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Resumen 
Una de las líneas de investigación del Procesamiento de Lenguaje Natural se 
enfoca en automatizar la alineación de textos paralelos. La utilidad que presenta 
los textos paralelos alineados es que muestran de manera explícita la relación que 
existe entre los elementos de un texto en un idioma y los elementos del mismo 
texto traducido en otro idioma. 
 
En este trabajo de tesis, se plantea un método para la alineación de textos 
paralelos a nivel de oraciones escritos en los idiomas español e inglés, el cuál 
utiliza información léxica y estadística bajo un enfoque de programación dinámica. 
El método utiliza la información léxica contenida en un diccionario bilingüe 
español–inglés de propósito general restringido (incompleto), así como, el número 
de elementos significativos y la longitud de la oración medida en términos de 
caracteres. 
 
El método propuesto se probó en un corpus de textos literarios no balanceados 
(textos en los que la frecuencia de aparición de alineaciones múltiples, omisiones 
e inserciones es mayor), en el que reportó una efectividad superior al 90%. Se 

compararon los resultados obtenidos por el método propuesto contra los obtenidos 
por el sistema Vanilla aligner (utiliza un enfoque estadístico) utilizando el mismo 
corpus y se encontró que el método desarrollado fue superior, mostrando un buen 
desempeño en casos de alineaciones múltiples, omisiones e inserciones. 
 
Por los resultados obtenidos se observa que el uso de la información léxica 
contenida en un diccionario bilingüe de uso general e información estadística en el 
método propuesto, hacen de éste un método robusto para realizar la alineación a 
nivel de oraciones en textos que no presentan una traducción técnica con respecto 
a métodos exclusivamente estadísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Parallel texts alignment is one line of research in Natural Language Processing. 
The utility of aligned parallel texts is that it shows explicitly the relationship between 
the elements in a text in one language and elements of the same text translated 
into another language. 
 
In this thesis, we propose a method for sentence alignment in parallel texts written 
in Spanish and English, it uses lexical and statistical information in a dynamic 
programming framework. The lexical information used is the one contained in a 
bilingual Spanish-English dictionary limited (incomplete) and for general purpose, 
as well as the sentence length measured in terms of words and in terms of 
characters. 
 
The proposed method was tested on a corpus of unbalanced literary texts (texts in 
which the frequency of multiple alignments, omissions and insertions is greater), 
where we reach a precision aobove the 90%. We compared our results obtained by 

the proposed method against those obtained by the Vanilla aligner system (which 
uses a statistical approach)with the same corpus and found that the developed 
method is superior, particularly in cases of multiple alignments, omissions and 
insertions. 
 
The results we obtained show that the use of lexical information contained in a 
bilingual dictionary of general use and statistical information, make this a robust 
method for sentence alignment in texts that don´t have a technical translation with 
respect to statistical methods alone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Capítulo 1 
Introducción 
 
En años recientes, cada vez más usuarios a nivel individual o a nivel organización 
utilizan sistemas de información para almacenar, compartir y administrar su 
información. Esto se debe a que los sistemas de cómputo han manifestado un 
incremento significativo en sus capacidades (almacenamiento, procesamiento, 
comunicación, entre otras), además del desarrollo de programas y servicios 
orientados al almacenamiento, administración y distribución de la información, que 
son en gran medida accesibles y amigables. 
 
A la par del aumento en la cantidad de usuarios dentro de los sistemas de 
información, la cantidad de información disponible en dichos sistemas ha 
aumentado, esta última con la característica de que la mayor parte de ésta se 
encuentra expresada en lenguaje natural y en distintos idiomas. 
 
Ante este panorama, el área de Procesamiento de Lenguaje Natural ha propuesto 
métodos que permiten automatizar el procesamiento de la información expresada 
en lenguaje natural, buscando reducir el tiempo y esfuerzo humano en el 
procesamiento y manejo eficiente de dicha información (buscar información 
relevante sobre un tema en particular y hacerlo lo mas rápido posible). Motivada 
por la internacionalización de la información (expresada en diferentes idiomas) 
surge dentro del Procesamiento de Lenguaje Natural una de línea de investigación 
enfocada a automatizar la alineación de corpus paralelo. 
 
Un corpus paralelo se refiere al conjunto de textos que son traducciones mutuas 
expresadas en distintos idiomas de un mismo texto. En la Web se puede encontrar 
varios ejemplos de corpus paralelo: varias empresas transnacionales ponen a 
disposición de sus usuarios información en varios idiomas sobre sus servicios, 
políticas, productos, manuales técnicos, entre otros; instituciones de algunos 
países publican información relevante sobre sus actividades como los 
parlamentos, secretarías, escuelas, etc. 
 
La alineación de un corpus paralelo consiste en especificar la correspondencia de 
traducción para cada unidad (párrafo, oración o palabra) en que se dividen los 
textos que conforman al corpus paralelo. La utilidad que presenta la alineación de 
textos paralelos es que muestra de manera explícita la relación que existe entre 
los elementos (párrafo, oración o palabra) de un texto y los elementos del mismo 
texto traducido en otro idioma. 
 
Un ejemplo de su uso se presenta en sistemas que realizan traducción automática 
[Brown et al. 1990, Callison-Burch et al. 2006]. En dichos sistemas se requiere de 
una fase de entrenamiento, en la cuál se obtiene información estadística para 
realizar la traducción, en estas fases de entrenamiento es donde se utilizan textos 



paralelos bilingües alineados ya que en ellos se muestra de manera explicita la 
relación entre los elementos de los textos en ambos idiomas. 
 
Otras áreas de aplicación para textos paralelos alineados son por ejemplo en la 
desambiguación de sentidos [Brown et al. 1991a, Chan et al. 2003, Bolshakov et 
al. 2003], lexicografía bilingüe [Klavans & Tzoukermann 1990,Warwick & Rusell 
1990], recuperación de información [Sato 1992], evaluación asistida de 
traducciones [Pierre 1991] y sistemas para la enseñanza de idiomas [Nerbonne 
2000]. 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
A pesar de que la capacidad para utilizar el lenguaje natural es algo que todo ser 
humano posee, éstos utilizan diversos idiomas para comunicarse. Cada idioma 
tiene una estructura propia que lo hace diferente del resto de tal forma que no 
existe una traducción directa entre un idioma y otro, por lo que, para realizar una 
traducción se requiere de cierto conocimiento a priori de los idiomas entre los que 
se va a traducir. 
 
El aspecto más importante que se toma en cuenta cuando se realiza una 
traducción es la conservación del contenido; dada la complejidad de los idiomas, 
la tarea de traducción no es solamente la codificación de la información palabra a 
palabra, sino a un procesamiento más complejo que toma en cuenta varios 
elementos (características de los idiomas, contenido del texto original, naturaleza 
de la información, habilidad del traductor, entre otras) y garantiza la conservación 
del contenido. Por ejemplo, en ciertas ocasiones suceden adecuaciones por parte 
del traductor con el fin de que el texto traducido sea entendible, ésto es más 
frecuentemente en textos literarios donde el traductor puede modificar o eliminar 
partes de la versión original e inclusive agregar nuevas partes que no se 
encontraban en la versión original (traducción literaria). 
 
En la alineación de corpus paralelo se trabaja con textos cuya característica 
principal es que todos son traducciones en diferentes idiomas de un mismo texto 
en un idioma original y por lo tanto, el tipo de problemas que se deben enfrentar 
en la alineación de un corpus paralelo incluyen los relacionados con las 
características estructurales de los idiomas (alfabeto, gramática y léxico) y los 
relacionados a las adecuaciones realizadas por el traductor (en el caso especifico 
alineación a nivel de oraciones tenemos las alineaciones múltiples entre oraciones 
y los casos de inserción u omisión de oraciones). 
 
Para realizar la alineación de corpus paralelo a nivel de oraciones existen tres 
enfoques: estadístico, estadístico que utiliza información léxica y léxico. 
La mayoría de los métodos desarrollados para realizar la alineación de corpus 
paralelos a nivel de oraciones se basan en el enfoque estadístico debido a su bajo 
costo computacional y a su capacidad de ser aplicables a varias tuplas de idiomas, 
sin embargo, presentan la desventaja de que la tasa de error depende de la 



similitud entre el corpus de prueba y el corpus a alinear, además, de presentar una 
baja efectividad en textos con traducción literaria. 
 
Por otro lado, los métodos desarrollados bajo el enfoque estadístico que utiliza 
información léxica y bajo el enfoque léxico presentan la desventaja de que la 
mayoría de ellos se han desarrollado para de idiomas que presentan una gran 
diferencia estructural (por ejemplo, inglés–japonés) y además presentan una baja 
efectividad en los casos de omisión e inserción de oraciones. 

 
1.2. Justificación 
 
En este trabajo de tesis de se busca desarrollar un método que implemente 
programación dinámica para encontrar la mejor alineación de un corpus paralelo 
español–inglés a nivel de oraciones basado en un enfoque estadístico que utilice 
la información léxica contenida en un diccionario bilingüe español–inglés. 
 
El desarrollo de esta método obedece a la necesidad de contar con un método 
que disminuya la limitante que implica el tipo de texto en la tarea de alineación 
evitando así un decremento significativo en la efectividad obtenida al realizar la 
alineación en textos que presentan una traducción literaria para los idiomas 
español e inglés. Principalmente lo que se busca con método propuesto es 
obtener un buen desempeño al realizar la alineación de un corpus paralelo en el 
que se presenten casos de inserción, omisión y correspondencia múltiple entre 
oraciones. 
 
El método propuesto se centra en el par de idiomas español e inglés por dos 
razones: la primera razón es la falta de herramientas para la alineación de corpus 
paralelo español–inglés a nivel de oraciones que sea robusto en textos que 
presenten una traducción literaria y la segunda razón es que el inglés es uno de 
los idiomas más utilizados a nivel mundial por lo que es fácil encontrar corpus 
paralelo en español e inglés. 
 
Se eligió evaluar el método propuesto con un corpus de textos literarios debido a 
que éstos presentan una traducción literaria y por lo tanto los casos de inserción, 
omisión y alineación múltiple tienen una frecuencia de ocurrencia mayor en este 
tipo de textos a diferencia de algunos otros como: manuales técnicos, artículos, 
entre otros. Se plantea como trabajo futuro el realizar pruebas con distintos tipos 
de textos. 
 
En el futuro, el desarrollo del método propuesto proveerá una gama de opciones 
en el desarrollo de nuevas herramientas de procesamiento de información 
expresada en lenguaje natural y en los idiomas español–inglés, que requieran de 
una alineación a nivel de oraciones en alguna de sus etapas sin que el tipo de 
corpus a ser alineado sea un factor. 
 



1.3. Hipótesis de trabajo 
 
La hipótesis de trabajo que se plantea en esta tesis es la siguiente: mediante el 
uso de un diccionario bilingüe español–inglés es posible agregar cierto nivel de 
certidumbre que ayude en la tarea de alinear las oraciones de un corpus paralelo 
bilingüe español–inglés tal que la efectividad en la alineación no disminuya 
considerablemente al probarlo en un corpus paralelo en el que la traducción no 
sea técnica (textos literarios). Se asume que el uso de un diccionario bilingüe 
provee una fuente de información en la que se establece la correspondencia entre 
palabras de ambos idiomas. 
 

 
1.4. Objetivos 
 
A continuación se describen el objetivo general y los objetivos particulares de este 
trabajo. 
 

1.4.1. Objetivo general 
 
Desarrollar un método para la alineación de un corpus bilingüe español–inglés a 
nivel de oraciones utilizando un diccionario bilingüe inglés–español e 
implementarlo para compilar un corpus bilingüe español–inglés de textos literarios 
(los cuales presentan los casos más difíciles de alineación) alineado a nivel de 
oraciones. 
 

1.4.2. Objetivos particulares 
 

 Diseñar un método para la alineación del corpus a nivel de oraciones. 

 Implementar el método de alineación propuesto. 

 Aplicar el método de alineación en el corpus de prueba. 

 Registrar el nivel de efectividad logrado por el método. 

 Comparar la efectividad obtenida por el método propuesto y la obtenida por 
un método estadístico (particularmente se utilizó el sistema Vanilla Aligner). 

 Compilar un corpus paralelo español–inglés alineado a nivel de oraciones. 
 

 
 
1.5. Alcances 
Los beneficios derivados de esta propuesta de tesis van dirigidos principalmente a 
investigaciones del área de Procesamiento de Lenguaje Natural y áreas afines, 
que se interesen en el desarrollo de herramientas enfocadas en los idiomas 
español e inglés cuya unidad de trabajo sea o dependa de la oración. 



Con el desarrollo e implementación del método propuesto se espera como 
beneficios: 
 

 Desarrollar una herramienta de alineación de corpus paralelo español–
inglés a nivel de oraciones. 

 Compilar un corpus paralelo español–inglés alineado a nivel de oraciones. 

 Utilizar el método propuesto como una opción para comparar contra 
métodos similares. 

 Utilizar el método propuesto en el desarrollo de nuevas herramientas que 
requieran de una alineación de corpus paralelo español–inglés a nivel de 
oraciones en alguna de las siguientes áreas: 

 

 Alineación de corpus paralelo a nivel de palabras o un nivel de de detalle 
mayor: 

o Alineación de corpus paralelo para más de dos idiomas. 
o Traducción automática. 
o Desambiguación de sentidos. 
o Sistemas de enseñanza de idiomas. 
o Lexicografía bilingüe. 
o Sistemas de recuperación de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2 
Marco teórico 
 
2.1. Alineación de textos paralelos 
 
2.1.1. Introducción 
 
Existen diversos idiomas los cuales se asocian generalmente a la nacionalidad de 
sus usuarios. El origen y evolución de los idiomas, así como su presente, son 
temas de investigación dentro de la lingüística. 
La definición de un idioma no es más sencilla que la definición de lenguaje, 
aunque podemos decir que corresponde a una caracterización particular de éste 
utilizada por un determinado número de individuos. Al estar relacionados con los 
seres humanos, los idiomas son también dinámicos en el tiempo y se encuentran 
determinados por factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, 
históricos, etc. 
 
Un fenómeno fácilmente comprobable, que se presenta en los idiomas es que dos 
idiomas no son equivalentes entre si al mismo tiempo, es decir, el hecho de que 
una persona domine determinado idioma no implica en automático que domine 
algún otro idioma. Algunas de las teorías sobre el origen de los idiomas 
concuerdan con la existencia de un origen común, que por diversos factores, se 
fue transformando y diversificando gradualmente a medida que los seres humanos 
comenzaron a extenderse por el planeta [Oliphant 1996, Kirby & Hurford 1997], 
aunque esta teoría explica que algunos idiomas tengan similitudes estructurales, 
en la actualidad dos idiomas son lo suficientemente diferentes estructuralmente 
como para que no se dominen ambos con solo conocer uno de los dos. 
 
Este fenómeno que presentan los idiomas hace necesario recurrir a la traducción 
entre los idiomas. Se define a la acción de traducir como1: 
 
“Expresar en una lengua lo que esta escrito o se ha expresado antes en 
otra”. 
 
Típicamente la tarea de traducción requiere de conocer ambos idiomas 
(gramática, léxico y semántica de cada idioma), tener conocimiento del área a la 
que pertenecen los textos (tecnicismos y acepciones de las palabras) e inclusive 
conocer algo de la cultura de los países hablantes a los que pertenecen esos 
idiomas, lo que la convierte en una tarea no trivial. 

                                                           
1 Véase Diccionario de la Real Académia de la Lengua Española, Junio 2011, 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=traducir. 
 



La tarea de traducción de textos, de manera general, se puede realizar de dos 
formas dependiendo del tipo de texto a traducir: traducción literaria y traducción 
técnica. 
La traducción literaria es la traducción a algún tipo de trabajo literario, mientras 
que la traducción técnica es la traducción de textos especializados en alguna área 
de interés [Trujillo 1999]. 
 
Una diferencia importante entre ambos tipos de traducción radica en el hecho de 
que en la traducción técnica la conservación del contenido es generalmente el 
criterio de traducción más importante, mientras que en la traducción literaria no 
necesariamente se conserva el contenido, es decir, se pueden agregar partes 
nuevas que no existan en el texto original o se pueden eliminar partes que existan 
en el texto original según criterio del traductor o del autor [Trujillo 1999]. 
 
Se puede plantear la tarea de alineación de textos paralelos como una necesidad 
para desarrollar la tarea de traducción de un texto de un idioma a otro; de acuerdo 
con este enfoque, la necesidad de alineación de textos paralelos surge con el 
planteamiento de la siguiente pregunta: ¿qué información se requiere saber para 
automatizar la tarea de traducción entre idiomas?. La tarea de alineación de textos 
paralelos resuelve esta pregunta al exponer la relación entre los elementos de un 
texto en un idioma y los elementos de un texto en otro idioma [Véronis 2000]. 
 

2.1.2. Características de la alineación de textos paralelos 
La tarea de alineación de textos paralelos la definimos como sigue: 
 
Sea A un texto en un idioma Z (idioma origen) dividido en n unidades definidas por 
el usuario y sea B el mismo texto traducido en un idioma X (idioma destino) 
dividido en m unidades, con m y n no necesariamente iguales, entonces, la acción 
de alinear los textos consiste en determinar la correspondencia entre las unidades 
de un texto A y las unidades del texto B. 
 
A la unidad que se utilice para dividir a los textos paralelos se le llama nivel de 
detalle o granularidad, estas unidades van desde las más generales hasta las mas 
particulares como son: capítulo, sección, oración o palabra respectivamente.  
 
Típicamente se trabaja en alguno de los siguientes tres niveles de detalle: 
alineación a nivel de párrafos, alineación a nivel de oraciones y alineación a nivel 
de palabras [Brown et al. 1991b]. 
 
Los niveles de detalle más particulares se relacionan implícitamente con los 
niveles de detalle mas generales, por ejemplo, el nivel de detalle de palabras 
implica el conocimiento de las oraciones en las que se encuentran dichas 
palabras, así como el párrafo en el que se encuentra dicha oración, en otras 
palabras, en cualquiera de las presentaciones en que se maneje el texto, se 
observa que la alineación de textos paralelos no solo depende de la similitud entre 



unidades, sino también influye la posición relativa en el texto de cada unidad 
[Véronis 2000]. 
 
En el caso particular de la alineación a nivel de oraciones, se presentan ocho 
casos de correspondencia entre las oraciones de un corpus paralelo (al texto en el 
idioma original se le llama texto en el idioma origen y a su traducción de le llama 
texto en el idioma destino), los cuales se mencionan a continuación [Simard et al. 
1992]: 
 
Una oración en el idioma origen corresponde solamente a una oración en el 
idioma destino (1:1). 
Una oración en el idioma origen corresponde a dos oraciones en el idioma destino 
(1:2). 
Dos oraciones en el idioma origen corresponden a una oración en el idioma 
destino (2:1). 
Una oración en el idioma origen no tienen correspondencia en el idioma destino 
(1:0) (caso de omisión). 
Una oración en el idioma destino no tienen correspondencia en el idioma origen 
(0:1) (caso de inserción). 
Dos oraciones en el idioma origen corresponden a dos oraciones en el idioma 
destino (2:2). 
Tres oraciones en el idioma origen corresponden a una oración en el idioma 
destino (3:1). 
Una oración en el idioma origen corresponde a tres oraciones en el idioma destino 
(1:3). 
 
En la tabla 2.1 se muestran algunos ejemplos de los tipos de correspondencia 
entre oraciones 2. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Los últimos cinco casos (1:0, 0:1, 2:2, 3:1, 1:3) presentan una frecuencia de 
aparición muy pequeña, por lo que generalmente se trabaja con los tres primeros 
casos (1:1, 1:2, 2:1). De éstos, el caso más simple corresponde a aquel en el que 
cada oración en el idioma origen corresponde solamente a una oración en el 
idioma destino de manera secuencial dentro de un párrafo y cada una de las 
palabras que componen a la oración en el idioma origen corresponden a una 
palabra en la oración en el idioma destino, a este caso particular se le llama 
traducción literal. 
 
Por otro lado, el caso más difícil se presenta cuando la correspondencia entre las 
oraciones en el idioma origen y las oraciones en el idioma destino es múltiple o no 
existe correspondencia (casos de omisión e inserción). 
 
En una alineación de corpus paralelo se asume que el corpus a alinear no 
presenta casos de referencias cruzadas, es decir, se asume que se crea el texto 
traducido siguiendo el orden que presentan las oraciones en el texto original. Sin 
embargo, existen casos en los que no necesariamente la versión original y la 
versión traducida tienen el mismo orden ya que es posible la adición u omisión de 
oraciones en la versión traducida, este fenómeno se atribuye directamente a la 
persona que realiza la traducción [Gelbukh & Sidorov 2006a, Véronis 2000]. 
 
En el desarrollo de métodos para alineación se requiere contar con un corpus de 
prueba, cualquier par de textos que sean traducciones mutuas alineados, sin 
importar su tipo o contexto, pueden ser utilizados; sin embargo, el principal 
inconveniente que se tiene es la disponibilidad de los mismos: se requiere de 
textos diversos tipos (técnicos, literarios, institucionales, científicos, etc.) y 



traducidos en ciertos idiomas de interés, cada par de textos (idioma origen y 
destino) debe de incluir su alineación (codificada de alguna manera), realizada por 
un conjunto de personas especializadas en traducción que indiquen los criterios 
utilizados para la alineación de los textos y que además se encuentren disponibles 
en formato electrónico [Véronis & Langlais 2000]. 
 
A pesar de la escasa disponibilidad de textos alineados, es posible contar con 
conjuntos de textos paralelos a través de la Web, que pueden ser alineados 
manualmente para la conformación de un corpus de prueba, por otro lado, existen 
distintos grupos de investigación que han desarrollado proyectos enfocados a la 
compilación de corpus alineados para diferentes idiomas [Véronis & Langlais 
2000, Singh et al. 2000, Isahara & Haruno 2000]. 
 
Los textos que usualmente han sido utilizados en sistemas dedicados a la 
alineación de textos se pueden clasificar de la siguiente manera [Véronis & 
Langlais 2000]: 
 

 Textos institucionales: comprende debates parlamentarios, reportes 
oficiales, documentos legales, etc. Son el tipo de texto más utilizado por dos 
razones: la primera es que su traducción es técnica, es decir, su alineación 
se compone principalmente de casos del tipo 1:1 (debido a que los 
traductores no toman riesgos en la traducción) y la segunda razón es que 
se encuentra en grandes cantidades. Ejemplos de este tipo de textos son 
los procesos judiciales del Parlamento de Canadá y reportes bancarios de 
Suiza. 

 Manuales técnicos: este tipo de textos contienen una mayor concentración 
de términos técnicos, una estructura compleja (tablas, figuras, glosario, 
índices, etc.) y se espera que la traducción sea técnica. 

 Textos científicos: este tipo de textos contienen términos técnicos y una 
estructura compleja, sin embargo, a diferencia de los manuales técnicos el 
traductor tiene mayor libertad en su traducción, especialmente donde se 
necesite una adaptación que ayude a la argumentación del autor. 

 Literatura: en este tipo de textos la traducción rara vez se realiza de manera 
técnica y son más frecuentes la adaptaciones a los elementos del texto por 
parte del traductor (por ejemplo omisión e inserción). 
 
 

2.2. Técnicas de optimización 
 
2.2.1. Introducción 
 
Cuando resolvemos algún problema generalmente lo que se hace es buscar una 
solución que satisfaga las condiciones propias del problema a resolver, para esto 
se construye un modelo que nos permita buscar la o las soluciones de un conjunto 
de posibles soluciones (todas aquellas que satisfacen parcial o completamente las 



restricciones del problema). Al conjunto de posibles soluciones del problema se le 
llama espacio de soluciones, espacio de búsqueda o espacio del problema y a 
cada uno de los elementos del conjunto se le llama solución candidata [Jones 
2008]. 
 
Generalmente se suele pensar en el espacio de soluciones en términos del 
número de acciones que se pueden realizar para ir desde un punto inicial hasta un 
punto final y de los puntos intermedios que se generaron al efectuar dichas 
acciones. A estos puntos intermedios se les llama estados [Michalewicz & Fogel 
1998]. 
 
Existen tres elementos que deben de ser claros al momento de resolver cualquier 
problema [Michalewicz & Fogel 1998]: 
 

 La representación: se refiere a la codificación aplicada a las soluciones 
candidatas para que estas puedan ser manipuladas. La representación 
utilizada para resolver un problema en particular y su interpretación, 
determinan el espacio de búsqueda y su tamaño. 

 El objetivo: describe el propósito que se esta buscando, generalmente se 
utiliza una expresión matemática que defina la tarea que se debe de 
cumplir. 

 La función de evaluación: es un mapeo del espacio que contiene a las 
posibles soluciones hacia un conjunto de números, donde a cada posible 
solución se le asigna un valor numérico que indique la calidad de la 
solución; estas pueden ser funciones de evaluación ordinarias(aquellas 
funciones de evaluación permiten distinguir solamente una graduación de 
todas las posibles soluciones) y funciones de evaluación numérica (no 
solamente asignan una graduación sino también indican el nivel de calidad 
de la solución candidata). Para elegir o diseñar una función de evaluación 
es recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Cuando una solución satisface completamente el objetivo, ésta 
debe ser evaluada con la mejor calificación. 

2. Algunas veces las soluciones de interés se encuentran en un 
subconjunto del espacio de búsqueda, la función debe de tomar en 
cuenta las restricciones específicas del problema. 

 
2.2.2. Problemas de optimización 
Para resolver un problema de otpimización se utiliza un modelo matemático, en el 
cual se representen la forma en que los elementos del problema se relacionan 
entre sí. 
 
Los componentes básicos de este modelo son [Nemhauser 1966]: 
1. Las variables: estos elementos pueden ser manipulados para alcanzar el 
objetivo. 
 



2. Los parámetros: estos elementos se encuentran presentes en el problema pero 
no pueden ser controlados. 
3. La función de evaluación : es el valor que se asocia a valores particulares de de 
las variables y parámetros. 
4. La región de factibilidad: esta región se encuentra especificada por límites o 
restricciones en los valores que las variables pueden tomar, generalmente es 
posible representar parte de los límites o restricciones utilizando ecuaciones o 
desigualdades. 
 
Una solución cuyas variables se encuentren en la región factible se le llama 
solución factible y al conjunto de soluciones factibles se le llama parte factible o 
espacio factible. 
 
Un problema de optimización o problema de búsqueda es aquel cuyo objetivo es 
encontrar la mejor solución factible en un espacio de búsqueda dado. A 
continuación se da una definición formal de un problema de optimización 
[Michalewicz & Fogel 1998]: 

 
 

 
 
 

La solución que satisface la condición mencionada en la definición 2.1 se le 

llama solución global u óptimo. 
 

2.2.3. Algoritmos de optimización 
 
Debido a que las restricciones de un problema cambian de problema en problema, 
no existe un algoritmo general de optimización, en cambio se han desarrollado 
diversos algoritmos de optimización que son aplicables a un conjunto amplio de 
problemas en específico. 
 
Existen varios enfoques para clasificar a los algoritmos de optimización tomando 
en cuenta la forma en que opera cada uno de ellos. Una forma de clasificarlos es 
de acuerdo a como evalúan las soluciones candidatas, teniendo así dos clases 
[Michalewicz & Fogel 1998]: 
 

 Algoritmos que solo evalúan soluciones completas. 

 Algoritmos que requieren de la evaluación de soluciones parcialmente 
construidas. Generalmente estas se presentan de dos formas: 

o Como una solución incompleta del problema original. 



o Como una solución completa de una versión simplificada del 
problema. 
 

Ejemplos de algoritmos de cada una de las clases se presentan en la tabla 2.2 y 
en la tabla 2.3 se mencionan algunas de las ventajas y desventajas que presentan 
cada una de las clases. 
 

 

 
 

 

2.2.4. Programación dinámica 
La programación dinámica es un algoritmo de optimización que utiliza un enfoque 
de descomposición del problema en una serie de subproblemas más pequeños, lo 
cuales al ser resueltos pueden combinar cada una de las soluciones para obtener 
la solución al problema original. 



La programación dinámica es un procedimiento recursivo, en el que cada 
subproblema o estado intermedio es una función de los subproblemas o estados 
ya resueltos. Los pasos del algoritmo son [Nemhauser 1966]: 
1. Descomponer el problema original en una serie de subproblemas 
1de los que se encontrará el valor óptimo 

() �1 (�1) 1 (1) de la siguiente manera: 

1 (1) = 1 (11) = 1 (11) 
... 
= () = [() + �1 (())] 

donde: 
es el conjunto de parámetro para un subproblema en especifico. 

es el conjunto de variables que se modifican para tomar una decisión. 

() es una función escalar que asigna una evaluación a un conjunto particular 

de variables y parámetros. 
() es una transformación que regresa un solo valor, la cual expresa el resultado 
de cada estado en función de los parámetros y variables 
2. Encontrar la mejor solución de cada subproblema hasta llegar al subproblema 
final (), el cual contiene la respuesta al problema original. 

 
Los problemas prototipo que se pueden resolver utilizando este método tienen las 
siguientes propiedades [Michalewicz & Fogel 1998]: 

 Debe ser posible descomponer el problema en una secuencia de 
decisiones hechas en varias etapas. 

 Cada etapa debe tener un número determinado de posibles estados. 

 Una decisión lleva de un estado en una etapa hacia algún estado en las 
siguiente etapa. 

 Existe un costo bien definido al viajar de un estado a otro a través de las 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Capítulo 3 
Estado del arte 
 
3.1. Introducción 
 
No se sabe la fecha precisa en que se comenzó a trabajar por primera vez en la 
alineación de textos multilingües paralelos. Es claro que no pudo comenzar hasta 
el momento en que existieron por lo menos dos idiomas, momento que también es 
difícil de determinar en el tiempo. 
A medida que los seres humanos comenzaron a poblar el planeta y que los 
idiomas comenzaron a diversificarse, surge naturalmente la necesidad de realizar 
traducciones de textos; por ejemplo, podemos situarnos en los tiempos de las 
primeras grandes civilizaciones como la Romana (753 a.C.- 478 d.C.) la cual 
extendió sus dominios por gran parte de Europa, Asia y África y la necesidad de 
comunicarse entre su lengua (latín) y la lengua hablada en cada una de las 
regiones conquistadas. Con base en dicha necesidad, puede pensarse que los 
textos paralelos alineados eran utilizados como recursos lingüísticos para la 
enseñanza de los idiomas, ya que esta técnica permitía generar listados de 
correspondencia entre los símbolos empleados en los idiomas y utilizarlas como 
una guía [Véronis 2000]. 
 
Uno de los primero casos de estudio de interés para el área de alineación de 
corpus paralelo, fue aquel relacionado con el desciframiento de la escritura egipcia 
en 1822. Este hecho sobresale porque se trata del estudio de la lengua antigua de 
una de las civilizaciones importantes y que nadie podía descifrar hasta entonces. 
 
El elemento que jugó un papel importante en la solución del problema fue la 
llamada piedra Rosetta (Figura 3.1), encontrada en 1799 por soldados franceses 
del fuerte Julien en el pueblo de Rosetta a orillas del río Nilo. La característica que 
posee dicha piedra y que la hace tan importante es que en ella se encuentra 
inscrito un mismo texto en tres escrituras diferentes: griego,demótico y jeroglíficos. 
Los jeroglíficos y el demótico son dos escrituras diferentes de la misma lengua 
egipcia, pero con pequeñas diferencias en los símbolos utilizados, tal que la 
primera se utilizaba más con fines decorativos y la segunda para escritos [Singh 
1999]. 
 
El objetivo era descubrir el significado de los símbolos utilizados por los egipcios 
tanto en la escritura demótico como en los jeroglíficos, a través de la alineación de 
los textos en egipcio con el texto en griego, que era conocido. El problema no era 
fácil debido a que la piedra Rosetta no se logró recuperar de manera íntegra. 
 
Fue en 1822 que un lingüista francés llamado Jean Francois Champollion descifró 
la escritura egipcia, encontrando la correspondencia entre ésta y la escritura 
griega. 



Champollion partió del supuesto de que la escritura egipcia era fonética y 
comenzó a hacer la correspondencia entre idiomas, en primera instancia de la 
representación de nombres propios en ambos idiomas buscando en la piedra 
Rosetta y algunos pergaminos egipcios, para finalmente intentar definir la 
correspondencia de aquellos símbolos con base en la piedra Rosetta. 
 
 

 
 
 
 



 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se construyeron máquinas que 
realizaban las tareas de desciframiento y de encriptación de textos de manera 
semiautomática. 
 
Posteriormente, ya con el desarrollo de la primer computadora y ante el potencial 
mostrado por las máquinas en las tareas de desciframiento y encriptación, 
WarrenWeaver escribe un memo en 1955 en el que se especifican las primeras 
técnicas para implementar la traducción entre distintos idiomas en las 
computadoras y a partir de entonces comienza la investigación en lo que se 
conoce como la traducción automática por computadora (Machine Translation 
MT), una de las primeras áreas de investigación dentro de la Lingüística 
Computacional y también una en la que más investigación se ha realizado 
[Weaver 1955]. 
 
En la década de los cincuenta y sesenta, investigadores en el área de MT 
proponen el uso de ciertos recursos de información que ayuden al desarrollo de 
nuevas metodologías, como por ejemplo, traductores especializados, diccionarios 
bilingües, listado de frases propias de los idiomas, entre otros. 
 
 
Existen algunos trabajos [King 1956, Koutsoudas & Humecky 1957, Hays 1963] en 
los que se propone utilizar textos paralelos multilingües alineados como un recurso 
de información, ya que de ellos se obtendría información estadística sobre la 
correspondencia entre palabras de un idioma y sus traducciones en otro idioma, lo 
que ofrecería algunas pistas para realizar la traducción. 
En las secciones subsecuentes se comentará sobre las investigaciones que se 
han realizado en el tema y especialmente de las metodologías que se han 
propuesto para automatizar la alineación de corpus paralelo. 

 
3.2. Alineación automática de corpus paralelo 
Aunque a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60, ya se 
había sugerido el uso de corpus paralelo alineado como recurso lingüístico en las 
metodologías de traducción automática, no se publicaron trabajos que hicieran uso 
de éstos debido a que no eran muy accesibles: no existía un compendio de corpus 
previamente alineados y la generación de un corpus alineado requería de 
especialistas que realizaran la alineación del corpus para un par de idiomas 
deseado. Se pensó en la idea de automatizar la tarea de alineación de corpus 
paralelo, sin embargo, especialistas consideraban que la capacidad de cómputo 
que se tenía era limitada y decidieron posponer las investigaciones al respecto. 
 
Fue en el año de 1991 que se publican las primeras metodologías para 
automatizar la tarea de alineación de textos paralelos a nivel de oraciones y en los 
años posteriores se comenzaron a publicar nuevas metodologías que extendían 
su nivel de detalle a las palabras. 



 
En la actualidad, las metodologías enfocadas a la alineación a nivel de oraciones 
existentes en la literatura se pueden clasificar en dos tipos: metodologías 
estadísticas y metodologías estadísticas que usan información léxica. En las 
siguientes secciones se discuten algunos ejemplos de interés de ambos enfoques 
y en la tabla 3.1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos por dichos 
ejemplos. 
 

 



3.2.1. Metodologías estadísticas 
 
En las metodologías estadísticas se busca encontrar una configuración particular 
de oraciones alineadas, el cual llamaremos alineación y denotaremos por , que 

sea la que tenga mayor probabilidad de ocurrir en los textos paralelos y con 

base en un modelo del lenguaje propuesto: 
 

 
Una alineación se puede descomponer en una secuencia de cuentas 

(1) y suponer que la probabilidad de cada una de las cuentas depende 

solamente de las oraciones que la conforman y que es independiente de las 
demás cuentas, así podemos aproximar la probabilidad de la alineación con base 
en la probabilidad de las cuentas como: 
 

 
 
Ahora el problema se reduce en encontrar una forma de estimar las probabilidades 
de cada una de las cuentas, basándose en las oraciones que conforman cada una 
de las cuentas. 
 
Con este enfoque, la metodologías dividen el problema de alineación de manera 
general en dos subproblemas: 

 El primer subproblema consiste en encontrar una función de evaluación que 
describa la correspondencia entre las oraciones que conforman al corpus 
paralelo. 

 El segundo subproblema consiste en encontrar la mejor alineación posible 
entre las oraciones del corpus. 

 
El primer subproblema generalmente requiere de un análisis del corpus a alinear, 
en el cual se selecciona una o unas características que se pueden cuantificar del 
corpus que sean significativas para realizar la alineación, como por ejemplo, 
relación entre el número de palabras que conforman las oraciones en cada uno de 
los idiomas o la posición relativa que guardan las oraciones que corresponden 
entre sí. 
 
Una vez definidas la o las características sobre las que se va a trabajar, se 
procede a realizar una fase de exploración o de entrenamiento, en la cual se 
obtienen cierta información estadística (información empírica) sobre una porción 
pequeña del texto paralelo de prueba. Posteriormente se utiliza esta información 
para asociar el comportamiento de la o las características seleccionadas a una 
distribución de probabilidad ya conocida (modelo del lenguaje). 
 
Se espera que la función de evaluación propuesta haga perceptible la diferencia 
entre aquellas parejas que deben ser alineadas y aquellas que no. Se propone un 



elemento especial llamado «vacio» para evaluar los casos en los que una oración 
no tiene correspondencia. 
 
A este tipo de metodologías también se le conoce como metodologías basadas en 
información interna porque se basan solamente en la información que se puede 
obtener de los texto y no requieren de ninguna información lingüística sobre los 
idiomas en cuestión. 
 
El segundo subproblema consiste en encontrar la mejor alineación posible de un 
corpus paralelo en particular, que se obtiene con base en la alineación de los 
elementos que conforman el corpus (recordemos que la correspondencia no 
necesariamente es univoca, sino que se debe permitir correspondencia múltiple e 
inclusive correspondencia con el elemento especial «vacio»). Típicamente se lleva 
cabo implementando un algoritmo que verifique todas las posibles alineaciones 
para cada una de las oraciones en un idioma en particular, utilizando el enfoque 
de programación dinámica. 
 
En ocasiones estas metodologías se auxilian de elementos clave que sugieran 
una correspondencia entre un par de oraciones en el corpus llamados anclas 
(anchor points), estos elementos se utilizan para delimitar la búsqueda de posibles 
asociaciones para una oración determinada y evitar la propagación de errores; 
ejemplos de anclas son cognados (cognate), fechas, números, signos de 
puntuación, límites de un párrafos, títulos, entre otros. La anclas utilizadas 
dependen del tipo de corpus que es utilizado y su selección generalmente es 
estimada debido a que no se conoce información detallada sobre la 
correspondencia entre ambos textos de antemano. 
 
De manera general lo que arrojan como resultados estas metodologías puede ser 
una relación de las posiciones de las oraciones en un texto que corresponden a 
las posiciones de las oraciones en la traducción del texto o un arreglo que 
contenga a las oraciones alineadas o cuentas. 
 
Algunos de los primeros trabajos de este tipo que tratan el problema de la 
alineación de textos paralelos a nivel de oraciones con un enfoque estadístico 
fueron realizados por Brown et al. [1991b]; Gale & Church [1991] y Wu [1994]. A 
continuación describiremos de manera general las características de algunas 
metodologías propuestas y los resultados obtenidos. 
 
Gale & Church (1991) 
 
En este trabajo se describe un método de alineación basado en un modelo 
estadístico sobre la longitud de las oraciones medida en caracteres, cuya idea 
central es que una oración larga (medida en caracteres) en un idioma tiende a ser 
traducida en una oración larga en el otro idioma, y de forma análoga, una oración 
corta en un idioma tiende a generar una oración corta en el otro idioma. Se asigna 
una puntuación a cada posible cuenta con base en la diferencia de longitudes 
entre las oraciones y a la varianza de esta diferencia. 



Se limitan los casos de estudio de las posibles alineaciones entre oraciones a los 
siguientes seis casos: 
 

 Una oración en el texto corresponde a una oración en el texto (relación 

1:1). 

 Una oración en el texto corresponde a dos oraciones en el texto 

(relación 

 1:2). 

 Dos oraciones en el texto corresponden a una oración en el texto 

(relación 

 2:1). 

 Dos oraciones en el texto corresponden a dos oraciones del texto 

(relación 

 2:2). 

 Una oración en el texto es eliminada en el texto (relación 1:0). 

 Una oración que no estaba en el texto es agregada en el texto (relación 
0:1). 

 
La alineación a nivel de oraciones se lleva a cabo en dos etapas: 

1. En la primer etapa se lleva a cabo la alineación a nivel de párrafos de los 
textos y . Se define a un párrafo como un bloque de caracteres que 

tienen un longitudmayor a 100 caracteres y se asocian con base en el 

orden en que aparecen en lostextos respectivamente; los bloques de 

caracteres que no sean párrafos se ignoran. 
2. En la segunda etapa se lleva  acabo la alineación de las oraciones en cada 

uno de los párrafos alineados. 
 

La alineación de las oraciones en cada uno de los párrafos se realiza con ayuda 
de una implementación basada en programación dinámica, que busca la 
alineación conformada por las cuentas que presenten la mayor puntuación 

asignada con respectoal resto de las posibles cuentas(restringido a los casos de 

estudio antes mencionados). 


La puntuación se asigna de acuerdo con el siguiente modelo del lenguaje: 
 



 
 

El corpus utilizado para los experimentos fueron los reportes económicos emitidos 
por la Unión de Bancos de Suiza(Union Bank of Switzerland, USB), los cuales se 
encontraban disponibles en tres idiomas: inglés, francés y alemán. 
De manera general el algoritmo obtuvo un error del 42% sobre un total de 1326 

alineaciones en los corpus de prueba inglés–francés e inglés–alemán. El algoritmo 
presenta un buen desempeño para las alineaciones 1:1 en las que presenta una 
tasa de error del 2%y tiene muchas dificultades para los casos 1:0 y 0:1 en los que 

presenta una tasa de error del 100%, en la tabla 3.2 se muestran las tasas de error 

para los seis casos posibles de alineación en el total de alineaciones(ambos 
corpus de prueba). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Brown et al. (1991) 
 
En este trabajo se describe un método de alineación basado en un modelo 
estadístico sobre la longitud de las oraciones medida en palabras (tokens), cuya 
idea central es que las longitudes de las oraciones que están relacionadas 
presentan una alta correlación, es decir, una oración larga (medida en palabras) 
en un idioma tiende a ser traducida en una oración larga en el otro idioma, y de 
forma análoga en el caso de una oración corta. 
 
El corpus utilizado en los experimentos fueron los reportes judiciales emitidos por 
el Parlamento canadiense que son referidos como Hansards, los cuales se 
encontraban disponibles en dos idiomas: inglés y francés. 
 
A diferencia de Gale & Church [1991] se asume que cada corpus es una 
secuencia de oraciones que incluyen delimitadores o marcas de párrafo y éstos se 
incluyen como parte de los casos de estudio de las posibles alineaciones de las 
cuentas: 

 Una oración en el texto corresponde a una oración en el texto (relación 

1:1). 

 Una oración en el texto corresponde a dos oraciones en el texto 

(relación 

 1:2). 

 Dos oraciones en el texto corresponden a una oración en el texto 

(relación 

 2:1). 

 Una oración en el texto es eliminada en el texto (relación 1:0). 

 Una oración que no estaba en el texto es agregada en el texto (relación 

0:1). 

 Una marca de párrafo en inglés sin correspondencia. 
 

 Una marca de párrafo en francés sin correspondencia. 



 Una marca de párrafo en inglés corresponde a una marca de párrafo en 
francés. 
 

La alineación a nivel de oraciones se lleva a cabo en dos etapas: 
1. En la primer etapa se lleva a cabo una primera alineación con base en ciertas 
anclas en los textos y . 

2. En la segunda etapa se lleva a acabo la alineación de las oraciones que se 
encuentran en las secciones en que dividen las anclas al corpus. 
 
En la primer etapa de la alineación se elijen como anclas los comentarios que 
aparecen a lo largo del texto en donde se hace referencia a los anuncios 
realizados en el Parlamento (presidente, miembro, conjunto de miembros, inicio de 
receso, inicio de sesión, etc.). Esto se dividen en dos clases: anclas menores que 
abarcan a las intervenciones de los participantes y anclas mayores que se refiere 
al resto de comentarios que aparecen en el corpus. 
 
La alineación de las anclas se realiza primero alineando las anclas mayores 
asignando un costo que favorece las verdaderas correspondencias y penaliza 
correspondencias confusas. A continuación se aceptan las secciones divididas por 
las anclas mayores si estas contiene la misma cantidad de anclas menores para 
ambos idiomas, en caso contrario se rechazan; a su vez las anclas menores 
realizan una subdivisión del corpus en subsecciones. 
 
En la segunda etapa se utiliza un modelo del lenguaje que asume que las 
oraciones que aparecen en cada una las secciones en que se dividió el corpus 
fueron generadas por dos procesos aleatorios: el primero produce una secuencia 
de cuentas y el segundo determina las longitudes de las oraciones en cada 
cuenta. Ambos procesos forman un modelo de Markov para la generación de 
pares alineados. 
 
Dada una cuenta se determina la longitud de las oraciones que la conforman, 
como sigue: 
 

 



 
 
Variando los parámetros del modelo se obtiene que solamente el uso de marcas 
de párrafo conlleva a una tasa de error del 2%, mientras que solamente el uso de 

anclas reportó una tasa de error del 23%. El algoritmo presenta un buen 

desempeño para las alineaciones 1:1 y para algunos casos difíciles. 
 

3.2.2. Metodologías estadísticas que usan información léxica 
 
A diferencia de las metodologías anteriores, ahora se hace uso de información 
léxica para obtener pistas que ayuden en el proceso de alineación de las 
oraciones. El uso de estas características provee información útil que facilita la 
evaluación de la similitud entre oraciones, así estos métodos reportan una mayor 
precisión y menor vulnerabilidad al tipo de textos que se esta alineando, al mostrar 
tener mejores resultados para los casos en que existe sustracción y adición de 
oraciones, así como para los casos en que existe asignación múltiple. En términos 
generales se obtienen metodologías de alineación más robustas en comparación 
con las metodologías estadísticas. 
 
Algunos de los trabajos de este tipo que tratan el problema de la alineación de 
textos paralelos a nivel de oraciones son Kay & Röscheisen [1993] y Chen [1993]. 
 
Además del uso de las propiedades léxicas, existen múltiples recursos léxicos 
disponibles que pueden utilizarse en la tarea de alineación como por ejemplo lista 
de cognados, analizadores morfológicos, diccionarios bilingües, entre otros. 
 
De los primeros sistemas que utilizaron diccionarios bilingües tenemos el caso de 
Haruno & Yamazaki [1997] y Collier et al. [1998]. Estas metodologías se centran 
en el análisis de los idiomas inglés y los idiomas asiáticos como el japonés; utilizan 
generalmente dos tipos de diccionarios: uno permite relacionar los diferentes 
alfabetos que existen en el idioma japones, el segundo diccionario bilingüe 
establece una relación entre el idioma inglés y alguno de los alfabetos del japonés, 
principalmente para mostrar los límites equivalentes de una oración en ambos 
idiomas, ya que existen demasiadas diferencias estructurales entre ellos. 



De especial interés es el trabajo presentado por Gautam & Sinha [2007], en este 
trabajo se desarrolla un sistema alinear dos textos paralelos Inglés-Hindi a nivel de 
oraciones utilizando un diccionario bilingüe y un algoritmo genético; el aspecto de 
interés es que se utiliza la información del diccionario de manera directa para para 
determinar si dos oraciones son candidatas a ser alineadas. A continuación se da 
una breve descripción del trabajo.  
 
Gautam & Sinha (2007) 
 
En este trabajo se describe un método de alineación que utiliza información léxica 
y estadística para determinar las cuentas que conforman la alineación. Utilizan una 
suma ponderada de un conjunto de parámetros estadísticos (que se obtienen de 
los textos paralelos que serán alineados) así como parámetros de 
correspondencia de acuerdo con la información de un diccionario bilingüe. El 
diccionario se considera que no está completo (no contiene un listado exhaustivo 
del léxico ni un listado completo de traducciones para cada una las entradas del 
diccionario). 
 
Proponen la siguiente expresión para evaluar una cuenta candidata: 
 

 



 
 
La alineción de un texto se realiza en dos fases: en la primer fase se optimizan las 
variables mencionadas anteriormente utilizando un algoritmo genético simple y 
una porción del texto alineada manualmente; en la segunda fase se buscan las 
cuentas utilizando la expresión anterior para obtener como resultado la alineación 
del texto. 
 
Se utilizó un corpus de prueba traducido de forma manual del hindi al inglés, que 
se asume esta alineado a nivel de párrafos. Los resultados obtenidos en este 
corpus se muestran el la tabla 3.3. 
 



 
  

3.2.3. Metodologías léxicas 
En este tipo de metodologías se hace uso principalmente de información léxica 
para realizar la alineación de los textos. Principalmente se utilizan como recursos 
diccionarios bilingües, tablas de correspondencia entre palabras, analizadores 
morfológicos, entre otros. El uso de recursos léxicos provee información confiable 
que facilita la evaluación de la similitud entre oraciones, así estos métodos 
reportan una efectividad considerable por lo que generalmente se aplican a textos 
que presentan una alta dificultad en dos sentidos: por el tipo de texto o porque los 
idiomas involucrados son completamente diferentes en su estructura. La principal 
desventaja que se tiene es que los métodos son más difíciles de implementar ya 
que requieren de recursos que no siempre se obtienen fácilmente, requieren de un 
procesamiento especial de los textos y se encuentran limitados a un conjunto de 
idiomas en especifico. 
 
 Gelbukh & Sidorov (2006) 
 
Existen pocos trabajos al respecto, sin embargo, el trabajo presentado por 
Gelbukh & Sidorov [2006a] es de especial interés ya que en este trabajo se 
presenta una función de evaluación, la cual sirvió de base para el método 
desarrollado en el presente trabajo, que utiliza traducciones mutuas para 
determinar la similitud entre párrafos de textos literarios. 
 
Se propone la función () que regresa el número de palabras 

significativas (tokens) que no son traducciones mutuas entre dos textos. La 
función () se muestra en la ecuación 3.8 

 

 



 
 
El método utiliza una representación basada en gráfos y un algoritmo de 
programación dinámica para encontrar la mejor alineación posible entre un par de 
textos paralelos bilingües español–inglés. El método reporta una efectividad 
superior al 90% para diferentes tipos de alineaciones(1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1) en un 

corpus de textos literarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Capítulo 4 
 
Método propuesto 
 
4.1. Introducción 
 
En este trabajo de tesis, se considera a la tarea de alineación de corpus paralelo a 
nivel de oraciones como un problema de optimización que consiste en buscar la 
alineación particular del corpus paralelo que sea la que obtenga la mejor 
evaluación con base en un modelo propuesto que utiliza información léxica y 
estadística de los idiomas español e inglés. La búsqueda de la mejor alineación se 
resuelve utilizando un enfoque de programación dinámica. 
 
Una alineación candidata o simplemente una alineación a nivel de oraciones, 
denotada por , corresponde a una configuración particular de oraciones 

alineadas, es decir, oraciones que se asume son traducciones mutuas. La 
alineación con la mejor evaluación para un corpus paralelo español–inglés en 
particular, se llamará mejor alineación o solución y será denotada por . 
 
El método propuesto realiza la búsqueda de la mejor alineación () en términos 

de oraciones alineadas, encontrando la mejor configuración para cada una de las 
oraciones contenidas en el corpus paralelo. La elección de la mejor configuración 
para cada oración se realiza considerando la conservación del contenido entre las 
oraciones de los distintos idiomas y el orden de aparición dentro del texto al que 
pertenecen. 
 
Debido a que el método propuesto se enfoca en la problemática presentada en 
corpus paralelo con traducción literaria, éste no solamente se centra en los tipos 
de alineaciones comunes (1:1, 1:2, 2:1), incluye también los casos de omisión, 
inserción y alineación múltiple. De manera general el método resuelve 
alineaciones de la forma m:n donde 2 f_12g y 2 f_12g, 

exceptuando el caso en que ambos y sean al mismo tiempo el elemento vacío 

(_). 

En las secciones siguientes se describe con más detalle las características del 
método propuesto. 
 

 
 
 



4.2. Modelo propuesto 
 
4.2.1. Representación 
 
Una unidad de correspondencia se utiliza para designar a dos subconjuntos de 

oraciones (del texto en el idioma origen y del texto en el idioma destino 
respectivamente) que son traducciones mutuas (también llamadas alineadas).  
 
Definimos una unidad de correspondencia como sigue: 
 

 
 
En una unidad de correspondencia se dice que las oraciones en son 

traducciones de las oraciones en , o bien, que las oraciones en son 

asignadas a las oraciones en y las oraciones se encuentran ordenadas de 

acuerdo con el orden de aparición en el texto. Se utilizará el conjunto vacío (_) 

para decir que no existe correspondencia en el texto, principalmente para los 
casos de eliminación e inserción de oraciones (véase sección 2.1.2), salvo el caso 
particular en que y son vacíos al mismo tiempo, el cual será ignorado. 

 
Una alineación a nivel de oraciones para un par de textos paralelos o simplemente 
una alineación, es el listado de las oraciones del texto en el idioma origen con sus 
respectivas traducciones del texto en el idioma destino. Podemos definir a una 
alineación de la siguiente manera: 
 

 



 
Una alineación en particular depende de las unidades de correspondencia que la 
conforman, las cuales generalmente son de alguno de los tipos presentados en la 
sección 2.1.2. 
 
En la figura se muestra un ejemplo de representación de alineaciones para el texto 
paralelo que se muestra en la tabla 4.1. 
 

 



 
4.2.2. Función de evaluación 
La calidad de una alineación en particular será determinado por una función de 
evaluación (), la cual asignará un valor a una alineación para un par de 

textos paralelos y . 

 
Como se había mencionado anteriormente, una alineación se compone de una 

secuencia de unidades de correspondencia (1). Una función llamada 

() asigna una puntuación a cada unidad de correspondencia y la suma 
de cada una de las puntuaciones de las unidades de correspondencia es igual a la 
puntuación de la alineación, esto es, 
 

 
En la figura 4.2 se ilustra la forma de evaluar una alineación. 
 



 
 
Una unidad de correspondencia puede tener distintas configuraciones, esto 

depende de las oraciones que la conforman, es decir, depende de la elección de 
y de . 

 
La función () que se propone para evaluar cada una de las unidades de 

correspondencia toma en cuenta tres características que en diversos trabajos han 
demostrado tener buenos resultados en alineación de corpus paralelo, ya que son 
características que se encuentran altamente correlacionadas tanto en el idioma 
inglés como en el idioma español: traducciones mutuas [Gelbukh & Sidorov 
2006a], número de palabras [Brown et al. 1991b] y número de caracteres en la 
oración [Gale & Church 1991]. 
 



 



En el modelo presentado, las unidades de correspondencia serán las variables 
que se modificaran en busca de la mejor alineación y las características del corpus 
paralelo serán los parámetros que se utilizarán en la función de evaluación 
(ecuación 4.1 y ecuación 4.2), que por la forma en que éstas fueron definidas, 
será aquella alineación que reciba la menor evaluación. 

 
4.3. Implementación del método 
 
En la sección 4.2 se ha descrito el modelo utilizado en la propuesta de solución, 
en esta propuesta se utilizan dos características de ámbito lingüístico 
(traducciones mutuas y elementos significativas), así como, el número de 
caracteres que conforman a cada oración. 
 
Teniendo en cuenta las características de la propuesta de solución, se implementó 
un sistema para la alineación de un corpus paralelo, en el que se tiene como 
entrada un corpus paralelo español–inglés y se obtiene como salida la mejor 
alineación del corpus en un listado donde se indica la correspondencia de las 
oraciones del corpus. En la figura 4.3 se muestra el diagrama a bloques del 
sistema, cada una de las etapas se describen a continuación. 
 

4.3.1. Etapa de preprocesamiento 
 
En esta etapa se realizan principalmente dos tareas: el filtrado de caracteres y la 
segmentación del texto en oraciones. Se asume que el corpus de entrada 
corresponde a un texto plano sin formato y con una estructura simple (el texto no 
contiene ninguno de los siguientes elementos: citas cruzadas, notas al pie de 
página, imágenes, tablas, encabezados, viñetas, ecuaciones, citas bibliográficas, 
índices y glosarios). 



 



 
La tarea de filtrado de caracteres se realiza en principio eliminando del corpus 
aquellos caracteres que no serán utilizados con el fin de simplificar la etapa de 
segmentación del texto; para ello se propone eliminar aquellos caracteres que no 
se encuentran en el alfabeto que se describe a continuación: 
 

 
 

 
 
La segmentación del corpus paralelo en oraciones es la tarea más importante que 
se lleva a cabo en esta etapa, porque en ella se identifican las oraciones 
presentes en el texto, es decir, las unidades con las que se va a trabajar en las 
etapas siguientes. En esta etapa no se incluye algún otro indicador de división del 
texto en un orden superior como párrafos, secciones o capítulos. 
 
La segmentación de un texto en oraciones depende en gran medida de la 
estructura del idioma con la que se trabaja porque en algunos casos no existen 
signos de puntuación que funcionen como delimitadores o por el contrario se 
cuenta con varios signos que funcionan como delimitadores. Algunos ejemplos de 
trabajos realizados al respecto son: Kim et al. [2000], Xiong et al. [2009] y Li et al. 
[1990]. 
 
Una oración se define como1: 
“Palabra o conjunto de palabras que se expresan en un sentido gramatical 
completo”. 
 
En el caso particular de los idiomas inglés y español típicamente una oración se 
encuentra delimitada por un punto (.) y un espacio, sin embargo, existen algunos 
otros casos como por ejemplo cuando se utiliza un punto y coma (;), en los que se 

                                                           
1 1Véase Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Junio 2011, 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oración. 



requiere realizar un análisis gramatical para saber si se utiliza como un delimitador 
de oraciones o no. 
 
En este trabajo no se realiza una segmentación exhaustiva del corpus, 
simplemente se utilizan reglas basadas en los signos de puntuación para efectuar 
la segmentación del corpus en oraciones. Las reglas que se utilizan son2: 
 

 
4.3.2. Etapa de procesamiento del corpus 
En esta etapa se lleva a cabo un procesamiento de los elementos que conforman 
a las oraciones (palabras, signos de puntuación y números); lo que se busca con 
dicho procesamiento es: identificar aquellas elementos que son representativos de 
una oración y obtener la traducción de dichos elementos. Al final de esta etapa se 
obtiene la información necesaria para aplicar el algoritmo de programación 
dinámica y buscar la mejor alineación. 
 
En esta etapa se llevan a cabo tres tareas: 
 
La primer tarea consiste en clasificar a los elementos para identificar aquellos que 
serán de utilidad. 
                                                           
2 2Véase The BAF: A Corpus of English–French Bitext,Michael Simard, Junio 2011, 

http://www.iro.umontreal.ca/˜simardm/lrec98/. 



La segunda tarea consiste en obtener una representación estándar de los 
elementos (en el caso particular de las palabras se hace obteniendo sus lemas). 
 
La tercer tarea consiste en obtener la traducción de cada uno de los elementos 
(en el caso particular de las palabras se hace traduciendo los lemas mediante un 
diccionario bilingüe). 
 
Cuando se habla de traducción el punto central es la preservación del significado. 
En una oración la mayor cantidad de información recae en ciertas palabras a las 
cuales denominamos palabras de contenido; para un gran número de idiomas las 
palabras de contenido generalmente pertenecen a las siguientes categorías 
gramaticales: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios [Papageorgiou et al. 
1994]. 
 
Un elemento significativo es aquella palabra o elemento que es representativo de 
una oración. Los elementos significativas incluyen a las palabras de contenido, 
nombres propios, números, abreviaturas, signos de admiración y signos de 
interrogación. 
 
Para resolver la primer tarea se deben identificar a los elementos significativos de 
una oración, por lo que se clasifica a los elementos de acuerdo con las siguientes 
clases: 
 
1. Abreviatura: se refieren a aquella palabra que comienza por una letra 
mayúscula, termina con un punto y tienen una longitud menor a 6 caracteres. 
2. Signo de puntuación: solamente se toman en cuenta los signos de cierre de 
interrogación (?) y de cierre de admiración (!). 
3. Número: cualquier cadena que contenga números y puntos. 
4. Palabra de contenido: se refiere a sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 
5. Palabra auxiliar: se refiere a los artículos, preposiciones, conjunciones, 
pronombres e interjecciones. 
6. Nombre propio: se refiere a palabras que comienzan con una letra en 
mayúscula, tienen solamente un lema y solo una traducción para ese lema. 
 
Para clasificar a un elemento dentro de las clases 1,2 y 3 se desarrollaron 
heurísticas basadas en la ocurrencia de ciertos patrones de caracteres, mientras 
que para las clases 4, 5 y 6 se emplearon analizadores morfológicos. Para el caso 
de las palabras en español se utilizó el sistema AGME [Sidorov et al. 2002] que 
tiene un diccionario morfológico de 26,000 entradas que equivale a más de 
1,000,000 de formas gramaticales; para el caso de las palabras en inglés se utilizó 
un analizador morfológico [Gelbukh & Sidorov 2006b] basado en un diccionario 
morfológico de WordNet de alrededor de 60,000 entradas. 
 
Al mismo tiempo que los elementos son clasificados, se resuelve la segunda tarea 
que consiste en expresar a los elementos en una forma estándar que facilite su 
manipulación posterior. En el caso particular de las palabras se obtienen todos los 
lemas de las palabras utilizando los analizadores morfológicos, mientras que para 



el resto de las clases los elementos permanecen como aparecen en el texto 
original (números, abreviaturas y signos de puntuación). 
 
Para la tercer tarea los elementos que se encuentren en la categoría de palabras 
auxiliares no serán traducidos y se descartan al momento de evaluar la 
correspondencia entre oraciones debido a que estas palabras son de uso muy 
frecuente en los idiomas español e inglés y pueden causar confusión al asignar la 
puntuación de similitud. Para las demás clases a excepción de las palabras de 
contenido se traducen tal como aparecen en el texto original ya que serán 
considerados como cognates y finalmente para el caso de las palabras de 
contenido se traducen cada uno de sus lemas utilizando el diccionario bilingüe 
inglés–español VOX que se encuentra disponible en la Web. 
 
Con la información obtenida en esta etapa se generan dos archivos(uno por cada 
texto) de metadatos codificados en XML donde se expresa la división del texto en 
oraciones, la división de las oraciones en elementos, la clase a la que pertenece 
cada elemento, los lemas en caso de que el elemento sea una palabra de 
contenido, las traducciones del elemento si existen en el diccionario e información 
adicional sobre la oración como: número de elementos, número de elementos 
significativos y número de caracteres. En la figura 4.4 se muestra la forma en que 
se estructura la información en los archivos y en la figura 4.5 se muestra un 
ejemplo de un archivo generado con el corpus de prueba. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

4.3.3. Etapa de alineación del corpus 
En esta etapa se busca la mejor alineación del corpus paralelo. De acuerdo 
con la definición 4.1 el problema se puede resolver encontrando las cuentas que 
presenten la mejor puntuación de acuerdo con la ecuación 4.2 y que además se 
satisfagan las siguientes condiciones: 
 

 Toda oración del corpus debe ser alineada. 

 No deben presentar referencias cruzadas. 
 
Por la forma en que se ha definido el modelo a utilizar, queda claro que la elección 
de una unidad de correspondencia depende de las unidades de 

correspondencia elegidas anteriormente (�11), palabras tienen una 

frecuencia de ocurrencia baja, por lo tanto, utilizando la correspondencia de 
elementos significativos entre oraciones de distintos idiomas es posible encontrar 
pares de oraciones que puedan utilizarse para simplificar el espacio de búsqueda 
bajo el supuesto de que no existen referencias cruzadas. 
 



El algoritmo de búsqueda que se propone se compone de dos fases: 

 En la primer fase se realiza un búsqueda exhaustiva de restricciones 
adicionales (también conocidos como puntos ancla) sobre el corpus de la 
forma 1:1, que ayuden a segmentar el espacio de búsqueda en 
subespacios más pequeños. 

 En la segunda fase se utiliza un algoritmo de programación dinámica para 
realizar la búsqueda de la mejor alineación () a través de los nuevos 

subespacios de búsqueda. 
 
 
Primer fase 
 
La primer fase del algoritmo de búsqueda se basa en el siguiente hecho: en una 
alineación independientemente del tipo de texto que se utilice, existe la tendencia 
de que la mayor parte de las unidades de correspondencia que la conforman sean 
del tipo 1:1. 
 
Lo que se propone en esta primer fase es realizar una búsqueda de nuevas 
restricciones bajo la forma de oraciones alineadas del tipo 1:1 que presenten una 
alta tendencia a pertenecer a la misma unidad de correspondencia. 
 
En esta fase se realiza la una búsqueda exhaustiva por cada una de las oraciones 
del texto en el idioma origen en las oraciones del texto en el idioma destino. Como 
función de evaluación se utiliza la ecuación 4.3 y se eligen aquellos pares que 
presente la menor evaluación. 
 
Una vez que se ha elegido a la pareja de cada una de las oraciones en el idioma 
origen, se realiza la misma búsqueda exhaustiva pero ahora para la oración en el 
idioma destino seleccionada. 
 
A continuación se comparan las tuplas seleccionadas elemento a elemento, si 
éstas coinciden completamente se almacenan temporalmente para el siguiente 
paso, en caso contrario se descartan. Finalmente se realiza un última verificación 
sobre los pares seleccionadas eliminando aquellos pares que ocasionen 
referencias cruzadas entre ellos. 
 
Al termino de la primer fase del algoritmo se obtiene un listado de pares de 
oraciones con una alta probabilidad de pertenecer a una misma unidad de 
correspondencia de manera completa o parcial verificado con la información 
contenida en el diccionario bilingüe. 
 



 



 

 
 



Segunda fase 
 
En esta segunda fase se realiza propiamente la búsqueda de la mejor alineación 
() utilizando un enfoque de programación dinámica. Basándose en este 

enfoque la búsqueda se puede realizar dividiendo el problema original en 
subproblemas en los que se desea encontrar la mejor configuración para cada una 
de las oraciones que conforman el corpus que se desea alinear. 
 
En la segunda fase del algoritmo se utilizan las restricciones obtenidas en la 
primera fase para realizar segmentaciones del espacio de búsqueda que ayuden a 
encontrar la mejor alineación . Utilizando las restricciones encontradas 

podemos plantear la búsqueda de como encontrar la mejor configuración 

posibles para cada una de las oraciones que se encuentren dentro de un 
segmento del espacio de búsqueda acotados por dos restricciones utilizando el 
modelo planteado en la sección 4.2. 
 
La búsqueda de la mejor configuración para las oraciones contenidas en un 
segmento del espacio de búsqueda se puede realizar dividiendo la configuración 
de las oraciones en unidades de correspondencia, donde, la elección de una 
unidad de correspondencia depende de las unidades seleccionadas anteriormente 
y tomando en cuenta la restricción de que no existen referencias cruzadas.  
 
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la búsqueda de las unidades de 
correspondencia se puede realizar de manera ordenada siguiendo el orden de 
aparición de las oraciones en el corpus. 
 
Para una oración en particular contenida en determinado segmento, se puede 
representar el espacio de búsqueda de las unidades de correspondencia mediante 
un árbol en el que cada hoja representa un estado o unidad de correspondencia 
en particular del cuál derivan los siguientes estados posibles, tomando en cuenta 
las restricciones de la definición 4.1, donde la mejor configuración corresponde al 
recorrido desde el nivel superior del árbol hasta un nivel inferior que presente la 
mínima evaluación de acuerdo con la ecuación 4.2. 
 
En la figura 4.7 se muestra un ejemplo de representación para un conjunto de 
oraciones contenidas en cierto segmento del espacio de búsqueda. Cada cuadro 
de la representación representa una unidad de correspondencia, en el que se 
encuentran inscritos a la derecha del guión las oraciones del texto en el idioma 
origen (en este caso de la oración 1 a la n) y a la izquierda del guión las oraciones 
del texto en el idioma destino (de la oración i a la i+k); los cuadros que se 
encuentran en un mismo nivel corresponden a los estados posibles que se pueden 
generar al haber elegido un estado previamente. 
 
La mejor configuración posible para las oraciones contenidas en un segmento 
determinado, corresponde al camino elegido que posea la mejor evaluación de 
acuerdo con la función de evaluación. 
 



 



 

 



 
 
 



 



Complejidad del algoritmo 
 
La complejidad del algoritmo de búsqueda desde el punto de vista del número de 
veces que se utiliza la función de evaluación es de orden 3, esto corresponde a 

la segunda fase del algoritmo bajo el supuesto de que el número de oraciones del 
texto en el idioma origen () sea aproximadamente igual al número de oraciones 

del texto en el idioma destino (, esto es, _ y que el número de estados 

promedio por cada una de las oraciones sea con 2 . Para la primer fase 

del algoritmo la complejidad es de orden 2 bajo el supuesto de que _ . 

Si bien el objetivo de la tesis nos se centra en la eficiencia del algoritmo de 
algoritmo de alineación sino en la efectividad de éste, se puede plantear como 
trabajo futuro realizar algunas adecuaciones al algoritmo para reducir la 
complejidad del mismo, por ejemplo, en la primer fase del algoritmo se puede 
realizar la búsqueda de las restricciones solo en los vecinos más cercanos de 
acuerdo con la posición relativa de las oraciones, en la segunda fase puede 
reducirse el número de estados que se obtienen para una unidad de 
correspondencia en particular al restringir el tipo de alineaciones posibles (véase 
sección 2.1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Capítulo 5 
Pruebas y resultados 
 
Para la evaluación del método se utilizó como corpus de prueba algunos capítulos 
de textos literarios (específicamente novelas de ciencia ficción), escritos en los 
idiomas español e inglés, seleccionados de una colección recopilada por Gelbukh 
& Sidorov [2006a]. 
 
La prueba consiste en seleccionar un par de textos del corpus de prueba, 
posteriormente se alinea el par de textos utilizando el método propuesto y 
finalmente se comparan las unidades de correspondencia de cada una de las 
alineaciones con la alineación realizada por un humano del mismo texto para 
evaluar cada uno de los métodos. 
 
En este caso se trata a cada unidad de correspondencia como un elemento 
indivisible al momento de comparar. 
 

5.1. Corpus de prueba 
Se realizaron experimentos utilizando como corpus de prueba algunos capítulos 
de novelas de ciencia ficción en los idiomas inglés y español. En la tabla 5.1 se 
muestra la información del corpus de prueba. 
 
Se realizó la alineación manual(gold align) del corpus de prueba, por una persona 
con habilidad de lectura de textos en inglés y español. Para la obtención del gold 
align de cada par de textos paralelos que conforman el corpus de prueba, el 
humano fue provisto por una versión del corpus de prueba segmentada en 
oraciones por la implementación del método propuesto (véase sección 4.3.1). 
 
En las tablas 5.2 y 5.3 se muestran la distribución de los tipos de alineación que 
presentan los textos de acuerdo con la alineación manual. 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Medida de evaluación 
 
5.2.1. Efectividad del método 
 

 
 

5.3. Evaluación del método 
 
La evaluación del sistema se llevará a cabo comparando cada una de las 
unidades de correspondencia expresadas en la alineación que devuelve el método 
con cada una de las unidades de correspondencia contenidas en el gold standar.  
 
En las tablas 5.5 y 5.4 se muestran la efectividad obtenida por el método 
propuesto para cada sección del corpus de prueba y la efectividad por en cada 
tipo de alineación presente en el corpus. 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Capítulo 6 
 
Conclusiones 
 
6.1. Conclusiones y trabajo futuro 
 
En este trabajo de tesis, se desarrolló un método para la alineación de textos 
paralelos a nivel de oraciones escritos en los idiomas español e inglés, el cuál 
utiliza información léxica y estadística bajo un enfoque de programación dinámica.  
 
El método utiliza la información léxica contenida en un diccionario bilingüe 
español–inglés de propósito general restringido (incompleto), así como, el número 
de elementos significativos y la longitud de la oración medida en términos de 
caracteres. 
 
El método se implementó bajo el entorno de desarrollo C++ Builder y se utilizó 
para alinear un corpus de prueba conformado por algunos capítulos de novelas de 
novelas de ciencia ficción. El tipo de textos utilizados fueron elegidos por tener una 
mayor frecuencia de omisiones, inserciones y alineaciones múltiples, casos que se 
consideran difíciles dentro del ámbito de alineación de corpus paralelo a nivel de 
oraciones. 
 
Los resultados obtenidos fueron comparados con alineaciones realizadas por un 
humano y por un sistema que utiliza una metodología estadística (Vanilla aligner). 
Los resultados mostraron que el método obtuvo una efectividad superior al 90% 

en un corpus literario, mostrando un buen desempeño en casos de alineaciones 
multiples, omisiones e inserciones, así como, un desempeño mayor respecto a 
una metodología estadística. 
 
La experiencia presentada deja entre ver que el uso de información léxica, 
particularmente la proporcionada por un diccionario bilingüe, es un recurso que 
permite obtener un buen desempeño en textos que presentan traducciones 
literarias, al proveer cierto nivel de certidumbre al momento de elegir una 
configuración de correspondencia para 
determinado grupo de oraciones (unidades de correspondencia).  
 
El uso de un diccionario bilingüe como recurso léxico puede proveer a distintos 
métodos enfocados a la alineación de corpus paralelo de cierto cierto nivel de 
robustez ante diferentes tipos de textos y al mismo tiempo ser un recurso 
accesible que no requiere ser exhaustivamente completo ni especializado, que 
puede ser adquirido de manera gratuita a través de la Web. 



 
El sistema implementado fue utilizado para compilar un corpus paralelos español– 
inglés alineado a nivel de oraciones de dos novelas literarias: Las aventuras de 
Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle con una extensión de 12 capítulos (6662 
oraciones del texto en inglés y 6748 oraciones del texto en español) y Otra vuelta 
de tuerca de Henry James con una extensión de 24 capítulos (2557 oraciones del 
texto en inglés y 2598 oraciones del texto es español). 
 
Como trabajo futuro se plantean las siguientes acciones: 

 Evaluar la efectividad del método en diferentes tipos de textos: 
institucionales, técnicos y científicos. 

 Incluir un nuevo recurso léxico del que se puedan obtener hiperónimo y 
sinónimos de las palabras con el fin de obtener una mejor evaluación de la 
correspondencia entre oraciones. 

 Plantear un algoritmo se segmentación de oraciones más exacto para el 
español e inglés. 

 Incluir los casos en que la traducción de una palabra comprenda un 
conjunto de palabras o viceversa del español e inglés. 
 

6.2. Aportaciones 
 
6.2.1. Aportaciones científicas 
 
Las aportaciones científicas de este trabajo son: 

 Desarrollo de una método para la alineación de textos paralelos inglés–
español que utiliza recursos lingüísticos (diccionario bilingüe inglés–español 
no especializado y analizador morfológico para español e inglés). 

 Propuesta de una función de similitud para la alineación de oraciones de 
textos en español e inglés. 

 Algoritmo de segmentación textos en oraciones para el español e inglés. 

 Evaluación del método propuesto. 
 

6.2.2. Aportaciones técnicas 
 
Las aportaciones técnicas de este trabajo fueron: 
 

 Implementación un método de alineación de corpus paralelo español–inglés 
a nivel de oraciones. 

 Compilación un corpus de prueba paralelo español–inglés alineado a nivel 
de oraciones de textos literarios. 

 Implementación de un algoritmo de segmentación de textos en oraciones 
para los idiomas español e inglés. 



 Implementación de una representación estructurada con metadatos de un 
corpus segmentado a nivel de oraciones donde se incluyen las traducciones 
de cada palabra de acuerdo con un diccionario bilingüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 
 



 
 



Anexo A 

 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 

 
 



 



 
 
 



 



 

 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


