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Dra. Rosalía  Moreno Pérez (2) 
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Alfonso X El Sabio, Avenida de la Universidad N 1, 28691Villanueva de la Cañada,  Madrid.  

Tf. 91-8109165. E-mail: rmoreper@uax.es 
 

RESUMEN 

El trabajo presente trata del problema de  la traducción de textos científicos y técnicos al español en general y del 
inglés en particular. Se reseñan y resuelven los escollos más frecuentes en los dos idiomas mencionados. 

PALABRAS CLAVE: traducciones inglés a español, traducciones técnicas, traducciones científicas. 

ABSTRACT: 

This paper deals with the translation of technical and scientific texts to spanish language, in general, and from 
english in particular. Most frequent troubles in both languages, are mentioned and solved. 

KEY-WORDS: English / Spanish translations, technical translations, scientific translation. 

 

1. Introducción: Naturaleza e intención de los textos científicos y técnicos. 

¿COMO DEBEN SER? : Claros, directos y, para transmisión fluida de las ideas. 

¿COMO NO DEBEN SER?: Barrocos, abstrusos, circunloquiantes ni abruptos. 

En general, los textos pueden ser: 

a) Factuales: propios de la Técnica y de la Tecnología. 

b) Algo especulativos: propios de las Ciencias. 

c) Especulativos: propio de la Filosofía y de las Letras. 

d) Muy especulativos: propios de la Literatura y de la Poesía. 

Aquí nos vamos a ocupar de los tipos a) y b) solamente. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf
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EL LENGUAJE: aquí, al servicio de la transmisión de conceptos e ideas. Se trata de la traducción no 
literaria (1), (2). 

En inglés hay una expresión “plain english”, que podemos traducir como “español llano” para usarlo 
en las traducciones y en los textos científicos y técnicos que escribamos; se dejará entender bien por 
todos los lectores hispanoparlantes. Conviene evitar localismos y jergas que limitan tal entendimiento. 
Otro escollo puede ser lo que en inglés se denomina “understatement” que se puede traducir como 
“circunloquial” y que es concepto opuesto al indicado arriba. 

Un elogio, aparte del contenido científico y técnico que se ha hecho de mi libro sobre Seguridad 
industrial es que está bien escrito y, está claro, que no busqué lucimiento literario sino la transmisión 
de conceptos e ideas técnicas y científicos claros. 

2. Objetivos y características de las traducciones técnicas y científicas. 

TRADUCIR: “expresar en una lengua lo escrito o expresado antes en otra” (de un 
diccionario). 

Yo, a pesar de haber estudiado francés en el bachillerato y de alemán en la carrera, el 95% de lo que he 
traducido ha sido del inglés: libros para editar (completos o partes), artículos para lo mismo y para 
impartir clases usándolos; esto se ultimo hasta el extremo de proyectarlos en la pantalla desde 
transparencias en inglés y explicarlos en español: se desarrollan mecanismos mentales automáticos de 
traducción. 

Conforme a lo dicho en el apartado 1, el objetivo de la traducción de textos científicos y técnicos está 
en trasladar ideas y conceptos de un idioma a otro manteniendo el lenguaje al servicio de una 
comunicación de aquellos de forma clara, directa y fluida. Esta ha sido la expresión del objetivo 
general; a continuación vamos a considerar algunos particulares. 

Una mira importante del traductor es no dejar nada en el idioma de origen; con ello se evita la 
contaminación al español, que no es deseable, conducente a “spanglish”. Tal deseo me ha llevado a la 
creación de algunos términos en español teniendo tanto cuidado con la corrección gramatical y 
etimológica del neologismo como cuando hacemos una maniobra arriesgada al conducir el coche. 
Como ejemplos me cabe recordar ahora “bipaso” por “bypass” y la adopción de “craqueo” por 
“cracking”; en este último ejemplo los traductores mejicanos nos han dado una lección adoptando 
“fractura molecular”. Cuando no he tenido más remedio que dejar alguna palabra en inglés al lado de 
un intento de su traducción la he puesto entre comillas y paréntesis para expresar mi sonrojo. 

El caso de la “fractura molecular” por “cracking” me lleva al comentario de que  no debe importar, en 
el idioma extranjero, que el equivalente español sea más largo que el original si ello sirve para 
mantener la claridad  conceptual buscada. 
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En los campos especializados se traduce de idiomas extranjeros porque, por encima de los libros de 
texto, no se suele encontrar literatura científica o técnica de nivel alto en español y en un campo 
profesional. Por lo menos esta es mi experiencia dentro de mi especialidad de Ingeniería química y 
estudio de los procesos químicos, sobre todo cuando se trate de la enseñanza universitaria de altura. 
Considero que en estos campos, el traductor será un especialista en la materia de que se trate con 
buenos conocimientos del idioma de partida, del español y de los mecanismos para traducir bien (9). Si 
el traductor, en casos tales, no fuera especialista debería someter su traducción a revisión y/o consultas 
por un especialista. Ello se debe a que cada especialidad tiene su lenguaje particular aún sin entrar en 
la jerga específica. 

 

Si queremos considerar los objetivos de las traducciones que nos ocupan, por exclusión de lo negativo, 
podemos observar el texto siguiente: 

 
 

Figura 1: Traducción casi correcta pero incómoda para leer y estudiar 
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El primer comentario: es típico, y no de los peores textos traducidos que me ha tocado estudiar en mi 
vida universitaria y profesional. Con el peor que recuerdo, terminé descartándolo y comprando el 
original en inglés donde me pude enterar del contenido técnico. ¿Por qué?, porque en una traducción 
abrupta, la atención se va enganchando continuamente en el lenguaje sin penetrar en el sentido del 
texto ni aún queriendo. 

En mi campo particular abundan las traducciones técnicas, libros sobre todo, realizadas en Méjico. Yo 
las suelo clasificar coloquialmente, en tres grupos: 

1) “Mejicano bueno” (= español): ejs. Perry 6ª, Austin-Shreve. Se deslizan algunos, pocos 
localismos (hule = caucho; concreto = hormigón) que, una vez sabidos, no entorpecen la 
lectura. 

2) “Mejicano mediano”: el de nuestra figura 1: bastante molesto para leer sobre todo si se 
extiende a todo un libro que haya que estudiar. Entorpece el estudio. 

3) “Mejicano malo” (=infumable): ¡cómprese y lea el original en inglés! ¡plagado de 
anglicismos y localismos, p. ej.; “la paila de cachuchas” ¿? 

En los apartados próximos se van a repasar características de las lenguas española e inglesa 
cuya atención contribuye a obtener traducciones correctas. Son observaciones procedentes de 12 
años de haber encargado traducciones técnicas a los alumnos de Ingeniería química como 
trabajos de curso. 

3. Escollos y algunas reglas del español. 

Recuerdo unas vacaciones ¡horribles! de Navidad revisando, corrigiendo y rehaciendo la traducción de 
un libro cuyo traductor no sabía inglés ¡ni español! Hubiera preferido traducirlo de nuevas; habría 
quedado mejor. 

Tratamos aquí de recoger y recoger algunas reglas de nuestra lengua que ayudan a realizar 
traducciones correctas. 

3.1. Sintaxis normal. 

Es la propia de las lenguas latinas: 

SUJETO (sustantivo + adjetivos) + COMPLEMENTO VERBAL (verbo + adverbio) + 
OTROS COMPLEMENTOS, insistiendo en que los adjetivos suelen y deben ir después de los 
sustantivos y los adverbios después de los verbos. Como veremos, esta regla se invierte en la 
sintaxis de las lenguas sajonas. Hay que poner cuidado para tener en cuenta estas precedencias al 
traducir. 
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3.2. Concordancias de género y número. 

“Las naranjas y los limones contienen vitamina C y son buenos para la salud” (ejemplo). 

3.3. Uso adecuado de los modos verbales. 

INDICATIVO: acciones o movimientos ciertos. 

SUBJUNTIVO: acciones o movimientos inciertos (hipotéticos, supuestos, condicionantes o dudosos). 

CONDICIONAL: acciones o movimientos condicionados (concordancias que se verán en el apartado 
3.4). 

IMPERSONAL: (“se hace”). Traducción de la voz pasiva en inglés (“is made”). 

3.4. Uso adecuado de los tiempos verbales. 

Se trata de evitar usos literarios, que aquí consideraremos como  malos, que han revuelto y quitado el 
sentido de los tiempos verbales. Se empezó por admitir el presente histórico como expresión de hechos 
ocurridos en el pasado como un presente de entonces; dejemos este uso para los historiadores 
(“entonces Colón descubre América”). El asunto ha evolucionado hasta el empleo anárquico de modos 
y tiempos absolutamente indeseables (“cuando Beethoven escribiera tal sinfonía va y compone tal 
otra” en lugar de “cuando Beethoven hubo compuesto tal sinfonía, compuso tal otra” como empleo 
correcto del modo [indicativo] y de tiempos [pasados]. El colmo lo oí a una locutora que dijo: “se 
calienta hasta que cuezca”. Las reglas más importantes pueden ser: 

Modo indicativo. 

a) Presente = presente, actual en el tiempo: (“hace”) (“se hace”). 

b) Pretérito indefinido = pasado lejano y terminado; (“hizo”). 

c) Pretérito imperfecto = pasado no terminado; (“hacía”). 

d) Pretérito imperfecto + pretérito indefinido = simultaneidad en el pasado; (“cuando yo 
hacía….llegó él”). 

e) Pretérito anterior + pretérito indefinido = secuencia en pasado;(“una vez que hubo 
desayunado salió a la calle”). 

f) Pretérito perfecto = pasado cercano y terminado; (“se ha hecho”). 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf
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g) Futuro = futuro, porvenir; (“hará”; “habrá hecho”). 

h) Frases condicionales (concordancias de los tiempos)

1.- Presente indicativo + presente del subjuntivo (poco deseable). (“Si le llamo que  
venga a verme”; “Voy cuando me llame”). 

2.- Pretéritos de subjuntivos + condicional (las buenas). (“Si mi tía tuviera bigote 
sería mi tío). 

3.- Futuro indicativo + futuro de subjuntivo (jurídica). (“Pagará la multa si hubiere 
lugar”). 

4.- Hay otras pero las anteriores son importantes. 

3.5. No uso abusivo de la preposición “de”. 

Frase leída en un proyecto “HAZOP del proyecto de unidad de recuperación de gas de antorcha de  
una refinería de  petróleo. ¡7 “de” en una frase! Ello puede proceder de los genitivos por acumulación 
de sustantivos que se dan en las lenguas sajonas y que pueden haber impregnado el español por vía de 
traducción. Está claro que existen otras preposiciones y que deben emplearse. También introduce 
variaciones “del”, “de la” y “de los”. Con ello, la frase anterior podría quedar “HAZOP del proyecto 
para la unidad de recuperación para gas de antorcha en una refinería de petróleo”; quedan 4. Como 
poco se pueden utilizar “con, para, en y por”. 

3.6. Empleo adecuado de los verbos ser y estar. 

En español indican situaciones muy diferentes. 

3.7. Aclarar frases muy complicadas descomponiéndolas. 

Caso frecuente: oración principal con varias subordinaciones de relativo  unas dentro de otras 
(“nested” en inglés). Trocearlas en varias sencillas sin afectar ni al sentido ni a la subordinación, 
originales. 

4. Escollos y algunas reglas del inglés. 

Se trata de recoger y recordar escollos y reglas que se encuentran y usan, respectivamente, al traducir 
del inglés. 
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4.1. Sintaxis normal. 

Es la propia de las lenguas sajonas o germánicas: 

SUJETO (adjetivos y sustantivos) + COMPLEMENTO VERBAL (adverbios + verbo) + 
OTROS COMPLEMENTOS, 

haciendo notar que los adjetivos suelen ir antes de los sustantivos y los adverbios antes de los verbos, 
contrario a lo dicho en el punto 3.1. 

4.2. Nunca verbo sin algún sujeto. 

El español es más permisivo con sujetos implícitos o elípticos: (“llegué, vi., vencí”). 

4.3. Voz pasiva. 

En inglés, es frecuente, sobre todo en textos científicos y técnicos, para expresar el impersonal (“it is 
made = se hace”). 

4.4. False friends: evitación de spanglish. 

Cuando alguna palabra sea igual en inglés que en español ¡alarma! y consulta al diccionario. Muchas 
palabras latinas y griegas han sido adoptadas por el inglés en tiempos más recientes (menos desgaste 
por el uso mejor o peor) que lo han sido por el español. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf
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Figura 2: “Para reír y evitar “spanglish” 

El librito anunciado en la Figura 2, aparte de ser divertido sirve para ilustrar lo que hay que evitar: la 
traducción a “spanglish” (ej. “to take the hair”por “to pull the leg”). 

Algunos escollos frecuentes (≠ no igual; indicación de preferencia por frecuencia): 

• Actual = real (≠ presente) 

• Sensible = que se siente o se nota (“calor sensible”) 

• Sensitive = que siente o es capaz de sentir (“a sensitive person”) 

• Cavalier = altivo, desdeñoso (≠ �caballeroso�) 

• Range = intervalo, gama (≠ �rango�) 

• Suggestión = sugerencia ( + frecuente); ≠ �sugestión� (+ raro
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• Prevent = evitar, prevenir (menos frecuente) 

• Prefijo de… prefijo des… (deshydrogenation = deshidrogenación) 

• Spanish: igual pero mejor que spaniard. 

• To prevent: 1º evitar, 2º prevenir 

• Application: 1º petición; 2º solicitud; 3º aplicación 

• To check = comprobar (≠ �chequear�) 

• To test = probar, ensayar (≠ �testar�) 

• Utilities = 1º servicios; 2º instalaciones (≠ �utilidades�) 

• Premises = instalaciones (≠ �premisas�) 

• To involve = implicar (≠ �envolver�) 

• Parts: 1º piezas; 2º repuestos (“spare parts”); 3º partes 

 

4.5. Verbal idioms = modismos verbales. 

Proceden de la estructura sajona que ha quedado en el alemán: 

….verbo(s)…. + partícula (s) separable (s) 

tales partículas separables pueden modificar o direccionar al verbo correspondiente. En alemán se 
complica su discernimiento cuando son varios verbos más varios prefijos en hipérbaton ¡una delicia 
para el traductor y un peligro serio para el intérprete! En inglés suele ser más sencillo aunque se deba 
tener cuidado. El librito que se presenta a continuación incluye muchos de tales modismos. Se buscan 
en un índice alfabético que envía al Cap. 19 letra D, que está en la pag. 80 del libro (14 nuestra), donde 
da significado y ejemplo de uso. 

 

 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


12. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

 

 

Figura 3: Modismos I
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Figura 4: Modismos II
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Figura 5: Modismos III 

5. Fuentes de terminologías. 

Decimos terminologías en plural porque hay muchas: cada campo científico o técnico tiene modismos 
propios que, incluso derivan hacia jerga cuando se pasa al taller de construcción, la obra de montaje o 
la fábrica. Los modismos pueden ser palabras específicas o de ciertos usos particulares de algunas 
palabras comunes. Un ejemplo: “agua fuerte” significa ácido nítrico en los laboratorios y en los libros 
de Química mientras responde a ácido clorhídrico en la droguería.

Es una necesidad para un buen traductor hacerse con la terminología adecuada para realizar 
traducciones correctas evitando lo visto en nuestra figura 1. 
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Como fuente básica de terminologías cabe citar el Catálogo de recursos terminológicos editado 
(impreso a 150 páginas) por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España 
(Librería Científica del CSIC. C/Medinaceli 6. Madrid 28014. Tel. 91/4 29 56 84.18`75 €). 

A continuación se incluyen dos páginas con referencias de fuentes terminológicas. 

De oídas sé que la agencia EFE tiene un consultorio por internet denominado “El español urgente” (10) 
y que, por la misma vía se puede acceder a un foro de traductores. Yo he manejado los “libros de 
estilo” de ABC y de “The economist” satisfactoriamente. 

Las figuras con secciones o despieces, como nuestra figura 6, facilitan mucho las denominaciones. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf
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Tabla 1: Diccionarios Inglés - Español 

AUTOR TÍTULO MATERIAS EDITORIAL Y 
LUGAR AÑO 

Merino, M. Diccionario de Ingeniería mecánica Ing. mecánica Ediciones 
Claridad, Madrid 1951 

___ Glosario de la industria petrolera Ind. Petrolera Pretroleum Publ. 
Co. Tulsa 1973 

Cabra, A. et 
al. 

Vocabulario del petróleo y de los productos 
petroquímicos (inglés - español, español - 

inglés) 

Ind. Petrolera y 
petroquímica 

Interciencia, 
Madrid 1963/1970 

CEPREVEN 
et al. 

Diccionario técnico de incendios (español-
inglés-francés-alemán) Incendios Cepreven, Madrid 1993 

Storch de 
Gracia et al. 

Diccionario/Dictionary (ingles-español, 
español-inglés) 

Ing. Química, 
Química Ind. 

Diaz de Santos, 
Madrid 2007 

Navarro, 
F.A. 

Diccionario crítico de dudas inglés-español 
de Medicina (2ª ed) 

Medicina y 
farmacología 

McGraw-Hill, 
Madrid 2005 

Internet 
Programas informáticos de traducción: 

"Google traductor" "Babylon", etc. Otros en 
el mercado 

Utilizables como 
diccionarios de 

urgencia 
  

Robb, L.A. Diccionario para ingenieros español-inglés-
español) Ingeniería CECSA, Méjico 1969 

Rogers, G.T. Medical dictionary (2nd ed.)(español-
inglés-español) Medicina McGraw-Hill, 

Madrid 1997 

Blanes, J. Diccionario de términos contables Contabilidad CECSA, Méjico 1983 

____ Business spanish dictionary (spanish-
english-spanish) Negocios 

Peter Collin Publ. 
Teddington 

(U.K.) 
2000 

Mochón, F. 
et al. 

Diccionario de términos de seguros, 
reaseguros financieros (inglés-español-

inglés) 

Según título 
(incluye 

referencia) 

McGraw-Hill, 
Madrid 2004 

Beigbeder, F. Nuevo diccionario politécnico e las lenguas 
española  e inglesa 

Ingeniería en 
general 

Diaz de Santos, 
Madrid 1988 

Carpintero,N. Diccionarios de Ingeniería industrial Lo dicho ETSI Industriales, 
Madrid 

1990 y 
1991 

Mochón, F. 
et al. 

Diccionario de términos financieros y de 
inversión Lo dicho McGraw-Hill, 

Madrid 2006 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Diccionarios enciclopédicos Inglés y/o Español 

AUTOR TÍTULO MATERIAS EDITORIAL Y 
LUGAR AÑO 

Hawley, 
G.G. 

The condensed chemical dictionary (8th 
edition) 

Productos 
químicos 

Van Nostrand, N. 
York 1971 

Flood, W. E. 
et al. 

An elementary scientific and technical 
dictionary Ciencia y técnica Longmans, 

Londres 1962 

Parker, S.P. Dictionary of chemistry Química general McGraw-Hill, N. 
York 1997 

idem Dictionary of engineering Ingeniería general McGraw-Hill, N. 
York 1994 

Lagua, R. T. 
et al Diccionario de nutrición y dietoterapia Nutrición McGraw-Hill, N. 

York 2007 

Varios Diccionario médico ilustrado de bolsillo 
(26ª edición) Medicina McGraw-Hill, 

Madrid 2003 

Bernard,  Y. 
et al 

Diccionario económico y financiero (4ª 
edición) (español) 

Economía, 
derecho, etc. A.P.D., Madrid 1985 

Sabater, B. et 
al. Diccionario de Química (español) Química general Anaya, Madrid 1985 

Santamaría, 
A. 

Diccionario de sinónimos, antónimos e 
ideas afines Español 

Ed. Ramón 
Sopena, 

Barcelona 
1968 

____ Longman family dictionary Inglés solo Chancels Press, 
Londres 1987 

McGraw-Hill Dictionary scientific and technical terms 
(6th ed.) Inglés solo McGraw-Hill, N. 

York 2003 

American 
Pretroleum 

Institute 

Glossary of terms used in petroleum 
refining (2th ed.) Inglés solo API, Washington 1962 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6: Despiece con terminología de las piezas. 
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Figura 7: Fuentes de terminología
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Figura 8: Fuentes de terminología II: ficha tipo. 
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La calidad de las fuentes terminológicas depende, por supuesto, de la solvencia de su autor pero 
también del paso del tiempo sobre la misma. Esta última acción depende, a su vez, del grado de 
madurez de la materia concreta contemplada por la fuente. Aquí se puede aplicar la curva “S” de 
Gompertz, En su versión referida a la madurez de los productos, a la de las industrias y de las 
tecnologías, como se muestra en la Fig. 9.  

Las tecnologías electrónica y de las comunicaciones están ahora en la parte 2 de la curva: desarrollo 
fulgurante. La tecnología informática está también en la misma parte 2 pero acercándose ya a la 

madurez de la parte 3.  

Las fuentes terminológicas de estas 
tecnologías, y de las ciencias que las apoyan 
sufren un desgaste importante con el paso 
del tiempo debiéndose buscar  el material 
más reciente. Mi campo de trabajo, la 
Ingeniería química y la Química industrial 
(estudio de los procesos químicos) se 
encuentra hace tiempo en la parte 3 de 
madurez: mucho esfuerzo determina poco 
avance. Por ello, fuentes terminológicas de 
estas materias son más estables y sufren 
menos la usura del tiempo. 

Fig. 9: Curva de Gompertz: 1) Despegue o 
Infancia; 2) Desarrollo fulgurante; 3) 
Madurez 

Vamos a distinguir dos tipos de fuentes terminológicas principales:  

1) DICCIONARIOS: libros, incluyendo muchos términos, miles, reuniendo una o varias de las 
características siguientes: 

• Generales de las lenguas 

• Especiales de ciertas materias 

• Monolingüe

 

• Multilingües: más frecuente bilingües con expresión de los términos en los dos 
idiomas. 
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• Reales: los existentes que pueden ser cerrados (hechos completamente, al menos en 
cada edición del libro) o abiertos (informáticos) a sus actualizaciones continuadas. 

• Potenciales: los que puede, y suele, reunir un traductor partiendo de la información 
terminológica obtenida de fuentes varias: folletos, catálogos (hay colecciones de éstos, 
tales como “Kompas”), etc. Alguna de tales fuentes relacionan términos con figuras, 
lo que es muy útil y aún más cuando se trata de despieces de máquinas y aparatos. 
Otra está en los libros especializados, en sus índices alfabéticos finales, entrando al 
texto referido para encontrar definiciones. 

2) ENCICLOPEDIAS o diccionarios enciclopédicos: libros incluyendo muchos términos junto con 
sus definiciones y/o explicaciones. Pueden estar dotadas de algunas de las características enunciadas 
para los diccionarios. 

3) GLOSARIOS: listas con menos (docenas) términos incluidos en libros especializados o aparte. 

Según todo lo anterior puedo citar las fuentes siguientes como ejemplos: 

• Diccionario de la Real Academia Española: enciclopédico, general, monolingüe, real, 
cerrado (cada edición). Español. 

• Longman family dictionary: idem anterior. Inglés. 

• Collins Spanish dictionary: bilingüe, general, cerrado. 

• Diccionario para ingenieros (Robb): bilingüe (inglés-español-inglés), especial 
(Ingeniería), real, cerrado. 

• Petroleum refining process (Meyers): glosario incluido, especial (procesos), 
monolingüe inglés, real, cerrado 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 23. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

• El refino del petróleo (Wauquier): incluye glosario, siglas y acrónimos (muy útil), 
especial, monolingüe español (traducido), real, cerrado. 

Antes de cerrar el apartado presente sobre fuentes, cabe citar lo que se llama “lenguaje taller” y que, a 
pesar de ser jerga, conviene citar mediante paréntesis y comillas o como nota a pie de página. 
Tampoco hay que perder de vista que compañías, que son o han sido punteras en el desarrollo de 
equipos o técnicos nuevos, suelen haber creado terminología especial que puede encontrarse en sus 
publicaciones (folletos, catálogos, manuales, etc.). Ejemplos: en los pozos petroleros se cita al 
“monkey boy” que es un operario especializado que sube y baja por el castillete. 

 

6. Como abordar traducciones en un campo nuevo. 

a) Evaluar la viabilidad (fuentes y tiempo disponibles) y la economía de la preparación previa a la 
traducción. Esa puede resultar cara cuando no exista volumen suficiente que la justifique, salvo que no 
haya más remedio. 

b) Preparación 

 b1) Análisis terminológico y acopio de fuentes. 

 b2) Leer libros, partes de los mismos o artículos de revistas, en los dos idiomas, sobre la 
materia de que se trate. 

c) Traducir el 100% del texto. 

d) Volver a traducir el 10% inicial del texto. 

e) Revisar cuidadosamente el 100 % del texto 

 e1) ¿Se entiende? 

 e2) ¿En español o inglés llanos y correctos? 

 e3) ¿Terminología consistente a lo largo de todo el texto traducido? 

f) Consultas y/o revisiones por un especialista (cuando el traductor no lo sea): más aún, cuanto más 
especializado sea el texto original. Se trata de evitar traducciones como la de nuestra figura 1. 
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Bien sé que, como veremos, la urgencia dificulta, muchas veces, la preparación del punto b) generando 
el riesgo de una traducción incorrecta. La anterior es una aproximación ideal a la que conviene 
adaptarse lo más posible dependiendo de las circunstancias. 

7. Tratamiento de textos. 

Aquí cabe recomendar las ayudas informáticas propias de una oficina con capacidades para: escribir, 
corregir, recortar y pegar, imprimir, enviar correo electrónico, etc. La lectura de textos, cuando su 
calidad y claridad sean buenas, puede auxiliarse mediante el conjunto formado por un lector de barrido 
(“scanner”) y un reconocedor OCR (“optical character recognition”), siempre que no dé más trabajo 
del que ahorra; la alternativa es teclear el texto. Otra alternativa es traducir dictando a un magnetófono 
y teclearlo después. 

Llegamos aquí a un punto caliente de este asunto: los programas para la traducción automática de 
textos. Mi experiencia con ellos es poca y mala. En las páginas siguientes del texto presente se facilita 
alguna información sobre algunos programas así como algunas muestras de las traducciones que 
proporcionan. Hay que decir que se obtienen traducciones tan malas que su revisión y corrección dan 
un trabajo enojoso y conducen a un resultado que, probablemente, sea mediocre como mucho. Esto, en 
gran medida, es una noticia buena para el traductor humano cuando se pretendan textos inteligibles y 
de buena calidad. Una aplicación de estos programas es su consulta como diccionario rápido y sin 
pedirle mucha precisión. 

He oído hablar de programas especializados muy caros que puedan ser de utilidad a empresas con 
mucho volumen de traducción en un mismo tema.  

Pasemos a ver las muestras: 
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Figura 10: Ayudas y “ayudas” informáticas 

   

  

  

 

  

 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 27. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


28. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 29. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


30. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 31. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

 
 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


32. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 33. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


34. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 35. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


36. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

 

 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 37. 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 

 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


38. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

 

 



Reflexiones y recomendaciones sobre buenas prácticas en la traducción científica y 
técnica. 39. 

 

 http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf 
 
 

 

 
 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECTIN11_001.pdf


40. José María Storch y Rosalía Moreno  
 
 

Tecnologí@ y desarrollo. ISSN 1696-8085. Vol. IX. 2011 
 

Se han subrayado términos y estructuras sintácticas incorrectos. Con el signo ┴ se ha marcado que se 
debe intercalar algo o alguna inconsistencia. Se pueden hacer algunas observaciones sobre las 
traducciones: 

a) Mr. Google no se da por enterado  ni tiene idea de la transformación de la sintaxis 
sajona a la española: posición de adjetivos, adverbios y sustantivos acumulados 
(español: primer lugar para el más importante). 

b) Las traducciones de Google, no siendo difíciles ni complicados los textos propuestos, 
tienen frases ininteligibles, son de calidad muy baja y absolutamente impublicables. Su 
revisión y corrección serían muy trabajosas y condicionarían un resultado poco 
atractivo: mejor coger el texto original y traducirlo uno mismo de cero. 

c) La traducción de los alumnos es pobre aunque menos peor que la de Google (mitad de 
incidencias). Se nota el arrastre en el español por el original inglés (“spanglish”). 

La página siguiente es un extracto de un reportaje de alto contenido técnico con texto y presentación 
excelentes. Siento no tenerlo completo aunque es posible y recomendable que los lectores puedan 
conseguirlo. 
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8. Escollos y penas para el traductor. 

Creo que hemos tratado suficientemente los escollos más importantes del español y del inglés en los 
apartados 3 y 4, respectivamente, del trabajo presente. Ahora queremos tratar otras dificultados del 
oficio de traductor. 

8.1. Abordando un campo nuevo de conocimiento. 

Este párrafo se refiere a la inercia inicial que dificulta el abordaje de un campo nuevo. Se ha de vencer 
consiguiendo la terminología propia de ése y, quizás, todo un lenguaje adecuado. Puede ocurrir que la 
preparación, que se ha tratado en el apartado 6, resulte onerosa, en tiempo y esfuerzo, que no se 
amortice después con una masa de traducción remunerada y suficiente. Recuerdo este efecto cuando 
yo traducía notas técnicas, 3 o 4 por página de originales que, aun siendo materias de mi carrera, 
resultaban tan variadas como relativas a productos, procesos, equipos, materiales, soldadura, 
instrumentación, etc.; tan pronto como uno se encontraba cómodo en uno de ellos, éste se acababa y 
empezaba otro muy distinto e incómodo al  principio. Puedo imaginar como será traducir noticias de 
agencias extranjeras. 

8.2. Calidad y cantidad bajo urgencia o premura. 

Aquí nos referimos a la presión del plazo de entrega sobre el traductor y cómo la premura influye 
sobre la calidad y cantidad de lo traducido. 

La urgencia puede afectar a la calidad de la traducción, rebajándola, por los factores siguientes: 

A) Falta de preparación suficiente. 

B) Falta de revisión, con relectura suficiente. 

C) Fatiga 

¿De dónde procede la premura? De: 

A) Plazos  muy cortos 

B) Deseo de traducir mucho por considerarse, el traductor, mal pagado. 
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La relectura que se ha mencionado sirve para “peinar” la traducción hecha, eliminando extranjerismos 
y siendo el momento adecuado para la revisión por un experto cuando el tema sea especializado. 

Cuando se traduce una obra extensa, se produce una fatiga mental importante si el trabajo se hace con 
gran intensidad. Se puede llegar a la inutilización del traductor, para traducir, durante días o semanas y 
se debe descansar cambiando de actividad; en casos extremos se han producido enfermedades. Estos 
fenómenos se denominan en inglés como “black out” y son propios de trabajos intensos como: en 
plataformas petrolíferas marinas, en torres de control de aeropuertos, corredores de bolsa en el 
“parquet”, etc.; en todos ellos se intercalan periodos de actividad con otros de descanso. 

La necesidad mencionada, de periodos de descanso, disminuyen la capacidad media del traductor. 

Al tratar de urgencia o premura, vuelvo a citar aquí la propia de traducciones de  noticias de agencias 
extranjeras en la redacción de un periódico o revista. También se puede citar el trabajo, duro, de 
interpretación simultánea. 

9. Traducción inversa. 

En esto yo no he pasado de escribir unas cartas correctas en inglés y traducir algún informe; en este 
último caso he buscado la revisión por un anglohablante. Se requiere un dominio muy bueno del 
idioma extranjero y de algunos de sus modismos usuales. 

10. Algunos datos útiles. 

A continuación se incluyen algunas hojas con datos útiles para la traducción técnica: 

1) Conversiones de unidades. 

2) Propiedades de crudos y fracciones petroleras. 

3) Estados económicos y financieros de la empresa. 
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Tabla 4: Propiedades y fracciones petroleras. 

MATERIA 
DENSIDAD 

REFERENCIA 
(Kg/m3) 

bbl/Tm Tm/bbl 

GNL 
GLP 
CRUDO MEDIO 
CRUO PESADO* 
NAFTA LIGERA 
GASOLINAS 
NAFTA PESADA 
QUEROSENO 
GASÓLEOS 
RESIDUOS ATMOS. 
FUELOLEOS 

320 
550 
850 
900 
659 
745 
747 
798 
854 
956 
990 

19,65 
11,44 
7,4 
7 

9,54 
8,44 
8,42 
7,88 
7,44 
6,58 
6,35 

0,05 
0,09 
0,13 
0,14 
0,11 
0,12 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 

* Uso general 

1.- PESO ESPECÍFICO O DENSIDAD1 

60
0

60
6060

60

0

5,131
5,1415,1315,141
API

API
+

=−= ρ
ρ

 

1bbl = un barril de petróleo = 159 L = 0,159 m3. Es frecuente reseñar capacidades de refinerías, 
unidades o producciones en “bpd” (berrels per day) o en “bpsd” (barrels per stream (línea de 
producción) day). Para convertirlas en Tm/día (Tpd) se puede hacer uso de la tabla aneja (aprox.). 

2.- PUNTO DE CONGELACIÓN (“POUR POINT”)2. La materia deja de fluir para bombeo en frío. 

3.- PRESIÓN DE VAPOR (REID) (RVP). Medida según norma ASTM D323. 

4.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (“FLASH POINT”) Medido según norma ASTM D56 

5.- CONTENIDO EN AZUFRE (S% EN PESO) Corrosividad y dificultad para desulfuración. 

6.- CONTENIDO EN NITRÓGENO, AGUA, SEDIIMENTOS Y SALES 
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7.- ACIDEZ (mg KOH/g de materia, neutralización) 

8.- CURVAS DE DESTILACIÓN: TBP (“TRUE BOILING POINT”) 

9.- ANÁLISIS PIONA (parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos, aromáticos)4 

10.- INFLUENCIA DE PROPIEDADES EN LOS PRECIOS DE CRUDOS: 

1: ↑↓↑ PRECIOAPI ρ0  3: ↓↑ PRECIOS  

2: ↑↓ PRECIOpp  4: ↑↑ PRECIONyA)(  
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