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Este libro está dirigido especialmente a docentes, tanto en activo como en 
formación, ya que persigue el objetivo general de ofrecer recursos didácticos con los 
que podrán ayudar al estudiantado a desarrollar su confianza como traductores. Por la 
dificultad de plasmar la confianza para traducir (creencias de autoeficacia, siguiendo 
una terminología más especializada) en objetivos didácticos en grados o másteres de 
traducción, esta competencia ha permanecido relegada a un segundo plano, a pesar 
de ser indispensable tanto a lo largo de los estudios universitarios como en el mercado 
laboral. Por tanto, este libro ayudará al profesorado a incluir el desarrollo de la confianza 
de sus estudiantes como un objetivo más de sus asignaturas y, más aún, a hacerlo de 
forma explícita y estructurada, no solo de forma intuitiva. Este libro cubre, así, parte 
del vacío que existe en lo que respecta a programas de formación de formadores. 

Además, podrá el lector descubrir en estas páginas la primera investigación 
sistemática que existe en los Estudios de Traducción sobre la confianza del 
estudiantado. Esta investigación ha sido galardonada con el primer premio a la 
tesis doctoral internacional más destacada en 2019 por la prestigiosa asociación 
CIUTI. En consecuencia, no solo podrá el lector aprender herramientas aplicadas 
para lograr que sus estudiantes alcancen un nivel de confianza realista, sino que 
podrá aprender y comprobar cómo llevar a cabo un estudio cuasi-experimental 
de campo en el aula de traducción con un riguroso enfoque metodológico mixto.
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Introducción

El concepto de creencias de autoeficacia fue introducido por Bandura (1977) en el 

campo de la psicología para hacer referencia a “los juicios de cada individuo sobre 

sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le 

permitan alcanzar el rendimiento deseado” (Bandura 1987: 416). Este autor subraya, 

además, que este juicio se refiere a la tarea o actividad específica que el individuo 
desea desarrollar (Bandura 2006: 307), en nuestro caso, la traducción. Nos encontra-

mos, por tanto, ante una autopercepción de las propias capacidades para llevar a cabo 

una tarea particular o, dicho de otro modo, a la confianza que un individuo posee en sus 
capacidades para desempeñar las actividades que trata de realizar (Blanco et al. 2011: 3). 

Si aplicamos esta definición a los estudios de traducción, las creencias de autoeficacia 
para traducir representan la confianza de un traductor o estudiante de Traducción en su 
capacidad para traducir (Haro-Soler 2017a). 

Si bien este estudio se ubica en el ámbito de la didáctica de la traducción, es im-

portante también reconocer que las creencias de autoeficacia, en tanto que constituyen 
una autopercepción, pueden considerarse un concepto propio de la psicología de la 

traducción. Es esta una rama de los estudios de traducción que no solo se ocupa del es-

tudio del proceso traductor, sino del estudio del traductor como un individuo complejo 

que funciona como un todo, donde se presta atención a sus emociones, sus percepciones 

o su comportamiento (Jääskeläinen 2012: 191; Bolaños-Medina 2016: 66).

Las creencias de autoeficacia han sido objeto de estudio en un gran abanico de ám-

bitos (Pajares 1996: 545; Bong 2002: 133; Torre 2007: 85-86), entre los que destaca 
el educativo (Pajares 1996: 545). Sin embargo, han permanecido relegadas a un segundo 

plano en la formación de traductores, tal y como reconocen Atkinson y Crezee (2014: 

5). Ello puede deberse a la dificultad que supone plasmar en objetivos didácticos com-

petencias relacionadas con la psicología del traductor (Presas 1998: 134; Way 2009: 

130-132, 2014: 143), si bien la escasa atención que se ha prestado a las creencias de au-

toeficacia del estudiantado de Traducción contrasta con los efectos que esta percepción 
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puede traer consigo. Según la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1986, 1987, 1997), 
las creencias de autoeficacia pueden repercutir en el proceso de toma de decisiones, 
en el establecimiento de objetivos, en la motivación, en el esfuerzo y la persistencia 

que se dedican en el desempeño de la tarea, así como en el control de estados emocio-

nales que, como la ansiedad, dificultarían la resolución de problemas. Además, diversos 
estudios desarrollados en el campo de la traducción parecen indicar que las creencias 

de autoeficacia del traductor correlacionan positivamente con variables relacionadas 
con el éxito profesional (como los ingresos percibidos) (Atkinson 2012, 2014) o con 

la tolerancia a la ambigüedad (Bolaños-Medina 2014b, 2015).

Ante esta situación diversos autores (Fraser 2000: 116; Way 2009: 133; Atkinson 

2014 o Atkinson y Crezee 2014) subrayan la necesidad de llevar a cabo estudios em-

píricos que permitan comenzar a cubrir el vacío identificado en la formación de tra-

ductores en torno al desarrollo de las creencias de autoeficacia del estudiantado, entre 
otras competencias relacionadas con la psicología del traductor. Es aquí donde entra 

en juego esta investigación, con la que perseguimos contribuir a cubrir dicho vacío, 

es decir, arrojar luz a posibles modos de incorporar las creencias de autoeficacia del es-
tudiantado a la formación en traducción que este colectivo recibe. Cabe subrayar que, 

como indica el título de este trabajo, nos centraremos en las fuentes o factores que du-

rante la formación en traducción pueden repercutir en el desarrollo de las creencias 

de autoeficacia del estudiantado, mientras que dejaremos para futuras investigaciones 
los efectos que las creencias de autoeficacia pueden traer consigo y/o la relación entre 
la confianza que se posee y las capacidades reales con las que se cuenta, fenómeno 
conocido como calibración. 

El objetivo general de este trabajo de investigación puede formularse como 

sigue: 

 — Identificar prácticas docentes que puedan influir en las creencias de autoe-

ficacia del estudiantado de Traducción y analizar el modo en el que ejercen 
su influencia.

Podremos así, al final de esta investigación, ofrecer a los formadores de traductores 
una serie de orientaciones de las que poder partir para incorporar de forma explícita 

y estructurada el desarrollo de las creencias de autoeficacia de sus estudiantes a la 
formación que estos cursan.

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos, que pueden 
clasificarse según se relacionen con la revisión de antecedentes que llevaremos a cabo 
en la primera parte de este trabajo o con el estudio empírico que presentaremos en la 

segunda parte:

1. Revisión de antecedentes:

 — Delimitar el significado de creencias de autoeficacia y establecer las fronteras 

que permiten distinguirlo de otros conceptos similares (como autoconfianza, 

autoestima, o autoconcepto).
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 — Analizar el marco teórico en el que se apoyan las creencias de autoeficacia, 
es decir, la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1986, 1987, 1997).

 — Revisar los antecedentes del estudio de la confianza del traductor en sus ca-

pacidades para traducir.

2. Estudio empírico:

 — Fase 1: identificar prácticas que durante la formación en traducción puedan 
repercutir en las creencias de autoeficacia del estudiantado desde la percepción 
de los dos colectivos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (el 

profesorado y el estudiantado).

 — Fase 2: analizar la influencia que distintas prácticas implementadas en una 
asignatura del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad 
de Granada 1, Traducción Especializada AB (español-inglés) 2, han tenido en las 

creencias de autoeficacia de los estudiantes de tres grupos de esta asignatura 
a partir de:

a. la percepción de este colectivo,

b. la Escala de creencias de autoeficacia (Haro-Soler 2018a), que diseña-

mos y validamos como parte de esta investigación.

Para satisfacer los objetivos anteriores comenzamos revisando la literatura pertinente. 

Establecimos así un marco teórico sólido en el que apoyar nuestro estudio empírico. Este 

estudio empírico consta de dos fases, como ya se ha apuntado en el apartado anterior. 

La primera fase constituye una investigación de tipo exploratorio con la que comen-

zamos a aproximarnos a nuestro objeto de estudio (las creencias de autoeficacia 
del estudiantado) desde la perspectiva de los dos colectivos implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Si seguimos la propuesta de clasificación paradigmática 
que presenta Grotjahn (1987: 59-60), podemos ubicar el estudio desarrollado en esta 

primera fase empírica de nuestra investigación en el paradigma 1 (exploratorio-interpreta-

tivo, con datos cualitativos), en tanto que cuenta con un diseño no experimental y arroja 

datos de tipo cualitativo que se recopilaron mediante la técnica del grupo de discusión. 

Dichos datos se analizaron siguiendo un enfoque interpretativo en el que no recurrimos 

a la estadística. En el diseño y aplicación de los grupos de discusión que se celebraron 

en esta primera fase de nuestro estudio empírico resultaron clave las obras de autores 

como Krueger (1991), Callejo (2001), Ibáñez (2005), Mayorga y Tójar (2004), Suárez 
(2005) o Krueger y Casey (2015), que establecen las prescripciones metodológicas 

que deben guiar la puesta en práctica de esta técnica.

La segunda fase de nuestro estudio empírico, por su parte, constituye un estudio 

cuasi-experimental basado en la comparación entre grupos, concretamente entre tres 

1 En adelante, Grado en TI de la UGR.
2 A la que nos referiremos como TEAB.

Autoeficacia = capacidades para completar una tarea concreta
Creencias de autoeficacia = percepción sobre la propia autoeficacia 
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grupos de una asignatura del Grado en TI de la UGR: TEAB. Se trata de un estudio 
cuasi-experimental de campo, en tanto que el aula de traducción constituye el entorno 

en el que lo llevamos a cabo, a pesar de las limitaciones y dificultades que este entorno 
puede traer consigo. Adoptamos en esta segunda fase un enfoque metodológico mixto 

en el que recurrimos a cuatro técnicas de investigación: la entrevista, la observación 

en el aula, la encuesta y el grupo de discusión. 

En primer lugar, realizamos entrevistas semi-estructuradas al profesorado responsable 

de cada uno de los tres grupos de nuestro estudio con anterioridad al comienzo de la 

asignatura en la que lo desarrollaríamos. Estas entrevistas nos permitieron identificar prác-

ticas, de entre las que implementaría cada profesor en el grupo del que era responsable, 

que podían repercutir en las creencias de autoeficacia de los estudiantes habida cuenta 
de la literatura revisada en la primera parte de este trabajo y de los resultados que arrojó 

la primera fase de nuestro estudio empírico. Estas prácticas y su influencia en las creencias 
de autoeficacia de los estudiantes de cada grupo se convirtieron, por tanto, en objeto 
de nuestro estudio. Aunque estas entrevistas previas nos permitieron detectar las prácticas 

cuya influencia en las creencias de autoeficacia estudiaríamos, resultaba conveniente 
llevar un registro del modo concreto en el que dichas prácticas se implementaban en el 

aula, así como comprobar que no se habían producido cambios con respecto a la infor-

mación recopilada mediante las entrevistas previas. Para ello, la investigadora observó 

todas las clases de los tres grupos de la asignatura citada, empleando la llamada Ficha 

de Observación, que diseñamos ad hoc para nuestro estudio. 

Por su parte, la encuesta se materializó en un cuestionario que distribuimos 

al comienzo y al final de la asignatura mencionada para poder comprobar el desarrollo 
que experimentaban (o no) las creencias de autoeficacia de los estudiantes. De forma 
más concreta, incluimos como una de las secciones de nuestro cuestionario la Escala 

de creencias de autoeficacia del traductor que la autora diseñó y validó como parte 
de su tesis doctoral (Haro-Soler 2018a). 

Por último, tras el final de la asignatura en la que desarrollamos nuestro estudio 
organizamos grupos de discusión en cada uno de los tres grupos implicados en nuestro 

cuasi-experimento. La información cualitativa recopilada mediante las sesiones grupales 

celebradas nos permitió comprender e interpretar los resultados eminentemente cuan-

titativos que arrojó nuestro cuestionario. 

En pocas palabras, gracias a la triangulación de los resultados que arrojaron las cu-

atro técnicas aplicadas en la segunda fase de nuestro estudio empírico pudimos es-

tudiar en detalle el desarrollo que experimentaron (o no) las creencias de autoeficacia 
del estudiantado participante en esta fase y de la influencia (positiva, negativa o nula) 
que diversas prácticas ejercieron en dicho desarrollo o ausencia de este.

En cuanto al posicionamiento paradigmático que adoptamos en la segunda fase 

de nuestro estudio empírico, el estudio cuasi-experimental que desarrollamos se en-

marca, siguiendo la clasificación de paradigmas que propone Grotjahn (1987: 59-60), 
en dos paradigmas principales: el paradigma 3 (experimental-interpretativo, con datos 
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cualitativos) y el paradigma 8 (experimental-interpretativo, con datos cuantitativos). 

Es cierto que, teniendo en cuenta que recurrimos a la estadística para el análisis de los 

datos que arrojó nuestro cuestionario, podemos ubicar también nuestro estudio cua-

si-experimental en los paradigmas 2 (diseño cuasi-experimental con datos cuantitativos 

y análisis estadístico) y 4 (diseño cuasi-experimental con datos cualitativos y análisis 

estadístico). Sin embargo, estimamos pertinente aclarar que la estadística, y más concre-

tamente la estadística descriptiva, es el medio que empleamos para analizar y presentar 

los resultados obtenidos, si bien será el enfoque interpretativo el que guíe nuestro aná-

lisis. Como indica Calvo (2009: 329), nuestro estudio “no pretende por tanto establecer 

la incidencia estadística y generalizable de las variables sondeadas, sino más bien 

detectar, cartografiar e interpretar [énfasis nuestro] posibles causas y explicaciones 

de ciertas realidades”.

La estructura de este libro responde a los objetivos que perseguimos con la inves-

tigación que presenta. De este modo, en la primera parte de este trabajo delimitaremos 

el significado del concepto de creencias de autoeficacia y lo distinguiremos de otros 
conceptos similares, como el de autoconfianza, autoestima o autoconcepto (capítulo 
2). Asimismo, ubicaremos las creencias de autoeficacia en la teoría a la que pertenecen, 
la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1986, 1987, 1997) (capítulo 3) y repasaremos 
los estudios desarrollados hasta el momento sobre la confianza del traductor (capítulo 
4) con el fin de comenzar a identificar prácticas que puedan influir en las creencias 
de autoeficacia del estudiantado durante la formación en traducción. En la segunda parte 
de este trabajo de investigación distinguimos dos secciones principales: en la primera 

de ellas se presenta el estudio exploratorio que constituye la primera fase de nuestro 

estudio empírico (capítulo 5), mientras que la segunda sección corresponde al estudio 

cuasi-experimental que desarrollamos en la segunda fase de nuestro estudio empírico 

y está constituida por los capítulos 6 a 9. 

Para evitar que la extensión de este trabajo fuese aún mayor de la que ya presenta, 

decidimos incluir únicamente los ocho anexos principales. Entre ellos se encuentran 

el cuestionario (de inicio y de fin de asignatura) que empleamos en la segunda fase 
de nuestro estudio, las categorías y códigos utilizados para reducir la información re-

copilada mediante los grupos de discusión, y los instrumentos de toma de consciencia 

de las propias capacidades y de autorregistro del rendimiento empleados. En el caso 

de que el lector desee consultar otra información adicional, como las transcripciones 

de los grupos de discusión o las fichas en las que se recogió la información recopilada 
mediante la observación en el aula, puede ponerse en contacto con la autora, quien 

le facilitará la documentación que se precise. 
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Este libro está dirigido especialmente a docentes, tanto en activo como en 
formación, ya que persigue el objetivo general de ofrecer recursos didácticos con los 
que podrán ayudar al estudiantado a desarrollar su confianza como traductores. Por la 
dificultad de plasmar la confianza para traducir (creencias de autoeficacia, siguiendo 
una terminología más especializada) en objetivos didácticos en grados o másteres de 
traducción, esta competencia ha permanecido relegada a un segundo plano, a pesar 
de ser indispensable tanto a lo largo de los estudios universitarios como en el mercado 
laboral. Por tanto, este libro ayudará al profesorado a incluir el desarrollo de la confianza 
de sus estudiantes como un objetivo más de sus asignaturas y, más aún, a hacerlo de 
forma explícita y estructurada, no solo de forma intuitiva. Este libro cubre, así, parte 
del vacío que existe en lo que respecta a programas de formación de formadores. 

Además, podrá el lector descubrir en estas páginas la primera investigación 
sistemática que existe en los Estudios de Traducción sobre la confianza del 
estudiantado. Esta investigación ha sido galardonada con el primer premio a la 
tesis doctoral internacional más destacada en 2019 por la prestigiosa asociación 
CIUTI. En consecuencia, no solo podrá el lector aprender herramientas aplicadas 
para lograr que sus estudiantes alcancen un nivel de confianza realista, sino que 
podrá aprender y comprobar cómo llevar a cabo un estudio cuasi-experimental 
de campo en el aula de traducción con un riguroso enfoque metodológico mixto.
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