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1 Introducción 

En el marco de la certificación EULALIA, los profesores de centros de enseñanzas medias y de  universidad 

pueden crear y utilizar sus propios materiales de práctica para preparar a los estudiantes para la 

certificación. Con el fin de ayudar a los profesores en esta tarea, la Tipología de Nivel Elemental ya 

proporcionaba una panorámica de los diferentes tipos de ejercicio y de sus posibles aplicaciones, 

variantes y diferenciaciones. Esa tipología no solo presentaba un marco teórico, sino que también servía 

como inspiración para ulteriores formatos de ejercicios y tareas. Los tipos de ejercicios de Eulalia son, por 

lo general, versátiles y permiten una capacitación en diferentes niveles de complejidad con la 

diferenciación apropiada. 

La Tipología de Nivel Avanzado debe considerarse un apéndice a la del Nivel Básico. Gracias a su 

variabilidad, los tipos de ejercicios presentados en el Nivel Básico también pueden ser empleados para 

los ejercicios de comprensión del texto y de competencia lingüística y léxica en el Nivel Avanzado. Como 

en la certificación de Nivel Avanzado de EULALIA se añade un bloque de traducción, en esta tipología se 

presentarán en primer lugar explicaciones científicas acerca de la competencia de traducción y acerca 

de los procesos de comprensión de una lengua extranjera o de textos latinos. Esta información será 

complementada mediante un esbozo de los métodos para desentrañar y comprender un texto. 

Estos métodos pueden resultar relevantes para la selección y el análisis de los textos de práctica, así como 

para la posterior selección y creación de ejercicios adecuados para potenciar determinadas competencias 

lingüísticas o metacognitivas de los estudiantes. El conocimiento de estos métodos aporta muchos 

beneficios. Para ilustrar el potencial de los métodos de comprensión, se ejemplificarán dos de ellos 

utilizando extractos de textos. La primera parte (teórica) de esta tipología pretende mostrar en particular 

qué trabajos preparatorios pueden facilitar al profesor la selección de textos adecuados a sus objetivos 

de aprendizaje y la creación de ejercicios. Con la Tipología de Nivel Básico y la Tipología de Nivel Avanzado 

se ofrece un abanico de opciones para la elaboración de un material preparatorio propio orientado a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Como esta tipología, a diferencia de la del Nivel Básico, no contiene muchos ejemplos concretos de tipos 

de ejercicio, no hay un apéndice con los textos latinos originales empleados en los ejercicios. En vez de 

eso, los pasajes de los textos originales correspondientes se anteponen a las muestras de ejercicios que se 

ofrecen. La tipología concluye con una bibliografía, que contiene fuentes de información tanto para la 

Tipología de Nivel Básico como para la de Nivel Avanzado, así como material didáctico y recomendaciones 

bibliográficas de los países que participan en EULALIA, que invitan a leer y ampliar las perspectivas. 
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2 Comprensión de textos y traducción: información teórica y técnica  
El bloque de traducción que se añade en el Nivel Avanzado de EULALIA exige a los alumnos de latín una 

competencia textual completa. Esto implica la capacidad de leer y comprender textos latinos desde el 

punto de vista de su lengua y su contenido, de interpretarlos y de traducirlos a una lengua de destino, 

principalmente la lengua materna de los estudiantes. En consecuencia, es la base para procesar la 

información textual, ya que la lengua, la traducción y la competencia cultural están entrelazadas. 

Aunque no se asignen tareas explícitas de interpretación, durante el proceso de comprensión deben 

tenerse en cuenta los procesos de interpretación inmanente al texto relativos al espacio, el tiempo, el 

conjunto figurativo, la perspectiva del texto, la coherencia, la semántica, etc. Las siguientes 

explicaciones teóricas sobre los procesos de traducción e interpretación pretenden ofrecer al lector una 

visión general metodológica y ayudarle a encontrar un texto de práctica adecuado y a crear ejercicios 

basados en él. 

El objetivo de una traducción es reproducir de la manera apropiada el contenido del texto en la lengua 

de llegada. Debido a la diferencia estructural entre la lengua de partida, el latín, y la lengua moderna de 

llegada, los traductores deben llevar a cabo trasposiciones en el plano gramatical o modulaciones en el 

plano semántico. Los procesos de traducción en general consisten en decodificar y recodificar 

información. Los alumnos decodifican el texto de partida, recodifican después una traducción 

intermedia en forma de notas, vuelven a decodificar el texto y recodifican por último una traducción 

final. Estos procesos implican todas las áreas de conocimiento (véase el prefacio de la tipología de nivel 

básico) y todas las competencias. Sin embargo, una traducción como tal nunca puede documentar una 

comprensión profunda del texto. Por esa razón, se recomienda un enfoque progresivo: en primer lugar, 

la comprensión del texto se logrará a través de la decodificación, que luego llevará a la traducción 

(recodificación). 
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3 Lectura y comprensión: algunos métodos para desentrañar un 
texto 

Hay diferentes métodos para desentrañar y decodificar la lengua y el contenido de un texto que un 

profesor puede proporcionar a sus alumnos para desarrollar habilidades estratégicas. Conocer estos 

métodos es útil tanto para los alumnos, como para los profesores. Cuando el profesor analiza un texto 

de práctica, busca los métodos más adecuados para desentrañar el texto con el objetivo de crear 

ejercicios de práctica para sus alumnos. Por tanto, los ejercicios de comprensión general y profunda 

(véanse las Directrices de Nivel Avanzado), así como su secuencia, se eligen en función del resultado del 

análisis de los profesores. Este análisis del texto tiene en cuenta sus estructuras (estructura general, 

conectores, etc.), el tema y su desarrollo en el texto. La psicología del aprendizaje ya postula que, 

durante el proceso de comprensión, primero se considera el texto fuente como un todo y después se 

pasa a los detalles. De ahí que al principio se apliquen procesos de comprensión intralingüística en la 

lengua de partida, el latín. Por último, se apuran los detalles, por lo que a menudo se llevan a cabo 

procesos de traducción aislados en la mente. En lo que se refiere a la comprensión de textos, existen 

formas holísticas, lineales, supraoracionales u oracionales de leer y comprender un texto. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, la elección del método depende en gran medida del texto en cuestión. 

Por ejemplo, los textos temáticamente cerrados y semánticamente redundantes con estructuras 

sintácticas reconocibles sin saltos mentales son adecuados para un método de lectura y comprensión 

supraoracional. Lo más probable es que los alumnos puedan comprender más fácilmente el significado 

global de un texto después de haberlo leído en su totalidad, antes de centrarse en frases aisladas. Con 

esta premisa, se pueden crear ejercicios de emparejamiento para ayudar eficazmente a los estudiantes 

de latín a practicar la comprensión profunda de los textos y las habilidades lingüísticas. 

A continuación, se presentan algunas reflexiones de análisis sobre un texto ciceroniano ("Somnium 

Scipionis"). El siguiente pasaje sirve como ejemplo de un texto en el que se puede utilizar un método 

supraoracional para su comprensión. 

 

Cic. rep. 6, 9-10 
Cum in Africam  M'. Manilio consuli ad quartam legionem tribunus, ut scitis, militum, 
nihil mihi fuit potius, quam ut Masinissam convenirem regem, familiae nostrae 
iustis de causis amicissimum. Ad quem ut veni, conplexus me senex conlacrimavit 
aliquantoque post suspexit ad caelum et: Grates, inquit, tibi ago, summe Sol, 
vobisque, reliqui Caelites, quod, ante quam ex hac vita migro, conspicio in meo regno 
et his tectis P. Cornelium Scipionem, cuius ego nomine ipso recreor; itaque 
numquam ex animo meo discedit illius optimi atque invictissimi viri memoria. Deinde 
ego illum de suo regno, ille me de nostra re publica percontatus est, multisque verbis 
ultro citroque habitis ille nobis consumptus est dies. Post autem apparatu regio 
accepti sermonem in multam noctem produximus, cum senex nihil nisi de Africano 
loqueretur omniaque eius non facta solum, sed etiam dicta meminisset. Deinde, ut 
cubitum discessimus, me et de via fessum, et qui ad multam noctem vigilassem, artior 
quam solebat somnus complexus est. 
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Este texto está marcado por una variedad de conectores y conjunciones que se suelen situar al principio 

de la frase. La estructura sintáctica no es demasiado complicada. Por lo tanto, podría ser útil dejar que 

los alumnos marquen los conectores o conjunciones; por ejemplo, los conectores de una determinada 

sección del texto. La sucesión de los acontecimientos en el texto es lineal. En este caso, un ejercicio de 

ordenación cronológica podría ser demasiado simple, mientras que un ejercicio de verum-falsum-non 

liquet podría ser más adecuado para practicar la comprensión global. Aunque la trama es lineal, el 

lenguaje es bastante denso. Además, hay mucha información que los alumnos deben procesar, ya que 

en el texto intervienen dos hablantes. No obstante, el discurso directo puede omitirse sin que el 

significado del texto cambie. Por lo tanto, un profesor también podría presentar ejercicios sobre el 

contenido y omitir expresamente la sección que contiene el discurso directo, y centrarse en esa parte 

más tarde. Dependiendo del objetivo de aprendizaje, hay muchas maneras de crear ejercicios. 

Frente al pasaje del texto Cic. rep. 6, 9-10 visto anteriormente, el siguiente pasaje puede servir como 

ejemplo en el que una forma supraoracional no es óptima para generar una comprensión completa del 

texto sin profundizar en los detalles. 

 

Cic. rep. 6, 10-12 
Hic mihi (…) Africanus se ostendit ea forma, quae mihi ex imagine eius quam ex ipso 
erat notior; quem ubi agnovi, equidem cohorrui, sed ille: Ades, inquit, animo et 
omitte timorem, Scipio, et, quae dicam, trade memoriae. Videsne illam urbem, quae 
parere populo Romano coacta per me renovat pristina bella nec potest quiescere? 
(ostendebat autem Karthaginem de excelso et pleno stellarum illustri et claro 
quodam loco) ad quam tu oppugnandam nunc venis paene miles. Hanc hoc biennio 
consul evertes, eritque cognomen id tibi per te partum, quod habes adhuc a nobis 
hereditarium. Cum autem Karthaginem deleveris, triumphum egeris censorque 
fueris et obieris legatus Aegyptum, Syriam, Asiam, Graeciam, deligere iterum consul 
absens bellumque maximum conficies, Numantiam excindes. Sed cum eris curru in 
Capitolium invectus, offendes rem publicam consiliis perturbatam nepotis mei. Hic 
tu, Africane, ostendas oportebit patriae lumen animi, ingenii consiliique tui. 

 
También este texto tiene conectores y conjunciones, pero no son el factor principal para deducir el 

contenido. El discurso directo ocupa la mayor parte del texto. Además, los cambios de perspectiva 

dificultan la comprensión global del lector, cuando se considera el texto de forma global. Por ello, un 

método supraoracional aislado no es ideal, sino que debe ir acompañado de un método frástico. Este 

método procede frase por frase o, al menos, se centra en algunas frases más que en otras. Dado que la 

dificultad suele aumentar de tarea en tarea, sería aconsejable no empezar inmediatamente con, por 

ejemplo, tareas complejas sobre ordenación cronológica. En su lugar, los ejercicios podrían contener 

elementos como elección de la palabra apropiada entre varias disponibles (word pool), de respuesta 

correcta, etc. A través de la preparación y elaboración de cada ejercicio, se puede dirigir la atención lectora 

de los alumnos sin anticipar las respuestas ni disminuir la dificultad. 
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4 Tipos de ejercicios adicionales respecto a la Tipología de Nivel 
Básico  

4.1 Sangrado de frases  
En general, un análisis como el mostrado en el capítulo anterior puede ayudar a identificar pasajes de texto 

difíciles o fenómenos de todo tipo. La segunda parte de las pruebas de EULALIA consiste en una tarea de 

traducción, por lo que a la hora de crear ejercicios de práctica para EULALIA puede ser útil plantear algunos 

ejercicios de manera que al mismo tiempo ayuden a los alumnos a producir una traducción adecuada. 

Sangrar partes de una frase para hacer visibles las referencias es una estrategia útil para la subordinación 

más complicada. Es particularmente útil para hacer visibles las oraciones subordinadas. Las partes de la 

oración principal permanecen en el extremo izquierdo en el nivel 1 (véase la tabla siguiente). Las oraciones 

subordinadas que dependen de esta oración principal se desplazan a la derecha, al nivel 2. Las oraciones 

subordinadas que dependen de las oraciones del nivel 2 se desplazan aún más a la derecha, al nivel 3, y así 

sucesivamente. Cuando los alumnos se habitúen a este tipo de ejercicio, podrán sangrar las partes de la frase 

por sí mismos y no será necesaria un esquema adicional como, por ejemplo, una tabla. 

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 
Inicio de la oración principal 

Oración subordinada dependiente de la principal 
Oración subordinada dependiente de la subordinada 

Resto de la oración principal  
 
 
 
 
 

Ejemplo: (véase Cic. rep. 6, 9-10, más arriba) 
 

➢ Oración normal: 
 

„Grates”, inquit, „tibi ago, summe Sol, vobisque, reliqui Caelites, quod, ante quam ex hac vita migro, 
conspicio in meo regno et his tectis P. Cornelium Scipionem, cuius ego nomine ipso recreor. 

 
 

Sangrado de bloques para visualizar la oración principal y las subordinadas: 
  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

„Grates”, inquit, „tibi ago, summe Sol, vobisque, reliqui Caelites, 
quod, 

ante quam ex hac vita migro, 
conspicio in meo regno et his tectis P. Cornelium Scipionem, 

cuius ego nomine ipso recreor. 
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4.2 Ordenación de palabras de poesía a prosa 

 
Al igual que el tipo de ejercicio anterior, el siguiente tiene como objetivo la competencia lingüística y la 

comprensión del texto, al tiempo que prepara para el bloque de traducción. Un orden de palabras en poesía 

puede crear dificultades de comprensión para los principiantes. Los ejercicios en los que los alumnos tienen 

que transformar la sintaxis de la poesía en prosa pueden mejorar los procesos de comprensión. En este 

tipo de tareas, dependiendo de la dificultad deseada para el ejercicio, se puede omitir alguna información 

del glosario. 

Ejemplo: 

Verg. Aen. 2, 270 - 295 

In somnis, ecce, ante oculos maestissimus Hector 
visus adesse mihi largosque effundere fletus, 
raptatus bigis ut quondam, aterque cruento 
pulvere perque pedes traiectus lora tumentis. 

5 ei mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo 
Hectore qui redit exuvias indutus Achilli 
vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis! 
squalentem barbam et concretos sanguine crinis 
vulneraque illa gerens, quae circum plurima muros 

10 accepit patrios. ultro flens ipse videbar 
compellare virum et maestas expromere voces: 
'o lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum, 
quae tantae tenuere morae? quibus Hector ab oris 
exspectate venis? ut te post multa tuorum 

15 funera, post varios hominumque urbisque labores 
defessi aspicimus! quae causa indigna serenos 
foedavit vultus? aut cur haec vulnera cerno?' 
ille nihil, nec me quaerentem vana moratur, 
sed graviter gemitus imo de pectore ducens, 

20 'heu fuge, nate dea, teque his' ait 'eripe flammis. 
hostis habet muros; ruit alto a culmine Troia. 
sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra 
defendi possent, etiam hac defensa fuissent. 
sacra suosque tibi commendat Troia penatis; 

25 hos cape fatorum comites, his moenia quaere 
magna pererrato statues quae denique ponto.' 
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Dé la posible ordenación en prosa de estas oraciones rellenando los huecos: 

v. 7: (sc. Hector) Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis 

 
 
 

4.3 Verum-falsum con citas 
El tipo de ejercicio verum-falsum ya se ha explicado en la Tipología del Nivel Básico, pero también puede 

ajustarse para adaptarlo mejor a los criterios de comprensión profunda indicados en las Directrices para el 

Nivel Avanzado. Si se añaden citas a la estructura del tipo de ejercicio, no hay lugar para adivinar la respuesta 

correcta, ya que los alumnos tienen que demostrar su solución. Para elevar el nivel, se puede añadir al ejercicio 

una categoría non liquet, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: 

Elija si las siguientes afirmaciones son correctas, incorrectas o no se pueden saber. Si elige correcto o incorrecto, 

demuestre su respuesta con la cita (y dando las líneas respectivas) de la primera parte del texto.

 

(véase Cic. rep. 6, 10-12, más arriba): 
Post autem apparatu regio accepti sermonem in multam noctem produximus, cum senex nihil 

nisi de Africano loqueretur omniaque eius non facta solum, sed etiam dicta meminisset. 
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a) Prima nocte viri loquendi finem fecerunt. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 
 

b) Scipio quoque non solum omnia facta, sed etiam dicta avi enumerare potest. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 
 

c) Memoria senis ita valuit, ut omnia facta Africani meminisset. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 
 

d) Scipio laboribus itineris tam fessus erat, ut somno opprimeretur. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 
 

e) Facies et forma Africani Scipioni ignota erant. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 
 

f) Africanus Scipionem hortatus est, ne animo deficeret. 

□ verum ☐ falsum ☐ non liquet 

--> cita:    
 
 

 

 

 

5 

Deinde, ut cubitum discessimus, me et de via fessum et, qui ad multam noctem vigilassem, 

artior quam solebat somnus complexus est. 

Hic mihi Africanus se ostendit ea forma, quae mihi ex imagine eius quam ex ipso erat notior; 

quem ubi agnovi, equidem cohorrui, sed ille: “ades”, inquit, “animo et omitte timorem, Scipio, 

et, quae dicam, trade memoriae”. 
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4.4 Comparación de traducciones distintas  
 

En los textos literarios, el contenido y la forma están estrechamente relacionados, por lo que a la hora de 

traducirlos es necesario fijarse en los rasgos estilísticos del texto. Por su propia naturaleza, una traducción 

conlleva un cierto grado de interpretación, por lo que la distancia en el tiempo y la diferencia cultural 

entre el texto y el mundo del traductor moderno pueden plantear dificultades. La comparación de 

diferentes traducciones de un mismo texto favorece la reflexión lingüística, la competencia traductora, 

la reflexión sobre la calidad de la traducción, el manejo adecuado de las traducciones y la crítica de la 

traducción. La sensibilidad ante los problemas más característicos del proceso de traducción puede 

aumentar a medida que se hacen más evidentes las limitaciones de las traducciones, así como las 

diferencias lingüísticas. La pregunta que debe guiar la comparación de las traducciones es: ¿es una 

traducción una representación equivalente del texto original, es decir, cumple el objetivo para el que fue 

hecha? 

Los textos latinos en los que se basan las traducciones deben haber sido comprendidos y traducidos 

previamente por los alumnos. La comparación no tiene que realizarse necesariamente con todo el texto, 

sino que también puede hacerse de forma selectiva. Los alumnos necesitan preguntas que les guíen en 

la comparación, es decir, pidiéndoles que averigüen en qué aspectos coinciden las distintas traducciones 

y en cuáles difieren y cuáles pueden ser las posibles causas de las diferencias. 

Ejemplo: 

 
Las traducciones utilizadas en este ejemplo están en español y son sólo de referencia. Las traducciones se 

han seleccionado de forma que se puedan encontrar tanto diferencias como similitudes en los distintos 

aspectos del análisis textual. En este ejemplo, hay tres traducciones modernas que se compararán con el 

original latino y con las propias traducciones de los alumnos. La comparación de traducciones no forma 

parte del examen EULALIA, pero los alumnos obtienen un beneficio de estas comparaciones a la vez que 

se preparan para la certificación EULALIA. Además, aprenden a ser críticos con el diccionario que pueden 

utilizar para la segunda parte de las pruebas de nivel avanzado, la parte de traducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Materiales para la comparación de las traducciones: Trad. 1: Fernández Corte - Cantó Llorca, Madrid, Gredos, 2008; Trad. 2: 
A. Pérez Vega, Sevilla, Orbis dictus, 2005; Trad. 3: C. Álvarez – R. M. Iglesias. 
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Ov. Met. III, 379-399 Traducción 1: Fernández Corte-Cantó Llorca, 2008 
Forte puer, comitum seductus ab agmine fido 
(380) Dixerat "ecquis adest?", et "adest" responderat Echo. 
Hic stupet, utque aciem partes dimittit in omnis, 
Voce "ueni" magna clamat: uocat illa uocantem.  
Respicit et rursus nullo ueniente "quid" inquit 
"Me fugis?" et totidem, quot dixit, uerba recepit. 
(385) Perstat et alternae deceptus imagine uocis  
"Huc coeamus" ait, nullique libentius umquam 
Responsura sono "coeamus" rettulit Echo, 
Et uerbis fauet ipsa suis egressaque silua 
Ibat, ut iniceret sperato bracchia collo. 
(390) Ille fugit fugiensque "manus conplexibus aufer! 
Ante" ait "emoriar, quam sit tibi copia nostri." 
Rettulit illa nihil nisi "sit tibi copia nostri." 
Spreta latet siluis pudibundaque frondibus ora 
Protegit et solis ex illo uiuit in antris; 
(395) Sed tamen haeret amor crescitque dolore repulsae: 
Et tenuant uigiles corpus miserabile curae, 
Adducitque cutem macies, et in aera sucus 
Corporis omnis abit; uox tantum atque ossa supersunt: 
Vox manet; ossa ferunt lapidis traxisse figuram. 

  

Traducción 2: Pérez Vega, 2005 Traducción 3: Álvarez- Iglesias, 1995  
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Preguntas orientativas: 

1) Lea de nuevo su propia traducción y las impresas y compárelas entre sí y con el original. 

Concéntrese en los pasajes marcados en el original y utilice los siguientes puntos de 

comparación como guía. Anote sus resultados en una tabla. 
 

 Preguntas orientativas 
Análisis general ¿Cuál es la estructura y la organización del texto? ¿Hay 

algún elemento llamativo en la disposición del texto (por 
ejemplo, división en párrafos)? 
¿La traducción está en verso o en prosa? 
 Sintaxis ¿Se han reordenado u omitido palabras? 

Estilística ¿Se han tenido en cuenta en la traducción las aliteraciones, las 
figuras retóricas, los paralelismos en la estructura de las frases, 
las anáforas y las repeticiones de palabras? 
¿El traductor ha omitido rasgos estilísticos o introducido otros 
nuevos?  

Semántica ¿Cómo se han traducido palabras concretas? ¿Hasta qué 
punto es inexacta la traducción (por ejemplo, adest)? 
¿Se pueden intuir las razones del traductor para hacerlo? 

 
2)  ¿Se ha transmitido la intención y el efecto del original? ¿Se ha modificado el mensaje 

general? 

3) ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el original y las traducciones?  

o: 

Desde este punto de vista, ¿son las traducciones una representación fiel y adecuada del 

original? Adopte una posición crítica para valorarlas. 
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