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Con motivo de la celebración en nuestro país de los 50 años de formación de traductores y de 

los 30 años de la creación del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile (Cotich), en este 

artículo se describe la situación actual de la formación de traductores, se presenta un pano-

rama histórico de las actividades de investigación en la disciplina y se exponen ciertos as-

pectos profesionales, gremiales y jurídicos que caracterizan esta práctica en nuestro país. En 

primer lugar, nos abocamos a la descripción de la oferta de formación de traductores al año 

2020 por parte de universidades e institutos profesionales y, a continuación, exponemos una 

síntesis del desarrollo de la investigación sobre traducción y áreas afines desde mediados de 

los años 80. En segundo lugar, describimos la labor que realiza Cotich como entidad gremial, 

las características del mercado laboral y algunos aspectos profesionales que caracterizan la 

traducción jurídica en Chile. Finalizamos el análisis con la discusión de los datos, consideran-

do su evolución histórica en estos últimos 50 años y sus proyecciones futuras. Este panorama 

general de la traducción, desde el comienzo de su proceso de institucionalización a principios 

de la década de los 70, puede contribuir a la formación de traductores y servir de instrumento 

de consulta para estudiantes, académicos y traductores profesionales.

Resumen

Palabras clave: formación de traductores; investigación en traducción; Cotich; mercado de 

la traducción; aspectos profesionales de la traducción.

In the context of celebrating 50 years of translator training and 30 years since the creation of 

the Chilean Association of Translators and Interpreters – Cotich, the purpose of this article is to 

describe the present situation of the training of translators, to present an historical overview 

of the research initiatives in the discipline, and to expose some professional, trade union and 

legal characteristics of the practice of translation in our country. First, we describe the transla-

tor training offered by universities and professional institutes as of the year 2020, followed by a 

summary of the development of research on translation and related areas since the mid-1980s. 

Secondly, we describe the work carried out by Cotich as a professional association, the features 

of the labor market, and some professional aspects that characterize legal translation in Chile. 

We end the analysis with a discussion of the data, considering its historical evolution over the 

last 50 years and some future projections. This general overview of translation, since the be-

ginning of its institutionalization process in the early 1970s, may contribute to the training of 

translators, and serve as a reference tool for students, academics, and professional translators. 

Abstract

Keywords: translator training; translation research; Cotich; translation market; professional 

aspects of translation.
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1. Introducción

En Chile, se forman traductores profesionales desde comienzos de la década de los años 70. 

El primer hito se da en el año 1970, cuando se crea la Escuela Americana de Traductores e 

Intérpretes, EATRI, instituto profesional que ofrece formación profesional y técnica en am-

bas áreas de estudio. Luego, la primera universidad que creó la carrera de traducción fue la 

Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1971 en Santiago, y al año siguiente lo hizo la 

Universidad de Concepción, en la ciudad de Concepción. Por lo tanto, tres instituciones de 

educación superior celebran, en el período 2020 a 2022, 50 años desde el inicio de sus respec-

tivas carreras de traducción. A fines de los años 80 y durante los años 90 y 2000, otras univer-

sidades e institutos profesionales inician estudios de traducción en el país y, actualmente, 12 

instituciones universitarias y 2 institutos profesionales forman traductores a nivel superior1.

En el año 1991, se funda el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile (Cotich), que plantea, 

entre sus objetivos, la protección y regulación de la práctica profesional en el país, la formación 

y actualización permanente de sus asociados y el aporte constante y efectivo de la institución 

a la cultura y economía de la sociedad chilena (Cotich, s. f.). En consecuencia, en el año 2021, 

Cotich cumple 30 años de actividad gremial en el ámbito de la traducción y la interpretación.

Por lo tanto, en el marco de la celebración de los 50 años desde el inicio de los estudios de 

traducción a nivel superior y de los 30 años desde la creación de Cotich, en este estudio se 

describe la situación actual de la formación de traductores, se presenta un panorama histó-

rico de las actividades de investigación en la disciplina y se exponen determinados aspectos 

profesionales, gremiales y jurídicos que caracterizan esta práctica en nuestro país. 

Este panorama de la situación actual constituye un aporte actualizado para la formación 

profesional de traductores en Chile, puesto que ofrece un material de consulta que contex-

tualiza diversas áreas de la práctica de la traducción, como la formación, la investigación y 

ciertos aspectos gremiales y profesionales en el área de la traducción jurídica, con el fin de 

que los futuros profesionales se desempeñen de manera adecuada e informada en el merca-

do laboral. Nuestra propuesta encuentra su justificación en recientes estudios, como el de 

Hurtado Albir y otros, sobre la “Nivelación de competencias en la adquisición de la competen-

cia traductora”, quienes afirman que una de las subcompetencias en la formación de traduc-

tores corresponde a la “provisión de servicios de traducción” (2019: 6). Esta subcompetencia 

se define como la capacidad de “gestionar asuntos relacionados con el funcionamiento del 

mercado laboral y del ejercicio de la profesión” (2019: 12), como, por ejemplo, cumplir con 

estándares de calidad y con requerimientos deontológicos, identificar ámbitos de empleabi-

1 La base de datos actualizada al año 2020 de las instituciones que forman traductores e intérpretes 
en Chile se puede consultar en el sitio web de Cotich (www.cotich.cl).

http://www.cotich.cl
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lidad, de especialización y conocer las instituciones implicadas en el ejercicio de la profesión. 

Por esta razón, creemos que los estudiantes de traducción deben conocer el estado actual de 

la formación y de la investigación en la disciplina, y los aspectos gremiales y profesionales 

que caracterizan esta práctica en nuestro país.

En este estudio descriptivo, se ha utilizado el análisis de contenido para la extracción de los 

datos a partir de un conjunto de fuentes de referencia, entre las que destacamos estudios 

sobre la formación de traductores e intérpretes en Chile (Basaure y Contreras, 2019; Cabezas 

y Helm, 2020, entre otros); sitios web de las instituciones que forman traductores en nuestro 

país y sitios web de iniciativas de colaboración en el ámbito formativo, como la Red Chile-

na de Formadores de Traductores e Intérpretes (Fortich). Con el fin de describir los inicios y 

la evolución de las investigaciones sobre traducción, hemos consultado sitios web institu-

cionales de diferentes universidades y de algunas redes de colaboración internacionales en 

traducción e interpretación, como la Red Latinoamericana de Estudios de la Traducción y la 

Interpretación (Relaeti), y sitios web de redes de investigación en áreas afines a la traducción, 

como la terminología y lexicografía (cf. 2.2). 

Las fuentes consultadas para describir los aspectos gremiales y profesionales son variadas 

y destacamos, entre otras, estudios del mercado de la traducción en nuestro país (Diéguez y 

otros, 2014 y 2016); sitios web institucionales, como el de Cotich y del Servicio de Impuestos 

Internos (SII); documentos legales, como la Ley 15266, que aprueba la creación del Departa-

mento de “Traducciones e Intérpretes” del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Decreto 

738, que regula la práctica de la traducción e interpretación en el ámbito jurídico. Por último, 

para describir la labor del perito traductor o intérprete, nos hemos basado en la Ley 1552, 

que define su nombramiento, y en el sitio web del Poder Judicial de Chile, donde se pueden 

consultar los requisitos para postular a dicho cargo. La revisión de este conjunto de fuentes 

ha permitido describir diferentes características de la traducción en cuanto a formación e 

investigación, y a aspectos gremiales y profesionales. 

De esta forma, en primer lugar, se presenta la formación de traductores en nuestro país en 

la actualidad y, a continuación, se expone una síntesis histórica del desarrollo en las últimas 

décadas de la investigación en traducción y áreas afines, como la interpretación, la terminolo-

gía y la lexicografía. Luego, se exponen los antecedentes gremiales de la profesión y algunas 

características del mercado laboral, para después concluir con la exposición de algunos as-

pectos profesionales que caracterizan esta disciplina en Chile, como, por ejemplo, el mundo 

del peritaje en el ámbito legal. Finalizamos el estudio con la discusión de los antecedentes 

expuestos considerando su evolución histórica en estos últimos 50 años y sus proyecciones 

futuras. Esta descripción permitirá construir un marco conceptual general de la traducción 

desde el comienzo de su proceso de institucionalización a principios de la década de los 70, el 

cual puede contribuir a la formación de traductores y servir de instrumento de consulta para 

estudiantes, académicos y traductores profesionales.
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2. Aspectos académicos

La formación de traductores es un proceso complejo, en el cual intervienen diferentes varia-

bles que lo nutren y validan, con el fin de que los estudiantes adquieran las competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales necesarias para desempeñarse en el mercado 

laboral en nuestro país. Por ello, consideramos relevante que el estudiante y futuro traductor 

conozca la oferta de formación de traductores en nuestro país y el desarrollo histórico de la 

investigación en traducción y áreas afines. Con este objetivo, en los apartados 2.1. y 2.2., se 

presentan las principales características de la oferta de formación de traductores actualiza-

da al año 2020 y luego se describen las primeras investigaciones en traducción y disciplinas 

afines, la colaboración de académicos en grupos o redes de investigación, los aportes de los 

estudiantes en este ámbito y los diversos avances en investigación en las últimas décadas2.

2.1. Formación de traductores

El sistema de educación superior chileno está conformado por universidades que otorgan 

grados académicos y títulos profesionales en el marco de sus actividades de docencia e in-

vestigación y por institutos profesionales y centros de formación técnica que otorgan títulos 

profesionales y técnicos, todos los cuales se centran en actividades de docencia. Tomando 

como base estudios que han descrito las instituciones que forman traductores e intérpretes 

en nuestro país (Díaz Galaz, 2017; Basaure y Contreras, 2019; Cabezas y Helm, 2020), hemos 

realizado una revisión y actualización de la oferta de formación superior en traducción al año 

2020. Como ya señalamos, 12 universidades y 2 institutos profesionales ofrecen actualmente 

formación en traducción3. Solo una universidad ofrece, además de un grado de licenciatura, 

un título de traductor y una formación técnica de nivel superior en la disciplina, administrada 

por su Departamento de Formación Técnica.

Una de las primeras características que cabe destacar en cuanto a la formación de traduc-

tores es la diversidad de programas que se dictan en nuestro país. En efecto, se ofrecen 10 

licenciaturas o títulos profesionales que combinan la enseñanza de la traducción con la inter-

2 Una descripción de la formación de intérpretes y del estado de la investigación en interpretación 
se presenta en Díaz Galaz (2017).

3 En los últimos años, y por diversas razones, se han dejado de ofrecer algunos programas de forma-
ción de traductores. El año 2017, cerraron sus puertas la Universidad de Artes y Ciencias Sociales 
(ARCIS) y la Universidad de Ciencias de la Informática (UCINF), y el año 2019 lo hizo la Universidad 
Chileno-Británica de Cultura. A su vez, la Universidad de Los Lagos en Osorno cerró la carrera de 
traducción el año 2017 y la Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) dejó de recibir matrícula para 
primer año en todo el país a partir del año 2020. Algunas de estas universidades se encuentran en un 
proceso de cierre gradual de sus respectivas carreras y mantienen los estudiantes regulares que se 
encuentran finalizando sus estudios en la disciplina (Consejo Nacional de Educación [CNED], s. f.).
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pretación, 6 licenciaturas o títulos profesionales en traducción, 3 títulos de nivel técnico supe-

rior ofertados por una universidad y dos institutos profesionales, y un programa de magíster 

en traducción de orientación profesional a nivel de posgrado. De las 11 universidades que 

forman traductores a nivel de pregrado, la gran mayoría ofrece, además del título profesional 

de traductor, un grado de licenciatura en diversas disciplinas como traductología, translato-

logía, traducción, lengua inglesa y lingüística aplicada a la traducción.

La duración de cada programa también es variada; en efecto, el magíster de orientación pro-

fesional que se cursa luego de aprobar una licenciatura en traducción o en una disciplina 

afín dura 4 semestres, el nivel técnico superior dura 5 semestres y, en el caso de los títulos 

profesionales y las licenciaturas, los estudios se extienden de 8 a 12 semestres, dependiendo 

de la cantidad de lenguas de trabajo y especialidades que el estudiante elija cursar, ya sea 

traducción, interpretación o ambas (cf. Basaure y Contreras, 2019).

En cuanto a las lenguas de trabajo, la mayoría ofrece una formación en traducción del inglés al 

español, el par de lenguas con mayor demanda de traducción en nuestro país (Diéguez y otros, 

2014 y 2016). Una universidad ofrece las combinaciones inglés-alemán-español, francés-alemán-

español e inglés-francés-español; otra institución ofrece los pares de lengua inglés-japonés e 

inglés-portugués en combinación con español, y una universidad dicta una mención en francés. 

En cuanto a los institutos profesionales, uno de ellos ofrece, además del par de lenguas inglés-

español, estudios en francés-español y alemán-español. La modalidad de traducción es en su 

mayoría de tipo directa, es decir, de la lengua extranjera a la lengua materna y en algunos pla-

nes de estudio se ofrecen talleres de traducción inversa, principalmente del español al inglés. 

Algunas universidades —por ejemplo, la Universidad de Concepción— ofrecen un título que ha-

bilita a los estudiantes en traducción inversa. Estos últimos datos coinciden con los resultados 

presentados por Díaz Galaz (2017: 56) en cuanto a la formación de intérpretes en nuestro país.

Con respecto a la distribución geográfica, 8 instituciones se encuentran en regiones del sur 

y norte del país y 4 en Santiago. De las 8 instituciones regionales, 2 se encuentran en la Re-

gión de Valparaíso, 2 en la zona sur y 4 en la zona norte del país, lo cual demuestra que existe 

una alta descentralización en la formación de traductores en Chile. Esta situación se ha visto 

favorecida por la creación, a principios de la década del 2010, de una red de formadores de 

traductores e intérpretes, la cual ha contribuido a fomentar y fortalecer las actividades de 

formación de estos profesionales. Los inicios de la red datan del año 2012; ella surgió de un 

debate durante las I Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Traducción y la Interpretación, 

celebradas en la Universidad de Tarapacá, Arica. Estas jornadas son una instancia anual de 

reunión de docentes e investigadores del área, cuyo propósito es compartir proyectos e inter-

cambiar experiencias, estrategias y reflexiones en torno a la enseñanza-aprendizaje de am-

bas disciplinas, que permitan mejorar el desempeño tanto del docente como del estudiante. 

Durante la V jornada, realizada el año 2016, se inició un debate sobre el programa de trabajo 

y los enfoques de la red y se estableció el nombre Red Chilena de Formadores de Traductores 



ONOMÁZEIN  |  Número especial X – Nuevos enfoques y metodologías para la enseñanza...: 213 - 239
María Isabel Diéguez, Mario Helm y María Eugenia Poblete

La traducción en Chile a 50 años del inicio de la formación de traductores profesionales y a 30 años... 219

e Intérpretes (Fortich). A la fecha, se han realizado 9 jornadas anuales en diferentes universi-

dades del país. Existe también un grupo de discusión de esta red de formadores en Facebook, 

que es una vía directa de comunicación, la cual contribuye a la difusión de novedades y a la 

discusión de problemas y consultas, tanto del ámbito de la docencia como de la investigación 

en traducción e interpretación.

En síntesis, si comparamos estos datos con los resultados de estudios anteriores sobre la 

formación de traductores, podemos concluir que se ha producido una paulatina disminución 

de la oferta de formación en la disciplina en las últimas décadas, cuyas causas se analiza-

rán más adelante (cf. “Consideraciones finales”). A su vez, otras características del proceso 

de formación no han experimentado mayores cambios respecto de lo observado en décadas 

anteriores, como es el caso de la existencia de una diversidad de programas de pregrado con-

ducentes a grados académicos, títulos profesionales y de nivel técnico superior en traducción 

y(o) interpretación. Asimismo, se constata una duración variada de los programas de estudio, 

extendiéndose desde 4 a 12 semestres; el predominio del par de lenguas de trabajo español-

inglés, con menor participación de otras lenguas extranjeras; la práctica más frecuente de 

la modalidad de traducción directa; y una descentralización de la oferta de formación en 

diferentes regiones del país.

2.2. Investigación en traducción

A principios de los años 80, se inician investigaciones en el área de la traducción y en disci-

plinas afines, al alero de las primeras universidades que forman traductores en el país. Los 

primeros estudios del ámbito de la traducción, que contaban en un comienzo con financia-

miento interno de las propias instituciones, se relacionaban con variados temas, como el 

desarrollo de la traducción y de la investigación en traducción en América Latina, la rela-

ción entre cultura y traducción, la traducción de literatura infantil, el análisis del error en 

traducción, la metodología de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la evaluación en 

traducción, entre otros4. En esos años, se comienzan también los primeros estudios sobre el 

mercado ocupacional del traductor en Chile (Cabrera y otros, 1984) y, unos años más tarde, las 

investigaciones sobre gestión terminológica aplicada a la traducción (Lazo y Diéguez, 1992; 

Diéguez y Lazo, 1996), realizadas por profesoras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

a las cuales se suman las primeras investigaciones terminográficas llevadas a cabo por aca-

démicas de la Universidad de Concepción (Pandolfi y Fuentes, 2000; Fuentes y Pandolfi, 2001).

Luego de estas primeras investigaciones, algunos académicos comenzaron paulatinamente a 

postular a fondos externos de investigación, principalmente a través de la Comisión Nacional 

4 Algunas referencias de los primeros estudios en el área de la traducción son Cabrera y otros (1990); 
Valdivieso y otros (1992); Palazuelos y otros (1992).
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de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)5 y su programa Fondo Nacional de Desarro-

llo Científico y Tecnológico (Fondecyt), tanto en las modalidades de concurso regular como 

de concurso de inicio. Diéguez y Sepúlveda (2020) presentan los resultados de un estudio de 

la base de datos de proyectos Fondecyt adjudicados entre los años 1993 y 2018 en las áreas 

de Filología y Lingüística, en el cual se observa un bajo porcentaje de proyectos relaciona-

dos con el área de la traducción, si bien es probable que existan otros estudios formalizados 

en traducción en otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales. De hecho, 

algunos de los proyectos Fondecyt adjudicados por el Núcleo de Estudios Interculturales e 

Interétnicos (NEII) de la Universidad Católica de Temuco, al cual nos referiremos más adelan-

te, han sido presentados en áreas como antropología, filosofía e historia, dado su enfoque 

interdisciplinario de la investigación en traducción e interpretación (Payàs, G., comunicación 

personal, 10 de noviembre de 2020).

Una mención especial merecen las numerosas publicaciones de traducciones realizadas con 

el método filológico. Se trata de traducciones eruditas y críticas, principalmente del griego 

y latín al español, que han realizado académicos, filólogos y filósofos de diferentes universi-

dades de nuestro país. Destacamos en especial a Antonio Arbea como investigador respon-

sable de una decena de proyectos Fondecyt, que han dado paso a traducciones de comedias 

humanísticas latinas y del Renacimiento, que van acompañadas de anotaciones y estudios 

preliminares (Arbea, 2008 y 2009, entre otras). Otro estudioso que ha publicado numerosas 

traducciones filológicas es Óscar Velásquez, quien ha traducido, entre otros clásicos, a Platón 

y Cicerón (Velásquez, 2013 y 2017). 

Una de las líneas de investigación interdisciplinaria en traducción e interpretación que ha 

evidenciado un trabajo permanente en la última década está liderada por Gertrudis Payàs, 

profesora de la Universidad Católica de Temuco y directora del Núcleo de Estudios Intercul-

turales e Interétnicos (NEII). Este centro, creado en 2010, está conformado por un equipo de 

traductores, intérpretes, filósofos, antropólogos e historiadores y se orienta al fortalecimien-

to de las capacidades científicas de investigación en el área de los estudios interculturales. 

Una sublínea de investigación del NEII es “Lengua, traducción y comunicación”, que se aboca 

al “estudio de las dinámicas y fenómenos de contacto lingüístico, traducción, transferencia y 

comunicación en contextos interculturales” (Universidad Católica de Temuco, s. f.). El equipo 

de trabajo ha desarrollado varios proyectos de investigación formalizados, con financiamien-

to nacional e internacional, de carácter historiográfico en traducción e interpretación, como 

la mediación lingüístico-cultural en el ámbito mapudungun-castellano, que han dado paso a 

numerosas publicaciones, entre otras, Payàs (2012), Payàs y otros (2012), Payàs y otros (2015), 

Samaniego y Payàs (2017).

5 Desde el 1 de enero de 2020, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, es la sucesora 
legal de Conicyt (Conicyt, s. f.).
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Otro grupo de académicos del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, donde se imparten las carreras de pregrado de Traducción 

Inglés-Español e Interpretación Inglés-Español, ha llevado a cabo en los últimos años proyec-

tos de investigación formalizados, nacionales e internacionales, en traducción automática 

y traducción literaria, y en áreas relacionadas, como la terminología, la interpretación y la 

lingüística computacional (Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, s. f.). Estas investi-

gaciones han dado paso a numerosas publicaciones, entre las que cabe destacar Díaz Galaz 

(2017), Mattioli (2017) y Fernández Silva (2017).

También se percibe un aumento en las iniciativas de investigación en las que participan aca-

démicos de diversas universidades, las cuales se han ido materializando en la última década. 

Estos académicos, principalmente formadores de traductores e intérpretes, investigan en 

diversos temas, como, por ejemplo, enseñanza y aprendizaje de la traducción (Lazo y Zachary, 

2008; Gerding Salas y Díaz Castro, 2016; Morales, 2017; Micheli y Concha, 2017; Weinberg y Mon-

daca, 2019; Schaeffer y otros, 2019, entre otros). Otras áreas de estudio son la traducción de 

metáforas (Pissolato, 2016), la terminología aplicada a la traducción (Poblete, 2018; Pissolato 

y Tebé, 2019), traducción y género (Basaure y Contreras, 2019), traducción literaria (Goellner, 

2018) y traducción en el ámbito filosófico (Salazar, 2017).

Además de lo anterior, un ámbito relevante en el cual se desarrolla un trabajo permanente de 

investigación en traducción y áreas afines corresponde a las tesinas de grado de licenciatura 

y tesis de grado de magíster que se desarrollan en varios centros de formación de traduc-

tores e intérpretes. Al observar las mallas curriculares de las 11 universidades que otorgan 

un grado de licenciado, además del título profesional de traductor o intérprete, se constata 

que se ofrecen uno o dos cursos en los últimos semestres de estudio en los cuales los estu-

diantes formulan y desarrollan proyectos de investigación, en forma individual o en equipo, 

en el área de los estudios de traducción o áreas afines, para lo cual aplican los principios y 

etapas de la metodología de la investigación. Los cursos finalizan con la elaboración de una 

tesina de grado de licenciado, que los estudiantes presentan oralmente ante una comisión al 

término del curso. En cuanto al programa de Magíster en Traducción, los estudiantes deben 

realizar, durante el último semestre de sus estudios, un proyecto de graduación individual, de 

carácter original, en el cual demuestran su capacidad de investigación descriptiva y aplicada 

mediante la integración de los contenidos teóricos, metodológicos e informáticos adquiridos 

durante sus estudios de posgrado.

Dignos de destacar también son los numerosos congresos nacionales de estudiantes de tra-

ducción e interpretación que se han celebrado desde los años 90 en diferentes universidades 

y que a 2021 sumaban 17 versiones. Estas instancias académicas, que surgieron por inicia-

tiva de los propios estudiantes, permiten difundir las investigaciones que ellos realizan en 

diferentes etapas de sus estudios y producen una valiosa sinergia entre el cuerpo docente y 

los estudiantes. El año 2016, con motivo de la primera reunión oficial de la red Fortich en el 
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marco de la V Jornada Nacional de Enseñanza de la Traducción y la Interpretación, realizada 

en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, varios académicos hicieron hincapié en la 

relevancia de este tipo de iniciativas estudiantiles. 

Otro ámbito en el cual se han desarrollado actividades de investigación en traducción y en 

áreas afines, como la terminología, corresponde a la participación de académicos e investi-

gadores de instituciones chilenas en grupos o redes de investigación a nivel internacional. 

A continuación, describiremos algunas de estas redes que permiten compartir y difundir el 

trabajo de investigación realizado en las instituciones de nuestro país.

La primera iniciativa fue la Red Iberoamericana de Terminología (RITerm), instancia de in-

tercambio y de trabajo en el área de la terminología creada en 1988. Su objetivo principal es 

“establecer un canal de cooperación entre sus miembros para consolidar las terminologías 

en los países de habla española, catalán y portuguesa” (RITerm, s. f.). El primer simposio de la 

red se realizó en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y, hasta el año 2018, se 

han celebrado 16 encuentros en diferentes universidades de Iberoamérica. El XIV simposio 

se realizó en 2014 en la Pontificia Universidad Católica de Chile y, a partir de ese año y hasta 

el 2018, el presidente de la red fue el profesor Carles Tebé, jefe actual del Magíster en Traduc-

ción de esa casa de estudios. Son socios de esta red académicos de diferentes universidades 

chilenas dedicados al estudio de la terminología aplicada a la traducción.

Posteriormente, en el año 2002, se crea la red Antenas Neológicas de la Universidad Pompeu 

Fabra, España, como un proyecto conjunto para la observación y el estudio de la innovación 

léxica de las distintas variedades del español. El nodo coordinador es el Observatori de Neo-

logia de Barcelona, que aporta datos sobre los neologismos recogidos en la prensa española 

editada en Barcelona. Algunos de los países de la región que forman parte de la red son Ar-

gentina, Chile, Colombia, México y Perú. Desde el año 2018, existe el Antenario, un diccionario 

en línea de neologismos de las variedades del español, en el que cada mes se publican 25 

neologismos (Universidad Pompeu Fabra, s. f.). Actualmente, las coordinadoras de la red en 

Chile son las profesoras Paola Cañete, de la Universidad de Concepción, y Sabela Fernández, 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Algunas publicaciones que han derivado 

del trabajo de los nodos en Chile son Gerding Salas y otros (2014) y Gerding Salas y otros (2018).

Luego, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación (Alaeti) 

comenzó a gestarse en el año 2008, con el fin de consolidar las investigaciones e impulsar 

los estudios de posgrado en ambas disciplinas en la región latinoamericana. En 2016, la 

asociación dio paso a la Red Latinoamericana de Estudios de Traducción e Interpretación 

(Relaeti), cuyos objetivos son “establecer una red de investigadores latinoamericanos de la 

traducción y la interpretación, producir conocimiento sobre los fenómenos relacionados 

con la traducción e interpretación a partir de un diálogo interdisciplinario y contribuir a 

la consolidación de programas de posgrado dedicados a la formación de investigadores 
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especializados en los estudios de la traducción y la interpretación” (Relaeti, s. f.). A la fecha, 

la red ha organizado tres congresos: en Zacatecas, México, en 2016; en Córdoba, Argentina, 

el año 2018; y en Temuco, Chile, en 2020.

2.3. Fondos concursables de fomento y apoyo a la traducción

Antes de finalizar esta sección dedicada a la investigación en traducción, quisiéramos expo-

ner dos concursos de apoyo y fomento de la traducción, con financiamiento gubernamental, 

creados en la última década. El primero corresponde a un concurso de apoyo a la traducción 

que se inició el año 2013, el cual cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Fomento 

de la Lectura y el Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno de 

Chile. Su finalidad es fomentar las traducciones y está dirigido a traductores y profesionales 

del libro. El fondo asigna financiamiento total o parcial a proyectos de traducción al caste-

llano de obras escritas en otros idiomas y a la traducción de autores nacionales a lenguas 

extranjeras. En el período 2013-2017, el fondo ha financiado 90 proyectos de traducción de 

obras que pueden ser de ficción o no ficción y de cualquier género. Las traducciones deben 

contar con la garantía de su posterior publicación por parte de una editorial y el responsable 

del proyecto debe asegurar su futura distribución y comercialización en nuestro país. Este 

programa financia la labor del traductor o traductora y de equipos de profesionales, tales 

como editores, correctores de prueba y estilo, entre otros6 (Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, s. f.).

Existe también el Programa de Apoyo a la Traducción para Editoriales Extranjeras, línea Emba-

jadas, de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro 

país. Su objetivo es difundir la obra y el pensamiento de autores nacionales en el exterior, a 

través de la edición de sus obras en lenguas extranjeras. El concurso ofrece un financiamiento 

parcial a editoriales extranjeras que realicen traducciones de literatura chilena a diferentes 

lenguas extranjeras. La postulación se debe presentar a través de las representaciones diplo-

máticas chilenas. A partir del año 2015, la promulgación de la Política Nacional de la Lectura 

y el Libro (2015-2020) dio paso al actual Concurso de Apoyo a la Traducción para Editoriales 

Extranjeras, que al año 2020 ha abierto dos convocatorias, con un total de 27 proyectos adju-

dicados (Ministerio de Relaciones Exteriores, s. f.).

Como se desprende de los datos, la actividad de investigación en traducción y en disciplinas 

afines ha experimentado un incremento considerable desde el inicio de los primeros estudios 

en la década de los 80. A este aumento de las investigaciones, se suma el incremento en la 

última década de proyectos formalizados con financiamiento externo; la creación y conso-

6 Diéguez y Sepúlveda (2020) describen las principales características de los 90 proyectos de traduc-
ción aprobados en el período 2013-2017.
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lidación de núcleos o grupos de investigación; la participación de académicos de diferentes 

casas de estudio en redes de investigación nacionales e internacionales, y el aporte de los 

estudiantes con sus tesinas de pregrado y posgrado en la disciplina. 

3. Aspectos gremiales y profesionales

A continuación, revisaremos aquellos aspectos gremiales y profesionales de la traducción 

que consideramos muy importantes de dar a conocer a los estudiantes, pues forman parte 

de su realidad laboral futura, pero que no siempre están considerados como contenidos en 

las mallas curriculares, porque el primer enfoque académico busca desarrollar sus competen-

cias lingüísticas en la disciplina, o solo se logran tratar tangencial o brevemente en algunos 

contenidos de ciertas asignaturas. 

3.1. Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, Cotich

Un factor relevante es el sentido de pertenencia a un colectivo que habla y entiende nuestro 

lenguaje, y eso es la agremiación. Esto implica pertenecer a una red, en este caso profesio-

nal, donde es posible formarse y actualizarse a través de actividades formales e informales. 

Por lo mismo, es necesario fomentar en los estudiantes esta conexión con el otro. Además, 

la pertenencia gremial es una ventana profesional que sirve de respaldo a los profesionales 

en ejercicio.

El actual organismo gremial chileno nace como institución en el año 1991, con el nombre de 

Asociación Gremial de Traductores de Santiago (AGTS). En marzo de 2006, culmina un proceso 

de modificación estatutaria que, entre sus cambios mayores, incluye la nueva denominación 

como Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile (Cotich), con el fin de ampliar su espectro a 

todo el país e incorporar la profesión de intérprete. Cotich, en su calidad de entidad nacional, 

pertenece a la Federación Internacional de Traductores, FIT, cuyo principal objetivo es “pro-

teger los intereses y regularizar el ejercicio de la profesión, impulsar el perfeccionamiento 

de sus asociados y contribuir en forma efectiva al desarrollo cultural, económico y social del 

país” (Cotich, s. f.).

En la actualidad, es el único colegio profesional legalmente constituido en Chile, que agrupa 

tanto a traductores como a intérpretes, y sus socios residen a lo largo de todo el país, e in-

cluso algunos de ellos son chilenos radicados en el extranjero. Se rige por un estatuto y por 

su código de ética, y es administrado por un directorio conformado por siete miembros. Los 

asociados cubren una amplia gama de lenguas y de materias de especialización, y se mantie-

nen en permanente actualización en sus respectivas áreas.

El código de ética de Cotich, vigente desde abril de 2014, permite “regular la conducta de los 

profesionales asociados al Colegio y orientarlos al ejercicio de una actividad honesta, eficaz 
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y eficiente en conformidad con los principios que la rigen y dentro de un marco de dignidad, 

honestidad e integridad moral” (Cotich, 2014: 1). Los tres principios fundamentales en los que 

se basa este código son la neutralidad en el acto comunicativo, la confidencialidad respecto 

de la información y la fidelidad en la transmisión de contenidos. La estructura general del 

documento se divide en cuatro capítulos: obligaciones profesionales del traductor y del intér-

prete (en cuanto a formación profesional, manejo de lenguas y de materias con las que traba-

ja, aplicación de aranceles, entre otros), la relación del asociado con los clientes y la relación 

con los colegas, para finalmente reseñar las sanciones a las que se expone quien incumpla el 

código de ética del Colegio. Este instrumento es lejos la mejor herramienta académica para 

posicionar a los estudiantes en su futuro laboral, porque es fruto del consenso de muchos 

traductores e intérpretes y se basa en los principios internacionales que rigen la profesión. 

Su estudio en clases permite un análisis reflexivo que va más allá de la competencia lingüís-

tica traductora pura, lo que permite desarrollar también las obligaciones profesionales tanto 

con el texto como con los colegas y los posibles clientes. En la práctica, le da al estudiante un 

contexto real del futuro.

En cuanto al quehacer institucional del Colegio, destacan las cuatro versiones del Congreso 

de Traducción e Interpretación, celebrado los años 2011, 2012, 2014 y 2017, donde se trabajó 

en estrecha colaboración con reconocidas universidades chilenas, quienes actuaron como 

sede de los congresos. La diversidad temática de los cuatro eventos ha sido siempre un tema 

muy presente, donde se ha incluido a connotados teóricos y profesionales extranjeros, en-

tre los cuales cabe mencionar a la Dra. Christiane Nord, entre otros. Siguiendo en el campo 

académico, es muy importante mencionar el patrocinio de Cotich del Premio de Traducción 

a la Excelencia Profesional y Académica, que otorga cada año desde 1995 el Programa de Tra-

ducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile a destacados traductores del ámbito 

nacional, lo cual es una demostración de la permanente colaboración que existe entre los 

ámbitos gremial y académico.

Con respecto al trabajo multidisciplinario, el Colegio ha participado activamente en distintos 

proyectos e iniciativas en colaboración con ministerios y organismos gubernamentales. Cabe 

señalar la participación permanente de representantes del Cotich en la comisión de traba-

jo sobre internacionalización del libro y la lectura en el marco de la Política Nacional de la 

Lectura y el Libro (2015-2020), junto con editores, libreros y representantes de la Corporación 

de Fomento de la Producción (Corfo) y de Prochile (entidad que promueve las exportaciones 

de productos y servicios del país), entre otros, participación que se mantiene hasta la fecha. 

Asimismo, el Cotich integró la comisión revisora de las dos únicas normas chilenas de cali-

dad para los servicios de traducción, elaboradas por el Instituto Nacional de Normalización 

y que se encuentran vigentes hasta la fecha. También ha colaborado en iniciativas de orden 

lingüístico, como, por ejemplo, la realización de talleres para facilitadores lingüísticos que 

intermedian con inmigrantes en el sistema de salud chileno, en colaboración directa con el 

Ministerio de Salud, entre otras actividades.
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En la actualidad, el Colegio concentra sus esfuerzos principalmente en la activación y op-

timización del posicionamiento institucional en las redes sociales; el perfeccionamiento y 

actualización de sus socios mediante iniciativas de formación profesional; la coordinación 

y colaboración con las instituciones académicas que imparten la carrera, para una inserción 

laboral más realista de sus estudiantes; la interrelación y trabajo colaborativo con las institu-

ciones que agrupan a los intérpretes de señas; además del interés permanente por satisfacer 

las necesidades gremiales de sus socios.

3.2. El mercado laboral de la traducción

Frente a la formación y docencia de una carrera profesionalizante, es esencial mantener una 

mirada permanente al mercado laboral. En los últimos años, se han realizado varias investi-

gaciones que describen las características del trabajo que efectúan los traductores profesio-

nales residentes en Chile (Diéguez y otros, 2014, 2015 y 2016), sobre el trabajo realizado por 

agencias de traducción (Araya, 2013) y sobre el nivel de éxito laboral subjetivo de traductores 

chilenos (Delgado, 2017). Ahora bien, existen otros indicadores para describir el mercado la-

boral de la traducción e interpretación, como las redes sociales7, que ofrecen una primera 

estimación sobre el número de personas que se dedican, al menos en parte, a la traducción o 

interpretación, independientemente de que tengan o no la formación para ello. En la plata-

forma Facebook, existen varios grupos dedicados a la profesión; por ejemplo, Traductores e 

Intérpretes Unidos de Chile (1.370 miembros), Traductores e Intérpretes de Chile (7.293 miem-

bros) y Traductores Freelance Chile (3.040 miembros). La búsqueda de las palabras traductor 

y Chile en la red profesional más grande, LinkedIn, nos entrega un número aproximado de 

13.000 entradas. 

Una primera mirada a las cifras que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) 

nos da una idea sobre la actividad económica real en el área de traducción e interpretación. 

Los datos demuestran que la industria de estos servicios ha experimentado un crecimiento 

sustancial en los últimos años, tanto en el número de profesionales independientes como en 

el número de empresas de traducción e interpretación8. El número de personas naturales y de 

empresas registrado en el SII bajo el rubro “Servicios de traducción e interpretación”, código 

de actividades 749002 (empresas) y 749003 (personas), presenta un aumento continuado en el 

periodo 2005 a 2018, en el caso de las empresas, y un crecimiento exponencial en las personas 

hasta el 2017. A partir de ese año, se evidencia una disminución de las personas registradas, 

como se observa en la figura 1.

7 Los datos se obtuvieron el 9 de agosto de 2021.

8 Los datos que entrega el SII no permiten diferenciar entre las modalidades de traducción y de 
interpretación.
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En cuanto a las ventas anuales, existen datos entre 2007 y 2018 que muestran también un 

aumento notable de 13.966 UF9 en 2007 hasta 228.694 UF en 2018 en el caso de las personas 

naturales. Como se observa en la figura 2, la tendencia en las ventas de las empresas del rubro 

es en general parecida, de 12.888 UF a 106.005 UF entre 2007 y 2018.

9 Unidad de Fomento (UF): Unidad de cuenta usada en Chile que se reajusta según la inflación en el 
país. El valor aumentó de 17.317,05 CLP (31-12-2004) a 27.565,79 CLP (31-12-2018) (SII, s. f. - b).

FIGURA 1

FIGURA 2

Servicios de traducción e interpretación prestados por empresas y personas naturales

Ventas anuales de servicios de traducción e interpretación prestados por empresas y personas naturales

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SII, s. f. - a

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SII, s. f. - a
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Los datos, sobre todo en las ventas anuales, presentan inconsistencias, ya que en el caso de 

las empresas no se registran cifras de los años fiscales 2013, 2014 y 2015; aún así, la figura 

2 muestra que en el período 2011-2016 se observa, en el caso de las personas naturales, un 

aumento considerable en las ventas. Tanto en el número de empresas / personas naturales 

como en ventas anuales, se percibe un cambio en la tendencia de crecimiento a partir del año 

fiscal 2017, que coincide con la actualización de códigos y glosas de actividades económicas 

efectuada el año 201810.

En lo que respecta al mercado de la traducción, los datos que hemos expuesto presentan 

un aumento notable de la actividad económica en el periodo de 2005 a 2017 en cuanto a 

empresas y personas naturales, si bien a partir del año 2017 se evidencia una leve baja en 

las ventas en el caso de las empresas y una disminución de las personas naturales registra-

das, situación que amerita a futuro un estudio más detallado que pueda dar luces sobre las 

razones de esta disminución y que permita desacoplar los datos sobre las modalidades de 

traducción e interpretación.

3.3. Departamento de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

En el año 1963, se promulga la Ley 15266, que aprueba el estatuto orgánico del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y que da lugar a la creación del Departamento de Traducciones e 

Intérpretes, autorizando al mismo tiempo al presidente de la República a fijar las tarifas de 

los servicios de traducción e interpretación. Posteriormente, en el año 1966, este Ministerio 

promulga el Decreto 738, que define las funciones y la estructura del Departamento de Tra-

ductores e Intérpretes y señala que existe un “traductor intérprete oficial”, que es el jefe del 

departamento, y que una comisión estará a cargo de la selección de los traductores e intér-

pretes auxiliares (Decreto 738). El instrumento también define las tarifas de las traducciones 

e interpretaciones, actualizadas mediante el Decreto 64 del año 2003.

En el Decreto 738, se estipula que dicho departamento efectuará, entre otras actividades, la 

traducción de documentos oficiales del gobierno y la traducción de documentos requerida 

por particulares en conformidad con sus normas y tarifas (Decreto 738). No obstante, en el 

año 2010, se publica la Resolución 2254 exenta, en la cual se resuelve que “[e]l Ministerio de 

Relaciones Exteriores no efectuará, a contar del 1º de enero de 2011, la traducción de do-

cumentos para actuaciones judiciales distintas a las referidas en el artículo 437 del Código 

Procesal Penal”11 (Resolución Exenta 2254). En otras palabras, este Ministerio limita a partir 

10 Hasta 2017, el código incluía “labores de oficina” en el caso de personas naturales.

11 En los sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Chile Atiende se presenta informa-
ción actualizada sobre el proceso de traducción de documentos.
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de esa fecha la elaboración de traducciones por parte del Departamento de Traductores e 

Intérpretes a documentos específicos del poder judicial, como las solicitudes de extradición 

activa de la Ley 19696 de 2000.

3.4. Perito traductor e intérprete

Otro elemento importante dentro de los aspectos profesionales que se debería dar a conocer 

a los estudiantes es el mundo del peritaje, donde los traductores e intérpretes se transforman 

en auxiliares de la justicia y sus informes, ya sean escritos u orales, se convierten en medios 

de prueba. En definitiva, los profesionales pasan a ser ministros de fe.

La figura de perito traductor e intérprete12 aparece por primera vez en la Ley 1552: Código de 

Procedimiento Civil, promulgada en 1902. Este instrumento describe los procedimientos y los 

actores dentro de un proceso judicial en lo civil. En concreto, se refiere a los intérpretes (el 

“intérprete oficial” del Ministerio de RR. EE. o los designados por el tribunal), quienes deben 

cumplir los requisitos de peritos y actúan como “ministros de fe”. También se estipula que las 

traducciones de documentos en lengua extranjera se efectúan a través de peritos cuyos infor-

mes constituyen medios de prueba (Ley 1552). Este código también define el nombramiento 

cada dos años de los peritos y la confección de listas de peritos en las 17 cortes de apelacio-

nes del país. Para postular como perito judicial, se debe contar con un título profesional que 

lo habilite para desempeñar la especialidad seleccionada y con un mínimo de cinco años de 

experiencia en el rubro (Poder Judicial, s. f.). 

A su vez, la Ley 1853, promulgada en febrero de 1906, correspondiente al Código de Procedi-

miento Penal, menciona en diversos artículos al perito, ya sea traductor o intérprete, y sus 

actuaciones en las audiencias del tribunal. A partir del artículo 221 y hasta el 579, se hace 

referencia a los procesos de designación y de recusación de los peritos, al procedimiento 

para su nombramiento y a las características del informe pericial (Ley 1853). Por otra parte, en 

1943, el Ministerio de Justicia promulga la Ley 7421: Código Orgánico de Tribunales, en la cual 

se describe la organización y el funcionamiento de los tribunales. El inciso 5 del artículo 420 

señala que, una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos “[l]os instrumentos 

otorgados en el extranjero, las transcripciones y las traducciones efectuadas por el intérprete 

oficial o los peritos nombrados al efecto por el juez competente y debidamente legalizadas, 

que sirvan para otorgar escrituras en Chile” (Ley 7421).

Por último, en la Ley 19696 del año 2000, que establece el Código Procesal Penal, se describen 

los procedimientos dentro de un proceso penal, se señala que en la audiencia de juicio se ad-

12 La ley y el sistema judicial chilenos asumen que todos los profesionales pueden desempeñar in-
distintamente ambas funciones, lo que no refleja la práctica laboral ni la formación profesional.
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miten intérpretes y traductores si la parte no puede hablar castellano y, en los artículos 314 

a 322, entre otros, se regulan además las funciones, deberes y derechos de los peritos como 

medios de prueba (Ley 19696).

El mundo del peritaje es una excelente oportunidad de trabajo para traductores e intérpre-

tes, que funcionan como apoyo a los abogados que desean presentar una prueba en idioma 

extranjero y que se preparan antes de llegar al tribunal con el trabajo de un perito, o que son 

designados por un juez en una causa determinada donde ya se presentaron pruebas en otros 

idiomas diferentes al español. Los textos pueden ser legales, pero también pueden pertene-

cer a diferentes áreas del saber, oscilando desde cartas sencillas de un padre a un hijo hasta 

informes técnicos sobre biología o construcción civil, entre otros. En el caso de las interpre-

taciones, es muy frecuente el trabajo en materia laboral y materia civil como, por ejemplo, 

en los matrimonios entre personas de distinta nacionalidad. En la práctica, se va desde la 

traducción especializada hasta la traducción generalista, por lo que la competencia cultural, 

enciclopédica y temática, junto con la competencia instrumental, son fundamentales. Y eso 

debieran saber los estudiantes si desean abrirse camino en esta área de trabajo. También hay 

que tener en cuenta que la calidad de perito es lo más cercano a la figura de traductor público 

o jurado existente en otros países.

4. Consideraciones finales

En este artículo, hemos presentado una descripción general de las principales características 

académicas, profesionales y gremiales de la traducción en Chile en los últimos 50 años, desde 

el inicio de los primeros programas de formación de traductores a nivel superior; a continua-

ción, reflexionaremos sobre algunos datos, haciendo hincapié en su evolución histórica en 

este período, y finalmente planteamos algunos desafíos futuros.

En cuanto al número de casas de estudio que forman traductores, se observa, como señala-

mos anteriormente, una disminución de instituciones en la última década. En efecto, a fines 

de la década del 2000 existían 19 universidades que ofrecían carreras de traducción (Diéguez, 

2010), frente a las 12 que se constatan en esta investigación13. Esta tendencia a la disminución 

se confirma también al comparar estos resultados con la investigación de Basaure y Con-

treras (2019), quienes consignan 15 universidades y 5 institutos profesionales que formaban 

traductores en el año 2017. Por lo tanto, las universidades disminuyen de 19 en 2008 a 15 en 

2017 y a 12 en 2020, mientras que los institutos profesionales disminuyen de 5 en 2017 a 3 en 

2020. Una de las razones de esta disminución pueden ser los procesos de acreditación insti-

13 El estudio de Diéguez (2010) solo consideró universidades que formaban traductores a fines de la 
década del 2000 y no institutos profesionales o centros de formación técnica.
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tucional y de programas de estudio que se han implementado en las últimas dos décadas14, 

dado que las mayores exigencias académicas y administrativas que implican dichos procesos 

de regulación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior podrían haber lleva-

do a algunas casas de estudio a tomar la decisión de cerrar algunas de sus carreras o incluso 

haber causado el cierre de algunas instituciones (Cancino y Schmal, 2014: 44). En el caso de 

la traducción, como ya se mencionó previamente, en la última década han cerrado algunas 

universidades que ofrecían la carrera de traductor y(o) intérprete y otras instituciones han 

dejado de ofrecer dichas carreras (cf. nota 3). Ante esta situación, sería aconsejable realizar a 

futuro un seguimiento de la oferta de formación en traducción e interpretación, con el fin de 

estudiar la incidencia que tendrían en su desarrollo diferentes factores como, por ejemplo, 

los procesos de acreditación institucional y de carreras, en especial debido a que la CNA ha 

llevado a cabo recientemente un proceso de revisión y propuesta de nuevos criterios y es-

tándares de acreditación de la educación superior15. Otros desafíos que se presentan en este 

ámbito dicen relación con el fomento de las instancias de formación continua y perfecciona-

miento de los académicos, la formación de nuevos investigadores y la oferta de estudios de 

posgrado en la disciplina.

El balance que podemos realizar en cuanto al ámbito de investigación es positivo, ya que se 

evidencia, como ya constatamos, un aumento sostenido en las actividades de investigación y 

de publicación en la disciplina. Creemos que una de las causas evidentes de este incremento 

ha sido el aumento de la oferta de formación en traducción experimentada principalmente 

en la década de los 90 y los años 2000, a lo cual se suma el proceso de acreditación de la 

educación superior en Chile, que contempla entre sus exigencias y criterios de acreditación 

que las carreras cuenten con personal docente idóneo, calificado y competente. Para ello, las 

instituciones deben demostrar que el cuerpo de profesores posee una formación académica 

y pedagógica y una trayectoria en el campo científico y profesional. Otro factor que explica 

el incremento de las actividades de investigación en el área de traducción y que está alinea-

do con el proceso de acreditación tiene que ver con las normas y mecanismos de selección, 

evaluación y promoción académica que las instituciones deben aplicar de manera formal y 

sistemática al cuerpo docente, a lo cual se deben sumar también las actividades de perfec-

cionamiento académico que contribuyen a la actualización y capacitación de los profesores 

a nivel pedagógico, disciplinar y profesional (Comisión Nacional de Acreditación, 2015). 

14 En 1999, se crean la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional 
de Acreditación de Postgrado (CONAP). Ambas instituciones pasaron a conformar posteriormente 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo cual da inicio al proceso de acreditación de la edu-
cación superior en Chile (Cancino y Schmal, 2014).

15 El proceso de revisión y propuesta de nuevos criterios y estándares de acreditación se puede con-
sultar en el sitio de la Comisión Nacional de Acreditación.
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No obstante lo anterior, como señalan Diéguez y Sepúlveda (2020), se observa la ausencia de 

la etiqueta “traducción” en la lista de clasificación por disciplinas científicas y tecnológicas 

en la postulación a proyectos Fondecyt, lo cual demuestra que no existe por el momento un 

reconocimiento explícito de la disciplina al interior del área de lingüística, literatura y filo-

logía. Como contrapartida de esta tarea aún pendiente, destacamos los nuevos concursos 

gubernamentales de apoyo a la traducción que, junto con reconocer la contribución de la 

traducción al fortalecimiento de la industria editorial nacional y su internacionalización, han 

fomentado considerablemente la actividad traductora en la última década. Sin duda, la parti-

cipación de representantes de Cotich en los últimos años en la Comisión sobre Internacionali-

zación del Libro y la Lectura ha contribuido a que estas políticas públicas de reconocimiento 

y fomento de la traducción se materializaran y dieran los frutos que hoy observamos a casi 

una década de su implementación. 

En este sentido, destacamos y valoramos las actividades de investigación que se han realiza-

do y se continúan realizando, ya que estas desempeñan un papel muy relevante con el fin de 

dar cumplimiento a las exigencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

Precisamente, este aumento de la actividad de investigación debería ir acompañado de es-

tudios que profundicen sobre la investigación en traducción, con el objetivo de determinar, 

por ejemplo, la incidencia de los resultados de investigación en los procesos de formación de 

traductores, la consolidación de líneas de investigación al interior de la disciplina, la descrip-

ción de actividades relacionadas con la traducción que realizan algunas universidades que 

no ofrecen formación en la disciplina16, además de continuar fomentando la investigación y 

los estudios de posgrado en los estudiantes y traductores noveles. 

En cuanto al ámbito gremial, podemos afirmar que Cotich ha mantenido en estos 30 años 

un crecimiento conservador, pero sostenible en cuanto al número de socios sin grandes in-

voluciones. Durante sus primeros años de desarrollo y consolidación como entidad gremial, 

se percibía al interior del Colegio un gran desconocimiento por parte de la comunidad en 

general y del ámbito profesional y académico en particular sobre su existencia y las ven-

tajas que implicaba la afiliación a ella. Sin embargo, la permanente labor de los diferentes 

directorios y de diversos socios colaboradores en cuanto a la promoción del respeto de los 

aspectos éticos de la profesión, la protección de los intereses de sus afiliados, el fomento de 

su perfeccionamiento continuo, junto a la permanente colaboración con las instituciones 

formadoras de traductores e intérpretes, le han valido en las últimas décadas una valoración 

y reconocimiento por parte de la comunidad profesional y académica, y de diversas entidades 

gubernamentales, como los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Relacio-

nes Exteriores y de Salud. 

16 Por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Finis Terrae, la Universidad Alberto Hurtado, 
la Universidad de los Andes y la Universidad Diego Portales, entre otras.
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En lo que respecta al mercado de la traducción, los datos del SII que hemos expuesto confir-

man la tendencia mundial del aumento constante en el mercado de los proveedores de servi-

cios lingüísticos (Common Sense Advisory, 2020). Nuestra propuesta es profundizar y comple-

mentar estos resultados con otras investigaciones, de forma diferenciada entre traductores 

e intérpretes, que aborden diferentes variables y actores que intervienen en la práctica de 

ambas disciplinas como, por ejemplo, los requisitos y exigencias de los clientes o usuarios en 

cuanto al aseguramiento de la calidad del servicio o bien las nuevas expectativas y proyec-

ciones, tanto de las agencias de traducción como de los traductores independientes, ante los 

desafíos que la pandemia del Covid-19 ha significado para su desempeño profesional.

En cuanto al aspecto legal, considerando que no existe en Chile la figura de traductor público, 

como sí ocurre en muchos países vecinos, es viable preguntarse por las consecuencias que 

implica la no obligatoriedad, a partir del año 2011, de traducir instrumentos públicos por par-

te del Departamento de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Relaciones Exteriores17. 

En efecto, esta normativa abre en la última década un nuevo espacio en el mercado de la 

traducción que antes no existía oficialmente. Ahora se plantea la pregunta de quién traduce 

los documentos excluidos de la Resolución Exenta 2.254 y cuáles son los requisitos de las 

traducciones no elaboradas por dicho Ministerio en términos de su recepción por parte de 

instituciones privadas, estatales y diferentes usuarios. En teoría, cada traductor o traductora 

puede realizar estas traducciones sin restricción alguna. El único requisito sería la aceptación 

de la traducción por parte del cliente que solicita el servicio. Esto causa inseguridad en el 

mercado y, por supuesto, en los usuarios y traductores, ya que no pueden asegurar en cada 

caso que la traducción sea aceptada. El requisito mínimo de una traducción dirigida a una 

institución (estatal o privada) es una declaración jurada ante notario, en la cual se señala que 

esta es fiel y completa. Esto, por sí solo, no asegura que el profesional que presta el servicio 

sea traductor o traductora de formación. Esta situación ha provocado que, ante la consulta 

sobre este tipo de servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se recomiende a los usua-

rios recurrir a traductores del Cotich por ser la única asociación gremial en nuestro país que 

garantiza que sus socios y socias tienen una formación profesional adecuada o poseen una 

experiencia comprobada en el área de la traducción o de la interpretación. 

Por último, en el ámbito del peritaje, ha habido en los últimos años un ingreso paulatino de 

socios de Cotich en los listados de las diferentes cortes de apelaciones del país como peritos 

traductores e intérpretes, lo que augura y promete una mayor profesionalización de esta fun-

ción, a partir del ingreso de profesionales formados académicamente en esta área de trabajo 

y agremiados en una institución nacional reconocida.

17 Para una descripción de las actividades del Departamento de Traductores e Intérpretes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y un análisis crítico de las traducciones oficiales en Chile, 
véase Ried (2008).
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En este artículo, que conmemora los 50 años desde el inicio de la formación de traductores 

en Chile y los 30 años desde la creación del Cotich, hemos descrito las principales caracte-

rísticas de la práctica de la traducción en cuanto a formación e investigación, y a aspectos 

gremiales y profesionales. Esperamos que este panorama actualizado sea una invitación para 

estudiantes, docentes e investigadores en traducción a profundizar el estudio de estas y otras 

materias con el fin de fortalecer y optimizar la formación de traductores y la práctica de la 

profesión en nuestro país.
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