de los sujetos de la investigación, 
la propuesta de material autodidacta les ha sido proporcionada a través de Google Drive y 
correo electrónico personal. Asimismo, ha sido incluida una carta introductoria que recoge 
instrucciones para realizar la práctica autodidacta y posteriormente cumplimentar el 
cuestionario diseñado especialmente para su valoración.  
 

4.7. Diseño del instrumento de recolección de datos  
 

El principal objetivo de nuestra investigación consiste en medir las variables definidas 
y posteriormente verificar el grado de correlación supuesta. La medición, según Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 199) se califica como: “un proceso de 
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos.” Para ello es preciso disponer de un 
instrumento de medición, que según estos autores (2010: 200) representa “un recurso que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente.”  

Hemos optado por realizar una encuesta de opinión por varios motivos. Por un lado, la 
encuesta se encaja perfectamente con el tipo de nuestra investigación, puesto que Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 158) la definen como: “investigación no 
experimental transversal descriptiva o correlacional, ya que a veces tiene los propósitos de unos 
y otros diseños y a veces de ambos.” Por otro lado, consideramos que la encuesta es 
relativamente fácil de realizar y fácil de valorar, además permite su administración sin extensión 
de tiempo y hace más rápido el proceso de recogida de datos. Aunque la creación de un 
cuestionario desde cero es una tarea laboriosa que requiere una meticulosa preparación de 
preguntas claras y relevantes, nos parece acertado usar este instrumento de medición ya que 
estamos convencidos que bien construido y organizado puede ser una estrategia muy apropiada 
para la obtención de la información necesaria.   

Antes de proceder a construir el cuestionario, es preciso determinar la 
operacionalización de las variables, es decir, definir las operaciones que permitan medirlas. De 
acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 210) “se trata de 
identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente 
integran a la variable.” A continuación presentamos las dimensiones de las variables a medir 
en esta investigación.  

 
Tabla 6. Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES 

Funcionalidad 
del prototipo 
de material 
autodidacta    

Adecuación de un 
objeto a la función 
que debe desempeñar  

Valoración del grado de 
funcionalidad de la propuesta 
autodidacta por parte de los 
sujetos del estudio en términos 
de técnicas y recursos utilizados 
para su elaboración.  
Medida a través de un 
cuestionario 

Funcionalidad de las técnicas y las 
estrategias metodológicas 
utilizadas en el proceso de 
elaboración del material 
autodidacta 
Funcionalidad de los recursos y 
los contenidos utilizados en el 
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proceso de elaboración del 
material autodidacta 

Actitud hacia 
el prototipo 
de material 
autodidacta  

Estado de disposición 
que se organiza a 
partir de las vivencias 
y que orienta la 
respuesta de un sujeto 
ante determinados 
acontecimientos 
 

Valoración del nivel de 
experiencia ofrecida respecto al 
uso del prototipo de material 
autodidacta. 
Medida a través de un 
cuestionario 

Actitud general  

Percepción de 
la utilidad del 
prototipo de 
material 
autodidacta  

Impresión de 
provecho o beneficio 
que se saca de un 
objeto  

El grado en el que el sujeto 
considera que la propuesta 
autodidacta ofrecida le 
proporciona una serie de 
beneficios que sería difícil 
obtener sin practicarla.  
Medido a través de un 
cuestionario 

Utilidad percibida 

 
En vista de que un cuestionario consiste en un conjunto de ítems respecto a las variables 

definidas, este debe ser congruente con las hipótesis planteadas y las preguntas, a su vez, deben 
ser claras, comprensibles y precisas. A tal efecto y para mayor comodidad de los encuestados 
hemos decidido optar por las preguntas cerradas para el cuestionario que está por construir, 
puesto que este tipo de preguntas requiere un menor esfuerzo y tiempo para responder y los 
encuestados solo tienen que seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. Además, 
como lo destacan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 217) 
“preguntas cerradas son más fáciles de codificar y analizar.”  

Teniendo en cuenta que los ítems están destinados a medir actitudes y conocer el grado 
de conformidad de los sujetos hacia el prototipo de material autodidacta, es decir, su 
predisposición favorable o desfavorable, consideramos que 7 alternativas de elección de 
respuesta son suficientes para indicar la sinceridad de la misma. Hemos elegido 7 categorías de 
respuesta y no 5 o 10, porque existe una creencia que teniendo solo 5 puntos, los encuestados 
suelen evitar las dos opciones extremas, así los resultados obtienen muy poca variación. Por 
otro lado, también se considera que cuando se ofrecen más de 8 opciones, los resultados son los 
mismos que con 8, por tanto concluimos que añadir puntos no redundará en una mayor variación 
en los resultados y resulta que lo más óptimo es optar por 7 alternativas. Además, esta escala 
nos parece más atractiva puesto que tiene el mismo número de categorías positivas y negativas 
e incluye un punto medio que es “suficiente” en caso de indecisión o neutralidad. De ahí que, 
cada ítem cuenta con las siguientes respuestas que además ya están precodificadas, otorgando 
así una ventaja para su análisis:  

1. Nada en absoluto  
2. Muy poco 
3. Poco 
4. Suficiente 
5. Bastante 
6. Mucho 
7. Totalmente 

Como se puede observar, la respuesta cuenta con siete puntos de la escala e indica cuánto 
el encuestado está de acuerdo con la frase correspondiente. Este tipo de escala fue elaborada 
por el investigador Rensis Likert en 1932 y se denomina “El escalamiento Likert”, que, como 
bien lo definen Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, consiste en  
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[…] un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 
pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al 
sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A 
cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas 
en relación con todas las afirmaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2010: 245).  
 

Las afirmaciones que pretendemos usar serán positivas, por ello, estar más de acuerdo 
implica una puntuación mayor, tal y como hemos indicado más arriba. Así, podemos constatar 
que se aplica el nivel de medición ordinal, puesto que hay varias categorías que además 
mantienen un orden de mayor a menor. En cuanto a los ítems del cuestionario, a ellos también 
les aplicamos números.  

Cabe puntualizar, que también nos hemos familiarizado con las recomendaciones 
ofrecidas por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio para la formulación de 
las preguntas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:  
 

a) Deben evitarse términos confusos, ambiguos y de doble sentido;   
b) Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posible;  
c) Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes;  
d) No deben incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes;  
e) Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica;  
f) Las preguntas no habrán de inducir las respuestas (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2010: 225). 
  
 Realizados todos estos pasos debemos proceder a la parte esencial de la investigación 
que consiste en generar los ítems, es decir, traspasar las variables a las preguntas. En la tabla 5 
hemos presentado el tránsito de las variables a sus dimensiones que han sido definidas en base 
al análisis de los estudios empíricos realizado en el marco teórico del presente trabajo. Teniendo 
en cuenta las características específicas de esta investigación, a cada dimensión le asignamos 
varios ítems. Por lo que se refiere al orden de los mismos, hemos optado por empezar con las 
preguntas más fáciles de contestar y, ya que necesitamos medir tres variables, hemos agrupado 
los ítems en tres bloques.  

 
Tabla 7. Desarrollo de los ítems  
 

VARIABLE DIMENSIONES ÍTEMS 
Funcionalidad del 
prototipo de 
material 
autodidacta    

Funcionalidad de las técnicas y 
las estrategias metodológicas 
utilizadas en el proceso de 
elaboración del material 
autodidacta  
Total: 4 ítems (19-22) 

Los contenidos están bien estructurados (19) 
Los objetivos de las actividades son claros (20) 
El aumento progresivo de la dificultad favorece 
conseguir mejores resultados (21) 
Existe una buena coherencia entre el material propuesto 
y las actividades (22) 

Funcionalidad de los recursos 
y los contenidos utilizados en 
el proceso de elaboración del 
material autodidacta 
Total: 4 ítems (15-18) 

El material se adapta a mis necesidades (15) 
Los contenidos sirven para practicar las técnicas 
interpretativas (16) 
El temario es apropiado para la profesión (17) 
Los enlaces recomendados ayudan a estimular los 
procesos cognitivos (18)  

Actitud hacia el 
prototipo de 
material 
autodidacta 

Actitud general 
Total: 8 ítems (1-8) 

Mi actitud hacia la propuesta es favorable (1) 
La práctica ofrecida es importante para mi profesión (2) 
Estoy satisfecho por haber realizado esta práctica (3) 
La práctica autodidacta no es una pérdida de tiempo (4) 
El uso de esta práctica supone un valor añadido a otras 
metodologías de aprendizaje (5) 
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Mi interés por este tipo de práctica ha aumentado como 
resultado de esta prueba (6) 
La práctica me ha aportado ideas valiosas para mi 
autoformación (7) 
La propuesta concebida está adecuada para el empleo de 
manera autónoma (8) 

Percepción de la 
utilidad del 
prototipo de 
material 
autodidacta  

Utilidad percibida  
Total: 6 ítems (9-14) 

Las actividades son útiles para practicar las técnicas 
interpretativas (9) 
La propuesta es útil para mejorar la velocidad de 
reacción (10) 
El material es útil para el desarrollo de la flexibilidad de 
expresión (11) 
Los contenidos son útiles para contrastar los conceptos 
en ambos idiomas (12) 
La práctica es útil para mejorar el rendimiento 
profesional (13) 
La práctica recibida es útil para mí (14) 

 
De la tabla 7 se infiere que el cuestionario contiene 22 ítems, de los cuales los 8 primeros 

están destinados a medir la actitud hacia el prototipo de material autodidacta, los 6 siguientes 
constituyen la medición de su utilidad percibida por los sujetos del estudio y, finalmente, los 8 
últimos miden la funcionalidad del prototipo de material autodidacta en términos de recursos y 
técnicas metodológicas utilizadas en el proceso de su elaboración. Nos hemos limitado a hacer 
solamente preguntas necesarias para medir las variables, evitando alargar el cuestionario más 
de la cuenta y provocar cansancio de los encuestados, así minimizando el impacto negativo en 
sus respuestas. Además, es preciso destacar que esta longitud del cuestionario es totalmente 
razonable, ya que un mayor número de ítems aumenta la varianza de la prueba y con ella la 
fiabilidad del instrumento de medición. Lo mismo ocurre con la dificultad de las preguntas. Es 
recomendable que la redacción de los ítems sea de diferente grado de dificultad, ya que si los 
ítems son extremadamente sencillos, podemos correr el riesgo que todos los encuestados 
respondan lo mismo, e igual ocurre si son extremadamente difíciles. Esto también afecta a la 
variabilidad de los resultados reduciéndola y, por consiguiente, la fiabilidad del cuestionario se 
disminuye.  

De todo esto se infiere que el instrumento de medición debe cumplir con el requisito de 
fiabilidad y validez. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio proponen las 
siguientes definiciones de estos conceptos: 

 
La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que se busca medir. 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010: 200).  

 
 Además de la longitud del cuestionario, existe otro factor clave que también afecta a 
estos parámetros de la encuesta que es el tamaño de la muestra. Se considera que cuanto más 
homogéneas y reducidas sean las muestras menos variabilidad de respuesta habrá y, por tanto, 
la fiabilidad será menor. En cambio, si las muestras son más heterogéneas y más numerosas, la 
fiabilidad será mayor. Dada la importancia del aspecto de fiabilidad, lo analizaremos con más 
profundidad durante la fase del análisis de datos.  

En cuanto al formato del cuestionario, se ha decidido crear un cuestionario electrónico 
a través de la herramienta Google Drive, que es muy sencilla de utilizar tanto para nosotros 
como para los encuestados. Este tipo de formulario permite crearlo online de forma gratuita y 
enviarlo directamente al correo electrónico de los sujetos de nuestra investigación. Asimismo, 
podemos visualizar sus respuestas en tiempo real y en diferentes formas de presentación. La 
cumplimentación de la encuesta se realiza de manera instantánea desde cualquier dispositivo y 
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desde cualquier punto del planeta tan solo seleccionando una opción de respuesta. Además, el 
cuestionario irá acompañado de unas instrucciones en las que se informará a los encuestados 
del propósito y la importancia del estudio, el tiempo aproximado de respuesta y la 
confidencialidad del manejo de la información. La copia de la versión definitiva del 
cuestionario está disponible en el Anexo 2.  

Debido a los plazos muy ajustados de elaboración y entrega del trabajo fin de máster, 
nos ha resultado imposible realizar un estudio piloto para asegurar el correcto funcionamiento 
de la investigación. Por tanto, una vez concebido el prototipo de material autodidacta y 
construido el instrumento de medida del estudio, nos propusimos llevarlo a cabo. Los resultados 
obtenidos en la investigación se presentan a continuación.  

 
4.8. Exposición y análisis de los resultados de la investigación  

 
En este capítulo se presentan y se analizan los datos obtenidos tras llevar a cabo la 

investigación en el grupo de alumnos del Máster Universitario Europeo en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicio Públicos. Como se ha explicado 
anteriormente, la investigación consistió en que los alumnos de la combinación lingüística ruso-
español practicaran el prototipo de material autodidacta concebido por nosotros con esta 
finalidad y, una vez lo hubieran practicado, cumplimentaran un cuestionario de valoración del 
mismo. El objetivo de dicho cuestionario radicó en recabar los datos que posteriormente se 
analizarían con un programa estadístico.  

Como es bien sabido, hoy el día cualquier análisis cuantitativo de datos se realiza por 
ordenador mediante un programa de análisis. Es por ello que Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio (2010: 277) definen el primer paso en la etapa de análisis de datos 
como “selección de un programa estadístico.” Nuestra decisión respecto a la selección del 
programa fue condicionada por el resultado de la prueba de confiabilidad que explicamos a 
continuación.  

El funcionamiento de la mayoría de los programas estadísticos se basa en la varianza de 
las variables y en la desviación estándar que se define como la raíz cuadrada de la varianza. 
Son medidas de dispersión, razón por la cual determinan la tendencia de distribución de las 
variables, que puede ser tanto normal y simétrica, cuando los datos son paramétricos, como 
libre, cuando se trata de los datos no paramétricos. Por tanto, la interrelación entre las preguntas 
y la varianza de las respuestas determinan la validez y la confiabilidad de un instrumento de 
medición.  
 Para medir la confiabilidad de un instrumento que se administra una sola vez, como 
ocurre en nuestro caso, se aplica o bien el método de mitades partidas, o bien el coeficiente del 
alfa de Cronbach. Mientras que el primero consiste en la división del conjunto total de ítems en 
dos mitades equivalentes y la comparación de las puntuaciones de ambas, el segundo consiste 
simplemente en la aplicación de la formula. Sin embargo, ambos métodos se basan en la 
correlación entre las puntuaciones. Y aquí es donde tiene lugar nuestro problema.  

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, cuanto más elevado sea el número de 
los ítems, más fácil detectar la asociación entre las variables. Lo mismo ocurre con el aumento 
de la muestra. Si el tamaño de la muestra es reducido, la capacidad para detectar la variabilidad 
de las puntuaciones disminuye. Lamentablemente, las características de nuestra investigación 
no nos permiten aumentar el número de los sujetos, puesto que ya representan el total 
disponible. Así pues, no es de extrañar que cuando realizamos las pruebas de fiabilidad con el 
programa estadístico SPSS, obtuvimos el siguiente cuadro:  
 

Advertencias

Hay demasiados pocos casos (N = 0) para el análisis. 
La ejecución de este comando se detiene. 
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En definitiva, las pruebas de fiabilidad realizadas con el paquete estadístico SPSS se ven 

afectadas por el tamaño reducido de la muestra. Como bien puntualiza Morales Vallejo, 
 

Para hacer bien el análisis de ítems debe de haber al menos unos cinco sujetos por ítem inicial. 
[…] Como criterio general es preferible tener más sujetos que menos; con más sujetos los 
resultados de los análisis serán más estables; si son pocos los sujetos es más probable que los 
ítems discriminen de manera distinta en otras muestras (Morales Vallejo, 2012: 14).  

 
 Por todo ello, podemos deducir que un instrumento de medición es fiable si sus 
puntuaciones son estables. Esta es la regla de funcionamiento de diversos programas 
estadísticos análogos al SPSS.   
 Hecha esta salvedad y volviendo al paso inicial del análisis de datos, consideramos que 
el programa que mejor se adecua al análisis de los datos obtenidos en nuestra investigación es 
MS Excel. A pesar de que el procesamiento de datos en Excel requiera más tiempo, sin embargo 
se basa en las mismas formulas estadísticas que cualquier otro programa especializado.  
 Una vez superado este paso inicial, cabe establecer un orden de operaciones que 
comprenden el análisis de datos. A tal efecto, presentamos el siguiente procedimiento que nos 
proponemos a seguir:  

1. Explorar los datos obtenidos e introducirlos en Excel para poder trabajar con ellos;  
2. Llevar a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio;  
3. Realizar análisis estadístico inferencial respecto a la hipótesis planteada.  

Así pues, para comenzar nuestro análisis, en primer lugar, es necesario construir una 
matriz de datos, teniendo en cuenta que cada variable de la matriz representa un ítem. A 
continuación presentamos la matriz de acuerdo con los resultados obtenidos:  

 
Tabla 8. Matriz de datos 
 

 
 
A diferencia de las variables de la matriz, las variables de nuestra investigación son 

compuestas y están integradas por varios ítems, por lo que cabe agruparlos para proceder a su 
análisis. La calificación final de una variable compuesta es su puntuación total.  

 
4.8.1. Prueba de la primera hipótesis de la investigación 

 
Empezaremos nuestro análisis con la variable que mide el grado de funcionalidad del 

prototipo de material autodidacta en términos de técnicas y recursos utilizados para su 
elaboración. En vista de que la Hi1 es de tipo descriptivo, los resultados del análisis descriptivo 
de esta variable nos arrojarán suficiente información sobre la certeza de nuestra predicción.   

Aquí cabe destacar, que el concepto del análisis estadístico descriptivo radica en la 
distribución de frecuencias, método para organizar y resumir datos indicando el número de 
veces que se repite cada valor.  

De acuerdo con la tabla 8, los ítems diseñados para medir el grado de funcionalidad de 
la propuesta autodidacta son del 15 hasta el 22. Las opciones de respuesta que se contemplan 

Ítem\
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 5 4 4 5 5 5 4 6 5 3 2 5 3 4 3 3 4 5 6 6 6 5
2 4 3 3 4 4 4 5 6 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 6 5 5
3 6 6 7 6 5 6 5 7 6 5 5 6 6 6 5 7 6 5 6 7 6 6
4 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6
5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5
6 5 5 5 7 6 6 7 7 7 5 6 7 6 6 5 6 6 6 7 6 7 6
7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7
8 6 5 6 6 6 6 6 7 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5

UTILIDAD PERCIBIDAACTITUD FUNCIONALIDAD
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son 7, por tanto disponemos de 7 categorías para construir la tabla y el gráfico de distribución 
de frecuencias haciendo uso de la formula contar.si.   

 
Tabla 9. Distribución de frecuencias. Grado de funcionalidad 
 

 
 
Gráfico 2. Frecuencia acumulada. Grado de funcionalidad 
 

 
 
La frecuencia acumulada constituye lo que se acumula en cada categoría, es decir, indica 

el número de veces que aparece en la muestra un valor menor o igual que el de la categoría. En 
el gráfico 2 se aprecian las sumas sucesivas de las frecuencias. Vemos que el número total de 
datos es 64, esto nos permite calcular los porcentajes de las frecuencias y construir el siguiente 
gráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Frecuencia F acumulada % de F % acumulado

1 0 0 0% 0%

2 0 0 0% 0%

3 3 3 5% 5%

4 4 7 6% 11%

5 18 25 28% 39%

6 27 52 42% 81%

7 12 64 19% 100%

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ACUMULADA
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Gráfico 3. Distribución de frecuencias. Grado de funcionalidad 
 

 
 
Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores altos, lo que indica que la enorme 

mayoría de los alumnos ha expresado la valoración positiva respecto a la funcionalidad del 
prototipo de material autodidacta (bastante, mucho y totalmente), por lo que podemos concluir 
que la propuesta es viable.  

En cuanto a las dos dimensiones que integran esta variable, por un lado, los recursos y, 
por otro lado, las técnicas empleadas para la concepción de la propuesta autodidacta, hemos 
decidido averiguar cuál de estos dos aspectos ha obtenido la mejor puntuación. A este fin hemos 
calculado las medidas de tendencia central y las medidas de la variabilidad para cada una de 
estas dimensiones. Mientras que las primeras indican los valores medios o centrales de una 
distribución, las segundas indican la dispersión de datos. Para llevar a cabo dichos cálculos 
hemos aplicado las formulas estadísticas correspondientes: promedio, mediana, moda.uno, 
max, min, var.s y desvest.m.  

 
Tabla 10. Medidas de tendencia central y de la variabilidad. Recursos y contenidos 
 

 
 
La categoría que más se repitió fue 6 (mucho), sin embargo el 50% de los alumnos está 

por encima del valor 5 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor (mediana). En 
promedio, los encuestados se ubican en 5.3 (bastante). Asimismo, los datos se desvían con 
respecto a la media en 1.143 unidades de la escala.  

 
Tabla 11. Medidas de tendencia central y de la variabilidad. Técnicas y estrategias  
 

 
 

Media 5.3 Max 7 Rango 4

Mediana 5 Min 3 Varianza 1.305

Moda 6 Desviación  estándar 1.143

CÁLCULO DE LAS MEDIDAS

Media 6 Max 7 Rango 2

Mediana 6 Min 5 Varianza 0.516

Moda 6 Desviación  estándar 0.718

CÁLCULO DE LAS MEDIDAS
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  Comparando con los valores de la tabla 10, aquí observamos una mayor unanimidad de 
opiniones. A pesar de que el valor de la moda es el mismo, sin embargo el rango, la varianza y 
la desviación estándar son mucho más menores. Esto indica que todos los alumnos sin 
excepción atribuyen mayor grado de funcionalidad a las técnicas y estrategias metodológicas. 
En cambio, el grado de conformidad respecto a la funcionalidad de los recursos vacila entre el 
“poco de acuerdo” y el “totalmente de acuerdo”.  
 Conclusión 1:  

Hi0: La valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su elaboración no es positiva.  

Hi1: La valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta en términos de 
técnicas y recursos utilizados para su elaboración es positiva.  

Estadístico de prueba: análisis descriptivo en base a la distribución de frecuencias.  
 

Tabla 12. Resultado Hi1 
 

 
 
Conclusión: se rechaza la hipótesis nula, puesto que los resultados no son compatibles 

con la hipótesis planteada. La valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta en 
términos de técnicas y recursos utilizados para su elaboración es positiva.  

 
4.8.2. Prueba de la segunda hipótesis de la investigación 

 
La escala para medir el nivel de actitud hacia la propuesta autodidacta contenía 8 ítems 

y los resultados fueron los siguientes:  
 
 Gráfico 4. Distribución de frecuencias. Nivel de actitud 

 

 
 
 
 
 
 

Nada en absoluto Muy poco Poco Suficiente Bastante Mucho Totalmente 

GRADO DE FUNCIONALIDAD

0% 0% 5% 6% 28% 42% 19%
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Gráfico 5. Medidas de tendencia central. Nivel de actitud 
 

 
 
Gráfico 6. Medidas de la variabilidad. Nivel de actitud 
 

 
 
Gráfico 7. Rango resultante. Nivel de actitud 
 

              
 
Como se aprecia de los gráficos 4, 5, 6 y 7, el nivel de actitud exhibido por los alumnos 

hacia el prototipo de material autodidacta tiende a ser muy positivo. El rango de la escala es de 
1 a 7 y el rango resultante para esta variable es de 3 a 7, puesto que tenemos un 0% en las 
categorías “nada en absoluto” y “muy poco”. Más de tres cuartos de los encuestados se 
inclinaron hacia valores elevados. La actitud del 23% de los encuestados es bastante favorable, 
la del 34% es muy favorable y la del 28% es totalmente favorable. Solo el 11% de los alumnos 
mostraron una actitud neutra y el 3% formaron actitud poco favorable. Además, la media es de 
5.7 y la mediana es de 6, lo cual confirma la tendencia de la muestra hacia valores altos de la 
escala. Los datos se desvían respecto a la media en 1.087. A pesar de que el rango es 
considerable, los valores se concentran en el área más elevada de la escala.  

Conclusión 2:  
Hi0: La actitud hacia la propuesta autodidacta no es positiva. 
Hi2: La actitud hacia la propuesta autodidacta es positiva. 
Estadístico de prueba: análisis descriptivo en base a la distribución de frecuencias.  

 
Tabla 13. Resultado Hi2 
 

 
 

Nada en absoluto Muy poco Poco Suficiente Bastante Mucho Totalmente 

NIVEL DE ACTITUD

0% 0% 3% 11% 23% 34% 28%
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Conclusión: se rechaza la hipótesis nula, puesto que los resultados no son compatibles 
con la hipótesis planteada. La actitud hacia la propuesta autodidacta es positiva. 

 
4.8.3. Prueba de la tercera hipótesis de la investigación 

 
La variable definida para medir el grado de la utilidad de la propuesta autodidacta 

percibida por los sujetos de la investigación fue integrada por 6 ítems: del 9 hasta el 14. El 
análisis descriptivo de los resultados se presenta a continuación.   

 
Gráfico 8. Distribución de frecuencias. Grado de la utilidad percibida 
 

 
 
Gráfico 9. Medidas de tendencia central. Grado de la utilidad percibida 
 

 
 
Gráfico 10. Medidas de la variabilidad. Grado de la utilidad percibida 
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Gráfico 11. Rango resultante. Grado de la utilidad percibida 
 

 
De los datos expuestos en los gráficos 8, 9, 10 y 11 se infiere que la tercera parte de los 

encuestados considera bastante acertado (25%), muy acertado (35%) y totalmente acertado 
(17%) afirmar que el prototipo de material autodidacta les aporta beneficios. El rango resultante 
es de 2 a 7. Llama la atención que un total de 12% de los alumnos no encontraron la utilidad de 
la propuesta autodidacta y el 10% no quiso comprometerse con su respuesta, puesto que la 
categoría “suficiente” es el punto medio que divide nuestra escala en dos mitades: valoración 
positiva y valoración negativa. Sin embargo, la categoría que más se repitió fue 6 (mucho). El 
50% de los alumnos está por encima del valor 6 y el restante 50% se sitúa por debajo de este 
valor (mediana). En promedio, los encuestados se ubican en 5.3 (bastante). Los datos se desvían 
respecto a la media en 1.291. En resumen, el 77% de los alumnos percibe que el material 
autodidacta ofrecido es útil para ellos. Esto es, que la tendencia general es hacia valores 
superiores, por tanto se constata la disposición de los sujetos para el uso de dicha propuesta. 

Conclusión 3:  
Hi0: La percepción del material autodidacta en términos de su utilidad no es positiva. 
Hi3: La percepción del material autodidacta en términos de su utilidad es positiva. 
Estadístico de prueba: análisis descriptivo en base a la distribución de frecuencias.  

 
Tabla 14. Resultado Hi3 
 

 
 
Conclusión: se rechaza la hipótesis nula, puesto que los resultados no son compatibles 

con la hipótesis planteada. La percepción del material autodidacta en términos de su utilidad es 
positiva. 

 
4.8.4. Prueba de la cuarta hipótesis de la investigación  

 
Para probar la hipótesis correlacional se utilizan cálculos estadísticos, haciendo 

mediciones de las variables para relacionarlas entre sí. La relación se mide mediante un 
coeficiente de correlación que describe el grado en que estas dos variables varían de modo 
concomitante. Si lo hacen en el mismo sentido, la correlación será directa; si lo hacen en sentido 
contrario, la correlación será inversa. Es importante puntualizar, que la existencia de correlación 
entre dos variables no implica relación causal entre ellas, es un valor más bien descriptivo.   

Para fines de nuestra investigación hemos optado por el uso del coeficiente de rho de 
Spearman, considerando que es sumamente eficiente para analizar las variables de medición 
ordinal, es decir, las que pueden ordenarse por categorías.   

Este coeficiente de correlación puede tomar un valor entre -1 y 1. Si el coeficiente de 
rho de Spearman está cerca de 1, las variables están correlacionadas positivamente. Esto quiere 
decir que el aumento en la magnitud de una variable se asocia con el aumento en la magnitud 
de la otra variable. Si el coeficiente está cerca de 0, las variables no se correlacionan y si está 

Nada en absoluto Muy poco Poco Suficiente Bastante Mucho Totalmente 

GRADO DE LA UTILIDAD PERCIBIDA

0% 2% 10% 10% 25% 35% 17%
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cerca de -1, las variables se relacionan inversamente, lo que significa que el aumento en una 
variable se asocia con la disminución en la otra.  

Para el cálculo del coeficiente de rho de Spearman se aplica la siguiente formula:  
 

 = 1 –  , 

 
donde D es la diferencia entre los estadísticos de orden y N es el número de parejas de datos, lo 
que en nuestro caso es igual al número de los encuestados. Puesto que las variables en cuestión 
son compuestas, tenemos que trabajar con los valores totales de las mismas.  
 El primer paso a realizar es organizar los datos de menor a mayor y asignarles un orden. 
Es importante tener en cuenta que si algún valor se repite, su número de orden es igual al valor 
promedio de sus posiciones. Acto seguido se calcula la diferencia de los números de orden y el 
valor de la diferencia elevado al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula del coeficiente de 
rho de Spearman. 

 
Tabla 15. Valor del coeficiente de correlación entre la actitud y la utilidad percibida  

 

 
 
De acuerdo con la clasificación de los valores del coeficiente de correlación propuesta 

por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010: 312), la correlación entre 
estas dos variable es “positiva muy fuerte.” 

 
Gráfico 12. Gráfico de dispersión. Nivel de actitud y grado de la utilidad percibida  
 

 
 
En el gráfico 12 se aprecia una clara tendencia ascendiente, cada punto representa un 

resultado de la intersección de las puntuaciones en ambas variables. Conociendo la tendencia 

Total_U Total_A Orden_U Orden_A d d^2

21 33 1 1 0 0

22 38 2 2 0 0

29 44 3 3 0 0

34 48 4.5 5 -0.5 0.25

34 48 4.5 5 -0.5 0.25

37 48 6 5 1 1

38 54 7 7.5 -0.5 0.25

40 54 8 7.5 0.5 0.25

Total 2

N 8

0.97619

CÁLCULO DEL COEF. DE SPEARMAN
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de comportamiento de estas variables, podemos predecir que altas puntuaciones en una variable 
traerán altas puntuaciones en otra. Dicho de otra manera, cuanto más elevado sea el grado de 
percepción de la utilidad del prototipo de material autodidacta, más alto será el nivel de actitud 
hacia el mismo.  

Conclusión 4:  
Hi0: El grado de percepción de la utilidad del prototipo de material autodidacta y el nivel 

de actitud hacia el mismo son variables independientes.  
Hi4: Existe una relación directa entre el grado de percepción de la utilidad del prototipo 

de material autodidacta y el nivel de actitud hacia el mismo. 
Estadístico de prueba: prueba del coeficiente de rho de Spearman.  

 
Tabla 16. Resultado Hi4 
 

 
 
Conclusión: se rechaza la hipótesis nula. La relación entre el grado de percepción de la 

utilidad del prototipo de material autodidacta y el nivel de actitud hacia el mismo es muy fuerte 
y directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ACTITUD Y EL GRADO DE LA UTILIDAD PERCIBIDA

Coeficiente de rho de Spearman

 = 0.976
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CONCLUSIONES  
 

La investigación realizada muestra que el acercamiento a la realidad de la interpretación 
judicial sienta las bases para un conocimiento sistemático y detallado de las necesidades 
específicas de estos profesionales y sirve de punto de referencia para elaborar las estrategias 
metodológicas que pueden incrementar la eficiencia de la práctica autodidacta.  

La necesidad de la formación continua de los intérpretes judiciales intensificada por la 
demanda actual de los profesionales altamente calificados define el principal problema de esta 
investigación. Por ello, el trabajo comienza con un breve análisis de los instrumentos legales y 
los estudios empíricos que arroja varias contradicciones. La primera de ellas es que, aun siendo 
fundamental contar con la asistencia de un intérprete cualificado para los procedimientos 
policiales y judiciales, salen a la luz casos cuando el que actúa como intérprete no puede 
acreditar ningún tipo de formación o capacidades específicas. De aquí se infiere que no existe 
un proceso unificado de selección ni un sistema solido de certificación de dichos profesionales. 
La segunda contradicción es que a pesar de que es posible obtener formación superior específica 
en el ámbito de la Traducción e Interpretación en España, las propuestas formativas de las que 
dispone la combinación lingüística ruso-español son muy escasas. 

Una vez planteado el problema de investigación y observado el panorama existente 
respecto al ámbito que nos confiere, se decide determinar el papel y las funciones del intérprete 
judicial, así como delimitar el modo de interpretación que será el objeto del presente estudio. 
Se llega a la conclusión que el propósito principal de esta profesión consiste en poner a la 
persona asistida que no domina la lengua del procedimiento en la misma situación que cualquier 
otra persona que la domina, esto recalca la importancia de realizar una interpretación fiel, sin 
distorsionar las intencionalidades de los hablantes. Respecto al modo de interpretación que se 
emplea con mayor frecuencia en las instituciones policiales y judiciales españolas, se constata 
que es la interpretación consecutiva bilateral, realizada de manera totalmente imparcial y 
pragmática. 

En vista de estas conclusiones y partiendo de la convicción de que el éxito profesional 
de un intérprete radica en su continuo perfeccionamiento, se propone determinar las 
necesidades formativas del interprete judicial. Por ello, el segundo y el tercer objetivos que se 
plantearon fueron estudiar de manera pormenorizada el proceso de la interpretación judicial 
consecutiva, determinar las competencias que requerían ser desarrolladas y definir el modelo 
del perfil ideal.  

Como es lógico, ser competente exige un dominio de habilidades y conocimientos 
relacionado con las exigencias del perfil profesional que, a su vez, supone la excelencia en la 
solución de determinadas tareas. Teniendo en cuenta que la autoformación es una de las vías 
para adquirir las habilidades y conocimientos necesarios, se considera que una adecuada 
determinación de las necesidades formativas es el punto de partida para marcar las estrategias 
metodológicas con vistas a la elaboración del prototipo de material autodidacta enfocado en el 
aumento del rendimiento profesional.  

Tradicionalmente, la detección de necesidades es más bien producto de la intuición de 
los especialistas en materia que un criterio científico. Razón por la cual nuestro propósito iba 
más allá de un simple desglose de las competencias sugeridas en rasgos generales por algunos 
investigadores o instituciones. Lo que se propone para lograr este objetivo es dividir el proceso 
interpretativo como tal en dos fases: comprensión/procesamiento y reexpresión y observarlo 
desde dentro, es decir, desde el punto de vista de las capacidades cognitivas implicadas en él. 
Una vez completado el análisis reseñado, se llega a la conclusión de que el resultado de la 
activación y la interacción entre múltiples capacidades cognitivo-comunicativas, así como el 
éxito del producto final de la interpretación dependen no tanto del grado de dominio de dichas 
capacidades, sino del saber manejarlas de manera conjunta y eficiente y del conocer tus propios 
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límites de estas. De modo que se definen los siguientes elementos clave que comprenden la 
práctica interpretativa aquí estudiada: escucha activa y análisis, memoria a corto plazo y 
estrategias mnemotécnicas, atención dividida y toma de notas, competencias lingüísticas y 
flexibilidad de expresión, entre otros. Adaptando los resultados al contexto de la interpretación 
especializada y a modo de conclusión se construye el modelo de perfil ideal del intérprete 
judicial que sirve como el punto de referencia durante la concepción de la propuesta 
autodidacta.  

Sin embargo, establecer el modelo de aptitudes e identificar las estrategias de por sí solo 
ofrece poco potencial de servir a los objetivos planteados. De modo que se considera que 
estando corroborados por algún razonamiento filosófico tendrían mayor sentido y grado de 
sistematización que tanto carecen. Con esta finalidad y apoyándose en el criterio de Anders 
Ericsson, se pone de manifiesto que la mejor filosofía que pueda estar elegida como fundamento 
para el desarrollo de las competencias interpretativas es el concepto de la práctica deliberada. 
Tras el análisis de los principios subyacentes de la misma, se concluyen las características 
distintivas de la propuesta autodidacta y se determina el doble enfoque de esta: por un lado, 
llegar a automatizar las destrezas dominadas previamente y, por otro lado, no dejar de construir 
el máximo potencial en base a la autosuperación y el desarrollo personal. Asimismo, se detalla 
una serie de recomendaciones en forma de los ejercicios que fueron seleccionados previamente 
por nosotros, sometidos a un breve análisis y ajustados a la práctica de autoformación.  

Llegados a este punto, el trabajo se embarca en la metodología de la investigación, el 
diseño de la propuesta autodidacta y la confección del instrumento de medición. Dadas las 
características del presente trabajo, se decide formular ante la investigación un doble reto: en 
primer lugar, obtener la valoración de la funcionalidad de la propuesta autodidacta y, en 
segundo lugar, determinar tanto el nivel de actitud hacia esta, como el grado de su utilidad 
percibida por los sujetos del estudio. Puesto que se intuye una relación estrecha entre las últimas 
dos variables, se decide descubrir el grado de asociación entre ellas. En vista de los objetivos 
planteados, se opta por llevar a cabo la investigación transeccional descriptivo correlacional, a 
causa de que se propone observar los fenómenos ya ocurridos sin poder manipular las variables 
independientes. Se formulan 4 hipótesis de investigación y se selecciona la muestra no 
probabilística intencional representada por los alumnos del grupo de la lengua rusa que están 
cursando el Máster Universitario Europeo en Comunicación Intercultural, Interpretación y 
Traducción en los Servicio Públicos, considerando que son las personas indicadas para probar 
la propuesta autodidacta y proporcionar una valoración justa al respecto.   

El prototipo de material autodidacta presentado en este trabajo, por un lado, propone un 
método propio de autoformación en el ámbito de la interpretación judicial especialmente 
diseñado para el par de idiomas ruso-español y, por otro lado, representa un modelo útil para 
coger ideas, puesto que está construido en base a las conclusiones de los estudios empíricos 
analizados en el marco teórico del presente trabajo. Entre las técnicas y estrategias que se 
siguieron para la concepción de la propuesta autodidacta se destacan las siguientes: adecuación 
a la especificidad de la práctica interpretativa, realismo profesional en términos de la temática 
ofrecida y de los escenarios propuestos, sistematización de la dificultad, claridad de los 
objetivos, coherencia entre el material y las actividades, entre otras. A pesar de que el prototipo 
de material autodidacta es esquemático y no exhaustivo, no obstante, abarca distintos aspectos 
que componen y definen a la interpretación consecutiva judicial y supone un programa de 
autoaprendizaje. Los objetivos didácticos que se incorporan a nuestra propuesta son los 
siguientes: 

Desarrollar las habilidades comunicativas y la flexibilidad de expresión;  
Profundizar en los conocimientos del ámbito de la interpretación judicial; 
Automatizar destrezas y habilidades interpretativas;  
Mejorar la velocidad de reacción y procesamiento cognitivo;  
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Mejorar el rendimiento del trabajo; 
Aumentar la autoconfianza y, por consiguiente, el autocontrol.  
A fin de definir y caracterizar el proceso de creación del prototipo de material 

autodidacta, es necesario recalcar que aunque requiere tiempo y esfuerzo, así como una 
planificación meticulosa de las estrategias a seguir, sin embargo es totalmente factible. En este 
sentido se logra otro nuestro propósito que consiste en demostrar que cualquiera que se anime 
a construir un plan similar de autoaprendizaje, lo podrá llevar a cabo haciendo uso de la red 
Internet, el canal de YouTube y los libros de texto que tenga a su disposición.  

La propuesta autodidacta se compone de 4 bloques temáticos y 1 bloque para el                   
desarrollo de la memoria. Los bloques temáticos recogen ejercicios de lectura atenta, escucha 
activa, síntesis, paráfrasis, reformulación, atención dividida, traducción a la vista, 
enriquecimiento y memorización del vocabulario. El bloque para el desarrollo de la memoria 
contiene ejercicios para practicar la técnica de shadowing, las estrategias mnemotécnicas, 
especialmente las de visualización y segmentación, y sugiere una serie de enlaces para 
descargar audiolibros y discursos y para entrenar capacidades cognitivas a través del uso de las 
herramientas en línea. Los ejercicios ofrecidos son decisivos no solo para el desarrollo de las 
habilidades, sino también para el mantenimiento de las capacidades adquiridas. Por todo ello, 
la presente propuesta constituye un medio de gran utilidad para el perfeccionamiento de la 
ejecución de las tareas una vez terminada la etapa formativa y en paralelo al ejercicio de la 
profesión de intérprete judicial.  

Con la finalidad de determinar la valoración de la funcionalidad de la propuesta 
autodidacta por parte de los sujetos del estudio en términos de recursos y técnicas utilizadas 
para su creación, así como medir el grado de la utilidad percibida por ellos y el nivel de su 
actitud hacia la misma, se confecciona un cuestionario de 22 ítems utilizando la escala de Likert 
de 1 a 7. El diseño del cuestionario, incluyendo la operacionalización de las variables, el 
desarrollo de los ítems, así como el formato y el modo de su administración se exponen en el 
capítulo 4.7 del presente trabajo.  

Para el análisis de los datos se aplica el método cuantitativo descriptivo y para 
determinar la relación entre las variables se realiza la prueba del coeficiente de rho de 
Spearman.  Los datos obtenidos muestran la valoración altamente positiva de la funcionalidad 
de la propuesta autodidacta, la actitud hacia la misma y el grado de su utilidad percibida por los 
sujetos de la investigación, de modo que se reafirma la viabilidad del prototipo de material 
autodidacta y la disposición de los sujetos para su uso. Asimismo, se confirma la relación 
directa y muy fuerte entre el grado de percepción de la utilidad y el nivel de actitud.  

A pesar de que la investigación se ha realizado con éxito y todas las hipótesis formuladas 
han resultado ser ciertas, el presente trabajo no ha cubierto de manera exhaustiva todas sus 
posibilidades y, por consiguiente, observamos determinadas limitaciones que se exponen 
seguidamente para que se puedan considerar en futuras investigaciones.  

Una de las grandes limitaciones de esta investigación es la muestra reducida que 
conlleva una pérdida de potencia de las pruebas estadísticas. Con una muestra grande es más 
probable detectar diferencias significativas entre las variables y cuando el tamaño es reducido, 
la eficiencia de las pruebas estadísticas se reduce, es decir, la capacidad para detectar diferencias 
significativas disminuye.  

Creemos que sería conveniente realizar una réplica de la investigación ampliando el 
número de los sujetos. Esto nos permitiría pulir el instrumento de medición, es decir, llevar a 
cabo una prueba de piloto, analizar la correlación entre los ítems, reformular los ítems que más 
dudas susciten, posteriormente administrar la versión perfeccionada del cuestionario a la 
muestra de investigación y a partir de los resultados obtenidos determinar la fiabilidad y la 
validez del instrumento.  
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También sería interesante llevar a cabo una investigación longitudinal y observar los 
cambios de las variables a lo largo de un período de tiempo. Asimismo, este tipo de 
investigación permite comprobar la evolución del aprendizaje, y así constatar la utilidad de la 
propuesta autodidacta para el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades cognitivo-
comunicativas.  

Otra propuesta de futura línea de investigación que sería provechosa consistiría en la 
elaboración de material procedente de escenarios reales para que al igual que sucede con la 
propuesta concebida, los alumnos puedan disponer de recursos que les permitan trabajar de 
forma autónoma. A partir de ahí se podría llevar cabo una investigación exploratoria a través 
de la cual se recogerían las opiniones sobre esta práctica que ayudarían a identificar posibles 
mejoras y quizás impulsarían a crear una red de aprendizaje que tanta falta le hace a esta 
combinación lingüística.  

En este sentido y para concluir, diremos que ser asistido por un intérprete competente 
constituye un instrumento de protección de derecho de las personas a un juicio justo. De modo 
que identificar las competencias inherentes a la profesión, reflexionar sobre las necesidades 
formativas y adoptar una práctica autodidacta deliberada es el cometido esencial a lo largo de 
la actividad profesional de un intérprete. Tal vez un gran profesional no es aquél que se 
considera muy competente, sino aquél que está en disposición de seguir perfeccionando las 
competencias adquiridas. 
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ANEXO 1 
Prototipo de material autodidacta  

 
Máster Universitario Europeo en Comunicación Intercultural,  

Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
Universidad de Alcalá  
Trabajo Fin de Máster 

 

Prototipo de material autodidacta para el desarrollo de 
las competencias del intérprete judicial en la 
combinación lingüística ruso-español 

 
CARTA INTRODUCTORIA  

 
 Estimado alumno, compañero: 
  

Estamos trabajando en una investigación acerca del análisis de la figura del intérprete 
judicial en su vertiente autodidacta aplicado a la combinación lingüística ruso-español.  

Su participación es fundamental para el desarrollo de la investigación.  
Queremos pedir su ayuda para que pruebe un material autodidacta diseñado 

especialmente para el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades cognitivo-
comunicativas inherentes al desempeño profesional. Acto seguido, le invitamos a realizar una 
sincera evaluación de la práctica completada y contestar algunas preguntas que le haremos 
llegar en formato electrónico.   

El material autodidacta consiste de 4 bloques temáticos y 1 bloque para el desarrollo de 
la memoria. Es preciso seguir el orden de las actividades puesto que están estructuradas para 
sacar el máximo provecho de la práctica. El aumento gradual de la dificultad permite 
enfrentarse a retos cada vez más difíciles y practicar la terminología aprendida anteriormente. 
Se trata de potenciar las capacidades ya adquiridas y desarrollar las capacidades aún 
desconocidas.    

Recomendaciones para lograr la efectividad de la práctica ofrecida:  
1. Ante todo, perseguir la mejora de su rendimiento;  
2. Repetir las actividades las veces que considere necesario;  
3. Resolver cualquier duda que surja buscando equivalentes léxicos y gramaticales;  
4. Llevar el control autocrítico y objetivo de sus resultados. 

La propuesta autodidacta no pretende reunir un grado máximo de temas y conceptos del 
ordenamiento jurídico, es un modelo de autoaprendizaje que puede servir de ayuda y sugerir 
ideas para resolver problemas interpretativos. Esperemos que esta práctica le sea de gran 
utilidad. 

Le agradecemos de antemano su colaboración.  
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Comprensión auditiva 
Escuche las recomendaciones para preservar los derechos de la infancia en la programación 
televisiva y conteste las preguntas a continuación. 
PREGUNTAS 
1. Según la grabación, el código de autorregulación es la primera medida legal en España 

para ajustar las normas de la programación y proteger a la infancia. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
2. En la grabación se afirma que es responsabilidad de los directores de cadenas el evitar 

un lenguaje indecente.   
a) Verdadero. 
b) Falso. 
3. En el texto se afirma que en la televisión no se fomentan los derechos de la infancia.   
a) Verdadero. 
b) Falso. 
4. Según la audición, el código de autorregulación se ocupará de los derechos de la 

infancia mientras no entre en vigor el consejo audiovisual.    
a) Verdadero. 
b) Falso. 

Fuente: Preparación al Diploma de Español, Nivel Superior C2 

 

 

 
Comprensión lectora  
Lea el texto y responda las preguntas a continuación. Seleccione la respuesta correcta. 
Ciberpolicías: ¿Quién ha sido? 
Un virus informático creado para robar datos de tarjetas de crédito, delincuentes que entran 
en servidores sin permiso, para modificar o sustraer información, redes de pederastia que 
desafían la legislación internacional para lucrarse con la venta de imágenes execrables… 
Estos son algunos de los delitos tecnológicos más habituales, y para capturar a sus autores, 
los ciberdelincuentes, ha surgido una nueva raza de investigadores: los ciberpolicías. 
 
Llevan balas blancas y mascarillas para hacer autopsias a los discos duros, pero no buscan 
restos de sangre ni de ADN. Para ellos, lo prioritario son los rastros que dejan los delincuentes 

Técnicas de interpretación/ Síntesis  
Escuche el texto anterior una vez más sin toma de notas y resúmalo en el mismo idioma. 

Ejercicio 1 (Archivo WAV adjunto) 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 
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cuando utilizan un ordenador como arma del “crimen”. La mayoría de los ciberpolicías cree 
que su trabajo no es muy distinto del que realizan sus compañeros, los que investigan los 
delitos tradicionales. Su labor comienza cuando acceden a lugar de los hechos para encontrar 
las evidencias del delito que presentarán en el juzgado, para que los culpables se sienten en 
el banquillo de los acusados. En la Unidad de Policía Científica de ña Ertzaintza explican: 
“Los delitos informáticos más denunciados tienen como principal motivación conseguir 
dinero”. De hecho, el mayor número de denuncias se refiere a estafas en Internet. Estos tienen 
una curiosa característica: el delincuente no está “presente” en el lugar del delito, que no es 
otro que el “cibermundo”. Aunque lo cierto es que su modus operandi no es muy distinto del 
de los criminales de toda la vida. 
 
¿Cómo accede la Policía a esos archivos cuando están borrados? El disco duro se puede 
romper, quemar o borrar. En casi todos los casos es posible recuperar información. Los 
sistemas operativos dejan huellas que facilitan la rehabilitación de los discos.  
Cuando los forenses informáticos llegan al lugar del crimen, lo primero que hacen s requisar 
los ordenadores y realizar una copia íntegra de los discos duros. De esa forma, los 
ordenadores se guardan para su custodia y las copias sirven para realizar la investigación. 
Con paciencia y ayuda de software creado ex profeso, el experto debe elaborar una escala 
temporal; algo parecido a una agenda, que sirva para reconstruir minuto a minuto los sucesos. 
Una vez que se han obtenido las pruebas o los indicios que había en la máquina, todavía 
queda documentarlos y mantenerlos la “cadena de custodia” que garantice el origen de las 
pruebas, lo que resulta imprescindible para que el caso termine en el juzgado.  
 
En la maleta de un delincuente, “analógico” o “digital”, nunca puede faltar lo que se conoce 
como “ingeniería social” y que se emplea tanto en el popular “tocomocho”, un timo con el 
que se intenta vender a alguien un billete de lotería falso haciéndolo pasar por premiado, 
como en un mensaje de correo electrónico o en una llamada telefónica, en los que se solicitan 
a una persona los datos para acceder a su cuenta bancaria. En la Wikipedia explican: “un 
ejemplo contemporáneo de un ataque de ingeniería social es el uso de archivos adjuntos en 
correos electrónicos que ejecutan un código malicioso (por ejemplo, usar la máquina de la 
víctima para enviar cantidades masivas de spam, o correo no deseado)”.  
 
Sin duda, el timo que más trabajo da, tanto a los policías de ciberespacio como a las empresas 
privadas de seguridad informática, es el denominado phishing, que invita a los internautas, 
bajo pretexto de facilitarles claves para acceder a su cuenta bancaria por Internet, a visitar 
una página web falsa, haciéndoles creer que se encuentran en la original.  
 
Pero el mayor quebradero de cabeza es para las entidades financieras. Todas operan por 
Internet, y ninguna se libra de las redes de estafadores que inundan los buzones de correo 
electrónico con mensajes para sacar dinero a los incautos que les facilitan sus datos bancarios. 
“No nos han atacado, ni nos atacarán, y si lo hicieran, a ti no te lo iba a decir”, explicaba a 
Quo el responsable de sistemas de un gran medio de comunicación español, que prefiere 
conservar su anonimato. Porque entre los profesionales de la seguridad informática hay una 
norma de oro: no reconocer que alguien ha violado tus filtros defensivos y ha penetrado en 
el interior de tu sistema. Y es que, además de jugarse el prestigio profesional, si se difunde 
la noticia de que un sistema ha sido atacado con éxito, se produce un “efecto llamada” que 
estimula a otros piratas informáticos a repetir la hazaña.  
PREGUNTAS 
1. Según el texto, los ciberpolicías:  
a) Tienen un trabajo igual al de cualquier otro policía. 
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b) Utilizan los rastros que los delincuentes dejan en los ordenadores. 
c) Recuperan fácilmente la información borrada.  
2. La “ingeniería social”: 
a) Es un elemento básico entre las técnicas de cualquier delincuente. 
b) Es un uso contemporáneo de los ciberdelitos. 
c) Hace creer a los internautas que están en una página web original.  
3. En el texto se informa de que los profesionales de la seguridad informática:  
a) Tienen la norma de conservar su anonimato.  
b) Tienen como norma de oro: no difundir los ataques a su sistema.  
c) Intentan que nadie sepa que sus equipos han sido violados.  

Fuente: Preparación al Diploma de Español, Nivel Superior C2 

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación  
Reformule cada párrafo del texto anterior en el mismo idioma.   

 

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación y síntesis  
Lea el siguiente artículo y resúmalo en ruso. Repita el ejercicio las veces que considere 
necesario hasta que quede satisfecho con el resultado.   
Policía: '2016 será el primer año con más ciberdelitos que crímenes violentos' 
Deusto Business School, una de las escuelas de negocios más antiguas de España, acaba de 
dar por concluido su primer Programa de Innovación en Ciberseguridad, un curso que se ha 
realizado a lo largo de los últimos meses en su centro de Madrid. 
 
Se trata de un plan formativo superior en el que se combinan habilidades del Derecho, la 
Ingeniería y el diseño con el fin de conocer los desafíos que plantean las amenazas 
cibernéticas a las empresas y la sociedad; así como a proponer soluciones concretas que 
resuelvan esta problemática en sus distintas vertientes. Y siempre desde una perspectiva 
humanista y transformadora, valores de esta escuela de negocios. 
 
Así pues, en el marco del curso, los distintos participantes han impulsado sendas iniciativas 
de negocio para tratar de cubrir las oportunidades y necesidades de este pujante mercado; 
algunas de ellas continuarán incluso después de este programa como startups.  
 
Entre todas ellas, un jurado formado por miembros de la Deusto Business School y distintas 
personalidades del sector reconocieron como el mejor trabajo al presentado por los 
estudiantes Sara Muñoz, Verónica Jiménez y Cecilio Cerdán, el cual busca mejorar las 
coberturas que ofrecen actualmente los seguros cibernéticos en base a una mejor 
identificación de los riesgos de cada individuo o empresa en la Red. Así, en base a un simple 
cuestionario de siete preguntas que se comparan con los datos del Instituto Ponemon sobre 
ciberseguridad, este grupo ha sido capaz de establecer el coste de un ciberataque a una 
compañía determinada, ayudando así a las aseguradoras a establecer primas más justas y 
ofrecer mejores garantías. No en vano, actualmente no están cubiertos por ningún seguro de 
riesgos cibernéticos los daños personales, las pérdidas de beneficios por la piratería, el daño 
reputacional puro o la transferencia ilícita de fondos por suplantación de identidad. 
 

Ejercicio 4

Ejercicio 5 
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Otros de los proyectos que han germinado en este Programa de Innovación en Ciberseguridad 
hicieron referencia a planes de contingencia y continuidad de negocio para el comercio 
electrónico en pymes, tecnologías para la securización de teléfonos móviles en entornos 
corporativos, servicios de consultoría en ciberseguridad ante los ataques por cryptolocker o 
tecnologías para el voto electrónico usando como base el 'blockchain' que da vida a Bitcoin, 
entre otras. Incluso el director de la Deusto Business School, Iñaki Ortega, se lanzó a 
presentar su propio trabajo, junto a José Luis Moreno (Ernst&Young) y María de la Torre 
(Iberdrola): una serie de recomendaciones para que los consejeros de las grandes empresas 
del IBEX tengan en cuenta la ciberseguridad en su actividad diaria. 
 
La importancia de programas como este de la Deusto Business School quedó reflejada en el 
turno de palabra de Ignacio Cosidó, máximo responsable de la Policía Nacional. En sus 
propias palabras, "2016 será el primer año de la historia con más ciberdelitos que crímenes 
violentos en España". No en vano, "resulta más rentable robar un euro a un millón de personas 
por Internet que atracar un banco de forma violenta, donde hay más probabilidades de ser 
detenido y, además, las penas de cárcel son mayores". 
 
Por ello, Cosidó entiende que se está produciendo "una transformación digital de la 
delincuencia", lo cual supone un reto para toda la sociedad. "La Policía Nacional y las 
Administraciones Públicas no podemos luchar solos contra la ciberdelincuencia, necesitamos 
unir fuerzas con toda la sociedad española y, en ello, jugará un papel fundamental la 
formación". 
 
En la misma línea se pronunció Eduardo Torres Dulce, exfiscal general del Estado y 
actualmente alto responsable en el despacho de abogados Garrigues. En su opinión, la 
tecnología ha traído consigo nuevos retos en materia de intimidad y libertades individuales, 
rompiendo las barreras de la dignidad humana. "La innovación nos lleva al conflicto y lo que 
queda en entredicho es el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. El anonimato 
de Internet debe desaparecer si queremos recuperar la dignidad de la individualidad humana". 
Por otra parte, Torres Dulce también ha invitado a replantearse si las compañías privadas 
"deberían tener o no derechos al honor individual y a la protección de sus datos como si 
fueran datos personales", además de invitar al gobierno a "regular el uso de las cookies y 
eliminar los usos más abusivos que hacen de ellas las grandes corporaciones de Internet". 

Fuente: www.elmundo.es/economia 

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar. 
https://www.youtube.com/watch?v=jElL5IZNrtk  
https://www.youtube.com/watch?v=XSV7XXK5NNM  

 

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista del siguiente texto haciendo uso del vocabulario propuesto.  
Vocabulario:  
Injurias, f – ; 
Calumnia, f – ; 

Ejercicio 6 

Ejercicio 7 
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Difamación, f – ; 
Menoscabar – ; 
Agravio, m – , ; 
Concerniente, a –  , ; 
Imputar –   ; 
Denuncia, f – ; 
De oficio – ; 
Querella, f – ,  ; 
Demandante, amb – , ; 
Demandado, m – ; 
Desistimiento, m –  ; 
Implícito – ; 
Desalentar – ;  
Libelo, m – , , ; 
Dactilología –    . 
Las injurias (del latín injuria “ofensa” o “agravio inferido a una persona”) es considerado, 
en Derecho penal, un delito contra el honor o la buena fama, contemplado en algunas 
legislaciones, y regulado de forma muy diversa.  
Sistema español, define la injuria como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de 
otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” (art. 208, 
Código Penal de España).  
Injurias y Honor 
Hay que advertir que las legislaciones penales dan a la palabra honor un sentido mucho más 
amplio que el correspondiente a su pura significación gramatical. Si el honor como cualidad 
moral que lleva al más severo cumplimiento del deber, es inatacable y no necesitaría 
protección penal.  
Sin embargo, las expresiones ofensivas se consideran delito de injurias con independencia de 
las cualidades o méritos morales del sujeto pasivo. El ordenamiento jurídico ampara el 
respeto que merece toda persona humana por el hecho de serlo. En este sentido ha sido 
previsto en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948: 
“Todo ser humano tiene el derecho natural al debido respeto de su persona, a la buena 
reputación…”.  
Corresponde siempre a los tribunales decidir sobre las expresiones que se pueden considerar 
injuriosas. Es evidente que la misma palabra o gesto tienen muy distinta significación según 
el ambiente, sentido que se les dé e incluso personas a quienes se refieran.  
El Código Penal español expresa en el artículo 461 “al acusado de injuria no se le admitirá 
prueba sobre la verdad de las imputaciones sino cuando éstas fueren dirigidas contra 
funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su carago, o cuando tenga 
derecho a perseguir el delito imputado en el caso del número 1  del artículo 458”.  
Sin embrago, la expresión “ladrón” o “delincuente” no supondría una calumnia, sino una 
injuria, pues no se está detallando un delito en particular, sino que se imputa una simple 
ofensa abierta.  
Si el presunto calumniador puede demostrar que la expresión vertida es cierta, no hay 
antijuridicidad y, por tanto, no hay delito.  
Así solo podrá ser considerado el que acusa a otro de robar sin poder demostrarlo.  
En muchos ordenamientos, la calumnia, como la injuria, forma parte de los denominados 
privados. Esto quiere que para su persecución no basta con la mera denuncia. Los poderes 
públicos no tienen capacidad para actuar de oficio en la persecución de los delitos de 
calumnias.  
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Por el contrario, es necesario que la persona interesada participe en el juicio a través de una 
querella, y se convierta en demandante. Por otro lado, el juicio funcionará muy parecido a 
un juicio del orden civil, con parte demandada y demandante, y con la posibilidad de que se 
llegue a un acuerdo o de que exista desistimiento.  
Difamación, en derecho, es la comunicación de una declaración que hace una afirmación 
falsa o verdadera, expresamente declarada o implícita de ser factual, dolosa, que puede dañar 
la reputación de un individuo, negocio, producto, grupo, gobierno o nación. La mayor parte 
de las jurisdicciones permiten demandas judiciales, civiles y/o criminales, para desalentar 
varias clases de difamación y responder contra la crítica.  
Los orígenes en el derecho anglosajón de la difamación están en los agravios por difamación 
(declaración dañosa en una forma transitoria, sobre todo de forma hablada) y libelo 
(declaración daños en un medio fijo, sobre todo escrito pero también un cuadro, signo, o 
emisión electrónica), cada uno de los cuales da un derecho de acción.  
“Difamación” es el término general usado internacionalmente, y es usado en este artículo 
donde no es necesario distinguir entre “difamación” y “libelo”. El libelo y la difamación 
requieren la publicación en los dos casos. La diferencia fundamental entre libelo y difamación 
está únicamente en la “forma” en la cual la materia difamatoria es publicada. Si el material 
ofensivo es publicado en alguna forma efímera, como en forma hablada o sonidos, 
dactilología, gestos y otros por el estilo, entonces esto es difamación. Si es publicado en una 
forma más duradera, por ejemplo en documentos, películas, discos compactos y otros por el 
estilo, entonces es considerado libelo.  

Fuente:    :   

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista de los siguientes fragmentos haciendo uso del vocabulario 
propuesto en el ejercicio anterior.  
1.  –         

 ,    , . . ,  
  ,    , .   

  , , , ,   ,    
 .      

 ,         . 
            

      130  .  
2.  –    ,    
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     ,   
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3.  –   ,     

     ,   
  ,   ,     
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Ejercicio 8 
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   -     ,   
        .  

          
 ,    ,    

     .  
Fuente:    :   

 
Ampliación de vocabulario/ Terminología legal
Lea atentamente el siguiente artículo y encuentre el equivalente ruso para las unidades léxicas 
subrayadas. 
Ciberdelincuencia a la luz de la reforma penal

La reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, ha recogido algunos delitos 
relacionados con las nuevas tecnologías que hasta el momento estaban carentes de protección 
y ha brindado un refuerzo a otros ya recogidos por la normativa. 
Sabemos que internet crece a un ritmo más rápido que la legislación y que muchos de los 
delitos que se cometen en el ciberespacio tienen su reflejo en el Código Penal: injurias, 
infracción de los derechos de autor, propiedad intelectual, delitos contra la intimidad, el honor 
o la propia imagen; pero también se dan otros delitos o infracciones como la suplantación de 
identidad, phishing (engaño para obtener información), hacking (acceso ilícito al terminal de 
un tercero), cracking o spam que se han desarrollado rápidamente con el uso de internet. 
A partir del 1 de julio, momento en que entró en vigor la reforma, hemos de tener en cuenta 
los cambios que se introducen en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entre los más 
destacados nos encontramos con: 
- Phishing o estafas informáticas: obtención de datos, normalmente bancarios, a través de una 
web falsa o emails destinados a obtener información personal. Lo recoge el artículo 248.2 
del C.P. 
- Incitación a la incorporación a una organización terrorista a través de páginas webs, 
establecido en el artículo 575 del C.P. 
- Ciberespionaje: delitos de descubrimiento y revelación de secretos recogidos en los 
artículos 197 y 197 bis del C.P. 
- Ciberacoso/ciberbullying: además de las conductas tipificadas a través del acoso, como 
amenazas, insultos o coacciones, se introduce el acoso, sin necesidad de que se dé violencia, 
en el artículo 172 ter del C.P. 
Esto es interesante porque se pena, entre otras, a las personas que vigilen o persigan a otras, 
establezcan contacto con ellas a través de cualquier medio, atenten contra el sentimiento de 
seguridad de esa persona o utilicen sus datos personales, compren productos, contraten 
servicios, o hagan que otros terceros se pongan en contacto con ellas. 
- Ciberfraudes: falsas ofertas de trabajo, ya recogidas en el artículo 312 del C.P., subastas, 
ventas online en las que no se realizan los envíos, estafas de inversión y también 
ciberblanqueo mediante juego online, por ejemplo. 
- Delitos contra la intimidad: como la publicación o divulgación de fotos o videos 
comprometedores, producidos dentro de la esfera personal, recogido en el artículo 197.7 del 
C.P. 
- Sabotaje informático: que se encuentra en los artículos 264, 264 bis y 264 ter del C.P., con 
ánimo de dañar, borrar o alterar datos, así como ataques de denegación de servicios (DOS, 
DDoS, o email-bombing). 

Ejercicio 9 
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- Delitos contra la propiedad intelectual: se trata de colgar en internet obras u otros recursos 
protegidos por la propiedad intelectual sin autorización de su titular y se recoge en el artículo 
270.2 del C.P. 
- Delito de injurias: es decir, insultos a través de internet (redes sociales, foros, etc.) pero 
también se castiga la incitación al odio y a la violencia llevada a cabo a por internet o usando 
las tecnologías de la información en el artículo 510 del C.P. 
- Grooming: se introduce el artículo 183 ter del C.P. que castiga a aquéllos que contacten con 
un menor de 16 años a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación, proponiéndole tener en un encuentro con la intención de 
atentar contra la libertad sexual de los menores. 
- Pornografía infantil: se incluye un nuevo apartado en el artículo 189 C.P. para castigar a 
quién acceda a estos documentos a través las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como la posibilidad de adoptar las medidas oportunas para bloquear o 
eliminar las páginas webs o aplicaciones móviles que las contengan. 
Actualmente, entre los delitos que más se producen en la red destacan los fraudes 
informáticos seguidos de las amenazas y coacciones en internet, delitos contra el honor, la 
propiedad industrial e intelectual o la falsificación informática pero no es de extrañar que 
aumenten considerablemente, tanto el número de delitos como la forma de cometerlos, por 
lo que pronto veremos la eficacia de la reforma penal sobre este asunto. 

Fuente: www.tecnologia.elderecho.com/tecnologia/ciberseguridad   

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar. 
https://www.youtube.com/watch?v=HB5PrDqLDU8  
https://www.youtube.com/watch?v=Lhw9EtGSsoE 
https://www.youtube.com/watch?v=O8-NUUpwrqc 

 
 

 
Comprensión auditiva  
RESPUESTAS  
1. b 
Pretende asegurar la protección legal que ya figura en la televisión vigente española…  
2. b 
[…] los operadores de televisión deben tratar de evitar el lenguaje indecente, insultante…  
3. a 
[…] pero lo que no podemos decir es que haya una televisión que promueva esos derechos…
4. b 
[…] así lo seguirá haciendo hasta que el consejo audiovisual, cuando se cree, asuma estos 
compromisos.  

 
 

Transcripción del texto, Ejercicio 1 
A continuación escuchará unas recomendaciones para preservar los derechos de la 
infancia en la programación televisiva  

Ejercicio 10 

Claves  
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España es una de las pocas naciones de la Unión Europea que todavía no cuenta con un 
consejo audiovisual que regule la programación de espacios no recomendados a la infancia. 
Esta carencia hizo que el gobierno y los canales de televisión elaboraran un código de 
autorregulación, cuyo fin es apoyar a los padres y tutores en el control parental que tienen 
que asumir en el consumo de la televisión. El código pretende asegurar la protección legal 
que ya figura en la legislación vigente española y sobre todo insiste en la protección reforzada 
al público infantil de menos de trece años. Pues bien, los operadores de televisión deben tratar 
de evitar el lenguaje indecente, insultante, así como la emisión injustificada de mensajes o 
escenas inadecuadas para esos menores en determinadas franjas horarias, tales como escenas 
de sexo explícito, violencia o conflictos personales o familiares que se pudieran utilizar 
instrumentalmente. Ha de evitarse igualmente el que se vulneren derechos fundamentales del 
menor, es decir, garantizar su privacidad, su dignidad y su seguridad.   
Ha disminuido notablemente la falta de respeto a los derechos de la infancia en las 
televisiones. Ahora se protegen mejor los derechos de la infancia, pero lo que no podemos 
decir es que haya una televisión que promueva esos derechos, que quizá sería el paso que 
habría que dar. Según el informe de evaluación, el código ha tenido un efecto positivo en la 
erradicación de determinados contenidos especialmente inadecuados para menores, que antes 
eran comunes en la programación. Las imágenes que se mostraban y las expresiones o 
lenguaje que más alarma generaban, allá por el año 2004 o 2005, han ido paulatinamente 
eliminándose. Estamos mejor que antes, pero aún no hemos llegado donde queremos. 
Difícilmente se va a erradicar lo que se ha denominado telebasura, pero en España, el código 
de autorregulación de contenidos televisivos e infancia intenta desde hace un año conciliar 
una oferta televisiva atractiva con los derechos de la infancia, y así lo seguirá haciendo hasta 
que el consejo audiovisual, cuando se cree, asuma estos compromisos.  

 
 

Comprensión lectora  
RESPUESTAS  
1. b 
Para ellos, lo prioritario son los rastros que dejan los delincuentes cuando utilizan un 
ordenador como arma del “crimen”.   
2. a 
En la maleta de un delincuente, analógico o digital, nunca puede faltar lo que se conoce como 
“ingeniería social” y que se emplea tanto en el popular tocomocho, […] como en un mensaje 
de correo electrónico o en una llamada telefónica, en los que se solicitan a una persona los 
datos para acceder a su cuenta bancaria.   
3. c 
Porque entre los profesionales de la seguridad informática hay una norma de oro: no 
reconocer que alguien ha olvidado tus filtros defensivos y ha penetrado en el interior de tu 
sistema.  
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Comprensión auditiva 
Escuche la entrevista con Ricardo Duch, gerente de la cadena chilena de perritos calientes 
Doggis y conteste las preguntas a continuación. 
PREGUNTAS 
1. En la grabación, Ricardo Duch afirma que su primer negocio se abrió:  
a) Tras el viaje a Estados Unidos de 1990. 
b) Antes de 1990. 
c) En el año 1992. 
2. El nacimiento de la cadena Doggis:  
a) Se basó en el negocio de franquicias desde el principio. 
b) Fue previo a la implantación de franquicias.  
c) Se produjo tras el segundo viaje a Estados Unidos.  
3. Según el entrevistado, en Chile, la cadena Doggis:  
a) Es la segunda que más vende. 
b) Es la segunda más extendida. 
c) Es la segunda en el número de pedidos que atiende al mes.  
4. En su despacho, Ricardo Duch tiene:  
a) Una foto de las franquicias que hubo el año pasado. 
b) Una foto de su bisabuelo. 
c) Una foto de su abuela materna.  

Fuente: Preparación al Diploma de Español, Nivel Superior C2 

 

 

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación y síntesis  
Lea el siguiente texto y resúmalo en ruso. Repita el ejercicio las veces que considere 
necesario hasta que quede satisfecho con el resultado.   
Diferencia entre contrato de franquicias y contrato de distribución
El modelo de negocio basado en la franquicia gana adeptos día a día. Sin embargo, llevar a 
cabo con éxito una iniciativa empresarial de esta índole requiere conocimientos previos, 
como ser capaz de diferenciar entre lo que es y en qué consiste un contrato de franquicia y 
otro de distribución.  
 

Técnicas de interpretación/ Síntesis  
Escuche el texto anterior una vez más sin toma de notas y resúmalo en el mismo idioma. 

Ejercicio 1 (Archivo WAV adjunto) 

Ejercicio 2 

Ejercicio 3 
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Según Alejandro Seoane, abogado de Ferro, el contrato de franquicia se distingue por 
celebrarse entre dos partes y por presentar un carácter atípico, pues no cuenta con una 
regulación específica en el ordenamiento jurídico. 
 
Este documento hace que el franquiciador otorgue a la otra parte contratante el derecho a 
utilizar bajo determinadas condiciones de control, durante un periodo de tiempo y para una 
determinada zona, una técnica en la actividad empresarial a cambio de una determinada 
contraprestación económica. 
 
Por su parte, los contratos de distribución contienen las relaciones puntuales y limitadas entre 
dos empresarios totalmente independientes. Contrariamente, en el contrato de franquicia se 
transmite por parte de un empresario el saber hacer de un negocio concreto, formándose y 
convirtiéndose en empresario. 
 
Del mismo modo, el derecho a la explotación de una franquicia exige el uso de una 
denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o medios de 
transporte objeto del contrato. También es importante llevar a cabo una comunicación por el 
franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos. 
Esta transmisión deberá ser propio en torno a un saber propio, substancial y singular. 
Finalmente, en toda franquicia la prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de 
una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo. 

Fuente: www.EFEempresas.com   

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar.  
https://www.youtube.com/watch?v=vmhL6Bjr-m44   
https://www.youtube.com/watch?v=-QFOPykZ5MA  

 

 
Ampliación de vocabulario/ Terminología legal
Lea atentamente el siguiente artículo y consulte en el diccionario las unidades léxicas 
desconocidas.  
Artículo 2. Actividad comercial en régimen de franquicia 
1. A los efectos del presente real decreto, se entenderá por actividad comercial en régimen 
de franquicia, regulada en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el 
franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una 
contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una 
franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando 
anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de 
productos o servicios y que comprende, por lo menos: 
a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o 
industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del 
contrato. 
b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o 
un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y 

Ejercicio 4 

Ejercicio 5 
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c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, 
técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de 
supervisión que puedan establecerse contractualmente. 
2. Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra aquel por el cual una 
empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación 
de una compensación financiera directa, indirecta o ambas el derecho de explotar una 
franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, 
conforme al sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el 
papel de franquiciador en un mercado determinado. 
3. No tendrá necesariamente la consideración de franquicia, el contrato de concesión 
mercantil o de distribución en exclusiva, por el cual un empresario se compromete a adquirir 
en determinadas condiciones, productos normalmente de marca, a otro que le otorga una 
cierta exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas condiciones, así como 
a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta. 
4. Tampoco tendrán la consideración de franquicia ninguna de las siguientes relaciones 
jurídicas: 
a) La concesión de una licencia de fabricación. 
b) La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona. 
c) La transferencia de tecnología. 
d) La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial. 

Fuente: www.boe.es   

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación  
Reformule cada punto del texto anterior en el mismo idioma.   

 

 
Ampliación de vocabulario/ Terminología legal
Lea atentamente el siguiente artículo y consulte en el diccionario las unidades léxicas 
desconocidas. 
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3.         
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Fuente: www.consultant.ru  

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación  
Reformule cada punto del texto anterior en el mismo idioma.   

 

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar. 
https://www.youtube.com/watch?v=l8DMkzR3edc  
http://www.abc.es/economia/abci-vitaldent-franquicia-clinicas-dentales-bajo-coste-fundo-
inmigrante-uruguayo-201602161023_noticia.html 

 

 
Técnicas de interpretación/ Toma de notas 
Lea el artículo tomando nota o representando las ideas clave de forma gráfica y esquemática. 
Resuma el texto en ruso basándose exclusivamente en las notas.    
Las franquicias se rebelan contra Carrefour por contratos 'ficticios' 
La multinacional Carrefour está en un aprieto. Tiene un problema con sus franquiciados y 
esta falta de entendimiento la llevará a juicio a principios de año.  
 
Los demandantes acusan a la compañía francesa de hacerles firmar contratos «abusivos» y 
de proyectar volúmenes de negocios «ficticios» totalmente alejados del planteamiento inicial. 
Un juez de Madrid ha dado recorrido a una demanda que pone en entredicho los términos del 
contrato entre la compañía y sus franquicias, en concreto Carrefour Express, y que puede 
abrir la puerta a más reclamaciones. El magistrado aprecia irregularidades en la forma de 
proceder de la firma con un franquiciado de Valencia. La vista se celebrará el próximo mes 
de febrero.  
 
El escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, habla de engaños, de un proyecto de negocio 
que, dice, no se corresponde con la previsión ofertada y que, en definitiva, «jamás ha sido 
real» que ha perjudicado a quienes un día quisieron trabajar con la empresa. Insiste, además, 
en que estos engaños fueron «intencionados». La demanda es la primera de esta naturaleza a 
la que un juez da recorrido.  
 
La historia del desencuentro comienza a los pocos meses de firmar el contrato. Cuando las 
cuentas no salen a los afectados. En julio de 2015, los perjudicados -como todas las personas 
interesadas en hacerse con un Carrefour Exprés- pagaron a la compañía 208.296 euros y, 

Ejercicio 8 

Ejercicio 9 

Ejercicio 10 
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recoge la demanda, los responsables les presentaron una estimación de ventas brutas anuales 
que partían en el primer año de 1.104.000 euros y unos beneficios netos «muy atractivos». 
Hicieron la inversión. Tenía todo de cara, según las previsiones de los responsables de 
Carrefour.  
«La empresa les pinta un plan de negocio que es totalmente falso, es un caramelo, pero falso», 
explica María Ángeles Reyes, la abogada valenciana que ha conseguido que la demanda haya 
cuajado en los tribunales.  
 
Sin embargo, en la práctica los números no se correspondían con el exhaustivo análisis de 
viabilidad económica que fue la carta de presentación. La letrada expone en su demanda que 
ha habido un vicio en el consentimiento y que, por tanto, Carrefour debe indemnizar a sus 
clientes.  
 
En el momento de firmar el contrato, el franquiciado fue engañado. Ese es el núcleo del 
escrito. «Su voluntad de contratar estaba viciada por un error que ha sido inducido de forma 
intencionada por el franquiciador (...) La información precontractual que el franquiciador le 
ha facilitado no es real y, por tanto, su consentimiento está viciado», expone. Que los 
números precontractuales no salieran cuando la franquicia se puso en marcha, ni con el paso 
de los meses, se traduce en un endeudamiento «insostenible». Los perjudicados solicitan al 
magistrado que les devuelva la inversión y anule el contrato que suscribieron.  
 
«No se puede pretender dar una información previa contractual para recabar el 
consentimiento de un cliente de acceder a la explotación de una franquicia, sin que ello 
implique que dicha estimación prudente se asemeje lo más próximo a la realidad, pues de lo 
contrario el consentimiento de mi mandante no se hubiera prestado». 
 
Fuentes consultadas por este periódico, apuntan a que este no es un caso aislado. Al parecer, 
en Cataluña hay un grupo de franquiciados que también se ha rebelado u que llevará a la 
compañía a los tribunales. Le pide una indemnización de 500.000 euros en concepto de daños 
y perjuicios.  
 
Las mismas fuentes insisten en que no es la primera vez que la multinacional se enfrenta a 
una situación de este tipo. Las discrepancias con otro franquiciado hicieron que tuviera que 
llegar a un acuerdo extra judicial por el que pagó 300.000 euros, precisan.  
Desde Carrefour declinaron hacer cualquier tipo de declaración al respecto aludiendo a que 
desconocen estas demandas y su recorrido judicial. 

Fuente: www.elmundo.es  

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista del siguiente fragmento del modelo de contrato de franquicia 
internacional. 
En …… a …… de …… de …… 

REUNIDOS 
De una parte, …… (FRANQUICIADOR) 
Y de otra, …… (FRANQUICIADO) 

INTERVIENEN 
D. …… (Franquiciador) …… en nombre y representación de …… 
D. …… (Franquiciado) …… en nombre y representación de …… 

EXPONEN 

Ejercicio 11 
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1.- Que el Franquiciador ha desarrollado un sistema especial para el funcionamiento de …… 
(describir), caracterizado por: 
a) la utilización del nombre de la empresa con su logotipo. 
b) la forma de dirigir las tiendas de comercio al por menor, de utilizar los símbolos, marcas 
y logotipos, así como la uniformidad en el interior y exterior de las tiendas. 
c) la presentación y calidad uniforme de todos los productos, incluyendo técnicas de 
marketing y publicidad. 
d) la forma de comportarse, la vestimenta y la preparación del personal. 
e) un sistema uniforme de contabilidad y ventas. 
2.- Que el franquiciado ha sido seleccionado para formar parte de su red de distribución y 
que éste, tras haber sido debidamente informado, está interesado en la formalización del 
presente contrato. 
3.- Que ambas partes, se reconocen plena capacidad para obligarse y desean formalizar el 
presente contrato de FRANQUICIA, de conformidad a las siguientes 

CLÁUSULAS 
I.- Concesión de logotipo y nombre comercial. 
Primera.- El franquiciador concede al franquiciado el derecho a abrir un centro de venta al 
detalle denominado ……, de conformidad con las estipulaciones que se establecen en el 
presente contrato. 
Segunda.- El franquiciador concede al franquiciado el derecho a utilizar el nombre ……, así 
como el logotipo distintivo de la empresa, símbolos, emblemas, slogans, rótulos de 
establecimiento y marcas registradas. 
Tercera.- La concesión referida en el párrafo anterior quedará limitada exclusivamente al 
territorio …… (describir) y a los productos seleccionados para la actividad de franquicia, y 
por el tiempo de duración del presente contrato. 
Cuarta.- El franquiciador mantiene la propiedad exclusiva de las marcas y signos cedidos, 
sin que puedan ser transferidos, cedidos, arrendados o traspasados terceros, sin el 
consentimiento previo y por escrito de su titular. 
II.- Apertura de establecimiento. 
Quinta.- La autorización concedida por el franquiciador al franquiciado por medio de este 
contrato se limita a la apertura de un solo establecimiento sito en ……/o los establecimientos 
pertinentes. 
Sexta.- El franquiciado deberá abrir al público el establecimiento en el 
a) plazo de …… a contar desde la firma del presente contrato. 
En caso de no cumplirse esta obligación, el franquiciador se reserva el derecho de optar entre 
la suspensión de los efectos de este contrato o la resolución del mismo. 
Séptima.- El franquiciado se obliga a instalar y equipar su establecimiento comercial de 
acuerdo con las instrucciones del franquiciador y teniendo en cuenta las características de la 
franquicia. 
Octava.- El franquiciado se obliga a utilizar en toda la correspondencia, facturas, tickets de 
caja o cualquier otro documento que vaya a utilizar en su negocio, el membrete de la empresa 
con el nombre y distintivos …… Podrá añadir el nombre de su empresa acompañado de la 
mención “franquicia”, de forma que no pueda haber confusión frente a terceros. 
Novena.- El franquiciado se obliga a instalar y equipar su establecimiento comercial de 
conformidad con las instrucciones del franquiciador. Tanto franquiciado como franquiciador 
realizarán proyectos de acondicionamiento del local, su decoración, y en su caso, de su 
reforma. 
Décima.- Todo cambio en la superficie de ventas, o en el local en general, requiere la 
conformidad escrita y por anticipado del franquiciador. 
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Decimoprimera.- El montaje e instalación del establecimiento correrá a cargo del 
franquiciado, siendo éste el único responsable respecto de los contratistas escogidos por él. 
Decimosegunda.- El franquiciado deberá informar al franquiciador del contenido del contrato 
de arrendamiento antes de la firma del mismo, con objeto de que éste preste su conformidad.
Decimotercera.- Asimismo el franquiciado obtendrá por su cuenta todas las autorizaciones 
pertinentes para la apertura de su establecimiento, ya sean de carácter administrativo o de 
otro orden, incluyendo la licencia de apertura. 
Decimocuarta.- El franquiciador se obliga, antes de la apertura del establecimiento, a 
concertar y renovar mientras el contrato esté vigente, las siguientes pólizas. 
- robo e incendio. 
- responsabilidad civil. 
El franquiciado está obligado a justificar anualmente al franquiciador la vigencia de las 
pólizas, pudiendo el franquiciador si lo estima oportuno, recabar esa información 
directamente de las compañías de seguros. 
Decimoquinta.- El franquiciado es el único responsable y responderá ante terceros de todas 
las actividades que se entablen como consecuencia del ejercicio de su actividad, 
indemnizando los daños y perjuicios que correspondan. 

Fuente: www.difusionjuridica.com  

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista de las siguientes oraciones.    
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Fuente:  :    

 
Comprensión auditiva  
RESPUESTAS  
1. b 
Empezamos con un pequeño local en la Estación Central en el año 1983.  
2. b 

Ejercicio 12 
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En el año 1992 teníamos quince Doggis, propios, y volvimos a Estados Unidos a aprender el 
modelo de franquicia.  
3. a 
[…] en ventas, somos los segundos en Chile con cuarenta millones de dólares… 
4. c 
Otra foto muy importante es esta, es mi abuela, la madre de mi mamá… 

 
 
Transcripción del texto, Ejercicio 1 
A continuación escuchará una entrevista con Ricardo Duch, gerente de la cadena 
chilena de perritos calientes Doggis 
Entrevistador: Ricardo, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo empezaron con Doggis, con la 
empresa? 
R. Duch: Bueno, Doggis tiene varias etapas. En la primera etapa, nosotros, los socios 
fundadores, Oscar Fuenzalida y Ricardo Duch, que soy yo, empezamos con un pequeño local 
en la Estación Central en el año 1983.  
Entrevistador: Y dime, hoy en día, ¿cuántos locales tienen en todo Chile? 
R. Duch: Noventa y ocho.  
Entrevistador: Trabajan con franquicias, digamos. 
R. Duch: Sí, es una baza importante en la compañía. El año 90 fuimos a Estados Unidos y 
allí recibimos asesoramiento y dimos unidad a ideas que teníamos personas diferentes. Ahí 
nació Doggis. En el año 1992 teníamos quince Doggis, propios, y volvimos a Estados Unidos 
a aprender el modelo de franquicia. Así convertimos este concepto exitoso de ventas de 
perritos calientes en un concepto franquiciado. Paso a contestar a tu pregunta: dentro de los 
noventa y ocho locales, veinticinco son propios, los otros son franquiciados en todo Chile. 
En términos de cobertura, en Chile somos el número uno en los noventa y ocho locales; en 
ventas, somos los segundos en Chile con cuarenta millones de dólares y atendemos un millón 
doscientos mil personas al mes, somos la cadena que atiende más demandas mensualmente. 
Entrevistador: ¿Qué papel juega la tecnología en tu empresa?  
R. Duch: La tecnología es algo importante en la compañía, es una cuestión estratégica. 
Nosotros estamos conectados con todos los locales de Chile. Invertimos mucho tiempo y 
recursos en eso. 
Entrevistador: ¿Puedes describirnos tu despacho, tu mesa? 
R. Duch: Aquí tengo una foto de mi familia, mi mujer, y al lado… 
Entrevistador: ¿Cuántos hijos tienes? 
R. Duch: Seis, seis hijos. Y el primer Duch que llegó a Chile fue mi bisabuelo.  
Entrevistador: Cuéntame, ¿por qué tienes las fotos en sepia y no en colores? 
R. Duch: Porque las encuentro más románticas. Esa foto grande de la pared es la convención 
que hicimos el año pasado, en la que nos reunimos todos los franquiciados de Chile. Bueno, 
y aquí está mi familia de origen, mi papá y mi mamá y mi hermano. Otra foto muy importante 
es esta, es mi abuelita, la madre de mi mamá, que fue una mujer que vivió muy feliz, que se 
entregó mucho a las demás personas, y estas fotos fueron muy importantes porque es el 
último lugar donde estuvo ella, donde falleció.   
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Comprensión auditiva 
Escuche una opinión sobre el Juicio a los Templarios y conteste las preguntas a continuación.
PREGUNTAS 
1. Según la grabación, a los templarios se les acusó de herejes: 
a) En parte por delaciones deshonrosas. 
b) Por sus conspiraciones.  
c) Por enemistad con el rey de Francia y con el Papa.  
2. En la grabación se dice que:  
a) El Papa ayudó al rey de Francia en la persecución a los templarios.  
b) Aunque había pocos templarios de primera clase, tenían mucha fuerza económica.  
c) En 1302 había en total ochenta y tres caballeros y veinticinco sargentos templarios.  
3. En la grabación se opina de los templarios que:   
a) No creían en las acusaciones que les hicieron. 
b) Su altivez fue la clave del final del Temple.  
c) No tenían el poder económico suficiente para formar un ejército.    
4. En la grabación se dice que:    
a) Hubo un complot entre los templarios. 
b) En septiembre de 1307 empiezan las detenciones.  
c) Casi todos los templarios se rinden y admiten las acusaciones.    

Fuente: Preparación al Diploma de Español, Nivel Superior C2 

 

 

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista del siguiente texto haciendo uso del vocabulario propuesto.  
Vocabulario:  
Secuestro, m – ; 
Tortura, f – ;  
Rédito, m – , ; 
Mediático – , ; 
Rapto, m – ;  
Confluencia, f –  ;  
Célula, f – , ; 
Rescate, m – ;  
Cautiverio, m – ; 

Técnicas de interpretación/ Síntesis  
Escuche el texto anterior una vez más sin toma de notas y resúmalo en el mismo idioma. 

Ejercicio 1 (Archivo WAV adjunto) 

Ejercicio 2

Ejercicio 3 



122 

Acarrear secuelas –    ;  
Hereje, m – ;  
Con la connivencia de –  ,  ... 
El secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo 
de personas, durante un tiempo determinado, e con el objetivo de conseguir un rescate u 
obtener cualquier tipo de rédito político o mediático. Las personas que llevan a cabo un 
secuestro se conocen como secuestradores.  
Los secuestradores, generalmente, y previo al secuestro de su víctima, siguen sus 
movimientos cotidianos durante días anteriores al evento, con la finalidad de conocer sus 
rutas de tránsito y horarios habituales para así lograr con mayor éxito su empresa delictiva. 
El momento en que se lleva a cabo el rapto de la víctima es en 90% de las veces cuando se 
transita e bordo de su vehículo por algún lugar despoblado o de poca confluencia de 
personas, así como el momento de salir de sus domicilios o al momento de llegar al mismo. 
Cuando se trata de bandas organizadas para cometer este tipo de delitos, se organizan en 
células, es decir, hay sujetos que se encargan de realizar las negociaciones telefónicas con 
los familiares de la víctima para exigir el pago del rescate, otros se encargan de proveer de 
alimentos y vigilar a la persona secuestrada durante el tiempo que dura en cautiverio, así 
como que otros intervienen al momento de someter a la víctima al momento de interceptarla 
y trasladarla al lugar donde se mantendrá en cautiverio, lugar que en ocasiones es cambiado 
con el fin de distraer la atención de las autoridades en caso de que se haya denunciado el 
hecho. En multitud de ocasiones los secuestros terminan con el asesinato de la víctima del 
mismo y, en cualquier caso, un secuestro siempre acarrea graves secuelas psicológicas a las 
víctimas de los mismos.  
La tortura es el acto de causar daño físico o psicológico intencionadamente a una persona o 
animal. Este daño se puede causar de varias formas. El daño físico se puede causar mediante 
golpes, rotura de huesos, desgarros musculares, castración, aplastamiento, pinchazos, cortes, 
descargas eléctricas, desfiguración, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas, 
ingestión de productos químicos o elementos cortantes, ahogamiento, violación, privación 
del sueño o posturas corporales incómodas.  
El daño psicológico se puede realizar mediante el aislamiento o mediante falsas ejecuciones 
que contribuyan a la desmoralización.  
En la antigüedad, la aplicación de castigo físico para obtener una confesión o ejecutar una 
sentencia ha sido una práctica común. La Inquisición instaurada por la Iglesia Católica, al 
igual que los tribunales Protestantes, hicieron uso de la tortura para forzar a quienes eran 
acusados de herejes a reconocer su culpa, y era considerada un medio legitimo para obtener 
confesiones o informaciones por parte de los sospechosos.  
En la actualidad han salido a la publica las torturas utilizadas por el ejército de los Estado 
Unidos de Norteamérica en su luchas contra el terrorismo y la posterior liberación de Iraq en 
sus cárceles de Abu ghraib en Iraq y Guantánamo en Cuba.  
La tortura sigue siendo un método de represión común en los regímenes totalitarios, 
organizaciones terroristas y el crimen organizado. Incluso en las sociedades democráticas 
occidentales, los cuerpos policiales y militares recurren ocasionalmente a la tortura con la 
connivencia del gobierno.  

Fuente:    :   

 
Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista de los siguientes artículos de la Constitución de la Federación 
Rusa y del Código Penal de la Federación Rusa haciendo uso del vocabulario propuesto en 
el ejercicio anterior.  

Ejercicio 4 
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Fuente: www.zakonrf.info/konstitucia  

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación y síntesis  
Lea el siguiente texto y resúmalo en ruso. Repita el ejercicio las veces que considere 
necesario hasta que quede satisfecho con el resultado.   

Ejercicio 5 
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'En la oscuridad', diez meses de secuestro en Siria en primera persona 
La Fundación Caja Castellón invita a participar en el ciclo de charlas coloquio 'De razones y 
hombres' al periodista Antonio Pampliega, que presentará su traumático secuestro, que ha 
narrado en primera persona en el libro 'En la oscuridad: Diez meses secuestrado por Al 
Qaeda en Siria". 
Dentro del ciclo de charlas-coloquio "De Razones y Hombres", la conferencia está prevista 
en el salón de Actos del Edificio Hucha de Castellón, este miércoles 7 de junio, a las 19.30 
horas, con entrada libre hasta completar aforo.  
Antonio Pampliega (Madrid, 1982) es periodista y ha cubierto zonas de conflicto desde 2008. 
En mayo de 2015 recibió el Premio La Buena Prensa a la mejor serie de reportajes por su 
trabajo en Alepo y el Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García por el reportaje 
«Los niños perdidos de Alepo».  
Es autor de Afganistán. La vida más allá de la batalla (2010) y coordinador de Siria. Más allá 
de Bab-al Salam (2013) y de Siria. La primavera marchita (2015).  
En 2017 recibió el premio Desalambre de Videoperiodismo del festival Artículo #31 por el 
corto documental «Cascos Blancos». Fue, además, uno de los primeros periodistas del mundo 
que entró en Siria tras el inicio del conflicto en el año 2011. Desde entonces, ha recorrido la 
mayoría de las provincias del país en una docena de viajes en los que ha tratado siempre de 
reflejar el sufrimiento de la población civil y las cicatrices que deja la guerra. 
A mediados de julio de 2015, junto a dos periodistas españoles, cruzó la frontera de Turquía 
en dirección a Siria en el que era el duodécimo viaje a la zona de Antonio Pampliega. El 
periodista tuvo la sensación de que esta vez las cosas no discurrían como habitualmente. De 
improviso, una furgoneta les cortó el paso. Del interior salieron seis hombres armados que 
les sacaron a gritos del coche en el que viajaban. Su contacto en la zona, pronto resultó 
evidente, les había traicionado. 
Desde ese momento y hasta la liberación de los tres periodistas transcurrieron diez meses. 
Casi 300 días de encierro de los que Antonio Pampliega se llevó la peor parte, porque desde 
octubre de 2015 y hasta el día en que por fin salió libre, el 7 de mayo de 2016, sus 
secuestradores, la rama de Al Qaeda en Siria, le mantuvieron en aislamiento, creyéndole un 
espía, en medio de golpes, humillaciones y amenazas.  
10 meses de cautiverio en los que Pampliega se levantaba cada mañana con la incertidumbre 
de saber qué sería de él, si volvería a pisar suelo español o cómo estaría su familia. Durante 
tres meses permanecieron juntos bajo la vigilancia Al-Nusra, la rama de Al Qaeda en Siria, 
pero el 14 de octubre sus secuestradores separaron a Pampliega de sus compañeros. Desde 
entonces y hasta el 7 de mayo de 2016, encerraron al periodista sólo en una habitación de 
donde salía 10 minutos al día para ir al baño. 
Antonio Pampliega llega a la Fundación Caja Castellón para narrar por primera vez en la 
capital de La Plana un secuestro en Siria. Sin nadie con quien compartir la angustia de la 
situación, Antonio Pampliega trató en esos meses de mantener viva la esperanza escribiendo 
-y memorizando- un diario en el que rezaba día y noche para que sus compañeros siguiesen 
con vida y por salir algún día de su encierro. 

Fuente: www.elmundo.es  

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar.  
https://www.youtube.com/watch?v=fQkaYwbU5RI  
https://www.youtube.com/watch?v=huIT84VtZkk  

 

Ejercicio 6 
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Técnicas de interpretación/ Toma de notas 
Escuche atentamente una sola vez las siguientes grabaciones tomando nota. A continuación, 
realice la interpretación basándose exclusivamente en las notas.    
https://www.youtube.com/watch?v=BtN6-Wp-HY4  
https://www.youtube.com/watch?v=NxYnNIYN9tg  

 

 
Técnicas de interpretación/ Atención dividida  
Realice las dos acciones al mismo tiempo, escuche la siguiente noticia y lea el siguiente 
fragmento de un relato policíaco. A continuación, resuma ambos en el mismo idioma. Repita 
el ejercicio las veces que haga falta hasta que quede satisfecho con el resultado.   
https://www.youtube.com/watch?v=wqmhtKTlGrc  
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Fuente: www.proza.ru  

 
Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar.  

Ejercicio 7 

Ejercicio 8 

Ejercicio 9 
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https://www.youtube.com/watch?v=QP71_xHyb1Q  
https://www.youtube.com/watch?v=tNIHkMnpbXc  

Comprensión auditiva  
RESPUESTAS  
1. a 
[…] y parte en confesiones ignominiosas a través de la tortura, delaciones, espías.   
2. b 
Siempre hubo pocos caballeros de primera clase. […] Tenían el poder económico suficiente 
como para haber organizado un auténtico follón…  
3. b 
[…] pero creemos que no lo hicieron por soberbia… 
4. c 
Desde el primer momento les empiezan a torturar, y prácticamente todos, menos tres, 
aceptan las imputaciones.   

Transcripción del texto, Ejercicio 1 
A continuación escuchará una opinión sobre el Juicio a los Templarios 
Hablamos de uno de los grandes juicios de la historia, el fin de los templarios. Allí se habló 
sobre todo de sus prácticas oscuras. No se les podía acusar de que eran muy ricos, porque eso 
era evidente, y todo el mundo les debía algo, empezando por el rey de Francia. Había que 
buscar otro tipo de blasfemias para que cayeran en la herejía. Está en pleno vigor la 
Inquisición, y ante cualquier proceso que oliera a hereje, eran mucho más receptivos los 
ciudadanos. Felipe IV hizo todo lo posible, en connivencia con el Papa, para que les acusaran 
de lo que más les podía doler, basándose, parte en la realidad, parte en confesiones voluntarias 
y parte en confesiones ignominiosas a través de la tortura, delaciones, espías.  
Tenían el poder económico suficiente como para haber organizado un auténtico follón, pero 
creemos que no lo hicieron por soberbia, porque no pensaron que las cosas llegaran a lo que 
llegaron. El Temple era la primera gran banca europea, y la verdad es que tenían una fuerza 
y una solidez comercial seria, porque estaban establecidos en todo lo que la Cristiandad. No 
podían formar un ejército grande porque no tenían ningún objetivo militar cercano, y no 
tenían un estado territorial en el que concentrarse. Siempre hubo pocos caballeros de primera 
clase. Por ejemplo, en el año 1302, en Chipre, había ochenta y tres caballeros y veinticinco 
sargentos.  
Les arrestan en la madrugada del trece de octubre de 1307, un mes después de que el rey 
enviara la orden de detención. A pesar de que los templarios estaban avisados, caen en esta 
red y se rinden sin hacer uso de las armas. ¿Por qué? Desde el primer momento les empiezan 
a torturar, y prácticamente todos, menos tres, aceptan las imputaciones. Esto hace pensar que 
no suponían que el arresto iba a ser tan feroz. Y ocurre un hecho singular descubierto hace 
muy poco. Son investigaciones de una medievalista italiana que encuentra un documento en 
el Vaticano. Descubre que el Papa absuelve y exculpa a la orden de todas las acusaciones. 
Según esta medievalista todo fue un complot, y el Papa intentó detenerlo con la absolución. 
No lo consiguió porque ese documento siempre permaneció secreto.  

 
 

Claves 
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Comprensión auditiva 
A continuación escuchará algunas opiniones sobre la causa por la que se deshacen algunos 
billetes de euro. 
PREGUNTAS 
1. En el texto se dice que: 
a) Los billetes de entre cinco y cien euros se deshacen con facilidad. 
b) Se han desintegrado casi mil quintos billetes desde junio.  
c) La policía alemana está muy intrigada con el asunto. 
2. En el texto se afirma que: 
a)  Los billetes se deshacen porque tienen una sustancia química impregnada que los 
destruye. 
b)  Los billetes que se deshacen fueron robados y ahora se han puesto de nuevo en 
circulación.  
c)  El ácido sulfúrico se usa normalmente para marcar los billetes y evitar que sean robados.
3. Según el texto, Trichet opina que: 
a)  Posiblemente los ladrones usaron algún compuesto para eliminar la pintura que se pone 
en los billetes.  
b)  Los primeros billetes que se desintegraron aparecieron en Berlín.  
c)  La policía está llevando el tema con mucha prudencia.   
4. Sobre los billetes escuchamos que:   
a)  La policía no cree que estén manipulados adrede.  
b)  Al pasar por los cajeros automáticos, se impregnan de una sustancia química.  
c)  Según los expertos, los dedos los impregnan con un sulfato.   

Fuente: Preparación al Diploma de Español, Nivel Superior C2 

 

 

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación y síntesis  
Lea el siguiente texto y resúmalo en ruso. Repita el ejercicio las veces que considere 
necesario hasta que quede satisfecho con el resultado.   
Detenido por robo y falsificación un hombre buscado por los juzgados de Valencia, 
Reus y Tortosa 
La Guardia Civil de Vinarós (Castellón) ha detenido a un varón de nacionalidad búlgara como 
supuesto autor de un delito de robo, falsificación de documento público que se encontraba 
buscado por varios juzgados, según ha informado en un comunicado.  

Técnicas de interpretación/ Síntesis  
Escuche el texto anterior una vez más sin toma de notas y resúmalo en el mismo idioma. 

Ejercicio 1 (Archivo WAV adjunto) 

Ejercicio 2

Ejercicio 3 
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Agentes del cuartel de la Guardia Civil de Vinarós que se encontraban realizando servicio de 
seguridad ciudadana en la localidad observaron a un varón que, tras detectar la presencia de 
los guardias civiles, se dio a la fuga por un campo de naranjos. 
Los agentes iniciaron a pie su búsqueda, dando como resultado su localización y, tras 
proceder a su identificación, el detenido les mostró una carta de identidad búlgara y una 
tarjeta sanitaria, que resultó ser falsa, según aportan las mismas fuentes. 
Comprobada su identidad, al individuo le figuraban varias búsquedas en vigor de detención 
por parte de los Juzgados de Valencia, Reus (T) y Tortosa (T). Al detectar e inspeccionar el 
vehículo que utilizaba para desplazarse, los guardias hallaron en su interior varias 
herramientas para forzamientos y roturas de cerraduras y un juego de placas de matrícula que 
habían sido sustraías, según descubrieron después.  
Por todo ello la Guardia Civil procedió a su detención por robo y falsificación de documento 
público. El detenido posee numerosos antecedentes por hechos delictivos contra el 
patrimonio. A la vista de todo lo actuado, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión. 
El detenido, en unión a las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de 
Vinarós. 

Fuente: www.elmundo.es  

 

 

 
Ampliación de vocabulario/ Terminología legal
Lea atentamente el siguiente artículo y consulte en el diccionario las unidades léxicas 
desconocidas.  
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Técnicas de interpretación/ Reformulación y síntesis 
Escuche la siguiente explicación de los conceptos en cuestión sin toma de notas y resúmalo 
en ruso. 
https://www.youtube.com/watch?v=xPpS6FL1k2I 

Ejercicio 4 

Ejercicio 5 
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Fuente: www.consultant.ru  

 
Técnicas de interpretación/ Reformulación  
Reformule cada punto del texto anterior en el mismo idioma.   

 

 
Ampliación de vocabulario/ Terminología legal
Lea atentamente los siguientes artículos del Código Penal español y consulte en el diccionario 
las unidades léxicas desconocidas.  
Artículo 237 

Ejercicio 6 

Ejercicio 7 



130 

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles 
ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o 
violencia o intimidación en las personas.  
Artículo 238 
Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:  

1.º Escalamiento.  
2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.  
3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o 
forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, 
sea en el lugar del robo o fuera del mismo.  
4.º Uso de llaves falsas.  
5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

Artículo 239 
Se considerarán llaves falsas:  

1.º Las ganzúas u otros instrumentos análogos. 
2.º Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 
constituya infracción penal. 
3.º Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura 
violentada por el reo. 

A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, 
y los mandos o instrumentos de apertura a distancia.  
Artículo 240 
El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a 
tres años. 
Artículo 241 
1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 235, o el robo se cometa en casa habitada, edificio o 
local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias.  
2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, 
aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.  
3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus 
patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en 
comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.  
Artículo 242 
1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena 
de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de 
violencia física que realizase.  
2. La pena se impondrá en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de las armas 
u otros medios igualmente peligrosos que llevare, sea al cometer el delito o para proteger la 
huida y cuando el reo atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le 
persiguieren.  
3. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además 
las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista 
en el apartado primero de este artículo. 

Fuente: www.carris.wanadooadsl.net/leyes/leyesaccesodirecto 
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Técnicas de interpretación/ Reformulación  
Reformule cada punto del texto anterior en el mismo idioma.   

 

 
Técnicas de interpretación/ Toma de notas 
Escuche atentamente una sola vez las siguientes grabaciones tomando nota. A continuación, 
realice la interpretación basándose exclusivamente en las notas.    
https://www.youtube.com/watch?v=P3NXrjxtfd0 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBvrs89vFRc  

 

 
Técnicas de interpretación/ Atención dividida  
Realice las dos acciones al mismo tiempo, escuche la siguiente noticia y lea el siguiente 
fragmento de un relato policíaco. A continuación, resuma ambos en el mismo idioma. Repita 
el ejercicio las veces que haga falta hasta que quede satisfecho con el resultado.   
https://www.youtube.com/watch?v=TuxL2O6RAqA  
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Fuente: www.proza.ru  
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Técnicas de interpretación/ Traducción a la vista 
Realice la traducción a la vista del siguiente fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo.
SEGUNDO. En el segundo motivo, por la vía del art. 849.1.º de la LECr., objeta el recurrente 
la infracción de los arts. 237 y 242.1 del C. Penal, por haber sido subsumidos los hechos en 
el delito de robo con violencia cuando realmente, según se desprende del "factum" de la 
sentencia, la violencia física no fue utilizada como medio para perpetrar la sustracción sino 
para deshacerse de la víctima cuando los acusados se encararon con ella. 
 
La lectura de la narración fáctica de la sentencia avala la tesis jurídica que postula en este 
caso la parte recurrente, pues la Audiencia afirma que rompieron el bloqueo de la dirección 
y del sistema de encendido del ciclomotor, tratando de ponerlo en marcha para llevárselo, 
pero en ese momento apareció el propietario, Alejandro, que les dijo que se estuvieran quietos 
y dejaran en paz su moto. Los acusados se encararon con él. Nazario le propinó un cabezazo 
haciéndole perder un diente y entre los dos además le dieron puñetazos y se marcharon 
después riéndose, pero sin llevarse el ciclomotor. 
 
La descripción de los hechos solo permite apreciar un supuesto de lo que se conoce como 
violencia sobrevenida, por cuanto no consta probado que los acusados agredieran a la víctima 
con el fin de apoderarse del ciclomotor. Todo su proyecto delictivo estaba planificado para 
llevarse el vehículo cuando no estuviera el dueño y sin que este se percatara de la sustracción. 
Y ese plan lo abandonaron cuando el propietario los sorprendió intentando perpetrar la 
conducta sustractora, pues aunque es cierto que lo golpearon, la agresión no estuvo ya 
orientada a consumar la sustracción sino a conseguir marcharse del lugar. De hecho, después 
de agredir a la víctima ya no hicieron ningún intento de proseguir con la acción depredadora.
La doctrina de esta Sala tiene reiteradamente establecido que para apreciar el delito de robo 
la violencia o intimidación sobrevenidas no deben ser posteriores ni desconectadas de la 
sustracción sino que han de formar parte del apoderamiento. De modo que la transmutación 
del hurto en una modalidad violenta de apoderamiento de lo ajeno se produce también cuando 
los autores utilizan o emplean medios intimidatorios o agresivos no sólo para consumar el 
despojo sino también para proteger su huida con el bien sustraído. El efecto intimidatorio 
puede actuar de manera eficaz y determinante sobre los sujetos pasivos del despojo o los que 
acuden a proteger los bienes y a prestar ayuda a la víctima. Resulta factible la transmutación 
del hurto en robo siempre que los actos contra la vida, seguridad e integridad física de la 
persona hayan incidido en el "iter criminis" del delito proyectado e iniciado y este no hubiera 
alcanzado la consumación (SSTS 1722/2001, de 2-10; 2530/2001, de 18-4; 1502/2003, de 
14-11; y 367/2004, de 22-3, entre otras). 
 
Sin embargo, en el supuesto que se juzga no cabe la transmutación de hurto en robo con 
violencia dado que cuando los acusados ejecutan los actos violentos ya no prosiguen con la 
intención de sustraer el ciclomotor, pues a continuación abandonan el lugar sin apoderarse 
del vehículo, señal inequívoca de que cuando su proyecto de ejecutar el hecho sin violencia 
ni intimidación se frustró con la presencia y la oposición de la víctima, desistieron de su 
acción depredadora. De modo que cuando se encaran con la víctima es a meros efectos de 
evitarla y escapar y no ya con ánimo de apoderamiento del bien, que es claramente 
abandonado en el lugar. 
 

Ejercicio 11 
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Así las cosas, es claro que el delito intentado ha de ser tipificado como un hurto y no como 
un robo con violencia, por lo que ha de aplicarse el tipo penal del art. 234, párrafo primero, 
en relación con los arts. 16.2 y 62 del C. Penal. 
Procede, pues, estimar este motivo del recurso. 

Fuente: www.laadministracionaldia.inap.es  

 

 

 
Comprensión auditiva  
RESPUESTAS  
1. c 
La Policía y las autoridades monetarias alemanas andan intrigadas.   
2. a 
[…] han podido comprobar que la destrucción tiene una causa química, pues en los billetes 
en cuestión se han detectado restos de ácido sulfúrico.   
3. b 
[…] los primeros billetes dañados, todos con valores de entre cinco y cien euros, 
aparecieron en Berlín.  
4. a 
La Policía, eso sí, es más prudente que el presidente del BCE, y un portavoz ha comentado 
que por ahora no hay indicios que apunten a un trasfondo criminal.  

Transcripción del texto, Ejercicio 1 
A continuación escuchará algunas opiniones sobre la causa por la que se deshacen 
algunos billetes de euro  
La policía y las autoridades monetarias alemanas andan intrigadas. Durante los últimos meses 
se han multiplicado los casos de billetes de entre cinco y cien euros que se desintegran solos. 
Según fuentes del Bundesbank y del gobierno ya son más de mil quinientos los que se han 
deshecho desde junio.  
Las oficinas de investigación criminal de Renania-Palatinado y Berlín han podido comprobar 
que la destrucción tiene una causa química, pues en los billetes en cuestión se han detectado 
restos de ácido sulfúrico.  
Tan sorprendente es el caso que incluso el presidente del Banco Central Europeo, Jean-
Claude Trichet, ha manifestado la sospecha de que estos billetes puedan formar parte de una 
partida de dinero robado que se ha puesto de nuevo en circulación.  
Trichet ha precisado que, antes de ser transportados, muchos billetes reciben una capa de 
impregnación, por ejemplo, con pintura roja, para evitar su robo durante su traslado al banco 
destinatario. Para quitar esta capa, los ladrones podrían haber utilizado alguna sustancia 
química que explique el fenómeno, según Trichet.  

Interpretación consecutiva 
Realice la interpretación consecutiva de las siguientes grabaciones sin toma de notas, 
poniendo en pausa para interpretar 
https://www.youtube.com/watch?v=gDBFEYBHVdo  
https://www.youtube.com/watch?v=6JaGi8lamPY  
https://www.youtube.com/watch?v=8hEydnyPZes  

Ejercicio 12 

Claves 
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Según el Bundesbank, los primeros billetes dañados, todos con valores de entre cinco y cien 
euros, aparecieron en Berlín. Después se registraron casos en otras muchas ciudades.  
La policía, eso sí, es más prudente que el presidente del BCE, y un portavoz ha comentado 
que por ahora no hay indicios que apunten a un trasfondo criminal. De hecho, una de las 
teorías que baraja el ministerio del Interior es que el deterioro pueda deberse al paso por los 
cajeros automáticos.  
Lo que sí excluyen todos los expertos es que el ácido hallado en los billetes se impregnase 
durante el proceso de producción.  
Y, finalmente, está la teoría de expertos químicos consultados por Bild, que señalan que el 
proceso de desintegración podría haberse desencadenado con solo el contacto del billete con 
la piel, debido a que estaban empolvados con un sulfato.  
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Técnica de shadowing (hacer eco)  
Repita en la misma lengua el discurso palabra por palabra. 
1. Fragmento de texto en prosa "El libro negro" (H.P. Lovecraft).  

Discurso pausado. 
https://www.youtube.com/watch?v=zaLsrujUsAc  
2. Reportaje de sucesos. La corrupción de la casta política española y la mafia rusa. 

Discurso a velocidad moderada. 
https://www.youtube.com/watch?v=UJkemtJ59VU  
3. Declaración del letrado. Juicio de custodia compartida en el Tribunal Supremo. 

Discurso a velocidad aumentada.  
https://www.youtube.com/watch?v=9kbCylWHUuQ  
4. Reconstrucción de un crimen. Declaraciones de diferentes expertos.  

Discursos a velocidad rápida. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gewkh5XIPOk  

 
Estrategias mnemotécnicas. Visualización. Audiciones en español   
Escuche atentamente los siguientes discursos descriptivos visualizando mentalmente las 
imágenes y anotando ideas clave. 
1. Texto en prosa (Archivo WAV adjunto). 
Cuentos de amor de locura y de muerte. “A la deriva” (Horacio Quiroga). 
2. Varios testigos relatan los ataques de Londres.  
https://www.youtube.com/watch?v=tevvf7JNT8A  
3. Matías Prat comenta el 11-S.  
https://www.youtube.com/watch?v=MxmRo9xPSUU   
4. Dictamen de autopsia.  
https://www.youtube.com/watch?v=F-aVccZZidM   

 
Estrategias mnemotécnicas. Visualización. Audiciones en ruso   
Escuche atentamente los siguientes discursos descriptivos visualizando mentalmente las 
imágenes y anotando ideas clave. 
1. Texto en prosa (Archivo WAV adjunto). 
"  ” (   ( )). 
2. Descripción del ataque en Las Vegas.  
https://www.youtube.com/watch?v=wJQwDi7Z4PE  
3. Declaración del perito en torno a un perfil psicológico criminal.
https://www.youtube.com/watch?v=TQ6nqOeZ0AU

Sección 1 

Sección 2.1.a) 

Sección 2.1.b) 
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4. Declaración del perito en torno a la cardiomiopatía alcohólica.   
https://www.youtube.com/watch?v=FpHc-mkFqUI  

 
Estrategias mnemotécnicas. Segmentación. Audiciones en español  
Escuche atentamente los siguientes discursos informativos segmentándolos en unidades 
para facilitar la memorización y anotando ideas clave.   
1. Declaración de testigo en un juicio penal 
https://www.youtube.com/watch?v=oZ5uGfCps30  
2. Declaración de perito. Análisis de una conducta bajo los efectos de alcohol.  
https://www.youtube.com/watch?v=omGPLcwA8Ak  
3. Evolución de la criminología forense.  
https://www.youtube.com/watch?v=Oc3-DH7OfR8  

 
Estrategias mnemotécnicas. Segmentación. Audiciones en ruso  
Escuche atentamente los siguientes discursos informativos segmentándolos en unidades 
para facilitar la memorización y anotando ideas clave.   
1. Sentencia de una potencial terrorista. 
https://www.youtube.com/watch?v=vOrPVdz23zM  
2. Entrevista de anatomopatólogo.    
https://www.youtube.com/watch?v=2Qvs2sBbvF0   
3. Peritaje caligráfico. 
https://www.youtube.com/watch?v=heo3iG6RxbY 

 
Enlaces para descargar discursos y audiolibros con el propósito de practicar las 
estrategias mnemotécnicas 
https://librivox.org  
http://www.audiocursos.es  
https://www.freelibros.org/audiolibro/  
https://webgate.ec.europa.eu  
http://speechpool.net  

 
Herramientas en línea para potenciar las capacidades cognitivas 
http://www.brainmetrix.com/  
https://www.cognifit.com/es/habilidades-cognitivas  
https://www.lumosity.com/  
http://www.qestudio.com/aprende-memorizar-7106/  
http://www.fitbrains.com/  
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ANEXO 2 
Encuesta de opinión  

 
Máster Universitario Europeo en Comunicación Intercultural,  

Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
Universidad de Alcalá  
Trabajo Fin de Máster 

 

Valoración del prototipo de material autodidacta 
para el desarrollo de las competencias del intérprete 
judicial en la combinación lingüística ruso-español 
Estimado alumno del Máster, compañero:  
La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre la utilidad de la 
propuesta autodidacta que le ha sido proporcionada previamente y su valoración de la 
misma. La información que nos facilite nos ayudará en el desarrollo de nuestra 
investigación. Le agradecemos marcar la opción que mejor describa lo que piense.  
La encuesta es de carácter anónimo y el procesamiento de sus resultados será 
confidencial. Le pedimos que conteste a este cuestionario con la mayor sinceridad 
posible.  
Reciba nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración.  
 
Instrucciones:  
Indique el grado de su conformidad con las siguientes afirmaciones de acuerdo con 
las 7 claves que se reseñan a continuación:  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nada en 
absoluto 

Muy 
poco 

Poco Suficiente Bastante Mucho Totalmente

 
1. Mi actitud hacia la propuesta es favorable  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

2. La práctica ofrecida es importante para mi profesión  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

3. Estoy satisfecho por haber realizado esta práctica  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

4. La práctica autodidacta no es una pérdida de tiempo  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 
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Nada en absoluto   Totalmente 

5. El uso de esta práctica supone un valor añadido a otras metodologías de 
aprendizaje  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

6. Mi interés por este tipo de práctica ha aumentado como resultado de 
esta prueba  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

7. La práctica me ha aportado ideas valiosas para mi autoformación  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

8. La propuesta concebida está adecuada para el empleo de manera 
autónoma  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

9. Las actividades son útiles para practicar las técnicas interpretativas  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

10. La propuesta es útil para mejorar la velocidad de reacción  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

11. El material es útil para el desarrollo de la flexibilidad de expresión  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

12. Los contenidos son útiles para contrastar los conceptos en ambos 
idiomas  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 
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Nada en absoluto   Totalmente 

13. La práctica es útil para mejorar el rendimiento profesional  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

14. La práctica recibida es útil para mí  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

15. El material se adapta a mis necesidades  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

16. Los contenidos sirven para practicar las técnicas interpretativas  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

17. El temario es apropiado para la profesión  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

18. Los enlaces recomendados ayudan a estimular los procesos cognitivos  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

19. Los contenidos están bien estructurados  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

20. Los objetivos de las actividades son claros  
Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 
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21. El aumento progresivo de la dificultad favorece conseguir mejores 
resultados  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

22. Existe una buena coherencia entre el material propuesto y las 
actividades  

Marca solo un óvalo. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nada en absoluto   Totalmente 

 
 
 


