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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar la competencia digital 
del alumnado e implementar el uso y el conocimiento de herramientas TIC en el 
aula. Este tipo de herramientas y de competencia han adquirido aún más importancia 
desde el estallido de la pandemia mundial de la COVID-19 y el impacto que esta 
ha tenido en la nueva realidad docente universitaria en España. Asimismo, también 
pretendemos que el alumnado aprenda y mejore sus conocimientos de lengua 
alemana, así como que adquiera conocimiento especializado, más concretamente 
sobre el lenguaje biosanitario (vacunología). Para ello, proponemos una actividad 
que, a modo de resumen, consiste en subtitular cinco videografías sobre vacunología 
del alemán al español. Igualmente, analizamos la utilidad de la traducción y del 
subtitulado, así como del producto audiovisual en el aula y sus beneficios a la hora 
de aprender una nueva lengua. Finalmente, haremos una evaluación de la actividad 
que nos permitirá corroborar si hemos cumplido con los objetivos marcados, si 
nuestra actividad ha resultado útil y si su diseño es adecuado para la nueva realidad 
docente mencionada. 
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Graphic Medicine and Translation: Acquisition of Specialized Knowledge 
and Foreign Language by German-Spanish subtitling of Videographies on 

Vaccinology

Abstract: The present work aims to develop the digital competence of students 
and implement the use and knowledge of ICT tools in the classroom. This type of 
tools and competence have become even more important since the outbreak of the 
global pandemic of COVID-19 and the impact that it has had on the new reality of 
higher education teaching in Spain. Also, we intend that students learn and improve 
their knowledge of the German language while acquiring specialized knowledge, 
more specifically about medical language (vaccinology). To this end, we propose an 
activity that, as a summary, consists of subtitling five videographies on vaccinology 
from German into Spanish. We also analyze how useful the translation and the 
subtitling process are, as well as the audiovisual product in the classroom and its 
benefits when learning a new language. Finally, we will assess the activity what will 
allow us to corroborate if we have fulfilled the objectives we set, if our activity has 
been useful and if its design is adequate for the new teaching reality mentioned above. 

Keywords: ICT tools; digital competence; subtitling; medical language; 
videography; vacccinology. 

1. Introducción

El presente trabajo de corte cuantitativo consiste en un estudio de caso a partir de una 
propuesta didáctica, de la cual se recabarán sus resultados y valoraciones por parte 
del alumnado. Nuestra propuesta se enmarca en la asignatura Traducción General de 
la Lengua C (Alemán), la cual es la primera asignatura de traducción del alemán al 
español a la que se enfrenta el alumnado del Grado en Traducción e Interpretación de 
la Universidad de Córdoba, así como el alumnado de los dobles grados de Traducción e 
Interpretación + Filología Hispánica, Traducción e Interpretación + Estudios Ingleses y 
Turismo + Traducción. Con este trabajo nos hemos marcado una serie de objetivos, entre 
los que están analizar si nuestra propuesta es útil a la hora de mejorar, en primer lugar, 
el nivel de lengua alemana de los discentes; en segundo lugar, queremos comprobar si 
nuestra práctica también sirve para adquirir conocimientos y aprender tanto en alemán 
como en español el lenguaje especializado biosanitario, más concretamente en el 
campo de la vacunología. Asimismo, también pretendemos comprobar si dicha práctica 
contribuye a adquirir o perfeccionar el nivel de competencias digitales del alumnado, 
así como su conocimiento y uso de herramientas TIC (Tecnología de Información y 
Comunicación). Para cumplir estos objetivos hemos diseñado una propuesta en la que 
nos servimos de diferentes videografías y su subtitulado del alemán al español. De la 
amplia gama de productos audiovisuales que tenemos a nuestra disposición, hemos 
optado por la videografía, dado que esta es altamente descriptiva y la imagen es de 
gran ayuda a la hora de comprender el contenido. En nuestro estudio comenzamos 
haciendo un repaso acerca de qué son las herramientas TIC, la competencia digital y 
la relevancia que estas han adquirido en un escenario docente como el actual, en el 
que la pandemia del coronavirus ha cambiado drásticamente la forma de trabajar del 
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docente universitario. A continuación, estudiaremos si la traducción como actividad 
es un recurso adecuado o no en la enseñanza de idiomas, pese a las duras críticas 
que ha recibido desde la llegada del método comunicativo. Después, analizaremos el 
papel del subtitulado como modalidad de traducción y su utilidad o no a la hora de 
aprender una lengua extranjera. Asimismo, también reflexionaremos sobre las posibles 
ventajas que el producto audiovisual nos ofrece en el aula. Tras esta parte más teórica 
de nuestro trabajo, procederemos a llevar a cabo la parte aplicada, la cual comenzará 
explicando qué aspectos tuvimos en cuenta a la hora de diseñar nuestra propuesta 
para poder así explicar seguidamente en qué consiste. Posteriormente, mostraremos 
los resultados obtenidos en la valoración de la actividad por parte del alumnado, para 
poder así finalmente comprobar si hemos conseguido los objetivos marcados, además 
de analizar qué conclusiones podemos arrojar tras analizar dichos resultados. 

2. El docente universitario, las herramientas tic en el aula y la 
competencia digital en tiempos de pandemia

Antes de definir qué son las TIC, consideramos importante reflexionar que, si como 
docentes queremos poner en práctica las herramientas TIC, este proceso implica que 
el profesorado debe conocerlas para poder enseñarlas a su alumnado. Además, la 
relevancia de estas herramientas se ha visto enormemente incrementada con la llegada 
de la pandemia mundial de la COVID-19 en marzo de 2020 y el impacto que esta 
ha tenido en la docencia y su forma de impartirse. De hecho, pese a que este nuevo 
contexto es bastante reciente, ya contamos con el trabajo de Torras Virgili (2021) que 
demuestra y defiende la utilidad e importancia del uso de las herramientas TIC en el 
aula universitaria durante la docencia en tiempos de pandemia. Esta nueva forma de 
impartir docencia ha recibido diferentes denominaciones como distance learning, 
distributed learning, blended learning, online learning, mobile learning, las cuales 
recogen Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond (2020) en su trabajo. Asimismo, 
estimamos oportuno apuntar que el término blended learning implica que la mitad 
del alumnado está siguiendo la clase de manera telemática y la otra mitad restante sí 
está de manera física en el aula, lo que sí aporta un matiz diferente. En cuanto a cómo 
bautizar finalmente esta modalidad docente, podemos encontrar varios estudios al 
respecto que abogan por la denominación emergency remote teaching, forma también 
abreviada como ERT (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020; Torras Virgili, 
2021; Zawacki-Richter, 2020). Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond (2020) definen 
el concepto como sigue: 

Temporary shift of instructional delivery to an alternate delivery mode due to crisis 
circumstances. It involves the use of fully remote teaching solutions for instruction 
or education that would otherwise be delivered face-to-face or as blended or hybrid 
courses and that will return to that format once the crisis or emergency has abated.   
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Igualmente, ya contamos con algún que otro trabajo en el que se analiza esta nueva 
realidad docente, más concretamente nos referimos al artículo de Rapanta, Botturi, 
Goodyear, Guàrdia & Koole (2020) que han llevado a cabo un análisis de la situación 
en cuatro universidades de cuatro países diferentes (Suiza, España, Australia y Canadá) 
y han concluido en primer lugar que la llegada de la pandemia ha actuado a modo de 
“catalyst” y ha traído consigo la necesidad urgente de implementar cambios a nivel 
educativo hacia modelos más flexibles que nos permitan responder a situaciones como 
la descrita. Asimismo, los investigadores en su estudio concluyen que el diseño de 
las actividades on line, su evaluación y la labor también del profesor en todo raro 
presente, pese a la modalidad digital, deben de ser la base y el punto de partida a la 
hora de enfrentar la ERT. Analizando este nuevo contexto, desde el punto de vista de 
la universidad española, de la noche a la mañana los docentes universitarios tuvimos 
que adaptar las asignaturas en tiempo récord de un formato y método de evaluación 
presencial a un formato totalmente telemático, desde el estallido de la pandemia en 
marzo de 2020 hasta el final de ese curso en julio de ese mismo año. Además, durante 
el curso académico 2020/2021, la docencia que ha primado en la universidad española 
ha sido la bimodal, la cual consiste en que parte del alumnado acude a clase de forma 
presencial cada tres o cuatro semanas y el resto recibe la clase de manera telemática. 
De acuerdo con la terminología empleada por Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond 
(2020) esta modalidad se definiría como blended learning. Es decir, todo el alumnado 
recibe la misma clase, aunque parte de los discentes lo hacen de manera presencial y 
otros desde casa. Además, a este formato de docencia hay que añadir la posibilidad 
de que siempre la situación pandémica puede empeorar y convertir así la docencia de 
nuevo en 100% telemática, como ocurrió durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2020 en la Universidad de Córdoba. Estas circunstancias, como es de esperar, 
han hecho que la competencia digital, las herramientas TIC y todo lo relacionado 
con ellas ha cobrado aún más importancia, dado que ya no es elección del profesor 
incorporarlas o no en clase, sino que es conditio sine qua non el implementarlas, 
dadas las características técnicas de la nueva modalidad docente instaurada. Por este 
motivo, todo el profesorado universitario, hubiésemos o no contado con formación 
previa en herramientas TIC y competencia digital, nos vimos obligados a, más que 
nunca, en primer lugar, mejorar nuestra competencia digital y conocimiento de las 
herramientas TIC para poder enseñarlas y usarlas en clase. Este problema es algo 
que ya González Rivallo & Gutierrez Martín (2017) destacan en su trabajo, y es que 
precisamente este suele ser uno de los problemas existentes: la falta de formación de 
los docentes en competencia digital y herramientas TIC. Además, también Hernández 
Martín & Martín de Arriba (2017) argumentan que los docentes, pese al aumento de 
los recursos tecnológicos a los que tienen acceso, aún no han modificado su forma 
de trabajar, quizá por esta falta de formación. Por ello, nosotros, como docentes, e 
independientemente de si tenemos o no formación en herramientas TIC, debemos 
aprovechar este escenario y poner en práctica todas las nuevas herramientas con las 
que contamos. Igualmente, es más que obvia la necesidad de cambiar la concepción 
de impartir clase que teníamos hasta el momento.
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La integración de las herramientas TIC en el aula y sus beneficios es una cuestión 
más que demostrada; de hecho, son numerosos los estudios (Gutiérrez, 2003; Ferrés, 
2007; Area, Gutiérrez & Vidal, 2012; Colás-Bravo & Hernández Portero, 2017; 
Gutiérrez Martín, García Mantilla & Collado-Alonso, 2017) que analizan este tipo de 
herramientas y la forma en la que pueden implementarse en el aula en general. Esto 
a su vez ha conducido a que se hable de la “competencia digital” como un objetivo 
que se debe perseguir en clase. Incluso desde un punto de vista normativo, ya se ha 
materializado la importancia de incluir este tipo de herramientas, como, por ejemplo, 
en el Marco para el desarrollo y el conocimiento de la competencia digital en Europa, 
publicado por la Comisión Europea en 2013 (Ferrari) y actualizado en 2016 (Vourikari, 
Punie, Carretero Gómez  & Van den Brande, 2016). Las herramientas TIC también se 
conocen como NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación). Cabero 
(2001) hace ya algunos años apuntaba que las TIC se usan para referirse a nuevos 
medios. También existe la sigla TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) 
que se refiere más exactamente, según Cifuentes et al. (2014: 27), “a las aplicaciones 
de las TIC en el contexto educativo y más específicamente en las prácticas educativas, 
en la que se enfatiza en dos características relevantes de las tecnologías educativas: 
el aprendizaje y el conocimiento”.

Asimismo, el hecho de pensar en las TIC, su conocimiento y uso en el aula nos 
lleva a pensar en el concepto de competencia digital. Pozuelo (2014) la divide en 
competencias instrumentales y competencias didáctico-metodológicas. Cada uno de 
estos dos grupos cuenta a su vez con subcompetencias, las cuales en su conjunto dan 
lugar a la totalidad de competencias que debería poseer el profesor de la sociedad de la 
información ideal, es decir, el profesor con una competencia digital perfecta. Gabarrón 
Pérez (2020: 82) en su trabajo ahonda sobre estos dos grandes grupos de competencias. 
Al hablar de subcompetencias instrumentales se refiere a subcompetencias de 
“carácter genérico” (sistemas operativos, web 2.0, procesadores de texto, bases de 
datos, blogs, etc.);  subcompetencias “relativas a la organización” (creación de mapas 
mentales y posters interactivos, calendarios, gestión de citas, etc.); “subcompetencias 
relativas a la búsqueda y gestión de información” (Internet, motores de búsqueda 
personalizados, gestión bibliográfica), y “subcompetencias relativas a la privacidad 
y la seguridad en red” (usuarios, contraseñas, licencias Creative Commons, etc.). 
Por otro lado, dentro del macrogrupo de las competencias didáctico-metodológicas 
diferencia “subcompetencias de carácter genérico” (integración de las TIC en la 
formación del profesorado, diseño de proyectos colaborativos en red, uso de las TIC 
para el aprendizaje autónomo, evaluación, acción tutorial, etc.); “subcompetencias 
relativas a la presentación de la información” (elección de herramientas de la web 
2.0 adecuadas, presentaciones no lineales, uso imágenes con derechos de autor, etc.); 
“subcompetencias relativas a sistemas tecnológicos educativos” (diseño, evaluación 
y aplicación de materiales didácticos, uso de pizarra interactiva, ficheros multimedia, 
plataformas teleformativas, etc); “subcompetencias relativas a la investigación 
mediante el uso de las nuevas tecnologías” (uso creativo de herramientas TIC, 
producción y divulgación del proceso investigativo mediante soportes tecnológicos, 
etc.), y “subcompetencias relativas a las actitudes y valores con las TIC” (actitud 
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abierta y crítica ante las TIC, predisposición por el aprendizaje continuo y la formación 
permanente, uso producente de las TIC, etc.). 

Al reflexionar sobre qué es la competencia digital y de qué subcompetencias se 
compone, también hemos estimado oportuno revisar en la configuración del Grado en 
Traducción e Interpretación (Universidad de Córdoba) —grado en el que se enmarca 
nuestra actividad— si en la misma se hace referencia en algún momento a las TIC 
o a la competencia digital. Al examinar las competencias, estas están divididas en 
competencias básicas (7), de universidad (3) y específicas (20). En el grupo de 
competencias de universidad aparece “Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en 
el ámbito de las TIC”; y en las específicas son de nuestro interés tres capacidades: 
“Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y 
aprovechamiento de la información contenida en bases de datos, diccionarios, otros 
soportes informáticos e Internet, en el campo de la traducción”, “Conocimiento de las 
herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización” 
y “Conocimiento de las técnicas y herramientas básicas de la interpretación”. Todas 
las competencias anteriormente descritas están relacionadas de una forma u otra 
con la competencia digital, así como el conocimiento y uso de herramientas TIC. Es 
decir, independientemente de la modalidad de docencia que se imparta, trabajar con 
herramientas TIC y ayudar a adquirir la competencia digital, en el caso de nuestra 
universidad, es algo que debemos de incluir en las asignaturas que impartamos. 
Asimismo, tampoco hemos perdido de vista el resto de las competencias, dado 
que en nuestro nuevo panorama docente, además de trabajar las competencias 
anteriormente relacionadas debemos seguir también contribuyendo a la adquisición 
del resto. Por lo que partimos de la idea de que cualquier actividad que hagamos en 
clase será ascendentemente mejor si comienza ayudando a desarrollar las destrezas 
relacionadas con la competencia digital, pero, a su vez, también ayuda a poner en 
práctica el resto de las competencias. Igualmente, en este punto de nuestro trabajo 
cobran gran importancia las palabras de Fernández Alex (2016: 42) que afirma que 
en la buena práctica con herramientas TIC, la “metodología está enfocada a conseguir 
un aprendizaje autónomo funcional, un aprendizaje contextualizado, un aprendizaje 
significativo y un aprendizaje aplicado”. A esta afirmación sumamos también la de 
Barría (2017) que defiende que el impacto de las herramientas TIC debe dar como 
resultado un trabajo colaborativo, donde se lleven a cabo proyectos conjuntos; una 
forma de trabajar donde se ponga el foco no solo en el producto, sino también en el 
proceso. 

3. La traducción y el subtitulado como herramientas para el aprendizaje 
de lengua

Como ya adelantamos en la introducción de nuestro trabajo, nuestra propuesta de 
actividad hace uso de la traducción, y más concretamente de esta en su modalidad 
de subtitulado, como herramienta didáctica que permita aprender y aumentar el 
conocimiento de la lengua extranjera en general, así como el lenguaje especializado 
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presente en el producto audiovisual (lenguaje biosanitario del campo de la vacunología) 
tanto en la lengua extranjera —el alemán—, como en la lengua de destino, el español. 

Bien es verdad que la traducción concebida como recurso en el proceso de 
aprendizaje de idiomas tuvo muchas voces en contra, entendiéndose la traducción 
como un recurso propio del modelo de aprendizaje gramática-traducción empleado 
para la enseñanza de griego antiguo y latín, modelo que a partir de los años 60-70 
cayó en el más absoluto desuso. Santoro (2011) explica esta corriente de pensamiento 
argumentando que la traducción se desechó como herramienta en el aula de lengua 
extranjera por no desarrollar las cuatro habilidades que componen la competencia 
comunicativa (lectura, escritura, habla y audición). No obstante, con el paso del 
tiempo, pese a las críticas lógicas y razonables en contra de este modelo, lo concebimos 
como un elemento con potencial didáctico, tal y como se recoge en varios trabajos 
(Widdowson, 1979; Duff, 1989; Malmkjaer, 1998; Carreres, 2006; Caballero 
Rodríguez, 2009 o Ramírez-Almansa, 2019). Nos resultan especialmente interesantes 
las palabras de Carreres (2006: 15), defensora de la traducción como recurso didáctico 
para el aprendizaje de lenguas, al esgrimir que actualmente, aunque sus beneficios 
están demostrados, los materiales que existen son escasos. Por lo que la propuesta de 
nuevas actividades que incluyan la traducción será bienvenida. Rocha Ribeiro, Caldeiro 
Pedreira & Aguaded (2018) destacan de la traducción que esta dota al alumnado de 
una gran autonomía.  Incluso, una serie de teóricos consideran la traducción como la 
quinta habilidad que debe desarrollarse en la enseñanza de lenguas (Urgese, 1989; 
Malmkjaer, 1998; Ridd, 2000, 2004, 2009). Como ya avanzamos, con la llegada del 
método comunicativo a la enseñanza de lenguas, el método gramática-traducción y el 
uso de la primera lengua en clase quedaron casi desterrados al olvido (Zabalbeascoa, 
1990). Valgan como ilustradoras las palabras de Duff (1989: 5): “Translation has 
been generally out of favor with the language teaching community. (Almost, we 
might say, ‘sent to Siberia’!)”. Tras corroborar que la traducción es un recurso útil en 
la enseñanza de lenguas, estimamos oportuno resumir las ventajas que ofrece. Para 
ello, nos servimos del trabajo de Caballero Rodríguez (2009: 341-342), que destaca 
los siguientes aspectos: 

1.  Motivada por la globalización generalizada del mundo en el que vivimos, la 
traducción es una práctica habitual.

2.  El discente aprende de forma más profunda la estructura, el significado y el 
uso de la lengua, tanto en la extranjera como en la materna, en el momento 
en que debe encontrar soluciones para los problemas que plantea el proceso 
de traducción.

3.  La traducción ayuda a conocer al alumnado cuáles son las diferencias 
semánticas, sintácticas, de estilo y culturales entre lenguas. 

4.  El alumnado, cuando se enfrenta a la traducción y la lleva a cabo, es consciente 
de las semejanzas y diferencias entre la lengua extranjera y la materna, aspecto 
que contribuye a que evite cometer errores frecuentes, como, por ejemplo, el 
uso de la voz activa y la voz pasiva en cada idioma.
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5.  La traducción hacia la lengua materna es una práctica de aprendizaje que el 
discente realiza bastante a menudo. Conocer y perfeccionar el nivel de usuario 
en el ámbito de las TIC.

6.  Al practicar la traducción, el estudiantado aprende que esta no consiste en la 
sustitución de una palabra de una lengua a otra (Côte, 1990) y que no existen 
equivalencias tal cual, para cada palabra, expresión, etc.

7.  Al traducir se actúa a la vez como mediador cultural, lo que implica que con 
esta actividad también se desarrolla la competencia intercultural. 

Antes que Caballero Rodríguez (2009), Atkinson (1993) también estableció una 
serie de ventajas que proporcionaba la implementación de la traducción en el aula 
de lengua extranjera:

1.  El alumnado al traducir reflexiona sobre el significado de las palabras 
enmarcadas en un contexto y no se limita tan solo a usar la lengua 
mecánicamente.

2.  La traducción permite a los discentes pensar de manera comparativa, lo que 
evita cometer errores comunes.

3.  Al exponer a los estudiantes a traducir, estos asumen un riesgo y deben tomar 
decisiones, lo que los lleva a hacer uso de todo el conocimiento que poseen.

4.  La traducción a su vez puede ser también una salida profesional, incluso para 
el alumnado que no es de traducción, sino de lengua extranjera. 

Además de estudios que ponen en valor la traducción y su potencial didáctico, 
contamos con trabajos centrados en modalidades de la traducción determinadas, 
como es el subtitulado, modalidad que coincide con la que se contempla en nuestra 
propuesta. Dollerup (1974) destacó la importancia del subtitulado cuando en su 
estudio argumentó que la sociedad danesa, la cual recibe la mayoría de su contenido 
audiovisual subtitulado del inglés, tenía un nivel bastante bueno de este idioma. Por 
otro lado, hace ya casi 40 años, Vanderplank (1988: 272) confirmaba el valor del 
subtitulado al concluir que “far from being a distraction and a source of laziness, [they] 
might have a potential value in helping the learning acquisition process by providing 
learners with the key to massive quantities of authentic and comprehensible language 
input”. Igualmente, la labor de subtitulado resulta bastante atractiva al alumnado, tal 
y como podemos desprender de las palabras de Neves (2004: 138): 

The magical enchantment of the moving image, the attraction of working with computers and 
electronic equipment and, above all, the fun element, makes tiresome tasks light and makes 
language learning pleasurable. Experience has shown that, while learning how to subtitle, 
students gain a greater command of language usage, in the broadest of senses and above all, 
find pleasure in manipulating text to achieve the best possible results.

También es fácil encontrar autores que demuestran y defienden el subtitulado como 
herramienta para el aprendizaje o comprensión de una lengua extranjera como, por 
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ejemplo, Bravo (2008) que demuestra cómo los estudiantes, al visualizar material 
audiovisual en la lengua extranjera y subtitulado en la lengua materna, mejoran su 
comprensión del contenido y conocimiento lingüístico en el caso del inglés como 
segunda lengua, línea que también sigue el trabajo de Talaván-Zanón (2009). En 
este punto del trabajo cobran gran valor las palabras de Díaz-Cintas (2012: 111) 
al afirmar que: “En el aprendizaje de idiomas, en particular los subtítulos ofrecen 
un gran potencial didáctico reconocido por algunos, aunque todavía relativamente 
ignorado por otros”. Por su parte, Soler-Pardo (2017: 183) también defiende la 
importancia que el subtitulado puede llegar a tener en el aula a la hora de aprender 
una lengua extranjera: “La traducción audiovisual puede ser una herramienta útil para 
el aprendizaje de lenguas y ofrecer numerosas ventajas”. Incluso, podemos destacar 
trabajos elaborados por la Unión Europea, en primer lugar, publicados por la Comisión 
de las Comunidades Europeas (2003: 14):

Algunos estudios ponen de manifiesto que el uso de subtítulos en el cine y la televisión puede 
fomentar y facilitar el aprendizaje de idiomas. El poder de los medios de comunicación — con 
inclusión de nuevos medios, como los DVD — puede utilizarse para crear un entorno más 
favorable a las lenguas, exponiendo regularmente a los ciudadanos a otras lenguas y culturas. 
Podría aprovecharse la posibilidad de un mayor uso de los subtítulos para promover el aprendizaje 
de idiomas.

Además de otra publicación que emana de la Comisión Europea (2007: 2) que 
sigue la misma línea de los trabajos antes mencionados: 

La subtitulación es un instrumento fabuloso para ayudar a las personas a aprender lenguas con 
facilidad y placer. Por tanto, se celebrará una serie de reuniones a fin de aprovechar este potencial 
de los medios de comunicación en relación con el aprendizaje de idiomas.

Estos estudios no son todos los existentes dedicados a demostrar la utilidad del 
subtitulado durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, podemos 
subrayar otras obras como la de Caimi (2002), Díaz Cintas & Fernández Cruz (2008) 
o Incalcaterra et al. (2011), donde se demuestra la utilidad del subtitulado como 
herramienta en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera a la hora de mejorar 
y ampliar los conocimientos lingüísticos y léxicos. 

4. Ventajas del producto audiovisual en el aula

Una vez demostrada la utilidad de la traducción como herramienta didáctica, pasamos 
a analizar si el producto audiovisual, el otro elemento que acompaña a la traducción 
en nuestro estudio, es pertinente como herramienta didáctica y si su inclusión en clase 
es adecuada. Estudios como los de Rubin (1990) apoyan la idea de que el material 
audiovisual ayuda al estudiantado a mejorar en gran medida sus competencias 
auditivas. Herron & Hanley (1992) defienden que el elemento audiovisual también 
ayuda a aprender los referentes culturales. Ramírez-Almansa (2019) también pone de 
relieve las ventajas que presenta en la clase de lengua extranjera trabajar con productos 
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audiovisuales y coincide con Herron & Hanley (1992) en la utilidad de este recurso a 
la hora de aprender y enseñar los referentes culturales. El vídeo presenta numerosas 
ventajas para el estudiantado, como, por ejemplo, poder escuchar el acento nativo 
de la lengua extranjera. También, Ramírez-Almansa (2019: 147) destaca su fácil 
accesibilidad al estar en formato digital. A esta ventaja podemos sumar otros beneficios 
que nos ofrece el producto audiovisual desde el punto de vista técnico, como el hecho 
de que se puede detener el visionado, avanzar o retroceder las imágenes o visualizar 
un segmento del vídeo tantas veces como se desee (Díaz-Cintas, 2012). Igualmente, 
Amenós (1999, citado en Mathur 2008: 39) subraya que los productos audiovisuales 
son documentos “fruto de la sociedad en la que nace y se consume”. También, 
Baddock (1996, citado en Mathur 2008: 47) reflexiona y concluye que los productos 
audiovisuales ayudan a introducir nuevos temas de conversación en clase; motivan a 
los estudiantes; reflejan aspectos culturales; introducen, ilustran y refuerzan nuevos 
aspectos lingüísticos y sirven para practicar con tareas derivadas como expresión 
escrita, juegos de roles, etc. A todas estas ventajas, también es necesario sumar el 
hecho de que tal y como afirma Ramírez-Almansa (2019: 148), el elemento audiovisual 
“redunda de manera positiva en el alumnado, dado que lo audiovisual, además de 
hacer la actividad más atractiva y motivadora, aumenta su poder de retención”. De 
hecho, Soler Pardo (2017: 176) en su trabajo afirma que los discentes al escuchar en 
clase retienen el 5 % de la información, el 10 % al leerla e incluso hasta un 30 % al 
visualizarla. Este porcentaje aumenta hasta el 75 % cuando se realiza una actividad 
sobre el elemento visionado, y al compartir y discutir la información entre estudiantes, 
se es capaz de retener hasta el 90 %. 

4.1. La videografía 

Una vez abordada la importancia del producto audiovisual en clase, consideramos 
oportuno aclarar en qué consiste el producto de este tipo elegido para nuestra 
actividad. Nos referimos a la videografía, un género audiovisual bastante nuevo. De 
hecho, aún es difícil encontrar trabajos o recursos que lo definan y categoricen. La 
web Léxico de Oxford lo define, en una de sus tres acepciones, como “Procedimiento 
de telecomunicación que permite la visualización de imágenes alfanuméricas y 
gráficas en una pantalla”. En otra de sus acepciones, ofrece la siguiente descripción: 
“Conjunto de grabaciones videográficas que tienen una característica común, como 
estar realizadas por un mismo autor, tratar un mismo tema, etc.”. La videografía es un 
recurso ampliamente utilizado en campos como el periodístico, dada su inmediatez y 
gran capacidad informativa. La prestigiosa agencia de noticias AFP define videografía 
como un producto que “integra textos, imágenes, fotos y la creación de entornos 3D 
con un comentario en audio”. En nuestras palabras, podríamos definir la videografía 
como un producto audiovisual de una duración relativamente corta, en el que aparece 
un narrador que va ofreciendo información detallada sobre un tema y que, mientras 
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la narra la información, esta se complementa con la imagen plasmada en la pantalla, 
la cual contiene un alto valor ilustrativo. De hecho, consideramos las videografías 
como la versión animada de las infografías, por lo que las imágenes, gráficos y texto 
simple son los elementos que suelen aparecer en pantalla. Esto explicaría por qué en 
la videografía no es común que aparezcan personajes o haya una trama. Es un género 
audiovisual con una capacidad informativa enorme en el que se ofrece la mayor 
cantidad de información de la forma más ilustrada posible. Dependiendo del público 
potencial de la videografía, esta será más o menos especializada, por lo que el grado 
de adaptación de la información depende del receptor potencial. 

5. Diseño y puesta en práctica de la actividad

Una vez que hemos llevado a cabo un análisis riguroso de los aspectos más teóricos 
de nuestro estudio, procedemos a dar comienzo a su parte aplicada. Para el diseño 
de nuestra actividad tuvimos en cuenta la hipótesis de información de entrada (input 
hypothesis) ideada por Krashen (1987), la cual afirma que para aprender una lengua 
extranjera la información que se proporciona al estudiante debe ser ligeramente más 
alta que la de su competencia actual. Aunque no podemos olvidar que los estudiantes 
solo son capaces de comprender la lengua que conocen, es decir, los discentes 
no podrán comprender mucho más contenido de la lengua que el que ellos hayan 
aprendido. No obstante, es importante mencionar que el elemento audiovisual presenta 
al estudiante una serie de pistas que van más allá de lo lingüístico y que le ayudan a 
suplir las carencias en el plano lingüístico, como, por ejemplo, las imágenes, sonido, 
etc. Más aún, en productos audiovisuales como la videografía en los que la imagen 
complementa la información narrada. Teniendo en cuenta la teoría de Krashen (1987), 
sumado a que nuestros estudiantes tienen el alemán como lengua C, es decir segunda 
lengua, y que la asignatura que cursan es la primera de traducción en esta lengua —
sirve a modo de iniciación—, las videografías elegidas están destinadas a un público 
general, por lo que la información suele estar adaptada. Como ya hemos dicho, las 
videografías tratan sobre vacunología, más concretamente sobre cómo funcionan en 
el organismo los diferentes tipos de vacuna que existen y cómo actúan las vacunas 
contra el coronavirus desarrolladas hasta el momento. La información bibliográfica 
de las videografías se puede consultar en el apartado de Referencias. 

Como ya hemos adelantado, principalmente la práctica consistirá en el subtitulado 
de videografías sobre vacunología y vacunas  contra  la COVID-19. El tipo de 
subtítulo con el que vamos a trabajar en la actividad, siguiendo la clasificación de 
Díaz-Cintas (2012) que diferencia entre cinco tipos de subtítulos (interlingüísticos 
estándar, interlingüísticos inversos, intralingüísticos en L1, intralingüísticos en L2 y 
bilingües), es el subtítulo interlingüístico estándar. En este subtítulo la información se 
traslada de una lengua a otra mientras el audio del producto audiovisual está en la L2 
y los subtítulos en la L1. Igualmente, siguiendo las recomendaciones de Níkleva & 
López (2012) en cuanto a cómo implementar las herramientas TIC en el aula de lengua 
extranjera, hemos evaluado tanto los recursos y materiales de acuerdo con el criterio 
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del alumnado, así como nuestra propuesta se ha diseñado centrándose en la tarea y en 
la participación activa del mismo. Igualmente, es importante destacar que Pontes et 
al. (2014) defienden que la traducción como herramienta para el aprendizaje de una 
lengua extranjera es útil solo y cuando el ejercicio que se plantea está contextualizado, 
con unos objetivos bien definidos y con una base teórica, por lo que también hemos 
tenido en cuenta estos aspectos. Además, Romannelli (2009) suma a los anteriores 
investigadores que la actividad debe resultar atractiva al alumnado y que el material 
debe ser interesante. De ahí que el tema elegido sea de la más rabiosa actualidad, 
además de que goza de un interés, podríamos osar decir, generalizado. Asimismo, al 
alumnado se le proporcionó la transcripción de las videografías, ya que estimamos 
que transcribir ellos mismo el contenido, además de subtitularlo, excedía la dificultad 
de la práctica y escapaba a sus competencias entendiendo que el alemán es su lengua 
C y esta asignatura es la primera materia de traducción que cursan. 

5.1. Desarrollo de la actividad 

Dado que nuestra actividad consiste en el subtitulado de videografías de contenido 
biosanitario, como formación previa a la práctica es necesario instruir al alumnado 
sobre la traducción audiovisual (TAV) y el subtitulado en particular, qué técnicas y 
procedimientos deben conocer para acometer dicha tarea y qué herramientas tenemos 
a nuestra disposición. Asimismo, cabe destacar en este punto que, dada la hibridez 
de nuestra práctica en lo que a temática se refiere, esta se enmarcó en el bloque 
de traducción de textos biosanitarios. Para ello, se destinaron dos sesiones de una 
hora separadas en dos días en las que se abordó en clase qué es la TAV. Además, se 
explicaron cuáles son las características y convenciones del subtitulado, dividiendo 
este apartado en tres bloques: características espaciotemporales del subtitulado, donde 
explicamos dónde puede colocarse el subtítulo, cuál puede ser su extensión, qué 
naturaleza tiene, cuál puede ser su duración en pantalla y qué tipos de sincronización 
entre subtítulos existen; características técnicas en relación con su producción, método 
de elaboración, momento de elaboración, tipografía y formato de visualización y 
convenciones lingüísticas del subtítulo, las cuales se resumen principalmente en 
técnicas de omisión y condensación textual, así como de segmentación. 

Una vez finalizadas estas dos sesiones más teóricas de nuestra actividad, procedimos 
a dedicar otra sesión, en este caso práctica, a la herramienta de subtitulado que íbamos 
a utilizar. Para nuestro estudio hemos optado por Aegisub, ya que es un programa 
de software libre con una interfaz intuitiva y compatible tanto para Windows como 
para MAC, lo cual es un aspecto bastante positivo. En esta sesión explicamos los 
aspectos más importantes que debíamos conocer del programa: cómo cargar el vídeo, 
cómo minutar, cómo cambiar la tipografía y el tipo de subtítulo, etc. Asimismo, como 
normas de subtitulación optamos por seguir las utilizadas por Netflix1, al entender 

1 Consulte las normas en https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/217349997-Castilian-
Latin-American-Spanish-Timed-Text-Style-Guide 



Isidoro Ramírez Almansa / Medicina gráfica y traducción: adquisición del conocimiento especializado y  
de la lengua extranjera a través del subtitulado alemán-español de videografías sobre vacunología 167

que de esta forma el alumnado podría conocer cuáles son las normas de subtitulado 
que utiliza una de las principales potencias mundiales en subtitulación. 

Tras estas tres sesiones, comienza en sí la labor de subtitulado por parte del 
alumnado. Igualmente, en el apartado de Referencias de este trabajo se pueden 
consultar las videografías empleadas. En la actividad han participado un total de 57 
alumnos divididos en 15 grupos de trabajo compuestos por entre 3-5 personas. Dado 
que la práctica la integran 5 videografías, se fijaron 5 fechas de entrega, una para 
cada videografía, en las que cada grupo de trabajo debía no solo entregar el archivo 
con los subtítulos, sino que debía remitir a través de la plataforma Moodle la ficha 
recogida en el Anexo I, donde además reflejaban las técnicas que habían adoptado para 
condensar u omitir la información, así como los problemas hallados y las soluciones 
adoptadas. Para mostrar mejor el resultado de la labor de subtitulado llevada a cabo 
por los estudiantes, podemos ver en la Figura 1 y Figura 2 dos ejemplos de capturas 
de pantalla de cómo queda el subtitulado de las videografías. También, en la Figura 
3 y Figura 4 podemos ver un ejemplo de ficha completada por un grupo de trabajo 
correspondiente al subtitulado de la Videografía 3. Por motivos de protección de 
datos hemos eliminado de la ficha los datos referentes a la identificación del grupo y 
las personas que lo integran.

Figura 1. Captura de pantalla del subtitulado de la Videografía 3.  
Fuente: Elaboración propia.



168 LENGUAS MODERNAS 58, SEGUNDO SEMESTRE 2021

Figura 2. Captura de pantalla del subtitulado de la Videografía 5.  
Fuente: Elaboración propia.

  

Figura 3 y Figura 4. Capturas de pantalla del subtitulado de la Videografía 5. 
Fuente: Elaboración propia.
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Tras cada entrega, se corregía de manera colectiva en clase, con todos los grupos, 
el subtitulado de cada una de las videografías. Tras corregir en clase las cinco 
videografías, cada discente de manera individual ha rellenado un formulario Google 
de evaluación de la práctica. De esta forma, podemos valorar si hemos cumplido los 
objetivos previstos, así como comprobar si seguimos las recomendaciones recogidas 
en los anteriores puntos de este trabajo. En el Anexo II se puede consultar un ejemplo 
de la ficha de autoevaluación rellena por un/a discente. 

5.2.  Resultados 

Tras poner en común todos los resultados de las evaluaciones individuales y analizarlos 
de manera global, se han obtenido diferentes resultados según el parámetro evaluado. 
Igualmente, cabe destacar que las puntuaciones numéricas van de 0 a 5, 0 representa 
la peor nota hasta alcanzar el máximo grado con la puntuación 5.

1. |La mayor parte del alumnado ha considerado la práctica como divertida y 
amena, al calificarla gran parte de los encuestados con un 3 (24,6 %, 14 
personas), un 4 (38,6 %, 22 personas) o un 5 (29,8 %, 17 personas). Para más 
información consultar Gráfico 1.

Gráfico 1. Resultados pregunta 1.  

2. En cuanto a la dificultad de la práctica, el alumnado la califica de entre baja 
y, generalmente, media, al calificarla con un 1 (8.8 %, 5 personas), un 2 (33,3 
%, 19 personas) o un 3 (45.6 %, 26 personas). En ningún caso la califican con 
el mayor grado de dificultad. 
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Gráfico 2. Resultados pregunta 2. 

3. En cuanto a si la práctica le ha servido al alumnado para mejorar 
su nivel de alemán en general, podemos concluir que así ha sido, 
otorgando la mayoría un sí (68,4 %, 39 personas), seguido de tal 
vez (24.6 %, 14 personas) y quedando en último lugar el no (7 %, 4 
personas). 

Gráfico 3. Resultados pregunta 3. 

4.  En cuanto a si la práctica le ha servido al alumnado para aprender y mejorar el 
lenguaje especializado del campo biosanitario (vacunología) en lengua alemana, 
podemos concluir que así ha sido, otorgando la gran mayoría un sí (87,7%, 50 
personas), seguido de tal vez (12.4%, 7 personas) y no habiendo ningún no. 
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Gráfico 4. Resultados pregunta 4. 

5.  En cuanto a si la práctica le ha servido al alumnado para aprender y mejorar 
el lenguaje especializado del campo biosanitario (vacunología) en lengua 
española, podemos concluir que así ha sido también, otorgando la mayoría un 
sí (84.2 %, 48 personas), seguido de tal vez (12.3%, 7 personas) y quedando 
en último lugar con muy poca representación el no (3.5 %, 2 personas). 

Gráfico 5. Resultados pregunta 5.

6.  En cuanto a si la práctica ha permitido conocer al alumnado algo desconocido 
como el programa de subtitulado, podemos concluir que así ha sido, contestando 
la mayoría que no había trabajado anteriormente con este tipo de programas 
(68,4 %, 39 personas). 



Gráfico 6. Resultados pregunta 6.

7.  En cuanto a si el alumnado ha considerado útil en su formación como traductor 
conocer en qué consiste la TAV, el subtitulado, sus normas y técnicas, la gran 
mayoría (73,7%, 42 personas) otorga la mejor nota, un 5, seguido de un 4 
(14%, 8 personas). 

Gráfico 7. Resultados pregunta 7.

8.  En cuanto a si el alumnado considera que actividades como las realizadas 
deberían incluirse en las asignaturas de iniciación a la traducción, su valoración 
está clara: el 93% (53 personas) contestan que sí y no hay ningún voto negativo.



Isidoro Ramírez Almansa / Medicina gráfica y traducción: adquisición del conocimiento especializado y  
de la lengua extranjera a través del subtitulado alemán-español de videografías sobre vacunología 173

Gráfico 8. Resultados pregunta 8.

9.  El alumnado, al ser preguntado acerca de si la práctica le ha permitido desarrollar 
su competencia digital, así como el conocimiento y uso de herramientas TIC, 
su posición está clara: el 91,2% (52 personas) contestan de manera afirmativa. 

Gráfico 9. Resultados pregunta 9.

10. A la pregunta de si la práctica también ha sido útil para el alumnado en cuanto 
a conocer y manejar herramientas informáticas propias del campo del sector 
de la traducción, la gran mayoría ha contestado de manera afirmativa (71,9 %, 
41 personas), seguido de tal vez por el 26,3 % (15 personas). 
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Gráfico 10. Resultados pregunta 10.

11. A la pregunta de si a la hora de comprender la videografía en lengua alemana 
ha sido de utilidad la relación de la imagen y contenido textual/auditivo, para 
la gran mayoría ha sido medianamente útil o muy útil, otorgando la mayoría 
un 3 (38,6 %, 22 personas), seguido de un 4 (29,8 %, 17 personas) y de un 5 
(14 %, 8 personas). 

Gráfico 11. Resultados pregunta 11.

12. A la pregunta de si a la hora de subtitular la videografía en lengua alemana 
ha sido de utilidad la relación de la imagen y contenido textual/auditivo, para 
la gran mayoría ha sido medianamente útil o muy útil otorgando la mayoría 
un 3 (36,8 %, 21 personas), seguido de un 4 (24,6 %, 14 personas) y de un 5 
(14 %, 8 personas). 
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Gráfico 12. Resultados pregunta 12.

13. A la pregunta de si la práctica realizada le resulta adecuada para un sistema de 
docencia bimodal en el que parte de las clases se reciben de manera presencial 
y parte vía telemática, es decir, la modalidad docente instaurada con la crisis 
del coronavirus, la vasta mayoría ha contestado de manera afirmativa (80,7 %, 
46 personas), seguido de tal vez tan solo por el 10,5 % (6 personas). 

Gráfico 13. Resultados pregunta 13.

Problema en la pregunta 14 (en el cuadro)
Problema también en la numeración de las preguntas en relación a la numeración de 
los gráficos (13 y 14)
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14. Finalmente, a la pregunta de si esta práctica le ha sido de utilidad para 
adquirir conocimientos y competencias para enfrentar con éxito en el futuro  
asignaturas de traducción especializada (traducción literaria, jurídica, médica, 
económica, científico-técnica, periodística, etc.), para la gran mayoría ha sido 
útil, otorgando la mayoría un 4 (36,8 %, 21 personas), seguido de un 3, es decir 
medianamente útil (31,6 %, 18 personas) y seguido de muy útil otorgando un 
5 (15,8 %, 9 personas). 

Gráfico 14. Resultados pregunta 14.

Problema también en la numeración de las preguntas en relación a la numeración de 
los gráficos (14 y 15)

6. Conclusiones

Al analizar los resultados obtenidos tras poner en común las valoraciones de los 57 
participantes en nuestra actividad, podemos arrojar varias conclusiones. Primeramente, 
nuestra propuesta ha resultado amena e interesante a los discentes, lo cual es un factor 
importante en este tipo de actividades (Romanelli, 2009). Además, el 93 % de los 
encuestados considera que prácticas de este tipo, dada su utilidad, deben incluirse en 
asignaturas de iniciación a la traducción, como es nuestro caso. A esto hay que sumar 
que casi el 74 % del alumnado considera que la práctica le ha resultado muy útil, 
otorgándole la mejor nota en este parámetro (5), seguido del 14 % que le ha otorgado 
un 4. Como última conclusión en el plano de la evaluación del diseño de la actividad 
y sus beneficios, es importante destacar que gran parte del alumnado considera que lo 
aprendido al completar la actividad le va a resultar útil, bastante útil o muy útil de cara a 
cursar en el futuro las asignaturas de traducción especializada en campos determinados. 

En cuanto al grado de dificultad, podemos determinar que ha sido el adecuado, ni 
excesivamente fácil ni extremadamente compleja, tal y como aconseja Krashen (1987). 
Asimismo, podemos afirmar que hemos cumplido los objetivos marcados al diseñar 
la práctica: en primer lugar, su realización ha servido al alumnado para mejorar su 
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nivel de lengua en alemán, así como, a su vez, este afirma haberle servido también, 
y sobre todo, para aprender y adquirir conocimientos sobre el lenguaje especializado 
biosanitario (vacunología), tanto en español como en alemán. Por ello, podemos 
afirmar que la traducción en su modalidad de subtitulado sirve como herramienta 
didáctica para aprender y mejorar la lengua extranjera, el lenguaje especializado e, 
incluso, aprender y perfeccionar los conocimientos de este lenguaje especializado 
en la lengua materna o de destino. Igualmente, también hemos cumplido con el 
objetivo de desarrollar la competencia digital y el uso de herramientas TIC. Casi el 
70% del alumnado, gracias a nuestro ejercicio, ha conocido y trabajado por primera 
vez el programa de subtitulado Aegisub, y el 91,2 % de los discentes afirma que la 
actividad ha contribuido a ello, al aprendizaje y manejo de las herramientas TIC y 
el desarrollo de su competencia digital. Además, todo ello enmarcado en un trabajo 
grupal realizado y entregado con la ayuda de herramientas TIC, es decir, los grupos 
de trabajo se han coordinado y trabajado mediante videoconferencia por Cisco Webex 
y las diferentes opciones de la plataforma teleformativa Moodle, herramienta también 
donde se entregaba la actividad. Igualmente, hemos hecho uso de nubes que permiten 
compartir información, más concretamente las hemos utilizado para compartir el 
archivo de los subtítulos cuyo enlace de descarga se debía proporcionar en la ficha del 
Anexo II al entregar la actividad de cada videografía. Las nubes utilizadas han sido 
Google Drive y OneDrive; respecto a esta última, la Universidad de Córdoba ofrece 
tanto al estudiantado como al PDI un almacenamiento gratuito de 1 TB. Asimismo, 
los discentes estiman que la actividad también les ha servido a la hora de conocer 
parte de las tecnologías propias del sector profesional de la traducción. 

Otra conclusión que podemos extraer de nuestro proyecto, son los beneficios que 
nos ofrece trabajar con un género audiovisual nuevo como es la videografía, ya que 
sus rasgos más característicos, como la relación entre la imagen y el contenido y el 
gran valor descriptivo de todo aquello que aparece en pantalla, son de gran utilidad 
a la hora de entenderla. Esta relación entre la imagen y el sonido, de acuerdo con las 
valoraciones de los discentes, ha sido muy práctica de cara a comprender el contenido 
de la videografía en lengua alemana y llevar a cabo la labor de subtitulado. Finalmente, 
estimamos importante destacar que, tal y como hemos descrito a lo largo del trabajo, el 
nuevo escenario docente de la universidad española nos lleva al profesorado a cambiar 
la forma en la que desarrollamos nuestro trabajo y olvidar la forma en la que lo hacíamos 
hasta el momento, adaptándonos a la nueva realidad. En este sentido, nos alegra afirmar 
que la evaluación de la práctica ha sido muy positiva al determinar el 80,7 % del alumnado 
que su planteamiento y desarrollo es adecuado para este sistema de docencia bimodal. 
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Anexo I

Videografía subtitulada:
Grupo y subgrupo:
Miembros del grupo: 
2 Enlace para la descarga de los subtítulos exportados en tipo de archivo: Subtítulos 
Advanced SSA de Aegisub (.ass): 
Dificultades encontradas y soluciones adoptadas:
Estrategias de condensación adoptadas (justifica por qué han sido necesarias):
Estrategias de omisión adoptadas (explica por qué ese contenido puede ser omitido):

2  No utilizar nubes como WeTransfer en las que los contenidos caducan pasado un cierto período de 
tiempo.
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