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1. Introducción 

1.1 Motivación 

¿Es que alguien puede encontrar un único criterio clasificatorio 
que agrupe a todas estas categorías tan dispares (tipos de textos que 
comparten características estructurales o función o tema: campos del 

saber; actividades humanas; lenguas con fines específicos…)?1 
Mayoral  

 
La experimentación es el núcleo central del análisis del género, como subra-
ya Swales (1990). Su interés se centra en la secuenciación retórica de textos 
para discernir el propósito comunicativo del género artículo original. Bhatia 
(1993: 19-20, 2004), discípulo de Swales (1990), reclama, sin embargo, una 
reflexión más profunda acerca de la psicología del autor. Para entender la 
estructura cognitiva, es necesario prestar la debida atención a los aspectos 
tácticos (Bhatia 2004), es decir, a las estrategias que toma el autor para ejecu-
tar sus intenciones. De lo que se trata es, por una parte, de comprender qué 
mecanismos lingüísticos utiliza el autor de un texto para traducir su pensa-
miento y, por otra, de alcanzar un propósito comunicativo público mediante 
la selección de un género para luego llevar a cabo su acción retórica y de-
fender sus intereses privados. Este es el planteamiento del presente libro 
aplicado a la traducción de textos dentro de una misma ceremonia. 

Los resultados de diversos estudios (Rouleau 1993, Vihla 1999, Li 2004, 
Oliver del Olmo 2005, Swales 2006, Alberto et al. 2006) parecen indicar que 
el discurso de la ciencia y de la técnica no siempre resulta unívoco, claro y 
preciso, sino que constituye más bien una de las aspiraciones de las comuni-

 
1  Quisiera dejar claro aquí que las citas introductorias funcionan como meros enunciados 

cuyo propósito es el de constituirse en punto de partida para impulsar la meditación y la 
reflexión, sin voluntad de ser utilizadas como argumento a favor de lo que expongo. 
Tales fragmentos pretenden ser fuente filosófica para ponderar el hilo argumentativo y 
la racionalidad, así como espacios de respiro, encuentros inopinados y espontáneos. No 
cumplen, pues, una función retórica. Por este motivo, el nombre de los autores no va 
acompañado ni del año, ni de la página. 



14 

dades científico-técnicas y de las instituciones en pos de facilitar la comuni-
cación entre expertos. La realidad apunta a vaguedad, ambigüedad y desa-
gentivación, todas ellas estrategias retóricas de persuasión. La atenuación 
retórica permite convencer mejor a los pares sin crear conflictos y sin ser 
descortés. Sin embargo, la intensificación retórica, por su parte, aumenta la 
imagen positiva que el emisor desea dar, pero ha de ser mitigada a su vez 
para fomentar su aceptación por parte del receptor. En consecuencia, al 
servir tanto los distintos propósitos asociados a cada género como las inten-
ciones del emisor para lograr el efecto deseado sobre el receptor, el discurso 
científico y técnico se aleja de la lógica cartesiana –que pretende poder de-
mostrarlo todo sin que tenga que intervenir el emisor a favor de su argu-
mentación– para adentrarse en los dédalos de la retórica. Como veremos 
más adelante, la comunicación va emparejada con la subjetividad: la ciencia 
–y por extensión la técnica–, por muy universal que sea, tiende a valerse de 
las artimañas retóricas para persuadir de la veracidad de lo expuesto. 

Science advances not by the inexorable logic of successive revelations of nature but by 
the persuasion of influential groups; arguments are only locally valid; there are no 
truths, only assertions with a backing that is not universal but communal. (Freedman y 
Medway 1997: 8) 

Así las cosas, es fundamental conocer cuáles son las estrategias retóricas del 
emisor y una de las maneras de conseguirlo es estudiar las secuencias retóri-
cas2 (moves, según Swales 1990). En definitiva, lo apreciable del análisis ge-
nológico y su combinación con la retórica es que, en un intento de sistema-
tización, apunta a explicar el conocimiento derivado de la práctica para faci-
litar las tomas de decisiones del traductor, esto es, las estrategias traductoras, 
según la ceremonia y la función que vaya a desempeñar la traducción (do-
cumental o instrumental, equifuncional 3  o heterofuncional, según Nord 
1997a).  

Entre las opciones retóricas más destacadas por diferentes autores (Mi-
ller 1984, Swales 1990, Bhatia 1993, Martín-Martín 2005, etc.), las secuencias 
retóricas parecen asumir un papel nada despreciable en interpretar la oferta 
 
2  La secuenciación retórica es el ordenamiento que permite distinguir las finalidades del 

discurso plasmadas en una trama estructural. 
3   En mi opinión y desde la experiencia adquirida como traductora de resúmenes patentes, 

la traducción de resúmenes de patente es instrumental y equifuncional, o dicho de otra 
manera, de acuerdo con la dicotomía overt/covert translation se trataría más bien de un ca-
so de covert translation. 
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informativa (Reiss y Vermeer 1984/1991, Nord 1990). De hecho, la estruc-
turación textual y la decisión de poner un elemento en una posición especí-
fica es el reflejo de una serie de influencias socio-pragmáticas (Berkenkotter 
y Huckin 1995, Trosborg 2000, 2005, Bhatia 2004). La interacción social 
pone de relieve la importancia del acto negociador (Hatim y Mason 1990, 
Martín-Martín 2005) entre escritores y lectores que emplean los géneros 
para abrirse camino en la comunidad discursiva a la que pertenecen.  

El traductor inexperto avanza a ciegas en la densa selva terminológica 
de los textos especializados. Es por tanto, fundamental, a tenor de la meto-
dología de trabajo de un traductor, que éste se documente (Durieux 19884, 
Mayoral 1990, Sales 2003, Gallardo 2003, Montalt 20055, Bitra) de antema-
no, pero no solo en lo relativo a temática y terminología sino también en lo 
que se refiere a convenciones y hábitos, así como a aspectos retóricos con el 
objetivo de garantizar el éxito de la comunicación. De esta manera, el con-
cepto de género puede servir para emprender una lectura más profunda de 
los textos y se convierte en atajo para discernir los propósitos comunicativos 
y desenmascarar las intenciones privadas de los emisores de textos. Una de 
las principales razones de esta investigación es mi intento de ocupar un “ni-
cho” desatendido respecto de estudios relativos al uso de la intensificación 
retórica en los géneros técnicos. Confío en poder contribuir en colmar par-
cialmente este vacío.  

Pongamos una imagen, el traductor se adentra en la selva micro y ma-
crotextual con un buen mapa terminológico (diccionarios, bases de datos, 
etc.) y una brújula documental (obras de referencia, motores de búsqueda 
Google, Scirus, etc.), pero su equipaje no le basta para salvar los peligros que 
encierra la inmensidad de la selva. ¿Qué es, en definitiva, lo que dificulta el 
avance del traductor en los recónditos lugares de la selva que ya ha desbro-
zado? Los cambios climáticos (los diferentes géneros textuales). Si un tra-
ductor ha de viajar por primera vez al Amazonas deberá poder identificar, 

 
4  Traza unas líneas directrices para enseñar a los estudiantes de traducción cómo se 

procede a la traducción de un texto especializado. Además de proponer un método ri-
guroso de trabajo para emprender la traducción especializada, insiste en la importancia 
de documentarse. El alumno puede, así, familiarizarse con la terminología comúnmente 
utilizada en un tema concreto y evitar escoger un término inadecuado encontrado en 
una base de datos. 

5  Su visión de la didáctica, además de centrarse en la documentación, incide en las com-
petencias de lectura y de redacción que debe desarrollar el estudiante, así como en el es-
tudio de los textos paralelos. 
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por ejemplo, el clima tropical (ceremonia). Para ello, será necesario dotarse 
de medios de identificación de las distintas estaciones (secuencias retóricas) 
propias de las latitudes (genero resumen de patente, por ejemplo) a donde via-
jará para preparar su maleta (pasos previos a la traducción) y poder cumplir 
con el propósito de su viaje (traducción). Sólo así seguirá una lógica eficaz 
(un método, es decir, una estrategia traductora) para preparar la maleta en 
consonancia con las condiciones climáticas.  

Desde luego, no hay regla que permita determinar exactamente cuál 
será el clima que se va a encontrar el traductor, ni tan siquiera definir con 
precisión la temperatura. Sin embargo, se podrá calcular cierta probabilidad 
de que aparezca una determinada situación. Así el género puede servir como 
“linterna” al traductor en tanto que sirve de herramienta previsora de los 
variopintos factores determinantes dentro del acto de comunicación. En 
este sentido, la primera motivación estriba en la necesidad de ofrecer herra-
mientas de fácil manejo, Gentt6 (Géneros textuales para la traducción), para 
el traductor que se enfrenta a la profusión de información y a la falta de 
tiempo dadas las exigencias relativas a plazos de entrega en el mercado labo-
ral.  

Las escasas referencias bibliográficas acerca de estudios sobre patentes 
apuntan más a relatos de experiencias de traductores “al pie del cañón” 
(Caroll ed. 2007), a reflexiones terminológicas (Lawson 1997) o incluso a 
indagaciones acerca del sistema de géneros (Bazerman 1997), aunque cabe 
destacar estudios únicamente en inglés relativos a las citas científicas en las 
patentes y a la confrontación entre patentes y artículos de investigación 
(Narin 1998, Tijssen et al 2000, Meyer 2000, Acosta y Coronado 2003). Es 
precisamente la escasez de análisis relativos al género patente lo que me ha 
animado a esgrimir mi experiencia como traductora de resúmenes de paten-
te en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y dedicar 
la atención que se merece al género resumen de patente.  

En contrapartida, el resumen (metagénero) ha sido el centro de aten-
ción de investigadores procedentes de ámbitos tan dispares como la lingüís-

 
6  García Izquierdo dirige, desde el año 2000, el grupo de investigación Gentt (Géneros 

textuales para la traducción), cuyo propósito es confeccionar una Enciclopedia electró-
nica de géneros de especialidad para traductores. El estudio se centra, en la actualidad, 
en tres macroámbitos: jurídico, médico y técnico, es decir, retoma la clasificación tradi-
cionalmente vigente en traducción. Sin embargo, haciéndome eco de Mayoral (inédito), 
no creo que sea la disciplina el criterio que permite al traductor tomar las decisiones 
traductoras adecuadas para cada situación, como veremos. 
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tica, la documentación, la sociología y la traducción: Pinto (2001), Dudley-
Evans (2000), Swales (1990), Bhatia (1993), Bazerman (1997), Pinto y Lan-
caster (1999), Vihla Mina (1999), Fernández Toledo (2000), Lancaster 
(2003), Hartley (2003), Chan y Foo (2004), Martín Martín (2005) y Lorés 
(2005). Sea como fuere, el volumen ingente de resúmenes de patente (RP) 
traducidos en la OMPI –214.934 RP y 52.541 informes de patentabilidad en 
2008– y la diversidad de lenguas de redacción (inglés, español, francés, 
alemán, ruso, árabe, japonés y chino, así como coreano y portugués desde 1 
de enero de 2009) confieren a este género una posición dominante en cuan-
to a volumen de producción textual, diversidad lingüística y mercado de 
trabajo para el traductor.  

A pesar de las necesidades del mundo de la traducción en cuanto a tra-
ducciones de resúmenes de patente se refiere, el mundo académico no pare-
ce prestarle mucha atención a las mismas. Sin embargo, ocurre lo contrario 
con el artículo de investigación, que ha protagonizado gran parte de los 
estudios acometidos hasta la fecha.  

Quisiera, por tanto, aportar mi contribución a la reflexión sobre géne-
ros y discursos especializados, al combinar un análisis cuantitativo (análisis 
retórico contrastivo en cuatro lenguas) con un estudio cualitativo (contex-
tualización) de un corpus de resúmenes de patente, que arranca de mi expe-
riencia como traductora profesional. De ahí la conveniencia de proporcionar 
información que he ido recolectando a lo largo de mi trabajo en la OMPI 
sobre el valor comunicativo del resumen de patente en un afán de darle 
mayor perspectiva a la interpretación de los datos numéricos. Espero que mi 
análisis sirva de punto de partida a estudios ulteriores sobre patentes y su 
sistema genológico. 

Concretamente, los múltiples escollos que debo salvar a diario como 
traductora de resúmenes de patente me devuelven a la dura realidad del 
oficio de traductor y a la necesidad imperiosa de identificar factores decisi-
vos para la toma de decisiones del profesional frente a las innumerables 
dudas que le asaltan en su oficina lejos del mundo real de la comunicación. 
Asimismo, mi trabajo de revisora tanto de las traducciones realizadas por 
agencias como por los traductores en plantilla me ha llevado a plantearme 
preguntas generales sobre qué lectura debe hacer el traductor del texto, qué 
conocimientos convencionales debe tener en relación con los textos origina-
les en la lengua de traducción, qué función desempeña la modulación retóri-
ca, qué divergencias retóricas se observan por lengua y por disciplina, hasta 
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qué punto los prototipos textuales son útiles para la formación del traduc-
tor, qué peligros se corre al limitar la “creatividad” del traductor, etc. 

Hoy por hoy, sigue reinando cierta confusión en cuanto a los criterios 
que determinan una traducción aceptable en la plantilla de traductores pro-
fesionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La se-
gunda motivación arranca, por consiguiente, de la falta de consenso entre 
profesionales acerca de la manera de definir y poner en práctica la traduc-
ción de resúmenes de patente y la necesidad de buscar soluciones viables. Al 
tener demasiadas dudas sobre qué correcciones “objetivas” aportar a los 
textos por revisar, decidí emprender la elaboración del presente trabajo para 
buscar e intentar proponer soluciones a las preguntas que acabo de formu-
lar, en especial, teniendo en cuenta las disensiones que surgen entre traduc-
tores y revisores por la falta de objetividad de las correcciones aportadas o 
de las soluciones propuestas. Más concretamente, el estudio girará en torno 
a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué criterios definen el género? (Parámetros intra y extratextuales) 
(Cf. 3.2) 

2. ¿Qué utilidad tiene el género para las soluciones traductoras? (Cf. 3.1 y 
6.2) 

3. ¿Qué papel desempeña la secuenciación retórica a la hora de tomar 
decisiones en traducción? (Cf. 5.2.1, 5.2.2 y 6.1.1) 

4. ¿Qué función desempeñan la atenuación e intensificación retóricas? (Cf. 
5.2.3, 5.2.4 y 6.1.2) 

5. ¿Qué relaciones se tejen entre secuencias y estrategias retóricas (atenua-
ción e intensificación retóricas) en los géneros técnicos? (Cf. 5.2.4) 

6. ¿Qué relación existe entre disciplina/tema/especialización y género? 
(Cf. 2.1 y 3.1) 

7. ¿Existe alguna relación entre disciplina y aspectos retóricos? (Cf. 5.2) 
8. ¿Qué utilidad tienen los textos paralelos para la traducción de resúme-

nes de patente? (Cf. 6.2) 

Finalmente, la falta de estudios multilingües y concretamente estudios que 
incorporen, además del inglés, el chino (Baker 1992 y 1997, Feng 2006, Wei 
2007), el español (Salager-Meyer 2001, Suárez y Moreno 2005, Martín 
Martín 2005, Oliver del Olmo 2005) y el francés (Swales 2007), en especial 
en el mundo de las patentes me ha inducido a acometer esta investigación. Si 
bien abundan los estudios (Swales 1990, 2006, 2007, Dudley-Evans 1994, 
Sager 1997, Bazerman 1988, Feng 2006, etc.) llevados a cabo sobre los artí-
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culos originales y sus distintas partes (introducción, método, resultados y 
discusión), al igual que abundan los estudios sobre resúmenes (Dudley-
Evans 2000, Martín Martín 2005, Feng 2006), son casi inexistentes –o al 
menos no he seguido el rastro de ninguno en mi repaso bibliográfico– los 
estudios retóricos y comparativos que se centran en el sistema de patentes. 
Por otro lado, las patentes en español están ganando terreno gracias a la 
ratificación por nuevos miembros latinoamericanos del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (PCT) y a la voluntad de los países hispanos de invertir 
en I+D. 

Por todas estas razones, decidí confeccionar un corpus multilingüe que 
recogiera las cuatro lenguas que manejo a diario en la traducción de resúme-
nes de patente (RP): el chino, el español, el francés y el inglés en un intento 
de aportar una contribución a los estudios contrastivos de corpus que suelen 
ceñirse, como he apuntado antes, a un único ámbito disciplinario (Vihla 
1999, Salager-Meyer 2001, Oliver del Olmo 2005). Otros estudios se plante-
an la comparación entre diferentes disciplinas (Suárez y Moreno 2005), pero 
pocos abarcan más de dos lenguas. Por tanto, como apunta Baker (1997: 
113-4), se impone la necesidad de llevar a cabo trabajos comparativos en 
diferentes lenguas y géneros: 

[…] but relatively little work has been done on such areas of text studies as the conven-
tions of non-literary writing within a community or the preferred patterns of organiza-
tion in different types of discourse. Moreover, of the studies now available, most are 
concerned with describing the patterning and conventions of spoken and written Eng-
lish. Very little is available in the way of describing the types of texts available in, say, 
Chinese or Spanish, or of how such texts are organized. 

Asimismo, me ha animado –aunque mi propuesta dista mucho de ser defini-
tiva y el análisis acometido tampoco aspira a ser exhaustivo, en especial por 
la falta de herramientas automatizadas y la poca extensión del corpus estu-
diado– el comentario formulado por Mayoral (inédito: 82) respecto de aque-
llo que necesitan los Estudios de Traducción para desarrollarse:  

Son precisos estudios que, con rigor y de forma fuertemente crítica, aclaren la promis-
cuidad de tipologías terminológicas, LSP, textuales y discursivas existentes, y propongan 
un sistema único adecuado y útil para los Estudios de Traducción. 
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1.2 Hipótesis 

One of the secrets of research is learning how to ask good  
questions. Questions then lead to possible answers, and then  

to claims and hypotheses. 
Williams y Chesterman 

 
El enfoque general de la presente investigación es doble: primero, intenta 
desatarse de los lazos habituales con la lingüística tradicional y reconciliar las 
distintas disciplinas que comparten terreno con la traducción, tales como la 
sociología, la retórica, la etnografía, la taxonomía, la pragmática y la lingüísti-
ca moderna7. Para ello, la contextualización del texto que se va a traducir, que 
gravita en torno al texto, es el núcleo del enfoque preconizado aquí. Y se-
gundo, a través del análisis empírico intentaré comparar el mismo género en 
chino, español, francés e inglés en cuatro ámbitos disciplinarios (medicina, 
química, telecomunicaciones e informática) con el fin de aportar una descrip-
ción de los recursos retóricos empleados por los autores de los resúmenes de 
patente. Así, espero identificar regularidades (no solo formales, sino también 
contextuales) en la producción de textos ateniéndome a los resultados cuali-
tativos (extratextuales) y cuantitativos (intratextuales) obtenidos. 

Parto de las siguientes premisas para luego plantearme las dos hipótesis 
principales: 

1. Cada idioma emplea recursos lingüísticos y retóricos distintos para 
transmitir los propósitos comunicativos públicos y las intenciones pri-

 
7  La exclusión de la terminología como disciplina es consciente; es preciso acotar la 

presente investigación. No por ello se debe concluir apresuradamente que mi enfoque 
esté reñido con la terminología. Mi opción está regida por la experiencia profesional y 
las necesidades acuciantes que se hacen sentir para la resolución de problemas distintos 
de los vinculados a la terminología, ya que se proponen soluciones terminológicas de 
sumo interés para el traductor técnico (Gallardo 2003, Cabré 1992, Jiménez 2002). Di-
cho esto, creo que sería oportuno seguir investigando en la línea de Rogers (2000) 
quien, en palabras de Trosborg (2000: x), aboga por una unión entre género y termino-
logía, ya que el género es un factor vinculante entre la terminología tradicional y el estu-
dio de los textos LSP (Language for Specific Purposes), especialmente en la práctica 
traductora a la hora de escoger términos técnicos. Uno de los criterios de selección ade-
cuado de un término (Cabré 1998 y 2005, Rogers 2000) reposa, precisamente, en el ni-
vel de abstracción del género textual.  
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vadas, recursos que el emisor y el traductor han de conocer para garan-
tizar una comunicación sin atascos (Arntz 1988, Baker 1992). 

2. Los textos especializados no deberían categorizarse de acuerdo con las 
disciplinas o las comunidades socioprofesionales que los producen si-
no más bien en función de la ceremonia y del propósito comunicativo 
(p. ej. informes, resúmenes, artículos, actas, guías, manuales, instruc-
ciones, etc.). 

3. La interdependencia entre los parámetros intra y extratextuales es de 
vital importancia para la traducción de textos técnicos, en concreto el 
resumen de patente. 

4. Las convenciones del género son dinámicas (Berkenkotter y Huckin 
1995, Freadman y Medway 1997, Bhatia 1993, Gentt, 2005) al evolu-
cionar en el tiempo y de acuerdo con objetivos comunes y privados, e 
imponen una estructuración retórica que depende, a su vez, de otros 
parámetros contextuales, tales como el protocolo, el propósito comu-
nicativo y las intenciones, con lo cual los prototipos textuales han de 
manejarse con sumo cuidado en la formación de traductores, ya que 
surgen cada día nuevas formas de expresar la realidad y nuevos meca-
nismos retóricos. 

La primera hipótesis parte de la idea de que la secuenciación retórica no 
varía según la lengua, la disciplina y el tema, sino de acuerdo con el género al 
que pertenece. En la segunda hipótesis se plantea que el uso de medios lin-
güísticos para expresar atenuación e intensificación retóricas no está relacio-
nado con los sistemas lingüísticos ni tan siquiera con la disciplina, sino con 
el género.  

A efectos de poner a prueba las hipótesis que acabo de esbozar, inten-
taré descubrir regularidades en los patrones secuenciales del género resumen 
de patente, en un afán de determinar si existe o no una relación entre el géne-
ro y la disciplina, el género y las lenguas, y entre el género y las opciones 
retóricas adoptadas por los emisores. Cualquier intento de asimilar la in-
fluencia retórica sobre el discurso técnico debería reposar en un escrutinio 
de los principios organizativos mentales del autor dictados por los propósi-
tos comunicativos, así como por las intenciones.  
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1.3 Objetivos 

The reason most people never reach their goal is that they don’t 
define them, or ever seriously consider them  

as believable or achievable. 
Denis Watley 

 
En el presente estudio intragénero –es decir, el estudio de un corpus de 
textos pertenecientes al mismo género– me propongo alcanzar los objetivos 
siguientes: 

1. Proporcionar una descripción sistemática cualitativa y cuantitativa del 
género resumen de patente en chino, español, francés e inglés; 

2. Facilitar el proceso de traducción de resúmenes de patente; 
3. Facilitar el aprendizaje de la traducción de resúmenes de patente; 
4. Favorecer una revisión de los resúmenes de patente más consensuada y 

evitar las tensiones entre grupos de revisores con ideologías enemista-
das. 

5. Contribuir a una mejor comprensión de la comunicación especializada 
en el ámbito de la Propiedad Intelectual (PI). 

1.4 Metodología  

Quantitative analysis was used to establish reference values for 
the native texts and to reveal differences between the two subcorpora. 
Qualitative contextual analysis then investigated how the data might 

be applied to the translated texts. 
Williams 

 
Los textos se escogieron de manera aleatoria de acuerdo con cuatro crite-
rios: 

1. la pertenencia de los textos a un mismo género, el resumen de patente; 
2. la época (entre 1999 y 2007, al tratarse de un estudio sincrónico); 
3. la lengua del original (chino, español, francés e inglés); 
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4. la disciplina, haciendo especial hincapié en la medicina, química, in-
formática y telecomunicaciones, por ser las más habituales en los resú-
menes de patente tramitadas por el PCT (Patent Cooperation Treaty). 

La presente investigación gira alrededor de dos ejes principales: estudio 
cualitativo (Cf. 4.1) y estudio cuantitativo (Cf. 4.2). En el estudio cualitativo, 
me preocupo por delimitar de forma no exhaustiva cuáles son los paráme-
tros extratextuales primordiales para la traducción inspirándome en mi expe-
riencia como traductora en el PCT, en mis conocimientos del contexto si-
tuacional de producción de los resúmenes de patente y en la lectura de dife-
rentes obras publicadas en la OMPI, en especial el Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes y el Reglamento del PCT, así como publicaciones acerca de 
estadísticas y tendencias respecto de las solicitudes de patentes e informa-
ción recopilada en las páginas de las distintas oficinas de patentes a nivel 
nacional y regional. 

El estudio cuantitativo consta de tres fases:  

1. una fase de secuenciación de los textos del corpus;  
2. una fase de análisis cuantitativo de los recursos lingüísticos con funcio-

nes atenuadoras e intensificadoras del discurso especializado; y 
3. una fase de confrontación cruzada de los resultados obtenidos.  

1.5 Estructura 

A scrupulous writer, in every sentence that he writes, will ask 
himself at least four question, thus: 1.What am I trying to say? 2. 
What words will express it? 3. What image or idiom will make it 

clearer? 4. Is this image fresh enough to have an effect? 
George Orwell 

 
Este trabajo se articula en tres partes: conceptual, empírica e interpretativa, y 
pretende ofrecer al traductor profesional de patentes y resúmenes de patente 
una metodología de trabajo inspirada en los estudios genológicos, con la 
delimitación de parámetros que sirven de indicadores para la primera lectura 
del texto y permiten vislumbrar mejor las intenciones del emisor del texto.  
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Tras esta introducción, me centraré, en el segundo capítulo, en el texto 
y en los enfoques traductológicos. El tercer capítulo gira en torno al género 
en el marco de la Traductología y propongo, a modo de simbiosis de mis 
lecturas, una serie de parámetros extratextuales e intratextuales fundamenta-
les para el acto traductor. Así, se sientan las bases de mi planteamiento teó-
rico que ubica el texto dentro de su contexto, y sobre cuya piedra angular –
la ceremonia y el género– reposa el análisis que deberá acometer el traductor 
para llevar a cabo su tarea y tomar las decisiones oportunas, es decir, respe-
tar las intenciones del autor a la vez que satisfacer las expectativas del recep-
tor, guardando en mente las imposiciones del encargo y situación de la tra-
ducción (sin perder de vista el contexto de producción del texto de partida). 
Explicaré, además, qué entiendo por “secuencia retórica” (trama textual) y 
delimitaré el objeto de estudio –las secuencias retóricas y la matización re-
tórica del resumen de patente– antes de esbozar los vínculos intertextuales 
tejidos dentro del sistema y de la colonia de géneros (Cf. 3.1.5). En el cuarto 
capítulo, expondré cuáles son los criterios retenidos para la selección del 
corpus (Cf. 4.3.1) y mi acercamiento metodológico (Cf. 4.1), en el que se 
aplica al resumen de patente el análisis combinado cualitativo y cuantitativo. 
Realizaré, en el quinto capítulo, el estudio cualitativo del resumen de patente 
(Cf. 5.1), que se nutre de mi experiencia como traductora de resúmenes de 
patente, e intentaré explicar las relaciones que se tejen entre el resumen de 
patente y el “texto madre”, es decir, la patente (Cf. 5.1.7.1). Seguidamente, 
acometeré el análisis de la secuenciación retórica (Cf. 5.2.1) y de atenuación 
e intensificación retóricas (Cf. 5.2.3), es decir, la manera de entablar relación 
con el receptor y de brindar la información para exponer, luego, los resulta-
dos del estudio. En el sexto capítulo, discutiré sobre el valor comunicativo 
de los resultados obtenidos (Cf. 6.1) y observaré si mi hipótesis se verifica o 
no con respecto a la predominancia del género sobre la disciplina y la lengua 
(Cf. 6.1.1). 
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2. Traductología y traducción especializada 

Si a esto añadimos que la socialización terciaria del traductor 
reposa en un acto de comunicación materializado en un texto discursi-

vo, podemos decir que el instrumento principal de socialización que uti-
liza el traductor son los textos discursivos y su organización  

en esquemas. 
Esther Monzó 

 
A lo largo de la historia, la traducción ha permitido el intercambio de cono-
cimientos especializados entre diferentes culturas. Ya en el siglo IX los tra-
ductores técnicos de la Casa de la Sabiduría en Bagdad (Vargas 2003) se en-
frentaron con la problemática de la comunicación especializada. Los traduc-
tores, en muchos casos especialistas, trabajaban en congregaciones y se be-
neficiaban del apoyo económico del califa; con lo cual queda evidenciada la 
importancia de la traducción en la transmisión del saber como acto de co-
municación especializada.  

Ahora bien, el siglo XXI se nos presenta bastante diferente: a) es ingen-
te la cantidad de textos que han de ser traducidos; b) los plazos de traduc-
ción son muy cortos; c) el conocimiento especializado ha ido ganando terre-
no –las nuevas tecnologías han conocido un desarrollo fulminante desde la 
era de la industrialización (Jiménez 2002)– y d) el traductor8 ha dejado de ser 
un especialista.  

Debido a la relativa juventud de los estudios de traducción y a los plan-
teamientos en ocasiones antagónicos, no se ha conformado una comunidad 
socialmente reconocida puesto que cualquiera puede –a diferencia de los 
demás colectivos y gremios formados por letrados, médicos, científicos, 
ingenieros, etc.– ejercer la profesión de traductor. Para remediar esta situa-
ción, el traductor cuenta esencialmente con los textos discursivos y su es-
tructuración. 

 
8  A modo de ejemplo, la Sección de Traducción del PCT (OMPI) encargada de traducir 

documentos relativos a patentes –resúmenes de patente, opiniones escritas (WOSA) e 
informes de búsqueda internacional (ISR)– cuenta con menos de un 1% de especialistas 
reciclados en el equipo de traductores.  
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Si bien la comunicación especializada se ha abordado desde la óptica de 
la terminología y de la documentación (Maillot 1951, Finch 1969, Bédard 
1986, Durieux 1988, Deslile, Mayoral 1990, Cabré 1997, Jiménez 2002, Ga-
llardo 2003, Dora 2003, Vargas 2003, Tapia 2004, etc.), no se limita a tal 
perspectiva, sino que viene ampliada por los estudios y métodos descripti-
vos (Hartmann 1980, Nord 1991, Baker 1992, Toury 1995), las teorías de la 
funcionalidad del texto y de la traducción (Wilss 1982, Reiss 1977, Reiss y 
Vermeer 1984/1991, Nord 1997a, el grupo Gentt) –que arrancan de la 
gramática hallidayana– y el interés que despiertan factores intratextuales 
(Wilss 1977/1982, Neubert 1985, Neubert y Shreve 1992, Baker 1992) y 
extratextuales (De Beaugrande y Dressler 1981, Bell 1991, Larose 1989,  
Hatim y Mason 1990, Neubert y Shreve 1992, Nord 1991, 1997, Lvóvskaya 
1997). Me centraré (Cf. 2.1) en tres aspectos de la traducción: a) la comuni-
cación, b) la especialización y c) el texto. 

Obviamente, si bien se impone un repaso bibliográfico general en Tra-
ductología (Cf. 2.2), en lugar de presentar una síntesis de las principales 
aportaciones de las distintas escuelas y antes de emprender un recorrido de 
las ideas más relevantes de los enfoques textuales he optado por destacar 
algunos fenómenos de interés abordados por distintas escuelas traductológi-
cas. 

2.1 La traducción especializada  

El texto técnico en realidad no siempre posee las características 
estáticas de objetividad, claridad, concisión, etc., que usualmente  

se le atribuyen. 
Gamero 

 
Es cada vez más frecuente asimilar traducción a comunicación dado que la 
traducción, además de ser un acto lingüístico, comparte con la sociología 
todo lo vinculado a intercambios humanos codificados. Por tanto, con-
vendría de entrada preguntarse ¿qué se suele entender por “comunicación”? 
La comunicación es acción sobre los demás y no solo una mera representa-
ción del mundo, dice Maingueneau (1998: 39). La comunicación: 
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1. es una actividad social, bien oral bien escrita, que garantiza la colectivi-
dad y la vida en sociedad (perspectiva semiótica).  

2. supone a la vez el proceso y el resultado del acto social realizado entre 
sus participantes, es decir, su impacto o efecto (perspectiva retórica).  

3. también es reacción e implica interacción (perspectiva pragmática). 
4. abarca una vertiente pública, el propósito comunicativo9, y otra privada, 

las  intenciones10 (perspectiva socio-retórica).  

El pensamiento del emisor del texto, en su calidad de actor social (vertiente 
pública) e individuo (vertiente privada), se plasma en una estructura formal 
(secuenciación retórica, Cf. 3.2.2) que, a pesar de su fijación11, es dinámica 
dada su integración ineludible en una cultura y un contexto específicos con-
formados por protagonistas sociales.  

Otra definición propuesta por Bakhtin (1986: 60) es de especial interés 
por concebir la comunicación como el reflejo de objetivos que se plasman 
con un contenido temático, un estilo y una estructuración textual: 

Language is realized in the form of individual concrete utterances (oral and written) by 
participants in the various areas of human activity. These utterances reflect the specific 
conditions and goals of each such area not only through their content (thematic) and 
linguistic styles, that is, the selection of the lexical, phraseological, and grammatical re-
sources of the language, but above all through their compositional structure. All three of 
these aspects – thematic content, style, and compositional structure – are inseparably 
linked to the whole of the utterance and are equally determined by the specific nature of 
the particular sphere of communication. 

 
9  Como explico en el apartado 3.2.1 el propósito comunicativo se inscribe dentro de un 

marco comunitario y social, es por tanto el punto de unión entre los intereses compar-
tidos de una comunidad discursiva plasmado en un texto dentro de un contexto especí-
fico; constituye el factor extratextual principal para la distinción entre géneros según 
Swales (1990) y Bhatia (1993). 

10  Las intenciones (Cf. 3.2.1) son, en contrapartida, privadas al ser las motivaciones es-
pecíficas de cada productor de texto. Si, en calidad de experto, decido redactar un artí-
culo de investigación, mis intenciones pueden ser: alcanzar reconocimiento mundial, 
cumplir con las imposiciones de mi cargo que me obligan a publicar una cantidad de-
terminada de textos, buscar un nuevo trabajo (cuantas más publicaciones recientes, más 
posibilidades de que me elijan), etc. Nada tienen que ver con el acto público de comu-
nicación. Las intenciones desvían la función primaria del texto y constituyen la herra-
mienta para alcanzar un propósito privado. Constituyen, pues, la capa más profunda del 
discurso.  

11  En este trabajo, la comunicación es entendida únicamente en su forma escrita, pero lo 
expuesto también es válido para la expresión oral.  
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Ahora bien, ¿qué ocurre con el traductor? En muchos ámbitos se alcanzan 
tales niveles de especialización12 que es utópico pensar que el traductor, 
especialista lingüístico, pueda adquirir los conocimientos suficientes como 
para comprender de forma exhaustiva las relaciones conceptuales y fácticas 
expuestas. Hemos dejado detrás de nosotros la época del Renacimiento en 
que los grandes pensadores, tales como Leonardo Da Vinci, podían adquirir 
conocimientos en distintas disciplinas. La realidad del siglo XXI es total-
mente distinta, los campos del saber se subdividen en subcampos, que se 
subdividen en otros campos, etc. hasta llegar a conocimientos fragmentados 
de la realidad extremadamente precisos.  

En la comunicación especializada convergen diversos factores extratex-
tuales (Cf. 3.2.1), tales como las comunidades discursivas e instituciones y la 
consecuente interdisciplinariedad a la que aluden Mayoral (2001) y Bhatia 
(2004), el conocimiento mutuo especializado según indican Berkenkotter y 
Huckin (1995), las convenciones formales y sociales, los hábitos comparti-
dos por las distintas comunidades, las ocasiones –en adelante las ceremo-
nias13, como propone Freadman (1997)-, el propósito comunicativo y las 
intenciones. A estas variables hay que sumarles la disciplina y los conceptos 
específicos.  
 
 

 
12  Queda claro que la especialización es una noción subjetiva, puesto que es una cuestión 

de grado; como dice Mayoral (inédito: 26) una conferencia impartida por un experto 
será percibida como demasiado especializada, aceptable o divulgadora en función de los 
conocimientos de los asistentes. Ahora bien, de acuerdo con la realidad del mundo de la 
traducción, el traductor en muy pocas ocasiones es especialista, por tanto para él, la 
comunicación especializada puede conllevar problemas no solo de comprensión temáti-
ca, sino de conocimiento de las convenciones, de los propósitos comunicativos y de las 
intenciones del autor (Cf. 3.2.1). El problema no radica tanto en el grado de especializa-
ción, sino en el reconocimiento de la ceremonia . 

13  Recojo la ceremonia como factor extratextual de utilidad primordial para el traductor y 
la reseño en el apartado 3.2.1. 
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Figura 1: La comunicación especializada. 

La figura 1 ilustra la realidad cruzada de la comunicación especializada desde 
la óptica temática (disciplina y terminología) y sociopragmática (ceremonia y 
convenciones) (Aragonés 2007b, 2008b), con lo cual voy esbozando el con-
texto comunicativo en el que se desenvuelven los participantes. Igualmente, 
abordo el mundo real de la comunicación, al que alude Bhatia (2004), para 
explicar el cruce entre disciplina y actos comunicativos recurrentes, es decir, 
entre tema (Bédard 1986, Cabré 1997, Mayoral 2001, Jiménez 2002, Gallar-
do 2006) y ceremonia (Freadman 1997). La comunicación especializada no 
se limita a tratar temas concretos y a emplear una terminología específica, 
sino que sucede en contextos en los que el ritual viene impuesto por facto-
res externos a la temática, como es el caso de la patente, de las instrucciones 
de uso, de los informes, de los artículos, etc., todos ellos actos sociales que 
implican la participación de distintas comunidades de expertos en campos 
muy dispares para alcanzar ciertos objetivos comunicativos concretos de 
acuerdo con convenciones propias de un ceremonial, y no de una disciplina.  

Cabría además preguntarse por qué motivo ha ido adquiriendo la ter-
minología una importancia tan desproporcionada en la traducción de textos 

Disciplina

Ceremonia

Terminología Convenciones
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especializados. Por un lado, la habitual asimilación que se ha hecho entre 
terminología y comunicación especializada podría ser una de las razones. 
Por otro lado, según Balliu (2001), la integración de los lingüistas al mundo 
de la traducción ha introducido la terminología en el proceso.  

En Traductología, no son pocos los investigadores que estudian los 
lenguajes de especialidad14; entre los cuales destaco Cabré (1998), Durieux 
(1988), Martín et al. (1996), Mayoral (2001), Balliu (2001), Rouleau (2002), 
Gallardo (2003), Jiménez (2003), Monzó (2003), Montalt y González (2007) 
y García Izquierdo (2007). Todos ellos recalcan la influencia que ejerce el 
lenguaje de especialidad y destacan la importancia que reviste el tema y la 
terminología. En este sentido, si bien no se le puede negar su importancia, 
conviene relativizarla (Roger, 2000, García Izquierdo, 2000, 2005a, 2005c, 
2006, 2007). La limitación de esta opción es que presupone que una con-
densación elevada de términos especializados determina el grado de especia-
lización de un texto –útil para determinar la especificidad y la amplitud del 
público lector y receptor del texto, factor relevante a la hora de redactar o 
traducir un texto–.  

Limitarse a estudiar el discurso científico-técnico desde la dimensión 
del léxico y vocabulario especializado es desaprovechar los avances de la 
sociolingüística, de la lingüística cognitiva, de la etnolingüística, de la Escuela 
de Sidney (3.1.1) y Nueva Retórica (Cf. 3.1.2), así como del análisis del géne-
ro. Al traspasar la frontera artificial del lenguaje, entramos de lleno en un 
mundo comunicativo real movido por intereses privados y comunes, volun-
tades conjuntas, sed de poder y reconocimiento, voluntad de persuadir, 
todos ellos objetivos perseguidos por los participantes del acto de comuni-
cación que modelan la expresión y la forma lingüística. Así, pues, la especia-
lización no se acota exclusivamente al uso de nociones conceptuales, sino 
que afecta al acto social comunicativo. 

Por una parte, las necesidades de la especialización y de la complejidad 
de los conceptos barajados para alcanzar mayor conocimiento del mundo 
que rodea al hombre lo han llevado a elaborar un sistema eficaz de represen-
tación idealizada conceptual (Rogers 2000). Esta realidad sigue siendo el 
foco de interés de las comunidades científico-técnicas que han desarrollado 

 
14  García y Monzó (2003), cuyo empeño es “demostrar la utilidad del concepto de género 

de los ámbitos de comunicación especializada”, reconocen, por tanto, la categorización 
de textos debido a su naturaleza especializada cuya recopilación permite formar corpora 
de textos especializados.  
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lenguajes abstractos: las matemáticas, mediante ecuaciones; la química, me-
diante tablas; las abreviaciones; las siglas y los dibujos.  

Por otra parte, el desarrollo de ciencias naturales y humanas así como la 
evolución de su aplicación en forma de avances tecnológicos ha ido necesi-
tando otra forma de expresión más concreta. El mundo abstracto de los 
números, tan venerado por los científicos europeos y árabes, no sirve para 
describir todas las realidades observables a una audiencia variopinta y lega. 
La única herramienta que garantiza, hoy por hoy y desde siempre, la comu-
nicación y el intercambio de ideas es el lenguaje que se ha ido especializan-
do, es decir, ha ido transformándose para responder mejor a las necesidades 
comunicativas de cada rama del saber. Pero, lejos de poder compararse a la 
universalidad, al rigor, a la precisión y claridad del lenguaje de los números, 
comparte con la rama estudiada (ciencias sociales, humanidades, traducto-
logía) sus caprichos y su particularidad (Montalt 2005b): la imprevisibilidad. 
Coincido con Fritjov (1985: 33) en que: 

L’imprécision et l’ambigüité de notre langue est essentielle pour les poètes […]. La 
science, en revanche, vise à des définitions claires et à des liaisons exactes et, par consé-
quent, elle abstrait davantage le langage en restreignant la signification des mots et en 
normalisant la structure, en accord avec les règles de la logique. L’abstraction ultime a 
lieu dans les mathématiques, où les mots sont remplacés par des symboles et où les 
opérations de liaison sont rigoureusement définies. En ce sens, les scientifiques peuvent 
condenser en une formule, c’est-à-dire en une seule ligne de symboles, une information 
pour laquelle il leur faudrait plusieurs pages d’écriture courante. 

Otra vez, nos encontramos con dos vertientes de una misma realidad que se 
alimentan de modelos distintos y que, a pesar de su antagonismo superficial, 
son complementarias e indisociables. Se precisa explicar las relaciones ma-
temáticas perfectas, pero alejadas de la realidad, por medio del lenguaje es-
pecializado, aún siendo el resultado ambiguo e inexacto. Sin una interpreta-
ción verbal, el espectro de los lectores se reduciría de tal manera que la cien-
cia no tendría eco; y sin eco, estaría encaminada a una muerte prematura, a 
una ruptura entre ciencia y técnica, es decir, los avances tecnológicos expe-
rimentarían un desarrollo lentísimo al no poder nutrirse de unos descubri-
mientos científicos inasequibles. Dicho esto, y como muestra la figura 2, las 
apariencias engañan. 
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MATEMÁTICAS 
(CIENCIAS PURAS Y ABSTRACTAS)

LENGUAJE  
(ARTE RETÓRICO)

Abstracto (alejamiento de lo real al extraerse 
de la realidad) 

Concreto (comprensión conceptual) 

Preciso (Rigor) Vago (Flexibilidad)
Claro  Ambiguo
Universal (acceso muy limitado a 

especialistas sin necesidad de 
conocimientos lingüísticos)

Nacional (acceso amplio a todos los 
nacionales o hablantes de una 
misma lengua)

Objetivo (sólo en apariencia, los modelos se 
eligen de acuerdo con las 
creencias filosóficas)

Subjetivo (el reconocimiento de la 
subjetividad es una muestra 
de objetividad, veracidad) 

Figura 2: Ciencia y lenguaje: la oposición entendida como complementariedad y explicación 
global del mundo real. (Adaptación de la figura propuesta en Montalt sobre concepciones de 
los lenguajes científico-técnicos (2005b: 61). 

Montalt (2005b: 60-61) previene al traductor contra las ideas preconcebidas 
de la función del lenguaje científico-técnico. Distingue dos concepciones:  

1. el modelo tradicional que caracteriza el lenguaje científico-técnico con 
neutralidad, objetividad, universalidad, impersonalidad, univocidad y 
precisión conceptual basada en el modelo matemático, que concibe por 
tanto el lenguaje como desprovisto de expresiones emocionales (inten-
sificadores) y estrategias retóricas; y 

2. el modelo crítico que define el lenguaje científico-técnico como inter-
subjetivo, focalizado, retórico, ideológico, cultural y polisémico.  

El model crític ens proporciona una visió del llenguatge cientificotècnic més pròxima a 
la realitat en la qual el lector ocupa un lloc central […] Està focalitzat puix és el resultat 
d'un procés d'enunciació individual i col lectiu. Fa servir elements retòrics per tal d'asso-
lir el propòsit de l'autor. Conté marques culturals i ideològiques més o menys visibles, ja 
que es troba imbricat en un temps i un espai determinats. És un fenomen dinàmic que 
varia en funció del propòsit comunicatiu i de la situació en què es fa servir. 

Dicho esto, el núcleo de la comunicación para el traductor es, desde luego, 
el texto cuya compleja misión consiste en servir de instrumento para el in-
tercambio de informaciones conocidas y nuevas (Reiss y Vermeer 
1984/1991, Neubert y Shreve 1992, Nord 1997a), en tanto que es una 
herramienta comunicativa, siempre y cuando se ubique en un contexto pre-
ciso. Dice Maingueneau (1998:81) del texto: 
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Le texte n’est pas destiné à être contemplé, il est énonciation tendue vers un co-
énonciateur qu’il faut mobiliser, faire adhérer «physiquement» à un certain univers de 
sens. Le pouvoir de persuasion d’un discours tient pour une part au fait qu’il amène le 
lecteur à s’identifier à la mise en mouvement d’un corps investi de valeurs socialement 
spécifiées. 

Según Reiss y Vermeer (1984/1991: 71), y Hurtado (2001: 59), el texto espe-
cializado va “dirigido a especialistas” y “deberá informar a éstos de forma 
clara y objetiva15, presuponiendo unos conocimientos especializados”. El 
grado de especialización del texto es proporcional al grado de especializa-
ción del emisor y del receptor. Al devolver el texto a su contexto situacional, 
surgen de la oscuridad los receptores, es decir, los destinatarios finales (Ca-
llon y Latour 2006) del texto.  

El lego no está capacitado para sacar toda la sustancia a un texto alta-
mente especializado, dada la limitación de sus conocimientos temáticos y 
conceptuales, pero esto no resulta problemático ya que no se dirige a él. En 
cambio, el traductor, que en muchas ocasiones no es un experto, debe poder 
extraer toda la sustancia al texto original para, luego, redactar un nuevo texto 
que se adapte a las exigencias del nuevo receptor; el nuevo texto deberá, en 
definitiva, adecuarse al grado de especialización de su receptor o de la co-
munidad de receptores. Para adecuarse a las convenciones de la comunidad 
discursiva, el traductor ha de consultar textos con el mismo nivel de especia-
lización con el fin de familiarizarse si no quiere provocar un cambio de re-
gistro o de efecto a la hora de escoger un término. De ahí, la importancia 
que cobra la recopilación de corpora de textos paralelos como propone 
Gentt (Cf. 3.1.4). 

Otro problema relacionado con la especialización reside en la clasifica-
ción de los textos debido a la falta de fronteras nítidas entre los textos gene-
rales y los especializados, tal y como señalan Mayoral (2001) y Montalt 

 
15  Respecto a la objetividad aludida en la cita, la secuenciación retórica (Cf. 3.2.2, 5.2.1 y 

5.2.2) debería abonar o no la hipótesis que planteo en la introducción acerca de la nece-
sidad apremiante para el traductor técnico de géneros concretos, tales como la patente, 
de desmitificar el discurso técnico y eximirlo de la objetividad engañosa, pilar de los 
manuales de traducción técnica habituales. Montalt (2005) ahonda en la reflexión acerca 
de la “comunicación social i la circulació del discursos, un espai on el traductor té un 
paper clau com a mediador”. Todo acto comunicativo es subjetivo; esta afirmación de-
bilita el valor artificioso que se le ha querido dar al sentido como constante textual y 
unidad semántica de traducción, imponiendo un cambio de óptica respecto al espejismo 
(Aragonés 2008a) al que se ha agarrado el traductor.   
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(2005b). Esta delimitación no parece ser necesaria, pese a que se pueda, en 
opinión de autores como Mayoral, distinguir el grado de especialización 
mediante, por ejemplo, el recuento de términos técnicos. Es, por tanto, 
perfectamente lícito clasificar los textos especializados, dadas sus caracterís-
ticas intra y extratextuales, sin tener por ello que crear otra categoría de tex-
tos generales o delimitar con nitidez una línea de demarcación.  

Los textos especializados están agrupados desde hace siglos bajo cate-
gorías superiores habitualmente empleadas en traducción especializada. 
Mayoral (2001: 64) deplora el actual empeño de reclasificación y pone en 
tela de juicio la validez de la clasificación por temas heredada de la termino-
logía al reconocer otros criterios tradicionalmente utilizados en el ámbito de 
la traducción, como la disciplina y las comunidades discursivas: 

Por otra parte, observamos un rechazo, en mi opinión, no justificado, a las tipologías 
textuales tradicionales que se han originado en largos años de práctica legal, comercial, 
audiovisual, etc., y que son las que usan los especialistas de estos campos. Una nueva 
clasificación tiene que mejorar a las anteriores para imponerse, sobre todo si existen ti-
pologías muy asentadas en el uso. Somos partidarios de no reemplazar estas tipologías 
tradicionales a no ser que se muestren impropias o inadecuadas para el análisis de la 
traducción. 
Otro sistema de clasificación que consideramos nocivo para el estudio de la traducción 
es el de la clasificación por los temas de los que tratan el texto. 

La postura de Mayoral (2007) deja patente el peligro de categorizar los tex-
tos de acuerdo con criterios arbitrarios, punto de vista que comparto, por-
que la traducción lidia con textos y mundos que no se limitan a una única 
realidad. Según Mayoral (1997) “no es adecuado por tanto estudiar o descri-
bir la terminología de acuerdo con una sola variable: el campo”. Sin embar-
go, las clasificaciones tradicionales se suelen basar en las disciplinas y no 
siempre resultan adecuadas para el análisis previo a la traducción. 

La especialización no será tributaria del tema abordado –porque se 
pueden abordar temas especializados de manera divulgativa (Cabré 1999, 
Cabré y Estopá 2005, Mayoral inédito)–, sino del propósito comunicativo, 
del contexto situacional, de la comunidad socioprofesional a la que va diri-
gido y de las convenciones sociales. Dicho esto, el traductor –receptor in-
termediario, voyeur del texto (Aragonés, 2007a, 2008a)– no suele correspon-
der al perfil del destinatario final. Por ello, debe poder reconocer el grado de 
especialización de los términos, los conceptos barajados y las reglas impues-
tas por la sociedad para poder proponer soluciones traductoras que se adap-


