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Lingüística aplicada a la traducción y la enseñanza: 
los corpus especializados en la investigación actual

Elisa Sartor 
Università degli Studi di Verona

El volumen que tenemos el placer de presentar ha surgido a raíz del 
interés en la docencia a través de corpus, ámbito que se enmarca en el 
proyecto «Le Digital Humanities applicate alle Lingue e Letterature 
Straniere» que se está desarrollando en el Departamento de Lenguas 
y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Verona, gracias a la fi-
nanciación otorgada por parte del Ministerio italiano de Educación y 
Universidades para el quinquenio 2018-2022. En el seno de este pro-
yecto departamental, los investigadores del Área de Lengua Española 
trabajan en el proyecto «Patrimonio linguistico-culturale e Digital 
Humanities», destinado a la compilación de dos corpus de corte dia-
crónico, a saber, DIACOM —corpus especializado en el sector del 
comercio— y OccOr (cfr. De Beni y Hourani-Martín 2020, De Beni 
y Sartor 2021 en prensa, respectivamente). La aplicación de los resul-
tados de nuestro trabajo al diseño y la elaboración de los currículos de 
lengua española, tanto en el grado como en el máster dedicados a las 
lenguas extranjeras para el comercio internacional, supone una gran 
oportunidad para la innovación docente en nuestro Departamento.

Desde luego, la explotación de los corpus en la enseñanza de las len-
guas extranjeras ha conocido un notable crecimiento en los últimos 
años, como se ha documentado en numerosos estudios (Sinclair 2004, 
Cruz Piñol 2012, entre otros), en los que se da constancia del desa-
rrollo y perfeccionamiento de las herramientas hoy en día al alcance 
del profesorado. Por otro lado, la lingüística de corpus ha permitido 
avances reseñables no solo en la formación de traductores en contex-
tos académicos sino también en la misma práctica traductora (al res-
pecto, véase los trabajos pioneros de Baker 1993 y Laviosa 1998, o 
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bien algunas entregas más recientes, por ejemplo, Gallego Hernández 
2012 y Calzada Péres y Laviosa 2021).

En este volumen, por ende, se pretende ofrecer una muestra de 
las que, en la actualidad, son las líneas de investigación más des-
tacadas y avanzadas acerca de la compilación o la explotación de 
corpus especializados en distintos ámbitos, como el comercio, el 
sector agroalimentario o la medicina, con un enfoque aplicado di-
rigido hacia la traducción y la didáctica del español como lengua 
extranjera. Por ello, se ha dado voz a investigadores que trabajan en 
este marco aplicando una pluralidad de enfoques metodológicos y 
herramientas de gestión y análisis de corpus, como veremos en esta 
breve presentación. Los capítulos que componen este libro se ver-
tebran bajo un eje necesariamente sincrónico y se reparten en dos 
secciones, la primera dedicada a la compilación y explotación de 
los corpus en el contexto de la traducción, mientras que la segunda 
hace hincapié en su aprovechamiento en la enseñanza del español 
como lengua extranjera.

Abre la primera sección el capítulo «Compilación semiautomáti-
ca con Sketch Engine de un corpus ad hoc comparable bilingüe (in-
glés-español) de contratos de distribución exclusiva (DISTRIBU-
COR)» de María Cristina Toledo Báez y Ángeles Camero García. En 
su contribución, las autoras no solo ofrecen un acercamiento teórico 
a la compilación automática y semiautomática de corpus, sino que ex-
plican detenidamente el proceso de compilación haciendo hincapié 
en el caso concreto de un corpus ad hoc comparable bilingüe de textos 
redactados en inglés de Estados Unidos y español de la variedad pe-
ninsular procedentes de Internet. Para ello, se sirven de contratos de 
distribución exclusiva recopilados a través de la herramienta Sketch 
Engine, añadiendo, de esta manera, una fase más al protocolo de com-
pilación establecido por Seghiri (2011 y 2017) y que consiste en las 
tres fases de diseño, compilación manual y análisis de la representa-
tividad cuantitativa. Así, la innovación propuesta por María Cristina 
Toledo Báez y Ángeles Camero García radica justamente en ampliar 
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el proceso de compilación manual incorporando una fase de compila-
ción semiautomática con Sketch Engine.

En el segundo capítulo de este volumen «Extracción fraseológica 
basada en un corpus de fichas técnicas de impresoras 3D en español: 
colocaciones y locuciones», firmado por Ángela Luque-Giráldez y 
Miriam Seghiri, se realiza una investigación fraseológica, con espe-
cial atención a las colocaciones y las locuciones, en un corpus virtual 
monolingüe de fichas técnicas de impresoras 3D, denominado ES3D-
COR. En primer lugar, las dos estudiosas establecen el marco teórico 
a partir del cual llevarán a cabo su análisis fraseológico (Corpas Pastor 
1996, Koike 2001 y Penadés Martínez 2012, entre otros); en segundo 
lugar, siguiendo el protocolo de compilación propuesto por Seghiri 
(2015 y 2017), compilan el corpus objeto de estudio, comprueban su 
representatividad tanto cualitativa como cuantitativa y proceden al 
etiquetado con TagAnt. Finalmente, gracias al programa AntConc se 
ejecuta la extracción de la fraseología contenida en el corpus para su 
posterior análisis. 

La tercera contribución también está dedicada al estudio de la fra-
seología, esta vez con atención a las construcciones verbonominales 
descritas por Tabares Plasencia (2012). A partir de este marco teóri-
co, en el capítulo titulado «La terminología comercial a través de la 
fraseología: estudio de caso a partir de un corpus de especialidad», 
Dunia Hourani-Martín presenta un análisis basado en el verbo fra-
seológico comercializar y sus derivados morfológicos; el corpus de es-
pecialidad empleado por la estudiosa es un subcorpus del DIACOM 
(cfr. De Beni y Hourani-Martín 2020), formado por textos académi-
cos del ámbito del comercio redactados en Argentina, España y Méxi-
co entre 1990 y 2018.

El cuarto trabajo que conforma este volumen es «Los corpus como 
herramientas para la traducción español-inglés en el sector chacine-
ro en el siglo xxi» de María Teresa Ortego Antón. En él, su autora 
se centra en las aplicaciones de los corpus como herramientas en la 
práctica profesional de la traducción en la combinación lingüística es-
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pañol-inglés y presenta un caso de estudio sobre la traducción de las 
denominaciones que el chorizo recibe en relación con su forma (cho-
rizo sarta, chorizo cular, chorizo vela, etc.). A partir del análisis de un 
corpus virtual paralelo bilingüe (P-GEFEM) (Ortego Antón 2019) 
con la ayuda de ParaConc, la autora registra las opciones de equiva-
lentes que se emplean en la traducción. A continuación, contrasta los 
resultados en un corpus comparable (C-GEFEM) (Ortego Antón y 
Fernández Nistal 2020) empleando AntConc 3.5.7. para comprobar 
si en los textos originariamente redactados en lengua inglesa se utili-
zan los mismos equivalentes de traducción propuestos por los traduc-
tores profesionales. 

Los dos capítulos que cierran la primera parte del volumen están en-
focados a la traducción en el ámbito médico-sanitario. El primero de 
ellos, «La traducción médica (inglés-español): una propuesta de cla-
sificación y evaluación de recursos lexicográficos en línea y en papel» 
de Lucía Escribano Meseguer y Miriam Seghiri, se centra en la fase do-
cumental previa a la tarea de compilación de un corpus. En él se ofre-
ce una reseña de los recursos lexicográficos disponibles, tanto en línea 
como en papel, para la traducción de diferentes especialidades médicas 
en el ámbito sanitario español; para ello, se toman en consideración las 
especialidades de obstetricia y ginecología, cirugía ortopédica y trau-
matología, cardiología, oncología, cirugía, farmacología, botánica y 
fitoterapia, puesto que concentran el mayor volumen de trabajo de los 
traductores. Las herramientas lexicográficas, previamente selecciona-
das y clasificadas, se evalúan a través de una plantilla de análisis diseña-
da por Escribano Meseguer (2021 en prensa) cuyo objetivo es poner 
a disposición del usuario, es decir, el traductor, una lista de recursos 
debidamente valorados según un índice de calidad (baja, media y alta). 

El último capítulo, elaborado por Rebeca Busto Acedo y María del 
Mar Sánchez Ramos, se titula «El corpus paralelo especializado como 
herramienta de extracción terminológica: ejemplo de uso y aplicación 
en la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP)» 
y describe la compilación de un corpus paralelo bilingüe (inglés-es-
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pañol) de documentos que tratan las cardiopatías congénitas, según 
la metodología ilustrada por Seghiri (2011), Vigier Moreno (2016) 
y Sánchez Ramos (2019). A partir de este corpus, las autoras realizan 
una extracción terminológica con el programa SynchroTerm y, em-
pleando también la herramienta AntConc, elaboran un glosario espe-
cializado para la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos 
en el ámbito médico-sanitario.

La segunda parte de este volumen está dedicada a la explotación de 
los corpus para la enseñanza del español como lengua extranjera y se 
compone de tres contribuciones.

En la primera de ellas, «El uso del corpus DIACOM para la en-
señanza de terminología comercial: aplicaciones y posibilidades», 
Dunia Hourani-Martín vuelve a aprovechar el subcorpus DIACOM 
para presentar unas actividades didácticas desarrolladas para estudian-
tes de grado de terminología comercial en español con un nivel B2/
C1, siguiendo en el camino inaugurado en la enseñanza del francés 
comercial por Bonadonna (2020). Gracias a la herramienta de gestión 
de corpus Sketch Engine, Hourani-Martín elabora unas aplicaciones 
prácticas que se pueden llevar a cabo en el aula a través de las fun-
ciones que posibilitan la creación de listas de palabras, la consulta de 
las concordancias y las colocaciones. Su explotación, combinada con 
el uso de los recursos lexicográficos de la Real Academia Española, 
permite acotar algunos aspectos lingüísticos como las relaciones de 
hiperonimia e hiponimia, la estructura morfológica de los términos 
pluriverbales, la variación diatópica y la neología. 

El segundo capítulo, firmado por Weiqian Wei, Mar Cruz Piñol y 
Kris Buyse y titulado «Corpus paralelos y enseñanza del español LE/
L2 a sinohablantes. Estado de la cuestión y propuestas didácticas», 
parte de la noción de «corpuscionario» (Alonso Ramos 2009) para 
explorar los corpus paralelos (chino-español) actualmente disponi-
bles, centrándose en cuatro de ellos: Glosbe, Eshelper, ReversoContext 
y CPEIC (Corpus Paralelo de Español, Inglés y Chino). Tras su valora-
ción cualitativa, los autores describen potenciales actividades didácti-
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cas para la enseñanza del español a estudiantes sinohablantes basadas 
en estos corpus y dirigidas al aprendizaje de locuciones y marcadores 
del discurso. 

Y, finalmente, «La obtención de datos culturales mediante el uso de 
la web como corpus para la elaboración de productos lexicográficos de 
ELE» de Antoni Nomdedeu-Rull cierra la sección dedicada a la explo-
tación de corpus para la enseñanza. En su contribución, el autor explo-
ra la posibilidad de seleccionar datos culturales finalizados a la creación 
de diccionarios para aprendices de español L2 directamente de Inter-
net, obviando la creación de corpus ad hoc. Para ello, ofrece un repaso 
de las distintas tipologías de corpus para fines lexicográficos y, apoyán-
dose en el marco de la Teoría funcional de la lexicografía, elaborada por 
Tarp (1992) y difundida por Bergenholtz y Tarp (1995), propone e 
ilustra un método de trabajo para la selección de elementos culturales 
por lema en diccionarios para aprendices no nativos de español. 

Para ir concluyendo esta breve presentación, esperamos que este 
volumen pueda resultar útil a la comunidad de investigadores invo-
lucrados en el desarrollo de la lingüística de corpus y que pueda abrir 
caminos en la aplicación de los corpus a la traducción (y su enseñanza) 
y a la docencia del español como lengua extranjera.
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Compilación semiautomática con Sketch Engine de un corpus 
ad hoc comparable bilingüe (inglés-español) de contratos 

de distribución exclusiva (DISTRIBUCOR)*

María Cristina Toledo Báez
Universidad de Málaga

Ángeles Camero García
Universidad de Córdoba

1. Introducción
En un mundo cada vez más globalizado, el comercio internacional se 
convierte en un elemento clave en el desarrollo de la economía. Esta 
actividad ha ido ganando peso a lo largo de los años y ha ido escalando 
puestos dentro del PIB de cada país. De entre los datos más recien-
tes, en 2019 destacan las cifras de Europa, con un PIB en exporta-
ciones1 del 15,6 %, China con un 17,43 % o Estados Unidos con un 
7,68 %. Dentro de nuestro continente, la importancia de las exporta-

* El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno de los proyectos 
«NEUROTRAD: Traducción automática neuronal y paridad humano-máquina: 
aspectos de evaluación y posedición» (ref. B1-2020_07), «Adaptación multilingüe 
y multi-dominio para la optimización del sistema VIP (VIP II)» (ref. PID2020-
112818GB-I00), «Sistemas de diálogo multilingües de base neuronal para el de-
sarrollo de apps en el ámbito sanitario: el triaje (español → inglés/árabe)» (ref. 
UMA18-FEDERJA-067, Junta de Andalucía), «MI4ALL – Interpretación Au-
tomática Para Todos Mediante una API Basada en Aprendizaje Profundo» (CEI, 
Andalucía Tech), «El entorno PROFEsional del TrAductor: fiscalidad y herra-
mientas informáticas para el ejercicio de la profesión (PROFETA)» (PIE 19-33), 
«POSTrad III: La virtualización de la formación de traductores en traducción au-
tomática y posedición» (Universidad de Valladolid) y de la red docente de excelencia 
«TACTRAD: aplicación de nuevas herramientas TAC para la enseñanza-aprendiz-
aje de la traducción especializada» (ref. 719/2018).
1. Datos extraídos de las páginas web DatosMacro y Unión Europea: <https://dato 
smacro.expansion.com/comercio/exportaciones>; <https://europa.eu/european-un 
ion/about-eu/figures/economy_es>.
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ciones en el PIB es especialmente relevante en Alemania (38,72 %), 
Italia (26,62 %), España (23,94 %), Francia (20,98 %) o Reino Unido 
(16,61 %). En lo que respecta a España, de acuerdo con los datos de la 
Secretaría de Estado de Comercio española,2 los países a los que más 
exportaciones se realizaron fueron, por orden, Reino Unido, Francia, 
Alemania y Estados Unidos. En concreto, en 2019 las exportaciones 
españolas de servicios a Estados Unidos fueron de 6369 millones de 
euros, un 7,9 % superior a las del año anterior, siendo uno de los países 
cuyas cifras de comercio exterior mostraron un mayor crecimiento.

Los intercambios comerciales entre España y Estados Unidos lle-
van pareja la creación de contratos internacionales, los cuales han de 
traducirse a o desde español, inglés u otras lenguas como puedan ser 
catalán o vasco, por ejemplo. Dado que, además de la situación bilin-
güe o multilingüe, están implicados sistemas jurídicos radicalmente 
distintos, para las relaciones comerciales internacionales se han creado 
contratos atípicos que, por paradójico que parezca, no se recogen en 
ningún estatuto o ley (Vintimilla Saldaña 2016). Uno de estos tipos 
de contrato es el contrato de distribución exclusiva, del cual nos ocu-
paremos en el presente capítulo. 

A pesar de carecer de legislación propia, el contrato de distribución ex-
clusiva ha ido adquiriendo con el paso de los años una mayor relevancia 
no solo en las relaciones hispano-estadounidenses, sino también en los 
intercambios comerciales entre países de todo el mundo. De hecho, es tal 
su importancia que se ha convertido en la alternativa más frecuente a los 
contratos de colaboración o de agencia (Ramos Ibos 2006), los contratos 
mercantiles que tradicionalmente se emplean en comercio exterior. 

En vista de la importancia para la economía española que supone el 
contrato de distribución exclusiva, en particular en sus exportaciones a 
Estados Unidos, consideramos que es de especial interés estudiarlo para 

2. Datos disponibles en <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos 
-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/
relaciones-bilaterales/index.html?idPais=US#:~:text=Las%20exportaciones%20
espa%C3%B1olas%20de%20servicios,Reino%20Unido%2C%20Francia%20y%20
Alemania>.
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observar sus principales características lingüísticas y traductológicas, así 
como para establecer paralelismos entre los contratos estadounidenses 
y los contratos españoles. Para ello, resulta de enorme utilidad hacer uso 
de un corpus virtual ad hoc, es decir, una colección de contratos dis-
tribución exclusiva extraída de Internet y compilada con el objetivo de 
proporcionar información temática y lingüística (Sánchez Gijón 2009). 

Son numerosos los autores que informan de los beneficios del uso 
del corpus virtual (Bowker 1998; Zanettin 1998; Corpas Pastor 2008; 
Seghiri 2011 y 2017; Toledo Báez 2020) tanto si se trata de corpus 
comparables como paralelos (Corpas Pastor 2001). A pesar de las cla-
ras ventajas que ofrecen, compilar corpus virtuales resultaba una tarea 
tediosa años atrás cuando la compilación tenía que ser exclusivamente 
manual. Entre sus múltiples beneficios, tanto Internet como la imbri-
cación de Lingüística de Corpus y de Lingüística Computacional han 
traído consigo nuevas formas de compilar y acceder a corpus. Son dos 
los principales cambios que han propiciado: por un lado, el uso de 
Internet y su relación con los corpus, empleando incluso la red como 
corpus (Gatto 2013) o como supermercado de corpus (Bernardini et 
al. 2006) y, por otro, la automatización o semiautomatización de la 
compilación de corpus (Esplà-Gomis y Forcada 2010) y de sus co-
rrespondientes fases, a saber, búsqueda y acceso de la documentación, 
descarga de datos, formato y almacenamiento (Seghiri 2011 y 2017).

En el presente estudio, continuando con el trabajo iniciado en Ca-
mero García (2019), combinaremos ambos avances al hacer uso, de 
una parte, de la web como supermercado de corpus y, de otra, de la 
compilación semiautomática de corpus gracias a la herramienta de 
análisis de corpus en línea Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2014). El 
objetivo principal de nuestro trabajo es detallar la compilación se-
miautomática con Sketch Engine del corpus DISTRIBUCOR, un 
corpus de contratos de distribución exclusiva ad hoc comparable bi-
lingüe con las variedades diatópicas de inglés de Estados Unidos y de 
español de España. En aras de alcanzar este objetivo principal, nos he-
mos planteado los siguientes cuatro objetivos secundarios:
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1. Definir el contrato de distribución exclusiva y determinar su legis-
lación en los dos países de las dos variedades diatópicas objeto de 
estudio: Estados Unidos y España.

2. Aproximarnos desde el punto de vista teórico a la compilación au-
tomática y semiautomática de corpus. 

3. Presentar la herramienta Sketch Engine y detallar sus funcionali-
dades automática y semiautomática para la compilación de corpus. 

4. Establecer un protocolo de compilación semiautomática de corpus 
añadiendo una fase más al protocolo propuesto por Seghiri (2011 
y 2017). 

2. El contrato de distribución exclusiva: definición y legislación
Suirantea Pérez (2006: 209) define el contrato de distribución exclu-
siva de la siguiente manera:

El contrato de distribución es aquel contrato mercantil en virtud del cual una 
parte denominada «distribuidor» se compromete, de forma continuada, a ven-
der en una zona geográfica y/o para un grupo humano determinados y en 
nombre e interés propios los productos que previamente ha adquirido de la otra 
parte, denominada «principal», asumiendo frente al cliente determinados com-
promisos, entre ellos, habitualmente, el de proporcionarle asistencia técnica.

En este tipo de contratos, el proveedor o fabricante pone a disposi-
ción exclusiva de un distribuidor sus productos para que pueda ven-
derlos a terceros en un territorio y durante un tiempo determinado. 
Por consiguiente, el distribuidor obtiene sus beneficios de la reventa 
de dichos productos.

Los contratos de distribución exclusiva se caracterizan por ser con-
tratos de tipo oneroso, en los que ambas partes se benefician económi-
camente; de tipo conmutativo, pues las partes conocen los riesgos y las 
obligaciones que asumen; intuitu personae, ya que se basan en la con-
fianza mutua, y en estos las capacidades y las virtudes del distribuidor 
desempeñan un papel importante; de tipo consensual y autónomo 
(Vintimilla Saldaña 2016). Aunque, probablemente, su característica 
más destacable sea la bidireccionalidad (Ortega Giménez 2013), en 
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la que el concedente o proveedor tiene la obligación de suministrar 
sus productos al distribuidor, dentro de un territorio concreto, y el 
distribuidor se compromete a vender los productos de dicho contrato. 
Es importante mencionar que el distribuidor asume todos los riesgos 
y costes que supone la comercialización del producto, mientras que el 
fabricante se encarga de la fabricación del mismo.

El contrato de distribución exclusiva, también conocido como 
«contrato de concesión» o «contrato de suministro en exclusiva», es 
un contrato atípico, pues no se encuentra regulado por ninguna nor-
mativa específica. En lo que atañe a su legislación en España, a pesar 
de los varios intentos por crear un proyecto de ley que recogiera los 
aspectos fundamentales del contrato de distribución, sigue sin haber 
una ley que respalde completamente este tipo de contratos. Aun así, 
tal y como afirma Suirantea Pérez (2006), se rigen por el artículo 51 
del Código de Comercio y 1255 del Código Civil. Cruz Rivero (2015: 
1270) defiende que los contratos de distribución «son una categoría 
en la que se integran distintas modalidades contractuales atípicas, aun-
que parcialmente reguladas. De este modo, el contenido del contrato 
y las obligaciones que asumen los contratantes varían en función de 
lo pactado por las partes». Es decir, las relaciones entre la empresa y 
el distribuidor se ajustan a las condiciones estipuladas en el contrato.

En cuanto a Estados Unidos, los contratos de distribución exclu-
siva se rigen por las leyes antimonopolio (Sherman Antitrust Law). 
Estas leyes impiden todas aquellas actividades que limiten el comercio 
internacional e interestatal, aunque, para ello, es necesario que sean 
interpretadas a través de la rule of reason, donde los tribunales decidi-
rán si las conductas llevadas a cabo por alguna de las partes son legales 
o no, como afirma Gajin (2011: 111) «if a practice is judged under 
the rule of reason, the court is supposed to examine procompetitive 
and anticompetitive aspects of the conduct and decide on the legality 
based on which of the two aspects prevails». Por lo tanto, la parte de-
mandante deberá alegar y probar que la parte demandada ha llevado a 
cabo conductas anticompetitivas (Hanni 2019).
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3. La compilación automática y semiautomática de corpus
Gracias a la gran ayuda que suponen los corpus tanto paralelos como 
comparables, como detallan Costa et al. (2015), desde el ámbito del 
Procesamiento del Lenguaje Natural y de la Lingüística Computacio-
nal se han desarrollado en los últimos años herramientas de diverso 
tipo que permiten compilar corpus de forma automática y aprovechar 
así la fuente inagotable que es la red. En lo que atañe a corpus para-
lelos, el objetivo principal es recabar de forma automática bitextos o 
textos paralelos (textos originales y sus correspondientes traducciones 
a una o varias lenguas). La herramienta pionera creada con dicho pro-
pósito fue STRAND3 (Structural Translation Recognition Acquiring 
Natural Data), a la cual sucedieron otras como WeBiText (Désilets et 
al. 2008), Bitextor4 (Esplà-Gomis y Forcada 2010) o ILSP-FC (Papa-
vassiliou et al. 2013), entre otras.

Respecto a los corpus comparables, cabe apuntar que la mayoría de las 
herramientas existentes ofrecen compilación semiautomática en la que 
existe intervención humana en el proceso de compilación, intervención 
que suele implicar la filtración de dominios y la eliminación de páginas 
web (Gutiérrez Florido et al. 2013). De esta forma, la compilación se-
miautomática supone una clara ventaja con respecto a la compilación 
automática, ya que se evita el ruido documental, esto es, la presencia de 
información irrelevante o de escasa calidad en el corpus (Costa et al. 
2016), de ahí que hayamos optado por esta opción en nuestro trabajo. 
A pesar de que se han desarrollado herramientas relevantes como Ter-
minus,5 Corpógrafo,6 Babouk (De Groc 2011) e iCorpora (Costa et al. 
2014), resulta indudable que las dos herramientas más conocidas y de 
uso más extendido son BootCat7 (Baroni y Bernardini 2004) y Web-
BootCat (Baroni et al. 2006). La diferencia entre ambas es que Web-

3. Se puede acceder a la herramienta desde <http://www.umiacs.umd.edu/~resnik/
strand/>.
4. Disponible en <https://sourceforge.net/p/bitextor/wiki/Home/>. 
5. Accesible desde <http://terminus.iula.upf.edu//cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl>.
6. La URL de Corpógrafo es <https://www.linguateca.pt/corpografo/>.
7. Es el acrónimo de bootstrapping corpora and terms from the web y se encuentra di-
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BootCat se usa en línea a través de Sketch Engine y BootCat se emplea 
mediante la instalación de un programa; sin embargo, ambas son prác-
ticamente idénticas en su funcionamiento, ya que se basan en la herra-
mienta Corpus Architect.8 Dado que en nuestro estudio emplearemos 
Sketch Engine, nos centraremos, por tanto, en explicar WebBootCat. 

Tal y como se detalla en su manual,9 Sketch Engine10 es una herramien-
ta multilingüe11 de análisis de texto que permite, por un lado, consultar 
y explotar corpus ya disponibles (con un total de 517 corpus precarga-
dos)12 y, por otro, compilar y explotar corpus propios (Toledo Báez 2020: 
142-154). Se ofrecen dos posibilidades a la hora de compilar corpus: 
1. Encontrar textos en la web, paso que podría formar parte tanto de 

la compilación automática como semiautomática de corpus.
2. Subir a Sketch Engine los textos de los que disponga ya el usuario, 

paso que formaría parte del proceso de compilación semiautomá-
tica de corpus.

A la hora de encontrar textos en la web, el usuario tiene la posibili-
dad de acotar el tema del corpus mediante tres opciones que pueden 
comprobarse en la Figura 1: 1) facilitando términos o lemas que de-
finan el tema y que se denominan seed words; 2) proporcionando una 
lista de direcciones URL desde las cuales el programa se descarga de 
forma automática el corpus; y 3) mediante la descarga del contenido 
completo de una página web. 

sponible en <http://bootcat.dipintra.it>/.
8. Consúltese la URL <https://www.sketchengine.eu/my_keywords/corpus-archi-
tect/> para conocer más detalles acerca de Corpus Architect. Esta herramienta per-
mite la creación de corpus a través de documentos o de páginas webs sin la necesidad 
de que el usuario sea experto en compilación de corpus.
9. <https://www.sketchengine.eu/guide/>.
10. Disponible y accesible desde la URL <https://www.sketchengine.eu/>. Tal y como 
se detalla en su web, el proyecto ELEXIS financia el acceso a Sketch Engine de institu-
ciones académicas desde 2018 a 2022 (<https://www.sketchengine.eu/elexis/>). 
11. Sketch Engine ofrece la posibilidad de trabajar con hasta 143 lenguas, aunque no 
en todas ellas se dispone de las mismas funcionalidades (<https://www.sketchengine.
eu/corpora-and-languages/>). 
12. <https://www.sketchengine.eu/corpora-and-languages/corpus-list/>.  
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Cabe apuntar que resulta imprescindible especificar la lengua del 
corpus, ya que Sketch Engine únicamente funciona con lenguas que se 
puedan segmentar de forma automática. Sin embargo, esto no supone 
un problema, dado que, como se ha especificado anteriormente, Sketch 
Engine puede trabajar con hasta 143 lenguas, entre las cuales, por su-
puesto, se encuentran el inglés y el español, nuestras lenguas de trabajo.

Sketch Engine ofrece, asimismo, opciones avanzadas de compilación 
del corpus que se refieren a: 1) realizar la búsqueda a través del busca-
dor Bing; 2) restringir el tamaño del corpus al especificar el número 
mínimo y máximo de archivos; 3) añadir dos listados: uno de los tér-
minos que han de aparecer en el corpus (allowlist settings) y otro de los 
términos que no deben aparecer en el corpus (denylist setting), que sue-
le corresponderse con las palabras contenidas en una stop list o lista de 
palabras vacías (artículos, adverbios, preposiciones, etc.) Una vez com-
pilado el corpus, el usuario puede añadir archivos que se haya descarga-
do previamente mediante la compilación tradicional, lo cual le permite 
ampliar el corpus y agregar documentos que sean de relevancia. 

En el apartado siguiente pasaremos a detallar cómo se ha empleado 
Sketch Engine de forma semiautomática para la compilación del cor-
pus DISTRIBUCOR. 

Figura 1. Opciones de búsqueda para compilar corpus con Sketch Engine.
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4. El corpus DISTRIBUCOR: protocolo de compilación, carac-
terísticas y representatividad 
Como se ha especificado en la introducción, el objetivo del presen-
te artículo es compilar un corpus ad hoc comparable bilingüe (inglés 
de Estados Unidos y español de España) de contratos de distribución 
exclusiva. Para ello, empleamos una metodología semiautomática de 
compilación basada en parte en la metodología manual de Seghiri 
(2017), ya que añadimos una fase más a las tres fases ya establecidas 
por esta autora. Concretamos a continuación las cuatro fases seguidas 
en la compilación del corpus DISTRIBUCOR. 

4.1. Fase 1: parámetros de diseño
En la primera fase diseñaremos el corpus DISTRIBUCOR. Será un 
corpus virtual, pues lo conformarán textos descargados de Internet; 
comparable, ya que lo compondrán contratos de distribución exclusiva 
originales; bilingüe, en concreto de las variedades diatópicas de inglés 
de Estados Unidos y de español de España. 

4.2. Fase 2: compilación manual
La segunda fase de compilación de nuestro corpus será manual y se-
guirá las cuatro fases propuestas por Seghiri (2017): búsqueda, des-
carga, formato y almacenamiento. Cada una de estas fases se explicará 
brevemente a continuación.
1. Búsqueda. La primera fase consiste en la localización de textos 

para conformar el corpus. Algunos de los textos se han obtenido 
a través de las páginas webs de algunas empresas, como ISDIN o 
H&C Animal Health, aunque la mayoría son modelos de contra-
tos puestos a disposición del público en páginas webs como la de 
Cámara de Comercio o el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). 
En este proceso de búsqueda se ha hecho uso de ecuaciones de bús-
queda mediante los operadores booleanos and, or o not como, por 
ejemplo, exclusive distribution AND agreement o «distribución 
exclusiva» AND «contrato». Además, en las opciones avanzadas 
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del buscador se han delimitado los resultados por idiomas, en este 
caso inglés y español, así como también se han acotado las regiones 
a Estados Unidos y a España gracias a la especificación del dominio 
mediante site. En cuanto a la búsqueda de formatos, se ha preferido 
optar por archivos en formato .pdf, si bien se han descargado archi-
vos en otros formatos como .doc, entre otros. 

2. Descarga. La descarga de todos los contratos se ha realizado de ma-
nera manual. 

3. Formato. Una vez que se han descargado y guardado todos los tex-
tos, se han convertido al formato .txt, texto plano, y se han guarda-
do con codificación UTF-8.

4. Almacenamiento. Para almacenar los documentos se ha creado una 
carpeta denominada DISTRIBUCOR; esta carpeta se subdivide a 
su vez en otras dos, denominadas EN y ES. La subcarpeta EN con-
tiene todos los textos en inglés y la subcarpeta ES, todos los textos 
en español. Cada una de estas carpetas se subdivide en otras dos, 
denominadas PDF y TXT. En la primera aparecen los documentos 
en formato .pdf y en la segunda, los documentos en texto plano .txt. 
Todos los contratos se han almacenado con un código específico: 
los textos en inglés se han guardado como EN01, EN02 y así suce-
sivamente hasta EN14; por su parte, los textos en español se han 
almacenado como ES01, ES02 hasta llegar a ES19 (véase Anexo I, 
cfr. Tabla 1 y Tabla 2). 

El resultado de nuestra compilación manual es un corpus virtual, 
comparable y bilingüe (inglés-español) de contratos de distribución 
exclusiva integrado por 14 textos en inglés (36.655 tokens13 y 2849 
types14) y por 19 textos en español (43.275 tokens y 4366 types). 
Somos conscientes de que nuestro corpus DISTRIBUCOR es re-
presentativo a nivel cualitativo gracias a los parámetros de diseño y 
protocolo de compilación seguidos, pero consideramos que su ta-

13. El término token hace referencia al número total de palabras que hay en un texto 
o corpus, independientemente del número de veces que se repite.
14. El término type se refiere al número de distintas palabras que aparecen en el texto 
o corpus.
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maño es demasiado reducido, motivo por el cual optamos por am-
pliarlo mediante la compilación semiautomática ayudándonos de 
WebBootCat, la herramienta de compilación de corpus integrada 
en Sketch Engine.

4.3. Fase 3: compilación semiautomática con Sketch Engine
El proceso de compilación semiautomática con Sketch Engine se ha 
llevado a cabo a través de dos de los métodos que proporciona la he-
rramienta: realizando una búsqueda web y proporcionado listas de 
URL. En el primer caso, para realizar la búsqueda en la web se han 
empleado lemas o seed words con el objetivo de acotar la búsqueda. Las 
seed words empleadas en español han sido «contrato distribución», 
«contrato concesión», «distribución exclusiva» y «España». Por 
su parte, para la búsqueda de los textos en inglés se ha empleado «ex-
clusive distribution», «distribution agreement», «US», «USA» y 
«United States». Para el método de proporcionar listas de URL, se 
han proporcionado, entre otras, las siguientes listas: <https://www.
sec.gov/Archives/edgar/data/1456857/000121390018011948/
f10q0318ex10-5_mjholdingsinc.htm>, <https://www.sec.gov/Archi 
ves/edgar/data/1169394/000108503705001442/laseragt.htm>, 
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/926617/00011931251 
1215441/dex101.htm>. 

Por otro lado, dentro de las opciones de búsqueda se aumentó el 
número máximo de URL por búsqueda a cuarenta, así como también 
se amplió el número de términos de búsqueda (seed words in search) a 
cuatro. En los parámetros de búsqueda, se acotó la búsqueda introdu-
ciendo los siguientes black words list o denying lists: «non exclusive» 
y «no exclusivo». Una vez configurado el corpus se llevó a cabo la 
extracción de los textos. En este proceso se fueron revisando los textos 
de manera manual para comprobar que se adaptaban a los parámetros 
de diseño establecidos en la fase 1. Todo este mismo proceso se repitió 
varias veces, combinando las diferentes seed words, con el objetivo de 
obtener distintos resultados.
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Una vez compilados los textos en inglés y en español de manera se-
miautomática, se añadieron al corpus compilado de forma manual. En 
consecuencia, a los catorce textos compilados en inglés manualmente 
habría que sumarle los veintitrés compilados semiautomáticamente. 
Del mismo modo, a los diecinueve textos compilados en español de 
manera manual, habría que sumarle los veinticinco compilados con 
Sketch Engine (véase Anexo II, cfr. Tabla 3 y Tabla 4).

El resultado de la combinación de la compilación manual descrita 
en la fase 1 junto con la compilación semiautomática con Sketch Engi-
ne descrita en la fase 3 es un corpus virtual, comparable y bilingüe (in-
glés-español) de contratos de distribución exclusiva integrado por 81 
contratos, 44 en la variedad diatópica de español de España (113.562 
tokens y 7879 types) y 37 en la variedad diatópica de inglés de Estados 
Unidos (122.230 tokens y 5107 types). Como hemos indicado en la 
fase 1, nuestro corpus DISTRIBUCOR es representativo a nivel cua-
litativo gracias a los parámetros de diseño y protocolo de compilación 
seguidos y consideramos, además, que su tamaño es adecuado para un 
corpus de estas características. Sin embargo, hemos de comprobar su 
representatividad con criterios objetivos y, para ello, nos valdremos del 
programa ReCor, tal y como explicaremos en el apartado siguiente. 

4.4. Fase 4: análisis de la representatividad cuantitativa con ReCor
El análisis de la representatividad cuantitativa del corpus, es decir, la 
comprobación de que se ha cubierto la terminología básica empleada 
en este género (contratos de distribución exclusiva) y temática (distri-
bución exclusiva), se ha llevado a cabo a través del programa ReCor. 
Este software permite calcular la representatividad de un corpus gra-
cias al algoritmo N-Cor (Seghiri 2006; Corpas Pastor y Seghiri 2007). 
Como explica Seghiri (2011), ReCor parte de la idea de que el cocien-
te entre las palabras reales de un texto y las totales (types/tokens), que 
da cuenta de la densidad o riqueza léxico de un texto, no aumenta pro-
porcionalmente ni a partir de un número de textos determinado ni a 
partir de la densidad léxica calculada en base a secuencias de palabras o 
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n-gramas. De esta forma, las gráficas que arroja ReCor ilustran el pun-
to a partir del cual el corpus en cuestión comienza a ser representativo 
en términos cuantitativos. En concreto, las representaciones gráficas, a 
partir de dos líneas que reflejan, de un lado, los documentos incluidos 
alfabéticamente y, de otro, aleatoriamente, que se unen y se estabilizan 
a medida que se aproximan al valor cero, muestran el tamaño mínimo 
de la colección para ser considerada representativa. 

Mostramos a continuación en dos figuras (cfr. Figura 2 y Figura 3) 
la gráfica de representatividad del subcorpus en inglés (Figura 2) y la 
gráfica de representatividad del subcorpus en español (Figura 3). La grá-
fica de la Figura 2 muestra que el subcorpus DISTRIBUCOR inglés 
es representativo a partir de los 34 textos y 50.000 palabras o tokens. 
Por su parte, la gráfica de la Figura 3 indica que el subcorpus español 
DISTRIBUCOR comienza a ser representativo desde el punto de vista 
cualitativo a partir de los 43 textos y 60.000 palabras o tokens (Figura 3). 

Así, tras asegurar la representatividad cualitativa —a través de los 
parámetros de diseño y el protocolo de compilación— y cuantitativa 
—mediante el programa ReCor— del corpus DISTRIBUCOR, pode-
mos afirmar que nos encontramos ante un corpus representativo, fiable 
y de calidad, listo para ser utilizado para cualquier tipo de análisis.

Figura 2. Representatividad del subcorpus en inglés de DISTRIBUCOR.
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Figura 3. Representatividad del subcorpus español DISTRIBUCOR.

5. Conclusiones
Tal y como se concretó en la introducción, el objetivo principal del pre-
sente capítulo era detallar la compilación semiautomática con Sketch 
Engine del corpus DISTRIBUCOR, un corpus de contratos de distri-
bución exclusiva ad hoc comparable bilingüe con las variedades diató-
picas de inglés de Estados Unidos y de español de España. Dicho obje-
tivo se ha cumplido a lo largo de nuestro trabajo dando como resultado 
un corpus virtual, comparable y bilingüe (inglés-español) de contratos 
de distribución exclusiva integrado por 81 contratos, 44 en la variedad 
diatópica de español de España (113.562 tokens y 7879 types) y 37 en 
la variedad diatópica de inglés de Estados Unidos (122.230 tokens y 
5107 types). Además, hemos asegurado la doble representatividad del 
corpus DISTRIBUCOR: por un lado, la representatividad cualitativa 
a través de los parámetros de diseño y el protocolo de compilación y, 
por otro, la representatividad cuantitativa gracias al programa ReCor. 
En consecuencia, DISTRIBUCOR es un corpus representativo, fiable 
y de calidad, listo para ser utilizado para cualquier tipo de análisis del 
contrato de distribución exclusiva en las variedades diatópicas de in-
glés de Estados Unidos y de español de España.
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Aparte de este objetivo principal, no podemos pasar por alto los 
cuatro objetivos secundarios planteados al inicio de nuestro trabajo 
y que también se han cumplido. El primer objetivo secundario se ha 
alcanzado tras definir el contrato de distribución exclusiva siguiendo 
a Suirantea Pérez (2006) y tras determinar la especificación de sus 
características y de su legislación de la mano de Vintimilla Saldaña 
(2016), Ortega Giménez (2013) y Cruz Rivero (2015) para los con-
tratos españoles y de Gajin (2011) y Hanni (2019) para los contratos 
estadounidenses.

El segundo objetivo secundario también se ha conseguido tras de-
tallar las herramientas utilizadas a la hora de compilar corpus tanto 
de forma automática como semiautomática. En lo que atañe a com-
pilación automática de corpus paralelos destacan herramientas como 
STRAND, WeBiText (Désilets et al. 2008), Bitextor (Esplà-Gomis y 
Forcada 2010) e ILSP-FC (Papavassiliou et al. 2013). Respecto a los 
corpus comparables, donde es más frecuente la compilación semiau-
tomática, sobresalen Terminus, Corpógrafo, Babouk (De Groc 2011) 
e iCorpora (Costa et al. 2014), si bien las más conocidas y empleadas 
son BootCat (Baroni y Bernardini 2004) y WebBootCat (Baroni et 
al. 2006). Precisamente Sketch Engine, la herramienta de análisis de 
texto utilizada en nuestro trabajo, emplea WebBootCat, herramienta 
que hemos descrito como parte del tercer objetivo secundario. 

El cuarto objetivo también se ha cumplido tras haber añadido una 
fase más al protocolo de compilación de corpus propuesto por Seghiri 
(2011 y 2017): a las tres fases propuestas por esta autora, a saber, 1) 
parámetros de diseño, 2) compilación manual y 3) análisis de la repre-
sentatividad cuantitativa, hemos añadido una fase, propuesta entre la 
compilación manual y el análisis de la representatividad, que consiste 
en la ampliación de la compilación manual gracias a la compilación se-
miautomática con Sketch Engine. Consideramos que añadir esta fase 
de forma adecuada asegura la representatividad cualitativa del corpus, 
si bien somos conscientes de que es muy necesario cribar y seleccionar 
con sumo cuidado los resultados que ofrece Sketch Engine. Estima-
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mos que la Lingüística de corpus avanza y bebe de nuevas fuentes y 
nuevos planteamientos, de ahí que propongamos que se beneficie de 
nuevas herramientas como Sketch Engine, que aportan dos ventajas 
principales: 1) suponen un ahorro de tiempo y esfuerzo; 2) agilizan 
en gran medida la compilación de corpus manteniendo un alto nivel 
de calidad.

Los resultados que presentamos en este trabajo son solo la antesala 
de las múltiples aplicaciones y los múltiples usos que ofrece un cor-
pus de las características de DISTRIBUCOR. Además de estudios 
contrastivos terminológicos y fraseológicos, disponer de corpus de 
contratos de distribución exclusiva permite llevar a cabo trabajos de 
investigación de corte traductológico, temático o incluso de Derecho 
comparado que pueden tener tanto aplicaciones didácticas (no solo 
en el aula de Traducción, sino también en el aula de Interpretación) 
como profesionales dentro del ámbito de la Traducción, la Interpreta-
ción, la Lingüística, el Derecho e incluso el comercio exterior. 
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Anexo I
Se muestran en las siguientes tablas (cfr. Tabla 1 y Tabla 2) los nombres de las páginas 
webs de donde se han extraído los textos de manera manual, sus correspondientes 
URL, la procedencia del documento y el código de almacenamiento.

Nombre de las 
páginas web URL Procedencia 

del texto Código

Centric Brands 
Inc.

https://www.centricbrands.com/
investors/secfilings/annual-reports/
content/0000844143-03-000018/
innoex10_94.htm?TB_if-
rame=true&height=auto&width=au-
to&preload=false

California, EE. 
UU. EN01

Cohen Interna-
tional

http://www.rogercohen.com/distribu-
tor_agreement.shtml

Nueva York, 
EE. UU. EN02

H&C Animal 
Health

http://bit.ly/3dFjRScHCAnimals_Di-
stribution_Agreement

Colorado, EE. 
UU. EN03

LaCount Law http://www.lacountlaw.com/articles/
international2.pdf

California, EE. 
UU. EN04

LawsDocBox
https://lawsdocbox.com/Legal_Is-
sues/66835768-Distribution-agree-
ment-between-danik-hook-llc-and.html

California, EE. 
UU. EN05

Scribd

https://es.scribd.com/docu-
ment/386202117/Distribution-Agreement

California, 
EE.UU. EN06

https://es.scribd.com/docu-
ment/39180367/Exclusive-Distribu-
tion-Contract-sample

(Sin especifi-
car) EE. UU. EN07

https://es.scribd.com/docu-
ment/121496984/International-Distri-
bution-Agreement

Florida, 
EE.UU. EN08

https://es.scribd.com/docu-
ment/1041911/Distribution-Agree-
ment-Short-Form

(Sin especifi-
car) EE. UU. EN09
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Shefan Solu-
tions, LLC

http://bit.ly/3ar8mvJShefanSolutio-
nExclusiveDistrAgreement

Pensilvania, 
EE. UU. EN10

SAP&DC http://www.sapdc.org/documents/Di-
stribution_Agreement.pdf

Pensilvania, 
EE. UU. EN11

SparkFun https://sparkfun.com/download/PDFs/
SFE_Distributor_Agreement.pdf

Colorado, EE. 
UU. EN12

Tavern Craft 
Llc.

https://taverncraft.com/wp-content/up-
loads/2018/12/TC-DA-112718.6.pdf

California, EE. 
UU. EN13

Vecenie’s Dis-
tributing Co.

http://bit.ly/3aNPCXB_Brewery_Di-
strAgreement

Pensilvania, 
EE. UU. EN14

Tabla 1. Nombre de las páginas web, URL, procedencia y código del subcorpus 
en inglés compilado de forma manual.

Nombre de las 
páginas web URL Procedencia 

del texto Código

Boyacá https://www.boyaca.es/assets/ccomer-
ciales/dima/ctto_distribucion.pdf

Madrid, 
España ES01

Cámara de 
Comercio de 
Sevilla

https://camaradesevilla.com/wp-con-
tent/uploads/2016/07/Distribucion_
exclusiva.docx

Sevilla, España ES02

Contacto 
negocio http://www.contactonegocio.com Oviedo, 

España ES03

D & V Asesores http://www.fiscalasesor.com/archivos/
contrato-de-distribucion.html

Madrid, 
España ES04

Espacio Pymes
https://espaciopymes.com/wp-content/
uploads/2018/11/Contrato-de-distri-
bucion.pdf

Madrid, 
España ES05

Global Econo-
mist & Jurist

http://bit.ly/2QlECtaContratosMer-
cantilesfrecuentesEmpresa

Madrid, 
España

ES06

ES07 

Icex http://bit.ly/3va99JdContratación_In-
ternacional

Madrid, 
España ES08

Inteco 
http://www.inteco.es/Seguridad/Ob-
servatorio/area_juridica_seguridad/Mo-
delos_de_Contratos_Tecnologicos/ 

León, España ES09

Lefebvre http://bit.ly/3eCDjhVContratosumi-
nistro

Madrid, 
España ES10
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Modelos de 
contratos

https://www.modelocontrato.net/
wp-content/uploads/2015/04/Modelo-
-contrato-de-distribución-en-exclusiva.
pdf

Valencia, 
España ES11

Prodetur

https://www.prodetur.es/prodetur/Al-
frescoFileTransferServlet?action=down-
load&ref=164ec4bf-10bb-4f3f-a4ff-f0
9ae707c7b6

Sevilla, España ES12

Reexporta
https://www.clonica.net/usuario/
img_usuario/comercio-exterior.es/
Herramientas_Doc/145.pdf

Barcelona, 
España ES13

Revistas Wait 
& See

https://waitandsee.net/wp-keledra/
uploads/2016/05/contrato.pdf

Madrid, 
España ES14

Scribd

https://es.scribd.com/docu-
ment/296292735/Modelo-Contrato-
-Distribucion

(Sin especifi-
car) España ES15

https://es.scribd.com/docu-
ment/139704425/CONTRA-
TO-DE-DISTRIBUCION-NACIO-
NAL

Madrid, 
España ES16

https://es.scribd.com/docu-
ment/187281138/CONTRA-
TO-DE-DISTRIBUCION-EXCLU-
SIVA

Navarra, 
España ES17

TPV inforpyme www.tpvinforpyme.com/DOCS/con-
trato_distribuidor.doc

Valencia, 
España ES18

Vozelia
http://wiki.vozelia.com/lib/exe/fetch.
php?media=wiki:contratodistribucion.
pdf

Madrid, 
España ES19

Tabla 2. Nombre de las páginas web, URL, procedencia y código del subcorpus en 
español compilado de forma manual.
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Anexo 2
Se presentan dos tablas (cfr. Tabla 3 y Tabla 4) con los textos compilados semiauto-
máticamente con Sketch Engine. La primera tabla (Tabla 3) se corresponde con los 
textos compilados en inglés y la segunda (Tabla 4) con los textos en español.

Nombre de las 
páginas web URL Procedencia 

del texto Código

Absoft
https://www.absoft.com/wpcontent/
uploads/2015/09/DistributorAgree-
ment.pdf

Michigan, EE. 
UU. EN15

Biobased
http://www.biobased.us/pdf/Agricul-
ture%20Biobased%20USA%20Agree-
ment.pdf

Florida, EE. 
UU. EN16

General Counsel, 
P.C.

http://www.generalcounselpc.com/
docs/Software_Distribution_Agree-
ment_(International).pdf

Virginia, EE. 
UU. EN17

LB Design LLC
https://lbolineperformance.com/
wpcontent/uploads/2016/05/Untit-
led-2.pdf

Arizona, EE. 
UU. EN18

Liquor Idaho https://liquor.idaho.gov/pdf/2020_
Sample_Contract.pdf

Idaho, EE. 
UU. EN19

Patent Laborato-
ries Inc.

http://bit.ly/3dHHtpgpharmaceuti-
cal_distributionagreement

Nueva Jersey, 
EE. UU. EN20

Scribd

https://es.scribd.com/docu-
ment/86690560/Distribution-Agree-
ment-Short-Form

Arizona, EE. 
UU. EN21

https://es.scribd.com/docu-
ment/409265918/Distribution-Agree-
ment

(Sin especi-
ficar)

EE. UU.
EN22
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U.S. Securities 
and Exchange 
Commission

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1761055/000119312519062427/
d717594dex995a.htm

Delaware, EE. 
UU. EN23

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/815094/000119312507024227/
dex1024.htm

Massachussetts, 
EE. UU. EN24

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1386765/000101968707001441/
donmarcos_sb2-ex1003.htm

Florida, EE. 
UU. EN25

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1286733/000119312504075854/
dex102.htm

California EN26

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/895419/000119312503054147/
dex1019.htm

Carolina del 
Norte, EE. 

UU.
EN27

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1463959/000094344012001087/
dskx_ex10z15.htm

Miami, EE. 
UU. EN28

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1527702/000107878212000972/
s1a4_ex10z4.htm

California, EE. 
UU. EN29

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1408299/000146970910000301/
exhibit101distributionagreem.htm

Carolina del 
Sur, EE. UU. EN30

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1330340/000119312508071128/
dex101.htm

Connecticut, 
EE. UU. EN31

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1456857/000121390018011948/
f10q0318ex105_mjholdingsinc.htm

Delaware, EE. 
UU. EN32

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1169394/000108503705001442/
laseragt.htm

Texas, EE. UU. EN33

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/926617/000119312511215441/
dex101.htm

Delaware, EE. 
UU. EN34

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1580883/000107878217000196/
f10q123116_ex10z1.htm

Nevada, EE. 
UU. EN35

https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1139614/000110313204000026/
wlqx101.pdf

Texas, EE. UU. EN36
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Upcounsel https://www.upcounsel.com/distribu-
tion-agreement

California, EE. 
UU. EN37

Tabla 3. Nombre de las páginas web, URL, procedencia y código del subcorpus en 
inglés compilado de forma semiautomática con Sketch Engine.

Nombre de las 
páginas web URL Procedencia 

del texto Código

Amazon http://bit.ly/2QKO4WX_Amazon_Dis-
tr_Agreement

(Sin especifi-
car) España ES20

Aosom S.L.

https://m2.aosom.es/media/wy-
siwyg/2020/Contrato-Distribuido-
res-con-Dropshipping-Pago-Anticipa-
do-AOSOM-ES.pdf

Barcelona ES21

Asociación 
española de 
gerentes del golf

http://www.aeggolf.org/enlaces/servicios/
informes_golf/contratos_alquiler_re-
staurante/Alquiler_restaurante_cam-
po_golf_6.pdf

Tarrasa, 
España ES22

Cámara de 
Comercio de 
Oviedo

https://www.camara-ovi.es/documentos/
aempresarial/Modelo%20contrato%20
Anexo%20IV%202012.pdf

Oviedo, 
España ES23

Cámara de 
Comercio de 
Sevilla

https://camaradesevilla.com/servi-
cios-online/modelos-tutores-documenta-
les/modelos-contratos-internacionales/

Sevilla, 
España ES24

Cámara de Sevilla

https://camaradesevilla.com/servi-
cios-online/modelos-tutores-documen-
tales/modelos-contratos-internacionales/
compraventa-internacional-mercancias/

Sevilla, 
España ES25

Comunidad de 
Madrid

http://www.madrid.org/contratos-publi 
cos/1354780717734/1109266180653/13
54791439270.pdf

Madrid, 
España ES26

Enagás S.A. http://bit.ly/3atdiQQ_enagas_contra-
to_de_distribucion

Madrid, 
España ES27

Global Econo-
mist & Jurist

https://global.economistjurist.es/BDI/
KS/cliente/descargar_documento.
php?id=13115

Madrid, 
España ES28

IMTLazarus
http://www.imtlazarus.com/wp-content/
uploads/2019/01/Acuerdo-comercial-dis-
tribuidor-.pdf

Baracaldo, 
España ES29
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Indra Company
https://www.indracompany.com/sites/
default/files/modelo_acuerdo_de_distri-
bucion_isocloud.pdf

Madrid, 
España ES30

ISDIN https://www.isdin.com/pdf/Contra-
to_Distribuidor_Autorizado.pdf

(Sin especifi-
car) España ES31

Luque y Martín
https://www.pausaseleccion.com/Mam-
bo/DOCUMENTOS/Contrato-Distri-
bucion-Distribuidor-07.pdf

Madrid, 
España ES32

Scribd

https://es.scribd.com/docu-
ment/33054217/Contrato-de-distribu-
cion-en-exclusiva-15-01-09

Madrid, 
España ES33

https://es.scribd.com/docu-
ment/435888431/Modelo-de-Contrato-
-de-Distribucion-de-Vinos

(Sin especifi-
car) España ES34

https://es.scribd.com/docu-
ment/399048069/Acuerdo-de-Distribu-
cion-tiposs

Sevilla, 
España ES35

https://es.scribd.com/docu-
ment/276540862/DISTRIBUCION

(Sin especifi-
car) España ES36

https://es.scribd.com/docu-
ment/373083274/Contrato-de-Distribu-
cion-Digital-de-Contenidos

(Sin especifi-
car) España ES37

https://es.scribd.com/docu-
ment/339493155/GALACTIC-RE-
CORDS-Contrato-de-Distribucion

Valencia, 
España ES38

https://es.scribd.com/docu-
ment/484283339/Distribucion-exclusi-
va-esp

(Sin especifi-
car) España ES39

https://es.scribd.com/docu-
ment/139596209/Concesion-de-distribu-
cion-exclusiva-de-marcas-cosmeticos

(Sin especifi-
car) España ES40

https://es.scribd.com/docu-
ment/47112934/contrato-distribuidor-1

(Sin especifi-
car) España ES41

https://es.scribd.com/docu-
ment/432881754/Modelo-Contrato-de-
-Distribucion-en-Exclusiva

(Sin especifi-
car) España ES42

https://es.scribd.com/docu-
ment/262331651/Contrato-de-Distri-
bucion

(Sin especifi-
car) España ES43
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Supercontable
https://www.supercontable.com/informa-
cion/ley_gestion/Contrato_de_distribu-
cion_en_exclusiva.html

(Sin especifi-
car) España ES44

Tabla 4. Nombre de las páginas web, URL, procedencia y código del subcorpus 
en español compilado de forma semiautomática con Sketch Engine.





43

Extracción fraseológica basada en un corpus de fichas técnicas 
de impresoras 3D en español: colocaciones y locuciones*

Ángela Luque-Giráldez 
Universidad de Málaga

Miriam Seghiri
Universidad de Málaga

1. Introducción
En mercados como el de la traducción profesional de España, destaca 
especialmente la traducción técnica, considerada como una de las es-
pecialidades con mayor demanda (Bruno et al. 2016) y, dentro de ella, 
sobresale, además, el área de la tecnología frente a otras (Rico Pérez y 
García Aragón 2016). A ello cabe sumar que las lenguas desde las que 
más se traduce en España son, por este orden, el inglés, el alemán y el 
francés debido a la relevancia de sus potencias industriales en España 
(Rico Pérez y García Aragón 2016). De hecho, en las últimas déca-
das, y precisamente en el ámbito de la tecnología, se ha desarrollado 
un nuevo dispositivo que hoy conocemos como impresora 3D. Esta 
impresora ha supuesto un gran avance para la ciencia y la tecnología, 
y se ha incorporado con éxito a distintos ámbitos como el de la auto-
moción, la medicina, la ingeniería o el sector aeroespacial, pues sus 
aplicaciones son infinitas. La impresión 3D se está diseñando de ma-

* El presente trabajo se enmarca en el seno de las redes «T3: Terminología, Técnica 
y Traducción», «INTEC» y «TACTRAD» (Ref. 719/2018), coordinadas por la 
Universidad de Málaga (España), así como en el marco de los proyectos «INMOCOR» 
(Ref. P20-00109), «VIP II» (Ref. PID2020-112818GB-I00), «Training network 
on language technologies for interpreters» (Ref. EUIN2017-87746), «Aplicación 
de técnicas avanzadas de PLN al ámbito de las Tecnologías de la Traducción y 
la Interpretación» (Ref. EQC2018-004572-P), «MI4ALL» (AndalucíaTech), 
«Introducción al mercado profesional de la traducción especializada» (Acción 731, 
UMA 2020), «POSTrad IV» (UVa), «TRIAJE» (Ref. UMA18-FEDERJA-067) y 
«PROFETA» (Ref. PIE19-033, UMA).
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nera que cada vez sea más accesible económicamente para cualquier 
tipo de usuario. De hecho, según un estudio llevado a cabo por TMT 
Deloitte (2019), la industria de la impresión 3D está creciendo a un 
ritmo aproximado del 12,5 % cada año y, además, pudo estimar que en 
2019 las ventas superarían los 2700 millones de dólares, como así ha 
sido, y prevé que en 2020 superarán los 3000 millones.

En este contexto de alta demanda es donde nace la necesidad de 
estudiar documentos relacionados con la venta de impresoras 3D 
—como pueden ser manuales de instrucciones o fichas técnicas, 
por ejemplo—, pues cada vez son más las empresas tecnológicas que 
desean comercializarlas por el mundo. Sin ir más lejos, la European 
Union of Associations of Translation Companies (EUATC 2018) se-
ñala que, en Europa, la manufacturación es una de las áreas que más 
traducción genera, siendo el segundo campo más traducido por em-
presas de traducción y el tercero por traductores autónomos. Además, 
cabe destacar que la traducción, y por ende redacción en español de 
este género —en el caso del ámbito técnico, no se puede olvidar que la 
mayor parte de los documentos para su comercialización, como es el 
caso de las fichas técnicas, provienen de traducciones efectuadas desde 
la lengua inglesa—, viene dada por imperativo legal con el fin de pre-
servar los derechos de los consumidores, a través de la implantación 
de la normativa Decisión N.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco común para la comer-
cialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 96/465/
CEE del Consejo1 que regula la comercialización de productos en la 
Unión Europea. En el artículo R19 del capítulo 3, se indica que toda 
descripción técnica deberá traducirse a la lengua o lenguas requeridas 
por el Estado miembro en el que se comercialice el producto.

Sin embargo, a pesar del éxito de ventas de este producto, su re-
ciente irrupción en el mercado hace que estemos ante un terreno 

1. La normativa Decisión Nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 
de julio de 2008 sobre un marco común para la comercialización de los productos y por 
la que se deroga la Decisión 96/465/CEE del Consejo puede consultarse en: https://
eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj [Consulta 24/11/20].
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yermo en investigación terminológica y fraseológica. Llegados a 
este punto, no cabe duda de que el uso de corpus supone un gran 
aliado para la extracción fraseológica (Seghiri 2016 y 2017a), dan-
do lugar a los estudios de fraseología basados en corpus. Dentro 
de los distintos tipos de corpus existentes, destacan aquellos lla-
mados virtuales (Seghiri 2006), es decir, corpus integrados por 
textos descargados únicamente de Internet, lo que los convierte 
en una herramienta rápida y eficaz que permite estudiar un géne-
ro y temática específicos y, entre otros aspectos, la terminología y 
fraseología utilizadas, el nivel de uso, la frecuencia o la variación 
de un lema, todo ello en contextos originales (Pitkowski y Vásquez 
Gamarra 2009). 

Así, el objetivo principal de este trabajo es el de llevar a cabo una ex-
tracción fraseológica —en particular, de colocaciones y locuciones— 
basada en corpus de fichas técnicas de impresoras 3D en español. 

2. Aspectos fraseológicos: colocaciones y locuciones
La fraseología se define en el DLE como la «parte de la lingüística 
que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras 
unidades de sintaxis total o parcialmente fija» y, además, añade que 
puede definirse como un «conjunto de frases hechas, locuciones figu-
radas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes, exis-
tentes en una lengua, en el uso individual o en el de algún grupo». Así, 
este conjunto de combinaciones se conoce como unidades fraseológi-
cas o fraseologismos. En esta misma línea, Corpas Pastor describe las 
unidades fraseológicas (UFS) como:

Combinaciones, cuyos rasgos distintos son: (1) su polilexicalidad; (2) su alta fre-
cuencia de aparición como unidades habituales de la lengua y de coaparición por 
parte de sus elementos integrantes; (3) su institucionalización o convenciona-
lización derivada de su reproducción reiterada; (4) su estabilidad entendida en 
términos de fijación (interna o externa con diversos subgrupos) y de especializa-
ción semántica; (5) su idiomaticidad y variación potenciales. Los últimos cuatro 
rasgos se dan en diverso grado (gradación) en los distintos tipos de unidades. 
(Corpas Pastor 1996: 169)
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Siguiendo los pasos de Corpas Pastor (1996), Montoro del Arco 
define también las unidades fraseológicas como:

[…] segmentos lingüísticos pluriverbales (formados por dos o más palabras gráf-
icas) cuyos elementos componentes han perdido parte de sus propiedades para-
digmáticas y sintagmáticas propias (que pueden seguir manteniendo en otros 
contextos) y que se comportan como una unidad institucionalizada: en el plano 
morfosintáctico, manifiestan un determinado grado de fijación formal, y un de-
terminado grado de variación potencial fija; desde el punto de vista semántico, 
presentan un determinado grado de idiomaticidad o especialización semántica; 
desde el punto de vista pragmático, se caracterizan por haber adquirido valores 
que afectan especialmente a alguna de las instancias de la comunicación: rela-
ción interactiva (cortesía, etc.), relación entre las partes del discurso (conexión) 
o actitud del hablante ante el discurso (modalidad). Cada una de ellas se define 
además, por una función que puede hallarse dentro del marco estructural o bien 
en un marco discursivo. (Montoro del Arco 2006: 110-111)

En el Manual de Fraseología Española de Corpas Pastor (1996), se 
encuentra, además, una clasificación de las unidades fraseológicas —
siendo una de las más aceptadas hasta la fecha— que la autora divide 
en tres esferas, a saber, colocaciones, locuciones y enunciados fraseo-
lógicos. En la presente investigación, nos centraremos en estas dos 
primeras, de carácter nominal, debido al hecho de que en los textos 
técnicos suelen predominar los tecnicismos en forma de sustantivo —
según comprobaron Pérez Carrasco y Seghiri (2020a en prensa) en un 
estudio aplicado a textos de automoción— y predecimos que es lo que 
posiblemente pueda ocurrir en este trabajo.

Así, por un lado, las colocaciones son unidades fraseológicas que, 
desde el punto de vista del sistema de la lengua, actúan como sin-
tagmas completamente libres, pero a la vez siguen unas reglas que 
restringen su combinación (Corpas Pastor 1996:  53). Estas cons-
trucciones semifraseológicas están formadas por dos o más unidades 
léxicas, entre las que se distinguen la base y el colocativo. El coloca-
tivo se escoge de forma (parcialmente) arbitraria para expresar un 
sentido dado o un papel sintáctico respecto a la unidad principal, 
conocida como la base (Alonso Ramos 2002). Otros autores, como 
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Osorio Olave y Serra Sepúlveda (2012: 105) afirman que son «com-
binaciones frecuentes y presentes de dos o más palabras, cuya parti-
cularidad es construir una categoría intermedia entre las combina-
ciones llamadas “libres” y las combinaciones “fijas” o fraseológicas 
de la lengua». En nuestro caso, entendemos las colocaciones en la 
misma línea que lo hace García Rodríguez (2019: 76), al afirmar 
que son «combinaciones frecuentes formadas por una base, es decir, 
una palabra semánticamente autónoma, y un colocativo, una palabra 
seleccionada de la propia base».

De este modo, autores como Benson et al. (1986), Corpas Pastor 
(1996: 270) o Koike (2001) distinguen los siguientes seis tipos de co-
locaciones:
(1) Verbo + sustantivo (sujeto)
Asestar un golpe, estallar una guerra
(2) Verbo + (preposición +) sustantivo (objeto)
Poner a prueba, entablar amistad
(3) Adjetivo + sustantivo/Sustantivo + sustantivo
Éxito fulgurante, visita relámpago
(4) Sustantivo + preposición + sustantivo
Un banco de peces, un enjambre de abejas
(5) Verbo + Adverbio
Desear fervientemente, negar rotundamente
(6) Adjetivo + Adverbio
Opuesto diametralmente, estrechamente ligado.

Por otro lado, Penadés Martínez (2012: 23) define la locución como 
«una combinación fija de palabras que funciona como elemento de 
la oración y cuyo significado no se corresponde con la suma de los 
significados de sus componentes». Esta idea coincide con las afirma-
ciones de Corpas Pastor (1996: 270-271), quien también entiende las 
locuciones como unidades fraseológicas formadas por combinaciones 
de palabras cuyo significado no se basa en la suma de los elementos 
léxicos constituyentes y que tienen carácter idiomático. Así, Corpas 
Pastor (1996: 270) establece los siguientes tipos:
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(1) Locuciones nominales: mosquita muerta, paño de lágrimas, el qué 
dirán

(2) Locuciones adjetivas: corriente y moliente, más papista que el Papa
(3) Locuciones adverbiales: gota a gota, de tapadillo, a raudales
(4) Locuciones verbales: revolver cielo y tierra, nadar y guardar la ropa
(5) Locuciones prepositivas: a causa de, a pesar de
(6) Locuciones conjuntivas: antes bien, a fin de que
(7) Locuciones clausales: salirle a alguien el tiro por la culata, como 

quien oye llover.
Una vez abordados sucintamente los distintos tipos de colocacio-

nes y locuciones, procederemos a estudiar qué combinaciones son las 
más frecuentes en las fichas técnicas de impresoras 3D a través de un 
corpus que se compilará a tal efecto. Esta búsqueda será más sencilla 
gracias a la anotación del corpus, que permite la búsqueda de combi-
naciones de etiquetas que designan distintas categorías gramaticales. 
En este sentido, la ficha técnica, como género textual, se caracteriza 
por ser de tipo expositivo, en tanto que pretende presentar una infor-
mación clara y objetiva de forma neutral; además, esta información 
suele presentarse de forma esquematizada y estructurada, por lo que se 
prevé que exista una alta tendencia a la sustantivación.2

A continuación, procederemos a exponer los pasos para la compi-
lación de un corpus de fichas técnicas 3D para poder estudiar, segui-
damente, sus colocaciones y locuciones más frecuentes en la lengua 
española.

3. Protocolo de compilación de un corpus de fichas técnicas de 
impresoras 3D
Para la compilación de un corpus virtual de fichas técnicas de impre-
soras 3D, seguiremos la metodología propuesta por Seghiri (2006, 
2015 y 2017b), que se divide en dos fases bien diferenciadas: la prime-

2. De igual forma, puede observarse elipsis de artículos o preposiciones y ausencia de 
conectores y, debido a la temática elegida de las impresoras 3D, destacará el empleo 
de una terminología especializada y, teniendo en cuenta la novedad de la temática, es 
probable que se dé una alta presencia de préstamos provenientes de la lengua inglesa.
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ra fase está destinada a asegurar la representatividad cualitativa de la 
muestra compilada y, para ello, estableceremos, por un lado, el diseño 
del corpus y, por otro, un protocolo de compilación; la segunda fase 
está destinada a asegurar la representatividad cuantitativa, gracias al 
uso del programa informático ReCor.

Durante la primera fase de compilación, y con el fin de asegurar la 
representatividad cualitativa, procedemos a diseñar el corpus, que se 
caracteriza por ser: (1) especializado en el ámbito de la técnica, ya que 
los textos que se incluirán en él serán fichas técnicas de impresoras 3D 
redactadas en español; (2) monolingüe; (3) virtual, pues contiene exclu-
sivamente textos descargados de Internet; a la par que (4) textual, ya que 
se trata de fichas técnicas al completo; y, por último, también será un 
(5) corpus etiquetado, aspecto que nos permitirá realizar búsquedas más 
rápido y estudiar con mayor precisión las colocaciones y locuciones.

Una vez diseñado el corpus, seguimos cuatro pasos para la compila-
ción de este, a saber, búsqueda, descarga, formato y almacenamiento.

Así, para la búsqueda de textos3 (Paso 1), hemos acudido directa-
mente a las páginas web de las empresas que comercializan impresoras 
3D —como HP, BQ o BCN3D, entre otras— y se han seleccionado 
las fichas técnicas disponibles en lengua española. La descarga de estos 
documentos (Paso 2) se puede realizar tanto de forma manual, como 
de manera automatizada a través de programas como BootCat, que 
descarga textos en lotes desde una página web concreta. Seguidamente, 
debe tenerse en cuenta que los programas de gestión de corpus pueden 
interrogar documentos en formato de texto plano o TXT (Paso 3), por 
lo que necesitaremos modificar el formato de las fichas técnicas (que 
suelen estar en PDF o HTML) y para ello nos serviremos de Abbyy 
FineReader, un programa de reconocimiento OCR que puede trans-
formar prácticamente cualquier formato de texto. Por último, para 
almacenar todos los documentos (Paso 4), se ha creado una carpeta, 
internamente organizada en función del formato de la ficha técnica, 

3. Para más información en torno a cómo garantizar la calidad en la búsqueda de 
documentos a través de la red Internet, véase Seghiri (2016).
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para poder archivar cada documento. Así, en primer lugar, se ha creado 
una carpeta llamada «Fichas técnicas» que se divide en dos subcar-
petas: una bajo el nombre de «PDF», en la que se incluirán las fichas 
en su formato original, y otra denominada «TXT», que albergará los 
textos ya convertidos a texto plano. Adicionalmente, se ha ideado una 
codificación que indicará la lengua del texto (ES), si se trata de un texto 
original (TO) o de un texto meta (TM) y, además, se contempla el gé-
nero textual (FT) y un número por cada modelo de impresora a la que 
se le ha asignado una numeración (1001/1100, etc.). De este modo, 
la codificación se iniciará tal y como aparece en el siguiente ejemplo: 
«1101FTTOES». Esta estructura y codificación facilitará el almace-
naje de los documentos que integran el corpus, así como su identifica-
ción y posibles futuras ampliaciones de la muestra compilada.

Tras la aplicación de los criterios de diseño y del protocolo de com-
pilación, el resultado ha sido un corpus formado por 72 fichas técnicas 
en español (y 18.119 tokens o palabras), que puede considerarse repre-
sentativo desde el punto de vista cualitativo.

A continuación, abordamos la segunda fase con el fin de comprobar 
la representatividad cuantitativa de la muestra compilada. Para ello, nos 
hemos valido de la herramienta ReCor,4 diseñada para tal fin (cfr. Seghiri 
2006; Corpas y Seghiri 2007), que sirve para determinar el tamaño mí-
nimo de un corpus dado. Cuando el programa ha analizado el corpus, 
devuelve dos gráficas que indican si se ha cubierto la terminología básica 
de ese campo de especialidad, es decir, si hay un momento en el que no 
entran palabras nuevas (types) al corpus. ReCor, además, permite ana-
lizar la representación tanto a nivel de palabra (1 grama), como a nivel 
fraseológico (de 2 hasta 10 gramas). En nuestro caso, como realizaremos 
un estudio colocacional y locucional, se ha verificado la representatividad 
del corpus con 15 grama (cfr. Figura 1), así como con 2 y 3 gramas.

4. La licencia de uso del programa ReCor puede solicitarse de manera gratuita en 
la siguiente dirección URL: https://umapatent.uma.es/es/patent/metodo-para-la-
determinacion-de-la-representae40/.
5. Para más información en torno a la explotación terminológica (de 1 grama) del 
corpus 3DCOR, véase Luque Giráldez y Seghiri (2019, 2020a y 2020b en prensa). 
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Figura 1. Gráficas del corpus en español ES3DCOR (1 grama) 
generadas por ReCor.

Al interpretar los datos que devuelve ReCor, hemos podido com-
probar la representatividad en términos de cantidad para 1 grama, ya 
que las líneas de ambas gráficas se unen (cfr. Figura 1) y se aproximan 
a cero. Lo mismo ocurre con el análisis de 2 y 3 gramas. En conse-
cuencia, podemos afirmar que el resultado final es un corpus virtual, 
monolingüe, textual y completo de fichas técnicas de impresoras al 
que denominaremos ES3DCOR, integrado por 72 fichas técnicas, 
y que es representativo tanto a nivel cualitativo, como cuantitativo. 
Llegados a este punto, se procederá al etiquetado de ES3DCOR con 
TagAnt para, después, continuar con su explotación.

En esta misma línea, véanse los trabajos de Arce Romeral y Seghiri (2018a y 2018b, 
2019, 2020a, 2020b, 2021a en prensa, 2021b y 2021c en prensa), Pérez-Carrasco y 
Seghiri (2020a en prensa, 2020b y 2020c), Seghiri (2019) o Seghiri y Arce (2020).
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4. Estudio fraseológico basado en el corpus ES3DCOR
En esta sección, nos ocuparemos de la explotación del corpus ES3D-
COR para estudiar el tipo de colocaciones y locuciones empleadas en 
las fichas técnicas de impresoras 3D en español. A tal efecto será ne-
cesario anotar —o etiquetar— previamente el corpus mediante el uso 
del programa TagAnt.

4.1. Etiquetado de ES3DCOR con TagAnt
TagAnt6 es un programa gratuito que se utiliza para el etiquetado au-
tomático de un corpus. Permite anotar distintas lenguas, entre ellas el 
español, y, para ello, utiliza etiquetas diferentes según la lengua con la 
que se trabaje.7

Para empezar el proceso de anotación, abriremos el programa y ele-
giremos en la barra inferior la lengua con la que queremos trabajar 
(1). TagAnt ofrece dos opciones para subir documentos: por un lado, 
se puede escribir o copiar un texto (Input Text) o, por otro lado, es 
posible subir un conjunto de textos (Input Files). En nuestro caso, se-
leccionaremos Input Files (2) para subir al programa todas las fichas 
técnicas del corpus en español en texto plano haciendo clic en Load 
(3). Una vez subidas todas fichas, haremos clic en el botón Start (4)
(cfr. Figura 2).

6. El programa TagAnt puede descargarse de forma gratuita en https://www.
laurenceanthony.net/software/tagant.
7. Es conveniente consultar las etiquetas utilizadas para cada lengua de trabajo, pues 
son diferentes, por ejemplo, la etiqueta en español para adjetivo es «ADJ», mientras 
que en inglés es «JJ». De este modo, las etiquetas generadas por el programa AntConc 
para este corpus en español pueden consultarse en: https://www.sketchengine.eu/
spanish-treetagger-part-of-speech-tagset/.
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Figura 2. Subida de corpus en TagAnt.

El programa llevará a cabo automáticamente y en cuestión de se-
gundos el etiquetado de los documentos. Además, cuando haya finali-
zado, almacenará todos los textos en la misma carpeta (manteniendo 
la codificación del texto original, a la que le añade la denominación 
«_tagged» al final)(cfr. Figura 3).

Figura 3. Producto final tras el etiquetado con TagAnt.
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Una vez seguidos estos pasos, habremos obtenido el corpus ES3D-
COR etiquetado al completo. 

4.2. Extracción colocacional y locucional de ES3DCOR con AntConc
Ya etiquetado el corpus ES3DCOR, abordaremos la extracción colo-
cacional y locucional de la muestra compilada con ayuda del progra-
ma de concordancias AntConc. Esta herramienta es de uso gratuito y 
permite observar palabras o grupos de palabras en un contexto deter-
minado a través de las diferentes funciones que ofrece. Una de las op-
ciones más interesantes que brinda el citado programa para el fin que 
nos proponemos es la de Clusters (cfr. Figura 4), que permite buscar 
una palabra o patrón y agrupar los resultados junto con las palabras 
que hay a la izquierda o a la derecha de una palabra dada. Este grupo 
de palabras se puede ordenar por frecuencia, por el inicio de la pala-
bra, por el rango del grupo de palabras o por la probabilidad de que la 
primera palabra del grupo preceda a las palabras restantes.

Figura 4. Función Clusters en la interfaz de AntConc.



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

55

Así, cuando subimos el corpus ES3DCOR etiquetado, y gracias a la 
función de Clusters, procederemos a extraer las colocaciones y locu-
ciones más frecuentes. Para ello, llevaremos a cabo una búsqueda por 
etiquetas. De este modo, si deseamos que el programa, por ejemplo, 
extraiga la combinación sust. + verb., es necesario que la ecuación de 
búsqueda permita la localización de sustantivos comunes, tanto en 
singular, como en plural y verbos de cualquier tiempo y modo; para 
ello, escribiremos en la barra de búsqueda un asterisco (para recoger 
cualquier palabra), un guion bajo (que precede a cada etiqueta), la eti-
queta deseada (la de sustantivo, en este caso, «nc», que corresponde a 
la abreviatura de nombre común y la de verbo, «v», que corresponde 
a cualquier modo y forma verbal) y finalmente un asterisco (para que 
recoja todas las variantes), como sigue «*_nc* *_v*» (incluyendo así 
las etiquetas: VEadj, VEger, VEinf, VLger, etc.). 

A continuación, se ilustrará la búsqueda del ejemplo precedente 
(cfr. Figura 5). 

Figura 5. Interrogación del corpus etiquetado con AntConc.
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Siguiendo este método, repetiremos la búsqueda atendiendo a la cla-
sificación propuesta por Benson et al. (1986), Corpas Pastor (1996) y 
Koike (2001) para recoger todas las variantes posibles de colocaciones 
y locuciones según la siguiente muestra:
(1) Verbo + sustantivo (sujeto) / Sustantivo (sujeto) + verbo (para lo 

que se empleará la ecuación de búsqueda: *_v* *_nc* / *_nc* *_v*).
(2) Verbo + sustantivo (objeto) / Verbo + preposición + sustantivo 

(objeto) (para lo que se emplearán las ecuaciones de búsqueda: 
*_v* *_nc* / *_v* *_prep* *_nc*).

(3) Adjetivo + sustantivo / Sustantivo + adjetivo / Sustantivo + sus-
tantivo (para lo que se emplearán las ecuaciones de búsqueda: 
*_adj* *_nc* / *_nc* *_adj* / *_nc* *_nc*).

(4) Sustantivo + preposición + sustantivo (para lo que se empleará la 
ecuación de búsqueda *_nc* *_prep* *_nc*).

(5) Verbo + adverbio / Adverbio + verbo (para lo que se emplearán las 
ecuaciones de búsqueda: *_v* *_adv* / *_adv* *_v*).

(6) Adjetivo + adverbio / Adverbio + adjetivo (para lo que se emplea-
rán las ecuaciones de búsqueda: *_adj* *_adv* / *_adv* *_adj*).

Una vez establecidas las diferentes variantes existentes, llevaremos a 
cabo las distintas búsquedas a través de las ecuaciones y etiquetas su-
praindicadas para localizar las colocaciones y locuciones en el corpus 
con objeto de observar la frecuencia de uso de las mismas. El resultado 
ha sido un total de 1801 posibles colocaciones y locuciones entre las 
que destaca, en un principio, la construcción adj. + sust. / sust. + sust. 
con un 44,41 % de apariciones, de las cuales un 21,04 % son locucio-
nes nominales o colocaciones sust. + sust., mientras que un 23,37 % 
son combinaciones sust. + adj. A continuación, se refleja en una gráfi-
ca la frecuencia de uso de cada combinación (cfr. Figura 6):
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Figura 6. Frecuencia de uso de colocaciones y locuciones en el corpus ES3DCOR (I).

No obstante, a pesar de que el programa AntConc recoge un gran 
número de combinaciones sust. + sust. / sust. + adj., se han exami-
nado estas combinaciones y se ha apreciado que muchos de los ele-
mentos de estas combinaciones forman parte, en realidad, de otras 
secuencias (como sucede con «operativos requisitos» o «material 
compatibilidad», ambos con una frecuencia de uso de 22 veces). 
Esto ha ocurrido porque AntConc no diferencia el final de una ora-
ción o enunciado y el principio de otra si no detecta un punto —a 
este respecto conviene subrayar el hecho de que en las fichas técnicas 
abundan listados de elementos, por ejemplo, que no se finalizan con 
punto—, por lo que ha identificado como una colocación o locución 
elementos que se encuentran en diferentes líneas. Esto ha ocurrido 
en 510 casos para las combinaciones del tipo sust. + sust. / sust. + 
adj.; sin embargo, esta incidencia no se da con las combinaciones 
del tipo sust. + prep. + sust. A vistas de lo ocurrido, hemos podido 
comprobar que la combinación sust. + prep. + sust. es la de mayor 
frecuencia en el corpus. 

En consecuencia, el corpus recoge las siguientes cifras reales: un to-
tal de 1291 posibles colocaciones o locuciones entre las que destaca 
la combinación sust. + prep. + sust. con un 53,36 % de apariciones, 
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seguida de la combinación sust. + adj. con un 22,46 % de apariciones, 
mientras que la combinación sust. + sust. no tiene ninguna aparición. 

Ilustraremos estas cifras reales a través de la siguiente gráfica (cfr. 
Figura 7) con la frecuencia de uso de cada combinación en el cor-
pus ES3DCOR, una vez eliminados los casos no pertinentes (cfr. 
Figura 6).

Figura 7. Frecuencia de uso de colocaciones y locuciones en el corpus ES3DCOR (II).

5. Discusión 
Una vez estudiadas las colocaciones y locuciones del corpus ES3D-
COR, procederemos a la elaboración de un listado que contendrá el 
tipo de colocación o locución más frecuente, a saber, sust. + prep. + 
sust., seguido de sust. + adj. Además, añadiremos la lista de frecuencia 
de estas combinaciones generada por la función de Clusters de Ant-
Conc que servirá de criterio a partir del cual ordenaremos la citada 
lista. Asimismo, hemos establecido un mínimo de frecuencia de apa-
rición de 5 veces para incluir la locución o colocación en el listado. A 
continuación, se recoge una muestra de las combinaciones más fre-
cuentes contenidas en la tabla final (cfr. Tabla 1).
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Colocaciones y locuciones (sust. + prep. +sust.) Frecuencia

Plataforma de impresión 47

Paso a paso 45

Espacio en disco 41

Tecnología de impresión 41

Temperatura de funcionamiento 36

Diámetro de filamento 32

Requisitos de alimentación 30

Temperatura de almacenamiento 29

Formatos de archivo 28

Resolución de capa 27

Compatibilidad de material 26

Dimensiones del producto 25

Interfaz de usuario 25

Propiedades de impresión 25

Dimensiones con embalaje 23

Humedad de funcionamiento 23

Peso con embalaje 23

Área de construcción 23

Requisitos del sistema 22

Volumen de impresión 21

Fabricación de filamento 20

Número de boquillas 20

Velocidad de movimiento 20

Tabla 1. Muestra del listado compuesto por locuciones nominales y colocaciones 
sust. + prep. + sust. en el corpus ES3DCOR.

La tabla completa con todas las colocaciones y locuciones extraí-
das se recoge al final del trabajo, en el Anexo 1, donde se incluyen 
las cifras reales una vez eliminados los falsos candidatos a colocación 
y locución (cfr. Figura 7). De este modo, la citada tabla contiene 
71 colocaciones y locuciones, de las cuales 52 son del tipo sust. + 
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prep. + sust. y 19 son del tipo sust. + adj., pues ambas tienen una 
alta representación en el corpus ES3DCOR, 53,36  % y 22,46  % 
respectivamente; desafortunadamente, no se ha podido incluir 
la combinación sust. + verbo (12,54  %), ya que todas ellas tienen 
una frecuencia menor de 5. También, se ha podido observar que las 
unidades fraseológicas incluidas designan principalmente piezas o 
funciones del dispositivo (número de boquillas, resolución de capa, 
plataforma de impresión, etc.), compatibilidad del dispositivo (re-
quisitos del sistema, interfaz de usuario, sistema operativo, etc.) y 
las dimensiones físicas de la impresora (dimensiones con embalaje, 
tamaño máximo, temperatura máxima, etc.).

6. Conclusiones
En el presente trabajo nos propusimos llevar a cabo una extracción 
fraseológica —en particular, de colocaciones y locuciones— basada 
en corpus de fichas técnicas de impresoras 3D en español. El resulta-
do final ha sido un listado que contiene colocaciones y locuciones, en 
concreto, 71 entradas. Tras el análisis llevado a cabo, hemos podido 
comprobar que las combinaciones del tipo sust. + prep. + sust. en el 
ES3DCOR son las más utilizadas, seguidas de sust. + adj., verbo + 
sust. y por último verbo + adv. y adj. + adv. Estos resultados vendrían 
a confirmar la hipótesis inicial de que el género de ficha técnica cuenta 
efectivamente con una alta tendencia a la sustantivación (cfr. 2. Aspec-
tos fraseológicos: colocaciones y locuciones).

Por último, cabe subrayar que la metodología aquí presentada 
puede ser aplicada para la creación, etiquetado y estudio colocacio-
nal y locucional de cualquier otro corpus o subcorpus, ya sea mo-
nolingüe, bilingüe o multilingüe, así como para su aplicación para 
el análisis monolingüe y monocultural de fichas técnicas de impre-
soras 3D, otros géneros análogos (como, por ejemplo, los manuales 
de instrucciones), temáticas (como aquellas de lápices o escáneres 
3D) e incluso otras lenguas, además de estudios traductológicos y de 
corte contrastivo.
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Anexo I
Colocaciones y locuciones

1. Combinación sust. + prep. + sust. Frecuencia

Plataforma de impresión 47

Paso a paso 45

Espacio en disco 41

Tecnología de impresión 41

Temperatura de funcionamiento 36

Diámetro de filamento 32

Requisitos de alimentación 30

Temperatura de almacenamiento 29

Formatos de archivo 28

Resolución de capa 27

Compatibilidad de material 26

Dimensiones del producto 25

Interfaz de usuario 25

Propiedades de impresión 25

Dimensiones con embalaje 23
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Humedad de funcionamiento 23

Peso con embalaje 23

Área de construcción 23

Requisitos del sistema 22

Volumen de impresión 21

Fabricación de filamento 20

Número de boquillas 20

Velocidad de movimiento 20

Sistema de alimentación 17

Armario de material 16

Longitud de onda 13

Base de impresión 13

Placa de impresión 10

Velocidad de impresión 10

Altura de capa 9

Capas de impresión 9

Chorro de agua 9

Espesor de capa 9

Ram para gráficos 9

Tiempo de calentamiento 9

Tamaño de modelo 9

Formatos de imagen 8

Grabado por láser 8

Línea a línea 8

Potencia de salida 8

Área de grabado 8

Parámetros de fabricación 8

Cabezal de impresión 7

Bobinas de filamento 7

Área de funcionamiento 6

Fuente de alimentación 6

Integración de complementos 5
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Diámetro de boquilla 5

Tanque de resina 5

Temperatura sin funcionamiento 5

Transferencia de archivos 5

Voltaje de entrada 5

2. Combinación sust. + sust. Frecuencia

Disco duro 50

Sistema operativo 37

Filamento fundido 23

Requisitos operativos 22

Versiones posteriores 21

Requisitos mínimos 19

Especificaciones técnicas 13

Tamaño máximo 11

Temperatura máxima 10

Dispositivos móviles 9

Cama caliente 8

Pantalla táctil 8

Temperatura ambiente 8

Archivos compartibles 6

Panel táctil 6

Compatibilidad electromagnética 5

Emisión sonora 5

Filamento compatible 5

Información medioambiental 5
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La terminología comercial a través de la fraseología: 
estudio de caso a partir de un corpus de especialidad

Dunia Hourani-Martín
Universität Leipzig / Università degli Studi di Verona

1. Introducción
La evolución de los dominios de especialidad conlleva la aparición de 
términos que den cuenta de las nuevas necesidades denominativas. El 
ámbito comercial no ha sido ajeno a los cambios acontecidos en la 
economía mundial en las dos últimas décadas del siglo xx (cfr. Gómez 
de Enterría y Martí 2009: 15-18). Estos acontecimientos han configu-
rado un nuevo entorno comunicativo en el que se produce una 

interacción constante entre un vocabulario fuertemente especializado como es 
el de la economía y las finanzas, y el vocabulario de la lengua común o estándar, 
cuya dependencia mutua se pone de manifiesto con el nacimiento de un léxico 
renovador que acusa la presencia de numerosos procesos de carácter neológico, 
condicionados por los usos divulgativos que hoy ponen en práctica los medios 
de comunicación e Internet. (Gómez de Enterría y Martí 2009: 15-16)

Así pues, el lenguaje del comercio se caracteriza por su naturaleza 
innovadora y evolutiva, así como por su capacidad de generar nue-
vos significados (Mateo Martínez 2007: 196). Su dinamismo neoló-
gico se debe, como ocurre en otros lenguajes semitécnicos, a su pro-
cedencia de un ámbito de aplicación —no de estudios teóricos— y 
su posterior divulgación en los medios de comunicación (cfr. ibid. 
2007: 193-195).

Los procedimientos de creación neológica en los ámbitos de espe-
cialidad en español no difieren de aquellos de los que dispone el siste-
ma de la lengua general; para el campo de la economía actual se han 
constatado como especialmente productivos los préstamos —crudos, 
híbridos y adaptados— y los calcos, principalmente procedentes del 



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

68

inglés,1 la derivación (prefijación, sufijación y parasíntesis), la compo-
sición, las siglas y los acortamientos, además del trasvase de términos 
de otras especialidades debido a su carácter interdisciplinar (cfr. Gó-
mez de Enterría 2003; Gómez de Enterría y Martí 2009). 

Para estudiar la producción neológica en un lenguaje de especiali-
dad novedoso y dinámico, se puede recurrir, a su vez, a la fraseología, 
pues su análisis puede ayudar a explicar los procesos de lexicalización 
y especialización que tienen lugar en el discurso de especialidad (Pavel 
1993: 29; Kjær 2007: 508-509). De hecho, la fraseología desempeña 
un papel esencial en la creación y la evolución de la terminología; a 
través de ella se representan nuevos conceptos que, con el paso del 
tiempo, se establecen como unidades fraseológicas especializadas y 
pueden incluso llegar a convertirse en unidades terminológicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo nos propo-
nemos mostrar el potencial que tiene el análisis de la fraseología para 
comprender el desarrollo de la terminología en el ámbito comercial. Lo 
ilustraremos con un estudio de caso del verbo fraseológico comercializar. 
Siguiendo a Lorente Casafont (2002), entendemos por verbo fraseológi-
co aquella unidad verbal que aparece «en los textos de especialidad para 
expresar acciones, procesos y estados, y cuyo significado no se distingue 
de su uso en contextos de lengua no especializada». Estos verbos forman 
unidades fraseológicas especializadas, en concreto, construcciones verbo-
nominales (cfr. Tabares Plasencia 2012),2 al combinarse necesariamente 

1. La terminología española referida a la economía actual, en toda su amplitud, es clara 
deudora del inglés, de ahí que, entre los diversos procedimientos de formación de 
neologismos, sobresalgan los préstamos y calcos (Gómez de Enterría 2003: 204, 206-
208; Gómez de Enterría y Martí 2009: 22-23). Este hecho también ha despertado un 
gran interés por su estudio desde una perspectiva lingüístico-terminológica (Gómez 
de Enterría 1992; Vélez Barreiro 2003; Diéguez Morales 2004 y 2005; Vázquez 
Amador 2017; López Zurita 2018, entre otros).
2. Seguimos aquí la clasificación de unidades fraseológicas especializadas propuesta 
por Tabares Plasencia (2012) que integra tres categorías: (i) cadenas gramaticales 
con valor preposicional (a efectos de; de oficio; salvo que expresamente se disponga 
lo contrario); (ii) construcciones verbonominales (librar un cheque; celebrar 
matrimonio; entrar en vigor) y (iii) textos formularios (así, por esta nuestra Sentencia, 
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con términos del dominio de especialidad: comercializar productos, co-
mercializar bienes, etc. Las construcciones verbonominales, por lo tanto, 
al estar formadas por un núcleo terminológico (sujeto, objeto o comple-
mento directo) y un verbo fraseológico, tienen la peculiaridad de poder 
actualizar transformaciones en el eje sintagmático y paradigmático, que 
están relacionadas en este último caso con los procedimientos de forma-
ción de palabras, a saber, la nominalización y la adjetivación deverbales. 
Precisamente, entre los diferentes mecanismos lexicogenéticos reseñados 
supra, la sufijación presenta especial recurrencia en el ámbito económico 
(Gómez de Enterría y Gallardo 2004: 412) y constituye un recurso muy 
provechoso para la creación de nuevas unidades por cuanto amplía el léxi-
co con tan solo la incorporación de un afijo. Así pues, partimos del hecho 
de que las posibles transformaciones en el paradigma de los verbos fraseo-
lógicos pueden acabar fosilizándose en unidades terminológicas nuevas.

A continuación, presentaremos el análisis de las posibilidades de 
transformación del verbo fraseológico comercializar constatadas en el 
discurso real, esto es, en un corpus especializado del ámbito comercial 
(vid. infra). Extraeremos las unidades de la familia léxica de comercia-
lizar encontradas en nuestro corpus, atenderemos a los sufijos más 
productivos y a las estructuras más frecuentes en las que los derivados 
deverbales se insertan; también estudiaremos el valor conceptual de las 
transformaciones y la posible concurrencia con otras unidades termi-
nológicas dentro del campo de especialidad. Por añadidura, expondre-
mos los sucesivos pasos que hemos seguido en el análisis, de forma que 
puedan ser reproducidos como itinerario de aprendizaje en un contexto 
didáctico.3 Finalizaremos con las conclusiones extraídas del análisis de 
las transformaciones fraseológicas y sus consecuencias terminológicas.

definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos).
3. Si bien la terminología de un campo determinado se aprende estudiando 
conscientemente el propio ámbito de especialidad, los corpus se revelan como 
un recurso de gran valor y utilidad en el proceso de aprendizaje de terminología 
(vid. Hourani-Martín 2021). No obstante, considerando la amplitud de géneros 
profesionales en los que se emplea el lenguaje comercial y, con ello, la cantidad de 
usuarios que hacen uso de él (Mateo Martínez 2007: 194-195), un análisis como 
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2. Metodología
Para el análisis del verbo fraseológico comercializar hemos tenido 
en cuenta, por un lado, su aparición en el corpus de estudio en su 
forma base (cfr. Hourani Martín 2017; Tabares Plasencia e Ivanova 
2020), esto es, aquella en la que las funciones sintácticas de la cons-
trucción verbonominal en la que se inserta se mantienen estables 
y no presentan alteración en el esquema [sujeto + verbo + objeto 
o complemento preposicional]. Por otro lado, hemos considerado 
las transformaciones paradigmáticas del elemento verbal, a saber, 
los cambios de categoría morfológica en forma de nominalización 
y adjetivación. 

El estudio se lleva a cabo en un corpus especializado compuesto por 
textos académicos del ámbito del comercio procedentes de Argenti-
na, España y México que han sido redactados entre 1990 y 2018. El 
corpus constituido cuenta con un total de 1.064.140 tokens (34.124 
types) (cfr. Hourani-Martín 2021).4 Para la gestión y el análisis del cor-
pus se ha utilizado el programa Sketch Engine.5

Dado que la contribución va enfocada a la formación terminoló-
gica, se ha priorizado la selección de una muestra textual sincróni-
ca que refleje el estado actual del lenguaje comercial en un perio-
do lo suficientemente amplio para dar cuenta de su dinamicidad. 
Al mismo tiempo, con ánimo de completar el análisis, así como 
para entender la productividad actual de la unidad estudiada, de-
terminar su concurrencia con otras formas y ampliar, contrastar o 
respaldar los datos extraídos de nuestro corpus, hemos utilizado 
en algunos casos recursos lexicográficos y corpus de referencia del 
español. 

el que presentamos podría ser de utilidad en el aula de español de los negocios, de 
terminología o de traducción, entre otros.
4. Se trata de un subcorpus procedente del corpus DIACOM (cfr. De Beni y 
Hourani-Martín 2020 para más información sobre DIACOM y el proyecto en el 
que se enmarca).
5. Vid. Arias Rodríguez et al. (2019) para más información acerca de la creación de un 
corpus y su explotación con Sketch Engine.
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3. Estudio de caso: comercializar
El verbo objeto de estudio se construye uniendo al adjetivo comer-
cial el sufijo -izar. Este afijo se ha destacado como especialmente 
productivo en los lenguajes de especialidad en general (Lang 1992: 
217; Serrano-Dolader 1999: 4693) y en el lenguaje económico en 
particular (Gómez de Enterría 2003: 208).6 Su capacidad de com-
binación le permite adherirse a bases adjetivales y nominales, inclu-
so, también, a nombres propios (Lang 1992: 218), otorgándoles, 
por lo general, un valor causativo (Serrano-Dolader 1999: 4694). 
Es también interesante para el presente estudio por su carácter in-
ternacional, ya que se encuentran correspondencias en otras len-
guas como el inglés (-ize/-ise), el francés (-iser) o el alemán (-isie-
ren) (ibid. 1999: 4693).

La extracción de los derivados del verbo comercializar en el corpus 
puede realizarse bien a través de una consulta manual, bien a partir de 
la función Lista de palabras de Sketch Engine. En nuestro caso hemos 
optado por este último recurso, dado el carácter inductivo del análisis 
que presentamos.7 Para averiguar todas las posibles transformaciones 
mediante la herramienta de análisis del corpus, es necesario reducir 
la consulta a las formas que comienzan por comercializ (Figura 1). 
Asimismo, la herramienta de análisis del corpus permite agrupar los 
resultados por palabras o por lemas; en el primer caso, el programa 
devuelve una lista de todas las formas que contengan el segmento in-
troducido, en el segundo, se agrupan en una única entrada todas las 
formas del paradigma derivativo. Nosotros hemos seleccionado esta 
segunda opción; no obstante, es necesaria su comprobación en el con-
texto, ya que el programa silencia algunos resultados, como veremos 
más adelante.

6. Este dato se constata también en el corpus de estudio, en el que se pone de relieve 
la gran frecuencia de verbos denominales o deadjetivales del tipo optimizar, fidelizar, 
maximizar, internacionalizar, liberalizar, centralizar, rentabilizar, externalizar, 
revitalizar, operacionalizar, capitalizar, estandarizar, etc.
7. Para más información sobre el enfoque inductivo (corpus-driven) o deductivo 
(corpus-based) en los estudios de corpus vid. Tognini-Bonelli (2001: 65-100).



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

72

Figura 1. Búsqueda de la familia léxica de comercializar mediante Wordlist.

La búsqueda da como resultado un total de 4 lemas (Figura 2), entre 
los que se encuentran representadas las categorías nominal, verbal y 
adjetival, aunque con frecuencias dispares. A pesar de que, cuantitati-
vamente, los resultados son, en algunos casos, reducidos, como mos-
traremos en los siguientes apartados, el análisis cualitativo ha puesto 
de manifiesto la utilidad del corpus a la hora de estudiar los procesos 
de formación terminológica en el ámbito comercial y mostrar la com-
petencia entre distintas unidades. 

Figura 2. Lista de lemas que comienzan por comercializ-.
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Algunos de los lemas se pueden clasificar en diferentes categorías 
morfológicas, es el caso de la forma de participio del verbo, comercia-
lizado, que puede formar parte de un tiempo verbal o manifestarse 
como adjetivo, y comercializador, que puede actuar como sustantivo y 
adjetivo. Por ello ha sido necesario combinar diferentes funciones del 
programa de análisis de corpus para determinar la transformación re-
presentada. Se han empleado, para ello, las herramientas Word Sketch, 
que analiza los patrones sintácticos y las combinaciones léxicas de la 
unidad consultada, y Concordance, que extrae los contextos en los que 
esta aparece.

Para la distinción entre el participio verbal y el adjetivo, se han se-
leccionado a partir de Word Sketch los contextos en los que el verbo 
comercializar aparece en forma de participio (Figura 3), que poste-
riormente se muestran en la herramienta de concordancias (Figura 
4). Esto ha restringido mucho más los contextos —23 casos en to-
tal—, que ahora pueden ser analizados manualmente de manera más 
sencilla.

Figura 3. Búsqueda de contextos de comercializar como participio.
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Figura 4. Concordancias para comercializar como participio.

En el caso de comercializador, se ha tenido que recurrir a la herra-
mienta Concordance para extraer las concordancias, pues la unidad 
se encuentra lematizada como adjetivo (Figura 5) y la función Word 
Sketch no genera resultados como sustantivo (Figura 6).8 Esto pone 
de relieve que la lematización automática aún presenta lagunas al cla-
sificar unidades creadas a partir de sufijos que pueden ser productivos 
para diferentes categorías morfológicas.

8. Tampoco se obtienen resultados a través de la Lista de palabras restringiendo la 
consulta a la categoría morfológica sustantivo que finalice en -izador. Por el contrario, 
la búsqueda sí ofrece resultados del tipo dinamizador e institucionalizador, entre 
otros, que se han lematizado como sustantivos a pesar de que actúan como adjetivos 
en el contexto, hecho que se ha constatado tras la consulta de las concordancias.
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Figura 5. Resultados para comercializador como adjetivo.

Figura 6. Resultados para comercializador como sustantivo.
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Así pues, tras el análisis combinado con las diferentes funciones de 
Sketch Engine y el estudio de las concordancias, la familia léxica de co-
mercializar representada en el corpus queda como se aprecia en la Tabla 1:

Lema Categoría 
morfológica

Frecuencia
(n.° / %)

Representación 
geográfica9

Comercialización Sustantivo 191 / 53,35 AR, ES, MX

Comercializar Verbo 135 / 37,71 AR, ES, MX

Comercializado Adjetivo 13 / 3,63 AR, ES, MX

Comercializador Sustantivo 13 / 3,63 AR, ES, MX

Comercializador Adjetivo 5 / 1,4 ES, MX

Comercializable Adjetivo 1 / 0,28 ES

Total 358 / 100

Tabla 1. Familia léxica de comercializar.

3.1. Forma base
Como la mayoría de los verbos deadjetivales en -izar (Serrano-Dola-
der 1999: 4695) y como muestran los ejemplos 1-4, comercializar es 
transitivo y, por lo tanto, el núcleo terminológico al que acompaña 
(productos, música) actúa siempre como objeto directo. 

(1) En cada división, los gerentes y los empleados diseñan, producen y comercia-
lizan sus propios productos. (MX07)
(2) Aquellas organizaciones que adecúan su producción a los estándares elabora-
dos por Fairtrade International, tras una auditoría, acceden a dicha certificación 
y pueden comercializar sus productos dentro de este sistema. (AR07)
(3) Como ya sabemos, uno de los primeros productos que se comercializó con 
éxito por Internet fue el libro. (ES13)
(4) El sitio contiene información sobre las empresas de todos los continentes que 
comercializan música de forma legal. (AR06)

El verbo fraseológico comercializar ingresa en el diccionario acadé-
mico por primera vez en 1970 como «[d]ar a un producto industrial, 

9. La procedencia geográfica de los casos se mostrará siguiendo el código del país 
según la norma ISO 3166-1 alfa 2.
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agrícola, etc., condiciones y organización comerciales para su venta» 
(NTLLE: s. v. comercializar), definición que se mantiene hasta la 
edición de 2001, en la que se incorpora una segunda acepción que 
atestigua la progresiva especialización de la unidad: «[d]ar a un pro-
ducto condiciones y vías de distribución para su venta» y «[p]oner 
a la venta un producto» (MDA 2013: s. v. comercializar); esta última 
entrada se mantiene hasta hoy en día (DLE 2019: s. v. comercializar). 

Tanto en el corpus de estudio como el corpus académico CORPES 
XXI10 se confirma como un verbo muy frecuente que, incluso, entra en 
competición con el verbo denominal comerciar —«1. intr. Dedicarse a 
la compraventa o el intercambio de bienes o servicios» (DLE 2019: s. 
v. comerciar)— (ejemplo 4), al que transfiere su transitividad (ejemplos 
5 y 6),11 si bien suele usarse en este caso en estructuras de pasiva refleja:

(5) Los productos de consumo que tradicionalmente se comercian [a] través de 
marketing directo son los de mayor venta por Internet: libros, música, productos 
de informática o confección y calzado. (MX07)
(6) Por otra parte los productores y procesadores son igual de importantes al 
cumplir la función de proveer a las iniciativas de los productos que se comercian 
en ellas, esta parte es compleja al ser de muy diferentes bagajes culturales los 
diferentes productores y procesadores de las dos iniciativas, por lo tanto es muy 
interesante revisar su comportamiento e interacción. (MX04)

3.2. Nominalizaciones
En los lenguajes de especialidad la preferencia por la categoría nomi-
nal se justifica por su capacidad de abstracción y condensación de la 

10. Dado el carácter sincrónico del estudio, se ha consultado el corpus de referencia 
CORPES XXI que recoge muestras textuales desde 2001 a 2020. En dicho corpus 
aparece el lema comercializar en 4711 ocasiones y en 3344 documentos.
11. El Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD 2005: s. v. comerciar) recoge la voz 
comerciar definida como «[n]egociar comprando y vendiendo» y, además de su 
carácter intransitivo, remarca que «se construye con un complemento introducido 
por en o con». La Fundéu (2019) también dedica una de sus recomendaciones 
lingüísticas a los complementos del verbo comerciar e indica la frecuencia con la que 
se produce esta confusión. En el CORPES XXI se puede corroborar, asimismo, esta 
vacilación en las concordancias extraídas para el lema comerciar.
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información. Por ello no es de extrañar que la manera más frecuente 
de insertar el verbo fraseológico en el contexto comunicativo sea a tra-
vés de su nominalización, como muestran nuestros resultados (vid. 
Tabla 1). Los datos confirman, asimismo, la ya indicada productivi-
dad de la nominalización deverbal en español en general (Lang 1992: 
184), señalada también en otros lenguajes de especialidad como el ju-
rídico (por ejemplo, Alcaraz Varó y Hughes 2002: 30-31) o el de la 
genómica (Cabré y Estopà 2005: 78). 

Los sufijos que encontramos dan lugar, por un lado, a un nomen 
actionis —comercialización— (ejemplos 7-10) y, por otro, de forma 
menos frecuente, a un nomen agentis —comercializador— (ejemplos 
11-14).12

(7) En definitiva, cuando nos situamos en el campo del comercio electrónico, 
la protección al consumidor comprende todas las normas que regulan las re-
laciones de consumo, que nacen en la cadena de comercialización de bienes y 
servicios, es decir, en las siguientes áreas: manejo de datos personales, los defec-
tos de calidad en los productos, los problemas en la prestación de un servicio, el 
incumplimiento de garantías, la información engañosa, el incumplimiento de 
los incentivos ofrecidos, los problemas del precio del producto o un servicio y la 
financiación de los mismos, etc. (ES12)
(8) La comercialización internacional, de productos normales o especiales, mar-
cas, diseño de envases y empaques, precios, canales de distribución, promoción 
de ventas, publicidad, ventas, entre otros, se tendrá que adaptar a las operaciones 
en un mercado internacional, donde se tendrán que tomar en cuenta, aspectos, 
económicos, políticos y sociales, completamente diferentes a los de los mercados 
para los que fueron creados y diseñados originalmente, esto conlleva en ocasio-
nes hasta cambios estructurales, por lo tanto, cuando una empresa decide incur-
sionar en el camino de la comercialización internacional, debe estar dispuesta a 

12. De hecho, la vitalidad de estos dos nombres deverbales se refleja de igual modo en 
repertorios lexicográficos especializados, por ejemplo, en el Diccionario de Comercio 
Exterior (2015) en el que ingresan como únicos representantes de la familia léxica 
comercializar y se definen como «[c]onjunto de acciones necesarias para hacer que 
un producto, ya sea industrial, industrial [sic] o agrícola alcance las condiciones 
y organización comercial necesarias para su venta» (ibid. s. v. comercializador) y 
«[p]ersona que se encarga de distribuir mercancías. Su actividad puede abarcar 
también la consolidación» (ibid. s. v. comercializador), para comercialización y 
comercializador, respectivamente.
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realizar cambios incluso estructurales, que le permitan cumplir con los requeri-
mientos internacionales. (MX02)
(9) Una estrategia nueva de distribución había nacido: un proceso transparente 
y eficiente de etiquetado abriría las puertas a la comercialización a gran escala. 
(AR07)
(10) Un importante eje de los negocios punto com estuvo centrado en los que 
aseguraban la “visibilidad” en el mercado y el desarrollo de nuevas formas de 
comercialización electrónica. (AR06)
(11) Los comercializadores […] no concentran el proceso productivo completo, 
sino que compran, venden o procesan productos Fair Trade. (AR07)
(12) Tanto en Guatemala como en Honduras y Nicaragua, el café es un cultivo 
introducido y manejado por instituciones gubernamentales, las cuales fungieron 
durante mucho tiempo como intermediarias entre los pequeños productores y 
los comercializadores. (MX03)
(13) El bajo costo de las comunicaciones en Internet permite a las empresas con 
recursos financieros limitados, convertirse en comercializadores mundiales en las 
primeras etapas de su desarrollo. (MX07)
(14) Se instaló la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, 
Pequeña y Mediana […] que tenían [sic] como propósito promover la organiza-
ción de estas empresas y coordinar acciones de apoyo con uniones de crédito y 
comercializadoras. (MX07)

El nombre de acción comercialización se actualiza a partir del sufi-
jo -ción, afijo de gran vitalidad en el lenguaje económico y comercial 
(Lang 1992: 188; Gómez de Enterría 2003: 208; Gómez de Enterría 
y Martí 2009: 27; Cabré et al. 2010). La estructura de la nominaliza-
ción sigue el esquema [comercialización + de + núcleo terminológi-
co]; así, el objeto directo del verbo fraseológico pasa a ser sintagma 
preposicional precedido del nexo de.13 No obstante, como muestran 
los ejemplos 9 y 10, el sustantivo deverbal también puede aparecer en 
el contexto sin núcleo terminológico, de forma que el término devie-
ne más extenso14 e, incluso, puede competir con comercio.

13. Esta estructura ha demostrado tener especial vitalidad en el ámbito económico 
para construir unidades terminológicas pluriverbales (Gómez de Enterría 2003: 213; 
Gómez de Enterría y Martí 2009: 30; Cabré et al. 2010).
14. Esto también se ha podido constatar en las obras lexicográficas académicas, pues 
comercialización entra a la par que el verbo del que deriva en 1970 con la acepción 
«[a]cción y efecto de comercializar» (NTLLE: s. v. comercialización). Esta 
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Por su parte, el nombre de agente comercializador se forma a partir 
del sufijo -dor, que se ha señalado como altamente productivo para la 
creación de nomina agentis (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4545), 
también en los lenguajes técnicos (Lang 1992: 189). Los derivados 
formados a partir de -dor en el corpus de estudio designan profesiones 
y pueden parafrasearse con una oración de relativo [que profesional-
mente hace X] (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4543).15 Desde el 
punto de vista terminológico es especialmente interesante porque esta 
nominalización se inserta siempre en el discurso sin núcleo termino-
lógico (*comercializador de productos), de forma que se condensa toda 
la carga semántica en el nombre agentivo.

Como se aprecia en los ejemplos, el sustantivo comercializador pue-
de designar bien a una persona (ejemplos 11 y 12) bien a una entidad 
(ejemplos 13 y 14). En el primer caso, este nombre deverbal designa una 
profesión y, por lo tanto, podría concurrir con el término comerciante;16 
quizá la competencia entre ambas unidades explique la baja frecuencia 
de comercializador (13 ocurrencias) frente a comerciante (105 entradas) 
en el corpus de estudio.17 Aún así, la formación de la unidad comercia-
lizador es síntoma de la evolución del campo del comercio y las con-
siguientes transformación y especialización de las profesiones. En el 
segundo caso, al referir a una entidad, se aprecia una alternancia entre 

definición se mantiene hasta la edición de 1989, en la que se añade una segunda 
acepción con la marca diatécnica de economía: «[t]odas las actividades de una 
empresa relacionadas con la venta y distribución de productos» (ibid.); sin embargo, 
esta última se elimina en la siguiente edición de 1992 y no vuelve a aparecer (MDA 
2013; DLE 2019: s. v. comercialización).
15. Este resultado contrasta con los datos mostrados para la economía actual en 
Gómez de Enterría (2003: 209) y Gómez de Enterría y Martí (2009: 28), donde se 
destaca el empleo del sufijo -dor para la formación de nomina instrumenti del tipo 
navegador web, prestador de servicios, suministrador, etc. Si bien este valor del afijo -dor 
también se constata en nuestro corpus de estudio, como exponemos en el caso que nos 
ocupa no constituye la única posibilidad.
16. Como se indica en Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4544-4545) el 
sufijo -dor alterna con sustantivos agentivos en -ante.
17. El CORPES XXI también atestigua esta distancia entre las frecuencias de las dos 
unidades nominales: 524 casos para comercializador y 6739 para comerciante.
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los géneros masculino y femenino a la hora de construir el nombre de 
agente; sin embargo la variante comercializadora, que se explicaría por 
el sustantivo de base para la formación (empresa) (cfr. Lacuesta y Bustos 
Gisbert 1999: 4544), es menos frecuente y solo aparece en tres ocasio-
nes, dos en un texto de México y una en uno de España.

Por último, un dato que cabe destacar es que, a pesar de que los 
contextos del nomen agentis proceden de textos de España, Argenti-
na y México, la frecuencia del término en estos dos últimos países es 
mayor, con un 53,85 % y 38,46 % de aparición respectivamente para 
Argentina y México. No obstante, el reducido número de ocurrencias 
no nos permite extraer conclusiones definitivas respecto a una posible 
preferencia diatópica por estas unidades en el discurso comercial.18

3.3. Adjetivación
La predominancia de la secuencia [nombre + adjetivo] en la forma-
ción de unidades pluriverbales en dominios de especialidad ha sido 
destacada en diversos estudios (Gómez de Enterría 2003: 212; Gó-
mez de Enterría y Martí 2009: 29; Cabré et al. 2010). Por lo tanto, no 
es de extrañar que, en el caso de comercializar, la adjetivación deverbal 
también se revele como productiva y tenga lugar a través de 3 sufijos 
diferentes: -dor, -ble y, la forma de participio, -(a)do. Siguiendo la cla-
sificación de Rainer (1999), el primero pertenecería a la clase de los 
adjetivos activos puros, mientras que los dos restantes constituirían 
adjetivos pasivos, incluyéndose -(a)do en el subconjunto participial y 
-ble, por contexto, en el subconjunto potencial.

3.3.1. El sufijo -dor
Este sufijo deverbal es uno de los más productivos en español para for-
mar adjetivos deverbales puros (Rainer 1999: 4600) y aparece repre-
sentado en el corpus de estudio en 5 ocasiones (Tabla 1).19 

18. La consulta del CORPES XXI también ha puesto de manifiesto una mayor presencia 
de las dos variantes morfosintácticas (comercializador y comercializadora) en América.
19. En Gómez de Enterría (2003: 209), no obstante, se resalta especialmente la 
productividad del sufijo -dor para la formación de adjetivos disposicionales.
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(15) El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento 
de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializado-
ras podrán ingresar en los mercados internacionales con facilidades administra-
tivas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el propósito de reunir 
la oferta nacional de productos en el extranjero, de acuerdo a la demanda inter-
nacional. (MX02)
(16) Entre los elementos considerados para optar por una u otra estrategia pode-
mos citar: la naturaleza del producto, el ciclo de vida internacional del producto, 
los requerimientos legales, la competencia, las exigencias de los agentes comercia-
lizadores, el entorno físico, el tipo y condiciones del mercado y, lógicamente, la 
relación costo/beneficio. (ES14)
(17) En la exportación directa la actividad de exportación es desarrollada por la 
propia empresa fabricante que realizará las adaptaciones de su actividad comer-
cializadora que resulten oportunas para adaptar su marketing-mix a los clientes 
internacionales. (ES14)

Como se aprecia en los ejemplos 15 y 16, los adjetivos formados a 
partir de -dor muestran la realización concreta de la acción verbal, de 
manera que sustituyen a una oración de relativo [empresa/agente que 
comercializa] concentrando la carga terminológica en el adjetivo. En 
el ejemplo 17, sin embargo, se aprecia que el núcleo al que acompaña 
no encajaría en la paráfrasis de relativo anterior [*actividad que co-
mercializa]. A este respecto dice Rainer (1999: 4602) que «estamos 
asistiendo al nacimiento de un nuevo uso relacional de -dor/a». Así, 
lo que activa el adjetivo es un contenido relacional [actividad de co-
mercialización], opción por la que quizá se haya optado para evitar la 
reproducción de la estructura [actividad + de + sustantivo deverbal en 
-ción] dentro de la frase. 

3.3.2. El sufijo -(a)do
El adjetivo deverbal formado a partir de la forma participial en -(a)do 
se impone como construcción adjetiva más frecuente, con 13 ocurren-
cias en textos de los tres países (Tabla 1), lo que pone de manifiesto su 
productividad en el ámbito de especialidad.

(18) Entiende que es equiparable vender a través de una pequeña tienda espe-
cializada o del supermercado por el carácter de materia prima de los productos 
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comercializados en el CJ [comercio justo], como el café o el algodón, lo que hace, 
según él, que el beneficio del sistema recaiga en los países productores del Sur. 
(AR04)
(19) En este sentido, no tiene el control sobre el marketing internacional de los 
productos comercializados en otros mercados algo que no suele ser deseable, al 
menos a largo plazo. (MX07)
(20) Si no se suele aplicar ese margen, por ser un producto o servicio no comer-
cializado habitualmente; se le aplica el margen habitual que aplican personas o 
entidades independientes. (ES14)

La forma de participio comercializado hereda las propiedades esen-
ciales del elemento verbal (vid. Bevilacqua 2004: 206-212) y admite la 
paráfrasis «que {ha sido/está/es} PP» (Rainer 1999: 4597).

Asimismo, como se observa en el ejemplo 20, la negación de las for-
mas de participio se realiza anteponiendo el adverbio no, que niega 
el significado del verbo considerado positivo: comercializado ≠ no co-
mercializado.

3.3.3. El sufijo -ble
El sufijo -ble es uno de los más productivos e importantes en español 
y presenta una gran capacidad de combinación con verbos, en gene-
ral, transitivos (Lang 1992: 204-205; Rainer 1999: 4609). Por ello lo 
incluimos en nuestro análisis, a pesar de que en el único ejemplo en-
contrado en el corpus aparezca tras un verbo copulativo (ejemplo 21). 
Semánticamente, el adjetivo deverbal podría parafrasearse a través de 
«que puede {ser PP/Vse}» (Rainer, 1999: 4597), a saber, [que puede 
ser comercializado/comercializarse] en cualquier contexto.

(21) Esto no significa necesariamente que el comercio internacional de servicios 
haya sido importante, y durante mucho tiempo se ha considerado que la mayor 
parte de los servicios no eran comercializables internacionalmente ya que reque-
rían el contacto directo entre la empresa y el cliente, lo que ha condicionado la 
poca atención que se le ha dedicado en la literatura económica y en las estadísti-
cas de comercio internacional. (ES14) 

De especial interés al respecto es también la ausencia de la unidad 
comerciable en el corpus; así, este adjetivo deverbal, que sí se verifica en 
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la obra lexicográfica académica (DLE 2019: s v. comerciable), parece 
no ser usual en el dominio de especialidad estudiado. Dado que la fal-
ta de contextos puede deberse a lo restringido del corpus de estudio, a 
modo de control, hemos efectuado una consulta de la unidad comer-
ciable en el CORPES XXI, con unos resultados de 32 ocurrencias en 
29 textos. Estos datos confirman que, incluso en un corpus tan grande 
como el académico, la frecuencia actual de comerciable es anecdótica. 
Este hecho podría deberse a su competencia directa con la variante co-
mercializable, mucho más frecuente en CORPES XXI (79 ocurrencias 
en 66 documentos), pues ambos adjetivos aparecen acompañando a 
idénticos sustantivos: producto, bien, servicio. Al mismo tiempo, tam-
bién podría explicar la ausencia de comerciable en el corpus de estudio. 
No obstante, será necesario comprobar estos datos en un corpus es-
pecializado de mayor tamaño como el que se está construyendo en la 
Universidad de Verona (vid. nota 4).

4. Conclusiones
A través del presente estudio hemos mostrado la relevancia que tiene 
la fraseología a la hora de desarrollar la terminología de un ámbito de 
especialidad dinámico y en evolución. Para ello, hemos estudiado la 
familia léxica del verbo comercializar en un corpus especializado de 
textos comerciales. Los resultados han puesto de manifiesto la pro-
ductividad de comercializar en el contexto actual. Así, la evolución 
del campo del comercio ha desembocado en una progresiva especia-
lización de los procesos (desde la producción, hasta el marketing o la 
logística), la aparición de nuevas figuras y, con ello, la necesidad de 
dar respuesta a la comunicación especializada. Ante tal necesidad, las 
transformaciones paradigmáticas se confirman como uno de los re-
cursos más provechosos para formar y enriquecer la terminología co-
mercial y, de hecho, es la forma preferida a la hora de plasmar el verbo 
estudiado en el contexto comunicativo.

Especialmente la nominalización, pero también la adjetivación, se 
han constatado como recursos habituales y productivos a la hora de 
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incorporar el verbo en el discurso. Al mismo tiempo, las transforma-
ciones estudiadas se insertan en estructuras del tipo [sustantivo dever-
bal + de + núcleo terminológico] y [núcleo terminológico + adjetivo 
deverbal], muy frecuentes en el discurso económico y comercial, que 
también revelan un mayor grado de lexicalización de la unidad al ma-
nifestarse en patrones morfosintácticos estables, que pueden derivar 
en su fosilización como términos.

Por último, quisiéramos poner de relieve la importancia de los cor-
pus para descubrir tendencias terminológicas en los discursos de espe-
cialidad. Un estudio de tipo inductivo como el que hemos realizado 
nos ha permitido descubrir inflexiones dentro del paradigma verbal 
que sí son relevantes, por sus consecuencias conceptuales, para la for-
mación de unidades terminológicas como, por ejemplo, en el caso de 
comercializador y comercializadora.
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Los corpus como herramientas para la traducción español-inglés 
en el sector chacinero en el siglo xxi* 

María Teresa Ortego Antón
Universidad de Valladolid

1. La traducción al inglés en la industria chacinera española
La industria agroalimentaria constituye uno de los sectores econó-
micos más importantes en España (MAPA 2020) y la industria cár-
nica es la primera en lo que respecta a facturación y a empleos direc-
tos. Dentro de esta industria, las empresas chacineras se presentan 
como la opción más prometedora a medio y largo plazo en amplias 
regiones de tradición agrícola y ganadera que, debido al éxodo po-
blacional, se encuentran en riesgo de una alarmante despoblación, 
como ocurre con las áreas despobladas del sur de Europa (SSPA por 
sus siglas en inglés). Entre los factores que pueden sustentar esta es-
peranza de revertir la mencionada más que preocupante tendencia a 
la que se están viendo abocadas muchas regiones de Europa creemos 
que destaca, especialmente, la urgente necesidad de diseñar de forma 
sistemática la visualización internacional de su actividad socioeco-
nómica en la web del conocimiento para que los productos de las 
PYME de este sector puedan comercializarse en mercados anglosa-
jones. Constatamos que el mencionado sector requiere de servicios 
de redacción y de traducción del español al inglés para adaptar los 
datos de sus productos (páginas web, fichas descriptivas de produc-
to, fichas técnicas, etiquetado, información nutricional, etc.) al mer-
cado internacional y, así, atraer nuevos consumidores y fidelizar a los 
ya existentes. 

* El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto «PROBITEXT 3.0.» (Ref. 
PID2020-1140644B-I00), «VIP II» (Ref. PID2020-112818GB-I00) y «PROFETA: 
El entorno PROFEsional del TrAductor: fiscalidad y herramientas informáticas para el 
ejercicio de la profesión» (ref. PIE 19-33, Tipo B, Universidad de Málaga).
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En este contexto, el diseño y desarrollo de herramientas lingüísticas 
capaces de automatizar dichas actividades constituyen una prioridad, 
puesto que la traducción del español al inglés en este campo de espe-
cialidad define una parcela de conocimiento dentro de los Estudios de 
Traducción que todavía necesita abordarse con mayor profundidad 
para satisfacer la creciente demanda de las empresas chacineras que 
desean internacionalizarse y para las que, dado su perfil y dimensio-
nes, nunca podrían acometer la adaptación al mercado exterior sin el 
apoyo de una tecnología que agilice y simplifique los procesos de tra-
ducción y de redacción multilingüe.

Conscientes de que hace falta profundizar en el estudio de este cam-
po desde una perspectiva interlingüística, el grupo de investigación 
interuniversitario Análisis Contrastivo y Traducción Inglés-Español 
(ACTRES),1 dirigido por la Dr.a Rabadán (Universidad de León), ha 
publicado trabajos contrastivos español/inglés basados en corpus que 
analizan las recetas de cocina (Rabadán et al. 2016), los textos pro-
mocionales del queso (Labrador y Ramón 2015, Ramón y Labrador 
2018), las notas de cata del vino (López Arroyo y Roberts 2014, 2015, 
2016, 2017a, 2017b, entre otros) o las fichas descriptivas de embutidos 
y chacinas (Ortego Antón 2019, 2020, Fernández Nistal 2020, Orte-
go Antón y Fernández Nistal 2020). Los resultados derivados de estos 
estudios están permitiendo desarrollar e implementar aplicaciones que 
pueden integrarse en herramientas lingüísticas basadas en el procesa-
miento del lenguaje natural, tales como redactores semiautomáticos 
(BiTextCook, GDQ, FITEVI, GDEGA, PROMOCIONA-Té o GE-
FEM), que ayudarán a internacionalizar y dotar de visibilidad a las in-
dustrias del sector agroalimentario en la web del conocimiento.

Puesto que los productos procedentes del sector chacinero son muy de-
mandados fuera de nuestras fronteras, en este trabajo pretendemos abor-
dar las dificultades que plantea la traducción de la forma que adquiere un 
determinado embutido tomando como ejemplo el chorizo (sarta, vela, 
1. ACTRES = Grupo Interuniversitario ACTRES: Análisis Contrastivo y 
Traducción Inglés-Español, en línea, <http://actres.unileon.es/?lang=es> [Consulta: 
24/11/2020].
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cular, etc.) y basando la metodología de análisis en el diseño, la compila-
ción y la explotación de un corpus paralelo (P-GEFEM) y de un corpus 
comparable (C-GEFEM). Los datos de los corpus nos permitirán detec-
tar si existen patrones de comportamiento típicos de la traducción y si di-
chos patrones también se reproducen en los textos originalmente redac-
tados en lengua inglesa para, en posteriores etapas, aplicar los resultados 
al diseño de herramientas basadas en el procesamiento del lenguaje na-
tural, tales como redactores semiautomáticos y programas de traducción 
asistida por ordenador para su empleo en el mencionado sector, además 
de incluirse en la formación de futuros profesionales de la traducción.

2. Los corpus virtuales como herramientas al servicio de la activi-
dad traductora
El empleo de una metodología basada en el diseño, compilación y 
explotación de corpus virtuales,2 definidos estos como «a corpus in 
which there are not many texts but that the few texts included are 
suited to the field of knowledge, genre and textual variety» (Corpas 
Pastor 2008: 91), está ampliamente extendida en los Estudios de Tra-
ducción (Bowker 2002, Laviosa 2002, Corpas Pastor 2008, Beeby 
et al. 2009, Kruger et al. 2011, Zanettin 2012, Sánchez Nieto 2015, 
Corpas Pastor y Seghiri 2017, entre otros):

Some of the principal advantages of using them [corpora] are their objectivity, 
their reusability and multiple usage as a single resource. In addition, they are 
user-friendly and allow access and management to huge quantities of informa-
tion in almost no time. (Corpas Pastor y Seghiri 2009: 77)

A las ventajas ya expuestas se añaden el acceso y la disponibilidad 
de textos escritos en una gran variedad de lenguas, características im-

2. Este tipo de corpus también ha recibido otras denominaciones, por ejemplo, 
corpus ad hoc (Corpas Pastor 2001: 164), disposable corpus, do-it-yourself (DIY) 
corpus (Zanettin 2002), domain-specific corpus (Corpas Pastor 2004: 226), web corpus 
(Fletcher 2004), electronic corpus (Corpas Pastor 2001, Varantola 2003), ephemeral 
corpus (Corpas Pastor 2004: 226), precision corpus (Varantola 1997) y special purpose 
corpus (Pearson 1998, Sánchez-Gijón 2003a, 2003b). 
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pensables hace unas décadas, que se han visto propiciadas por el de-
sarrollo de la sociedad del conocimiento y por la globalización de la 
economía en entornos digitales. Ciertamente hemos sido testigos de 
un aumento del interés por emplear corpus bilingües y multilingües 
en los Estudios de Traducción, hasta el extremo de que su utilización 
se ha convertido en una herramienta casi imprescindible para la prác-
tica de la traducción.

Aunque han surgido infinidad de taxonomías para clasificar los 
corpus atendiendo a sus características y a su aplicabilidad según el 
contexto traductológico (Laviosa 1997, Torruella y Llisterri 1999, 
Corpas Pastor 2001, Granger 2003, Zanettin 2012, entre otros), en 
este trabajo nos limitaremos a diferenciar y definir qué es un corpus 
paralelo y un corpus comparable. En este sentido, Rabadán y Fernán-
dez Nistal (2002: 51-52) definen los corpus paralelos como «un con-
junto de textos fuente (en una lengua de partida) y sus traducciones (a 
otra/s, la/las de llegada), razón por la que, en ocasiones, se les conoce 
también con la denominación de corpus de traducciones». Dentro de 
los corpus paralelos, Olohan (2004: 24) distingue dos tipos: los cor-
pus monodireccionales, formados por textos originales en la lengua A 
con sus traducciones correspondientes en la lengua B, y los corpus bi-
direccionales, que no solo recogen textos originales en la lengua A con 
sus respectivas traducciones en la lengua B, sino que también incorpo-
ran textos originales en lengua B con sus respectivas traducciones en 
lengua A. Además, Rabadán y Fernández Nistal (2002: 51-52) seña-
lan que la principal ventaja de los corpus paralelos se corresponde con 
el hecho de que cualquier noción expresada en el texto origen debería 
encontrarse en el texto meta, dado que los textos y sus traducciones 
están íntimamente relacionados.

Por lo que respecta a los corpus comparables, EAGLES (1996) 
los define como «one which selects similar texts in more than one 
language or variety». Entre las características de este tipo de corpus, 
Rabadán y Fernández Nistal (2002: 53) subrayan que los textos in-
cluidos deben funcionar de forma similar en el plano de la situación 
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comunicativa; es decir, que recojan contenidos similares, que estén re-
dactados en fechas cercanas y que desempeñen una función semejante 
desde el punto de vista discursivo. Estas autoras destacan que este tipo 
de corpus presenta como ventaja el hecho de que la lengua de llegada 
no está influenciada por la lengua de partida, lo que es muy frecuente 
en el caso de las traducciones, por lo que son muy útiles para el estudio 
de la terminología y de la fraseología especializada y, además, consti-
tuyen una fuente muy valiosa para los estudios contrastivos en general 
y del léxico especializado en particular.

No obstante, el uso de corpus comparables no está exento de pro-
blemas: 

En primer lugar, desde el punto de vista semántico, los textos que forman parte 
de un corpus comparable no están íntimamente relacionados, como sucede en 
el caso de los corpus paralelos, por lo que no tienen por qué expresar las mismas 
nociones. En consecuencia, el lexicógrafo o el traductor no siempre encontrará 
allí los equivalentes que busque. (Ortego Antón 2019: 53)

A pesar de estas dos restricciones, los corpus comparables, como 
señala Sánchez Trigo (2005: 138), son de gran utilidad durante la ac-
tividad traductora:

[…] constituyen una herramienta interesante para solucionar problemas de di-
ferente naturaleza (temáticos, terminológicos, textuales, estilísticos, etc.) […] ya 
que permiten compilar una documentación fiable y específica de manera econó-
mica (en tiempo y coste) y muy eficaz. (Sánchez Trigo 2005: 138)

Corpas Pastor (2012: 11) también subraya los beneficios de utili-
zar corpus comparables en traducción, puesto que proporcionan a los 
usuarios un inventario amplio de formas convencionales de expresar 
unidades de sentido y funciones específicas en un determinado regis-
tro y forma textual en la lengua de origen y en la lengua meta, que 
se pueden considerar equivalentes (en diverso grado). Igualmente, el 
uso de corpus comparables proporciona modelos en la producción del 
texto meta, ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones y a validar 
las soluciones adoptadas en el proceso de la traducción. 
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Asimismo, en los Estudios de Traducción son varios los trabajos que 
utilizan una metodología basada en corpus en la que contrastar los da-
tos procedentes de los corpus paralelos en corpus comparables (Cal-
zada Pérez et al. 2006, Bernardini 2007, Frankenberg-García 2017, 
Rabadán 2019, Marco 2019, Ortego Antón y Fernández Nistal 2020, 
entre otros). Así pues, una vez expuestas las ventajas del uso de corpus 
virtuales paralelos y comparables como marco metodológico aplica-
ble en los Estudios de Traducción, procedemos a describir el diseño, 
compilación y explotación del corpus virtual paralelo, P-GEFEM, y 
del corpus virtual comparable, C-GEFEM, para obtener una aproxi-
mación a los patrones empleados para trasvasar del español al inglés la 
forma que adquiere el chorizo. 

3. Diseño y compilación de P-GEFEM y de C-GEFEM
3.1. P-GEFEM
P-GEFEM es un corpus virtual paralelo, bilingüe (español e inglés) 
y monodireccional que se ha diseñado y compilado siguiendo el 
protocolo descrito por Seghiri (2017). Dicho protocolo se compo-
ne de cuatro fases: búsqueda, descarga, formato y almacenamiento. 
En primer lugar, hemos localizado los textos que formarán nuestro 
corpus a partir de la búsqueda de fichas de chorizo en páginas web 
de industrias agroalimentarias españolas, por ejemplo, Beher,3 In-
carlopsa,4 Ibéricos Montellano,5 etc., cuyo contenido está disponible 
en las lenguas española e inglesa. Los textos están redactados origi-
nalmente en español y en lengua inglesa se ofrecen las traducciones 
de dichos textos. A continuación, hemos descargado cada ficha de 
producto de forma manual y la hemos guardado como archivo en 
texto plano (.txt ANSI) dentro de una carpeta denominada P-GE-
FEM que, a su vez, se organiza en dos subcarpetas: español (ES) e 

3. BEHER, en línea, <https://beher.com/> [Consulta: 26/11/2020].
4. Incarlopsa, en línea, <http://www.incarlopsa.es/> [Consulta: 26/11/2020].
5. Ibéricos Montellano, en línea, <http://www.ibericosmontellano.com/> 
[Consulta: 26/11/2020].



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

95

inglés (EN). Por lo que respecta a la denominación que conferimos a 
los archivos, estos se guardan correlativamente con el número (101, 
102, 103, etc.), el género textual (DM = dried meats en lengua ingle-
sa), el origen (WS = web), dos iniciales con la denominación de la 
empresa (IM = Ibéricos Montellano), el tipo textual, según sea des-
cripción de producto (PD = product description) o texto publicitario 
(AT = advertisement text), la fecha (AAMMDD), el campo (Foodie) 
y la lengua (ES o EN), por ejemplo, 146DMwsIMPD171219Foo-
dieES.txt. En lo relativo al tamaño, P-GEFEM está compuesto de 
100 textos en español (18.043 palabras o tokens) y de 100 textos en 
inglés (16.482 palabras o tokens). Todos los textos se corresponden 
con fichas de chorizo.

Además, P-GEFEM reúne dos características. Por un lado, es 
equilibrado, es decir, «the proportions of different kinds of text 
it contains should correspond with informed and intuitive judge-
ments» (Sinclair 2005: 8). El equilibrio de P-GEFEM se consigue 
combinando dos factores, a saber, la fecha, dado que los textos se 
publicaron en 2017 y 2018, y la procedencia, ya que se han incluido 
más de 30 empresas. La segunda de las características se corresponde 
con la representatividad, que puede ser de dos tipos: cualitativa y 
cuantitativa. Respecto a la representatividad cualitativa, P-GEFEM 
la cumple por el riguroso proceso de compilación seguido atendien-
do a los postulados de Seghiri (2017): el corpus se ha compilado 
seleccionando textos de un mismo género textual con sus respectivas 
traducciones procedentes de diversas empresas con la información 
disponible en la web y atendiendo a la diversificación tanto en el gé-
nero textual (descripción de producto y texto publicitario) como al 
número de textos procedentes de cada empresa, con un máximo de 
tres textos por empresa. Para comprobar si P-GEFEM es representa-
tivo cuantitativamente utilizamos el programa ReCor, diseñado por 
Seghiri (2006 y 2015) y Corpas Pastor y Seghiri (2009 y 2010). En 
este sentido, Seghiri (2017: 50) argumenta que «para determinar 
la representatividad cuantitativa de la muestra, es decir, si se ha cu-
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bierto la terminología básica empleada en este género (…)», ReCor 
analiza cada subcorpus y genera dos gráficos de representatividad. 
En el primer gráfico se ofrece el número de documentos necesarios 
para conseguir dicha representatividad y, en el segundo, se indica el 
número de palabras o tokens que debe tener dicho corpus.

Los gráficos resultantes de analizar la representatividad cuantitativa 
de P-GEFEM con ReCor se muestran en la Figura 1 para el subcorpus 
en español y en la Figura 2 para el subcorpus en inglés. 

Figura 1. Representatividad cuantitativa del subcorpus en español de P-GEFEM.

En la Figura 1 se aprecia que en el subcorpus en español la represen-
tatividad se alcanza a partir de 70 textos y 15.000 palabras o tokens. 
Por su parte, en el subcorpus en inglés (Figura 2), dicha representativi-
dad se consigue con un menor número de textos y de palabras, a partir 
de 50 documentos y 11.000 palabras.
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Figura 2. Representatividad cuantitativa del subcorpus en inglés de P-GEFEM.

Una vez asegurada la representatividad cualitativa y cuantitativa po-
demos afirmar que estamos ante un corpus representativo, fiable y de 
calidad en el que será posible detectar los patrones de comportamien-
to de la terminología y de su fraseología.

3.2. C-GEFEM
C-GEFEM (Ortego Antón y Fernández Nistal 2020) es un corpus 
virtual comparable español-inglés de fichas descriptivas de embutidos 
que forma parte del catálogo de corpus del grupo interuniversitario 
ACTRES. Se compiló con la finalidad de analizar y contrastar la es-
tructura retórica y el comportamiento fraseológico del léxico de este 
género.6 En su diseño, la selección de textos que componen cada uno 
de los subcorpus se efectuó teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios: la disponibilidad, el tamaño, la representatividad, el equilibrio y 
el perfil de usuario.

6. Para profundizar en los detalles de su compilación y obtener más información 
sobre los textos y la naturaleza de estos puede consultarse Ortego Antón (2019: 
62-66).
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Por lo que respecta a la disponibilidad, los textos se han extraído de 
páginas web de reconocidas empresas del sector (más de 40 en inglés 
y 30 en español), redactados originariamente en español o en inglés, 
lo que garantiza su autenticidad. C-GEFEM está compuesto por 100 
textos en cada lengua, con un total de 24.604 palabras o tokens en in-
glés y 13.358 palabras o tokens en español. Aunque se puede llegar 
a pensar que el corpus no es equilibrado en lo relativo al tamaño, la 
variación en el número de palabras o tokens se debe a que las fichas de 
embutidos en inglés son mucho más complejas y extensas que en espa-
ñol (Ortego Antón 2020: 180). La representatividad cualitativa se ha 
conseguido combinando dos factores, la fecha, pues todos los textos 
datan de 2016, y la procedencia, mediante la inclusión de textos de 
diferentes zonas geográficas: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 
Irlanda y Australia para la lengua inglesa y español de Europa para el 
subcorpus en español. La representatividad cuantitativa se determinó 
con ReCor siguiendo un procedimiento similar al llevado a cabo con 
P-GEFEM.

Figura 3. Representatividad cuantitativa del subcorpus en español de C-GEFEM.
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Figura 4. Representatividad cuantitativa del subcorpus en inglés de C-GEFEM.

4. Metodología de análisis
Para detectar los patrones de traducción que los traductores profesio-
nales siguen en el trasvase interlingüístico de la forma del chorizo del 
español al inglés, en primer lugar, tenemos que delimitar la muestra 
de análisis. Para ello, nos asistimos del analizador de concordancias 
gratuito AntConc 3.7.8. (Anthony 2018). Cargamos el subcorpus en 
español de P-GEFEM y con la función «Clusters/N-GRAMS» ob-
tenemos las colocaciones7  más frecuentes de chorizo, como se mues-
tra en la Figura 5.

7. En este trabajo emplearemos colocación como coaparición de palabras (Sinclair 
2001: 170).
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Figura 5. Colocaciones más frecuentes de chorizo en el subcorpus en español 
de P-GEFEM.

Manualmente hemos revisado las colocaciones y hemos extraído 
únicamente aquellas colocaciones que hacen referencia a las distintas 
formas que pueden adquirir los embutidos. Los resultados se mues-
tran en la Tabla 1.

Colocación

~ atado

~ cular

~ herradura

~ sarta

~ vela

ristra de ~ 

Tabla 1. Muestra de análisis.
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A continuación, seleccionamos la herramienta que nos permi-
ta alinear P-GEFEM, que se corresponde con ParaConc (Moropa 
2007), uno de los principales programas de concordancias diseñado 
para realizar análisis contrastivos. Entre sus principales funciones 
destaca la alineación de los textos paralelos en cada una de las len-
guas (hasta cuatro subcorpus), la búsqueda de las unidades léxicas 
en contexto (KWIC) y la obtención de un listado de las unidades 
léxicas ordenadas por frecuencia, así como de las colocaciones de 
un término.

Cargaremos P-GEFEM en ParaConc (Moropa 2007) y alineare-
mos los dos subcorpus utilizando la opción New Line Delimiter, como 
se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Alineación del corpus con ParaConc (Moropa 2007).

Cotejamos los equivalentes para las unidades objeto de estudio re-
lativas a la forma que adquiere el chorizo y la interfaz nos muestra la 
unidad léxica en contexto (KWIC) y la traducción en la parte inferior 
de la pantalla, como se puede observar en la Figura 7.
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Figura 7. Concordancias de sarta y sus equivalentes en P-GEFEM.

Los resultados que se desprendan de las búsquedas se ordenarán por 
frecuencia acompañados de sus equivalentes, junto al número de ocu-
rrencias y el porcentaje que dichos equivalentes representan sobre el total.

En una segunda fase, compararemos los datos resultantes de P-GE-
FEM con los que se desprendan de C-GEFEM, que explotaremos con 
AntConc 3.5.7. (Anthony 2018) utilizando una metodología similar 
a la empleada por Ortego Antón (2019: 77-90). Primeramente, veri-
ficaremos en el subcorpus en inglés de C-GEFEM si se emplean los 
equivalentes propuestos en P-GEFEM, para así confirmar si los equi-
valentes obtenidos son típicos de las traducciones o, por el contrario, 
también se emplean en los textos redactados originalmente en lengua 
inglesa. A continuación, con la función «Clusters/N-GRAMS» de 
AntConc 3.5.7. (Anthony 2018) obtendremos las colocaciones más 
frecuentes del chorizo en el subcorpus en inglés de C-GEFEM, revisa-
remos manualmente dicho listado y extraeremos las colocaciones que 
hacen referencia a la forma del chorizo para vislumbrar qué patrones 
se utilizan en los textos redactados originalmente en lengua inglesa.
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5. El trasvase del español al inglés de la forma del chorizo
Siguiendo la metodología descrita, hemos introducido cada unidad 
léxica objeto de análisis en ParaConc (Moropa 2007) y esta herra-
mienta nos ofrece los equivalentes que se emplean en las traduccio-
nes al inglés de las fichas de chorizo que constituyen P-GEFEM. Los 
resultados de comprobar cómo se traducen del español al inglés las 
unidades léxicas que constituyen la muestra de análisis se ofrece en la 
Tabla 2. En dicha tabla presentamos las unidades léxicas en español, 
el número de ocurrencias en el subcorpus en español de P-GEFEM, la 
frecuencia normalizada sobre 100, los diversos equivalentes emplea-
dos por los traductores, el número de ocurrencias de dichos equivalen-
tes en el subcorpus en inglés de P-GEFEM, la frecuencia normalizada 
sobre 100, el porcentaje que dicha ocurrencia representa sobre el total 
de equivalentes y la técnica de traducción empleada siguiendo la cate-
gorización propuesta por Molina y Hurtado Albir (2002).

ES EN
Técnica de traducción

Unidad léxica Ocur. Frec. Equivalente Ocur. % Frec.

cular 32 0,18
cular 23 71,43 0,14 préstamo
- 7 21,43 0,04 omisión
thick-casing 2 7,14 0,01 equivalente establecido

vela 27 0,15 vela 27 100 0,16 préstamo

herradura 23 0,13
horseshoe 15 65,22 0,09 traducción literal
herradura 5 21,74 0,03 préstamo
- 3 13,04 0,02 omisión

sarta 21 0,12

u-shaped 7 33,33 0,04 equivalente establecido
sarta 5 23,81 0,03 préstamo
- 4 19,05 0,02 omisión
string 3 14,29 0,02 traducción literal
strung 2 9,52 0,01 traducción literal

atado 5 0,03

tied 2 40,00 0,01 equivalente establecido
atado 1 20,00 0,01 préstamo
bound 1 20,00 0,01 traducción literal
stapled 1 20,00 0,01 traducción errónea

ristra 3 0,02
string 2 66,67 0,01 traducción literal
ristra 1 33,33 0,01 préstamo

Tabla 2. Equivalentes de traducción de las formas que adquieren los embutidos 
en P-GEFEM.
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De los resultados expuestos en la Tabla 2 se desprende la diversidad 
de equivalentes empleados por los traductores a la hora de trasvasar la 
forma que adquiere el chorizo a la lengua inglesa, puesto que consta-
tamos la utilización de hasta cinco equivalentes distintos en el caso de 
‘sarta’. Dentro de la diversidad de opciones empleadas por los traduc-
tores, advertimos que en todos los casos se usa la técnica del préstamo, 
es decir, el término empleado en español también se utiliza en lengua 
inglesa, aspecto que habrá que contrastar con el empleo que de estas 
unidades léxicas se haga por parte de los usuarios que redactan textos 
originalmente en lengua inglesa con el análisis de los resultados del 
subcorpus en inglés de C-GEFEM. 

De forma similar, detectamos que en múltiples ocasiones se tiende 
a omitir la descripción de la forma que adquiere el chorizo, probable-
mente porque es un obstáculo para traductores y redactores bilingües, 
así que optan por emplear la omisión como técnica de traducción en 
lugar de abordar el problema de traducción, como se muestra en los 
casos de ‘cular’, ‘herradura’ y ‘sarta’.

Otra tendencia que observamos se corresponde con el empleo de la 
técnica de la traducción literal, es decir, se utiliza un equivalente que 
tiene el mismo significado con connotaciones diferentes y, en conse-
cuencia, no se usa dicho equivalente en el discurso de los embutidos 
redactado por usuarios nativos de lengua inglesa, por ejemplo, ‘herra-
dura’ por horseshoe, ‘sarta’ por string/strung y ‘atado’ por bound. 

Una vez obtenidos los patrones de comportamiento en los textos 
traducidos, hemos procedido a triangular los datos y corroborar los 
patrones de traducción en C-GEFEM.

5.1. C-GEFEM
Con la ayuda del analizador de concordancias AntConc 3.5.7. (An-
thony 2018), hemos verificado si los equivalentes propuestos en 
P-GEFEM se utilizan en el subcorpus en inglés de C-GEFEM. 

Nos llama la atención que la mayoría de los equivalentes de traduc-
ción utilizados para describir la forma que adquieren los embutidos 



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

105

no se emplean en los textos redactados originalmente en lengua in-
glesa. En este sentido, no hemos encontrado ninguna ocurrencia para 
‘cular’, thick-casing, ‘herradura’, u-shaped, string/strung, tied, ‘atado’, 
bound, stapled, string o ‘ristra’. De hecho, solo hemos obtenido dos 
ocurrencias de ‘vela’, una ocurrencia de horseshoe acompañando a sha-
ped y siete ocurrencias de ‘sarta’, siempre empleando esta unidad léxica 
en la denominación del producto. 

Con estos resultados, podemos afirmar que los traductores han uti-
lizado equivalentes de traducción que no son funcionales en la cultura 
anglosajona, dado que el contraste de resultados en el subcorpus en 
inglés de C-GEFEM pone de manifiesto que dichos equivalentes no 
se emplean en lengua inglesa.

Ante este panorama, cargamos en AntConc 3.5.7. (Anthony 2018) 
el subcorpus en inglés de C-GEFEM y con la función «Cluster-
s/N-GRAMS» hemos realizado una búsqueda para obtener el listado 
de las colocaciones más frecuentes de chorizo. Manualmente hemos 
examinado los resultados y observamos que chorizo ring tiene 19 ocu-
rrencias y chorizo slice, seis. Así pues, estos resultados ponen de mani-
fiesto que para designar la forma que adquiere el embutido en lengua 
inglesa se emplean estas dos unidades léxicas: ring y slices, según se 
comercialice el producto entero en una sola pieza o en lonchas. 

A la vista de la triangulación de los resultados obtenidos tras la ex-
plotación de un corpus paralelo (P-GEFEM) con los que se despren-
den del análisis del corpus comparable (C-GEFEM) durante el tras-
vase interlingüístico de las unidades léxicas empleadas para designar 
la forma que adquieren los embutidos, podemos afirmar que existen 
patrones de comportamiento típicos de los textos traducidos. En este 
sentido, detectamos que las distintas formas del chorizo se tienden a 
trasvasar a la lengua inglesa por medio de omisiones, de préstamos o 
de traducciones literales, en tanto que en los textos redactados ori-
ginalmente en lengua inglesa se suele optar por dos tipos de formas: 
ring para denominar al embutido entero o sliced si dicho embutido 
se comercializa en lonchas. En consecuencia, a la hora de trasvasar la 
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forma del producto habrá que tener muy en cuenta la normativa de 
comercialización, puesto que los textos redactados originalmente en 
inglés muestran un uso mucho más reducido de términos que los tex-
tos traducidos.

6. Conclusiones
Las traducciones al inglés de los textos pertenecientes al género tex-
tual de las fichas de producto revelan, cuando menos, la escasa aten-
ción prestada a las traducciones de las páginas web de las empresas 
españolas y, más específicamente, a la descripción de los productos, 
como constatan Ortego Antón (2019) y Fernández Nistal (2020). La 
disparidad en el uso de equivalentes para hacer referencia a la forma 
del chorizo entre el inglés traducido y el uso efectivo en la lengua in-
glesa plantea, por ejemplo, la urgencia de concienciar a las empresas 
respecto al deterioro de la imagen corporativa que puede implicar 
para estas el empleo de una traducción que no se ajuste a las conven-
ciones de la lengua inglesa. Así pues, consideramos necesario colabo-
rar con las empresas del sector agroalimentario para que ajusten la ca-
lidad lingüística de sus páginas web y de la información que acompaña 
a sus productos al nivel de excelencia de los mencionados productos, 
a los que pretenden dotar de visibilidad internacional en la web de 
conocimiento. 

Asimismo, la utilización de los corpus virtuales bilingües, tanto pa-
ralelos como comparables, permite demostrar a los traductores profe-
sionales y a los traductores en formación hasta qué punto su consulta 
contribuye, entre otros aspectos, a tomar conciencia de las dificultades 
de equivalencia cultural en este sector y a observar y analizar las de-
cisiones sobre normas y uso terminológico adoptadas por otros pro-
fesionales para aprender a implementar una práctica más rigurosa y 
apropiada para los proyectos de traducción.

También nos gustaría destacar la importancia del uso de los corpus 
para la creación de glosarios especializados que, a su vez, sirvan para la 
práctica profesional, pues es evidente que el traductor profesional no 
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dispone, en muchos casos, de suficiente tiempo y de medios para com-
pilar un corpus virtual y observar las ocurrencias y las colocaciones.

Por lo demás, la práctica en el aula de este tipo de estudios (Bestué 
y Rodríguez Inés 2020: 130; Seghiri 2020) en la fase documental de 
los proyectos de traducción y exige la utilización de las herramientas 
tecnológicas disponibles en la actualidad que desembocarán en la ma-
yor rapidez y precisión en sus decisiones como traductores. La com-
binación adecuada de las diferentes técnicas que se incorporan en esta 
aproximación metodológica en el estudio y manejo del léxico especia-
lizado en la formación de traductores resultará de vital importancia 
no solo para la traducción en el sector que hemos esbozado en este 
breve estudio de caso, sino en la mayoría de los sectores económicos. 

En definitiva, los resultados obtenidos en el presente estudio de caso 
ponen en valor el empleo este tipo de técnicas de análisis y de metodo-
logía en la traducción profesional, así como en la formación de futuros 
traductores en el diseño y compilación de corpus virtuales paralelos. 
Asimismo, ponen de manifiesto la necesidad de contrastar los resulta-
dos obtenidos en corpus comparables para que puedan alimentar las 
bases de datos terminológicas de uso en los entornos de traducción 
asistida por ordenador (TAO).
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1. Introducción
Tal y como apunta Sánchez Ramos (2017: 179), «[l]a documenta-
ción, ya sea en formato papel o electrónico, se supone como uno de 
los pilares básicos de la formación del traductor e intérprete». Ahora 
bien, siguiendo a Seghiri (2006: 35), «[l]a multimalla mundial su-
pone, así pues, en la actualidad, no sólo la mayor biblioteca mundial 
que ha existido jamás, sino la que abre las puertas a la información de 
forma más rápida y cómoda. Sin embargo, esta que podría ser […] la 
Alejandría ideal soñada por cualquier traductor presenta un gran nú-
mero de inconvenientes que pueden llegar a disminuir su utilidad e, 
incluso, a obstaculizar la práctica traductora».

Por ello, en este trabajo pretendemos presentar los principales re-
cursos lexicográficos disponibles y de calidad, tanto en red como en 
papel, para la traducción de las especialidades médicas más demanda-

El presente trabajo se enmarca en el seno de las redes «T3: Terminología, Técnica y 
Traducción», «INTEC» y «TACTRAD» (Ref. 719/2018), coordinadas por la 
Universidad de Málaga (España), así como en el marco de los proyectos «INMO-
COR» (Ref. P20-00109), «VIP II» (Ref. PID2020-112818GB-I00), «Training 
network on language technologies for interpreters» (Ref. EUIN2017-87746), 
«Aplicación de técnicas avanzadas de PLN al ámbito de las Tecnologías de la Tra-
ducción y la Interpretación» (Ref. EQC2018-004572-P), «MI4ALL» (Anda-
lucíaTech), «Introducción al mercado profesional de la traducción especializada» 
(Acción 731, UMA 2020), «POSTrad IV» (UVa), «TRIAJE» (Ref. UMA18-FE-
DERJA-067) y «PROFETA» (Ref. PIE19-033, UMA).
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das en el ámbito sanitario español y que suponen el mayor volumen 
de trabajo de los traductores que, como justificaremos más adelante, 
son la obstetricia y ginecología, la cirugía ortopédica y traumatología, 
la cardiología, la oncología, la cirugía y la farmacología (y dentro de 
esta última, la botánica y la fitoterapia). Estos recursos pueden ser de 
gran utilidad no solo para la práctica traductora, sino también para la 
interpretación o, cómo no, como base para le creación de un corpus 
especializado en el ámbito médico y sus especialidades.

2. La medicina y la traducción médica
El interés por la salud ha supuesto siempre una de las primeras preocu-
paciones del ser humano de todos los tiempos. A lo largo de la historia 
de la humanidad, ha sido una actividad fundamental orientada a la 
mejora de las condiciones de vida de nuestros semejantes. Incluso, el 
desarrollo de las ciencias médicas ha tenido en ocasiones mucho que 
ver con lo mágico o lo maravilloso, y en otras ocasiones se han desarro-
llado a través de la ciencia empírica. Así, estamos antes una actividad 
humana que no ha dejado de evolucionar, que tiene una proyección de 
futuro sin límites y que, a su vez, arranca de lo más remoto de la propia 
reflexión humana sobre el ser y la finitud del hombre.

Esta importancia, per se, de la medicina como preocupación funda-
mental del ser humano, como saber universal, ha propiciado que los tex-
tos científicos pertenecientes a esta disciplina hayan sido traducidos de 
una lengua a otras en esa necesidad de extender el saber. La traducción 
de textos de medicina ha generado una gran producción de documen-
tos y, por lo tanto, se hace necesario disponer de unos instrumentos de 
traducción que permitan a los profesionales de la medicina el acerca-
miento a un conocimiento exacto, objetivo, universal de la materia, a 
través de textos que de manera efectiva y real participen de esa exactitud 
y objetividad que son la base fundamental de todas las ciencias.

Esta necesidad de traducción fiable ha sido también una actividad 
tradicional dentro de los estudios de medicina; de hecho, la traduc-
ción es una de las actividades más antiguas (Hurtado Albir 2001: 99). 
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A través de traducciones fiables es como se desarrolla la propia ciencia: 
los progresos obtenidos por unos científicos les permiten a los demás 
avanzar en la investigación. Aquí el papel de la correcta traducción 
de los textos científicos se revela como fundamental. De esta misma 
opinión es Muñoz-Miquel (2016: 236) cuando sostiene que: 

[a]lgunos de los ejemplos que nos brinda la historia los encontramos en la activi-
dad traductora desarrollada en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, gracias a la cual 
los árabes asimilaron el legado médico griego y produjeron obras originales, o en 
el papel que tuvieron los traductores clásicos y del Renacimiento para transmitir 
y conservar las grandes obras de la medicina. 

Enmarcada dentro de la traducción científico-técnica, la denomi-
nación más extendida para referirnos a este tipo de traducción es tra-
ducción médica si bien, debido a la amplitud de campos que se tra-
tan, existen otras denominaciones para referirnos a esta misma labor, 
como pueden ser: traducción biomédica (Vázquez y del Árbol 2006), 
traducción biosanitaria (García Esteban y Varela Salinas 2009) o tra-
ducción médico-sanitaria (Montalt Resurrecció y Shuttleworth 2012), 
por citar solo algunas de las más frecuentes. 

En la actualidad, la traducción médica es uno de los campos de tra-
ducción más productivos. Además, de acuerdo con Muñoz-Miquel, 
existe una amplia oferta de trabajo para traductores médicos, lo que 
demuestra «cuán necesarios son estos profesionales» (Muñoz-Miquel 
2016: 242). 

De hecho, y de acuerdo con el estudio realizado por Navas Romero y 
Palomares Perraut (2002), la traducción médica se encuentra dentro de 
los sectores económicos en los que más se demanda el servicio del tra-
ductor. En estudios más recientes, Rico Pérez y García Aragón (2016) 
exponen que el 70 % de las empresas de traducción encuestadas sobre su 
actividad en los años 2014 y 2015 dice recibir demanda de traducción 
médica. En 2017, la Comisión Europea publicó el informe 2017 Langua-
ge Industry Survey – Expectations and Concerns of the European Language 
Industry, en el que se muestra cómo la traducción de textos médicos está 
entre los sectores de mayor demanda (European Commission 2017: 6).
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Figura 1: Especialidades de traducción más demandadas. Porcentaje con respecto 
a la facturación anual (Rico Pérez y García Aragón 2016: 37).

El campo de la traducción médica es tan vasto como el de la propia 
medicina. Siguiendo la clasificación que realiza la UNESCO (1988) 
dentro del campo de las ciencias médicas existen 14 disciplinas (cien-
cias clínicas, epidemiología, medicina forense, medicina del trabajo, 
medicina interna, ciencias de la nutrición, patología, farmacodinámi-
ca, farmacología, psiquiatría, salud pública, cirugía y toxicología). A 
su vez, estas disciplinas están divididas en subdisciplinas, las cuales al-
canzan un número de 95. Además, la UNESCO propone como disci-
plinas afines las de bioquímica, biología humana, fisiología humana y 
medicina tradicional. Como es de esperar, en este trabajo no podemos 
tratar de manera pormenorizada todas y cada una de las subdiscipli-
nas, es por ello por lo que debemos centrar nuestros esfuerzos en un 
grupo reducido de ellas.

Para seleccionar dicho grupo, por un lado, nos fijaremos en la elec-
ción de especialidades que han hecho los estudiantes del examen MIR 
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tras el examen de este año 2020, lo que arrojará un poco de luz sobre 
cuál es el futuro de la medicina en España, qué especialidades son las 
más demandadas. Esto significa que serán las especialidades más tra-
bajadas y estudiadas y, por ende, las que probablemente más volumen 
de traducciones producirán en un futuro. En lo que respecta a la ofer-
ta, las especialidades con un mayor número de plazas disponibles eran, 
según Cortés (2020), a saber:

medicina familiar y comunitaria, con 2.224 plazas, seguida por pediatría con 
481, anestesiología y reanimación con 387, medicina interna con 360, psiquia-
tría con 272, obstetricia y ginecología con 271, cirugía ortopédica y traumato-
logía con 267, radiodiagnóstico con 257, cirugía general y del aparato digestivo 
con 212 y cardiología con 180.

De entre toda la oferta de plazas, las primeras especialidades que 
se agotaron y, por tanto, las que más interesan a los futuros médicos 
fueron cirugía plástica, dermatología, cirugía oral y maxilofacial y 
cardiología (cfr. Negrete 2020). Además, el informe Estimación de la 
oferta y demanda de médicos especialistas. España 2018-2030 realiza-
do en 2018 y revisado en 2019 muestra que las diez especialidades 
con una mayor oferta de empleo público por cada 100.000 habitantes 
son obstetricia y ginecología, geriatría, anestesiología y reanimación, 
medicina interna, cirugía ortopédica y traumatología, psiquiatría, 
radiodiagnóstico, cirugía oral y del aparato digestivo, oftalmología y 
cardiología (Barber Pérez y González López-Valcárcel 2019: 60). 

Por otro lado, nos interesa saber cuál ha sido la tendencia hasta aho-
ra en cuanto a las especialidades médicas más traducidas. Así, Gar-
cía-Izquierdo y Conde, en su trabajo «Necesidades documentales del 
traductor médico en España», ponen de manifiesto que «[d]os de 
cada tres sujetos dicen haber traducido textos del ámbito de la far-
macología. Después de esta, las categorías más mencionadas han sido 
medicina general, traumatología, cirugía, instrumentación y oncolo-
gía» (García-Izquierdo y Conde 2014: 6), seguidas por cardiología y 
obstetricia y ginecología. Por su parte, Corpas Pastor y Roldán Juárez 
(2014) recogen las especialidades más frecuentes en la traducción mé-
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dica, donde destacan la oncología, la cardiología, la medicina fami-
liar y comunitaria, la medicina preventiva, la neurología y la pediatría 
(Corpas Pastor y Roldán Juárez 2014: 182). 

Como hemos comentado anteriormente, un campo de las ciencias 
que está relacionado con las ciencias de la salud es el de la medicina 
tradicional, también llamado medicinas complementarias (Cochrane 
2020) o terapias alternativas (NCCIH 2018), entre otras denomina-
ciones. En cualquier caso, la medicina tradicional puede definirse, de 
acuerdo con la OMS, como:

[…] todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teo-
rías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no expli-
cables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, 
el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 
(Zhang 2010).

Si bien la situación actual de la medicina tradicional en España 
es algo convulsa, en muchos países europeos está en auge. De he-
cho, la Organización Mundial de la Salud en su informe Estrategia 
de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005 (2002: 2) expone 
que «[e]n muchos países desarrollados el popular uso de la MCA 
[medicina complementaria y alternativa] está propulsado por la 
preocupación sobre los efectos adversos de los fármacos químicos 
hechos por el hombre». Es por esto por lo que la propia OMS 
lleva tiempo trabajando en unas estrategias implementadas en las 
que se promueve la reglamentación e investigación de la medicina 
tradicional.

En el Informe sobre Terapias Naturales (MSPSI 2011) llevado a cabo 
por Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad español en 2011, 
se presenta una clasificación basada en la propuesta del National Cen-
ter for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) donde se 
destacan cinco grandes áreas: sistemas integrales o completos, prácti-
cas biológicas, prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo, téc-
nicas de la mente y el cuerpo y técnicas sobre la base de la energía. 
De entre todas estas, nos fijaremos en las prácticas biológicas que son 
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aquellas que «emplean sustancias que se encuentran en la naturale-
za, usadas por su sabor, aroma o posibles propiedades terapéuticas, 
como hierbas, flores, hojas, cortezas de árboles, frutas, semillas, tallos 
y raíces, alimentos y vitaminas». Dentro de las prácticas biológicas 
encontramos: aromaterapia, apiterapia, homeopatía, naturopatía, die-
tética, terapia floral y fitoterapia. Las prácticas biológicas son las que 
están más cercanas a la medicina moderna puesto que forman parte 
de la base de especialidades como la farmacología (relacionada, en 
concreto, con la fitoterapia). Es por eso por lo que en nuestro estudio 
incluiremos, como parte de la documentación del campo de la farma-
cología, recursos sobre fitoterapia y botánica, pues son tres campos 
íntimamente relacionados.

Finalmente, nos gustaría mencionar la razón por la que hemos es-
cogido realizar este estudio para el par de lenguas inglés-español, y 
es debido a que son las dos lenguas que más trabajo aportan a los tra-
ductores médicos y sanitarios españoles «siendo el inglés la lengua de 
partida más común (81,25 %) y el español, la lengua meta (62,5 %)» 
(Corpas Pastor y Roldán Juárez 2014: 181). 

En cuanto al país de edición de los recursos aquí recogidos cabe 
comentar que se han tenido en cuenta tanto los recursos editados en 
España como en diferentes países de Latinoamérica, así como recursos 
editados en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, si bien es cierto 
que no todos se comentan en este trabajo dado el amplísimo número 
de recursos existentes en el escopo de búsqueda en el que nos move-
mos (desde el siglo xix hasta la fecha).

De modo que, una vez expuesto todo lo anterior, encontramos al-
gunos puntos comunes entre las especialidades que más se trabajan en 
el ámbito sanitario en nuestro país en la actualidad, las preferencias de 
los futuros médicos y la tendencia de traducción en los últimos años. 
Dada la extensión de la que disponemos y los motivos supraexpuestos, 
en este artículo nos centraremos en las siguientes especialidades: obs-
tetricia y ginecología, cirugía ortopédica y traumatología, cardiología, 
oncología, cirugía, farmacología, botánica y fitoterapia.
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3. Evaluación de los recursos en línea y en papel
Para poder analizar y evaluar los recursos existentes para estas es-
pecialidades, se ha creado una plantilla de análisis y evaluación 
puntuable electrónica.1 Se trata de una plantilla diseñada para que 
el usuario pueda completar los campos y realizar la evaluación del 
recurso según sus necesidades específicas. La plantilla incluye hasta 
15 indicadores para la evaluación de los recursos, algunos de estos 
indicadores no se aplicarían dependiendo de la especialidad que se 
esté evaluando. El usuario evaluador asigna a cada uno de los pará-
metros una puntuación entre 0 y 3 (siendo 0 la menor puntuación 
y 3 la más alta) dependiendo de si el recurso dispone o no de dicha 
característica o de la importancia o interés que tiene para el usuario 
que el recurso disponga de la misma. Así, se establecen unos interva-
los según los cuales aquel recurso que obtenga entre el 0 % y el 60 % 
de puntuación se considerará de interés o fiabilidad bajos, el recurso 
que esté entre el 61 % y el 80 % se considerará de interés o fiabili-
dad medios y todo aquel recurso que tenga una puntuación igual o 
superior al 81 %, será considerado de interés o fiabilidad altos. Los 
recursos recogidos más abajo han sido evaluados siguiendo dicha 
plantilla y todos han obtenido una puntuación superior al 60 % 
de la puntuación total, es decir, se trata de recursos de calidad media 
o alta.

Una vez explicado de manera breve cómo se utiliza la plantilla de 
análisis y evaluación se procede a establecer un supuesto de traduc-
ción que permita comprobar su validez, en este caso se evaluarán los 
recursos desde la óptica de un traductor profesional que se tiene que 
enfrentar por primera vez a la traducción de un texto actual que con-
tiene un gran número de términos especializados. Al ser un traductor 
profesional ya tiene experiencia en el campo de la traducción, pero no 
en el campo de la especialidad en concreto, por lo que necesita que las 
entradas del diccionario sean lo más completas posibles. 

1. Para más información acerca de los campos incluidos en la plantilla y cómo utilizar-
la consultar Escribano Meseguer (2021 en prensa).
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Figura 2. Plantilla de análisis y evaluación electrónica puntuable 
(Escribano Meseguer 2021 en prensa).

4. Catálogo de fuentes terminológicas médicas por especialidad
En primer lugar, cabe mencionar que los traductores especializa-
dos en textos médicos hacen gran uso de recursos lexicográficos de 
la medicina general tan importantes como pueden ser el Diccionario 
de términos médicos (RANM 2011) de la Real Academia Nacional 
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de Medicina de España, disponible tanto en papel como en línea, el 
Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico de 
Fernando A. Navarro (Navarro 2021) también disponible en papel 
y en línea en el portal Cosnautas, el recurso electrónico y multilin-
güe Multilingual Glossary of technical and popular medical terms in 
nine European Languages llevado a cabo por el Heymans Institute of 
Pharmacology en la Universidad de Gante (Van der Stichele 2020) o 
el Diccionario de Ciencias Médicas Stedman bilingüe (Español-Inglés) 
(Stedman y Beatty 1999) en papel. Sin embargo, en este estudio nos 
centraremos en aquellos recursos que profundizan en las diversas es-
pecialidades propuestas y que complementan o amplían a los recursos 
generales aquí mencionados.

Organizaremos este estudio de los recursos para la traducción rela-
tivos a la ciencia médica en sus distintas especialidades de la siguiente 
manera: en primer lugar, estudiaremos los recursos monolingües en 
español y, a continuación, los recursos monolingües en inglés. Des-
pués seguirán los recursos bilingües y, si los hubiera, aquellos multi-
lingües. Dentro de cada categoría de las antedichas, los ordenaremos 
atendiendo a la importancia de los autores y de las autoridades que los 
avalan, de manera que los primeros serán los publicados por autorida-
des médicas de reconocido prestigio. Y finalmente, también dentro de 
esas categorías, primero los recursos en línea, por ser, por lo general, 
los más actuales, más accesibles y los más consultados por los traduc-
tores y, después, los publicados exclusivamente en papel ya que suelen 
ser anteriores a los recursos en línea, menos utilizados hoy en día y 
menos accesibles.

4.1. Obstetricia y ginecología
Dentro de los recursos avalados por instituciones de reconocido pres-
tigio encontramos, como monolingües en español (cfr. Tabla 1), el 
Diccionario Ginecológico (AA. VV. 2016a) en línea que nos proporcio-
na el Hospital Gregorio Marañón. Son más abundantes los recursos, 
también en línea, que nos ofrecen entidades de carácter más restringi-
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do, como pueden ser asociaciones de profesionales o incluso personas 
de carácter individual. De ámbito más restringido, estos glosarios se 
ofrecen a través de blogs de carácter médico y tienen un carácter de 
apunte personal; el responsable es la persona que gestiona el blog o 
página web. Así, no se pone en duda la veracidad y la exactitud de 
esos glosarios, pero no aparecen avalados por un grupo colegiado de 
profesionales, ni por una entidad de reconocido prestigio médico. Un 
ejemplo es el Diccionario de Ginecología del doctor Francisco Carmo-
na (Carmona 2019). Como perteneciente a asociaciones de profesio-
nales de carácter no internacional tenemos el Glosario Ginecológico del 
Centro Clínico Betanzos 60 (AA. VV. 2020), en el que es evidente el 
ámbito más restringido. En cuanto a los recursos en papel, también 
en español, encontramos que dos de los recursos principales los fir-
man Cruz y Hermida y Becerro de Bengoa, Diccionario de Términos 
Obstétrico-Ginecológico (Becerro de Bengoa Callau y Cruz y Hermida 
2017b) y Diccionario de obstetricia y ginecología ilustrado (Becerro de 
Bengoa Callau y Cruz y Hermida 2017a) uno de ellos ilustrado y el 
otro no.

Figura 3. Diccionario Ginecológico del Hospital Gregorio Marañón.
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En lo referente a los recursos monolingües en inglés encontramos 
que todos aquellos que están disponibles en línea tienen una calidad 
o fiabilidad baja (cfr. Tabla 1). En lo relativo a los textos en papel, la 
editorial De Gruyter publica Dictionary of Obstetrics and Gynecolo-
gy (Zink 1988). Y hay que añadir también otro diccionario de varios 
autores, Melloni’s Illustrated Dictionary of Obstetrics and Gynecology 
(Dox, Melloni y Sheld 2000) en el que destacan los dibujos y esque-
mas explicativos, así como la traducción fonética de las entradas.

En cuanto a los recursos bilingües (inglés y español) encontramos 
solamente en línea, y todos ellos, de nuevo, con una calidad o fiabili-
dad baja (cfr. Tabla 1).
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Tabla 1. Recursos de la especialidad de obstetricia y ginecología.

4.2. Cirugía ortopédica y traumatología
Traumatología es la especialidad de la que menos recursos encontra-
mos a todos los niveles y en ambos idiomas. Sin embargo, esto no 
quiere decir que los recursos encontrados, si bien escasos, no sean de 
una calidad aceptable para el usuario.
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En lo que respecta a recursos monolingües en español (cfr. Tabla 2) en-
contramos uno en línea y uno en papel. Un trabajo particular es el del es-
pañol Miguel Vázquez, MIR en cirugía ortopédica y traumatología quien, 
en su web sanitaria acreditada Traumatopedia publica un Diccionario de 
traumatología (Vázquez 2021) el cual incluye amplias explicaciones, así 
como imágenes ilustrativas. Por último, faltaría mencionar que en forma-
to papel disponemos del Diccionario Enciclopédico ilustrado de trauma-
tología (Bastos Mora 1999) publicado en la editorial médica JIMS, SL.

Figura 4. Diccionario de traumatología (Vázquez 2021) de la web Traumatopedia.

Hemos localizado tres recursos monolingües en inglés, disponibles 
en línea y de Estados Unidos, avalados por universidades e institucio-
nes de prestigio, aunque todos ellos han obtenido una calificación de 
calidad o fiabilidad baja (cfr. Tabla 2).

Para cerrar este capítulo, entre las obras que publica la editorial Díaz 
de Santos encontramos Terminología inglés-español para la práctica 
médica (Puente Fonseca 1997), en cuyo capítulo 12.5 aparece un glo-
sario de vocabulario frecuente en ortopedia y traumatología.
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Tabla 2. Recursos de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología.

4.3. Cardiología
En primer lugar, llama la atención que los recursos en inglés (18) son 
más numerosos que los recursos en español (10) y que los recursos 
bilingües (7); sin embargo, no todos tienen una calidad o fiabilidad 
de nivel medio o alto.

Entre los creados en español (cfr. Tabla 3) encontramos que son es-
casos los publicados por instituciones de prestigio: Gestión de Pacien-
tes Ambulatorios en Cardiología, que incluye glosario de abreviaturas 
(AA. VV. 2001), que lo encontramos en la página web de la Socie-
dad Española de Cardiología (en donde el glosario no es el contenido 
principal). Perteneciente a particulares, encontramos el Diccionario 
Temático de Medicina. Especialidad: Cardiología (AA. VV. 2021d), 
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publicado en Portales Médicos, con la colaboración de diferentes 
profesionales de la salud, de naturaleza más heterogénea que las obras 
concebidas con un único plan. Y como recurso en papel destacamos 
el Diccionario LID Cardiología (Anguita Sánchez 2009), de Manuel 
P. Anguita.

Figura 5. Springer Pocket Dictionary. Cardiology (Reuter 2010) de Peter Reuter.

En lo referente a los recursos en inglés en línea, todos los encontrados 
tienen una fiabilidad o calidad baja (cfr. Tabla 3). Los recursos en papel 
en inglés también son más abundantes que los publicados en español. 
La mayoría de estos recursos en papel son pertenecientes a autores par-
ticulares: Sleight (1960), Anderson et. al (1992), Rhodes, Dorland y 
David (2001a), Hayes y Asirvatham (2007), Reuter (2010).

En cuanto a recursos bilingües de calidad media o alta solo pode-
mos mencionar el Glosario de términos y abreviaturas en cardiología 
inglés-español (Alegría Ezquerra y Teresa Galván 2005), si bien existen 
muchos más recursos de una calidad algo inferior (cfr. Tabla 3).
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Tabla 3. Recursos de la especialidad de cardiología.

4.4. Oncología
Los recursos lexicográficos que encontramos para la especialidad mé-
dica de oncología son muy numerosos (aunque esto no quiere decir 
que todos sean de buena calidad), y los hay disponibles tanto en línea 
como en papel (cfr. Tabla 4).

Analizaremos, para empezar, los recursos monolingües en español 
disponibles en línea. En primer lugar, recogeremos aquellos recursos 
que son respaldados por hospitales e institutos de investigación como 
puede ser el Diccionario del cáncer del NCI, del Instituto Nacional 
del Cáncer, Estados Unidos (AA. VV. 2021b) y algunos otros recur-
sos, aunque de menor calidad (cfr. Tabla 4). También cabe destacar 
la Asociación Española Contra el Cáncer, la cual goza de reconoci-
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miento a nivel nacional y que pone a nuestra disposición un glosario 
redactado por varios profesionales relacionados con la oncología en 
formato PDF, Glosario del Cáncer (AECC 2007a), y otro en forma-
to html disponible en su página web que contiene un número menor 
de entradas, Glosario (AECC 2007b). Y, finalmente, los recursos que 
encontramos a título más individual o personal de profesionales de la 
salud o investigadores médicos resultan tener una calidad o fiabilidad 
baja (cfr. Tabla 4).

En cuanto a los recursos monolingües publicados en papel, cabe 
desatacar que ninguno de ellos está recogido en una editorial espe-
cializada en el ámbito médico o científico; sin embargo, encontramos 
algunos títulos interesantes: Diccionario LID Oncología (González 
de Francisco y Lacal 2009) donde se muestran las definiciones de las 
entradas en español así como la traducción al inglés de los términos y 
también incluye un diccionario inverso del inglés al español; y Diccio-
nario de términos oncológicos para los no oncólogos (Benlloch Rodríguez 
et al. 2018), cuya coordinadora es Raquel Benlloch, en Didot Edición.

Figura 6. Diccionario del cáncer del NCI (AA. VV. 2021b) 
del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.
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Si buscamos recursos lexicográficos monolingües en inglés en línea 
(cfr. Tabla 4), encontramos a título personal, aunque enmarcado den-
tro de la Universidad de Newcastle upon Tyne, los dos glosarios que 
firma Sim Cotterill, uno de terminología oncológica y otro de abre-
viaturas y acrónimos: Cancer Glossary (Cotterill 2002), albergado en 
CancerIndex, y Medical Terminology and Cancer. Abbreviations and 
Acronyms for Oncology (Cotterill 2000).

En lo que a recursos monolingües en inglés se refiere hay que señalar 
que, a diferencia de las publicaciones en español, las editoriales que al-
bergan estos recursos en sus colecciones sí son médicas o científicas en su 
mayoría. Entre estas publicaciones destacamos las dos siguientes: Cancer 
– A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to 
Internet References (Parker y Parker 2004) de la editorial ICON Health 
Publications, una valiosísima publicación que, además de incluir una am-
plia lista de la literatura existente en Internet sobre la especialidad, tam-
bién contiene un diccionario de términos; y Dorland’s Radiology/Onco-
logy Word Book for Medical Transcriptionists (Rhodes, Dorland y Pugh 
2001b) publicado en Saunders, una amplia fuente de términos relaciona-
dos con la oncología y la radiología. Además, gracias al reconocido ser-
vicio de publicaciones de la Universidad de Cambridge, disponemos de 
la guía Modern Oncology: An A-Z of Key Topics (Munro 2001) que pro-
porciona una amplia discusión en la gran mayoría de los términos para 
una mejor comprensión de los mismos, así como numerosas referencias 
cruzadas. Una publicación similar sería Cancer from A to Z: A Dictionary 
of Cancer-Related Terms (Laughlin 2008), pero esta vez autopublicada a 
título personal por Edward Laughlin, quien además del glosario incluye 
una sección detallada sobre los diferentes tipos de cáncer.

Para finalizar la búsqueda de recursos sobre oncología hemos de 
mencionar un muy buen recurso en línea bilingüe (cfr. Tabla 4) halla-
dos avalado por la Universidad de Granada, que alberga en su página 
web la base de datos terminológicos OncoTerm. Sistema Bilingüe de 
Información y Recursos Oncológicos (AA. VV. 2002b) en el que la lista 
de términos parece en inglés y dentro de la ficha terminológica encon-
tramos su traducción al español.
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Tabla 4. Recursos de la especialidad de oncología.

4.5. Cirugía
La mayoría de los recursos lexicográficos que existen para la especialidad 
médica de cirugía pertenecen a algún subtipo (cirugía plástica, cirugía 
estética, cirugía bucal, etc.). En este estudio hemos recogido algunos re-
cursos disponibles sobre cirugía general. Asimismo, cabe destacar que, a 
diferencia de los recursos de especialidades anteriores, en este caso mu-
chos de los encontrados tienen más de cien años de antigüedad.

En cuanto a recursos monolingües se refiere destacamos cuatro re-
cursos en línea. De una parte, el Diccionario Quirúrgico Ilustrado Com-
plutense (García Barreno y Aller Reyero 2016) redactado por el De-
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partamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el que se incluye la traducción al inglés de 
las entradas, así como amplias explicaciones e ilustraciones que ayudan 
a la comprensión de los términos; y El cuerpo herido. Un diccionario 
filosófico de la cirugía (Pera 1998), llevado a cabo por Cristóbal Pera 
con el respaldo de la Universidad de Barcelona, en el que se tratan los 
términos de la especialidad desde un prisma más histórico, incluyendo 
citas de autores, la etimología de la palabra y desde cuando se conoce 
o se utiliza. Y, por otro lado, dos recursos publicados en el siglo xix y, 
por lo tanto, no demasiado actualizados dado el ritmo al que avanza la 
ciencia, son el Vocabulario médico-quirúrgico o diccionario de medicina 
y cirugía, que comprende la etimología y definición de todos los términos 
usados en estas dos ciencias por los autores antiguos y modernos (Hurtado 
de Mendoza 1840) y el Diccionario de medicina y cirugía ó Bibliote-
ca manual médico quirúrgica (Ballano 1807), ambos disponibles para 
consulta en línea en la Biblioteca Virtual de la Filología Española.

Figura 7. Diccionario Quirúrgico Ilustrado Complutense 
(García Barreno y Aller Reyero 2016).
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Los recursos editados en inglés que aquí recogemos han sido todos 
publicados en papel (cfr. Tabla 5). Al igual que, como hemos visto, 
sucede con algunos de los recursos en español, encontramos tres re-
cursos que fueron publicados en el siglo xix y que, aunque son muy 
concisos, han quedado desactualizados: Dictionary of Practical Sur-
gery (Heath 1886), A Dictionary of Domestic Medicine and Household 
Surgery (Thomson y Steele 1883) y A Dictionary of Practical Surgery: 
Containing a Complete Exhibition of the Present State of the Princi-
ples and Practice of Surgery, Collected from the Best and Most Original 
Sources of Information, and Illustrated by Critical Remarks (Cooper 
1810). Más actual es Surgery – A Medical Dictionary, Bibliography, 
and Annotated Research Guide to Internet References (Parker y Parker 
2003) publicado en ICON Health Publications que, como ya hemos 
mencionado en el apartado anterior sobre la publicación de oncología 
de la misma editorial, supone una fuente con un gran potencial.

Finalmente, podemos destacar un recurso bilingüe (cfr. Tabla 5) 
recogido en el capítulo 12.2 de la publicación Terminología inglés-es-
pañol para la práctica médica (Puente Fonseca 1997), publicado por la 
editorial científico-técnica Díaz de Santos.
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Tabla 5. Recursos de la especialidad de cirugía.
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4.6. Farmacología
En lo que respecta a recursos monolingües en español (cfr. Tabla 6) de 
la especialidad médica de farmacología tenemos disponibles varios re-
cursos interesantes y que se encuentran en línea. Por ejemplo, la Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria pone a nuestra disposición un 
amplio catálogo de Terminología Farmacéutico-médica (Casasín Edo 
2020) en formato PDF que incluye abreviaturas y símbolos utilizados 
en la especialidad, así como ilustraciones en blanco y negro para acla-
rar conceptos. Queremos mencionar también el Glosario de términos 
farmacológicos llevado a cabo por el Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas de Cuba. En formato papel, la misma Fundación 
Dr. Antonio Esteve nombrada anteriormente publica, de Laurence et 
al., un Diccionario de farmacología y temas afines (Carpenter y Lau-
rence 2000) y Un glosario para farmacólogos (Laurence y Shaw 1987), 
donde se trata la terminología de la especialidad de farmacología des-
de el punto de vista del lenguaje real que utilizan los farmacólogos. 
Por último, mencionar, de la editorial Panamericana, el libro Farma-
cología. Texto y Atlas (Hein et. al 2010) que contiene un glosario de 
terminología del campo.

En cuanto a recursos lexicográficos monolingües en lengua inglesa 
(cfr. Tabla 6), la Boston University School of Medicine presenta en su 
web el Glossary of Terms and Symbols Used in Pharmacology (Pelikan 
2004). El grueso de recursos sobre farmacología en inglés se encuentra 
en papel. Destacamos en un primer momento A Dictionary of Phar-
macology and Allied Topics (Carpenter 1998) publicado por la edito-
rial médica de conocido prestigio Elsevier junto a autoridades cientí-
ficas de este campo como John Richard Carpenter. Debemos anotar 
la versión en inglés de la obra ya mencionada de Desmond Roger 
Laurence junto a John Richard Carpenter, A Dictionary Of Pharma-
cology And Clinical Drug Evaluation (Laurence y Carpenter 1994), 
publicada por CRC Press, la misma editorial que tiene disponible 
un Dictionary of Pharmacological Agents (Ganellin y Triggle 1996). 
Finalmente, otra de renombre es Springer, entre cuyas obras encon-
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tramos Concise Dictionary of Pharmacological Agents: Properties and 
Synonyms y Dictionary of Pharmaceutical Medicine (Hall y Morton 
1999), el cual contiene una lista de fármacos y sus propiedades además 
de un glosario descriptivo de términos técnicos. Finalmente, la edito-
rial Wiley-Blackwell pone a disposición del usuario el Dictionary of 
Pharmacology (Bowman et al. 1986) escrito por el farmacéutico inglés 
W. C. Bowman.

Figura 8. Glossary of Terms and Symbols Used in Pharmacology de la Boston University.

En lo que a recursos bilingües respecta (cfr. Tabla 6) la OMS colabo-
ró con el Departamento de Salud de Austria para ofrecernos en forma-
to PDF un Glosario de términos farmacéuticos/Glossary of pharmaceu-
tical terms (WHO Collaborating Center for Pharmaceutical Pricing 
and Reimbursement Information 2012), donde la definición de los 
términos se encuentra en español. En formato papel disponemos de 
una obra enfocada a la traducción, el Diccionario Terminológico de las 
Ciencias Farmacéuticas (Alcaraz Varó et al. 2007), de la Real Academia 
Nacional de Farmacia y escrito por Alcaraz Varó et al. Esta obra recien-
te recopila unos 15.000 términos en inglés-español y 13.000 en espa-
ñol-inglés ordenados según 25 campos semánticos de la especialidad.
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Para finalizar este apartado, debemos mencionar el recurso multi-
lingüe que nos llega gracias a la prestigiosa editorial médica Elsevier 
(Sliosberg 1968-1980).
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Tabla 6. Recursos de la especialidad de farmacología.

4.7. Botánica
Como hemos mencionado en la primera parte de este trabajo, dentro 
de la farmacología nos pueden resultar útiles recursos de ciencias afi-
nes como pueden ser la botánica (al que se dedica este subapartado) y 
la fitoterapia (siguiente subapartado).
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En lo que respecta a recursos monolingües en español disponibles 
en línea para la botánica no hemos localizado ninguno de fiabilidad 
o calidad media o alta (cfr. Tabla 7). Recursos monolingües en papel 
en español encontramos algunos más. La editorial VOX nos propone 
dos obras diferentes en las que han trabajado diferentes autores de ma-
nera conjunta: Lexis/22 VOX. Botánica (AA. VV. 1980) y Gran Vox. 
Botánica y Zoología (Colàs Gil 2002), ambos comparten algunos tér-
minos, incluyen el nombre común y el nombre científico y muestran 
imágenes para algunas de las entradas, aunque el primero, al centrarse 
únicamente en botánica, incluye también mapas y un árbol filogené-
tico del reino vegetal. A título personal encontramos una obra más: 
Diccionario de Botánica (Font Quer 1970), realizado por el prestigio-
so botánico, farmacéutico y químico español Pío Font Quer y donde 
se incluye información gramatical y etimológica, numerosos dibujos 
explicativos, así como términos de especialidades afines a la botánica. 

Figura 9. Diccionari de Botànica (Aguilella y Puche 2004) 
de la Universidad de Valencia.
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Hemos recogido dos recursos monolingües en inglés en papel 
(cfr. Tabla 7), en concreto, un recurso del siglo xix como es The 
Encyclopaedia or the Treasury of Botany of the Vegetable Kingdom: 
With Which Is Incorporated a Glossary of Botanical Terms (Lindley y 
Moore 1995[1873]) y Botanica: The Illustrated A-Z of Over 10.000 
Garden Plants and How to Cultivate Them (Olds y Page 2004) de 
la editorial Könemann, que tiene un gran valor por el amplísimo 
número de fotografías a color que contiene, además de las que en las 
definiciones se incluye el nombre científico, el nombre común y si-
nónimos, así como un mapa con las zonas donde se puede encontrar 
cada planta.

Centrándonos en recursos bilingües, destacamos dos disponibles 
en línea y una obra en papel, los tres estadounidenses y avalados por 
alguna institución de prestigio o universidad, pero que no alcanzan el 
nivel de calidad medio o alto (cfr. Tabla 7).

Acabamos nuestro análisis de los recursos de botánica mencio-
nando un recurso multilingüe avalado por la Universidad de Va-
lencia: Diccionari de Botánica (Aguilella y Puche 2004), el cual 
contiene más de 5000 términos. Las entradas se encuentran or-
denadas alfabéticamente en valenciano (misma lengua de las de-
finiciones), con las respectivas equivalencias al español, inglés y 
francés.
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Tabla 7. Recursos de la especialidad de botánica.

4.8. Fitoterapia
Dentro de los recursos monolingües en español disponibles en lí-
nea (cfr. Tabla 8) para la fitoterapia destacamos, en primer lugar, el 
Manual de uso de hierbas medicinales del Paraguay realizado por la 
Fundación Celestina Pérez de Almada de Paraguay con el apoyo de la 
UNESCO, que incluye una lista de plantas medicinales, sus propieda-
des y el nombre científico. En segundo lugar, otro recurso disponible 
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en línea, y avalado por la Universidad Central Marta Abreu de las Vi-
llas de Cuba, es el Glosario etimológico de las plantas medicinales con 
uso antiasmático registradas en Cuba (Rojas Fraguela 2013), con infor-
mación etimológica. En papel destacamos cuatro recursos: Fitotera-
pia, Vademécum de Prescripción (Vanaclocha y Cañigueral 2019) que 
incluye un glosario además de información sobre las plantas medici-
nales, fotografías, indicaciones terapéuticas y fórmulas magistrales, re-
dactado por Vanaclocha y Cañigueral de la editorial médica Elsevier; 
Plantas Medicinales. El Dioscorides Renovado (Font Quer 1990) por 
el reconocido autor Pío Font Quer y publicado en la editorial Labor 
donde se incluyen más de 11.000 términos, mapas e imágenes; Gran 
Enciclopedia de las Plantas Medicinales. Terapia Natural Para el Ter-
cer Milenio (Berdonces i Serra 2002) de la editorial Tikal-Susaetta y 
Guía Ilustrada de plantas medicinales (Thompson 1980) publicada en 
Blume, que incluye nombre común y nombre científico, referencias 
diatópicas y dibujos a color de las entradas.

Figura 10. Dr. Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases 
(AA. VV. 2016b).
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Si pasamos a los recursos monolingües en inglés en línea (cfr. Ta-
bla 8) sobresalen tres recursos avalados por universidades o entidades 
gubernamentales de Estados Unidos: Dr. Duke’s Phytochemical and 
Ethnobotanical Databases del U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service (AA. VV. 2016b), Herbal Medicine: Expan-
ded Commission E Monographs del American Botanical Council (AA. 
VV. 2021c) y An Herbal/Medical Dictionary (Moore 1995) de la 
Southwest School of Botanical Medicine. Otra entidad menor como 
The Complementary Medical Association (Reino Unido) publica en su 
página web el recurso A-Z Glossary of Terms Used in Herbal Medicine 
(AA. VV. 2021a). En cuanto a recursos en inglés en papel citamos re-
cursos de editoriales de ámbito más general que tienen publicaciones 
relativas a la fitoterapia: Encyclopedia of Herbal Medicine: 550 Herbs 
and Remedies for Common Ailments (Chevallier 2016), donde se in-
cluye amplia información de cada una de las entradas e imágenes a 
todo color.

Para concluir, queremos mencionar un recurso multilingüe titulado 
Plantas medicinales (Vanaclocha i Vanaclocha y Cañigueral Folcarà 
2020) mencionado anteriormente en papel y en español y que, con la 
traducción de los términos en varios idiomas, está disponible en línea 
en la web Fitoterapia.
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Tabla 8. Recursos de la especialidad de fitoterapia.
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5. Discusión 
Los datos ofrecidos en el apartado precedente se recogen cuantitativa-
mente en las siguientes tablas (cfr. Tabla 9 y cfr. Tabla 10):

Tabla 9. Extracción de datos cuantitativos de la totalidad de los recursos analizados 
en cada especialidad.

A tenor de los datos numéricos contenidos en la tabla precedente, 
conviene subrayar que llama la atención que existen, en general, me-
nos recursos bilingües que monolingües (ya sean diccionarios o glo-
sarios) en cualquiera de las especialidades médicas presentes en este 
estudio para un par de lenguas tan común como es el de inglés-espa-
ñol. El carácter del lingua franca del inglés con respecto a la ciencia se 
manifiesta en la abundancia de recursos monolingües en inglés, que 
supera con mucho a los recursos bilingües como a los recursos mono-
lingües en español. En este aspecto, hay que señalar que los recursos 
multilingües se quedan a mucha distancia del resto de recursos. 

Tabla 10. Extracción de datos cuantitativos de los recursos con una fiabilidad media
o alta en cada especialidad.
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Asimismo, y pesar de que traumatología es una de las especialida-
des médicas que más volumen de trabajo supone para los traducto-
res, encontramos una manifiesta escasez de recursos lexicográficos. 
Si bien hay que mencionar que en su gran mayoría estos recursos 
están avalados por instituciones y editoriales médicas o científicas 
de prestigio.

Las especialidades que más recursos presentan, tanto en papel como 
en línea, son cardiología y oncología. Además, instituciones de im-
portancia reconocida o universidades los respaldan.

Se hace patente, sobre todo en la especialidad de cardiología, que la 
amplia mayoría de los recursos monolingües se encuentra en lengua 
inglesa, 18 recursos, frente a los 9 en lengua española, quizá debido 
a que el inglés es, como hemos apuntado, la lingua franca del conoci-
miento y la investigación científica.

Como ya hemos indicado, la mayoría de los recursos lexico-
gráficos que encontramos en línea para la especialidad de ciru-
gía son específicos de algún tipo de cirugía (oral, plástica, esté-
tica…). Por esto, se hace patente cierta escasez en los recursos de 
cirugía general. Todos los recursos tratados en este estudio sobre 
cirugía general monolingües en inglés se encuentran en papel. 
También hay que destacar que un gran número de los recursos 
lexicográficos de cirugía en papel mencionados en este estudio 
(tanto en español como en inglés) son del siglo xix, por lo que 
estarían desactualizados. Sin embargo, resulta sorprendente que 
estas obras monolingües en español están escaneadas y disponi-
bles en línea.

Finalmente, hay que destacar la gran cantidad de recursos bilingües 
en línea y en papel que se han encontrado sobre la especialidad médi-
ca de farmacología en comparación con otras especialidades, cuando 
se valora el número de recursos por especialidad en su totalidad (cfr. 
Figura 11).
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Figura 11. Número de recursos por especialidad 
(fiabilidad o calidad alta, media y baja).

Igualmente ocurre cuando se analiza el de recursos por especialidad 
con fiabilidad o calidad alta y media, únicamente (cfr. Figura 12).

Figura 12: Número de recursos por especialidad 
(fiabilidad o calidad alta y media, únicamente).
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Todos estos recursos tienen detrás un organismo importante (uni-
versidades, Organización Mundial de la Salud) o son específicos para 
traductores, lo cual tiene mucho valor para nuestro estudio.

6. Conclusiones
En el presente trabajo se ha observado la escasez de recursos en estas áreas 
de la medicina con tan alta demanda, tanto por especialistas médicos, 
como por traductores. Quizá sería conveniente ampliar los recursos ya 
existentes o crear recursos propios, a fin de que sean lo más adecuados 
posible. Asimismo, se pone de manifiesto que, de los escasos recursos 
que existen, todavía son menos los que, de acuerdo con nuestra plantilla 
de evaluación (cfr. Escribano Meseguer 2021 en prensa), superan unos 
ciertos estándares de calidad. Sin embargo, aquellos que sí lo hacen con-
forman una muestra de recursos de los que se asegura la calidad, y que 
pueden resultar de gran utilidad para médicos y otro personal sanitario, 
traductores, intérpretes y para los especialistas en lingüística de corpus que 
deseen contar con recursos de calidad para compilar sus propios corpus. 
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1. Introducción
En los últimos años, España ha sido país receptor de (in)migrantes, 
situación que desencadena una gran variedad de escenarios comunica-
tivos y barreras tanto lingüísticas como culturales (Lázaro Gutiérrez 
2010; Macipe Costa y Gimeno Feliu 2011). Bajo este contexto, sucede 
una nueva realidad multilingüe y multicultural con importantes efec-
tos económicos y sociales (Ortega Herráez 2013: 10). Es aquí donde 
la figura del traductor e intérprete es esencial y necesaria en múltiples 
contextos, como los servicios públicos, donde estos profesionales de-
ben actuar de puente entre los proveedores de servicios y los usuarios. 
Con el fin de reducir estas barreras lingüísticas y culturales surge la lla-
mada Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP). 
La TISP se conforma como ese «puente» necesario para hacer que 
los servicios administrativos, colegios, hospitales, organizaciones, etc. 
sean accesibles a los ciudadanos sin importar su país de origen o su 
lengua materna. Por tanto, podría afirmarse que la TISP permite que 
estos ciudadanos puedan ejercer sus derechos y además sean conscien-
tes de sus deberes en el país de llegada. 

Uno de los pilares claves en torno a la evolución y profesionalización 
de la TISP es la formación de traductores e intérpretes en los servicios 
públicos. Es por ello por lo que el número de programas formativos ha 
ido creciendo en los últimos años (Valero Garcés 2019). En general, 
un traductor y/o intérprete debe poseer un amplio bagaje temático y 
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lingüístico, así como textual y cultural. La expansión de internet y la 
era tecnológica en la que vivimos han hecho posible que, junto con 
las herramientas electrónicas más tradicionales de documentación 
(diccionarios especializados, glosarios y bases de datos en línea), el uso 
de memorias de traducción, gestores de corpus y concordancias, así 
como herramientas de extracción terminológica formen parte del pai-
saje documental en las tareas de traducción e interpretación.  

El presente capítulo se propone como principal objetivo ofrecer 
una metodología de corpus para la confección de recursos documen-
tales que sirvan de ayuda en la fase inicial de traducción1 de textos 
sanitarios. Se enmarca en la propuesta formativa de posgrado de la 
Universidad de Alcalá (Madrid, España), el Máster Universitario en 
Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en los Ser-
vicios Públicos.  Si bien se ejemplifica dicha metodología con un tema 
sanitario, nuestra intención es que la propuesta pueda adaptarse y ser 
útil en cualquier ámbito especializado. El marco teórico se recoge en 
la sección 2, en donde se contextualiza la propuesta dentro de las ne-
cesidades documentales en la TISP y se describen los principales con-
ceptos relacionados con la lingüística de corpus. Por último, la sección 
3 detalla el proceso de compilación de un corpus paralelo bilingüe (in-
glés-español) y la extracción terminológica para la elaboración de un 
glosario especializado como recurso documental previo a las tareas de 
traducción.

2. Documentación y corpus especializados para la TISP
Distintos trabajos han puesto de manifiesto la importancia documen-
tal para el traductor e intérprete especializado (Gallego Hernández y 
Tolosa Igualada 2012, Seghiri 2017). El desarrollo de los procesos do-
cumentales dentro del ámbito de la traducción y la interpretación va 
de la mano del uso generalizado (y consolidado) de la tecnología, que 

1. Nuestro trabajo se centra en la fase inicial de un encargo de traducción. No obstan-
te, la compilación de corpus especializados ha sido objeto de estudios como recurso 
de preparación documental en las tareas de interpretación (Gallego Hernández y 
Tolosa Igualada 2012).
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permite una documentación rápida y eficaz siempre y cuando el tra-
ductor e intérprete cuente con unos conocimientos adecuados sobre 
búsquedas eficientes en internet (Sánchez Ramos y McCarroll 2019). 
En el caso de la TISP, uno de los ámbitos de actuación es el sanitario, 
en donde se intentan superar las posibles barreras que puedan estable-
cerse entre el personal sanitario y los usuarios con características lin-
güísticas y culturales diversas. En este sentido, la traducción sanitaria 
adquiere un componente social debido a las carencias comunicativas 
que pueden darse entre profesionales de los servicios públicos y usua-
rios que no dominan con fluidez la lengua oficial del país de destino, 
así como de la variedad textual, que va desde artículos científicos a 
folletos informativos en un idioma extranjero y que están destinados 
a población migrante.  Como indican trabajos recientes (Salgado 
Mariño 2013; Sánchez Ramos 2020), la documentación en la TISP 
presenta unas características concretas. Como hemos adelantado en 
la introducción, la TISP surge de la necesidad comunicativa que se es-
tablece entre los trabajadores de los servicios o instituciones públicas 
y los usuarios que no dominan la lengua oficial con fluidez. Así, una 
de las principales funciones de la TISP es proporcionar ayuda a este 
grupo de minorías lingüísticas y culturales que conforma nuestra so-
ciedad. Y para ello la TISP necesita profesionales con una formación 
que aúne las destrezas necesarias para hacer frente a estas dificultades 
comunicativas. Los traductores e intérpretes en estos contextos deben 
realizar un proceso de documentación rápido y puede que en ocasio-
nes la temática exija también una documentación precisa que requiera 
la elaboración de un material documental concreto. En palabras de 
Sánchez Ramos (2017), de una buena documentación dependerá que 
el traductor e intérprete en estos contextos adquiera los conocimien-
tos temáticos, terminológicos, fraseológicos y textuales necesarios 
para llevar a cabo el proceso de trasvase. En el caso de la traducción 
sanitaria en la TISP, los vacíos documentales suelen centrarse en cues-
tiones temáticas (comprensión del texto) y terminológicas (compren-
sión de vocabulario especializado). 
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Dentro de los recursos documentales que pueden ayudar al traduc-
tor e intérprete en la TISP, los corpus y gestores de concordancias sue-
len ser unas herramientas poco utilizadas en este entorno (Symseridou 
2018; Sánchez Ramos y Lázaro Gutiérrez 2020). Ambos trabajos in-
ciden en la importancia de estas herramientas para así solventar las 
carencias lingüísticas que se dan en la TISP. En el primer trabajo, Sym-
seridou (2018) expone el proceso de compilación de un corpus com-
parable (inglés-griego) especializado con la ayuda de WebBootCat. 
Por otro lado, el estudio llevado a cabo por Sánchez Ramos y Lázaro 
Gutiérrez (2020) tiene lugar dentro del aula de traducción sanitaria 
en la TISP y expone el uso de un corpus comparable (inglés-español) 
como herramienta de documentación para la traducción de textos 
médico-jurídicos (consentimientos informados). Además de la pro-
puesta didáctica, resultan llamativos los resultados del cuestionario 
realizado a los sujetos participantes en el estudio, y donde se pone de 
manifiesto el desconocimiento inicial de estas herramientas y la utili-
dad de estas para el desarrollo y adquisición de destrezas tecnológicas 
y documentales. 

Los trabajos anteriores son algunos ejemplos de estudios que ex-
ponen la descripción y el uso de corpus comparables en la TISP. No 
es nuestro objetivo extendernos en una descripción detallada sobre 
la tipología de corpus,2 pero sí creemos importante detenernos en el 
corpus paralelo ad hoc, objeto de este estudio y que nos servirá para 
ejemplificar su explotación para la elaboración de recursos documen-
tales, como la elaboración de glosarios especializados. El corpus para-
lelo está formado por originales en una lengua y sus traducciones en 
una o más lenguas (McEnery y Wilson 1996: 348). A esta definición 
podemos añadir la aportación de Frankenberg-García (2009), quien 
afirma que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, o bien una 
combinación de ambos. Los corpus paralelos unidireccionales están 
formados por textos en la lengua de partida y sus traducciones en la 

2. Remitimos a la obra de Zanettin (2012) para una consulta detallada de la tipología 
de corpus en traducción.
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lengua de llegada. En palabras de FrankenbergGarcía (2009: 57): «a 
bidirectional corpus contains source texts in two different languages 
(L1 and L2) aligned with their reciprocal translations into L2 and 
L1». En líneas generales, el corpus paralelo será de gran utilidad para 
estudiar, por ejemplo, las distintas estrategias de traducción, la traduc-
ción de la fraseología empleada, o la naturaleza de la lengua traduci-
da, entre otros. Cada día está adquiriendo una mayor popularidad la 
compilación de corpus de dimensiones más reducidas (monolingües, 
comparables o paralelos) como fuente de documentación en tareas de 
traducción concretas o bien como recurso pedagógico, y cuyo mate-
rial no es otro que textos electrónicos extraídos de internet y que han 
seguido una evaluación de dichos textos y un criterio o protocolo de 
compilación concreto (Seghiri 2011). Se trata de los llamados corpus 
ad hoc o virtuales. Este tipo de corpus es considerablemente útil como 
herramienta de documentación en temas especializados, donde los re-
cursos pueden llegar a ser escasos, como es el caso de la TISP. 

3. Compilación de un corpus paralelo especializado: ejemplifica-
ción de uso y extracción terminológica
En las secciones anteriores hemos reflejado la utilidad que la compi-
lación de un corpus puede aportar como recurso documental previo 
a la traducción. Sí hay que matizar que, como señalan diversos auto-
res (Seghiri 2011, Sánchez Ramos y Vigier Moreno 2017), se precisa 
de un protocolo de compilación que dirija el diseño del corpus. En 
esta sección describiremos en detalle dicho protocolo, así como las 
herramientas utilizadas para su compilación de un corpus paralelo 
bilingüe unidireccional formado por artículos en español y sus tra-
ducciones en inglés y la extracción terminológica posterior. De este 
modo ofreceremos además una metodología que pueda ser prove-
chosa a la hora de enfrentarse a la fase de preparación documental 
en la traducción sanitaria en los servicios públicos. Para ello, se han 
seguido las propuestas de Seghiri (2011), Vigier Moreno (2016) y 
Sánchez Ramos (2019).
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El corpus aquí creado podría clasificarse según la taxonomía pro-
puesta anteriormente por Frankenberg-García (2009), por lo que se-
ría un corpus paralelo unidireccional (español-inglés) dado que está 
formado por el texto origen en español y sus correspondientes textos 
meta en inglés. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del corpus 
en cuestión. Según Bowker y Pearson (2002: 54) el tamaño de un cor-
pus debe rondar los 35.000-45.000 tokens (palabras) en cada lengua. 
Para los fines del presente trabajo se ha considerado que el número 
de tokens propuesto por Bowker y Pearson es suficiente y por ello se 
ha conseguido un corpus formado por 38.355 tokens en español y 
34.799 tokens en inglés. 

4.1. Elección del tema
Dado que este trabajo se enmarca en la traducción en los servicios 
públicos se ha estimado oportuno elegir una temática ligada a esta 
disciplina, en concreto al ámbito médico-sanitario. Más específica-
mente, se decidió que el corpus objeto del presente trabajo abordaría 
la temática de las cardiopatías congénitas. Es importante aclarar que 
una cardiopatía congénita (CC) es un problema relacionado con la 
estructura y el funcionamiento del corazón que algunos individuos 
presentan ya en el momento de su nacimiento.3 Este tipo de anomalía 
congénita es la más común y puede describir distintos problemas que 
afectan al corazón. La Dr.a Laura Dos Subirá, coordinadora del Regis-
tro Español de Cardiopatías Congénitas, señala que los resultados de 
una encuesta realizada en el año 2014 muestran cómo más de 20.000 
pacientes adultos con CC estaban siendo tratados en 24 Unidades de 
Cardiopatías Congénitas del Adulto (Sociedad Española de Cardio-
logía 2019). Además, afirma que 3 de cada 1000 habitantes en España 
tiene alguna CC y que, extrapolando estos datos a la población en 
edad adulta en este país, se estima que habría unos 115.000 pacientes 
en total (ibid.). Además, Somos Pacientes4 (2020), en el Día Inter-

3. MedlinePlus: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001114.htm.
4. Comunidad de Asociaciones de Pacientes en España.
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nacional de las Cardiopatías Congénitas de 2020, publicó un artícu-
lo que aseguraba que cada día nacen en España 10 niños con alguna 
CC. Esto supone, aproximadamente, un total 4000 niños cada año. 
Teniendo estos datos en mente y considerando que el fin de un corpus 
ad hoc es que sea útil, se ha creído pertinente centrar el trabajo en la 
temática de las cardiopatías congénitas puesto que es probable que, a 
lo largo de su trayectoria profesional, un traductor en el ámbito médi-
co-sanitario de los servicios públicos tenga que tratar este tema y, por 
tanto, tenga que estar familiarizado con la terminología que rodea a 
esta anomalía.

Una vez decidida la temática del corpus, se han buscado en inter-
net glosarios especializados ya existentes sobre la misma. Tras esta 
búsqueda se ha podido confirmar que no existen glosarios especí-
ficos sobre esta temática o que al menos no son de acceso público. 
Sí se han encontrado otros recursos como el Glosario de términos y 
abreviaturas en cardiología: Inglés-Español (Alegría Ezquerra y Tere-
sa Galván 2005), que ha sido el resultado de la colaboración de las 
Sociedades Cardiológicas hispanoamericanas, expertos lingüistas y 
especialistas y con el aval de la Real Academia Española. Desgracia-
damente, este y otros recursos son de pago y, por ende, no son de 
acceso abierto y gratuito para todo aquel que quiera hacer uso de 
dicho glosario.

4.2. Criterios del diseño
Antes de comenzar el proceso de compilación es esencial establecer 
una serie de criterios de diseño claros en lo que respecta a las fuen-
tes documentales y a los textos que van a conformar el corpus de 
trabajo. Con el objetivo de crear un corpus formado por bitextos5 
se ha considerado fundamental un género en el que abunden textos 
originales y sus traducciones. En un primer momento se determinó 
que el corpus estuviera compuesto tan solo por resúmenes de artí-
5. Harris (1988: 8, en Seghiri 2017: 125) considera que un TO y su traducción no son 
dos textos separados, sino que forman un texto único en dos dimensiones, cada una 
de las cuales es un lenguaje.
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culos de investigación. No obstante, para conseguir una muestra 
cuantitativa suficiente finalmente se decidió ampliar el contenido 
del corpus y no limitarse solo a los resúmenes. Esto permite que 
dicho corpus sea homogéneo en cuanto a su contenido y el medio 
es escrito. Se han excluido las notas al pie de página y descripciones 
de imágenes, pero sí se han incluido las abreviaturas presentes en el 
texto. Los resúmenes y artículos de investigación que se encuentran 
en varios idiomas suelen ser sometidos a un proceso de revisión (Se-
ghiri 2017: 125), por lo que la fiabilidad de la información presente 
en ellos se ve incrementada. Se ha decidido determinar una anti-
güedad máxima de fecha de publicación de 10 años (desde 2010 
hasta 2020), dado que este periodo permite obtener un número 
considerable de muestras que no estén desfasadas con respecto a 
los avances médicos. Los textos seleccionados han sido redactados 
por profesionales procedentes de España o que trabajan en este país 
con el fin de delimitar el corpus desde una perspectiva diatópica. 
Cabe destacar el hecho de que, si bien podían haberse elegido tex-
tos de carácter divulgativo, se ha considerado que los textos espe-
cializados podrían ser más adecuados para los fines de este trabajo. 
Por un lado, los artículos de investigación normalmente contienen 
un mayor número de términos especializados, permitiendo así ob-
tener una muestra de términos más amplia. Por otro, aunque los 
traductores e intérpretes de la TISP deban actuar de puente entre 
los proveedores de servicios y los usuarios, el discurso por parte del 
proveedor del servicio, al fin y al cabo, contiene un alto grado de 
especificidad.

4.3. Protocolo de compilación: localización, alineación y extracción 
terminológica
En lo referido a la localización de los textos que conforman nuestro 
corpus, y con el fin de asegurar la representatividad de la muestra, el 
proceso de localización de los bitextos se ha restringido a los reposi-
torios de la Revista Española de Cardiología (REC) y ScienceDirect, 
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puesto que se han considerado fuentes fiables y adecuadas para los 
fines de este trabajo. El portal de la REC ha permitido compilar un 
total de 18 bitextos con los criterios de diseño especificados, mien-
tras que en ScienceDirect se han conseguido 27 bitextos. Como re-
sultado se ha obtenido un corpus compuesto por 90 textos, 45 en 
español y sus 45 traducciones al inglés. Cabe mencionar el hecho de 
que en 10 de los 45 textos originales (con sus correspondientes 10 
traducciones al inglés) se ha utilizado también el cuerpo del artículo, 
como se ha mencionado anteriormente, para conseguir una muestra 
cuantitativa suficiente. La selección de estos 10 textos se debe en su 
mayoría a la disponibilidad de la totalidad del artículo, puesto que 
en muchos de ellos solo se podía acceder de manera gratuita al resu-
men del artículo.

Tras la localización de los textos se ha proseguido con su descarga 
para poder acceder a ellos sin necesidad de conexión a internet. 17 de 
los documentos obtenidos de la REC se han descargado en formato 
PDF y 1 en formato HTML. De los 27 resultados obtenidos través 
del buscador de ScienceDirect, 18 de ellos se han descargado en for-
mato PDF y 9 en formato HTML. Seguidamente, los textos se han 
convertido a texto plano (.txt). Tras la conversión, se dio paso a la ali-
neación de los textos, que permite que los bitextos puedan ser proce-
sados por los programas de gestión de corpus y además posibilita que 
se puedan determinar correspondencias entre los distintos niveles de 
segmentación (párrafo, oración y palabra). La segmentación oracional 
es la más frecuente (Sánchez Ramos 2019: 278) y por ello se ha decidi-
do emplearla en este trabajo. Hoy en día existen numerosos programas 
informáticos, ya sean libres o comerciales, que permiten realizar esta 
tarea de forma automática. El programa empleado en este trabajo ha 
sido LF Aligner, de acceso gratuito, que facilita la creación de memo-
rias de traducción y corpus textuales gracias a un algoritmo de código 
abierto de alineación de oraciones (Aligner.sf.net 2011). Además, tras 
esta alineación automática este programa ofrece la opción de la revi-
sión manual mediante un editor gráfico. No obstante, existen progra-
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mas como Heartsome TMX Editor que permiten editar la alineación 
que ha sido exportada en formato TMX. Tras haber revisado la ali-
neación de LF Aligner también se ha optado por la revisión de archivo 
TMX a través de Heartsome TMX Editor, dado que ha resultado más 
eficaz en algunos casos y además ofrece un mayor número de opciones 
de edición. Gracias a la revisión y edición manual de la alineación au-
tomática se han evitado posibles fallos como, por ejemplo, la división 
o fusión errónea de algunas oraciones o la omisión de información. 

Para realizar la extracción de los términos automáticamente se 
ha recurrido al programa SynchroTerm, herramienta que acelera el 
proceso de extracción terminológica y crea registros o entradas in-
dividuales para cada término. SynchroTerm se basa en algoritmos 
estadísticos y de análisis sintáctico y morfológico para la extracción 
automática de los términos origen y su equivalente en la lengua 
meta (Terminotrix s. f.). Además, posibilita la creación de las bases 
de datos terminológicas e incluso comparar la terminología pre-
sente en los documentos con el objetivo de mantener la coherencia 
terminológica.

Figura 1. Extracción terminológica automática en SynchroTerm.
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Como puede apreciarse en la Figura 1, SynchroTerm presenta una 
lista de candidatos y facilita tanto el número de ocasiones en las que 
aparece como su equivalente. En caso de que la extracción automática 
no contenga la totalidad de los términos presentes en los documentos 
también pueden extraerse términos que no figuran en la lista. Es reco-
mendable revisar todos los términos individualmente para verificar su 
relevancia y configurar la lista en función de los parámetros deseados. 
En los términos extraídos se ha seguido un proceso de estandarización 
específico que ha consistido en unificar todos los términos en singular 
y, en caso de que hubiera verbos, decidir el tiempo verbal en el que van 
a guardarse.

SynchroTerm nos ha permitido crear una lista de términos en 
español y sus equivalentes en inglés sobre cardiopatías congénitas 
de manera automática gracias a un corpus paralelo bilingüe compi-
lado previamente siguiendo un protocolo concreto. No obstante, 
se han añadido también términos de manera manual dado que Sy-
nchroTerm no extraía automáticamente todos los términos del tex-
to. Gracias a este proceso de extracción automática proporcionada 
por esta herramienta terminológica, así como la posterior revisión 
manual, se han obtenido un total de 505 términos en español re-
lacionados con las cardiopatías congénitas y sus equivalentes en 
inglés (1010 términos), cuya muestra queda recogida en el anexo 
a este trabajo. 

4.4. Análisis de los resultados obtenidos 
Gracias a la extracción realizada por SynchroTerm y a la herramienta 
de gestión de corpus AntConc se ha podido extraer una lista de los 
términos más frecuentes del corpus, así como de sus términos o pala-
bras asociadas que hacen que formen un nuevo término.
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TÉRMINO FREC. PALABRAS ASOCIADAS FREC.

cardiopatía(s) 287

cardiopatía(s) congénita(s) 236
cardiopatías adquiridas 4

adultos con cardiopatía congénita 10
cardiopatías congénitas complejas 4

CC 100
pacientes con CC 12

CC complejas 4
CC cianótica 4

cirugía(s) 123

cirugías con circulación extracorpórea 3
cirugías con circulación extracorpórea 3

cirugía cardiaca 23
cirugía cardiaca en CEC 6

cirugía correctora 11

diagnóstico(s) 128
diagnóstico(s) no esperado(s) 13

diagnóstico precoz 4

pulmonar(es) 118

arteria(s) pulmonar(es) 21
hipertensión pulmonar 13
insuficiencia pulmonar 7

estenosis pulmonar 4
válvula pulmonar 23

insuficiencia 78
insuficiencia cardiaca 55

insuficiencia pulmonar 7
insuficiencia aórtica 4

ventrículo 74

ventrículo derecho 6
ventrículo izquierdo 6

ventrículo subpulmonar 4
ventrículo sistémico 2

ventricular(es) 68

asistencia ventricular 19
disfunción ventricular 13

disfunción ventricular derecha 6
asistencia ventricular mecánica 7

aurícula 12
aurícula derecha 10

aurícula izquierda 2

auricular(es) 36
arritmias auriculares 10

switch auricular 7

trasplante(s) 47
trasplante(s) cardiaco(s) 22

trasplante pulmonar 3
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válvula(s) 44

válvula(s) displástica(s) 2
válvula tricúspide 3

válvula mitral 4
válvula pulmonar 23

sistémico 39 ventrículo derecho/VD sistémico 30

disfunción 36
disfunción ventricular 13

disfunción sistólica 4

técnica(s) 67
técnicas de imagen 9

técnica(s) diagnóstica(s) 6

estenosis 34
estenosis aórtica 5

estenosis pulmonar 6
estenosis valvular 3

biomarcador(es) 37 biomarcador(es) cardiaco(s) 18

ecocardiografía 35
ecocardiografía fetal 4

ecocardiografía transtorácica 4
ecocardiografía tridimensional 2

arritmia(s) 33
arritmias auriculares 10

arritmias ventriculares 2

aórtica(s) 33

implante percutáneo de prótesis aórticas 2
enfermedad aórtica 5

estenosis aórtica 5
insuficiencia aórtica 4

válvula aórtica 4

cardiovascular(es) 33
enfermedad cardiovascular 10

cirugía cardiovascular 6

circulación 26
circulación extracorpórea 19

circulación sistémica 3
obstrucción 27 obstrucción del TSVD 8

síndrome 25
síndrome de bajo gasto cardiaco 6

síndrome del corazón izquierdo hipoplásico 5

anomalía 39
anomalías congénitas 5
anomalía de Ebstein 18

cateterismo 23
cateterismo diagnóstico 4
cateterismo terapéutico 3

Fallot 20 tetralogía de Fallot 17

Fontan 15
cirugía de Fontan 4

circulación tipo Fontan 3
corazón 19 corazón izquierdo hipoplásico 3
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hipertensión 19
hipertensión arterial pulmonar 3

hipertensión pulmonar 13
Ebstein 18 anomalía de Ebstein 18

tomografía 18 tomografía computarizada 14
tetralogía 17 tetralogía de Fallot 17

procedimiento(s) 21
procedimiento(s) quirúrgico(s) 2
procedimiento(s) terapéutico(s) 3

malformación(es) 17

malformaciones cardiacas 3
malformaciones congénitas 4

malformaciones congénitas mayores 2
malformaciones congénitas cardiacas 2

malformaciones congénitas 6
malformación estructural 2

oxígeno 16
saturación de oxígeno 3
consumo de oxígeno 9

soplo 12

soplo cardiaco 2
soplo sistólico 1

soplo holosistólico 1
soplo pansistólico 1

Tabla 1. Términos más frecuentes.

Como puede apreciarse en la Tabla 1 y como podía ser predecible 
desde un principio, el término más frecuente es cardiopatía congénita, 
seguido de diagnóstico y cirugía. También se ha percibido que algunos 
términos tienen más de un equivalente o que un mismo equivalente 
en inglés puede referirse a dos términos distintos en español. Ante esta 
situación se ha creído conveniente crear una entrada diferenciada para 
cada uno de los términos para que en caso de cambiar la direcciona-
lidad del glosario a inglés>español aparezcan ambos términos en su 
orden alfabético correspondiente (el cambio de direccionalidad del 
glosario puede realizarse simplemente cambiando el orden de las co-
lumnas y ordenando los términos de nuevo). Estos términos aparecen 
en la Tabla 2. A pesar de esta diferencia en cuanto al equivalente o 
término en la lengua origen, para ver cuál de los términos es más ade-
cuado o frecuente es suficiente con buscar su frecuencia o número de 
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apariciones dentro del corpus de trabajo a través de herramientas de 
gestión de corpus como AntConc.

ES EN

16 anomalía congénita congenital heart defect

17 anomalía congénita congenital anomaly

56 cardiopatía congénita congenital heart disease

57 cardiopatía congénita congenital cardiac malformation

133 ecocardiografía fetal prenatal ultrasound screening

134 ecocardiografía fetal fetal echocardiography

281 presión arterial arterial pressure

282 presión arterial blood pressure

283 presión arterial sistólica systolic pressure

284 presión sistólica systolic pressure

373 trasplante cardiaco cardiac transplantation

374 trasplante cardiaco heart transplantation

Tabla 2. Pluralidad de términos origen o meta.

A partir de los términos que conforman el glosario, es decir, un total 
de 505 términos en español y sus 505 equivalentes en inglés (1010 
en total), también puede observarse algo muy interesante en lo que 
respecta a la composición y estructura de los términos (n-gramas). De 
esos 505 términos, 85 de ellos están formados por solo una palabra, 
267 por dos palabras y 153 están formados por tres o más palabras 
(para hacer este recuento no se han contado las preposiciones y artí-
culos; por ejemplo, anomalía de Ebstein se ha contado como dos pala-
bras). Esto supone que más de la mitad de los términos están formados 
por dos palabras, normalmente un nombre y un adjetivo o comple-
mento del nombre (52,87 %). La segunda construcción más frecuente 
es la del término formado por tres o más palabras (30,3 %), seguido en 
último lugar, por el término que es una única palabra (16,83 %). No 
obstante, cabe destacar que esos términos formados por más de una 
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palabra (420 términos, 83,17 % del total) son en su mayoría variacio-
nes de aquellos términos formados por una sola palabra (85 términos, 
16,83 %). Asimismo, dentro de esos 85 términos, 78 actúan como sus-
tantivos (91,76 %) y los 7 restantes actúan como adjetivos (8,24 %). 
A partir de estos datos puede deducirse que el lenguaje especializado 
está formado en su mayoría por sustantivos y que muchas de las pala-
bras sufren un proceso de nominalización.

También es interesante destacar algunos elementos morfológicos 
y sintácticos del glosario. Desde el punto de vista semántico, el hi-
perónimo más frecuente en este glosario es enfermedad. Algunos de 
los hipónimos de este hiperónimo, es decir, términos de significado 
restringido están contenidos dentro de otro de significado más am-
plio (el hiperónimo), incluyen enfermedad coronaria, enfermedad 
valvular aórtica o miocardiopatía. A su vez, enfermedad coronaria, 
enfermedad valvular aórtica y miocardiopatía son cohipónimos entre 
ellos, dado que son términos de significado restringido que compar-
ten hiperónimo. También puede observarse la presencia de ciertos 
campos semánticos, que son un conjunto de palabras de la misma 
categoría gramatical que comparten algún sema. Por ejemplo, bajo 
el sema pruebas diagnósticas pueden encontrarse angiografía, ecocar-
diografía, ecografía, electrocardiografía, ergometría, tomografía y pul-
sioximetría. Bajo el sema enfermedades pueden incluirse arteriopatía, 
cardiopatía, cromosomopatía y miocardiopatía. Como puede apreciar-
se, las palabras de este campo semántico han sufrido un proceso de 
derivación mediante el sufijo -patía, que proviene del latín pathīa 
y del griego πάθεια (pátheia) en concreto de la raíz παθ (path) que 
significa ‘sufrir’, ‘experimentar’. Así, este elemento compositivo deno-
ta, en este caso, ‘afección’ o ‘dolencia’. El uso de términos derivados 
del latín o griego y unidades morfológicas latinas o griegas es una de 
las características del lenguaje médico-sanitario (Dutova 2013: 18; 
Ruiz Rosendo 2007: 175). Por ende, el conocimiento de las unidades 
morfológicas latinas y griegas puede ser una ventaja para el traduc-
tor e intérprete en este ámbito, puesto que, aunque no conozca el 
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equivalente exacto del término en la otra lengua de trabajo, si sabe su 
composición puede explicar el término con otras palabras. Desde el 
punto de vista morfológico, también pueden encontrarse familias lé-
xicas, es decir, palabras que comparten el mismo lexema. Un ejemplo 
presente en este corpus podrían ser los términos válvula, valvulopatía 
y valvuloplastia.

5. Conclusiones
Es evidente que la documentación previa en cualquier ámbito y es-
pecialidad de la traducción e interpretación profesional en general, 
y de la TISP en particular, es sumamente importante, puesto que de 
ella dependerá la calidad del servicio prestado. Además, la TISP lle-
va consigo una especificidad temática y terminológica con la que los 
traductores no siempre están familiarizados, y es por ello por lo que 
deben poseer una serie de habilidades y recursos con los que hallar 
información sobre cualquier temática. En este sentido, los corpus 
paralelos son particularmente útiles para satisfacer las necesidades 
de documentación. Entre los diversos beneficios se encuentran, por 
ejemplo, su reutilización en futuros encargos, así como el hecho de 
que son fáciles de usar y que permiten gestionar grandes cantidades 
de información en cuestión de segundos. Asimismo, un corpus que 
sea representativo y que haya sido gestionado de manera adecuada es 
un instrumento muy eficaz para la identificación, extracción y tra-
ducción de unidades léxicas, permitiendo así la creación de materia-
les como pueden ser las bases de datos, tesauros, glosarios o memo-
rias de traducción. Por tanto, la metodología aquí propuesta puede 
usarse como modelo para la creación de materiales especializados e 
incluso añadir nueva información, por ejemplo, en el caso de la in-
terpretación, la inclusión en un glosario de la transcripción fonética 
de los términos.

También se ha reafirmado el hecho de que el diseño de un corpus 
requiere un protocolo de compilación que guíe la investigación y que 
permita obtener los resultados deseados. Además, los textos no pue-
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den seleccionarse de manera aleatoria y deben tenerse en cuenta las 
necesidades y objetivos del corpus. En este sentido, este trabajo ha se-
ñalado la importancia de establecer unos criterios a la hora de confor-
mar el corpus de trabajo, los cuales también deben seguirse en la fase 
de localización para no contaminar la muestra y asegurar que la pro-
cedencia de los documentos es fiable y representativa. De igual modo, 
la conversión del formato y la alineación han sido etapas esenciales en 
el proceso. Sin embargo, los programas que ejecutan dichas acciones 
automáticamente no realizaban las conversiones y alineaciones de ma-
nera satisfactoria y en algunos casos la mejor solución ha sido hacerlo 
manualmente. 

En lo que respecta a la extracción automática de los términos, a tra-
vés del presente trabajo se han podido observar algunas desventajas de 
las herramientas de extracción. El mayor inconveniente de estas herra-
mientas es que en muchas ocasiones seleccionan numerosas palabras 
que no son términos especializados, incluso segmentos oracionales 
muy extensos, y excluyen términos que sí deberían haberse escogido. 
Por esta razón, la revisión de los términos propuestos y la posterior se-
lección manual de aquellos términos que no se han incluido en la lista 
automáticamente es fundamental. A partir de esta apreciación puede 
concluirse que la extracción terminológica automática puede ser una 
buena opción para tener una primera lista de posibles términos, pero 
que siempre es recomendable la revisión manual para asegurar la cali-
dad y representatividad de la muestra. 

Como ya se ha mencionado, la metodología aquí propuesta puede 
servir como modelo para la creación de futuros materiales especializa-
dos en esta u otra combinación lingüística. Se ha buscado ofrecer unos 
criterios a la hora de conformar el corpus de trabajo y aportar una 
metodología para desarrollar dicho protocolo. Si bien es cierto que 
al principio el proceso puede resultar arduo, se considera que en futu-
ras elaboraciones el tiempo invertido será menor como consecuencia 
de la familiarización con las etapas del proceso, reduciendo el tiempo 
total dedicado a la fase de documentación y permitiendo invertir más 



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

177

tiempo en otras etapas. A partir de todas estas observaciones también 
podría concluirse que el uso de la tecnología resulta provechoso en lo 
que respecta a la documentación y formación del traductor e intér-
prete en los servicios públicos, puesto que permite obtener términos 
y equivalentes fiables y adecuados de manera rápida y sencilla a través 
de los corpus.
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Anexo 1
Muestra del glosario bilingüe (español-inglés) sobre cardiopatías congénitas.

ES EN Pronunciación

1 2D speckle-tracking
two-dimensional 
speckle-tracking im-
aging

/tuː dɪˈmɛnʃənl ˈspɛkl ˈtrækɪŋ 
ˈɪmɪʤɪŋ/

2 ablación con radiofre-
cuencia

radiofrequency abla-
tion /ˌreɪdɪəˈfri:kwənsɪ æbˈleɪʃ(ə)n/

3 acoplamiento ventri-
culoarterial

ventricular-arterial 
coupling /vɛnˈtrɪkjʊlər ɑːˈtɪərɪəl ˈkʌplɪŋ/

4 algoritmo terapéutico therapeutic algorithm /ˌθɛrəˈpjuːtɪk ˈælgərɪðm/

5 alteración hemo-
dinámica

emodynamic distur-
bance /ˌɪmɒdaɪˈnæmɪk dɪsˈtɜːbəns/

6 aneurisma aneurysm /ˈænjʊərɪz(ə)m/
7 aneurisma aórtico aortic aneurysm /eɪˈɔːtɪk ˈænjʊərɪz(ə)m/

8 aneurisma del seno de 
Valsalva

aneurysm of  the sinus 
of  Valsalva

/ˈænjʊərɪz(ə)m ɒv ðə ˈsaɪnəs ɒv 
vəˈlsævə/
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9 aneurisma del tabique 
membranoso

aneurysm of  the mem-
branous septum

/ˈænjʊərɪz(ə)m ɒv ðə 
mɛmˈbreɪnəs ˈsɛptəm/

10 angiografía angiography /ˈændʒɪəʊgrəfɪ/
11 angiografía por TC CT angiography /siː tiː ˈændʒɪəʊgrəfɪ/
12 angiograma angiogram /ˈændʒɪəʊgræm/
13 angiotensina angiotensin /ˌændʒɪəʊˈtensɪn/

14 anillo de la válvula 
tricúspide tricuspid valve annulus /traɪˈkʌspɪd vælv ˈænjʊləs/

15 anillo valvular valvar annulus /ˈvælvə ˈænjʊləs/
16 anomalía congénita congenital heart defect /kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈfɛkt/
17 anomalía congénita congenital anomaly /kənˈʤɛnɪtl əˈnɒməli/
18 anomalía de Ebstein Ebstein anomaly /ˈebstɪn əˈnɒməli/

19 antagonistas de los 
receptores receptor antagonists /rɪˈsɛptər ænˈtægənɪsts/

20 ápex apex /ˈeɪpɛks/
21 arco aórtico aortic arch /eɪˈɔːtɪk ɑːʧ/
22 arco aórtico derecho right-sided aortic arch /raɪt ˈsaɪdɪd eɪˈɔːtɪk ɑːʧ/
23 arritmia arrhythmia /əˈrɪðmɪə/
24 arritmia auricular atrial arrhythmia /ˈeɪtrɪəl  əˈrɪðmɪə/

25 arritmia supraventri-
cular

supraventricular ar-
rhythmia /ˌsu:prəvenˈtrɪkjʊlə əˈrɪðmɪə/

26 arritmia ventricular ventricular arrhythmia /vɛnˈtrɪkjʊlər əˈrɪðmɪə/
27 arteria coronaria coronary artery /ˈkɒrənəri ˈɑːtəri/
28 arteria coronaria distal distal coronary artery /ˈdɪstəl ˈkɒrənəri ˈɑːtəri/

29 arteria coronaria 
proximal

proximal coronary 
artery /ˈprɒksɪm(ə)l ˈkɒrənəri ˈɑːtəri/

29 arteria pulmonar pulmonary artery /ˈpʌlmənəri ˈɑːtəri/

31 arteria pulmonar 
central

central pulmonary 
artery /ˈsɛntrəl ˈpʌlmənəri ˈɑːtəri/

32 arteria pulmonar 
principal main pulmonary artery /meɪn ˈpʌlmənəri ˈɑːtəri/

33 arteriopatía arteriopathy /ɑ:tɪərɪəɒpəθɪ/
34 asistencia centrífuga centrifugal pump /sɛnˈtrɪfjʊgəl pʌmp/
35 asistencia circulatoria circulatory assistance /ˈsɜːkjʊlətəri əˈsɪstəns/
36 asistencia ventricular ventricular assistance /vɛnˈtrɪkjʊlər əˈsɪstəns/

37 asistencia ventricular 
mecánica

ventricular assist 
device /vɛnˈtrɪkjʊlər əˈsɪst dɪˈvaɪs/

38 aspartato transaminasa aspartate transaminase /ˈæspɑ:teɪt ˈtrænzæmɪneɪs/
39 atomoxetina atomoxetine /ətəˈməʊksɪtɪn/
40 atresia pulmonar pulmonary atresia /ˈpʌlmənəri əˈtəi:zʃə/
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41 auriculoventricular atrioventricular /ˈeɪtrɪəvenˌtrɪkjʊlə/
42 biatrial biatrial /ˈbaɪətrɪəl/
43 bicava bicaval /ˈbaɪkəvl/
44 bicúspide bicuspid /baɪˈkʌspɪd/
45 biomarcador cardiaco cardiac biomaker /ˈkɑːdɪæk ˈbaɪəʊmeɪkə/
46 bloqueadores beta beta blockers /ˈbiːtə ˈblɒkəz/

47 bloqueo de rama 
derecha

right bundle-branch 
block /raɪt ˈbʌndl brɑːnʧ blɒk/

48 bloqueo de rama iz-
quierda

left bundle-branch 
block /lɛft ˈbʌndl brɑːnʧ blɒk/

49 bolus tracking au-
tomático

automatic bolus 
tracking /ˌɔːtəˈmætɪk ˈbəʊləs ˈtrækɪŋ/

50 bomba de flujo con-
tinuo continuous flow pump /kənˈtɪnjʊəs fləʊ pʌmp/

51 borde inferior esternal 
izquierdo

lower left sternal 
border /ˈləʊə lɛft sternal ˈbɔːdə/

52 borde superior ester-
nal izquierdo

upper left sternal 
border /ˈʌpə lɛft stənl ˈbɔːdə/

53 bradiarritmia bradyarrhythmia /ˌbreɪdɪəˈrɪðmɪə/

54 canal auriculoventri-
cular

atrioventricular septal 
defect /ˈeɪtrɪəvenˌtrɪkjʊlə ˈsɛptəl dɪˈfɛkt/

55 cardiología interven-
cionista

interventional car-
diology /ˌɪntə(ː)ˈvɛnʃən(ə)l ˌkɑːdɪˈɒləʤi/

56 cardiopatía congénita congenital heart di-
sease /kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈziːz/

57 cardiopatía congénita congenital cardiac mal-
formation

/kənˈʤɛnɪtl ˈkɑːdɪæk ˌmælfɔːˈ
meɪʃən/

58 cardiopatía congénita 
compleja

complex congenital 
heart disease

/ˈkɒmplɛks kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈzi-
ːz/

59 cardiopatía congénita 
mayor

major congenital heart 
disease /ˈmeɪʤə kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈziːz/

60 cardiopatía congénita 
simple

simple congenital he-
art disease /ˈsɪmpl kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈziːz/

61 cardiopatía neonatal neonatal heart disease /ˌniːəʊˈneɪtəl hɑːt dɪˈziːz/
62 cardiopatías adquiridas acquired heartdisease /əˈkwaɪəd ˈhɑːtdɪˈziːz/

63 cardiopatías congénit-
as del adulto

adult congenital heart 
disease /ˈædʌlt kənˈʤɛnɪtl hɑːt dɪˈziːz/

64 cardiorresonancia ma-
gnética

cardiac magnetic re-
sonance /ˈkɑːdɪæk mægˈnɛtɪk ˈrɛznəns/

65 catéter venoso central central venous catheter /ˈsɛntrəl ˈviːnəs ˈkæθɪtə/

66 cateterismo terapéut-
ico

therapeutic catheteri-
sation /ˌθɛrəˈpjuːtɪk ˌkæθetəraɪˈzeɪʃn/
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67 cava superior superior vena cava /sju(ː)ˈpɪərɪə ˈviːnə ˈkɑːvə/
68 CC cianótica cyanotic CHD /ˈsaɪənəʊtɪk siː eɪʧ diː/
69 cianosis cyanosis /ˌsaɪəˈnəʊsɪs/
70 cianosis progresiva progressive cyanosis /prəʊˈgrɛsɪv ˌsaɪəˈnəʊsɪs/

71 circulación extracor-
pórea

extracorporeal circu-
lation /ˌɛkstrəkɔːrˈpɔːrɪəl ˌsɜːkjʊˈleɪʃən/

72 circulación tipo 
Fontan Fontan circulation /ˈfɔːntan ˌsɜːkjʊˈleɪʃən/

73 cirugía cardiaca en 
CEC

cardiac surgery under 
CPB

/ˈkɑːdɪæk ˈsɜːʤəri ˈʌndə siː piː 
biː/

74 cirugía correctora en 
CEC

corrective surgery un-
der CPB

/kəˈrɛktɪv ˈsɜːʤəri ˈʌndə siː piː 
biː/

75 cirugía de mínima 
invasión

minimally invasive 
surgery /ˈmɪnɪmli ɪnˈveɪsɪv ˈsɜːʤəri/

76 cirugía Fontan Fontan surgery /ˈfɔːntan ˈsɜːʤəri/
77 cirugía transanular transannular surgery /trænˈzænjlə ˈsɜːʤəri/
78 cirugía valvular valve surgery /vælv ˈsɜːʤəri/
79 Cistatina-C Cystatin-C /ˈsɪstətɪn siː/
80 coartación de aorta aortic coarctation /eɪˈɔːtɪk kəʊərˈteɪʃn/
81 colapso circulatorio circulatory collapse /ˈsɜːkjʊlətəri kəˈlæps/

82 comisurotomía de la 
válvula pulmonar

pulmonary valve com-
missurotomy

/ˈpʌlmənəri vælv kəmɪʃʊəˈrəʊ
təmɪ/

83 comunicación interau-
ricular atrial septal defect /ˈeɪtrɪəl ˈsɛptəl dɪˈfɛkt/

84
comunicación inte-
rauricular tipo ostium 
secundum

ostium secundum 
atrial septal defect

/ˈɔːstɪəm sɪˈkʌndəm ˈeɪtrɪəl 
ˈsɛptəl dɪˈfɛkt/

85 comunicación inter-
ventricular

ventricular septal 
defect /vɛnˈtrɪkjʊlə ˈsɛptəl dɪˈfɛkt/

86 concentraciones de 
cTn-I cTn-I levels /si: ti: en  aɪ ˈlɛvlz/

87 copeptina copeptin /kəʊˈpeptən/

88 corazón izquierdo hi-
poplásico

hypoplastic left heart 
syndrome

/ˌhaɪpəˈplæstɪk 
lɛft hɑːt ˈsɪndrəʊm/

89 corrección videoa-
sistida video-assisted repair /ˈvɪdɪəʊ əˈsɪstɪd rɪˈpeə/

90 cortocircuito intracar-
diaco

intracardiac commu-
nication

/ˌɪntrəˈkɑːrdiæk 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/

91 creatinina creatinine /krɪətenɪn/
92 cribado screening /ˈskriːnɪŋ/
93 cribado prenatal prenatal screening /ˌpriːˈneɪtl ˈskriːnɪŋ/
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94 cromosomopatía chromosomal abnor-
mality /ˌkrəʊməˈsəʊməl ˌæbnɔːˈmælɪti/

95 cuerdas tendinosas tendinous cords /ˈtɛndɪnəs kɔːdz/
96 cúspide valvular valve cusp /vælv kʌsp/

97 defecto cardiaco con-
génito

congenital cardiac 
defect /kənˈʤɛnɪtl ˈkɑːdɪæk dɪˈfɛkt/

98 defecto cardíaco con-
génito crítico 

critical congenitalheart 
defect

/ˈkrɪtɪkəl kənˈdʒɛnɪtəl ˈhɑːrt 
dɪˈfɛkt/

99 defecto congénito birth defect /bɜːθ dɪˈfɛkt/
100 defecto intracardíaco intracardiac defect /ˌɪntrəˈkɑːrdiæk dɪˈfɛkt/
101 defecto septal septal defect /ˈsɛptəl dɪˈfɛkt/
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El uso del corpus DIACOM para la enseñanza 
de terminología comercial: aplicaciones y posibilidades

Dunia Hourani-Martín
Universität Leipzig / Università degli Studi di Verona

1. Introducción
El proyecto DIACOM1 está siendo desarrollado en el Departamento 
de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Verona 
(Italia) en el seno del área lingüística del proyecto Patrimonio 
Linguistico-Culturale e Digital Humanities.2 El objetivo es la 
construcción de un corpus, denominado DIACOM, para el estudio 
del lenguaje especializado del comercio en francés y español que sirva 
como apoyo tanto a la investigación en este campo de estudio como 
a la docencia de los cursos universitarios que se imparten en dicho 
Departamento, en concreto, el Grado en Lenguas y Culturas para el 
Turismo y el Comercio Internacional y el Máster en Lenguas para la 
Comunicación Turística y Comercial.3 Así, este corpus se construye 
con una doble finalidad de explotación terminológica y didáctica de la 
enseñanza y de la investigación.

Muchos son los autores que destacan las múltiples aplicaciones 
didácticas de los corpus y su potencial en la enseñanza y el aprendizaje 
de lenguas (Tognini-Bonelli 2001: 14-46; Bernardini 2004; Davies 

1. <https://dh.dlls.univr.it/patrimonio-linguistico-culturale.html#diacom>.
2. Dicho proyecto, que engloba numerosos subproyectos, tiene como objetivo 
la aplicación de las humanidades digitales al patrimonio lingüístico dentro de 
las diferentes tradiciones lingüísticas y se enmarca, a su vez, en el macroproyecto 
de excelencia Le Digital Humanities applicate alle lingue e letterature straniere 
(2018-2022), financiado por el Ministerio italiano de Educación, Universidad e 
Investigación (<https://dh.dlls.univr.it/>).
3. Pero su uso no solo será interno, pues el proyecto prevé tras su finalización en 2022 
poner el corpus DIACOM a disposición de la comunidad científica y didáctica de 
forma gratuita.
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2004a y 2004b; Johansson 2009: 39-40, entre otros). El empleo de 
los corpus favorece la participación activa de los estudiantes en el 
aprendizaje, la adquisición de autonomía y habilidad para identificar 
fenómenos lingüísticos, así como el desarrollo de una actitud crítica al 
observar datos y evaluarlos.

Así pues, teniendo en cuenta las posibilidades didácticas de los corpus 
y, al mismo tiempo, la necesidad de que los estudiantes de lenguajes 
de especialidad alcancen la naturalidad que requieren para transmitir 
el conocimiento especializado siguiendo las convenciones propias del 
discurso, el objetivo de la presente contribución es proponer ejemplos 
de explotación del corpus DIACOM que puedan ser aprovechados con 
estudiantes de terminología comercial en español con un nivel B2/C1.4 

Si bien se adopta un enfoque principalmente inductivo (cfr. Johns 
1991; Bernardini 2004) en el que el estudiante es protagonista activo 
en el proceso de aprendizaje, los ejercicios se sitúan, como se verá, entre 
las aproximaciones corpus-based y corpus-driven (cfr. Tognini-Bonelli 
2001: 65-100). Por un lado, el corpus constituye un instrumento 
auxiliar para ejemplificar o contrastar datos proporcionados 
previamente y cuya consulta, en parte, está guiada por el profesor 
para llamar la atención sobre los aspectos que se quieren trabajar; por 
otro lado, sirve como base empírica a través de la cual el estudiante 
identifica fenómenos, formula hipótesis y generaliza los resultados 
observados en una norma lingüística.

2. El corpus DIACOM
Como se ha mencionado, DIACOM no solo se construye como 
fuente para la investigación del lenguaje especializado del comercio, 
sino también como herramienta de aplicación didáctica en el 

4. En concreto, están pensadas para su empleo en la asignatura de Lengua española 3 del 
itinerario de comercio internacional impartida en la Universidad de Verona. El grupo 
meta son estudiantes de tercer año con conocimientos previos en lexicografía, morfología 
y comercio. No obstante, se conciben de forma abierta para que se puedan adaptar a las 
diferentes necesidades de los profesores, sean estas traductológicas, terminológicas o de 
enseñanza de lenguajes especializados.



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

187

Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad 
de Verona.5 Con tales fines, se compila el corpus DIACOM, cuyo 
diseño se llevó a cabo siguiendo los criterios teórico-metodológicos 
de la bibliografía especializada en los ámbitos de la terminología 
(Bowker y Pearson 2002) y la lingüística diacrónica iberorrománica 
(Torruella Casañas 2017), con las adaptaciones pertinentes para 
permitir una amplia variedad de posibilidades de estudio y aplicación 
didáctica. Según nuestros parámetros de diseño, DIACOM es un 
corpus comparable (francés-español) y especializado del dominio del 
comercio. Está compuesto por textos escritos íntegros de diferentes 
niveles de especialización que abarcan desde mediados del siglo xix 
hasta el siglo xxi. En De Beni y Hourani-Martín (2020) se detallan 
las características de diseño y compilación del subcorpus español de 
DIACOM;6 no obstante, se resumen a continuación los principales 
criterios:
– Criterio cronológico: el corpus DIACOM se articula en torno a 

tres cortes temporales correspondientes a tres periodos decisivos 
para la evolución del comercio a nivel internacional, a saber, 1850-
1914; 1945-1970 y 1990-2018 (cfr. Valdani y Bertoli 2014).

– Criterio extralingüístico: dado que el dominio del comercio 
es un ámbito pluridisciplinar e interdisciplinar (cfr. Buckley y 
Lessard 2005; Zettinig y Vincze 2011), DIACOM se estructura 
en tres grandes campos temáticos —macroeconomía y economía 
internacional, sectores y empresa—, cada uno de los cuales se divide, 
a su vez, en diferentes subdominios.7

5. En el área de francés ya se ha aplicado DIACOM con buenos resultados en la 
asignatura de Langue française – Terminologie et traduction – filière commerce 
(Bonadonna 2020), destinada a estudiantes de tercer año de grado con un nivel 
de francés correspondiente al B2/C1 y conocimientos previos de lexicología y de 
comercio.
6. El diseño de DIACOM se llevó a cabo de forma conjunta para francés y español, 
la única diferencia reside en la consideración de las distintas variedades diatópicas en 
el subcorpus español, en concreto, se recogen textos de España y de todos los países 
hispanohablantes de América. 
7. Esta clasificación temática del corpus realizada sobre la base de la bibliografía 
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Dominios Subdominios

Macroeconomía y economía internacional
(Comercio global entre países, macroáreas, 

comercio dentro de un país determinado, etc.)

Relaciones internacionales / Política 
comercial

Países / Áreas de estudio
Aspectos sociales

Sectores
(Comercio e internacionalización 

de sectores específicos)

Productos
Servicios

Empresa
(Estrategias de internacionalización 

y comerciales de la empresa; actividades 
para el comercio internacional y la 

internacionalización de la empresa)

Administración (management)
Marketing
Logística

Comercio electrónico
Derecho

Tabla 1. Dominios y subdominios considerados en el corpus DIACOM 
(De Beni y Hourani-Martín 2020: 85).

– Criterio textual: DIACOM incorpora muestras textuales de 
diferente tipo para representar el dominio de especialidad en 
toda su amplitud y variedad textual, por ello se seleccionan textos 
de diverso tipo teniendo en cuenta el emisor del texto: textos 
institucionales, textos empresariales, textos académicos y textos 
periodísticos.
El objetivo final de la determinación de todos estos criterios de diseño 

del corpus es garantizar la representatividad del corpus y, por ende, su 
calidad. Al mismo tiempo, también deben servir para configurar la base de 
datos que almacena los textos de DIACOM y la herramienta de consulta 
creada en el marco del proyecto que permitirá su posterior explotación 
tanto de forma global como a partir de búsquedas restringidas, por 
ejemplo, a un periodo determinado o a un subdominio concreto.8

especializada (en particular, Buckley y Lessard 2005; Zettinig y Vincze 2011) fue 
confirmada por un experto en la materia, el profesor Fabio Cassia de la Universidad 
de Verona. 
8. Tanto la base de datos del proyecto como la herramienta de consulta están siendo 
desarrolladas por el equipo de informáticos del proyecto de excelencia a partir de 
Alfresco <https://www.alfresco.com> y KonText <https://kontext.korpus.cz/first_
form>, respectivamente. 
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3. Aplicaciones didácticas del DIACOM
A continuación, se presentan una serie de ejemplos de aplicaciones 
didácticas del corpus para el aprendizaje de terminología comercial. 
Dado que DIACOM aún se encuentra en su fase de construcción, 
para el presente trabajo se ha utilizado un subcorpus creado a partir 
de textos académicos de Argentina, España y México en el periodo 
de 1990-2018. Dicho corpus cuenta con un total de 1.064.140 tokens 
(34.124 types). Para la gestión del corpus y su análisis, así como para la 
ejemplificación de las búsquedas y posibles resultados se ha utilizado 
el programa Sketch Engine.9 Cabe destacar que todos los ejemplos 
aquí presentados han sido extraídos del corpus de estudio.

3.1. La utilidad de las listas de palabras
El primer acercamiento a un corpus suele ser a partir de la función 
Lista de Palabras. A través de esta herramienta, el programa de gestión 
del corpus presenta en forma de listado las unidades que contiene 
el corpus tanto en su totalidad como restringidas a una categoría 
gramatical concreta si el corpus está anotado morfológicamente. 
Los resultados que genera la herramienta no solo son relevantes para 
la extracción de unidades terminológicas,10 sino también para la 
comprensión y la estructuración del ámbito de especialidad. En este 
sentido, se le puede pedir al estudiante elaborar, a partir de la lista 
de palabras, una clasificación formal basada en el tipo de categoría 
gramatical de los términos encontrados (nominal, adjetival o verbal, 
por ejemplo, si solo tenemos en cuenta las unidades simples) o una 
clasificación conceptual basada en el subdominio al que se adscriban 

9. <https://www.sketchengine.eu/>.
10. La extracción de términos también se puede realizar manualmente, a partir de 
búsquedas específicas cuando se dispone de los términos de antemano porque se 
conocen o se han trabajado con anterioridad, o automáticamente, por ejemplo, con 
la función Palabras Clave de Sketch Engine o mediante el programa TermoStat de la 
Universidad de Montreal (<http://termostat.ling.umontreal.ca>). En la extracción 
automática, la herramienta de análisis de corpus proporciona una lista de candidatos 
a término (tanto monoverbales como pluriverbales); no obstante, el carácter 
especializado de las unidades debe ser verificado a través de los contextos.
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las unidades encontradas (política comercial, marketing o logística, 
entre otros), para esto último se puede utilizar la clasificación por 
sectores elaborada en el marco del proyecto (vid. Tabla 1).

Sin ignorar la carga terminológica que puedan tener unidades 
como los adjetivos, los verbos o los términos pluriverbales, la 
categoría morfológica por excelencia para representar y transmitir el 
conocimiento especializado es el sustantivo. Por ello, un buen punto 
de partida puede ser pedir a los estudiantes que generen una lista de 
unidades nominales. 

Figura 1. Primeros 50 resultados de la lista de sustantivos del subcorpus DIACOM.

En la lista de resultados que muestra la Figura 1, el estudiante podrá 
observar que, entre los 50 primeros sustantivos más frecuentes del 
subcorpus, se encuentran conceptos clave del dominio de especialidad 
(empresa, producto, mercado, comercio, servicio, consumidor, etc.). La 
terminología es el reflejo del desarrollo y el estado actual de todo 
ámbito de especialidad,11 por lo tanto, la lista de palabras no solo 
es útil para la extracción terminológica en sí, sino que también 

11. Puesto que en el diseño de DIACOM se han previsto tres periodos temporales 
(1850-1914; 1945-1970 y 1990-2018), se podrán plantear ejercicios de búsqueda 
global en todos los periodos o limitada a uno de ellos, por ejemplo. Este último tipo 
de ejercicios puede mostrar la evolución del dominio de especialidad tanto desde 
el punto de vista conceptual como denominativo: la transformación de la logística 
comercial, el surgimiento del comercio electrónico y las nuevas realidades asociadas 
al mismo, etc.
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aporta información esencial acerca del ámbito de especialidad y las 
características de su terminología. Así pues, además de servir para la 
recopilación de unidades terminológicas, su explotación didáctica 
también puede destinarse a la creación de redes semánticas.

3.2. Las concordancias y la importancia del contexto
Una de las principales ventajas del trabajo con corpus reside en la 
recuperación de contextos comunicativos reales a través de los cuales 
el estudiante podrá observar el comportamiento de los términos in 
vivo. Para ello, podrá hacer uso de la herramienta Concordancias, con 
la que se pueden recuperar todos los contextos en los que aparece 
una unidad y que no solo proporciona ejemplos reales de uso de un 
término dado, sino también permite observar fenómenos de otro 
tipo (colocaciones y combinaciones frecuentes de palabras, términos 
relacionados, variantes, etc.).

Figura 2. Lista de concordancias del término empresa.

A partir de una lista de concordancias, como, por ejemplo, la que 
muestra la Figura 2 relativa al término empresa, se puede proponer 
al estudiante la realización de una variada cantidad de ejercicios 
relacionados con diversos fenómenos terminológicos. En lo siguiente 
presentamos dos posibilidades de análisis de relaciones conceptuales 
(hiperonimia-hiponimia) y denominativas (neología y variación).
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3.2.1. Relaciones de hiperonimia e hiponimia
A partir de las concordancias, se puede pedir a los estudiantes que 
extraigan ejemplos de contextos en los que empresa aparezca dentro 
de términos pluriverbales,12 a saber, aquellos formados a partir de 
un sintagma nominal con núcleo sustantivo y adyacente adjetival 
(antepuesto o pospuesto) o sintagma preposicional (grandes empresas, 
empresa multinacional o empresa de comercio) que hagan referencia a 
entidades.13 Algunos ejemplos podrían ser:

1. En el presente trabajo se estudian los factores asociados con la adopción del co-
mercio electrónico, así como el nivel de preparación digital de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) comerciales y de servicios de Córdoba, Argentina. 
(AR01)

2. La importancia de emplear el comercio electrónico en las micro y pequeñas empresas 
(MYPES) del municipio de Nezahualcóyotl de giro comercial, [sic] radica en incre-
mentar las ventas de productos empleando el internet como nuevo canal. (MX01)

3. El interés creciente de estudiar la adopción del comercio electrónico en las pe-
queñas y medianas empresas (PyME) de países en desarrollo radica en su potencial 
para la creación de valor. (AR01)

4. Las empresas multinacionales, [sic] son firmas o conglomerados de corporaciones 
trasnacionales, con un sistema de producción, o prestación de servicios, integrado 
por unidades localizadas en distintos países, que responden a estrategias central-
mente planificadas en una casa matriz aunque no exclusivamente la propiedad de 
todo o parte del capital sea de donde está la casa matriz. (MX02) 

12. Se emplea aquí esta denominación —términos pluriverbales— dada la falta de 
consenso existente en la bibliografía especializada a la hora de nombrar y concebir 
las unidades terminológicas de formación compleja (vid. Quiroz Herrera 2008: 39-
56; Sanz Vicente 2011: 258-327); por ejemplo, algunos trabajos terminológicos en 
español se han referido a ellos como términos polilexemáticos (Cabré et al. 1996), 
compuestos sintagmáticos (Gómez de Enterría y Martí 2009), compuestos sintagmáticos 
nominales (Sanz Vicente 2011) o compuestos nominales (Cabezas García 2019).
13. Con términos clave del dominio de especialidad, la alta frecuencia de aparición 
no permitirá una criba manual y minuciosa de todos los resultados que ofrezca la 
lista de concordancias, pero el análisis se puede limitar a un número determinado de 
contextos que sirvan como punto de partida y que, después, se podrá complementar, 
por ejemplo, con la consulta de otros instrumentos terminográficos o con la 
combinación de otras funciones de búsqueda en el programa de análisis de corpus, 
como la herramienta Word Sketch, que ofrece combinaciones frecuentes de palabras.
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A partir de los resultados, los estudiantes podrán crear mapas 
conceptuales en los que se refleje la relación de hiperonimia, hiponimia 
y cohiponimia entre las unidades extraídas (Figura 3). 

Figura 3. Mapa conceptual de las formas de empresa.

La estructuración gráfica del conocimiento favorece el aprendizaje 
de la terminología, así como facilita la comprensión de las relaciones 
conceptuales que se establecen en el dominio de especialidad. Asimismo, 
este esquema podrá ser también completado con definiciones o 
características extraídas de los propios contextos o de consultas a 
diccionarios especializados u otras fuentes de documentación.

3.2.2. Neología y variación
En los ejemplos (1), (2) y (3) se pueden observar variantes en forma 
de sigla que aparecen justo detrás de la unidad desarrollada entre 
paréntesis, a saber, MiPyMEs, MYPES y PyME respectivamente para 
micro, pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas empresas y 
pequeñas y medianas empresas. Los términos procedentes de fenómenos 
de reducción léxica, siglación y acronimia fundamentalmente, suelen 
suponer problemas de comprensión en los estudiantes, pues, al 
encapsular estos un sintagma pleno, pueden generar tanto opacidad 
si se desconoce la relación de equivalencia entre el sintagma que 
representan y su forma reducida como ambigüedad si se ignora su 
verdadero significado dentro de una situación comunicativa (Giraldo 
Ortiz 2008: 32). Por ello y porque constituyen un procedimiento 
de creación neológica habitual en este ámbito de especialidad 
(Gómez de Enterría 1992; Gómez de Enterría y Martí 2009: 31-
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32) son interesantes para el trabajo en clase. Así, se puede pedir a 
los estudiantes extraer todos los contextos en los que aparezcan estas 
unidades para estudiar el proceso de lexicalización al que se han visto 
sometidas desde sus primeras apariciones como forma desarrollada 
hasta su incorporación a la lengua como término pleno con flexión 
propia, pasando por las diferentes fases de pérdida de mayúsculas, 
como muestran los ejemplos del corpus: pequeñas y medianas empresas 
→ PyME/PYME → PyMEs/PYMES/PYMEs → Pymes → pymes. 

La variación ortográfica derivada del uso combinado de mayúsculas 
y minúsculas en los ejemplos PyME PyMEs, PYMEs y Pymes es un 
factor esencial para determinar el grado de lexicalización del término. 
Al respecto resalta la Academia que, si bien es cada vez más frecuente 
mezclar mayúsculas y minúsculas en los componentes de siglas no 
lexicalizados, a saber, mayúscula en inicial de la sigla o minúscula en 
conectores gramaticales —o también, como vemos en los ejemplos, en 
marca de plural—, se trata de un método no ortodoxo pero admisible 
en la escritura de siglas y acrónimos (OLE 2010: 511). El uso reiterado 
en la lengua acabará dando con el producto lexicalizado que se atiene a 
las normas del léxico general donde esta alternancia no está permitida 
y cuya escritura es, por lo tanto, en minúscula. Por supuesto, no todas 
las unidades estudiadas acabarán siendo un producto lexicalizado, 
pero servirán, a su vez, para concienciar a los estudiantes acerca de la 
variación terminológica, en este caso procedente de la inestabilidad 
denominativa de las formas nuevas desde que surgen por primera vez 
hasta que se asientan con una forma lexicalizada en el lenguaje.14

3.3. Las combinaciones habituales y sus estructuras morfológicas
Los corpus son un recurso de gran utilidad a la hora de estudiar 
estructuras recurrentes en la lengua, como señala Aijmer (2009: 8): 
«Corpora draw attention to complex patterns and phraseology rather 
than regularities and supports [sic] the view of language learning as a 
14. A tal efecto, también pueden servir como referencia temporal las obras 
lexicográficas; en el caso de pyme, la primera vez que se recoge esta voz en el diccionario 
académico fue en 2001 (MDA 2013: s. v. pyme).
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complex process involving hypothesis formation and testing». Por 
ello, el análisis de los términos pluriverbales no es solo una forma 
de estudiar terminología, sino que, si se incide sobre su estructura 
morfológica, permitirá también extraer patrones productivos para la 
formación de combinaciones lingüísticas que podrán ser reproducidas. 

El punto de partida de este ejercicio será uno de los términos clave 
del dominio de especialidad, por ejemplo, mercado (vid. Figura 1). 
Es necesario seleccionar para esta tarea un término que sea tanto 
representativo como frecuente dentro del discurso especializado.15 
Así, habrá una mayor probabilidad de que actúe dentro de otras 
unidades mayores, bien en forma de núcleo bien como modificador 
de la unidad, y, por lo tanto, de determinar patrones reiterativos y 
extrapolables. La tarea consiste en extraer las unidades pluriverbales 
más frecuentes en las que se encuentra inserto este término y clasificarlas 
según su esquema morfosintáctico. Para ello pueden hacer uso de la 
herramienta Word Sketch o del programa TermoStat,16 en ambos casos 
se obtendrán candidatos a término cuyo valor especializado deberá 
ser verificado en el contexto. Algunos de los términos extraídos, ya 
clasificados según su esquema formal, serían los siguientes:

Sustantivo + adjetivo Sustantivo + preposición + sustantivo

Mercado exterior, mercado internacional, 
mercado doméstico, mercado local, mercado 
potencial, mercado electrónico, mercado 
interno, mercado extranjero, mercado global, 
mercado nacional, etc.

Cuota de mercado, mercado de destino, 
mercado de divisas, mercado de exportación, 
segmento de mercado, nicho de mercado, 
mercado de origen, estudio de mercado, 
mercado de capitales, potencial de mercado, 
valor de mercado, etc.

Tabla 2. Términos pluriverbales que contienen mercado 
según su estructura morfológica.

15. Es cierto, no obstante, que la frecuencia no es un requisito indispensable para 
determinar la terminologicidad de una unidad, pero en el caso concreto de este 
ejercicio, en el que se están intentando extraer esquemas morfológicos productivos, 
tiene especial importancia.
16. Entre las funciones de TermoStat destaca la presentación de la información 
estadística de las estructuras morfológicas de los candidatos a término.
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Los resultados ponen de manifiesto la productividad de dos 
esquemas: [sustantivo + adjetivo] y [sustantivo + preposición + 
sustantivo].17 En cuanto al primero, se puede comprobar que, en 
todos los casos, el adyacente adjetival aparece pospuesto, frente a 
las combinaciones del tipo [adjetivo + sustantivo] que no tienen 
carácter especializado: importante mercado, propio mercado, 
determinado mercado, creciente mercado, etc. Desde el punto de vista 
semántico, el adjetivo califica al núcleo terminológico y convierte la 
unidad en hipónimo de este. Por su parte, en los términos clasificados 
bajo la estructura [sustantivo + preposición + sustantivo], aparece 
exclusivamente como nexo la preposición de y se manifiestan dos 
posibilidades: por un lado, mercado aparece como núcleo en primera 
posición [mercado + de + sustantivo], dando lugar, de nuevo, a 
unidades hipónimas; por otro, aparece como adyacente nominal 
en segunda posición [sustantivo + de + mercado] precisando a su 
núcleo como elemento constitutivo.

Teniendo en cuenta el enfoque eminentemente inductivo de la 
actividad, se puede pedir al estudiante que, a la luz de los resultados 
anteriores, formule una hipótesis acerca de los esquemas morfológicos 
más productivos para la formación de unidades pluriverbales en este 
ámbito de especialidad que, posteriormente, deberá verificar, refutar o 
precisar tras el análisis de las estructuras de las unidades pluriverbales 
que conforman otros términos clave.18 Asimismo, una vez extraídas 
las estructuras frecuentes, estas también se podrán contrastar con 
las habituales en otras lenguas, como el francés, y servirán como 
apoyo no solo a la enseñanza de la terminología, sino también de 
la traducción (extracción bilingüe de terminología, elaboración de 
fichas terminográficas, creación de glosarios, establecimiento de 
equivalentes de traducción, etc.).

17. La productividad de estas estructuras también se corrobora en la bibliografía 
especializada (por ejemplo, Gómez de Enterría y Martí 2009: 29-30).
18. Cuando DIACOM haya sido anotado, también se podrán realizar estudios 
cuantitativos sobre los patrones morfológicos.
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3.4. El trabajo combinado con diccionarios y corpus
Entre las 20 unidades nominales más frecuentes presentadas en la 
Figura 1 encontramos un préstamo lingüístico procedente del inglés: 
marketing. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta que uno de los 
recursos a la hora de crear términos para denominar nuevas realidades 
es la incorporación de unidades procedentes de otras lenguas y que, 
en concreto, los ámbitos del comercio y de la economía muestran gran 
permeabilidad a los anglicismos (Gómez de Enterría y Martí 2009: 
22-24; Mateo Martínez 2007: 197). 

Los préstamos lingüísticos ya asentados en la lengua pueden 
servir como ejercicio de contraste y análisis entre herramientas 
lexicográficas y corpus. Si atendemos al ejemplo concreto de 
marketing, se puede pedir al estudiante que consulte el término 
en los diccionarios académicos, por ejemplo, el Diccionario de la 
Lengua Española (DLE 2019), el Diccionario Panhispánico de Dudas 
(DPD 2005), el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española 
(NTLLE en línea) y el Mapa de Diccionarios Académicos (MDA 
2013), y compendie los datos obtenidos. La búsqueda en estas 
obras proporcionará al estudiante una visión sobre la evolución del 
término en los recursos lexicográficos desde su primera entrada en el 
diccionario académico hasta su forma actual en la última edición de 
2019, así como las recomendaciones de uso.19

19. No olvidamos el hecho de que se trata de diccionarios generales y, por lo 
tanto, puede que la aparición del término en el lenguaje de especialidad haya sido 
anterior. No obstante, teniendo en cuenta que el discurso del comercio presenta 
un carácter semitécnico e, incluso, divulgativo y que cuenta entre sus usuarios no 
solo con economistas teóricos y con expertos del mundo del comercio y de las 
finanzas, sino también con periodistas especializados en estos ámbitos y hablantes 
legos interesados en este mundo profesional (Mateo Martínez 2007: 193-194), es 
habitual que los términos acaben trascendiendo a la lengua general. En cualquier 
caso, consideramos que la búsqueda y recuperación de la información en obras 
lexicográficas complementa el trabajo con corpus y es un buen ejercicio para 
desarrollar tanto la destreza documental de los estudiantes como su habilidad para 
evaluar y analizar información.
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Edición20 Marketing Mercadotecnia

RAE U 1984 - mercadotecnia. (De mercado y -tecnia) f. 
Com. Técnica del mercado.

RAE M 1984

[marketing. (Voz inglesa.) 
m. Conjunto de técnicas 
comerciales para hacer más 
rentable un producto.

mercadotecnia. f. Com. Técnica del 
mercado.

RAE M 1989

[marketing. (Voz inglesa.) 
m. Conjunto de técnicas 
comerciales para hacer más 
rentable un producto.

mercadotecnia. f. Com. Conjunto de 
principios y prácticas que buscan el 
aumento del comercio, especialmente de la 
demanda, y estudio de los procedimientos 
y recursos empleados.

RAE U 1992 marketing. (Voz inglesa.) m. 
mercadotecnia.

mercadotecnia. (De mercado y -tecnia) 
f. Conjunto de principios y prácticas 
que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda, y estudio de 
los procedimientos y recursos tendentes a 
este fin.

RAE U 2001 marketing. (Voz inglesa.) m. 
mercadotecnia.

mercadotecnia. (De mercado y -tecnia) 
1. f. Conjunto de principios y prácticas 
que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda. 2. f. 
Estudio de los procedimientos y recursos 
tendentes a este fin.

DLE 2019 marketing. (Voz inglesa.) m. 
mercadotecnia.

mercadotecnia. (De mercado y -tecnia.) 
1. f. Econ. Conjunto de principios y 
prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda. 
2. f. Econ. Estudio de la mercadotecnia.

Tabla 3. Marketing y mercadotecnia en las sucesivas ediciones 
de los diccionarios académicos (s. v. marketing / mercadotecnia).20

Además de las diferencias apreciables en la microestructura de las 
entradas de las sucesivas ediciones desde su primera aparición (la 
información etimológica, las marcas diatécnicas y, principalmente, las 

20. Las obras lexicográficas del NTLLE se citan según su sigla correspondiente y el 
año de publicación: en particular, los diccionarios académicos se acompañan de M 
por Manual y U por Usual. 
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acepciones que, a su vez, revelan la evolución en la complejidad del 
propio ámbito de especialidad), los resultados de la búsqueda en las 
obras lexicográficas sirven para mostrar la convivencia de dos términos 
—marketing y mercadotecnia— desde 1984 hasta la imposición de 
este último como variante normativa de preferencia.21 

Por su parte, la entrada de marketing en el DPD (2005: s. v. 
marketing) remite a la voz márquetin, adaptación gráfica del término 
extranjero, que se define como «conjunto de estrategias empleadas 
para la comercialización de un producto y para estimular su demanda» 
(ibid. s. v. márquetin). Sin embargo, esta variante propuesta no aparece 
en ninguna de las obras lexicográficas de la Academia consultadas.22 

Como indicábamos supra, una de las mayores utilidades del trabajo 
con corpus es poder observar los términos dentro de su contexto 
comunicativo. Así, el estudiante podrá analizar si, efectivamente, 
existe una convivencia entre el préstamo y el término patrimonial en 
los textos de especialidad o si una variante se impone sobre la otra. Los 
resultados de la búsqueda en el subcorpus DIACOM muestran que 
la denominación de preferencia es marketing con un total de 1268 
ocurrencias frente a los 26 casos de mercadotecnia; márquetin no se 
constata ni una sola vez. Además de la frecuencia total de aparición, 
otro indicador del dinamismo de un término es la cantidad de obras 
diferentes en las que se recoge, es decir, la cantidad de autores distintos 
que lo emplean, que también corrobora los datos anteriores: marketing 
aparece en 20 textos tanto de Argentina como de España y de México y 
mercadotecnia se recoge en 7 textos diferentes y, si bien también aparece 
en los 3 países estudiados, el número de ocurrencias es mayor en textos 

21. De hecho, si el estudiante emprende la búsqueda del término marketing sin tener 
mayor conocimiento de la variación existente para expresar este concepto en español, 
solo se topa con la referencia —y remisión— a mercadotecnia en la entrada de 1992.
22. El DPD también indica que en muchos países americanos se emplea el término 
mercadeo como variante de marketing. No obstante, no entramos aquí a tratar más 
detenidamente esta tercera posibilidad que podría ser considerada un caso de polisemia 
intradominio (cfr. Kostina 2009: 337 y ss.) teniendo en cuenta su definición: «1. m. 
Acción y efecto de mercadear. 2. m. Com. Conjunto de operaciones por las que ha de 
pasar una mercancía desde el productor al consumidor» (DLE 2019: s. v. mercadeo).
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de México (88 %).23 Los resultados del corpus ponen de manifiesto 
no solo la vitalidad de este anglicismo en el ámbito de especialidad 
estudiado, sino también que los expertos no siempre siguen las 
recomendaciones normativas (cfr. Gómez de Enterría y Martí 2009: 
24-26). Ejercicios de este tipo resaltan la importancia de los corpus 
como fuente de datos reales para examinar el comportamiento de los 
términos y, por lo tanto, su utilidad como complemento —que no 
sustituto— documental a las obras lexicográficas.

4. A modo de conclusión
Más allá del estudio de fenómenos lingüísticos, terminológicos y 
fraseológicos, DIACOM hará posible la elaboración de actividades 
y unidades didácticas que puedan llevarse a cabo en numerosos 
contextos educativos, tanto en cursos de terminología o de traducción 
como en el aula de español especializado del comercio o español de 
los negocios. La muestra de actividades aquí presentada tan solo es 
una gota en el océano de posibilidades pedagógicas que permitirá este 
recurso. Los pasos futuros en la explotación didáctica del corpus en 
general se pueden resumir en los siguientes puntos:
– Puesta en práctica de las actividades en los cursos universitarios 

del Grado en Lenguas y Culturas para el Turismo y el Comercio 
Internacional y del Máster en Lenguas para la Comunicación 
Turística y Comercial de la Universidad de Verona. También 
mediante el empleo de la herramienta de consulta de DIACOM 
creada en el marco del proyecto.

– Confección de actividades que permitan el estudio de los niveles 
formal, discursivo y conceptual del lenguaje de especialidad. 
Asimismo, elaboración de actividades centradas en fenómenos 

23. En el caso del subcorpus utilizado en el presente trabajo, solo se ha podido 
analizar su presencia en la actualidad. Sin embargo, una vez terminado, DIACOM 
permitirá comprobar, asimismo, si estas voces ya aparecían con anterioridad en textos 
especializados y/o en qué momento comienzan a extenderse entre la comunidad de 
expertos, así como también cuál de las denominaciones se impone en el uso, incluso 
desde el punto de vista diatópico.
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lingüísticos que se manifiestan en los tres ejes del subcorpus 
español, a saber, el tiempo, el espacio y la tipología textual: por 
ejemplo, actividades sobre la evolución diacrónica de los términos, 
su variación diatópica o la variación ocasionada por el nivel de 
especialización de los textos.

– Creación de actividades desde una perspectiva bilingüe y contrastiva 
francés-español.

– Difusión de material didáctico que facilite a los profesores la 
enseñanza del discurso de especialidad y mejore, a partir del acceso 
a material real, el aprendizaje y, por ende, la empleabilidad de los 
estudiantes.
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1. Presentación
En este capítulo pretendemos llamar la atención sobre las aplicaciones de 
un tipo especial de corpus multilingües, los corpus paralelos, en el con-
texto específico de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera o 
Segunda (en adelante, ELE) a estudiantes sinohablantes. Para ello, en el 
apartado 2 revisamos el estado de la cuestión en relación con los corpus 
paralelos y sus usos prácticos en el marco del ELE. En el apartado 3 ofre-
cemos una selección argumentada de corpus paralelos chino-español dis-
ponibles en línea y los analizamos a partir de una serie de criterios. Final-
mente, en el apartado 4 proponemos dos actividades y otros posibles usos 
de los corpus paralelos para enseñar ELE a los estudiantes sinohablantes.1

2. Los corpus paralelos y sus aplicaciones didácticas
2.1. ¿Qué es un corpus paralelo?
Los corpus que recogen muestras en más de una lengua pueden ser bi-
lingües (si incluyen textos en dos lenguas) o multilingües (si contienen 

* Este trabajo tiene su origen y se basa en Wei (2020).
1. En el momento de redacción de estas páginas, todavía no se han llevado a la práctica 
las propuestas didácticas que aquí se presentan. En el estudio experimental que está 
desarrollando una de las autoras (Weiqian Wei) en el marco de su tesis doctoral, se 
pondrán en práctica estas y otras propuestas.
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más lenguas). En ambos casos, los textos que conforman el corpus se 
tienen que seleccionar según idénticos criterios para todas las lenguas 
representadas (Hallebeek 1999). Si además el corpus contiene la misma 
colección de textos en dos o más idiomas (uno de ellos es el idioma ori-
ginal y los otros, la traducción), estaremos hablando de corpus paralelos 
(McEnery y Hardie 2012). Los corpus paralelos pueden clasificarse a 
partir de dos criterios: según los idiomas incluidos y según la dirección 
de traducción (McEnery y Xiao 2007). Los corpus paralelos juegan un 
papel destacable especialmente para las investigaciones en traducción, 
los estudios contrastivos, la lingüística computacional y la enseñanza 
de lenguas extranjeras. En comparación con los corpus monolingües, 
los corpus paralelos aportan ventajas como mostrar la correspondencia 
y el contraste entre dos lenguas (Barlow 2000; Kenning 2010). Según 
los idiomas que incluya, un corpus paralelo puede ser bilingüe (los que 
constan de textos en dos idiomas) o multilingüe (los que constan de 
textos en más idiomas). Según la dirección de traducción, se pueden 
clasificar en unidireccionales, si la dirección de la traducción es unívo-
ca (por ejemplo, textos españoles traducidos al chino); bidireccionales, 
cuando la traducción se efectúa en los dos sentidos (por ejemplo, textos 
españoles traducidos al chino y viceversa), o multidireccionales, cuan-
do un mismo original es traducido a varios idiomas.

En este contexto conviene llamar la atención hacia un tipo de corpus 
muy especial que se ha llegado a denominar «corpuscionario». Puesto 
que las fronteras entre el corpus y el diccionario vienen desapareciendo 
en los últimos tiempos, el neologismo «corpuscionario» (acuñado por 
Alonso Ramos 2009) se refiere tanto a los diccionarios enriquecidos 
con corpus (generalmente de acceso libre y con información textual) 
como a los corpus complementados con un diccionario. Según Alonso 
Ramos (2009: 1195), un ejemplo de estos tipos híbridos podría ser la 
«reutilización de un corpus paralelo aunque complementado con otros 
repertorios lexicográficos». Así, las plataformas Linguee,2 Glosbe y Re-
2. Un diccionario en línea que recopila las traducciones realizadas por humanos, 
alineadas con su texto de origen, y tomadas de sitios web multilingües (Alonso 
Jiménez 2013). Cabe mencionar que, a pesar de que en Linguee, un «corpuscionario» 
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verso muestran dicha interacción entre corpus y diccionario, es decir, 
son diccionarios bi-/multilingües de libre acceso en línea que están ba-
sados en (o complementados con) corpus paralelos alineados.

Con el objetivo de conocer mejor los corpus paralelos y compararlos 
entre sí, a continuación, vamos a definir tres conceptos clave en la Lingüís-
tica de corpus (en adelante, LC): las concordancias paralelas, los listados 
de frecuencias y la lematización. En primer lugar, a diferencia de las con-
cordancias KWIC,3 las concordancias paralelas4 (Figura 1) se refieren a las 
listas de ocurrencias de una palabra o una combinación de palabras junto 
con sus contextos y alineadas con sus traducciones en una o más lenguas 
de forma paralela (Frankenberg-Garcia 2005). Las concordancias que 
ofrecen los corpus son una herramienta de suma importancia y muestran 
múltiples utilidades que pueden ser de gran ayuda para todas las personas 
interesadas en la didáctica de lenguas (Alonso Pérez-Ávila 2006).

Figura 1. Concordancias paralelas en CPEIC 
(Corpus Paralelo de Español, Inglés y Chino).5

que tiene mucha popularidad, se incluye el chino, solo se puede combinar con el 
inglés para formar par de idiomas. Es decir, en nuestro caso, no nos proporciona las 
concordancias paralelas chino-español. 
3. Sobre las concordancias KWIC, es decir, Key Words in Context (‘palabras clave en 
contexto’), véase Pérez Hernández (2002).
4. También denominadas concordancias bilingües.
5. CPEIC es un corpus paralelo trilingüe elaborado en la Universidad Nacional de 
Cheng Kung (NCKU) desde el año 2007 con el propósito de facilitar el análisis 
contrastivo entre las tres lenguas.
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En segundo lugar, disponer de la información sobre las palabras más 
frecuentes de una lengua puede constituir una gran ventaja a la hora 
de elaborar materiales para la enseñanza del ELE (Cruz Piñol 2012). 
Asimismo, las listas de frecuencias pueden ayudar a los alumnos a ele-
gir las estructuras lingüísticas más habituales en el uso real (Contreras 
Izquierdo y Martos Eliche 2020). En el caso específico que nos ocupa, 
si los diccionarios tienen en cuenta la frecuencia (Gargallo Gil 1992; 
Jiménez Ríos 2001; DLE 2020), el estudiante no nativo podrá iden-
tificar las traducciones más frecuentes para el contexto en cuestión.

En tercer lugar, en un corpus es fundamental la lematización, que 
consiste en vincular cada forma con su lema. La forma se refiere a la 
palabra tal como aparece en su contexto de uso, mientras que el lema 
es la entrada que, por convención, engloba todas las formas flexiona-
das de esa palabra. Si tomamos como ejemplo el paradigma verbal, 
la forma se refiere a cada una de las posibilidades de flexión (hablo, 
hablaste, hablen…) y el lema será el verbo en infinitivo (hablar). La au-
sencia de lematización muestra varias limitaciones al usar los corpus, 
especialmente cuando se trata de lenguas con mucha flexión (como, 
en nuestro caso, el español), porque habría que ejecutar la búsqueda 
de todas las formas flexionadas posibles para poder cubrir todas las 
ocurrencias de un lema.

2.2. Diseño y elaboración de los corpus paralelos
Conocer cómo se construye un corpus paralelo nos sirve de gran 
ayuda para entender mejor sus características, su naturaleza y su 
utilidad. Según Doval (2017), en el proceso de elaboración de un 
corpus paralelo, destacan tres fases principales: la compilación de 
textos y su preprocesamiento, la alineación de los textos y la anota-
ción documental y lingüística. Asimismo, durante el proceso de la 
compilación de textos, de acuerdo con Doval (2017), hay que tener 
en cuenta la importancia de la cantidad y la calidad de los textos. 
Además, cabe subrayar la importancia del equilibrio de los datos en 
cuanto a la dirección de traducción.
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Por lo que respecta al proceso de alineación, es una tarea crucial e 
imprescindible en la construcción y elaboración de un corpus paralelo 
(Castillo Rodríguez 2011). En palabras de Castillo Rodríguez (2009: 
7), la alineación es «la reestructuración de los textos de tal forma que 
se pueda establecer una correspondencia entre los párrafos, oraciones 
y/o palabras de los textos involucrados». La alineación consta de dos 
tareas, una previa de segmentación de los textos y la posterior, la vin-
culación de esos segmentos a partir de la correspondencia entre las dos 
lenguas para formar bisegmentos, es decir, pares alineados de segmen-
tos (Doval 2017).

En cuanto a los niveles de la segmentación, las unidades de alinea-
ción pueden ser párrafos, frases o palabras. Entre ellos, lo más habi-
tual actualmente es la alineación a nivel oracional. Con respecto a la 
anotación, siguiendo a McEnery y Hardie (2012), un corpus contie-
ne básicamente los siguientes tres tipos de información añadida para 
la investigación de los datos en el corpus: los metadatos, el marcado 
textual y la anotación lingüística (Kübler y Zinsmeister 2015). Más 
concretamente, los metadatos se refieren a la información externa rela-
cionada con la obra original, la traducción y otros datos bibliográficos. 
Los metadatos nos permiten, posteriormente, recuperar información 
relevante del corpus. El marcado textual, en cambio, proporciona la 
división interna de los textos tales como capítulos o partes a fin de 
localizar una cadena de texto dentro de una obra. Por último, la anota-
ción lingüística está relacionada con el análisis propiamente lingüísti-
co de las palabras que conforman el corpus (lema, categoría gramatical 
o función sintáctica, principalmente). 

2.3. La web como corpus paralelo
En la mayoría de las ocasiones, los corpus paralelos tienen un tamaño 
relativamente limitado y es habitual que las concordancias paralelas 
mostradas sean insuficientes para extraer conclusiones fiables. Ante 
este problema, una solución es utilizar también la web como corpus. 
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En este sentido, cabe adelantar que, de los cuatro6 corpus que hemos 
seleccionado para nuestra propuesta, tres se compilan a partir de los 
datos de la web: Glosbe, Eshelper y ReversoContext. Los corpus de este 
tipo son fáciles de manejar y contienen gran cantidad de datos bi-/
multilingües, pero también presentan algunos problemas a la hora de 
utilizarlos en el aula. Uno de estos consiste en «la baja calidad de los 
contextos encontrados» (Gelbukh et al. 2002: s/p), como veremos en 
el apartado 3.4. Por ejemplo, los textos pueden ser producidos por au-
tores poco cultos, la alineación automática sin revisión puede causar 
incidencias, los textos pueden estar mal segmentados, etc.

2.4. Aplicaciones de los corpus paralelos en la enseñanza de lenguas
Los corpus paralelos se están empleando cada vez más en el ámbito de 
la enseñanza de lenguas, un terreno en el que este tipo de corpus pre-
senta varias ventajas. Como sostiene Barlow (2000), utilizar los textos 
paralelos permite a los aprendices de lenguas investigar directamente 
la correspondencia entre las palabras o estructuras en dos lenguas. Por 
su parte, Doval (2018) ilustra muy bien las posibilidades que presenta 
el corpus paralelo creado por la misma autora7 en el aula de ELE: di-
cho corpus pretende ser un recurso útil para los estudiantes avanzados 
de español o de alemán, para que dispongan de diversos contextos de 
uso y ejemplos de traducción.

De acuerdo con Kenning (2010), los corpus paralelos permiten a 
los estudiantes acceder a la evidencia contrastiva que destaca las simili-
tudes y divergencias entre las diferentes lenguas. Además, el acceso a la 
traducción, tanto la completa como la parcial, posibilita que los estu-
diantes estén expuestos a las ocurrencias que contienen vocabulario o 
frases que no conocen. De ahí que se favorezca el Aprendizaje Basado 

6. Datos correspondientes a abril de 2021. Hay que decir que previamente 
contemplamos también el corpus TAUS Data Cloud, pero aquí lo hemos descartado 
porque en 2021 dejó de estar accesible de forma gratuita.
7. Se trata del corpus PaGeS, un corpus paralelo español-alemán, disponible en 
https://www.corpuspages.eu/corpus/about/about?lang=en.
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en Datos (Data-Driven Learning)8 (Kenning 2010). A continuación, 
se verá que los estudios distinguen cuatro tipos de usos de los corpus 
paralelos en la enseñanza de lenguas:
a) Uso directo de las concordancias paralelas en el aula (p. ej. Bar-

low 2000; Olímpio de Oliveira Silva y Penadés 2016; Lu y Cheng 
2016; Doval 2018):9 el uso directo de los corpus paralelos en el 
aula ha sido investigado por muchos autores, especialmente en lo 
concerniente a los corpus que incluyen el inglés y desde la déca-
da de 1990 (Zanettin 1994; Barlow 2000; St. John 2001, etc.). 
Utilizando los datos bilingües inglés-francés, Barlow (2000) su-
giere que se puede sensibilizar a los estudiantes sobre la mane-
ra de expresar significados equivalentes, gracias a los abundan-
tes contextos que proporcionan. Señala que, con la ayuda de la 
consulta en paralelo de los pronombres reflexivos, los alumnos 
pueden observar que las formas reflexivas en inglés no se tradu-
cen necesariamente por una forma reflexiva en francés, e inclu-
so para algunas formas no existen equivalentes similares en otra 
lengua. Por su parte, St. John (2001) plantea la utilidad de un 
corpus paralelo inglés-alemán con alumnos de nivel inicial. Las 
tareas propuestas en este caso consisten en la comparación entre 
la lengua meta y la lengua de origen para extraer conclusiones de 
esta observación: a partir de la consulta de la palabra also en ale-
mán, que puede ser una partícula o un adverbio dependiendo de 
la sintaxis y del contexto, y que es un falso amigo entre estas dos 
lenguas, los alumnos pueden observar la función, la posición y el 
uso como modificador de esta palabra e intentar derivar indepen-
dientemente las reglas que rigen su uso. Otro ejemplo lo encon-
tramos en Olímpio de Oliveira Silva y Penadés (2016), quienes 
presentan cómo utilizar los «corpuscionarios» de tipo Linguee, 
en la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas en el 
aula de ELE. Afirman que el uso de las concordancias paralelas 

8. Sobre Data-Diven Learning (DDL), puede verse Johns (2000).
9. Véase, también, Zanettin (1994); St. John (2001); Wang (2001); Frankenberg-
Garcia (2005); Cao et. al (2018).
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portugués-inglés en el aula facilitará la observación de diferentes 
equivalencias en distintos contextos, la comprensión de los con-
ceptos culturales, la reflexión sobre los errores interlingüísticos, 
etc. Concretamente sobre las aplicaciones de los corpus paralelos 
chino-español en la enseñanza del ELE a estudiantes sinohablan-
tes, Lu y Cheng (2016: 133) apuntan que la utilización del corpus 
CPEIC (Figura 1) podrá «facilitar la manipulación de la lengua 
meta (español), a través de las experiencias y conocimientos de su 
primera lengua extranjera (inglés) y su lengua materna (chino)». 
En resumen, todos los estudios mencionados en este apartado 
nos han inspirado para valorar la utilidad de los corpus paralelos 
chino-español en el aula.

b) Uso indirecto de los corpus paralelos para la elaboración de ma-
teriales didácticos (Chang 2004; Römer 2008; Doval 2018): aun-
que en la propuesta de nuestro trabajo no nos vamos a centrar en 
el uso indirecto de los corpus paralelos, conviene describirlo para 
tener una visión más global sobre las aplicaciones didácticas de 
los corpus. En su uso indirecto, los corpus constituyen una base 
para el diseño y la preparación de materiales didácticos, manuales 
de referencia o pruebas de nivel (Doval 2018). Cabe mencionar 
que este tipo de uso se considera muy ventajoso en el ámbito de la 
enseñanza de lenguas con fines específicos. Como indica Römer 
(2008), un corpus paralelo, sobre todo si contiene textos de es-
pecialidad, es adecuado para servir de base para la elaboración de 
materiales didácticos y manuales de referencia como diccionarios 
bilingües, puesto que en este tipo de corpus se muestra la equiva-
lencia y correspondencia.

c) Uso como herramienta de consulta autónoma para mejorar la 
expresión escrita (p. ej. Cruz Piñol 2012; Bluemel 2014; Buyse 
2020):10 Frankenberg-Garcia (2004) señala que la consulta tipo 
self-access de los corpus paralelos puede ser de gran ayuda para los 

10. Véase, también, Frankenberg-Garcia (2004); Buyse y Verlinde (2013); Buyse 
(2014); Cruz Piñol (2015); Buyse (2020).
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alumnos durante las tareas de escritura en la lengua meta, puesto 
que, por un lado, los corpus paralelos tipo Linguee ofrecen tanto 
el significado de las palabras desconocidas para los alumnos como 
los contextos donde se usan las palabras adecuadamente, y, por 
otro, les permite observar en ocasiones las unidades léxicas que no 
tienen equivalente directo en otra lengua. Debido a que la con-
sulta en este caso la inician los alumnos mismos según su propia 
necesidad, este tipo de utilización favorecerá significativamente 
su aprendizaje de la lengua meta (siempre y cuando los alumnos 
sepan extraer las conclusiones relevantes de la consulta, para lo 
cual es recomendable que el profesor forme a los alumnos en el uso 
experto de estas herramientas).

d) Uso como base de la investigación en lingüística contrastiva (p. 
ej. Lu y Cheng 2016; Lu y Lu 2016; Lu et al. 2017):11 por lo que 
respecta al tema de este trabajo, en los últimos años, el estudio 
contrastivo entre el chino y el español a partir de corpus ha sus-
citado el interés de algunos profesores y estudiantes de español 
en China. Por ejemplo, en las tres publicaciones mencionadas se 
destaca la utilidad del corpus CPEIC para facilitar varios estu-
dios contrastivos sobre los pronombres de complemento directo 
e indirecto, los verbos copulativos, los tiempos y las voces gra-
maticales, etc.
En el contexto específico que nos ocupa, de estos cuatro usos cree-

mos que los que más pueden favorecer el aprendizaje del ELE son el 
(a) y el (c), es decir, el uso directo (llevar las concordancias paralelas al 
aula, con la intervención del docente) y el uso como herramienta de 
consulta (que los alumnos consulten los corpus de forma autónoma, 
sobre todo en las tareas de escritura). Por eso, en el próximo apartado 
vamos a mostrar los corpus paralelos chino-español existentes en línea 
y, tras analizarlos de acuerdo con unos criterios, seleccionaremos los 
cuatro que nos parecen más adecuados para el uso directo y para el uso 
como herramienta de consulta. 

11. Véase, también, Luo (2017), McEnery y Xiao (2007).
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3. Corpus paralelos de nativos chino-español útiles para la ense-
ñanza del ELE12

3.1. Cuatro de diez: justificación de la selección
Tras consultar algunas selecciones previas13 y utilizar motores de bús-
queda,14 hemos localizado diez corpus paralelos de nativos chino-es-
pañol, que se pueden clasificar en los siguientes tres grupos:
	Grupo A: Los repositorios de traducciones humanas que presen-

tan el texto original y la traducción de forma alineada, y los «cor-
puscionarios» en línea de tipo Linguee. Generalmente los textos 
proceden de sitios web bilingües o multilingües y han pasado por 
un procedimiento altamente automatizado (MyMemory, Glosbe, 
Eshelper, ReversoContext, OPUS).15

	Grupo B: Los corpus paralelos que solo permiten a los usuarios 
descargar los textos alineados, pero no cuentan con un sistema de 
consulta. Los corpus de este grupo no muestran la hibridación en-
tre diccionario y corpus, sino que sirven como base de datos para 
los corpus de grupo A (The Holy Bible [Resnik et al. 1999], Corpus 
Paralelo de las Naciones Unidas [Ziemski et al. 2016]).

	Grupo C: Los corpus paralelos establecidos por un grupo de inves-
tigación y diseñados para una finalidad puntual de investigación 
lingüística (PaChEs [Doval et al. 2019], CPEIC [Lu 2016], RST 
Spanish-Chinese Treebank [Cao et al. 2018]).

Sin embargo, para la propuesta didáctica que mostraremos ensegui-
da, no vamos a utilizar todos los corpus mencionados arriba (once en 
total) porque, por una parte, el uso de algunos corpus encierra mayor 

12. Cabe aclarar que en nuestro trabajo nos centramos en los corpus (paralelos) de 
nativos y no nos ocupamos de los corpus (paralelos) de aprendices (McEnery y Xiao 
2011).
13. Por ejemplo, la página personal de Chelo Vargas Sierra (https://personal.
ua.es/es/chelo-vargas/enlaces/corpus-paralelos-en-linea.html), y la página 
de Tagpacker de Mar Cruz Piñol (https://tagpacker.com/user/mar.cruz.
pinol?t=corpus,paralelos%255Fy%255Fmultilingues). 
14. Por ejemplo, Google, Baidu, Bing, etc.
15. También Taus Data Cloud era de este tipo, pero lo descartamos porque ya no se 
puede consultar en abierto (véase la nota 6).
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grado de dificultad y, por otra parte, los corpus como PaChEs toda-
vía están en construcción o no están en línea hasta la fecha. Por eso, 
en nuestro trabajo hemos decidido utilizar los cuatro corpus para-
lelos chino-español fácilmente manejables en línea, es decir, Glosbe, 
Eshelper, ReversoContext y CPEIC. Partiremos de las propuestas de 
Buyse (2011, 2021) como referencia para comparar las posibilidades 
que estos corpus presentan en el aula de ELE. Además, compararemos 
los corpus teniendo en cuenta las características y conceptos clave en 
el proceso de la construcción de los corpus, como se ha visto en el 
apartado 2. Es decir, analizaremos los corpus a partir de las siguientes 
preguntas:
1) Idiomas: ¿cuántos idiomas contiene este corpus? En cuanto al par 

de idiomas chino-español, ¿qué variedades incluye? 
2) Propósito: ¿con qué objetivo se ha construido este corpus? 
3) Tamaño: ¿cuál es el tamaño de este corpus? 
4) Selección de textos: ¿qué textos se han seleccionado?
5) Lematización: ¿es un corpus lematizado? 
6) Palabra clave resaltada en ambas versiones de lengua: ¿la palabra 

que buscamos está resaltada tanto en el texto original como en la 
traducción? 

7) POS-tagging (Part of Speech, es decir, categorías gramaticales): ¿hay 
etiquetación gramatical?

8) Definición: ¿se muestra la definición de las palabras que buscamos? 
9) Combinación de palabras: ¿se pueden hacer búsquedas de combi-

naciones de palabras? 
10) Búsqueda filtrada: ¿se pueden filtrar los resultados según el tema, 

el tipo de textos, etc.? 
11) Alineación: ¿cuál es el nivel de alineación de este corpus?
12) Información anotada: ¿hay información de los metadatos y el 

marcado textual?
13) Dirección de traducción: ¿es un corpus unidireccional, bidirec-

cional o multidireccional? 
14) Particularidad: ¿tiene algunas características destacables?



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

216

3.2. Presentación breve de los cuatro corpus seleccionados
Glosbe es un «corpuscionario» multilingüe en línea creado a partir 
de memorias de traducción, provenientes de traducciones hechas por 
humanos. La interfaz permite ver no solo la traducción de la palabra, 
sino también cómo se comporta en la frase. Actualmente cuenta con 
375.000 frases traducidas alineadas en el diccionario chino-español. 
Comparado con TAUS Data Cloud, Glosbe nos proporciona más in-
formación sintáctico-semántica, por ejemplo, la etiquetación de la ca-
tegoría gramatical (POS), la definición, etc.

Eshelper es un «corpuscionario» diseñado especialmente para los 
aprendices sinohablantes de español. Recopila 450.000 bisegmentos 
alineados a partir de los datos de la web. Además, permite acceder al dic-
cionario bilingüe de términos jurídicos, económicos y de negocio dispo-
nible en Eshelper (XiBanYaYuFaLuWaiMaoJingMaoCiHui). Puesto que 
es un recurso diseñado especialmente para los aprendices sinohablantes, 
las frases recopiladas parecen más cotidianas y fáciles de comprender.

ReversoContext es un «corpuscionario» que utiliza millones de tex-
tos bilingües, procesados   por complejos algoritmos elaborados con 
inteligencia artificial. Incluye más de 100 pares de idiomas y miles 
de millones de traducciones extraídas de diálogos de películas, do-
cumentos oficiales, páginas web, periódicos. En comparación con los 
dos «corpuscionarios» mencionados arriba, una particularidad de 
ReversoContext consiste en que se permite ver el contexto más amplio 
de una traducción y verificar la fuente de un ejemplo.

El Corpus Paralelo de Español, Inglés y Chino (CPEIC) fue creado 
por un grupo de investigación de la National Cheng Kung University 
con el objetivo de proporcionar datos fiables para facilitar el análisis 
contrastivo de tres lenguas: español, inglés y chino, que son respecti-
vamente la lengua meta (L3), la primera lengua extranjera (L2) y la 
lengua materna (L1) de los estudiantes sinohablantes. Se ha recogido 
una gran cantidad de materiales idiomáticos (p. ej. cuentos, textos de 
la Biblia, documentos de las Naciones Unidas, subtítulos de películas 
etc.), y se continúa mejorando la construcción del corpus. A diferen-
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cia de los corpus mencionados más arriba, los textos en CPEIC son 
seleccionados por expertos.

3.3. Tabla comparativa de los cuatro corpus 
Para tener una visión general, a continuación (Tabla 1), mostramos la 
comparación de estos cuatro corpus siguiendo los criterios menciona-
dos en el apartado 3.1.16 Se puede observar que cada corpus tiene sus 
puntos a favor y en contra.17

Corpus

Criterios
Glosbe ReversoContext Eshelper CPEIC

Multilingüe + + – +

Finalidad17 + + + +

Selección y revisión de los textos – – – +

Lematizado + – + –

Palabra clave destacada en dos 
versiones de lengua – + – +

Etiquetado gramatical (POS-tagging) + + + +

Etiquetado semántico (definiciones) + + + –

Combinaciones de palabras + + + –

Búsqueda filtrada por tema, tipo de 
texto, o categoría gramatical –/–/– –/–/+ –/–/+ +/+/+

Alineado por frase + + + +

Metadatos y marcado textual Fuente Fuente Título Título

Traducción multidireccional + + + +

Otras funciones + + + –

Tabla 1. Comparación de los corpus Glosbe, ReversoContext, Eshelper y CPEIC.

16. En la tabla vamos a excluir el criterio del tamaño porque, por un lado, la información 
sobre el tamaño del corpus chino-español no está registrada en la página de ReversoContext 
y, por otro lado, en los otros tres corpus los editores utilizan diferentes parámetros para 
describir el tamaño y somos conscientes de que estos parámetros no son comparables.
17. Esta tabla se ha diseñado desde la perspectiva de la utilidad de los corpus de apren-
dices para la enseñanza-aprendizaje de lenguas.



Los corpus especializados en la lingüística aplicada: 
traducción y enseñanza

218

3.4. Ventajas y desventajas del uso de los corpus en el aula de ELE 
Tras presentar las características de los cuatro corpus seleccionados, es pre-
ciso llamar la atención sobre algunas de sus limitaciones, dado que pueden 
ser relevantes a la hora de usarlos en el aula de ELE. En primer lugar, con-
viene tener en cuenta que, excepto uno (CPEIC), los corpus que analiza-
mos (Glosbe, ReversoContext y Eshelper) toman la web como fuente; es 
decir, los textos incluidos en estos corpus no han sido seleccionados ni 
revisados manualmente por expertos. En este sentido, no hay que olvidar 
que, si bien los corpus basados en los datos extraídos de la web tienen ma-
yor tamaño, la calidad de los textos puede ser peor (Gelbukh et al. 2002).

En segundo lugar, se observa que entre los cuatro corpus selecciona-
dos solo Glosbe y Eshelper están lematizados, y el nivel de lematización 
de Glosbe es muy limitado. Sin duda alguna, la ausencia de lematiza-
ción limitará su utilidad en el aprendizaje-enseñanza del ELE (Cruz 
Piñol 2012). Por ejemplo, en el caso del aprendizaje de una colocación 
que incluya un verbo, un corpus que permita la búsqueda por lemas 
posibilitará que los alumnos dispongan de más ejemplos para observar 
la combinación más habitual y extraer sus propias conclusiones.

En tercer lugar, la información de anotación (la anotación lingüís-
tica, los metadatos, el marcado textual) se encuentra muy limitada en 
estos cuatro corpus. Por una parte, la anotación lingüística limitada 
restringe el nivel de análisis al que se pueda someter un corpus. Por 
otra parte, la ausencia de los metadatos sobre la obra, el autor, la fecha, 
etc. impide la recuperación de información relevante por parte de los 
usuarios cuando tienen dudas. 

En cuarto lugar, la posibilidad de comparar entre géneros, temas, países, 
etc. es baja o inexistente en la mayoría de estos corpus. Esto se debe, por 
una parte, a que los textos que se recogen en estos corpus muestran poca 
diversidad en cuanto al género, medio, tema, área geográfica, etc. Por otra 
parte, entre estos cuatro corpus, solo hay uno (CPEIC) que nos permite 
seleccionar el tema que deseemos buscar; es decir, la mayoría de los corpus 
no disponen de un sistema para realizar una búsqueda filtrada.18

18. Esta constatación nos lleva a poner de relieve que la interacción con los 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, consideramos que el que más 
se acerca al «corpus paralelo ideal» para utilizar en el aula de español 
sería el de Eshelper, por ser una herramienta especialmente diseñada 
para los alumnos sinohablantes de español y tener una calidad de tex-
tos relativamente buena. Sin embargo, cabe destacar que cada corpus 
tiene sus pros y contras. Así que es recomendable utilizar estos corpus 
de forma combinada, con el objetivo de tener más ejemplos variados. 
Además, consideramos que la utilización de los corpus basados en los 
datos de la web (Glosbe, ReversoContext y Eshelper) por parte de los 
alumnos de nivel inicial requiere la instrucción o supervisión del do-
cente, ya que las frases en estos corpus no están siempre bien redacta-
das y traducidas. Por supuesto, los cuatro corpus pueden ser de ayuda 
para los alumnos de nivel avanzado para hacer consultas autónomas 
(de tipo self-access) durante las tareas de escritura, puesto que los alum-
nos de este nivel ya son capaces de distinguir los pares de textos que no 
tienen correspondencia y escoger los ejemplos que les parecen útiles. 
Asimismo, el corpus que cuenta con un sistema para filtrar los resulta-
dos de búsqueda (CPEIC) puede ser una buena herramienta a la hora 
de comparar un fenómeno lingüístico entre diferentes tipos de textos 
o áreas temáticas.

4. Propuesta didáctica
4.1. Actividades para aprender locuciones
Una de las propuestas que lanzamos en este trabajo va orientada al 
aprendizaje de las locuciones con los corpus paralelos. Este tipo de 
unidades fraseológicas constituyen un claro obstáculo para los apren-
dices sinohablantes de español debido a su idiomaticidad, fijación, 

corpus debe avanzar hacia interfaces intuitivas adaptadas a los hábitos actuales de 
navegación en la red, lo cual incluiría opciones de búsqueda más visuales, como 
mapas interactivos (Barros 2021, Cruz Piñol 2021, Trigo 2021), en la línea de lo 
que se ha venido a denominar «humanidades espaciales» (Gregory y Geddes 2014; 
Sartor 2019). En este sentido, en los cuatro corpus seleccionados se echan en falta 
representaciones gráficas que aporten una dimensión espacial a la hora de visualizar 
los datos lingüísticos.
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sentido cultural, etc. (Wu 2016). En este contexto, a nuestro juicio, 
los corpus paralelos chino-español pueden ser de gran utilidad para 
elaborar un amplio repertorio de ejercicios destinados al aprendizaje 
de locuciones por parte de los estudiantes sinohablantes. Se pueden 
utilizar para, por un lado, ayudar a los aprendices a inducir los signi-
ficados idiomáticos y, por otro lado, para comprobar si el alumno ha 
captado sus significados y usos. Con la ayuda de los corpus paralelos, 
los estudiantes pueden aprender las locuciones a nivel textual, comu-
nicativo y pragmático. A continuación, mostramos una propuesta de 
actividad19 (Figura 2). 

Figura 2. Actividad para aprender locuciones (a partir del corpus Eshelper).

19. Se pueden ver más propuestas en Wei (2020).
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En esta actividad (duración: 10 minutos aproximadamente), los 
alumnos están expuestos a las concordancias paralelas extraídas del 
corpus Eshelper, que les ayudarán a establecer la correspondencia en-
tre las dos lenguas. Esta correspondencia facilitará la comprensión 
y memorización de las locuciones para los alumnos sinohablantes, 
puesto que la mayoría de estas locuciones comparten el elemento 
boca (口/嘴) y las otras tampoco son difíciles de comprender con la 
ayuda del contexto y la traducción. Después, la actividad para aso-
ciar las locuciones con sus equivalentes obliga a los alumnos a repa-
sar estas locuciones, lo cual favorecerá la retención de estas unidades 
léxicas.

4.2. Actividades para aprender marcadores del discurso
Otro ejemplo del uso de los corpus paralelos chino-español que 
proponemos en este trabajo sería para el desarrollo de la compe-
tencia discursiva. Más concretamente, vamos a centrarnos en el co-
nector concesivo aunque (Figura 3). Desde nuestro punto de vista, 
los corpus paralelos podrían ser de gran utilidad en la enseñanza de 
los marcadores discursivos, puesto que en un diccionario conven-
cional no se puede encontrar una «definición» de un marcador 
y una manera más eficaz para saber qué significa un marcador es 
verlo en su uso y contexto. Además, gracias a la observación de 
las concordancias paralelas, los aprendices pueden comparar las 
similitudes y diferencias del uso de los marcadores en dos lenguas, 
extraer su propia conclusión de modo inductivo y reflexionar so-
bre sus errores interlingüísticos causados por las interferencias de 
su lengua materna.
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Figura 3. Actividad para aprender el conector aunque (a partir del corpus Eshelper).

En esta actividad, empezamos con un ejemplo extraído de un 
corpus paralelo (en este caso, el corpus Eshelper). En el ejemplo, 
el conector ha sido traducido por 虽然. Sin embargo, el conector 
aunque puede corresponder a muchos marcadores en chino en di-
ferentes contextos (p. ej. 虽然, 即使, 尽管, 纵使, etc.). Después de 
este ejemplo, se pide que los alumnos hagan búsquedas en los cuatro 
corpus. A modo de ejemplo, si un alumno busca la palabra aunque 
en el corpus ReversoContext, va a obtener los resultados que se mues-
tran en la Figura 4:
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Figura 4. Búsqueda de la palabra aunque en ReversoContext.

Igual que en el estudio de Barlow (2000), tras buscar una determi-
nada palabra y observar las concordancias paralelas repetidamente, 
los alumnos pueden llegar a ser conscientes de que una palabra pue-
de corresponder a varias unidades léxicas en distintos contextos. Por 
ejemplo, el conector aunque puede corresponder a muchos marcado-
res en chino en diferentes contextos (p. ej. 虽然, 即使, 尽管, 纵使, 
etc.). Además, esta actividad, cuya duración es de unos 20 minutos, 
también tiene el objetivo de que los alumnos descubran las similitu-
des y diferencias entre el chino y el español en cuanto al uso de estos 
marcadores. Por ejemplo, a través del ejemplo que se ha mostrado 
más arriba (Figura 4: Aunque  vive conmigo, no tenemos ninguna 
vinculación. 虽然跟我住在一起，但是我们没有任何交集。), 
se ha visto que, por una parte, el fragmento español, igual que el chi-
no, ha sido dividido en dos unidades y que las primeras unidades en 
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dos lenguas empiezan con un marcador del discurso que muestra una 
relación concesiva. Por otra parte, el uso de los marcadores discursi-
vos ha mostrado cierto contraste en dos lenguas. De acuerdo con Cao 
et al. (2016), para expresar el mismo significado, es necesario incluir 
dos marcadores del discurso en este enunciado en chino: 虽然 (aun-
que) al principio de la primera unidad y 但是 (pero) al principio de 
la segunda unidad. No obstante, en español solo se usa un marcador 
(aunque) al principio de la primera unidad. Tras comparar repetida-
mente las concordancias paralelas en dos lenguas, esperamos que los 
alumnos investiguen este tipo de contraste ellos mismos y consigan 
evitar este tipo de error interlingüístico causado por la interferencia 
de su lengua materna en su producción. Así, en esta actividad, los 
alumnos se han convertido en investigadores, lo cual aumentará su 
autonomía de aprendizaje.

4.3. Otras posibilidades
En las dos propuestas presentadas más arriba, hemos explorado la 
utilización de los corpus paralelos en la enseñanza del ELE para el 
desarrollo de la competencia léxica y discursiva. Se ha comprobado 
que, en comparación con los corpus monolingües, los corpus para-
lelos tienen la ventaja de mostrar la correspondencia y el contraste 
entre dos lenguas, como se ha visto en el apartado 2.4. Por lo tanto, 
con la finalidad de utilizar esta herramienta especialmente para los 
alumnos sinohablantes de español, sería recomendable prestar espe-
cial atención a los análisis contrastivos entre el chino y el español, 
tomándolos como punto de partida a la hora de diseñar las activi-
dades. Aparte de los dos ejemplos que hemos propuesto, los corpus 
paralelos también pueden aportar muchas posibilidades de la ense-
ñanza del ELE a nivel sintáctico. Así, para aprender las estructuras 
de la voz pasiva en español, los alumnos podrían buscar la palabra 
«被» (uno de los marcadores de la voz pasiva en chino) con el ob-
jetivo de obtener ejemplos en voz pasiva en español y familiarizarse 
con las estructuras. 
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Sin duda, son variados los usos de los corpus paralelos en la enseñan-
za de lenguas. Y es que, gracias a la manera como presentan los datos 
auténticos, los alumnos tienen la oportunidad de explorar, aprender e 
investigar ellos mismos con mayor autonomía.

5. Recapitulación
En este capítulo se ha abordado la aplicación de los corpus paralelos 
chino-español en el contexto específico de la enseñanza del ELE para 
los estudiantes sinohablantes. Se ha visto que los estudios distinguen 
cuatro tipos de usos de los corpus paralelos en la lingüística aplicada: 
el uso directo de las concordancias paralelas en el aula, el uso indirecto 
de los corpus paralelos para la elaboración de materiales didácticos, el 
uso como herramienta de consulta para mejorar la expresión escrita 
y el uso como base para la investigación en lingüística contrastiva. A 
continuación, hemos presentado unos criterios para escoger los cor-
pus más adecuados para utilizar en el aula, que nos han permitido 
seleccionar cuatro corpus, que recomendamos utilizar de forma com-
binada, teniendo en cuenta el nivel de los alumnos y el tipo de ins-
trucción del docente. Por último, hemos planteado dos propuestas de 
actividades utilizando los corpus seleccionados para aprender locucio-
nes y conectores, y hemos dejado abiertas otras posibilidades para el 
desarrollo de diferentes competencias. Esperamos que esta aportación 
pueda servir de ayuda tanto para los investigadores como para los pro-
fesores interesados en utilizar los corpus paralelos para la enseñanza 
del ELE a aprendices sinohablantes.
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La obtención de datos culturales 
mediante el uso de la web como corpus para la elaboración 

de productos lexicográficos de ELE*

Antoni Nomdedeu-Rull
Universitat Rovira i Virgili

1. Introducción
Los principales y más recientes avances técnicos y metodológicos so-
bre la lexicografía tienen que ver con las diferentes herramientas de 
análisis y de compilación de datos usadas para elaborar productos le-
xicográficos. Entre las últimas preocupaciones, hallamos cuestiones 
como la selección de los lemas, la selección de los elementos del signi-
ficado de los lemas o el tratamiento de los datos.

Desde hace varias décadas, los diccionarios generales de calidad sue-
len compilarse a partir de datos procedentes de corpus.1 Sin embargo, 
en el ámbito del español, la elaboración de productos lexicográficos 
basados en corpus no ha supuesto que las palabras o expresiones in-
corporaran de manera explícita, sistemática ni sistematizada datos 
culturales. Sin duda, los aprendices no nativos de lenguas necesitan 
adquirir información cultural cuando leen o redactan textos para po-
der entender lo que leen o escuchan o para poder expresarse cuando 
escriben o hablan sin equívocos ni malentendidos, por lo que la au-
sencia de datos culturales en los diccionarios de español no permite 
que dichos aprendices puedan satisfacer mediante su consulta sus 
necesidades relacionadas normalmente con funciones comunicativas 
o cognitivas. De ahí que uno de los retos para la lexicografía pedagó-

* Agradezco al Dr. Pedro A. Fuertes-Olivera los valiosos datos proporcionados de los 
Diccionarios Valladolid-UVa para poder realizar este artículo.
1. Por corpus se entiende, en términos de Parodi (2008: 106), «una colección o con-
junto de textos que está formado por al menos dos o más textos (dicho de otro modo, 
corpus aquí sería algo así como corpus textual)». Sobre las diferentes aportaciones a 
la lingüística de corpus, cfr. Villayandre Llamazares (2010).
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gica sea la selección y, sobre todo, la representación de datos culturales 
en diferentes tipos de productos lexicográficos. En Nomdedeu-Rull 
(2020) se ha presentado una propuesta sobre cómo representarlos en 
el Write Assistant de Ordbogen, publicado en 2019 y todavía en fase 
de desarrollo. La materialización de dicha propuesta dependerá de 
cómo los futuros productos lexicográficos afronten las tres acciones 
siguientes: 1) personalización del producto lexicográfico, 2) integra-
ción del producto lexicográfico en otras herramientas (p. ej. asistentes 
de escritura) y 3) desarrollo del producto como herramienta de apren-
dizaje y no solo de consulta.

En este artículo, no se aborda cómo representar los datos cultu-
rales en diferentes tipos de productos lexicográficos, sino que se 
persigue ejemplificar la viabilidad de seleccionar datos culturales 
directamente de Internet con el fin de elaborar productos lexico-
gráficos destinados a aprendices de español como lengua extranjera 
(ELE) sin la necesidad de tener que crear corpus ad hoc. Para ello, 
en el segundo apartado se repasan las principales aportaciones de 
la elaboración de diccionarios por medio de corpus, los diferentes 
tipos y extensión de los corpus con fines lexicográficos, las princi-
pales tecnologías aplicadas y la discusión sobre si es preferible el uso 
de corpus creados ad hoc o el uso de Internet directamente como 
corpus. En el tercer apartado, se presenta una breve crítica acerca 
de cómo los principales diccionarios para aprendices no nativos de 
español no representan suficientes datos culturales para satisfacer las 
necesidades comunicativas y cognitivas del aprendiz al que se diri-
gen. En el cuarto apartado, se presenta una propuesta de selección 
de elementos culturales por lema basada en el método de trabajo 
lexicográfico de la Teoría funcional de la lexicografía (TFL) que ac-
tualmente se está aplicando en los Diccionarios en línea del español 
Valladolid-Uva. Con este método de trabajo, se demuestra que la 
elaboración de productos lexicográficos de diferente tipo se puede 
realizar en relativamente poco tiempo e invirtiendo muchos menos 
recursos que mediante la elaboración de un corpus textual ad hoc.
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2. Sobre la elaboración de diccionarios por medio de corpus
Un ejemplo que ilustra la metodología de elaboración de diccionarios 
con datos procedentes de corpus lo constituye el Cambridge Learner’s 
Dictionary, con frases de ejemplo extraídas del Cambridge Engli-
sh Corpus. Los corpus permiten, como ha señalado Rojo (2009: 6), 
construir el diccionario sobre los datos que proceden de ellos, como, 
por ejemplo: palabras y acepciones realmente usadas; detección de 
los significados asociados a ellas; identificación de las características 
sintácticas del uso de cada palabra en sus acepciones; ejemplos reales 
del uso de cada palabra en sus acepciones. En otras palabras, los cor-
pus permiten al lexicógrafo acceder a un número importante de datos 
con relativa rapidez gracias a las herramientas actuales que posibilitan 
obtener resultados sobre, por ejemplo, una palabra, frase, patrón gra-
matical o colocación en particular. Sin duda, dichos datos son de gran 
valor para la investigación lingüística y para la realización de diferen-
tes tareas relacionadas con la compilación de productos lexicográficos.

En la década de 1980, la aparición de los proyectos lexicográficos 
basados en corpus supuso un cambio radical con respecto a la lexi-
cografía anterior en la concepción del trabajo lexicográfico (cfr. Rojo 
2009). La aparición en 1987 del Collins Cobuild English Language 
Dictionary basado en el Bank of English supervisado por Sinclair 
(1987) es el ejemplo más claro. Esta nueva base documental fue acom-
pañada de otros cambios en el modo de concebir el diccionario: 1) 
se simplificó el diseño y la tipografía de los diccionarios existentes 
hasta ese momento al no usar abreviaturas y símbolos; 2) se acom-
pañó al lema de explicaciones informales, con patrones sintácticos, 
fraseología, pragmática, ejemplos y colocaciones según lo revelado 
por los datos del corpus. Lamentablemente, la lexicografía pedagógica 
del español no ha incorporado gran parte de estas aportaciones. Esta 
manera de trabajar redujo parcialmente la subjetividad del proceso de 
selección de datos, como, por ejemplo, el que se siguió en la primera 
edición del Oxford English Dictionary, publicada por entregas entre 
1884 y 1928, en donde cientos de colaboradores leían textos (escritos) 
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de diferentes épocas y seleccionaban ejemplos que enviaban al equipo 
redactor a partir de las indicaciones del equipo central y también se-
gún su propio criterio personal.

La consideración de la frecuencia (alta o baja) de las palabras como 
elemento central del proceso de selección tanto de lemas como de sig-
nificados ha sido central en el trabajo con corpus. Sin embargo, re-
presenta algunos problemas. Según nuestra experiencia con trabajo en 
corpus con fines lexicográficos, la presencia de palabras con mucha 
frecuencia hace inmanejable la cantidad enorme de ejemplos existen-
tes por parte de los redactores del diccionario y, por tanto, ralentiza 
excesivamente su trabajo, mientras que la existencia de palabras con 
frecuencia muy baja obliga a la ampliación del corpus, lo que también 
provoca que el proyecto se demore en exceso. Entre una acción y otra, 
el trabajo lexicográfico se convierte en interminable, como así lo de-
muestran los numerosos proyectos de corpus con fines lexicográficos 
de ELE en español inacabados. Sin embargo, desde el punto de vista 
lexicográfico, el problema real es otro:

hay que distinguir entre frecuencia lingüística (de corpus) y frecuencia lexicográ-
fica (de diccionario). Es ante todo el último tipo de frecuencia que es relevante 
para un nuevo proyecto de diccionario que está destinado a satisfacer necesidades 
reales y que, además, tiene previsto publicarse en varias fases. (Tarp 2018b: 64)

No existe correspondencia total entre la frecuencia de una palabra 
en Internet (y/o en un corpus) y la frecuencia con la que los usuarios 
buscan esta palabra en un diccionario.

Hoy en día, los listados con las palabras más buscadas pueden fá-
cilmente elaborarse a partir de los log files de diccionarios que ya han 
sido publicados en línea. Como ha explicado Tarp (2018b: 63), Ber-
genholtz y Norddahl (2012) descubrieron, en un estudio basado en 
log files, que

solo el 33 por ciento de los más de 110.000 lemas contenidos en los Diccionarios 
en Línea de Danés habían sido consultados por lo menos una vez varios años 
después de su publicación a pesar de que el número total de consultas en ese 
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momento llegara a casi 20 millones. (Es una tendencia que se muestra estable 
hasta hoy cuando el número de consultas es más del doble).

Es una solución posible el uso de log files, aunque no la única, pues 
puede haber términos que no aún no hayan sido buscados. Los Dic-
cionarios en Línea de Español Valladolid-UVa consiguieron en 2016 
un lemario compuesto por las 30.000 palabras más buscadas en otros 
diccionarios en línea de español. El proceso se llevó a cabo a partir 
del análisis de 60 millones de consultas en diccionarios monolingües 
y bilingües realizadas durante dos meses en los diccionarios de espa-
ñol que la empresa danesa Ordbogen (https://www.ordbogen.com/
en/) tiene en su portal lexicográfico. Se consideró que un lema era 
«frecuente» cuando el mismo (o algunas de sus formas) había sido 
buscado en, al menos, el 80 % de los diccionarios del portal que están 
relacionados con el español (Fuertes-Olivera 2019).

Los diferentes tipos de productos lexicográficos basados en corpus 
han partido de corpus de diferente tipo y extensión. Los distintos ti-
pos de corpus se pueden clasificar de una manera u otra de acuerdo 
con diferentes parámetros: la modalidad de la lengua (corpus textua-
les u orales), el número de lenguas a que pertenecen los textos (mo-
nolingües, bilingües o multilingües, etc.), el tamaño o cantidad de 
textos que conforman el corpus, la variedad lingüística o el grado de 
especialización de los textos (corpus generales o especializados), el pe-
riodo temporal que abarcan los textos (sincrónicos o diacrónicos) o 
el tratamiento aplicado al corpus. Por ejemplo, por lo que respecta a 
los corpus con fines lexicográficos, la editorial Macmillan cuenta con 
uno general y tres especializados. El corpus general incluye una amplia 
variedad de textos informativos e imaginativos, que van desde libros 
y revistas académicas hasta novelas populares y literarias y periódicos 
nacionales y locales. En estos momentos2 contiene casi 1600 millones 
de palabras de inglés hablado y escrito. Los corpus especializados son: 
1) el Macmillan Curriculum Corpus, usado para producir el Macmi-
llan School Dictionary y el Macmillan Study Dictionary es una base de 

2. Consulta realizada el 16/09/2020.
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datos de 20 millones de palabras compuesta por cientos de libros de 
texto escolares y programas de exámenes, que cubren materias escola-
res desde agricultura hasta zoología; 2) un corpus de ciencias ambien-
tales de 60 millones de palabras: el primero de una serie planificada 
de nuevos corpus para dominios específicos; 3) el Learner Corpora 
creado por el Centre for English Corpus Linguistics (CECL) en la 
Université catholique de Louvain-la-Neuve en Bélgica.3

Existen corpus especializados en ámbitos temáticos, como el fútbol 
o la contabilidad, entre otros, que han dado lugar a diccionarios de 
diferente tipo: el Diccionario de fútbol de Nomdedeu-Rull (2009), 
un diccionario dirigido al gran público con el objetivo de ayudar a la 
comprensión de textos futbolísticos; o el Diccionario Inglés-Español de 
Contabilidad: Traducción y el Diccionario Inglés-Español de Contabili-
dad: Traducción de Frases y Expresiones de Fuertes-Olivera, ambos son 
diccionarios construidos para solucionar las necesidades específicas de 
los traductores de textos de contabilidad. En el Diccionario de fútbol 
se empleó un método híbrido: se constituyó un corpus textual y se 
usó Internet directamente como corpus. En los diccionarios de Fuer-
tes-Olivera, se usó Internet directamente como corpus.

Hay diccionarios basados en corpus con características especiales, 
lo que representa una excepción en el panorama lexicográfico inter-
nacional. Un ejemplo de ello lo constituye el Diccionario Básico Es-
colar dirigido por Eloína Miyares (2005). Este diccionario, del que se 
han publicado cuatro versiones,4 está basado en un corpus de textos 
elaborados por los propios usuarios finales de dicho diccionario. Se 
confeccionó con el propósito de solucionar las dificultades de los es-
tudiantes de «segundo ciclo» de la educación primaria, secundaria 
y preuniversitaria de Cuba, desde los 10 hasta los 18 años. Varios in-
vestigadores del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba 
realizaron entre 1990 y 1995 una investigación sobre el vocabulario 
activo-funcional del escolar cubano para conocer el léxico de los es-
3. Cfr. http://www.macmillandictionaries.com/features/from-corpus-to-dictionary/.
4. La 1.ª de julio de 2005, la 2.ª en mayo de 2008, la 3.ª de noviembre de 2009 y la 4ª. 
de octubre de 2013. Me consta que la 5.ª está en marcha.
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tudiantes cubanos. El corpus estuvo compuesto por un total de 7001 
composiciones (de las cuales 5873 fueron escritas y 1128 orales) que 
dieron lugar a 700.000 palabras, que facilitaron la compilación del 
Diccionario Básico Escolar y de Diccionario Escolar Ilustrado.5

En las últimas décadas, dichos corpus han sido sometidos a diferen-
tes tecnologías, que han facilitado que sean cada vez de mayor tama-
ño. Constituyen ejemplos claros de ello, para el inglés, el Oxford Engli-
sh Corpus https://www.sketchengine.eu/oxford-english-corpus/ o el 
World English Corpus de Macmillan http://www.macmillandictiona-
ries.com/Terms/world-english-corpus/ y, para el español, los diferen-
tes corpus de la Real Academia Española (Corpus de Referencia del 
Español Actual http://corpus.rae.es/creanet.html y Corpus Diacró-
nico del Español http://corpus.rae.es/cordenet.html) o el Corpus del 
español de Mark Davies https://www.corpusdelespanol.org/. A raíz 
de la existencia de corpus como los mencionados, se ha hablado de big 
data,6 esto es, datos masivos.

La extensión de los corpus ha centrado buena parte del debate sobre la 
compilación de corpus con fines lexicográficos. Se observa una evolución 
de los conjuntos compuestos por un millón de formas a corpus constitui-
dos por miles de millones de formas y, posteriormente, a la línea de trabajo 
Web as Corpus, esto es, el uso de todo lo que está contenido en la red. No 
obstante, ningún corpus, por grande que sea, puede compararse con el 
corpus que representa Internet. De ahí que se hayan desarrollado métodos 
enfocados a aprovechar el uso de Internet directamente como corpus y 
crear smart data, esto es, datos adaptados a las necesidades de los usuarios 
en lugar de datos sin procesar. Como afirma Tarp (2017: 59), ello

5. Los resultados del análisis de este corpus permitieron determinar el creciente —y 
cambiante— vocabulario activo de los estudiantes rurales y urbanos en cinco grados 
(de 8 a 12 años de edad) y sirvieron para conocer las dificultades de los estudiantes 
a la hora de producir textos, escritos y orales. Para todos los detalles, véase Miyares 
Bermúdez (2006), obra en la que se publicaron los resultados de tal estudio.
6. En un sentido estricto, el término big data «se refiere a los grandes conjuntos de 
información que por sus características no pueden ser obtenidos, gestionados ni pro-
cesados por herramientas tradicionales en un período de tiempo razonable» (Gon-
zález-Fernández 2016: 92).
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constituye sin duda ninguna un desafío cada vez más relevante para la lexicogra-
fía, no solo por el aumento significativo de datos empíricos sino también por el 
tiempo que se ahorra cuando ya no hay que componer corpus específicos para los 
respectivos proyectos lexicográficos.

Así, en los últimos años la discusión se ha centrado en si es mejor 
crear corpus ad hoc o lo es usar la web como corpus. Varios son los 
autores que consideran que Internet es un tipo de corpus lexicográ-
fico (Fuertes-Olivera 2012: 51; Kilgarrif y Grefenstette 2003: 334). 
Hay dos maneras de usarlo: 1) componiendo un corpus a partir de 
los textos encontrados en Internet; 2) usando Internet directamente 
como corpus. Para las ventajas y desventajas del uso de Internet direc-
tamente como corpus, Tarp y Fuertes-Olivera (2016: 277-278) y Tarp 
(2018b) se han referido a ello (vid. Tabla 1):

Ventajas Desventajas

Los lexicógrafos pueden acceder muchos más 
textos que los que están incluidos en cualqui-
er corpus de textos seleccionados.

No se puede controlar la cualidad y origen de 
los textos.

Los textos siempre están actualizados. Puede que los autores de algunos textos no 
sean seres humanos reales

Se ahorran tiempo y dinero a no tener que 
componer un corpus separado.

Los autores pueden tener una baja compe-
tencia en la lengua en cuestión.

El proceso de búsqueda puede limitarse a 
regiones geográficas específicas, algo que 
es especialmente relevante para una lengua 
multinacional como el español.

Puede que los textos no hayan sido revisados 
y corregidos.

El uso del Internet puede conducir a la iden-
tificación y selección de más elementos de 
significado que los que pueden encontrarse 
en un corpus separado.

Es difícil calcular la frecuencia de los fenó-
menos lingüísticos que aparecen en el texto.

Tabla 1. Ventajas y desventajas del uso de Internet directamente como corpus.

Los diferentes Diccionarios Valladolid-UVA dirigidos por Fuer-
tes-Olivera (Tarp y Fuertes-Olivera 2016) constituyen un claro ejem-
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plo de elaboración de diccionarios por medio del uso de Internet di-
rectamente como corpus. Se hallan bajo el portal lexicográfico con 
objetivos comerciales denominado Diccionarios Valladolid-Uva —fi-
nanciado y diseñado por varios investigadores de las universidades 
de Valladolid y Aarhus y de la empresa danesa Odbogen A/S— que 
incluirá diccionarios generales monolingües de español, diccionarios 
especializados inglés-español/español-inglés y diccionarios generales 
bilingües español-inglés/inglés-español.7 Dicho portal

está pensado para ofrecer a usuarios humanos y a usuarios máquinas herramientas 
de información (diccionarios de internet) gracias a las cuales puedan satisfacer sus 
necesidades de información de la forma más rápida y mejor posible y con el menor 
coste (en tiempo y en dinero) posible. (Fuertes-Olivera y Bergenholtz 2018: 171)

Actualmente, los escasos diccionarios para aprendices de ELE que 
se están elaborando crean un corpus ad hoc. El hecho de que existan 
varios proyectos de diccionarios de este tipo inacabados demuestra la 
necesidad de evolucionar en el método de compilación de dicciona-
rios basado en corpus. Un ejemplo de ello lo demuestra el Diccionario 
de español para aprendices sinohablantes llevado a cabo por el grupo 
de investigación en Lexicografía y Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(LEXELE) de la Universitat Rovira i Virgili que ha necesitado más de 
tres años para elaborar un lemario aún no terminado. En la tradición 
lexicográfica hispánica, hay varios proyectos inacabados. En este con-
texto, el reto actual al respecto es desarrollar métodos que permitan 
aprovechar el corpus de Internet para crear smart data adaptados a 
las necesidades de los usuarios, confeccionarlos en un tiempo breve e 
invirtiendo pocos recursos económicos y humanos.

El debate sobre la selección de métodos de uso de corpus es relevante 
desde el punto de vista científico, aunque también lo es por las enormes 
consecuencias prácticas y económicas que conlleva. Como se ha analiza-
do en varias investigaciones, la lexicografía del español, en particular la 
pedagógica (para nativos y para no nativos de español), vive desde hace 

7. Se espera que parte de estos diccionarios estén operativos en 2021.
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dos décadas en plena crisis, tanto productiva como económica (cfr. Nom-
dedeu-Rull 2018, 2020, 2022; Nomdedeu-Rull y Tarp 2018; Nomde-
deu-Rull y Barcroft 2022 en prensa, entre otros). Ello puede resolverse in-
tegrando métodos eficaces de compilación de datos, tecnologías fáciles de 
usar y lexicógrafos motivados y entrenados (Tarp 2017: 71). Como se está 
demostrando con los Diccionarios Valladolid-UVa, el uso de Internet di-
rectamente como corpus aumenta la productividad en el proceso de com-
pilación de diccionarios sin comprometer su calidad, al mismo tiempo 
que representa un buen ejemplo para hacer frente a la crisis mencionada.

En la lexicografía hispánica puede ser útil trabajar con este método 
de selección de datos, pero para ello es necesario un cambio de paradig-
ma. Dicho cambio tiene que producirse en el terreno metodológico de 
compilación, producción y presentación de productos lexicográficos. 
Pero dicho cambio servirá de poco si la concepción de los productos 
lexicográficos en español no evoluciona hacia una lexicografía con-
cebida como disciplina con un núcleo propio y con vocación inter-
disciplinaria por las consecuencias que conlleva en la selección y pre-
sentación de los datos, más allá de todas las implicaciones propias del 
proceso de concepción y compilación del producto lexicográfico. Para 
profundizar sobre este concepto de lexicografía, véase Tarp (2018a). 
El caso más claro de ello lo representa la TFL, una construcción teó-
rica iniciada en la década de 1990 en el Centre for Lexicography de la 
Universidad de Aarhus, que presenta la lexicografía como disciplina 
independiente y centrada en el desarrollo de principios que puedan 
trasladarse a orientar el diseño y construcción de diccionarios. Como 
explica Fuertes-Olivera (2012: 11):

Deben ser diccionarios que puedan satisfacer las necesidades de un tipo especí-
fico de usuario con problemas específicos que se presentan en una situación de 
uso específica. En este marco la teoría funcional cambia el foco de atención de 
los usuarios reales del diccionario a los diccionarios potenciales del mismo y a la 
situación social en la que se encuentran.

Ello adquiere mucha relevancia cuando abordamos el tratamiento 
de los datos culturales en los productos lexicográficos. La lexicografía 
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debe tratarse como una disciplina de información (cfr. Tarp 2018a). 
De acuerdo con este principio, los productos lexicográficos deben 
presentar datos culturales en los casos necesarios para que los usua-
rios puedan aprender a usar las palabras en los contextos en los que se 
emplean. De poco servirá aprovechar las ventajas del uso de Internet 
directamente como corpus para crear smart data adaptados a las ne-
cesidades de los usuarios si se omite buena parte de estas necesidades, 
concretamente las relacionadas con todos tipos de datos culturales 
asociados a un lema.

3. La representación de los datos culturales en productos lexico-
gráficos de ELE. Crítica de los diccionarios existentes
Cuando nos referimos a la introducción de datos culturales en diferentes 
tipos de productos lexicográficos, aludimos a aquellas palabras o expre-
siones que conllevan diferencias culturales entre la lengua de partida y la 
lengua meta y cuyo conocimiento es esencial para entender su sentido 
completo. Nida (1945) fue el primero en abordarlas. Más adelante, otros 
autores comenzaron a interesarse por ellas: Newmark (1988) se refirió a 
ellas como cultural words o Nord (1997) las denominó términos cultura-
les o culturemas, algunos años después de que Vermeer (1983) creara el 
término, i.e., palabras que identifican las nociones culturales específicas 
de un país o de un ámbito cultural, que no cuentan con un paralelo exac-
to en otras lenguas y solo tienen sentido dentro del estilo de vida de la 
sociedad que las usa. Casos prototípicos de culturemas en español serían 
olé, siesta, llegar y besar el santo, las cuentas del Gran Capitán, Casano-
va, huevo de Colón o donjuán. Hay muchas palabras o expresiones cuyo 
desconocimiento de los rasgos culturales que las caracterizan pueden 
conducir a importantes malentendidos: se trata de expresiones con valor 
idiomático, ya que el hablante no se refiere directamente a los elementos 
intralingüísticos que figuran en la oración, como ¡Mucha mierda! (‘mu-
cha suerte’, en inglés break a leg!) (cfr. Nomdedeu-Rull 2020).

Zgusta (1989: 3), quien se interesó por la representación de los da-
tos culturales en los productos lexicográficos, expuso que
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since language is embedded in culture, cultural data are important to the learner 
not only for steering his linguistic behavior but frequently for choosing the co-
rrect lexical equivalent. Such cultural information can be understood in a broad 
way, so that it can pertain to political and administrative realities of the country 
or countries whose language is being learned, and so on. Undoubtedly, a good 
part of this information is of encyclopedic character; be this as it may, it belongs 
to what the learner has to learn.

Pero, además este tema ha sido abordado por numerosos lexicó-
grafos y estudiosos de la lexicografía. Entre otros, Stark (1999) lo 
ha considerado desde los diccionarios enciclopédicos para aprendi-
ces; Welker (2008: 382) desde la lexicografía pedagógica; Cablitz 
(2011) desde el conocimiento cultural en diccionarios de lenguas 
en peligro de extinción; Bergenholtz y Nielsen (2013) desde la lexi-
cografía en general; Klosa (2015) desde las ilustraciones en los dic-
cionarios.

Sin embargo, a pesar de opiniones autorizadas como las anteriores, 
como ha analizado Nomdedeu-Rull (2018, 2020), la presencia de la 
dimensión cultural de las palabras en los diccionarios es anecdótica en 
algunas tradiciones lexicográficas, como la del español, y no se le ha 
prestado atención de un modo explícito, sistemático ni sistematizado. 
En los diccionarios del inglés (learner’s dictionaries) —concretamente 
en los denominados big five— la situación es mejor. Ambos tipos de 
diccionarios presentan algunas características similares (cfr. Nomde-
deu-Rull y Barcroft 2022 en prensa).

El hecho de que los datos culturales se hayan quedado fuera de los 
diccionarios para aprendices de ELE puede explicarse por dos motivos. 
En primer lugar, porque el tratamiento de los datos culturales en los 
diccionarios se ha solido plantear como un problema de traducción. 
Por esta razón, el tipo de diccionario en donde mayormente se ha trata-
do ha sido el bilingüe, ofreciendo soluciones en forma de traducciones 
equivalentes, aunque ello no quiere decir que los productos bilingües 
muestren o puedan mostrar más datos culturales que los monolin-
gües (cfr. Szerszunowicz 2011). El hecho de que su inclusión en los 
diccionarios monolingües no haya merecido la atención por parte de 
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los lexicógrafos no permite que se puedan satisfacer las exigencias y ne-
cesidades de los actuales aprendices no nativos de lenguas. Los datos 
culturales en ellos complementarían la equivalencia de traducción o la 
referencia a otra lengua y cultura que ofrecen algunos productos bilin-
gües, sobre todo porque la equivalencia léxica es parcial e incompleta o 
imperfecta, como así lo expresa la idea de anisomorfismo apuntada por 
Zgusta (1971: 294-297) aplicada a los diccionarios.

En segundo lugar, se puede explicar por la perspectiva adoptada en 
la tradición lexicográfica hispánica según la cual el diccionario mono-
lingüe de lengua debe contener únicamente datos lingüísticos, ya que 
los datos culturales se consideran enciclopédicos (cfr. Sánchez-Pérez 
2010: 107). La separación entre diccionarios de lengua y enciclope-
dias es «ill-conceived, irrelevant and potentially confusing» (Fuer-
tes-Olivera 2013: 1069). Luego, la distinción históricamente reali-
zada entre definición lexicográfica y definición enciclopédica (cfr., p.ej., 
Bosque 1982, Werner 1982, Rey 1988 o Lara 1990) no es relevante 
desde la perspectiva de la lexicografía orientada al usuario, pues las 
clasificaciones lexicográficas deberían basarse en las funciones del dic-
cionario, en donde los usuarios y sus necesidades constituyen el foco 
principal de atención. Ello es propio de una teoría lexicográfica orien-
tada al usuario como lo es la TFL, uno de cuyos enunciados axiomáti-
cos fundamentales es que:

Las necesidades de información de los usuarios se resuelven dando acceso a da-
tos lexicográficos explícitamente preparados, de los cuales los usuarios pueden 
extraer la información requerida que luego pueden emplear para un sinfín de 
propósitos relacionados con las situaciones extra-lexicográficas en las que las ne-
cesidades originalmente se produjeron. (Tarp 2015: 35)

A este respecto, comparto con Tarp (2000: 204) que «the impor-
tant concern is whether or not the definition or explanation meets the 
user’s needs and not whether it can be analysed in different parts». Lo 
que se ha venido llamando incorrectamente diccionario de lengua es 
un diccionario cultural, motivo por el cual no considero que distinguir 
entre ambos tipos de diccionarios sea necesario ni productivo.
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Es posible que el usuario pueda entender sin mayores problemas, 
con la información que recibe de estos diccionarios, el sentido de 
culturemas como los antes mencionados, pero es muy probable que 
sienta la necesidad de ampliar su conocimiento con datos alusivos al 
porqué de estas expresiones. Los pocos datos culturales que contienen 
los diccionarios de ELE existentes se suelen introducir en la definición 
y a veces, implícitamente, en los ejemplos. En ningún caso se incluyen 
en notas explicativas, que son atípicas en la tradición lexicográfica his-
pánica. Además, si planteamos la introducción de datos culturales en 
diccionarios del español desde una perspectiva panhispánica, las ca-
rencias son mucho mayores, al tratarse de diccionarios elaborados des-
de la visión castellanocentrista del español. Esta visión supremacista 
sobre la lengua no es exclusiva del español. En los learner’s dictionaries 
también predomina la visión de la cultura británica sobre las demás 
comunidades que tienen al inglés como lengua materna (cfr. Algeo 
1995), como EE. UU. o Australia.

Con todo, lo que está claro es que, como se demuestra en Fuer-
tes-Olivera y Bergenholtz (2018), Nomdedeu-Rull (2018 y 2020) o 
en Nomdedeu-Rull y Tarp (2018), los datos lingüísticos que ofrecen 
los diccionarios de ELE no son suficientes para satisfacer las necesi-
dades comunicativas del aprendiz no nativo de español, en la misma 
línea que Tseng (2003) y Miller (2018) en referencia a los diccio-
narios para aprendices de inglés. En Fuertes-Olivera y Bergenholtz 
(2018), después de analizar la palabra esvástica en diferentes diccio-
narios, se afirma que «los diccionarios de español dan datos veraces 
de la palabra esvástica, pero los datos que dan no son correctos por 
razones diversas y por lo tanto no sirven al fin primario del dicciona-
rio en bastantes situaciones de uso» (Fuertes-Olivera y Bergenholtz 
2018: 174). Ninguno de los diccionarios analizados permite que el 
usuario pueda saber qué religión utiliza este símbolo, qué significa 
en tal o cual religión, no puede saber el valor cultural de la esvástica, 
etc. En Nomdedeu-Rull (2018) se analizan diez expresiones propias 
de la cultura religiosa española (acabar como el rosario de la aurora, 
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colgar a alguien el sambenito, estar como unas pascuas, estar hecho un 
cristo, hacer algo en un santiamén, llorar como una Magdalena, que 
Dios nos coja confesados, ser más falso que Judas, tener más años que 
Matusalén, venderse por un plato de lentejas) y diez términos simples 
relativos a ámbitos típicos de la cultura española, conocidos interna-
cionalmente (sanfermines, procesión, fallas, tapa, gazpacho, sangría, 
paella, aguinaldo, donjuán, olé). Se concluye que el tratamiento de 
los datos culturales ofrecido por los diccionarios monolingües para 
aprendices de español como LE/L2 existentes son insuficientes y 
no satisfacen las necesidades comunicativas y cognitivas que dichos 
aprendices puedan presentar. En Nomdedeu-Rull (2020) se anali-
zan las expresiones hat-trick y ¡Mucha mierda!. En ambos casos, se 
concluye que ni los diccionarios de ELE ni los learner’s dictionaries 
del inglés se suelen caracterizar por introducir de manera explícita, 
sistemática ni sistematizada datos culturales de las palabras o expre-
siones que incorporan, por lo que dichos aprendices no puedan sa-
tisfacer mediante su consulta sus necesidades relacionadas normal-
mente con funciones comunicativas o cognitivas.

Las carencias señaladas por estos autores se agravan por 1) la falta de 
delimitación del usuario del diccionario y por 2) el casi nulo aprove-
chamiento de la alta tecnología que llevan a cabo las editoriales encar-
gadas de la producción de estos diccionarios enfocado en una mayor 
personalización de sus productos.

4. Cómo seleccionar datos culturales para productos lexicográficos
Veamos cómo se puede solucionar la selección y la representación de 
todos los elementos del significado, en nuestro caso en referencia a 
datos culturales, operando con los datos provenientes directamente 
de Internet y con un método de trabajo lexicográfico como lo es el 
establecido según el marco teórico de la TFL. Los enunciados funda-
mentales de esta teoría fueron formulados en la tesis doctoral de Tarp 
(1992) y popularizados por Bergenholtz y Tarp (1995), entre varias 
otras publicaciones. Debido a las duras críticas de Wiegand (2001), 
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fue renovada con una terminología mejor definida, principalmente 
por medio de las publicaciones de Bergenholtz y Tarp (2002, 2003, 
2004) y culminando con Tarp (2008). El objetivo de la TFL es «dis-
poner de una teoría transformadora que sirva de herramienta teórica 
capaz de guiar la práctica, es decir, la concepción y compilación de 
futuras obras lexicográficas» (Tarp 2015, 32). Elaborada con este ob-
jetivo, la TFL se basa en los dos siguientes enunciados axiomáticos 
fundamentales:

Cualquier tipo de diccionario es una herramienta de uso concebida para ser con-
sultada de forma rápida y fácil con el fin de satisfacer necesidades puntuales de 
información relacionadas con cualquier ciencia, disciplina y área de actividad 
humana, y que tienen tipos específicos de usuarios que se encuentran en tipos 
específicos de situaciones extra-lexicográficas.
Las necesidades de información de los usuarios se resuelven dando acceso a da-
tos lexicográficos explícitamente preparados, de los cuales los usuarios pueden 
extraer la información requerida que luego pueden emplear para un sinfín de 
propósitos relacionados con las situaciones extra-lexicográficas en las que las ne-
cesidades originalmente se produjeron. (Tarp 2015: 32)

En otras palabras, la TFL aporta las directrices teóricas necesarias 
para guiar la labor de los equipos lexicográficos en la elaboración de 
las nuevas obras de referencia aprovechando los logros aportados por 
la lexicografía en papel pero también adaptándose a la era digital. A 
este respecto, tiene en cuenta una serie de conceptos que constituyen 
la esencia misma de la lexicografía, como usuario, acceso rápido y eficaz 
a los datos y definición de situación y necesidades lexicográficamente re-
levantes. Más concretamente, la TFL adopta como punto de partida 
la definición del perfil del usuario y de las necesidades surgidas en las 
distintas situaciones.

El tratamiento de los términos ligados a la cultura es amplio y abarca 
desde el proceso de selección de las unidades, hasta su tratamiento y 
presentación (cfr. Manukyan Vardanyan 2015). En el proceso general 
de compilación del diccionario descrito por Fuertes-Olivera y Tarp 
(2014: 85), hay tres situaciones en los que los lexicógrafos pueden ne-
cesitar acceso a datos empíricos para hacer un buen trabajo:
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1. Cuando buscan información sobre las necesidades lexicográficas de 
los usuarios previstos para preparar un concepto de diccionario que 
pueda ayudar a estos usuarios a satisfacer sus necesidades.

2. Cuando seleccionan y preparan los datos lexicográficos para incluir-
los en el diccionario.

3. Cuando evalúan la utilidad del diccionario en términos de satisfac-
ción del usuario.
Posteriormente, Tarp y Fuertes-Olivera (2016) indicaron que hay 

una cuarta situación en la que se pueden requerir datos empíricos ex-
ternos, aunque está más relacionada con el aspecto comercial del pro-
yecto que con los aspectos lexicográficos: el análisis del mercado para 
determinar las posibilidades de venta del producto.

En cada uno de estos casos hay un conjunto de métodos que pue-
den parecer más o menos fiables y rápidos en términos de producti-
vidad y calidad del producto final. Con respecto a la segunda de las 
situaciones en las que los lexicógrafos pueden necesitar acceso a datos 
empíricos para hacer un buen trabajo (cuando seleccionan y preparan 
los datos lexicográficos para incluirlos en el diccionario), es necesario 
consultar varios tipos de fuentes. Para seleccionar los datos culturales 
con fines lexicográficos podemos partir de tipos diferentes de fuentes 
de datos. Apuesto por usar Internet directamente como corpus me-
diante buscadores. Si un lexicógrafo puede encontrar inspiración en 
la gran colección de textos que es Internet, entonces Internet también 
puede considerarse un tipo de «corpus» lexicográfico de acuerdo con 
la definición anterior. Este es también el punto de vista de Kilgarriff 
y Grefenstette (2003: 334) quienes escriben que «The answer to the 
question “Is the web a corpus?” is yes». 

Para poder satisfacer las necesidades del usuario previsto, en la com-
pilación de diccionarios hay que identificar y seleccionar el número 
adecuado de lemas y de elementos de significado. A continuación, me 
centro en el segundo de los procesos.

Para la selección de los elementos culturales de cada lema, se pue-
de establecer la misma metodología para seleccionar los elementos 
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de significado (esto es, acepciones) de cada lema que se sigue en los 
Diccionarios en línea del español Valladolid-Uva (cfr. Fuertes-Oli-
vera 2019), un método inspirado por otro similar utilizado en los 
diccionarios en línea del danés (cfr. Bergenholtz y Agerbo 2014), 
pero que tiene algunos rasgos propios. Dicha metodología se lleva 
a cabo por medio de una interfaz de usuario del lexicógrafo, una 
herramienta desarrollada por Ordbogen.com y concebida por Hen-
ning Bergenholtz del Centre for Lexicography de la Universidad de 
Aarhus (Tarp y Fuertes-Olivera (2016: 279). En términos genera-
les, el método de selección de significado al que he aludido abarca 
los 15 pasos explicados en Tarp y Fuertes-Olivera (2016: 280-283) 
y en Tarp (2018b: 64-67):

1. Se elige un lema contenido en la base de datos en la interfaz de usuario del 
lexicógrafo.

2. El botón «Google» a la izquierda en la interfaz del lexicógrafo está activado.
3. Aparece un resultado de búsqueda de Google «tradicional».
4. Las primeras (1-3) páginas se omiten porque solo contienen datos lexicográ-

ficamente irrelevantes.
5. Los minitextos que aparecen en cada página se leen para tener una idea ge-

neral de lo que se trata.
6. Usando el método «copiar y pegar», las partes relevantes de los minitextos 

se copian en un documento de Word.
7. Simultáneamente, se seleccionan colocaciones, ejemplos, sinónimos, antó-

nimos y formaciones de palabras para introducirlos en los campos respec-
tivos en la ficha que representa el sentido en cuestión en la interfaz del lexi-
cógrafo. Los modismos y las expresiones fijas se envían al editor en jefe para 
una evaluación adicional.

8. Se revisan varias páginas de Google hasta que no aparecen más datos nuevos 
y todo se repite. El número de páginas depende de las características de cada 
lema, así como de la intuición del lexicógrafo basada en la experiencia.

9. Una vez que se ha seleccionado una cantidad satisfactoria de datos empíri-
cos, estos datos se agrupan según su significado.

10. En base a los grupos de datos, las primeras definiciones se escriben de acuer-
do con las instrucciones lexicográficas preparadas por el editor en jefe.

11. Ahora el lexicógrafo decide si está satisfecho o si es necesario repetir el pro-
ceso, o parte del proceso, para obtener una cantidad satisfactoria de eviden-
cia empírica.
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12. Cuando el lexicógrafo ha finalizado la selección de significado y ha escrito 
las definiciones de los sentidos dirigidos a un lema, se envía un mensaje al 
editor en jefe.

13. El editor en jefe revisa las definiciones y las compara con las que aparecen en 
cuatro diccionarios de español. Si falta algo, esto puede conducir a un nuevo 
proceso de búsqueda, ya que es un principio básico en el proyecto que no se 
copia ninguna definición de otros diccionarios.

14. Si las definiciones están relacionadas con términos especializados que apare-
cen en el lenguaje general, se puede consultar a expertos externos para con-
trolar su corrección.

15. Cuando el editor en jefe está satisfecho, y se incluyen otros datos relevantes 
como gramática, sinónimos, antónimos, formaciones de palabras, coloca-
ciones y oraciones de ejemplo, el lema en cuestión se indica para su publi-
cación en línea.

Aunque no hay referencia explícita a los datos culturales en este patrón, 
podemos considerar que se trata de unos datos que requieren la consulta 
de fuentes especializadas (paso 14). En el caso de que los datos culturales 
no pudieran obtenerse consultando a expertos directamente, habría que 
consultar fuentes especializadas. Por un lado, sería necesario consultar 
obras que abordan la dimensión lingüístico-cultural de la lengua, como 
las que se contienen en el proyecto Diccionario lingüístico-cultural dirigido 
por Luque Nadal (2009: 19). Por otro lado, podrían documentarse datos 
en obras especializadas en el ámbito específico en el que se usan las pala-
bras o expresiones con datos culturales. Así, para la palabra hat-trick usada 
en el ámbito del fútbol, entre otros, pueden consultarse obras como el The 
Dictionary of cricket de Rundell (1985), el Diccionario de fútbol de Nom-
dedeu-Rull (2009) o el artículo «Hat-Trick» de Nomdedeu-Rull (2017) 
en el que se explica la historia de esta palabra y su evolución morfológica y 
semántica con una importante base de documentación histórica.

El establecimiento de este patrón permite la obtención de muchí-
simos más datos culturales de los que proporcionan, por ejemplo, los 
diccionarios del español en relativamente poco tiempo y gastando 
muchos menos recursos que mediante la elaboración de un corpus 
textual ad hoc. La entrada de la palabra esvástica en los Diccionarios 
Valladolid-Uva (vid. Cuadro 1) constituye un ejemplo ilustrativo:
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Nombre <una esvástica, la esvástica, unas esvásticas, las esvásticas>
Definiciones
1 Signo solar muy antiguo que presenta variadas formas, normalmente de forma circular y en forma de cruz 
con cuatro brazos iguales cuyos extremos se doblan en ángulo recto en la misma dirección.
Sinónimo: cruz gamada
Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Esv%C3%A1stica#/media/Archivo:Vaso_celt%C3%ADbe-
ro_con_anillas_colgantes_(M.A.N._Inv.1920-37-94)_01.jpg

Ejemplo: La esvástica tiene una larga historia. Se usaba al menos 5.000 años antes de que Adolf Hitler 
diseñara la bandera nazi.

2 Símbolo hindú sagrado; tiene forma de cruz con cuatro brazos iguales, cada uno de los cuales se inclina 
en el medio formando un ángulo de 90 grados; en la religión hindú aparecen un punto en cada brazo; 
si se orienta hacia la derecha representa al dios creador; si se orienta hacia la izquierda representa al dios 
destructor; es un símbolo de la buena suerte, de la paz y de la prosperidad.
Sinónimo: suástica
Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Esv%C3%A1stica#/media/Archivo:HinduSwastika.svg

Ejemplo: La esvástica se encuentra por todas partes en los templos de la religión hindú, así como en símbo-
los, altares, escenas e iconografía en India y Nepal, tanto en el pasado como en nuestros días. 

3 Símbolo budista sagrado; tiene forma de cruz con cuatro brazos iguales; está en ángulo recto; se pueden 
orientar hacia la derecha o hacia la izquierda; es más frecuente la orientación hacia la izquierda; representa 
prosperidad, vida, fortuna y fortaleza;
Sinónimo: sauvástica
Imagen: https://i1.wp.com/xixerone.com/wp-content/uploads/2012/08/esvasticas_japon1.jpg?resi-
ze=560%2C372&ssl=1

Ejemplo: La esvástica puede «girar» a la derecha (dextrogira) cuando el brazo superior apunta hacia la 
derecha o «girar» a la izquierda (levogira) cuando apunta a la izquierda.

4 Símbolo antiguo adoptado por los nazis en 1920; tiene forma de cruz con cuatro brazos iguales orien-
tados principalmente hacia la derecha; la cruz aparece girada 45 grados; representa a la raza aria y es un 
símbolo del antisemitismo y del racismo
Sinónimo: cruz gamada
Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Esv%C3%A1stica#/media/Archivo:Nazi_Swastika.svg

Ejemplo: Los teóricos nazis asociaron el uso de la esvástica con sus tesis que afirmaban la ascendencia 
cultural del pueblo alemán de la llamada raza aria.

Cuadro 1. Esvástica en los Diccionarios en Línea de Español Valladolid-Uva.
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Con este método, en los Diccionarios Valladolid-Uva se pretende 
que el diccionario solucione una de las lagunas observadas en la le-
xicografía española: no hay diccionarios de definiciones sino diccio-
narios generales definitorios. Para ello, se defienden ideas como las 
siguientes:

(a) la discusión sobre la naturaleza del significado está fuera del ámbito de la 
lexicografía; (b) los datos lexicográficos deben ser correctos, pero «correcto» 
no es lo mismo que «verdadero» en lexicografía; (c) la selección de los datos 
lexicográficos a incluir en el diccionario debe estar basada en las necesidades del 
usuario evitando en todo momento la sobrecarga informativa; (d) un diccio-
nario de internet como el diccionario español de definiciones es un diccionario 
dinámico con artículos dinámicos necesarios para favorecer el proceso de in-
dividualización que se configura como «el Santo Grial» de la lexicografía de 
internet; (e) para poder hacer este tipo de diccionarios hay que diseñar ex profeso 
los tres componentes básicos de un diccionario de internet, a saber, la base de 
datos lexicográfica o editor, el motor de búsqueda y la interfaz del diccionario. 
(Fuertes-Olivera y Bergenholtz 2018: 169)

5. Conclusiones
En este estudio se ha repasado de qué manera la selección de datos 
directamente de Internet permite proporcionar productos lexicográ-
ficos destinados a diferentes tipos de usuarios. La ausencia de datos 
culturales en los diccionarios de ELE mostrada por los diferentes es-
tudios que han analizado los datos culturales en diferentes tipos de 
diccionarios exige que se tenga que comenzar a trabajar con esta me-
todología de trabajo y desde la perspectiva de la TFL para compilar 
y producir productos lexicográficos que satisfagan las necesidades de 
información (fundamentalmente, de cuestiones comunicativas y cog-
nitivas) de los diferentes tipos de aprendices (tanto nativos como no 
nativos) de español.

En este artículo, y ante la ausencia de un proyecto lexicográfico para 
tal fin, se han usado datos de los Diccionarios en línea del español Valla-
dolid-Uva, así como los proporcionados por diferentes investigaciones 
que se han centrado en el análisis de los datos culturales en los diccio-
narios. Con el método de trabajo para la elaboración de estos diccio-
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narios, la confección de productos lexicográficos de diferente tipo se 
puede realizar en relativamente poco tiempo e invirtiendo muchos me-
nos recursos que mediante la elaboración de un corpus textual ad hoc.
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En este volumen se pretende ofrecer una muestra de las que, en la actualidad, 
son las líneas de investigación más destacadas y avanzadas acerca de la 
compilación o la explotación de corpus especializados en distintos ámbitos, 
como el comercio, el sector agroalimentario o la medicina, con una orientación 
dirigida hacia la traducción y la didáctica del español LE/L2. Por ello, se ha 
dado voz a investigadores que trabajan en este marco aplicando una pluralidad 
de enfoques metodológicos y herramientas de gestión y análisis de corpus. Los 
capítulos que componen este libro se vertebran bajo un eje sincrónico y se 
reparten en dos secciones, la primera dedicada a la compilación y explotación 
de los corpus en el contexto de la traducción, mientras que la segunda hace 
hincapié en su aprovechamiento en la enseñanza del español como lengua 
extranjera.
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