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Resumen 

La enseñanza y el aprendizaje de la interpretación plantean desafíos que 

llevan a repensar nuestras prácticas pedagógicas en esta área. La competencia 

retórica es una de las habilidades de mayor incidencia en la transmisión del 

mensaje y ha sido objeto de estudio de diversas investigaciones en el campo de 

la interpretación (Alonso Araguás, 2005; Gile, 2009). Asimismo, distintos 

autores aseguran que el desarrollo de la competencia retórica debe formar parte 

integral de la formación de intérpretes (Garwood, 2002; Hurtado Albir, 1999; 

Nafá Waasaf, 2009). En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo 

desarrollar el enfoque pedagógico de una propuesta para la enseñanza y el 

aprendizaje de la interpretación en el nivel superior, que se basa en el uso de 

estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la competencia retórica, el uso 

de la comunicación no verbal y la autonomía de los estudiantes. El enfoque de 

enseñanza y aprendizaje (E/A) presentado en este trabajo se fundamenta en la 

psicología cognitiva y las corrientes socioconstructivistas de la construcción del 

conocimiento. Se propone además, incorporar el uso de las tecnologías digitales 

en la modalidad mixta de aprendizaje (blended learning) para potenciar el 

trabajo colaborativo y la autonomía de los discentes (Pym et al., 2003). 
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En el marco de este trabajo, resulta útil referirnos al concepto de competencia 

retórica y a las características principales de la comunicación no verbal en el campo de la 

interpretación. Según Abaladejo (1991) la competencia retórica activa puede definirse 

como una competencia lingüística que se basa en la comunicación del texto retórico y 

abarca la capacidad lingüística de construir oraciones, de fundar el texto temáticamente, 

organizarlo en su estructura global y dirigirlo al destinatario de manera efectiva. Como es 

de suponer, en los contextos de interpretación, el componente retórico tiene un papel 

fundamental en la transmisión del mensaje. Por lo tanto, el intérprete no solo debe ser capaz 

de detectar las estrategias retóricas utilizadas por el orador, que se limitan a la mera 

transmisión del contenido, sino que debe ser capaz de reproducirlas en su discurso meta.  

La comunicación no verbal (CNV) es un área que aún merece ser estudiada en 

mayor profundidad en los contextos de interpretación debido a su relevancia en la fase de 

producción del discurso meta (Collados Aís, 1994). La CNV abarca, entre otros aspectos, 

elementos kinésicos, es decir, el movimiento del cuerpo y de las manos; elementos 

paralingüísticos, de carácter fonológico, como la entonación y el uso de pausas; y la 

posición espacial o la ubicación del individuo durante el acto comunicativo (Valiente 

Bodoy, 2013). Estos elementos cumplen un rol fundamental en la transmisión del sentido 

en los enunciados, que los intérpretes deben ser capaces de percibir para poder transmitir de 

manera efectiva el significado del discurso original. 

Las técnicas de oratoria y comunicación en público constituyen normas y estrategias 

de comunicación que, según se sugiere, deberían recibir mayor atención en los contextos de 

formación de intérpretes, debido a su incidencia en el aprendizaje de la interpretación 

(Alonso Araguás, 2005).  Es por ello que el objetivo de este trabajo, que se centra en la 

primera etapa de un proyecto para la enseñanza estratégica de la interpretación, es 

desarrollar el marco teórico y conceptual en el que se fundamentará la segunda etapa de 

diseño de la propuesta didáctica. 
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La didáctica de la traducción y la interpretación que se basa en una metodología 

centrada en el estudiante va en línea con los enfoques que proponen que las estrategias de 

aprendizaje deben desempeñar un rol importante en la formación de traductores e 

intérpretes. De esta manera, el alumno puede “utilizar sus propias estrategias y ser 

responsable de su aprendizaje” (Hurtado Albir, 1999, p.45). Se propone también un 

enfoque orientado hacia el proceso de la interpretación, especialmente en las etapas 

iniciales de aprendizaje (Gile, 2009), en los que se fomenta el uso de estrategias 

metacognitivas. Según este marco metodológico, se incentiva a los estudiantes a identificar 

posibles problemas en el proceso interpretativo y crear conciencia de estos en pos de su 

análisis y reflexión. Se sugiere que los docentes y estudiantes desarrollen en forma conjunta 

una crítica constructiva, proponiendo procedimientos adecuados para abordar la 

problemática en cuestión. De esta manera, los estudiantes pueden reflexionar acerca de las 

estrategias que deben utilizar para resolver dichos problemas y tomar decisiones fundadas 

para resolverlos.  

En la enseñanza estratégica el docente colabora con los estudiantes para que 

“seleccionen, apliquen y monitoreen el uso de estas estrategias para conseguir objetivos de 

aprendizaje específicos” (Jones et al., 1987, p. 60), y de esta manera fomentar su 

independencia, que es uno de los principales objetivos del aprendizaje estratégico. En el 

área de la enseñanza de lenguas extranjeras,  se evidencia un creciente interés en fomentar 

el uso sistemático de las estrategias de aprendizaje (Weaver & Cohen, 1997).  Oxford 

(1990) define las estrategias de aprendizaje como acciones específicas o técnicas que los 

estudiantes utilizan para mejorar su aprendizaje. La taxonomía de esta autora agrupa a las 

estrategias en seis categorías: metacognitivas, cognitivas, de memoria, de compensación, 

sociales y afectivas. Para los fines de nuestra propuesta pedagógica, es el grupo de las 

estrategias metacognitivas y socioafectivas el que nos interesa puntualizar en la formación 

de futuros intérpretes. Las estrategias de aprendizaje metacognitivas permiten a los 

estudiantes desarrollar una toma de conciencia de los objetivos y procesos relacionados con 

la tarea que están realizando. De este modo, pueden ser capaces de centrar su atención en el 

proceso de aprendizaje, buscar más oportunidades de práctica, planificar una tarea, 

autoevaluar su progreso y monitorear sus propios errores (Oxford & Leaver, 1996). Las 

estrategias socioafectivas, por su parte,  implican la interacción y la cooperación en la 
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construcción del conocimiento, y los esfuerzos para crear condiciones amenas y de 

motivación que facilitan el aprendizaje.  

Existen antecedentes de especial relevancia para este trabajo en los que se da cuenta 

de la eficacia de la enseñanza explícita de las estrategias metacognitivas para la 

autorregulación del aprendizaje de la interpretación, como así también de la necesidad de 

investigaciones que proporcionen datos esclarecedores sobre los diversos factores que 

intervienen en estos contextos (Arumí & Esteve, 2006; Collados Aís, 1994; Postigo Pinazo, 

2008). Este enfoque de E/A estratégico proporciona las bases metodológicas para una 

pedagogía que tiene como objetivo el uso de estrategias metacognitivas y socioafectivas 

para fomentar la autonomía en el aprendizaje, y de esta manera, fortalecer la competencia 

retórica, el manejo de la CNV y el aprendizaje estratégico.  

A su vez, las corrientes socioconstructivistas permearon los enfoques de E/A de la 

traducción y la interpretación y guían el diseño de esta propuesta pedagógica. Según Kilary 

(2000), la enseñanza de la traducción debe involucrar un entorno de aprendizaje 

colaborativo que incluya no sólo la interacción entre estudiantes, sino también el 

compromiso de los alumnos en cada aspecto del proceso de aprendizaje. Este autor aboga 

por la emancipación de los estudiantes para que puedan pensar por sí mismos y colaboren 

mutuamente para lograr un aprendizaje independiente. Esto incluso puede lograrse a partir 

del uso de tecnologías que facilitan el aprendizaje colaborativo, como por ejemplo, el 

trabajo con material grabado, con el cual los estudiantes pueden realizar interesantes 

intercambios de manera efectiva. Particularmente, la enseñanza de la interpretación asistida 

por computadora surgió a partir de los avances en la lingüística aplicada con la 

incorporación de las tecnologías digitales. Kajzer-Wietrzny & Tymczynska (2014) detallan 

en su trabajo cómo distintas herramientas digitales (páginas web, corpus de discursos en 

línea, plataformas de aprendizaje virtuales, herramientas para la comunicación audiovisual, 

etc.) ofrecen amplias oportunidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo en 

contextos de E/A mixto (blended learning) para la formación de intérpretes. Por lo tanto, el 

uso de un aula virtual para la enseñanza de la interpretación conlleva ventajas significativas 

desde el punto de vista pedagógico. Un aula virtual proporciona un entorno apropiado para 

desarrollar estrategias de aprendizaje. Se puede promover el uso de las estrategias 

metacognitivas y socioafectivas por medio de actividades de autoevaluación y tareas  
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colaborativas como la evaluación entre pares. De esta manera se brindan oportunidades 

para la práctica de las habilidades metacognitivas y se fomenta la autonomía y el 

aprendizaje activo más allá de los límites de tiempo y espacio de las clases presenciales. La 

combinación de un enfoque centrado en el uso de estrategias de aprendizaje  y el empleo 

del aula virtual permitirá ayudar a los estudiantes lograr un mejor desarrollo de la 

competencia retórica necesaria para un buen desempeño en las tareas de interpretación y 

alcanzar una mayor autonomía al comprometerse con su propio proceso de aprendizaje. 

 

 

Lineamientos generales de la propuesta pedagógica 

 

Contexto del proyecto 

En el último año de la carrera del Traductorado Público Nacional de Inglés de la 

Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, se dicta la asignatura Introducción 

a la Interpretación. En este contexto los estudiantes desarrollan principalmente un perfil de 

traductores y al iniciarse en el campo de la interpretación evidencian ciertas dificultades, 

entre las que se destacan las relacionadas con la competencia retórica, la capacidad de 

oratoria, el manejo de la CNV, la autonomía y el aprendizaje. Asimismo, es importante 

destacar que se trata de una cátedra con un gran número de estudiantes, y por esta razón, no 

todos ellos pueden recibir una retroalimentación docente en cada una de las clases. 

Además, muchas veces la práctica en el aula resulta insuficiente, y por este motivo, se 

espera que el alumno realice una práctica sistemática extra áulica de manera autónoma.  

 

Caracterización de las tareas de aprendizaje 

Esta propuesta abarca el diseño de actividades para el aprendizaje individual y 

colaborativo, tanto en forma presencial como a distancia. Estas actividades varían desde la 

toma de consciencia por parte de los estudiantes de la incidencia de los aspectos 

extralingüísticos y la oratoria en la transmisión del mensaje, hacia la práctica intensiva para 

desarrollar una capacidad de oratoria efectiva y un dominio de los aspectos de la CNV en el 
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desarrollo del discurso meta. En las clases presenciales, por medio de la observación, se 

podrá reflexionar sobre aquellos aspectos relacionados con la competencia retórica y con la 

CNV que afectan en forma negativa el desarrollo del discurso y de esta manera sensibilizar 

a los estudiantes en cuanto a la importancia de estos aspectos en la construcción de los 

mensajes. También se brindarán oportunidades para improvisar y preparar exposiciones 

orales con el objetivo de elaborar discursos y utilizar recursos extralingüísticos y retóricos 

en forma práctica. Se propone también incorporar actividades de autoevaluación y de 

evaluación entre pares para analizar el desempeño en la formulación del discurso meta. Por 

ejemplo, se incluirán cuestionarios que guíen a los estudiantes a reflexionar acerca del 

propio desempeño oral y el sus compañeros. Se espera que estas actividades ayuden a los 

estudiantes a adquirir una mayor conciencia de las propias fortalezas y debilidades y asumir 

la responsabilidad por el propio proceso de aprendizaje (Cresswell, 2000).  

En lo que respecta al uso del aula virtual, existen distintas herramientas que 

permiten el diseño de actividades para reforzar la práctica y el desarrollo de distintas 

estrategias. Por ejemplo, la herramienta cuestionario de Moodle permite que a partir de la 

observación de un video o la grabación de su propio discurso los estudiantes respondan una 

batería de preguntas de comprensión y de análisis sobre el uso efectivo de la competencia 

retórica. También, a partir del análisis de videos de otros oradores, se puede participar de 

un foro de debate sobre el desempeño de los oradores o intérpretes en los aspectos 

pertinentes a esta propuesta. En este último caso, y dadas las características propias de los 

foros, los estudiantes podrán realizar intercambios y construir conocimiento en forma 

colaborativa.  

De esta manera, por medio de las tareas que se diseñarán en la segunda etapa de este 

proyecto, se espera que los alumnos de la asignatura Introducción a la Interpretación 

cuenten con más oportunidades para desarrollar un aprendizaje autónomo y estratégico, que 

les permita reflexionar sobre su propio desempeño en contextos de interpretación 

consecutiva. 

 

 

Conclusión 
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En el presente trabajo se han trazado los lineamientos de una propuesta pedagógica 

para la E/A de la interpretación en el nivel superior basada en el uso de estrategias que 

contribuyan al fortalecimiento de la competencia retórica y el uso de la CNV de los 

estudiantes. Esta propuesta se complementa con el uso de las tecnologías digitales en pos 

de potenciar la construcción del conocimiento y la autonomía en el aprendizaje. La etapa 

siguiente en este proyecto consiste en el diseño de las actividades de aprendizaje, y se 

espera que contribuya al enriquecimiento de  nuestras prácticas docentes y de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. En el avance de esta propuesta se proyectará un camino 

de investigación para explorar el impacto de la incorporación de estrategias metacognitivas 

y socioafectivas en la formación inicial de intérpretes, teniendo en cuenta que el 

fortalecimiento de la autonomía de los estudiante y la construcción colaborativa del 

conocimiento son objetivos de suma importancia en las prácticas pedagógicas en contextos 

de educación en el nivel superior.  
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