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Resumen. Este artículo explora y describe el papel de la traducción —escrita, oral y audiovisual (TAV)— en las aulas de 
Inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana durante el curso 2018-2019 mediante un estudio 
exploratorio mixto de triangulación concurrente. Los resultados muestran cómo la traducción oral se emplea por la mayoría 
de los docentes como recurso explicativo, aunque no se concibe como una tarea comunicativa. El uso de la TAV es muy 
escaso, más allá del consumo de subtítulos. Asimismo, como herramienta de accesibilidad, parece emplearse únicamente 
cuando se proyectan subtítulos intralingüísticos, que pueden ser de ayuda para los estudiantes con discapacidad auditiva, y 
cuando se describen los contenidos visuales a los alumnos con discapacidad visual.
Palabras clave: Enseñanza de idiomas; Plurilingüismo; Traducción; EEOOII; Accesibilidad.

[en] Translation as a Didactic and Accessibility Tool in English-Language Classrooms  of the 
Official Language Schools of the Valencian Community
Abstract. This article explores and describes the role of translation —written, oral, and audiovisual (AVT)— in the English-
language classrooms of the Escuelas Oficiales de Idiomas of the Valencian Community during the 2018-2019 academic 
year by means of an exploratory mixed concurrent triangulation study. The results show how oral translation is used by 
most teachers as an explanatory resource, although it is not conceived as a communicative task. The use of AVT is very 
scarce, beyond the consumption of subtitles. Likewise, as an accessibility tool, it seems to be used only when intralinguistic 
subtitles are projected, which can be helpful for hearing impaired students, and when visual contents are described to 
visually impaired students.
Keywords: Language teaching; Plurilingualism; Translation; Official Language Schools; Accessibility.

[es] La traduction comme outil didactique et d’accessibilité dans les classes d’anglais dans les 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Communauté valencienne
Résumé. Cet article explore et décrit le rôle de la traduction —écrite, orale et audiovisuelle (TAV)— dans les classes 
d’anglais des Escuelas Oficiales de Idiomas (Écoles officielles de langues) de la Communauté valencienne au cours de 
l’année académique 2018-2019 au moyen d’une étude exploratoire de triangulation mixte concurrente. Les résultats 
montrent comment la traduction orale est utilisée par la plupart des enseignants comme une ressource explicative, 
bien qu’elle ne soit pas conçue comme une tâche communicative. L’utilisation de la TAV est très rare au-delà des 
sous-titres. De plus, en tant qu’outil d’accessibilité, elle semble n’être sollicitée que dans la projection des sous-titres 
intralinguistiques, qui peuvent être utiles aux étudiants malentendants et lorsque des contenus visuels sont décrits aux 
malvoyants.
Mots-clés: Enseignement des langues; Plurilinguisme; Traduction; EEOOII; Accessibilité.
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1. Introducción

1.1. Del monolingüismo al plurilingüismo

La didáctica de lenguas extranjeras (LE) ha sido testigo del surgimiento de un variado número de métodos a 
lo largo de su historia. Desde la aparición del método directo, la lengua materna (LMA)2 y la traducción han 
sido dos recursos frecuentemente rechazados en las aulas de idiomas (véase Cook, 2010). Así, el enfoque mo-
nolingüe, que abogaba por hacer un uso exclusivo de la lengua de estudio, imperó durante la mayor parte del 
siglo pasado, a excepción de algunos métodos, como sugestopedia o aprendizaje de la lengua en comunidades, 
donde sí parecían permitidas (véanse Howatt, 2004; Larsen-Freeman y Anderson, 2011; Richards y Rodgers, 
2003; Sánchez Pérez, 2009; entre otros). 

Por su lado, Talaván (2013, p. 23) o Torralba Miralles (2016, p. 18) recuerdan que ya dentro del en-
foque comunicativo, surgido a finales de los ochenta del pasado siglo, la traducción podía emplearse si 
era necesario. Posteriormente, en los noventa, surge el posmétodo (Kumaravadivelu, 1994), que defiende 
la responsabilidad del profesorado para elegir las prácticas que mejor se adecúen a las necesidades del 
alumnado sin haber de cumplir con las rígidas premisas teóricas de un método concreto. Nos hallamos, 
pues, ante una razón más por la que la LMA y la traducción no tendrían por qué evitarse si el docente las 
considera necesarias.

Ya en el siglo XXI, el papel de la LMA y la traducción continúa modificándose y enfrentando postu-
ras. Por ejemplo, quien esto escribe ha sido testigo de cómo algunos docentes siguen defendiendo que la 
traducción conlleva desventajas para aprender la LE. Además, algunos reniegan de su uso y aconsejan no 
utilizarla, aunque, paradójicamente, hay quien acaba empleándola para buscar el significado de ciertas 
palabras o dejar claro algún concepto. Sin embargo, esta defensa del enfoque monolingüe parece haber 
ido transformándose hacia una visión de la enseñanza de lenguas en la que no solamente se permite uti-
lizar la lengua de estudio, sino todo el repertorio lingüístico y cultural que se pueda encontrar en el aula; 
es decir, un enfoque multilingüe (Cenoz y Gorter, 2011). Este cambio de paradigma se ve reflejado en la 
introducción de conceptos como plurilingüismo y competencia plurilingüe y pluricultural (CPP) en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y, posteriormente, en su Companion 
Volume (Consejo de Europa, 2002 y 2018). 

Por una parte, el plurilingüismo hace referencia al hecho de que conforme se va expandiendo su experiencia 
lingüística y cultural (Consejo de Europa, 2002, p. 4):

el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desa-
rrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en 
la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. 

Este concepto está en consonancia con la hipótesis de la competencia subyacente común de Cummins 
(1979), quien defendía que los conocimientos en distintas lenguas no se almacenan en el cerebro en espa-
cios diferentes, sino compartidos, por lo que son transferibles y aprovechables para el aprendizaje de nuevas 
lenguas. El MCER se desmarca, por lo tanto, de la creencia de que es posible aprender lenguas de una forma 
completamente monolingüe y almacenarlas en el cerebro de forma aislada. Además, apuesta por desarrollar la 
CPP, que hace referencia a (Coste et al., [1997] 2009, p. 11): 

the ability to use languages for the purposes of communication and to take part in intercultural interaction, where a 
person, viewed as a social actor, has proficiency, of varying degrees, in several languages and experience of several 
cultures. This is not seen as the superposition or juxtaposition of distinct competences, but rather as the existence of a 
complex or even composite competence on which the social actor may draw.

Coste et al. evidencian cómo esta competencia supone importantes cambios en el modo de entender la 
enseñanza de idiomas, pues involucra “circulations, mediations and passages between languages and between 
cultures” ([1997] 2009, p. v). Es decir, aunque la CPP no tiene por qué desarrollarse únicamente con tareas de 
mediación interlingüística, tampoco podemos negar que el trasvase entre lenguas y culturas es relevante, por 
lo que la traducción no tiene por qué verse como una herramienta tabú, como recogían Prodromou (2002, p. 
5) o Kerr (2014, p. 37), sino que puede ser un recurso más para desarrollar las competencias comunicativas en 
ambas lenguas y la CPP. No obstante, esto no supone que se deba volver al método gramática-traducción —con 
ejercicios de traducción directa e inversa de oraciones descontextualizadas—, sino que la traducción puede 
plantearse como una tarea comunicativa y contextualizada. En este sentido, debemos pensar cómo un traductor 
o intérprete es un mediador que facilita la comunicación entre dos partes, de modo que imitar su labor puede 
ser una posible forma de poner en práctica la actividad comunicativa de mediación (véase Consejo de Europa 
2002 y 2018). 

2 Empleamos estas siglas con la intención de no confundirlas con el término lengua meta, ya que en este artículo nos ocupamos de cuestiones rela-
cionadas con la traducción.
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Además de los cambios introducidos por la institución europea, el potencial didáctico de la traducción se 
ha explorado en la academia desde finales del siglo pasado. Veamos a continuación algunos de los trabajos 
más relevantes.

1.2. La traducción en el aprendizaje de LE

Antes de nada, debemos señalar que la aceptación de la LMA en el aprendizaje de LE no implica necesaria-
mente el uso de la traducción. Por ejemplo, Deller y Rinvolucri (2002) ofrecen un abanico de actividades 
que involucran el uso de la LMA para aprender la LE sin estar necesariamente relacionadas con la traducción 
interlingüística. Sin embargo, para que la traducción se acepte, sí parece necesario utilizar la LMA, pues, nor-
malmente, se traduce desde o hacia ella. Así, autores como Cummins (1979), Weschler (1997), Cook (2001) o 
el propio Consejo de Europa (2002 y 2018) han defendido que la LMA y la LE se relacionan en el cerebro y 
que, por lo tanto, no pueden aprenderse de un modo aislado. 

Convencidos de esta conexión y de los beneficios de la traducción si se emplea de forma controlada y con 
sensatez, encontramos numerosos autores que han explorado el potencial de esta herramienta. Sin ánimo ex-
haustivo, destacaremos a Lavault (1985), Duff (1989), Malmkjaer (1998a), González Davies (2004), Laviosa 
y Cleverton (2006), Witte et al. (2009), Leonardi (2010), Tsagari y Floros (2013) o Kerr (2014), entre otros, 
quienes recogen propuestas teórico-prácticas, experiencias y consejos sobre cómo explotar la traducción en 
el aula de idiomas. Asimismo, mencionaremos también a Zabalbeascoa (1990), Malmkjaer (1998b), Carreres 
(2006), Zojer (2009), Cook (2010), Vermes (2010) o Leonardi (2010), quienes revisitan y debaten algunos de 
los argumentos tradicionalmente empleados para rehusar la traducción, evidenciando que algunas de aquellas 
críticas podrían haber quedado desactualizadas hoy (véase Reverter Oliver, 2020). 

Por su lado, la interpretación —entendida como el trasvase interlingüístico de discursos orales— apenas pa-
rece haber sido estudiada como herramienta para el aprendizaje de LE hasta la fecha. En cambio, la traducción 
audiovisual (TAV) sí ha despertado el interés de los investigadores, pues la naturaleza intersemiótica del texto 
audiovisual (Chaume, 2012) permite el desarrollo de distintas competencias lingüísticas al mismo tiempo. Así, 
grosso modo, podemos hablar de estudios centrados en analizar el potencial didáctico del doblaje, la subtitula-
ción, la audiodescripción (AD) y los proyectos de investigación LeViS, ClipFlair y PluriTAV.

Por una parte, el doblaje como herramienta de aprendizaje pasivo —esto es, el consumo y análisis de pro-
ductos doblados— puede albergar cierto potencial pedagógico si se contrastan las versiones originales y do-
bladas (véase Danan, 2010). Con todo, esta modalidad ha sido explorada en mayor medida como herramienta 
de aprendizaje activo —es decir, en propuestas que impliquen al alumnado en tareas de traducción y doblaje 
de una escena con sus propias voces—. Entre otras, podemos destacar las investigaciones de Talaván y Ávila-
Cabrera (2015), Talaván y Costal (2017), Lertola y Mariotti (2017) o Sánchez-Requena (2018).

Por otra parte, el potencial de la subtitulación se ha explorado desde diferentes ópticas: con subtítulos in-
terlingüísticos, intralingüísticos e inversos, y con objetivos variados. Como herramienta de aprendizaje pasivo 
—es decir, visionar subtítulos— ha sido estudiada por Lambert et al. (1981), Holobow et al. (1984), Parlato 
(1986), Bird y Williams (2002), Araújo (2008), Chen (2012), entre muchos otros. De igual modo, como herra-
mienta de aprendizaje activo —es decir, tareas en las que los propios estudiantes subtitulan— se ha investigado 
por Williams y Thorne (2000), Incalcaterra McLoughlin (2009), Talaván (2013), Incalcaterra McLoughlin y 
Lertola (2014), Talaván y Rodríguez-Arancón (2014) o Torralba Miralles (2016), entre otros.

En cuanto al potencial didáctico de la AD, podríamos citar las obras de Clouet (2005), Martínez Martínez 
(2012), Ibáñez y Vermeulen (2013, 2017), Calduch y Talaván (2017), Navarrete (2018) o Herrero y Escobar 
(2018), entre otros. 

Por último, debemos destacar tres proyectos de investigación: el proyecto LeViS (Sokoli, 2006), cuyo ob-
jetivo era crear tareas de subtitulación que permitían trabajar elementos culturales e información lingüística 
de forma contextualizada; ClipFlair (Sokoli, 2015; Baños y Sokoli, 2015), donde se diseñó una plataforma de 
actividades en la que la LE se practicaba mediante distintas modalidades de TAV, y PluriTAV (Martínez Sierra, 
2020), centrada en el desarrollo de las competencias comunicativas en la LE, en la LMA y de la CPP mediante 
secuencias didácticas de doblaje, subtitulación, AD y comentario libre. 

Pese a la existencia de estos trabajos que exploran el potencial didáctico de la TAV, podríamos preguntar-
nos si esta herramienta puede resultar de utilidad también con un objetivo relacionado con la accesibilidad en 
el aula, por ejemplo, para adaptar materiales a alumnos con discapacidad, del mismo modo que ocurre en el 
ámbito de los medios de comunicación, donde las modalidades de subtitulación para sordos (SPS) o la AD 
juegan un papel esencial para la autonomía y el disfrute del espectador. No obstante, el potencial de la TAV 
para la accesibilidad en el aula de LE no parece haber sido explorado en gran medida hasta hoy. Ninguna de 
las obras previamente mencionadas parece tener presente la diversidad del alumnado. Por ejemplo, ¿cómo 
podría incluirse al estudiante con discapacidad sensorial en una tarea que involucre la TAV? ¿Se podría crear 
material accesible para ello? ¿Tiene los mismos beneficios emplear la TAV con estudiantes con discapacidad 
sensorial? Estas y otras preguntas aún parecen sin responder, aunque es interesante ver cómo entre algunas de 
las recomendaciones para adaptar materiales a los estudiantes de lenguas con discapacidad sensorial asoman 
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soluciones estrechamente relacionadas con la TAV: el uso de subtítulos o SPS, o de AD cuando se haga uso de 
vídeos, por ejemplo (Red Sapdu, 2017; UV Discapacitat Universitat de València, s.f.). 

Palomo López (2008) habla de los beneficios de la AD para el aprendizaje de la LMA de los niños ciegos, 
lo que nos conduce a pensar que convendría analizar en qué medida también los puede tener con una LE. De 
igual modo, Kleege y Wallin (2015) desarrollan una propuesta didáctica centrada en la AD que, aunque no 
guarda estrecha relación con la LE, adopta un enfoque donde las actividades se diseñan desde el principio para 
ser inclusivas; es decir, tanto los estudiantes con discapacidad visual como los normovidentes tienen un papel 
determinado en ellas desde que estas se conciben. Por ello, un reto de la investigación futura podría ser explo-
rar en mayor medida cómo podría explotarse este recurso para la adaptación de materiales, así como también 
para el diseño de propuestas que involucren el uso de la TAV y posibiliten que todos los estudiantes trabajen 
con equidad en el aula.

Llegados a este punto, nos preguntamos si este cambio de visión en la enseñanza de LE, respaldada por el 
Consejo de Europa y los estudios más recientes sobre el potencial didáctico de la traducción, se refleja en las 
aulas reales. Para ello, se llevó a cabo esta investigación en la que comprobamos el actual papel de la traduc-
ción en las aulas de Inglés de las EEOOII de la Comunitat Valenciana.

2. Objetivos de la investigación

Conviene señalar que los resultados que presentamos en este artículo forman parte de un estudio de mayor 
alcance, cuyos objetivos generales eran:

—  Comprobar el enfoque didáctico empleado en las clases de Inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
(EEOOII) de la Comunitat Valenciana (CV) durante el curso 2018-2019, poniendo el foco de atención 
en el posible papel de la traducción oral, escrita y audiovisual en dichas aulas. En el caso de la TAV, 
analizar si modalidades como la SPS y la AD se emplean como herramientas de accesibilidad —por 
ejemplo, para adaptar materiales— cuando se cuenta con alumnado con discapacidad sensorial. 

—  Explorar y describir el conjunto de medidas de atención a la diversidad que se adoptan en las aulas de 
Inglés de las EEOOII de la CV cuando se cuenta con alumnado con discapacidad sensorial.

En este artículo se muestran los resultados en relación con el primer objetivo. A su vez, este objetivo general 
se dividía en los siguientes objetivos específicos:

—  Comprobar el enfoque o método adoptado en mayor medida por las docentes3 de Inglés de las EEOOII 
de la CV con la intención de valorar si la LMA y la traducción están aceptadas entre sus premisas. 

—  Determinar en qué medida dichas docentes emplean la traducción como herramienta didáctica en sus 
clases. 

—  En caso de constatar un uso de la traducción, detectar a qué modalidad se recurre con mayor y menor 
frecuencia —escrita, audiovisual, oral— y con qué propósito(s).

—  De no recurrir a la traducción, recoger qué motivación podría llevarles a no hacerlo.
—  Comprobar en qué medida la TAV se emplea como una herramienta de accesibilidad en las citadas 

aulas y, de hacerlo, describir en qué consisten dichas adaptaciones.

3. Metodología

En España existen más de 300 EEOOII (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f.: en línea), por lo que 
este estudio se acotó geográficamente a la CV, dada la filiación de la investigadora, así como también se limitó 
a las aulas de Lengua Inglesa, puesto que solo en las EEOOII de la CV se ofrece formación en más de 15 len-
guas diferentes. Por lo tanto, considerando la importancia que continúa teniendo el inglés como lingua franca 
(véase British Council, 2013) y que es el idioma más estudiado en los mencionados centros, la investigación 
se desarrolló con una población compuesta por las profesoras de Inglés de las 24 EEOOII existentes en la CV, 
además de las directoras de los centros en los que se llevaron a cabo las entrevistas.

Este es un estudio exploratorio mixto de triangulación concurrente, en el que se recogieron los datos me-
diante tres instrumentos:

—  Un cuestionario en línea (Anexo I) dirigido a los Departamentos de Inglés de las 24 EEOOII, 
para obtener datos de naturaleza cuantitativa. Este se componía de tres bloques: el primero 

3 De ahora en adelante, cuando nos refiramos a miembros del equipo directivo y docente de las EEOOII, sean hombres o mujeres, lo haremos emp-
leando el femenino genérico, ya que la mayoría de participantes en el estudio fueron mujeres.
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recogía datos sobre el perfil socioprofesional de las profesoras, el segundo preguntaba sobre 
el uso de la traducción en las aulas y las modalidades empleadas con mayor frecuencia, y el 
tercero se centraba en las medidas de atención a los estudiantes con discapacidad sensorial. 
Debemos destacar que tratamos de alcanzar el máximo número de respondientes entre la po-
blación del estudio, compuesta por 440 profesoras de Inglés en el curso 2018-2019. Se obtuvo 
finalmente 78 respuestas, lo que supone un 90 % de nivel de confianza, con un margen de error 
de un 8,5 %. Somos conscientes de que, idealmente, el tamaño de la muestra debe alcanzar un 
nivel de confianza del 95 %, con un margen de error del 5 %; sin embargo, en este estudio, 
en el que no acotamos una muestra a priori, el índice de participación nos ha impuesto estos 
resultados, puesto que dependía de la voluntad de las profesoras a participar en la encuesta. En 
consecuencia, los datos que aquí aportamos deben entenderse como un primer acercamiento a 
la cuestión, dada la naturaleza eminentemente exploratoria del estudio. El cuestionario se creó 
mediante la herramienta gratuita y en línea Google Forms, lo cual permitió a la investigadora 
llegar al mayor número de personas posible sin necesidad de desplazarse físicamente hasta los 
centros y obtener los resultados con inmediatez, dado que dicho programa facilita el recuento 
de respuestas y genera los porcentajes de respuesta de forma automática. Posteriormente, estos 
datos se interpretaron y describieron. 

—  Entrevistas personales semiestructuradas (Anexo II) a directoras, jefas de Departamento de 
Inglés y una profesora de Inglés de las EEOOII de Valencia-Zaidía, Castellón y Alicante, tres 
de los centros con mayor volumen de alumnado al situarse en las tres capitales de provincia de 
la CV. Las entrevistas recogían datos cualitativos acerca de cuestiones relacionadas con la edu-
cación inclusiva y el papel de la traducción en las aulas. Asimismo, las preguntas se diseñaron 
para comprobar si existía algún vínculo entre el papel de la traducción y la accesibilidad en las 
aulas. Se realizó un total de nueve entrevistas —tres por cada perfil en cada ciudad—, ya que, 
siguiendo a Hernández Sampieri et al. (2010, p. 394), a la hora de determinar la cantidad de 
participantes, se tuvo en cuenta el número de casos necesarios para alcanzar los objetivos que 
podía manejar la investigadora de forma realista, si estos eran frecuentes y accesibles, y el tiem-
po que conllevaba la recolección de los mismos. Además, según estos autores, los datos cualita-
tivos no son necesariamente representativos de la población, de modo que consideramos que el 
número de entrevistadas resultaba suficiente para complementar los datos del cuestionario. La 
muestra del estudio cualitativo fue de carácter no probabilístico y siguió el criterio de muestra 
por informantes clave en el caso de las directoras y jefas de Departamento de Inglés, y muestra 
de participantes voluntarios en el caso de las profesoras de Inglés que decidieron participar en 
la entrevista. La mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial y, en un solo 
caso, por vía telefónica. Las respuestas de las entrevistadas se grabaron, previo consentimiento 
informado, y fueron transcritas y codificadas por categorías, en primera instancia, en función de 
la temática que abordaba cada respuesta y, posteriormente, poniendo en relación las respuestas 
de las entrevistadas entre sí, con el objetivo de investigación al que permitían responder y en 
relación con la literatura revisada.

—  Análisis cualitativo de las programaciones didácticas de Inglés de los 24 centros, disponibles en su ma-
yoría en los sitios web oficiales de cada EOI. Se tuvo acceso a un total de 16 programaciones disponi-
bles de forma pública. La información de relevancia para el estudio que contenían las programaciones 
se codificó, de igual modo, tras una exhaustiva lectura en busca de los conceptos clave relacionados 
con los objetivos: el método empleado, el papel de la LMA, la traducción, la TAV o la interpretación y, 
además, la posible explotación de estos recursos como medida de accesibilidad para el alumnado con 
discapacidad sensorial. 

4. Resultados

4.1. Enfoque didáctico adoptado

En cuanto al enfoque o método didáctico adoptado, tras el análisis de las programaciones, se pudo deter-
minar que las opciones mencionadas en mayor medida eran, o bien un método libre —permitiendo, así, 
que el profesorado escogiera las prácticas que considerara más oportunas—, o bien un enfoque orientado 
a la acción, recomendado en el MCER (Consejo de Europa, 2002). Igualmente, los resultados del cuestio-
nario apuntan a que un método libre y el enfoque comunicativo son las opciones más frecuentes (véase 
gráfico 1): 
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Gráfico 1. Enfoque/método empleado por las encuestadas.

 Fuente: Elaboración propia

Asimismo, la totalidad de entrevistadas afirmó que el profesorado tiene libertad para escoger el método 
que desee, teniendo presente el objetivo de desarrollar las competencias comunicativas. Por lo tanto, los datos 
de los tres instrumentos coinciden: las docentes no se ven obligadas a cumplir con las premisas de un método 
concreto, sino que pueden escoger las herramientas y prácticas que consideren. En consecuencia, si así lo esti-
maran, podrían emplear la LMA y la traducción, dado que ambas herramientas están permitidas, por ejemplo, 
dentro del enfoque comunicativo, del enfoque orientado a la acción, del aprendizaje por tareas o de ciertos 
métodos humanistas (véanse Laviosa, 2014; Torralba Miralles, 2019; Reverter Oliver, 2019). No habría, por 
tanto, una prohibición desde el punto de vista metodológico para rechazarla.

4.2. Uso de la traducción en las aulas

En segundo lugar, analizamos en qué medida la traducción se emplea como herramienta didáctica en 
dichas aulas. Los resultados muestran cómo prácticamente en todas las programaciones se reconoce que 
la traducción de palabras, mensajes breves o textos no especializados forma parte de los tipos de textos 
—orales o escritos— más comunes en el ámbito personal, público, académico y laboral. Además, la tra-
ducción de palabras y de textos no especializados también aparece como un tipo de actividad para desa-
rrollar la interacción y mediación. Pese a ello, resulta llamativo que, en algunas programaciones, se invite 
a rechazar la LMA —sobre todo en los niveles más elevados—, puesto que lo lógico sería pensar que, si 
se permite la traducción, esta sea desde o hacia ella. En cualquier caso, no podemos negar que el papel que 
se le reserva a la traducción en las programaciones tiene un peso poco significativo, pese a que tampoco 
queda desaconsejada ni prohibida. Por otra parte, el cuestionario muestra los siguientes resultados:

Gráfico 2. Uso de la traducción por parte de las encuestadas.

 Fuente: Elaboración propia
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La mayoría de las docentes sí emplea la traducción en sus aulas, lo cual parece coincidir con las de-
claraciones de las entrevistadas. A continuación, podemos ver algunos fragmentos de particular interés: 

Jefa de Departamento 1: la traducción no está prohibida, lo que pasa es que, durante años, se ha dejado de lado 
un poco, porque los métodos comunicativos se han impuesto, etc., y se considera que la lengua objeto de estu-
dio es la que hay que utilizar para todo. Pero eso no quiere decir, por lo menos es mi opinión y creo que la de 
la mayoría, que, puntualmente, puedas recurrir a la traducción. ¡Por supuesto! Y además también puede ser una 
herramienta en determinados casos.

Jefa de Departamento 2: se supone que no se debe [emplear la traducción], pero sí que es verdad que, yo misma, 
pues, a veces, traduces alguna frase o les sueltas alguna parrafada en español en mitad de tu explicación en in-
glés… Sí. No se debería. Hay gente que es partidaria “no, aquí, a rajatabla, ni una palabra en español en el aula”. 
Yo no soy partidaria de eso. Si tienes que soltar algún chiste, alguna cosa, algún comentario o alguna traducción 
para que quede clara la explicación que estás dando en la pizarra, ¿por qué no vamos a utilizar la traducción? Es 
una cosa más. Tampoco hay que abusar. 

Profesora 1: Siempre, ejercicios de traducción, continuamente. [Preguntamos por la traducción de textos con 
fines comunicativos]. No. A ver, hablo por mi experiencia personal. Yo utilizo  —en niveles B2 o así— la tra-
ducción inversa siempre para ver la capacidad de comprensión y de las estructuras gramaticales, por ejemplo. 
Este es mi caso personal, tampoco sé en el día a día de los demás. Lo lógico es utilizar la traducción, pero no 
a nivel de “venga, hay que traducir este texto”… No, sino a nivel mucho más… Cosas mucho más cortas. […] 
El otro día dije: “Bueno, a ver, el otro día practicamos las estructuras de I wish, por ejemplo, I wish/If only…”, 
que lo hemos practicado en B2 ahora. “A ver, ¿cómo diríais Ojalá viviera en el campo u Ojalá viviéramos en el 
campo?”. Entonces, ahí yo veo si ellos han asimilado cómo es la estructura en inglés, porque tienen que utilizar 
el Past Simple, aunque sea una cosa que tú estás deseando en el presente… En fin, a ese nivel es como yo creo 
que la mayoría de los profesores utilizan la traducción […].

Los datos apuntan a que la mayoría de profesorado hace uso de la traducción en sus aulas, aunque se 
siguen apreciando ciertas reticencias a emplearla o, incluso, vemos quienes la utilizan, pese a afirmar 
que no se debe, una idea anclada a los enfoques monolingües. Con todo, quienes la emplean no parecen 
concebirla como una tarea comunicativa, sino más bien como un recurso explicativo de vocabulario o 
gramática.

4.3. Modalidades generales de traducción empleadas 

Ahora bien, cuando se acepta la traducción, ¿qué modalidades se emplean con mayor y menor frecuen-
cia y con qué propósito(s)? Como adelantábamos, según las entrevistadas, la traducción se emplea 
normalmente de viva voz para la explicación, comparación entre la LMA y la LE, y evaluación de la 
comprensión de conceptos gramaticales o de vocabulario. Debemos aclarar, sin embargo, que, pese 
a que nos referimos a esta práctica como traducción oral, esta no puede considerarse un ejercicio de 
interpretación tal y como se entiende en los Estudios de Traducción. Es más, no se obtuvo ninguna 
evidencia de que se adoptaran ejercicios de interpretación con fines comunicativos en las citadas aulas. 
Igualmente, la traducción de textos escritos con un fin comunicativo —algo que se reconoce como una 
tarea en sí misma en el MCER— tampoco parece una práctica habitual; es más, se llega a insinuar que 
este uso de la traducción estaría desfasado: “Eso no se usa aquí ya desde hace muchísimo tiempo”, reza 
una de las jefas de Departamento cuando le preguntamos al respecto. En relación con esto, cabría plan-
tearse si la directa asociación entre traducción y el método gramática-traducción sigue presente aún 
hoy, pues traducir con un propósito comunicativo no tendría por qué considerarse, en nuestra opinión, 
una práctica anticuada. 

Por otra parte, es interesante destacar las respuestas en relación con la TAV. Las entrevistadas no 
mencionaron ningún uso de esta modalidad de traducción. En cambio, sí indican que, cuando se visualiza 
material audiovisual, se suelen proyectar subtítulos, aunque las docentes no parecen llegar a relacionar 
esta práctica con una modalidad de TAV. Por su parte, en el cuestionario obtuvimos los siguientes resul-
tados:
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Gráfico 3. Modalidades generales de traducción empleadas por las encuestadas.

 Fuente: Elaboración propia

Estos datos coinciden, en parte, con los obtenidos en las entrevistas, pues observamos una clara mayoría de 
respuestas a lo que denominábamos traducción oral como parte de una explicación, aunque también aprecia-
mos un porcentaje significativo de docentes que reconocían hacer uso de la traducción escrita junto con la oral. 
Es destacable, asimismo, el reducido índice de respuestas en relación con el uso de la TAV: menos del 10 % del 
total de encuestadas. Además, las modalidades de TAV más empleadas son las siguientes:

Gráfico 4. Modalidades de TAV empleadas por las encuestadas.

  Fuente: Elaboración propia

Coincidiendo con los resultados de las entrevistas, en las que solo se mencionó el consumo de subtítulos, la 
modalidad de TAV empleada con mayor frecuencia es la subtitulación. Así pues, dentro del reducido número 
de docentes que hace uso de alguna modalidad de TAV, el 60 % emplea únicamente la subtitulación, en con-
creto, subtítulos intralingüísticos. Por otra parte, el 20 % hace uso tanto del doblaje como de la subtitulación. 
La tarea de doblaje consiste en proporcionar un guion en inglés, que los estudiantes traducen y graban sobre 
el clip, y la de subtitulación, tanto en visionar productos ya subtitulados, como en la elaboración de subtítulos 
por parte de los propios alumnos. Finalmente, un 20 % señala en la opción Otro un ejercicio que consiste en 
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el visionado de un clip para, seguidamente, resumir los contenidos a un compañero, lo que podría entenderse 
como una actividad de mediación intralingüística no relacionada con una modalidad de TAV en concreto. 

4.4. Motivación tras el rechazo a la traducción

Por un lado, solo una de las entrevistadas se mostró reacia a hacer uso de la traducción en sus aulas:

Directora 1: Bueno, normalmente, intentamos que los alumnos aprendan sin traducir, o sea, buscando equivalentes 
[intralingüísticos]. Por ejemplo, yo en clase digo: “No vamos a traducir. Te voy a explicar la palabra, a ver si la en-
tiendes y haces el esfuerzo”. Porque traducir es lo fácil, lo automático, entonces, vamos a intentar no traducir. Pero, 
bueno, no por una negación ahí… a utilizar la traducción, sino, simplemente, por operatividad, para que cavilen más.

Por otro lado, las encuestadas que negaron usar la traducción respondieron a una pregunta específica. A 
continuación, se muestran los datos:

Tabla 1. Razones predefinidas en el cuestionario para no hacer uso de la traducción.

 Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Opciones añadidas por las encuestadas para no hacer uso de la traducción.

 Fuente: Elaboración propia

Podemos ver cómo aún ciertas críticas del pasado para rechazar la traducción (véase Reverter Oliver, 2020) 
siguen latentes hoy. Asimismo, comprobamos cómo hasta tres encuestadas que negaban usar la traducción 
después aclaran que, en realidad, sí la emplean en algunas ocasiones, como se ve en las opciones de respuesta 
17, 18 y 21. Es decir, el porcentaje de docentes que sí emplea la traducción se elevaría del 65,4 % (véase punto 
4.2.) al 69,2 %. Asimismo, también la persona que introdujo la opción 20 se declara interesada en la traducción 
y afirma que, pese a no emplearla actualmente, sí tiene intención de hacerlo en el futuro. 

El comentario 17 muestra cómo la docente cree que la traducción es útil para hacer comprender ciertos 
contenidos del inglés, así como también que el contraste entre la LE y la LMA es enriquecedor para los 
estudiantes. Esta creencia le lleva a reflexionar sobre qué es el plurilingüismo y si este no guarda relación, 
precisamente, con la presencia de varias lenguas en el aula, algo que defiende el Marco de Referencia 
para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas (MAREP) (Candelier et al., 2013). 

Por otra parte, el comentario 18 es igualmente interesante, pues la encuestada asegura no emplear la traduc-
ción porque ha heredado una metodología que no lo permite, lo cual no concuerda con los resultados sobre el 
enfoque o método más utilizado (véase punto 4.1.). Además, añade que no usa la traducción porque nunca lo 
ha visto hacer a sus compañeros. En cambio, recordemos que hasta un 65,4 % de las encuestadas —podríamos 
afirmar que, en realidad, algo más si se tiene en cuenta las tres encuestadas que negaron usarla, pero después 
aclararon que la emplean poco frecuentemente— afirmaban sí utilizarla. Igualmente, en su última reflexión, 
esta docente asegura que, con la llegada de la actividad de mediación en los cursos venideros, la traducción 
podría tener mayor peso en las aulas, pese a que la mayoría de las profesoras están en contra. En otras palabras, 
aunque todavía hay quienes se muestran reticentes a usarla, la mayor parte de docentes parece tener aceptada 
la traducción como un recurso explicativo más, aunque no parecen entenderla como una tarea comunicativa. 

4.5. Uso de la TAV como herramienta de accesibilidad

Las modalidades de accesibilidad en TAV facilitan a las personas con discapacidad sensorial el acceso a la 
información en los medios de comunicación. Por ello, nos preguntábamos si esta modalidad se emplea como 
una herramienta con este fin dentro de las estudiadas aulas. 
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En las programaciones de Inglés de las EEOOII no se menciona el uso de ninguna modalidad de TAV para 
adaptar materiales. Es más, los propios sitios web de los centros no disponen de subtítulos ni de AD para hacer 
accesibles determinados contenidos. En las entrevistas, encontramos quienes declaran que la traducción no se 
emplea “para adaptar nada a nadie”. Sin embargo, creemos que esta afirmación haría referencia a la traducción 
escrita u oral interlingüística, ya que, por otro lado, también hay quienes dicen emplear subtítulos cuando uti-
lizan material audiovisual, lo cual podría ayudar al estudiante con discapacidad auditiva, aunque no se utilicen 
con esta finalidad a priori. Asimismo, los vídeos del curso en línea That's English, ofertado por muchas de 
las EEOOII, ofrecen subtítulos intralingüísticos —aunque no SPS—, los cuales también podrían ser un apoyo 
para el estudiante con deficiencias auditivas. En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, una de las 
entrevistadas y algunas encuestadas explicaron que, cuando han tenido un estudiante con estas necesidades, 
se le proporciona una descripción de la información visual básica de los materiales, ya sea mediante un texto 
escrito o de forma verbal, lo cual podría entenderse como una práctica cercana a la AD.

En definitiva, el uso de la TAV para conseguir aulas accesibles es prácticamente anecdótico en las EEOOII 
analizadas, pues los materiales no suelen contar con SPS o AD profesional, sino que se adaptan por la profe-
sora o los compañeros. Además, ninguna de las participantes menciona que emplee alguna modalidad de TAV 
en tareas que incluyan al estudiante con discapacidad sensorial otorgándole un papel en función de sus capa-
cidades. Con todo, se debe señalar que cada docente adopta las prácticas que considera oportunas, ya que las 
EEOOII no disponen de una guía de adaptaciones para cada tipo de discapacidad, así como tampoco cuentan 
con el apoyo de un orientador que facilite unas pautas concretas. Además, la mayoría de las profesoras declara 
no tener la formación suficiente para conocer las necesidades especiales de estos perfiles de alumnado, por lo 
que una de las posibles consecuencias podría ser que no repararan en el potencial que podrían tener las moda-
lidades de accesibilidad audiovisual en el aula.

5. Conclusiones

Al principio de este artículo mencionábamos cómo el papel de la LMA y la traducción en la didáctica de LE parece 
estar cambiando en el siglo XXI. Por una parte, el Consejo de Europa apuesta por la adopción de enfoques multilin-
gües o plurales. Por otra, los estudios dedicados a explorar el potencial de la traducción escrita y audiovisual aportan 
resultados positivos que podrían contribuir, igualmente, a alejarnos de la concepción de que estas herramientas deben 
quedar fuera de las aulas de idiomas en la actualidad. En cierta consonancia con esta postura, los datos recogidos en las 
aulas de Inglés de las EEOOII de la CV muestran que la traducción no está prohibida; de hecho, en la mayor parte de 
casos, se emplea, aunque aún existen ciertas reticencias a entenderla como un recurso beneficioso por parte de algunas 
profesoras. Aun así, se atisba cierto interés por la traducción incluso entre algunas docentes que negaron emplearla. Por 
su lado, el uso de la TAV como herramienta para la enseñanza de LE es prácticamente inexistente y su potencial como 
herramienta de accesibilidad en el aula de idiomas tampoco se ha abordado en profundidad desde la academia ni se ha 
explotado por las docentes, por lo que su uso con esta finalidad apenas está presente en las aulas estudiadas, más allá del 
visionado de subtítulos intralingüísticos y de algunas prácticas que podríamos entender como AD.

A la luz de estos datos, podríamos destacar como conclusión que, a pesar del cambio de paradigma sobre 
la enseñanza de lenguas que pregonan las instituciones europeas y que se defiende desde ciertas esferas de la 
academia, la realidad de las aulas sigue mostrando un escenario distinto: la traducción se acepta, pero sigue 
viéndose como una herramienta que, si bien resulta de utilidad para facilitar explicaciones claras, también debe 
reservarse para momentos puntuales. Además, contrariamente a la postura del MCER, su Companion Volume 
y el MAREP, algunas docentes siguen asociando la traducción de textos a una práctica anticuada, en lugar de 
concebirla como una actividad comunicativa que, probablemente, el alumnado realizará fuera de las aulas; lo 
cual no deja de resultar llamativo, ya que en las propias programaciones de Inglés de las EEOOII se reconoce 
la traducción como uno de los tipos de texto más frecuente en la sociedad. Sin embargo, creemos que lleva 
denostada tanto tiempo que cuesta cierto esfuerzo a las docentes volver a entenderla como un recurso con 
potencial comunicativo dentro de un contexto de enseñanza plurilingüe. Además, las investigaciones tampoco 
parecen haber trascendido a las aulas y haber logrado un cambio de concepción significativo del profesorado 
sobre el potencial de la traducción como herramienta comunicativa. 

Por ello, consideramos que no basta con ensalzar las bondades de un enfoque determinado en la enseñanza 
de lenguas o desarrollar estudios que, si bien aportan datos positivos sobre el potencial de la traducción, no 
no parecen llegar a conocerse en gran medida fuera de la academia, pues ello no implica necesariamente un 
cambio de la realidad en las aulas. Así, si se pretende transformar la enseñanza en este sentido, un primer paso 
necesario es analizar y entender qué ideas sigue asociando el profesorado al uso de la traducción, como se ha 
hecho en este estudio. En consecuencia, parece evidente que los resultados muestran cómo queda trabajo por 
delante desde la investigación, donde se debe seguir explorando las posibilidades didácticas de la traducción, 
la TAV e, incluso, la interpretación —y dando visibilidad a los resultados—, pero también desde el punto de 
vista docente para aceptar y promocionar el plurilingüismo, en el que la traducción, como trasvase entre len-
guas y culturas, puede tener un importante papel en el aprendizaje de LE.
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