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1. Los estudios de Latín y Griego en la Universidad de Almería

 En su catálogo de títulos de la rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades, la Universidad de Almería cuenta con los Grados de Es-
tudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia y Humanidades. En cada 
uno de ellos hay una asignatura enfocada a la presentación del contexto 
grecolatino de las lenguas anglogermánicas o de la lengua española, así 
como un Latín específico (opcional con el Griego) y una materia de Tra-
dición Clásica compuesta por dos asignaturas en cada uno de los planes 
de estudio. Por lo que se refiere a las titulaciones no filológicas, el Grado 
en Humanidades tiene seis créditos de Cultura Clásica y Ciudadanía y 
dieciocho (para cursar doce) de Tradición Clásica, mientras que el Grado 
en Historia cuenta con seis créditos de Cultura Clásica y ciudadanía. En 
su conjunto, las áreas de Filología Clásica cuentan con una oferta de 96 
ECTS en los cuatro planes de estudio o, si lo preferimos, suponen el 10% 
de cada uno de los planes filológicos, el 7,5% de Humanidades y el 2,5% 
de Historia. 
 Es necesario tener esto en cuenta para poder comprender que, dado el 
porcentaje de representación del que se dispone, nuestra disciplina necesita 
poner en funcionamiento una serie amplia de estrategias encaminadas a 
mantener su presencia en futuras reformas que, a no dudarlo, seguirán 
llegando. La justificación de nuestra materia no puede seguir fiada al 
argumento de que estructura los procesos mentales ni enrocarse en la 
necesidad de estudiar algo que es bueno per se. Antes bien, creemos que 

EL LATÍN Y LA COMPETENCIA TRADUCTORA 
EN LOS GRADOS DE FILOLOGÍAS MODERNAS

Manuel López-Muñoz
Universidad de Almería *

* El autor es miembro del Grupo de Investigación “El legado de la Antigüedad” 
(HUM-741) y del Centro de Investigación “Comunicación y Sociedad” (CySOC), ambos 
de la Universidad de Almería.
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debe basarse en qué aportamos a las titulaciones en las que estemos, y una 
de esas aportaciones nos parece que viene de la mano de la traducción y 
su enseñanza en el contexto de las Filologías modernas.
 
2. Las asignaturas introductorias

 La materia dedicada a la presentación del contexto grecolatino se 
incorpora en el primer curso (primer cuatrimestre para Estudios Ingleses 
y segundo cuatrimestre para Filología Hispánica) como parte de los 60 
ECTS del ciclo de formación básica. Los estudiantes que la cursan acaban 
en su mayoría de superar la Prueba de Acceso a la Universidad, sin que 
de ahí deba necesariamente deducirse que hayan cursado la asignatura de 
Latín II ni aun que provengan del Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales, ya que no existen requisitos específicos de matrícula en ninguno 
de los dos Grados a los que nos referimos. La notable heterogeneidad de 
los grupos docentes requiere delimitar el nivel de formación con el que 
cada estudiante ingresa en el Grado y planificar tareas específicas en fun-
ción de ese nivel. 
 
2.1. Recogida inicial de datos

 La primera actuación del periodo de docencia consiste en que los estu-
diantes hagan una declaración personal del nivel de Latín y Griego con el 
que llegan a la Universidad. Desde luego, contiene un importante sesgo de 
muestra inducido por la disparidad de los centros educativos de procedencia 
de los estudiantes: en cada uno de ellos, aunque se siga aproximadamente 
un mismo protocolo de actuación, influyen factores externos a la materia, 
cuales la estructura de los grupos, la movilidad del profesorado entre un 
curso escolar y el siguiente, el encargo docente a especialistas o a miembros 
de áreas más o menos afines, la modificación de calificaciones en las juntas 
de evaluación, el grado de interés de los centros por influir en el porcentaje 
de la nota de acceso que se toma del expediente del Bachillerato...
 No obstante, es interesante contar con los datos de acceso. Para reco-
gerlos, se dispone de un cuestionario [Fig. 1] que los propios estudiantes 
deben rellenar al comienzo del cuatrimestre. La información se incorpora 
al sistema de gestión de la asignatura y permite ya hacer una primera di-
visión del grupo entre estudiantes que sí estudiaron Latín II y estudiantes 
que llegaron a las titulaciones filológicas por vías alternativas. No son casos 
aislados, sino grupos homogéneos con un porcentaje sustancial del total 
de estudiantes.
 Durante la segunda semana del cuatrimestre, se les suministra una 
prueba de nivel inicial para detectar las destrezas morfo-sintácticas y las 
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de traducción: en el primer caso, contestan cuestionarios al uso; en el 
segundo, se les da a elegir la más correcta de entre varias traducciones de 
un mismo sintagma. El sistema de teleformación adjudica e incorpora la 
nota automáticamente.
 
2.2. Establecimiento de grupos de trabajo

 La comparación de las notas de Latín II y de la prueba inicial nos 
permite detectar casos en los que el estudiante ha olvidado lo que sabía o 
ha obtenido una nota claramente distinta a la esperable en función de sus 
conocimientos declarados. Nos permite, pues, llegar a la correcta identifi-
cación de los dos grupos, a los que denominamos grupo avanzado y grupo 
de apoyo. En lo que sigue, nos centraremos en una de las varias estrategias 
docentes desarrolladas para las asignaturas iniciales: el análisis, compara-
ción y valoración de traducciones, que se ha experimentado hasta ahora 
sólo con el grupo avanzado y que en cursos posteriores trabajaremos con 
el de apoyo también. Empezaremos describiendo la naturaleza de la tarea, 
la compararemos con otras tareas de análisis, traducción y comentario 
más tradicionales (las llamaremos “tareas clásicas”) y confrontaremos los 
resultados obtenidos en unas y otras.
 
3. La competencia traductora

3.1. El sustrato teórico

 Sin ánimo de entrar en discusiones sobre el concepto de competencia, 
que cuenta con una bibliografía más o menos amplia, y a lo que ya hemos 
dedicado algún trabajo previo (López-Muñoz 2014), nos centraremos en 
el de la competencia del traductor, competencia traductora o competencia 
traductológica. Ha sido ésta definida por Marco (2004, p. 81) como:

... la capacidad de movilizar un conjunto de conocimientos, habilidades, des-
trezas y disposiciones de tipo cognitivo, social y textual (entre las que figuran 
de modo prominente la toma de decisiones y la resolución de problemas) con 
el fin de generar en la lengua meta, a partir de un texto en la lengua original, 
otro que se ajuste a las especificaciones del encargo de traducción (el escopo), 
a las normas de conducta de una o más comunidades profesionales (la de los 
traductores y otras que pudieran estar implicadas en el encargo), a las con-
venciones textuales y discursivas y a cualquier otra norma o convención de 
naturaleza cultural que sea percibida como relevante por el o la traductor(a) 
en un lugar concreto y en un momento determinado. 

 
 Sin ánimo de entrar en discusiones de hondo calado teórico, nos 
parece que la definición aquí propuesta cubre sólo una parte del campo 
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de actuación de la competencia traductora. En nuestra opinión, puede 
resultar relevante tomar en consideración la distinción de destrezas activas 
y pasivas que se utilizó para la regulación del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas (MCERL). Recordemos que, para adquirir uno 
de los niveles A, B o C de dominio de una lengua, se establece un doble eje 
de producción y comprensión de elementos orales y escritos. Si conside-
ramos que la traducción es una actividad interlingüística, bien podríamos 
llegar a la conclusión de que la competencia vinculada a la traducción 
puede contar con un componente activo (traducir) y con un componente 
pasivo (evaluar una traducción).
 
3.2. El adstrato pragmático

 Un elemento interesante es que, ya en el Libro Blanco de las Filolo-
gías, se podía entender que un filólogo clásico debe saber algo de Traduc-
tología y debe saber traducir (López-Muñoz 2014, p. 134), pero la mayor 
parte de los planes de estudio de las diferentes Facultades españolas no 
diferencian la teoría y la praxis de la traducción. De hecho, se suelen en-
contrar formuladas las asignaturas de textos como una serie graduada de 
autores de complejidad creciente cuya superación implica la adquisición 
de las destrezas y competencias activas establecidas en las guías docentes. 
En otras palabras, se suele hacer valer el tradicional aserto de que a traducir 
se aprende traduciendo.
 Esto, que es entendible en los estudios de Filología Clásica, no re-
sulta igual de evidente en los de las Filologías modernas, cuyo alumnado 
suele tomar la decisión de cursarlas en busca de otros contenidos y otras 
habilidades diferentes, y cuya estructura no deja demasiado margen al 
profesorado para establecer esas graduaciones de autores. Tenemos que 
hacernos, pues, una pregunta incómoda: ¿aplicamos en el poco espacio 
disponible para nuestras materias en las Filologías modernas sin más las 
guías docentes de las materias de los primeros cuatrimestres de Filología 
Clásica o hacemos algo diferente? En el primer caso, la planificación de 
la docencia no diferirá entre unos títulos y otros y las materias injertarán 
los objetivos de las Clásicas en los Grados de las Filologías modernas; en 
el segundo, tenderá a una divergencia muy amplia, tanto mayor cuanto 
más al servicio de los objetivos de formación de las Filologías modernas 
se pongan las materias de Latín y Griego. 
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4. ¿Cómo empezar a desarrollar una competencia traductora?

4.1. Fundamentos teóricos

 A lo largo de un par de décadas de docencia en la Universidad de Al-
mería, hemos podido comprobar que la tarea clásica de análisis, traducción 
y comentario de textos latinos choca con el horizonte de expectativas de 
unos estudiantes que buscan una formación superior en las lenguas y lite-
raturas inglesa o hispánicas. Este tipo de estudiantes, aun los más proclives 
a aceptar la materia de Lengua Latina, no llegan a ver hasta qué punto 
traducir y conocer unos fragmentos de tales o cuales autores supone un 
beneficio para su propia formación, sobre todo si tenemos en cuenta que 
ni siquiera es realizable proponer un recorrido por los principales textos 
y autores de la Literatura romana cuando se dispone de cuarenta y cinco 
horas lectivas.
 El nonato Libro Blanco de las Filologías nos ofrece un buen punto 
de partida para proponer vías alternativas al identificar la capacidad de 
razonamiento crítico como propia de los graduados en cualquier Filología. 
El motivo del uso de la competencia traductora como herramienta de tra-
bajo para las clases de las asignaturas descritas es que permite una correcta 
unión de los objetivos de éstas a los del Grado correspondiente, toda vez 
que puede tener el mismo conjunto de utilidades que enuncia Berenguer 
(1999, pp. 135-136) hablando de la enseñanza de lenguas extranjeras para 
traductores, a saber: 

 1. El desarrollo de la comprensión lectora.
 2. El estudio de una lengua extranjera desde el punto de vista de la 

contrastividad.
 3. El desarrollo de la competencia cultural.
 4. El adiestramiento en el uso de diccionarios y otras obras de consulta.
 5. La sensibilización ante la actividad misma de la traducción.

 Desde luego, el planteamiento de la tarea parte de una serie de pre-
supuestos teóricos. De un lado, nos pareció útil y aplicable el modelo 
que propone comenzar con el análisis del texto de partida, comparar la 
traducción que se hace con éste y terminar valorando el texto de llegada 
(Elena 1999, pp. 10-11). Pese a compartir el modelo, diferimos de la au-
tora. Propone ella que la valoración de traducciones tiene como finalidad 
inmediata hacer acopio de casos y problemas que luego sirvan para criticar 
una traducción ajena o para elaborar una traducción propia (Elena 1999, 
p. 11); para nosotros, esa recopilación de casos y problemas, la práctica 
académica y la capacidad de enjuiciamiento y producción de traducciones 
pueden ser consideradas, en sí mismas, destrezas que forman parte de una 
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competencia traductora. Es una discrepancia terminológica, pero también 
de fondo.
 
4.2. Condiciones de realización

 Las condiciones de la experiencia docente son simples. Sin indicar que 
se trataba de una iniciativa experimental, se trabajó con el llamado grupo 
avanzado para poder analizar los datos obtenidos sin la distorsión causada 
por la mezcla heterogénea de estudiantes de distintos niveles, ya más arriba 
descrita. A ese grupo se le presentaron dos tareas clásicas y tres tareas de 
análisis de traducciones. Al objeto de evaluar el rendimiento y precisar si 
existe una correlación entre tipo de tarea y resultados, las tareas clásicas 
se evaluaron por separado y la de traducción especificaba que había que 
elegir un texto de los tres propuestos para evaluar. 
 Dado que se trataba de un trabajo novedoso para los estudiantes, la 
evaluación de traducciones iba acompañada por unas instrucciones preci-
sas sobre lo que se debía hacer para completarla adecuadamente [Fig. 2]. 
A continuación, se les proporcionaba en la propia tarea dos archivos: uno 
con la hoja de estilo que se utiliza para la presentación de los trabajos de 
fin de Grado en la Facultad de Humanidades (con lo que empiezan ya en 
el primer curso a familiarizarse con las exigencias formales de la escritura 
académica) y otro con los textos y traducciones.
 En cuanto a los textos proporcionados, eran tres: un poema de Catulo 
y dos fragmentos de la Stultitiæ laus, de Erasmo de Rotterdam. El poema 
de Catulo (Cat. 51) iba acompañado por tres versiones castellanas, verbi-
gracia, las de J. Petit, J.A. González Iglesias y una elaborada por el propio 
profesor de la asignatura, que figuraba como traductor no identificado para 
evitar introducir un sesgo de elección en los informes. Los fragmentos de 
Erasmo (Stultitiæ laus 16 y 43) iban acompañados por las traducciones 
de A. Rodríguez Bachiller y P. Voltes Bou. Los textos de prosa eran más 
largos que el de poesía, lo que puede haber influido en que la elección 
mayoritaria de los estudiantes fuera Cat. 51.
 Las instrucciones que se les dieron a los estudiantes para realizar la 
valoración de las traducciones son muy semejantes a las que, por ejem-
plo, enuncia Bermúdez Ramiro (1991, p. 123) cuando trata la cuestión 
de cómo ponderar la adecuación de una traducción. No es, pues, nada 
extraña la tarea que se propone, y menos aún cuando el objetivo es valorar 
el grado de fidelidad del texto traducido respecto del texto original, una 
cuestión que ya trataba Valentí Fiol (1950, p. 34) hace años.
 



– 293 –

manuel lópez-muñoz

4.3. Análisis de los datos

 Los estudiantes, efectivamente, hicieron el análisis del texto original y de 
sus versiones españolas y, a partir de ahí, elaboraron razonamientos en apoyo 
de su elección, esto es, le sumaron a las tareas clásicas la de juicio crítico. 
Ofrecemos una tabla en la que se pueden ver los resultados obtenidos. 
 

 En la tabla aquí proporcionada observamos las notas medias de cada 
dimensión analizada filtrándolas para eliminar los estudiantes no presenta-
dos y distinguir a quienes hicieron la prueba de valoración de traducciones 
y a quienes no. Añadimos, además, dos columnas en las que se expresa la 
diferencia de la prueba inicial a la nota del examen final (PR_01) y de la 
prueba inicial a la nota final de la asignatura (PR_02). El objetivo de este 
análisis es observar hasta qué punto puede existir una correlación entre el 
nivel inicial y la decisión de hacer la tarea de valoración de traducciones, 
así como detectar la influencia de la tarea de valoración en las calificaciones 
finales, tanto las del examen como las de la asignatura.
 De entrada, se puede observar que las notas de la prueba inicial de 
Latín tienden a ser más altas que las de la prueba general, hecho que nos 
permite afirmar, aunque con cierta cautela, que los estudiantes suelen te-
ner mejores conocimientos básicos de Latín que de Griego, cosa lógica si 
tenemos en cuenta que han dispuesto de más años para estudiar la lengua 
latina en las etapas educativas no universitarias. No nos parece deducible 
de esto que la lengua griega les resulte, en sí misma, más difícil.
 La prueba inicial de Latín arroja una diferencia de 0,51 puntos entre 
quienes luego optaron por realizar la tarea de valoración de traducciones 
y quienes no. Esto nos indica que, en principio, las diferencias dentro 
del propio grupo avanzado son pequeñas y, en consecuencia, no parecen 
guardar relación con la decisión de hacer o dejar de hacer la tarea de tra-
ducción. De hecho, la media de diferencias de CL_01 y CL_02 es de 0,54, 
lo que nos indica que, efectivamente, el grupo guarda una cierta homo-
geneidad en sus condiciones iniciales y la realización de la valoración de 
traducciones no viene condicionada por juicios personales sobre la propia 
preparación o falta de ella para el desarrollo de la tarea. En este sentido, 
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se puede decir que el grupo avanza de manera compacta y que el progreso 
en sus resultados es medible.
 Llama la atención que, en general, las calificaciones obtenidas en las 
tareas clásicas fueron inferiores (medias de 6,92 y 6,76) a las de la valora-
ción de traducciones (media de 9,21). Objetivamente, los datos establecen 
una clara diferencia. Si queremos hacer una interpretación conjetural de 
ellos, podríamos pensar que, al menos entre este grupo de estudiantes, el 
dominio de la Morfosintaxis latina ha tenido más peso en su formación de 
Bachillerato que la traducción misma, como si traducir hubiera sido sólo 
una comprobación de conocimientos morfosintácticos y éstos se hubieran 
considerado, al contrario de lo que defiende Conde (1999, p. 116), un fin 
en sí mismos en lugar de una herramienta para la comprensión y versión 
del texto original, algo a lo que ya se oponía, por ejemplo, Rodríguez 
Adrados cuando escribía (1954, p. 322), a propósito de los ejercicios de 
traducción de frases que se usaban al servicio del aprendizaje gramatical.
 Si prestamos ahora atención a los resultados del examen final de la 
asignatura, en el que se evalúan los resultados por sí mismos y sin atender 
a las notas obtenidas en las tareas previas, observaremos que la nota media 
es de 7,31, lo que nos habla de una evidente mejora (un aprendizaje) con 
respecto a la situación de la prueba inicial específica. Podemos ver también 
que quienes no hicieron la valoración de traducciones obtienen una media 
de 6,58 frente a los 7,63 puntos (diferencial de 1,05) de quienes sí la hi-
cieron. Dicho de otro modo, hemos advertido que la tarea de valoración 
induce un progreso de la competencia en lengua latina. El dato resulta 
lógico: al fin y al cabo, la primera parte de la valoración es la tarea clásica, 
lo que supone un refuerzo de ésta.
 Si queremos medir el progreso real obtenido dentro del grupo avan-
zado, podemos fijarnos en la diferencia del examen final a la prueba ini-
cial (PR_01) o en la diferencia de la calificación final a la prueba inicial 
(PR_02). Aportamos los datos, pero advertimos que el análisis de PR_02 
arroja resultados inconsistentes con nuestro estudio, ya que la calificación 
final incluye otros criterios de evaluación como la asistencia a clase, la 
entrega de las tareas a tiempo o el realizarlas o no todas (tanto las de Latín 
como las de Griego). Debemos, pues, centrarnos en los datos de PR_01, 
en los que encontramos que quienes no realizaron la valoración de tra-
ducciones experimentaron una mejora de 0,73 puntos frente a los 1,28 de 
quienes sí la realizaron. El diferencial de progreso (0,55 puntos) nos sirve 
para comprobar que no se ha introducido un sesgo en los datos, algo que 
sí vemos en PR_02, que tiene un diferencial de 0,26 puntos o, si lo pre-
ferimos, que ha operado una corrección de resultados hacia la igualación 
de los miembros del grupo.
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5. Conclusiones

 Los datos aquí presentados son el fruto de una experiencia docente 
que se desarrolló en una materia cuatrimestral introductoria en el Grado 
de Estudios Ingleses al principio del Curso 2014-2015. No son todavía 
suficientes para llegar a conclusiones estables, aunque sí nos dan pautas 
para seguir desarrollando este tipo de actuaciones en cuatrimestres y cursos 
posteriores y ver si este tipo de tareas es igual de útil para los dos Grados 
de las Filologías Modernas.
 Entre los inconvenientes de la prueba de valoración de traducciones, 
señalaremos que es más compleja que la clásica, ya que obliga a partir de 
un análisis y comprensión del texto propuesto para poder evaluar crítica-
mente la adecuación de una versión castellana o inglesa a su original. Así, 
la tarea de valoración será la última en la programación docente. 
 Entre sus ventajas podemos señalar que ofrece al estudiante un trabajo 
más cercano a su horizonte de expectativas: el texto deja de ser un fin en 
sí mismo y se convierte en un medio, en una forma de entender que la 
Literatura romana se integra en las modernas también al ser traducida. La 
capacidad de leer comprensivamente el texto entra, así, en contacto con los 
contenidos del Grado y ayuda a crear la percepción de que una Literatura 
está compuesta por las obras que produce y por las que recibe, sea en su 
lengua original, sea en su lengua materna.
 Observados los datos por sí mismos y sin conexión con las expectati-
vas de formación del estudiante, vemos también que la tarea de valoración 
de traducciones tiene una utilidad en sí misma como herramienta que 
favorece el aprendizaje de la lengua latina: los estudiantes que la realizan 
han obtenido mejores resultados académicos que los que la evitaron. 
 En todos los casos creemos poder afirmar que un uso constante de la 
práctica de la valoración de traducciones ayuda a desarrollar una compe-
tencia traductora pasiva, encaminada a evaluar la recepción del mensaje, 
una competencia lingüística activa, encaminada a la práctica de destrezas 
de análisis morfosintáctico y al desarrollo de un correcto uso del juicio 
crítico y de la expresión en la propia lengua.
 Que sean las asignaturas de Filología Clásica las que se encarguen de 
iniciar el camino de la producción de tales competencias y destrezas es, en 
nuestra opinión, un elemento que ayuda a comprender nuestra posición 
en los planes de estudio de las otras Filologías. Siempre se ha dicho que 
el Latín y el Griego son necesarios para formar buenos filólogos: ahora 
también podemos empezar a demostrar cómo y hasta qué punto somos 
útiles en la formación de los estudiantes de las Filologías modernas. 
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Fig. 1
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