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Resumen
Si bien el texto ha sido central en la investigación y formación en traducción comercial, 
el contexto traslativo resulta no menos importante. El contexto comunicativo (clave de las 
propuestas funcionalistas), el profesional (base de los enfoques situacionales), así como el 
propio contexto académico (en línea con el paradigma educativo de Bolonia y la necesidad 
del aprendizaje centrado en el alumno) ponen el foco de atención sobre las variables del en-
torno educativo y profesional. Con la preocupación de responder al rol de la universidad en 
la preparación global de los sujetos para la sociedad y el mercado laboral, exploraremos la 
proyección de estos enfoques traslativos para el fomento de la empleabilidad, la diversifica-
ción y la reconceptualización de la traducción hoy, en un modelo dinámico que permita un 
análisis más allá del texto. Tomaremos como base la traducción comercial por ser una mo-
dalidad traslativa en la que confluyen, a nuestro parecer, lo transversal y lo específico de la 
actividad traductora, y un entorno de aprendizaje que nos ayuda a abordar la transversalidad 
de la traducción (Calvo 2010). 
Palabras clave: Funcionalismo; Enfoque situacional; Formación de traductores; Traducción comercial; Traduc-
ción especializada

Abstract 

From the «Text» to the «Context» in Commercial Translation: Bases for a 
Model for Translation Transversality

Despite the fact that texts have played a key role in commercial translation research and 
training, the translation context is also a crucial element. The communicative context (a core 
element in Functional approaches to Translation), the professional context (fundamental in 
situational approaches), and finally the academic context, which is in line with the educatio-
nal paradigms of the Bologna process and the need for student-centered approaches, empha-
size the importance of educational and professional context-bound variables. Concerned by 
the need to respond to the role of universities in providing global training for individuals in 
society and the labor market, this paper will explore the scope of functionalist and situational 
approaches for the promotion of graduates’ employability, and the diversification and recon-
ceptualization of translation nowadays. This will translate into a dynamic model focusing on 
elements beyond the text itself. We will target commercial translation as a translation variety 
where transversal and specific elements of translation practice are brought together, favoring 
a learning environment that promotes translation transversality (Calvo, 2010). 
Keywords: functionalism; situational approach; translator’s training; commercial translation; specialized trans-
lation
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1. Introducción

La relación de la Traducción e Interpretación (en adelante, TEI) con el mundo de 
la comunicación empresarial abre no pocos caminos para el investigador (Maylath, 
Muñoz y Pacheco 2015). No en vano, son cada vez más los estudios que avalan que 
la TEI ha ido adquiriendo un papel central en el mundo globalizado en que vivimos 
(Lambert 2010; Panou 2012). Una consecuencia directa, o quizás su origen, la en-
contramos en la globalización de las relaciones comerciales y, por ende, en la mun-
dialización de las comunicaciones. No podemos olvidar que la necesidad de realizar 
operaciones comerciales ha favorecido, y lo sigue haciendo, el interés y la necesidad 
por comunicarnos. En este punto, Jiménez y Narbona (2007: 2) concluyen que lengua 
y comercio son «dos aspectos de la conducta humana que se conjugan juntos». La 
relación interdisciplinar entre lengua y comercio se nos pone en bandeja y es aquí, en 
este nebuloso camino de lo interdisciplinar, donde surge nuestro trabajo. 

Sin embargo, parece que queda mucho por indagar en este sentido. Hermans y 
Lambert (1998: 115) denuncian que la lengua aún no se considere un elemento es-
tratégico de la gestión empresarial, y así queda ratificado en informes más recientes 
sobre la preparación lingüística de las empresas europeas (Voldánová 2011) o ante la 
aparente invisibilidad del traductor e intérprete profesional en estos entornos (Aguayo 
2013; Medina y Ramírez 2015).

Centraremos nuestra propuesta en la línea de la traducción comercial (Mayoral 
2006), precisamente por ser una modalidad de traducción que favorece la relación 
bidireccional de la empresa con la TEI (Minacori y Veisblat 2010; Panou 2012). Weiss 
(1997: 323) apunta, en este sentido:

It takes a deal of «charity» […] for people to understand one another […]; for communicators 
in intercultural and international contexts, it also takes interpretive and translation skills. More 
than ever before, in an increasingly interconnected and complex world, communicators need 
sharper interpretive skills; they need to learn a cultural and linguistic sophistication to aid 
them in interactions with foreign colleagues and clients and in the messages that they deliver 
and write to audiences across cultures and borders. [Énfasis de la autora, que retomaremos 
seguidamente en este estudio]

Con la TEI como ejemplo de esta relación interdisciplinar, nos planteamos en este 
trabajo analizar el potencial de los textos comerciales en la formación profesional del 
traductor más allá del propio texto. Nuestro objetivo es potenciar el carácter transver-
sal de la TEI (Kaindl 1999; Göpferich 2011; Calvo 2015; Aguayo, en prensa) desde 
un punto de vista disciplinar (esto es, la TEI como disciplina académica) y profesio-
nal (a saber, la TEI como perfil de egreso), y todo ello con el objeto de revalorizar el 
papel crucial de la universidad en la capacitación de profesionales y en la educación 
de ciudadanos. 
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Para el cumplimiento de este objetivo, las teorías de los enfoques funcionales y 
situacionales (Calvo 2010; Risku 2010; Vienne 1994a, 1994b) nos ofrecen el punto 
de partida desde el que analizar el valor de los textos y contextos comerciales para el 
diseño de entornos de aprendizaje que reflejen el carácter complejo y polivalente del 
perfil de egreso de la TEI en la actualidad (Calvo 2010; Katan 2009; Mayoral 2006; 
Morón 2010, 2012). Así, esbozaremos un modelo didáctico «de carácter oscilante» 
entre lo general y lo específico, esto es, un modelo que se fundamenta en un ciclo 
de retroalimentación dinámica (Kelly 2005; Kiraly 2016) que aspire a fomentar no 
solo el perfil específico del traductor, sino aquellas competencias transversales más 
demandadas por el mercado y que, a su vez, remarcan el perfil del traductor y la trans-
versalidad de la traducción en el mercado global (Calvo 2010; Alonso y Calvo 2015; 
Morón y Medina 2016). 

2. La traducción comercial: intentos de definición  
y categorización de textos

Como ya afirmara Mayoral (2001), la disciplina de la traducción tiene sus dificul-
tades para conceptualizarse como Ciencia, entre otras cosas, por la indefinición de 
muchos de sus constructos fundamentales. No resulta nuevo, en Traductología, abor-
dar la compleja relación de muchos de los conceptos de nuestra disciplina, desde la 
misma distinción entre lo «genérico» y lo «especializado», hasta el concepto de «gé-
nero», «problema», «competencia», etc. Todos ellos tienen, según Mayoral (2001), 
la complejidad de ser conceptualizados de manera diversa. La propia definición de 
traducción comercial resulta un ejemplo de esta problemática (Mayoral 2006, 2007; 
Olohan, Gambier y Doorslaer 2010: 41). Tampoco contamos con una taxonomía clara 
y exhaustiva de los tipos de textos que podemos clasificar como propios de la traduc-
ción comercial.

El propio Mayoral (2007) intenta dar una respuesta a esta necesidad de definir 
qué es la «traducción comercial» desde un enfoque que podríamos clasificar como 
«funcionalista», puesto que, entiende el autor, la denominación responde al motivo, 
función o finalidad propia del acto de traducción, que no es otro que comerciar (com-
prar/vender productos o servicios). No obstante, existen distintas denominaciones que 
aspiran a diferenciar la traducción comercial de otras especialidades: a modo de ejem-
plo, Gallego (2012) opta por la denominación genérica de «traducción económica»; 
Suau (2010), por su parte, la etiqueta como «traducción empresarial», mientras que 
Medina y Álvarez (2014: 191) reconocen una modalidad más específica de traducción 
comercial, «la traducción para el comercio exterior» que, según las autoras: 

incluye el conjunto de actividades traductoras que tienen como finalidad de la traducción con-
tribuir al proceso de intercambio internacional de bienes y servicios (promoción, importación, 
exportación, inversión, deslocalización y globalización) en cualquiera de sus fases, incluyendo 
cualquier tipo de texto, modalidad o técnica utilizada.
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Estas propuestas coinciden en señalar la multiplicidad de textos que pueden ubi-
carse bajo la etiqueta de la «traducción comercial». A pesar de los estudios al respeto, 
parece que nos queda mucho que investigar en este ámbito. Existen numerosas y no 
por ello menos interesantes, categorizaciones de textos objeto de traducción para la 
traducción comercial/económica/empresarial (Gallego 2012; Herrero y Román 2015; 
Suau 2010; entre otras), que incluyen no solo textos que puedan versar sobre materia 
económica, financiera o mercantil, sino toda una gama de textos (y formatos o me-
dios) que ilustran las actuales necesidades de comunicación de una empresa o profe-
sional que pretende operar (comerciar) en el mercado internacional. 

También ocurre que se etiquetan otras modalidades de traducción comercial a las 
que la industria de la traducción va otorgando un campo de actuación propio, como 
la localización. Medina y Álvarez (2014: 190-191) reaccionan ante esta situación 
y distinguen entre lo que es específicamente traducción y lo que pueden ser otros 
encargos, fundamentalmente de interpretación o de localización. Este último es, qui-
zás, el ámbito en el que parecen haberse concentrado los esfuerzos en investigación 
traslativa a la hora de abordar el impacto de la globalización en nuestra disciplina y 
como resultado directo de las nuevas necesidades de comunicación y traducción en 
un mercado global, interconectado gracias a la red (Aguayo y Morón 2013; Medina 
y Ramírez 2015: 298-299). 

En cualquier caso, todos los modelos o propuestas de definición hasta la fecha 
ponen de manifiesto, por un lado, las limitaciones que este etiquetado artificial hace 
de la realidad y, por otro lado, las limitaciones en cuanto a la representación de las 
prácticas traductoras y comunicativas reales que se producen en estos entornos. Ocu-
rre, por ejemplo, que, dentro de esta tipología de lo que parece etiquetarse como 
«traducción», se dan otras expresiones de la actividad traductora que pasan por la 
interpretación, la producción de textos en distintos idiomas (fundamentalmente inglés 
como lingua franca del mercado internacional), la mediación intercultural, etc. (Suau 
2010; Mayoral 2007). 

Esta diversidad de textos y modalidades de traducción también fue subrayada por 
Mayoral (2006, 2007) quien destaca cómo, en el comercio (internacional), la traduc-
ción (o la producción) de textos o discursos ocurre/n en la mayor parte de las fases de 
la gestión empresarial, desde la tramitación de un pedido (o servicio), su contratación, 
financiación, pago, transporte, seguros, hasta las campañas de marketing y publici-
dad de los mismos (en formatos tradicionales, y ahora también virtuales). Sin ir más 
lejos, en nuestra universidad estamos abordando encargos específicos de transcrea-
ción, como parte de la formación en traducción comercial (Morón, en curso), en una 
evolución natural de la traducción al servicio de la labor comercial de las empresas, 
que parecen requerir cada vez más la adaptación de campañas, eslóganes, hashtags y 
demás elementos susceptibles de ser adaptados a las culturas de destino.

Es innegable el potencial que estos textos pueden tener en la formación especia-
lizada del traductor, y de hecho, así lo destacan los trabajos realizados en esta línea, 
como los de Gallego (2012), Mayoral (2006), Socorro (2012), entre otros. Aparte de 
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la cantidad de textos a disposición del docente, su complejidad en materia termino-
lógica y conceptual es claramente explotable en el aula. Adicionalmente, la inclusión 
de estos encargos suscita importantes debates en torno al impacto del inglés como 
lengua de comunicación de los negocios internacionales, los «géneros internaciona-
les» surgidos como resultado de la estandarización de prácticas mercantiles (Mayoral 
2006) o la naturaleza multifuncional de los textos web corporativos (Jiménez Crespo 
2013), que son ahora un escaparate fundamental para las empresas que se abren a 
otros mercados (Rike 2013).

No obstante, como defendemos, la adopción de enfoques funcionalistas y situacio-
nales, cuya aceptación en la formación de traductores resulta ya prácticamente indis-
cutible, nos lleva a preocuparnos por las características y el potencial de estos textos 
más allá del propio texto, en línea con un enfoque que pretende preocuparse por los 
elementos del contexto de traducción, esto es, de la situación del acto de traducción y 
del contexto profesional y académico de la TEI en la actualidad.

3. La traducción y sus enfoques didácticos: de la importancia 
del texto a la importancia del contexto

Tras la redefinición de la traducción como actividad social donde prima la relación 
del traductor con el entorno que motiva y en el que se desarrolla el acto de traducción 
(Reiss y Vermeer 1984; Holz-Mänttäri 1984, 1986), el Funcionalismo, que abandera 
Nord (1991), aboga por enfoques dinámicos. Ya no hay una única manera de traducir 
(correcta o incorrecta), más bien al contrario, las decisiones del traductor variarán en 
función de los elementos propios de la situación en que desarrolla su actividad. 

De esta manera, las características del texto dejan de ser las únicas interesantes 
para el formador de traductores y las únicas en torno a las cuales el traductor basará 
sus decisiones. Es el contexto (el medio, el tiempo, la finalidad, etc.) y el resto de 
agentes de este contexto sociológico en que se desarrolla la traducción (autor, inicia-
dor, cliente, receptor) los que guiarán y condicionarán el acto de la traducción y, por 
tanto, las intervenciones sobre el texto. Es prácticamente indiscutible que las teorías 
funcionalistas resultan no solo plenamente aceptables, sino que se encuentran comple-
tamente en vigor en la práctica traslativa actual. De hecho, la evolución propia de la 
disciplina, primero hacia la localización y más recientemente hacia la transcreación, 
puede resultar un aval claro de la prevalencia de los fundamentos funcionalistas. 

Por otra parte, la práctica de la traducción y la necesidad de la formación de dar 
respuesta a ella motivan la adopción de enfoques didácticos que simulen la realidad de 
la práctica profesional. Este es el axioma de los enfoques profesionales situacionales 
defendidos por Vienne (1994a, 1994b), y desarrollados en innumerables propuestas 
y teorías sustentadas en principios teóricos diversos (V. Kiraly [2000], basado en el 
socio-constructivismo). Muy en relación con lo anterior, la Teoría de la Acción tras-
lativa de Holz-Mänttari (1984, 1986) reafirma la importancia del contexto o entorno 
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traslativo, donde el traductor se ve implicado como un agente más en el proceso de 
traducción, en el que interactúa y decide. 

Como complemento a las teorías pedagógicas que subyacen a los modelos y enfo-
ques expuestos, Kiraly (2013, 2016) da un paso adelante en su enfoque socio-cons-
tructivista inicial (Kiraly 2000) y presenta una visión post-moderna y post-positivista 
de la traducción, siguiendo los postulados de Risku (2010). Su reciente propuesta 
(Kiraly 2016) ofrece una interesante reflexión basada en la Teoría de la Emergencia. 
Según este enfoque, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dinámico, 
complejo y de continua autorregeneración en el que el docente ha de responder con 
flexibilidad ante las necesidades del aula y, como facilitador de aprendizajes, con-
tribuir a la construcción del conocimiento y la competencia en el aula. Como bien 
subraya el autor (Kiraly 2016: 75), esta aproximación se encuentra muy en relación 
con el modelo de competencia de Kelly (2002) y su posicionamiento didáctico, donde: 

[…] (in our rapidly changing world,) the task of the educational institution is not so much to 
train translation students to merely use particular translation strategies, techniques and tools, 
but to educate them- to teach them how to learn for a lifetime, to prepare them for a series of 
positions in different domains over the course of their careers, and to be valuable members of 
society. (Kiraly 2016: 75).

La reforma de los sistemas educativos europeos ha reavivado, en nuestro entorno, 
el interés por estos enfoques en la formación de traductores, ante la necesidad de la 
Educación Superior de formar a profesionales competentes y de responder a las de-
mandas del mercado. La TEI, no obstante, parece haber ido un paso por delante en 
este sentido (Morón 2010; Way 2016). 

De nuevo, el contexto se alza con un papel protagonista. No importa solo seleccio-
nar textos actuales y auténticos, sino que se aspira a la simulación de actos reales de 
traducción en cuanto a los métodos, procedimientos, recursos, instrumentos y demás 
elementos propios de la práctica profesional. Con ello se espera además dotar a los 
estudiantes de herramientas para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Estos modelos nos ayudan a sustentar un enfoque de aplicación pedagógica que 
permita pasar del texto al contexto y que nos ayude a redimensionar la traducción en 
el mercado global. Presentaremos sus principios reguladores en el apartado que sigue.

4. Un modelo de retroalimentación pedagógica centrado en el 
contexto: eje específico y eje transversal

A pesar de que las teorías y enfoques aquí expuestos tienen una dimensión de gran 
envergadura, las entendemos como complementarias, perspectivas distintas desde las 
que abordar un mismo y complejo problema: la educación del traductor más allá de 
la formación de traductores (Kelly 2014; Pacheco 2016). Entendemos que desde esta 
posición se ve reforzado el papel de la universidad no como mera formadora de profe-
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sionales, sino como centro de conocimiento y educación en su sentido más completo, 
situando los aprendizajes en un mundo complejo, en continua relación con otros, y 
en el que los límites entre disciplinas son cada vez más difusos (Maylath, Muñoz y 
Pacheco 2015; Way 2016). 

Nuestro modelo se fundamenta en dos ejes que permiten una flexibilización di-
dáctica, ampliando los márgenes del docente, en aras de una mejor respuesta ante el 
dinamismo imperante en el mercado. El punto de partida está inapelablemente en el 
texto, a partir del trabajo con los géneros propios de la traducción comercial y sus 
características (diversidad, multifuncionalidad, complejidad). Sin embargo, a partir 
del trabajo sobre los textos, pretendemos proyectar el carácter transversal de la TEI, 
es decir, la utilidad, proyección y aplicabilidad de la traducción en otros entornos y 
disciplinas (Calvo 2010; Panou 2012). Con este objetivo de propugnar un modelo 
que se centre en textos auténticos y contextos de simulación, los textos comerciales 
y sus contextos permiten un análisis de variables transversales de gran potencial en 
la formación profesional, con miras hacia la empleabilidad de nuestros estudiantes. 
En definitiva, pretendemos que la reflexión respecto a los elementos propios de la 
traducción (eje específico), sirva como pretexto para abordar las cuestiones transver-
sales centrales en la formación y, a su vez, la transversalidad misma de la traducción 
(eje transversal), esto es, permitir que los estudiantes visualicen otros itinerarios de 
empleabilidad donde sus competencias suponen un valor añadido.

4.1.  El eje específico

El primer eje lo conforma el estatus y condiciones propias de la TEI profesional 
hoy: aquello que resulta específico de la traducción y que podemos concretar en mé-
todos, procedimientos y sistemas de gestión de proyectos en TEI. Se incluyen aquí 
como principales elementos los flujos de trabajo en la TEI profesional, las fases de 
gestión de un proyecto, los programas o software específico que sustentan estos flujos 
de trabajo, la tarificación del producto o servicio y los métodos colaborativos y de 
trabajo deslocalizado. 

Así, se plantea en este punto la reflexión en torno a los flujos de trabajo y las for-
mas de ejercer la traducción, a saber: la incidencia de la posedición, los servicios de 
transcreación, interpretación a distancia o procesos similares que van surgiendo en la 
industria de la traducción, muy en línea con las nuevas demandas de las empresas que 
tienen actividad comercial internacional, fomentada por el comercio y la presencia en 
el entorno virtual. Ni que decir tiene que la apuesta por estos nuevos modos de hacer 
traducción está redimensionando y permitiendo una reconceptualización de la propia 
industria, haciéndonos ver más allá del texto (origen/meta), y entrando a considerar 
una compleja red de variables que, por falta de espacio no entraremos a analizar aquí, 
pero que se ubican en la línea del contexto/entorno profesional del traductor: políticas 
de calidad, relación con el cliente, tecnificación y automatización de los procesos, el 
traductor como autor/creador, la homogeneidad de la TEI como disciplina frente a la 
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diversidad de los perfiles en que se manifiesta la traducción, por citar alguno de los 
recientes debates.

El ejercicio de nuestra disciplina más que verse complementado por la tecnolo-
gía parece verse profundamente condicionado por ella (Alonso y Calvo 2015) y ello 
contribuye, a nuestro parecer, a delimitar el ámbito de la traducción profesional en 
relación a otros campos de actividad también caracterizados por el trasvase lingüístico 
o la comunicación interlingüe o multilingüe, ayudando a la configuración del perfil 
propio de la disciplina frente a otros modos de ejecutar la transferencia entre lenguas 
y culturas. En definitiva, entendemos que la tecnología ayuda a reforzar un perfil pro-
pio de la disciplina de la TEI. En consecuencia, en este eje específico, se refuerzan 
aquellos elementos que diferencian a la TEI profesional de otras formas de operar en 
comunicación y negociación internacional.

De igual manera, incluiríamos en este primer eje de trabajo los propios textos 
objeto de traducción y los encargos simulados en el aula (Kelly 2005; Kiraly 2000, 
2013; Pacheco 2016; Risku 2010; entre otros). Así, se aborda el trabajo con textos 
comerciales como necesidad específica que cubrir en el mercado de la traducción. Los 
textos comerciales suponen una demanda evidente en el mercado de la TEI (Medina y 
Ramírez 2015), y así lo ilustran además estudios como los de Lozano (2011), Tolosa 
(2014), Masseau (2016) o Gallego (2016), centrados específicamente en la traducción 
económica/comercial. Lozano (2011) advierte como encargos más frecuentes hacia el 
español los manuales de instrucciones de uso, las páginas web y los informes sobre 
productos, con un impacto creciente de las necesidades de traducción de páginas web, 
especialmente hacia la lengua extranjera, por la salida de las empresas a los merca-
dos internacionales (Lozano 2011: 40). De hecho, Common Sense Advisory (CSA) 
indica que la industria de la provisión de servicios lingüísticos avanza, a nivel global, 
fundamentalmente por la traducción de productos informáticos y la localización web 
(Alonso y De la Cova 2013). Conocer estas variables en relación al contexto profe-
sional resulta esencial para la formación profesional y orientada a la empleabilidad.

4.2.  El eje transversal

En el segundo eje de nuestro modelo, encontramos lo transversal, esto es, aquello 
que sin ser específico de la TEI resulta clave para el traductor por entenderse como 
el conjunto de elementos requeridos por el mercado, al tiempo que resultan objetivos 
indiscutibles del proceso de educación superior en que estamos inmersos. 

Estos componentes transversales se han ido incorporando paulatinamente a los 
modelos de definición de la competencia traductora (Kearns 2005; Way 2004; Kelly 
2002, 2005; PACTE 2014). De hecho, podemos afirmar que estos elementos (trans-
versales en otros perfiles) han adoptado una dimensión propia cuando se les ha puesto 
en relación con el ejercicio de la TEI profesional. Este es el caso de la competencia 
estratégica (capacidad de resolver problemas), interpersonal (capacidad para trabajar 
con otras personas) o de la instrumental (manejo de las nuevas tecnologías). Estos 
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componentes, además de reforzar el perfil específico del egresado, resultan esenciales 
y son llave de acceso para permitir que este se desenvuelva, reaccione y tome decisio-
nes en otros entornos, no necesariamente específicos de su perfil. 

En este punto, observamos, en España, que muchos egresados en TEI encuentran 
su salida profesional en los contextos que inspiran los encargos (comerciales) simu-
lados en el aula (Morón 2012; Morón y Medina 2016). En el estudio de la ANECA 
(2004) para la elaboración del Libro Blanco del Grado en Traducción e Interpreta-
ción, el comercio internacional se situó como el tercer sector de empleo en número 
de egresados empleados (el 11%), datos compartidos con los reflejados en estudios 
parciales de otras universidades o entornos (Calvo 2006; Kuznik 2016) e incluso en 
estudios de otras universidades extranjeras (Morón 2010: 616). También en el estu-
dio llevado a cabo por Morón (2012), el comercio internacional se alzaba como el 
sector más deseado por egresados de traducción y lenguas, donde casi el 19% de los 
sujetos encuestados (de un total de 85 graduados) se ubicaba en este sector, fuera en 
combinación o no con el ejercicio de la traducción (frente al 14% que se dedicaba 
exclusivamente a la traducción). De forma similar, los titulados en Filología o Tra-
ducción ocupaban el quinto puesto en número de becarios de internacionalización 
empresarial del programa de becas del ICEX del año 2008, y suponían el 42% de los 
becarios del programa de Informática, lo que les situaba en el primer puesto de las 
titulaciones que lograron dichas becas, incluso por delante de los egresados en inge-
nierías informáticas (Morón 2012: 266). En definitiva, el contexto de la traducción 
comercial favorece la inclusión de otras vías de desarrollo profesional, afines a la TEI 
y en las que el egresado puede encontrar su camino hacia la empleabilidad (Morón y 
Medina 2016; Kuznik 2016).

Como advertíamos al inicio, Kiraly (2016) y Pacheco (2016), y antes incluso Kelly 
(2005) o Way (2004), centran sus enfoques didácticos en la capacitación y empode-
ramiento profesional y social del traductor. Esto se debe, precisamente, a los mismos 
descriptores que ya subrayara Weiss (1997: 323) a la hora de abordar el perfil del 
experto en comunicación internacional e intercultural, propio de entornos empresa-
riales, a saber: interconexión, complejidad, sofisticación, interacción entre agentes, 
interacción entre culturas que se presuponen en la actividad traductora. 

Es en este punto, cuando nuestra propuesta enlaza, de alguna manera, con lo que 
Kiraly (2013) viene a denominar «Teoría de le Emergencia». Habida cuenta de los 
datos sobre la proyección profesional de nuestros egresados, si bien la formación se 
articula con el objetivo de conseguir un determinado perfil de egreso, en este proceso 
dialógico, de continua respuesta a las necesidades de la sociedad y el mercado, «emer-
gen» (Kiraly 2013, 2016) otros perfiles de egreso que condicionan nuestra manera de 
proceder en el aula, más allá de los perfiles profesionales que orientan la formación 
en el grado en España. Como subraya Pacheco (2016: 13): «During their education, 
students grow as translators in their abilities and skills; rather than closing in on a 
predetermined ideal outcome, they are encouraged to evolve as unique, yet intercon-
nected emergent selves».
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Por otro lado, apostamos por concienciar sobre la diversidad en el aula, proyec-
tando el principio de autenticidad de las tareas simuladas que se plantean en clase, 
como apuntara Pacheco (2016: 23): «Authenticy demands from the teacher openness 
to the possibility of that which is different and singular». No hemos de olvidar que la 
traducción evidencia la diversidad cultural, que también se pone de manifiesto en las 
distintas tradiciones curriculares o académicas que pueden confluir en el aula univer-
sitaria de hoy, pero también en el distinto estatus de la profesión a nivel europeo (Pym 
et al. 2013), por ejemplo.

Como ilustración de esta diversidad, contamos además con una gran variedad de 
perfiles de acceso a la titulación (es decir, las distintas expectativas y motivaciones de 
acceso a la carrera) (Aguilar 2004; Calvo 2010). El desconocimiento quizás de la pro-
pia profesión o la escasez de alternativas en la formación en lenguas parecen conducir 
hacia la TEI a sujetos, a priori, no demasiado convencidos por el ejercicio profesional 
futuro de la traducción (Calvo 2010, Morón 2010). En este punto, la flexibilización 
de los currícula se alza como un interesante reto que no pasa desapercibido (Kiraly 
2016), y en el que confluyen complejas variables: el conocimiento de la disciplina, la 
limitada oferta académica en nuestro país en la formación especializada en lenguas, 
la orientación laboral que se ofrece en la universidad y previamente al acceso a los 
estudios universitarios, la respuesta a un mercado cambiante, el encorsetamiento de 
una formación dirigida a perfiles predefinidos, las limitaciones del docente para arti-
cular modelos flexibles, etc.

4.3. El equilibrio entre ejes

En el equilibrio entre ambos ejes surge quizás el punto más complejo de nuestro 
modelo y en torno al que fluctúan ambos ejes: el perfil del propio sujeto. Esto es, es en 
la búsqueda del equilibrio entre lo específico y lo transversal cuando abordamos con 
el formando la construcción de su propia identidad como profesional de su ámbito. En 
este punto, se valoran los distintos modos en que la TEI se manifiesta actualmente, fo-
mentando el debate, la reflexión y la búsqueda de una identidad profesional propia que 
permita un refuerzo del perfil de egreso, combatiendo visiones distorsionadas respecto 
a la naturaleza del perfil interdisciplinar (polivalente, versátil) del traductor (Morón 
2010, 2012; Aguayo en prensa). Pretendemos que el sujeto vaya siendo consciente de 
su perfil versátil, transversal, como clave en su empleabilidad, permitiéndole colmar 
sus propias necesidades, motivaciones y expectativas. 

Lejos de visiones negativas respecto a las fuertes cifras de empleabilidad en otros 
sectores (Aguilar 2004), esta diversidad se muestra como un valor. Aguilar (2004: 11) 
considera que el hecho de que nuestros egresados no se dediquen a la traducción es un 
«problema» que demuestra el desfase entre la formación académica y las necesidades 
del mercado, asumiendo que lo que este demanda es «traductores» en su sentido más 
estricto. Si bien es cierto que pueden existir visiones frustradas respecto a la diversi-
dad en TEI, puede ocurrir que los perfiles de acceso no «convencidos» de la TEI como 
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itinerario de empleabilidad motiven, de manera consciente, razonada y justificada esta 
empleabilidad en otros sectores. 

Por otro lado, la industria también parece estar diversificando aquello que es real-
mente «traducción». Así lo demuestran, por un lado, el hecho de que nuestra industria 
no esté compuesta únicamente por «agencias de traducción», sino por «proveedores 
de servicios lingüísticos». Esta denominación parece responder precisamente a las 
demandas cambiantes del mercado y a las nuevas etiquetas a las que aludíamos an-
teriormente (posedición, transcreación, comunicación internacional, mediación in-
tercultural, etc.) en las que se manifiesta la Traducción actualmente y que no son tan 
nuevas, ni tan recientes, para la industria.

5. Algunos ejemplos prácticos

Para ilustrar la materialización práctica del modelo emergente, basado en teorías 
funcionalistas y en enfoques situacionales, sirvan los siguientes ejemplos que, sin 
resultar un listado exhaustivo, nos permite valorar la apuesta por la transversalidad, 
la autorreflexión y el autoconocimiento a que aludíamos anteriormente.

5.1. Ejemplo 1. Explotar el potencial del género en traducción

En este sentido, se puede partir de un corpus de documentos comerciales (contratos 
internacionales) para valorar las diferencias entre estos textos y los géneros propios de 
las culturas de trabajo. Se hace evidente en esta tarea, por ejemplo, el impacto del em-
pleo del inglés como lengua de los negocios internacionales y cómo las necesidades 
comerciales derivan en nuevos géneros que no casan necesariamente con los modelos 
convencionales existentes. Es decir, surgen transgéneros antes del propio transgénero 
traslativo (Monzó 2003), simplemente como resultado del empleo de textos redac-
tados originalmente en un inglés internacional, para ser tratados en una negociación 
en inglés con hablantes de otras lenguas y culturas. Se puede, además, mostrar un 
contrato internacional fruto de los procesos de estandarización textual (como ocurre 
con el contrato de compraventa internacional) o diseñar distintos encargos para un 
mismo texto variando las condiciones del mismo y confrontando al alumno a la toma 
de decisiones que realizaría en estas distintas situaciones (Ortega y Calvo 2009).

5.2. Ejemplo 2. Encargos en entornos afines

Muy en relación con la última estrategia, se pueden diseñar encargos que presen-
ten oportunidades laborales en distintos entornos profesionales, no específicos de la 
TEI, como, por ejemplo, el trabajo como técnicos de comercio exterior, expertos en 
comunicación internacional, etc. Seguidamente ofrecemos algunos encargos utiliza-
dos en el aula para ofertar otros ámbitos de empleo al sujeto y animarles a explorar 
estas otras vías de ejercicio profesional desde las que hacer uso de sus competencias 
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en TEI (Kuznik 2016, Morón 2012, Morón y Medina 2016). Aquí no solo se idea un 
marco de trabajo en el que el traductor puede ser parte o protagonista de la propia 
situación de comunicación comercial, sino que, además, se ofrecen escenarios donde 
el sujeto puede localizar a futuros empleadores (directos o indirectos) o iniciadores 
del proceso traslativo:

• Trabajas como técnico de comercio exterior en el ICEX España Exportación e 
Inversiones y recibes una petición de colaboración comercial para una empresa en 
Emiratos Árabes […]

• Una empresa en el marco del programa PIPE de Extenda (Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior) necesita la traducción de un «agency agreement».

• Un becario del programa de becas de internacionalización del ICEX te encarga la 
traducción de […]

• Eres el responsable de comunicaciones de la multinacional X en Irlanda y te envían 
el siguiente texto que la agencia de comunicación local ha traducido al español […]

• Como Product controller de la empresa X has de solventar un problema derivado 
de la comunicación con la filial de la empresa en Malta, […]

El rediseño de encargos de traducción fuera del entorno propio del mundo de la 
traducción, más allá del «eres traductor y tienes que traducir este texto» demuestra, en 
nuestra experiencia, el potencial de situar al alumno fuera de sus entornos de emplea-
bilidad más específicos, y nos consta su utilidad a la hora de abrir nuevas alternativas 
de proyección profesional (Morón y Medina 2016). 

5.3. Ejemplo 3. Diversificación de encargos

En estas situaciones el estudiante puede además verse expuesto no solo a labores 
de traducción (Suau 2010: 23-34; Mayoral 2006), sino también de interpretación, 
traducción a vista, traducción resumida, revisión de textos, producción de textos, post-
edición, transcreación, asesoría en materia de internacionalización, etc. potenciando 
la toma de decisiones del traductor según su vinculación en el proyecto en concreto 
y argumentando debidamente las necesidades de interacción con el cliente según el 
skopos que proceda. La interacción entre las distintas modalidades de traducción, la 
traducción escrita y la oral, la traducción y la producción lingüística, la traducción 
hacia y desde la lengua extranjera, etc., son retos que evidencian la separación entre 
realidad y práctica en la formación especializada en TEI. En cualquier caso, estas 
estrategias contribuyen, en nuestra experiencia, al refuerzo (o al menos, al replantea-
miento) del perfil psicofisiológico del sujeto, visualizando la complejidad de la TEI 
como actividad que excede en mucho el mero trasvase lingüístico/textual.
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6. Conclusiones

La traducción comercial ha sido profusamente estudiada en los Estudios de Tra-
ducción desde un enfoque basado en el texto. Sin embargo, la importancia creciente 
del contexto en traducción nos anima a abordar el potencial de estos textos para en-
fatizar aquellas variables asumidas en la formación (universitaria) de traductores: la 
configuración de tareas realistas de trabajo en condiciones de simulación profesional, 
el fomento de las competencias específicas, pero también transversales, y la capacita-
ción del sujeto para el desempeño profesional y su continuo aprendizaje a lo largo de 
la vida. De ahí que nuestro trabajo se articule «con textos» (comerciales) para abordar 
el trabajo en el «contexto» (comercial) de los egresados en traducción hoy. 

Optamos por el entorno empresarial internacional debido a las importantes cifras 
de empleo de titulados en TEI en España en este sector y porque nos permite abordar 
la propia evolución de la profesión, incluida la internacionalización de la industria y 
su contacto con otras disciplinas. 

Lejos de pretender, como afirma Aguilar (2004: 24) «efepeizar» la universidad, en-
foques centrados en el entorno de la traducción profesional de hoy nos ayudan a abor-
dar de manera más amplia la tarea de educar a nuestros estudiantes. En un mercado 
tan poco regulado como el nuestro, en un entorno profesional donde nos cuesta que se 
visualice la complejidad de la actividad traductora, en una disciplina con barreras tan 
difusas, quizás no huelga defender que aprender a traducir es algo más que aprender a 
desgranar textos con complejas unidades terminológicas y solventar encargos gracias 
a artificiosos programas informáticos. En efecto, la traducción es eso, pero es mucho 
más también: la necesidad del contacto con otros, comunicar nuestras necesidades, 
inferir encargos, resolver conflictos, tomar decisiones, consolidar nuestro perfil. A esto 
se une que el mercado tenga una capacidad limitada para asumir perfiles específicos 
en TEI y fluctúe a un ritmo vertiginoso donde emergen nuevos perfiles, difíciles de 
incorporar de forma inmediata a la formación. 

En definitiva, el reto de la empleabilidad, entendida como la capacidad de la con-
tinua mejora, aprendizaje a lo largo de la vida, supone algo más que la mera forma-
ción basada en ejecuciones puntuales. En este sentido, la traducción (pero también su 
didáctica) demuestra/n su capacidad de reacción ante los cambios (demandas cam-
biantes, tecnificación de los procesos), reconceptualizándose a cada paso, al tiempo 
que va construyendo su terrero propio, creando nuevas formas de hacer y ejercer la 
traducción. 

El entorno laboral, disciplinar y empresarial de la traducción ha variado notable-
mente, de ahí nuestra apuesta por reforzar el valor del contexto en un modelo inspi-
rado en los funcionalistas y situacionales. Este modelo oscilante tiene dos puntos de 
apoyo, por un lado el que configuran los componentes específicos de la TEI, y por 
otro, los genéricos o transversales, con el objetivo de favorecer la empleabilidad de 
nuestros egresados. 
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Con vistas a ilustrar la puesta en práctica de nuestra propuesta, incluimos algunas 
estrategias que, en esta década de trabajo dedicada a la docencia universitaria, nos 
han permitido enfatizar el valor del contexto en la toma de decisiones del traductor, 
posicionar al traductor en un entorno simulado de trabajo (propio o afín) y fomentar 
la continua interacción del traductor con los demás agentes contextuales, así como 
contribuir a la interacción de estudiante y docente. En este sentido, la competencia y 
el perfil del egresado se transforma en un caleidoscopio que permite, al mover la lente, 
mostrar distintas imágenes en función de lo que el contexto requiere de él. 
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