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Resumen

Recientemente, Chile se ha convertido en un país receptor tanto de migrantes hispanoparlantes como 
de hablantes de otras lenguas. Esta situación lleva a pensar en las posibilidades que las prácticas tra-
ductológicas pueden desarrollar a nivel comunicativo, específicamente en el ámbito de la salud. En 
lo que respecta a la traducción como actividad de mediación interlingüística en este campo, resulta 
relevante indicar el derecho que todos tenemos a una comunicación efectiva. La reflexión que se pre-
senta da cuenta de una propuesta didáctica que hace posible que el estudiante-traductor desarrolle la 
competencia traductora bajo la estrategia de aprendizaje y servicio, al elaborar una micropíldora que 
permita entregar información con pertinencia cultural a los usuarios de servicios de salud chilenos 
en la Región de La Araucanía. Los resultados de este trabajo nos permitirán reflexionar en torno a la 
enseñanza de la traducción, con el fin de incorporar metodologías de trabajo en el aula que propicien 
la integración de saberes, al combinar los procesos de aprendizaje con el servicio a la comunidad.

Palabras clave: competencia traductora; comunicación efectiva; didáctica de la traducción; método 
de aprendizaje y servicio; micropíldora.

How to Develop Translation Competence While Providing Community Service:  
A Didactic Proposal with Information Capsules as an Effective Communication Tool

Abstract

Chile has recently become a receiving country for both Spanish-speaking migrants and speakers of  
other languages. This situation leads us to think about the possibilities that translation practices can 
develop at a communicative level, specifically in the field of  health care. Regarding translation as an 
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interlanguage mediation activity in this field, it is relevant to point out the right we all have to effective 
communication. The reflection presented here describes a didactic proposal that makes it possible 
for the student-translator to develop the translator competence under the strategy of  service learning 
by elaborating an information capsule to deliver information with cultural relevance for the users of  
Chilean health services in La Araucanía region. The results of  this work will allow us to reflect about 
the teaching of  translation with the aim of  incorporating work methodologies in the classroom that 
promote the integration of  knowledge by combining learning processes and community service.

Keywords: translation competence; effective communication; translation teaching; service-learning 
method; information capsule.

Comment développer des compétences de traduction et rendre service  
à la communauté : les capsules d’information comme un outil 
de communication efficace

Résumé

Le Chili est récemment devenu un pays d’accueil pour des migrants hispanophones et aussi pour 
des migrants qui parlent d’autres langues. Cette situation nous amène à réfléchir sur les possibilités 
que les pratiques traductologiques peuvent développer au niveau communicatif, spécifiquement dans 
le domaine de la santé. En ce qui concerne la traduction comme une activité de médiation linguis-
tique dans ce domaine, il est pertinent d’indiquer le droit que nous avons tous à une communication 
efficace. La réflexion présentée rend compte d’une proposition didactique qui permet à l’étudiant-tra-
ducteur de développer la compétence de traduction dans le cadre de la stratégie d’apprentissage et 
service en élaborant une capsule d’information qui permette de délivrer des informations ayant une 
pertinence culturelle aux usagers des services de santé chiliens dans la Région de La Araucanía. Les 
résultats de ce travail nous permettront de réfléchir sur l’enseignement de la traduction afin d’intégrer 
en clase des méthodes de travail qui favorisent l’intégration des savoirs en combinant les processus 
d’apprentissage avec le service communautaire.

Mots clés : compétence de traduction ; communication efficace ; didactique de la traduction ; appren-
tissage et service ; méthode ; capsule d’information.
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1. Introducción

La traducción se ha instalado como canal de 
conexión entre pueblos y culturas desde tiem-
pos inmemorables. Esto, como bien sabemos 
los que ejercemos la profesión, no se debe ex-
clusivamente al conocimiento exhaustivo de 
los idiomas de trabajo, sino más bien al cono-
cimiento de las lenguas de trabajo y al rol que 
nos compete como mediadores que debemos dar 
cuenta de valores, tradiciones y creencias, los que 
se actualizan en el proceso de comunicación en-
tre interlocutores que se ven imposibilitados de 
establecer contacto.

Si bien la inmigración en Chile, en su mayoría 
de ciudadanos hispanoparlantes, ha aumenta-
do en los últimos años, a partir del año 2015 se 
ha podido observar un incremento significativo 
en la inmigración de ciudadanos hablantes de 
otras lenguas, como es el caso de la población 
haitiana. Las estadísticas migratorias (Chile, 
Servicio Nacional de Migraciones. Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de 
Chile, 2022) dan cuenta de que entre los años 
2001 y 2021 se realizaron 289 254 trámites de 
visado para ciudadanos haitianos; de este nú-
mero, el registro mayor de migrantes se da entre 
los años 2015 y 2021, alcanzando su punto máxi-
mo en 2018, cuando ingresaron 125 730 perso-
nas. Con respecto a la distribución porcentual de 
permanencias definitivas en Chile para personas 
extranjeras de todos los países, los inmigrantes 
haitianos con permanencia definitiva alcanzan 
el 10 %, siendo superados solo por Perú (27 %), 
Venezuela (18 %) y Colombia (13 %).

El hecho de compartir el mismo código lin-
güístico no garantiza una comunicación efecti-
va y así lo evidenciamos en nuestra interacción 
con la población venezolana y colombiana, e 
incluso peruana, que es nuestra vecina directa, 
en la que abundan los malentendidos y la inco-
municación. Si trasladamos esta situación a un 
contexto en el que la población no es hispano-
hablante, como es el caso de la comunidad hai-
tiana, que tiene como lengua el creole haitiano, 

la incomunicación, por desconocimiento de la 
lengua, por una parte, y por desconocimiento 
de los contextos culturales, por otra, es pan de 
cada día.

En lo que respecta al ámbito sanitario, la “Po-
lítica de salud de migrantes internacionales” 
(Equipo Asesor Sectorial de Salud Inmigran-
tes, 2018), en relación con el acceso a la salud 
en el país para la población inmigrante, indica 
que quienes cuenten con un permiso vigente 
para permanecer en Chile, ya sea en calidad 
de titulares o dependientes, tienen el mismo 
derecho de acceso a la salud que la población 
chilena. Además, el mismo instrumento esti-
pula que los extranjeros que no posean docu-
mentación o permisos en periodo de vigencia y 
que hayan demostrado que carecen de recursos, 
también son beneficiados. Asimismo, las mu-
jeres embarazadas, los hijos recién nacidos y 
los niños de hasta nueve años tienen derecho a 
protección y control de salud por el Estado de 
Chile (Chile, Congreso de la República, 1985, 
artículo 9) y, sin importar su situación migra-
toria, todos los extranjeros tienen derecho a la 
atención de salud en caso de urgencia vital.

Por lo tanto, el Chile actual debe buscar la me-
jor fórmula para hacer frente a esta situación 
de incomunicación, ante la cual la traducción 
se puede convertir en un vehículo de enlace 
que se sitúa en un contexto determinado y 
que, desde ahí, permite una comunicación 
efectiva, con pertinencia cultural.

Si bien tanto la comunicación con inmigran-
tes hispanoparlantes como la que se presenta 
con inmigrantes de otras lenguas requieren de 
nuestra atención, esta última posee menos re-
cursos que permitan lograr un entendimiento, 
aunque sea básico, en espacios tan relevantes 
como el sanitario. En este ámbito solo se con-
templa a la población indígena, en tanto mino-
ría lingüística con particularidades culturales 
diferenciadas, para recibir atención de salud con 
pertinencia cultural (Chile, Congreso de la Re-
pública, 2012, Párrafo 4º, Del derecho a tener 
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compañía y asistencia espiritual), y no se toma 
en cuenta a la población foránea, la que, si bien 
no es reconocida como grupo étnico, igual-
mente es minoritaria y obedece a tradiciones 
culturales diversas.

En este escenario, la pregunta es: ¿cuál es el 
aporte que podemos hacer desde el aula de tra-
ducción para superar dificultades de comuni-
cación recíproca entre los principales actores 
de un ámbito tan relevante como el sanitario?

Si bien a nivel gubernamental existen prácti-
cas que reconocen los problemas de incomu-
nicación, como la elaboración de folletos y 
manuales, y la realización de clases en algunas 
lenguas de inmigración, estas corresponden a 
primeras iniciativas para hacerles frente.

Por tanto, en este trabajo se presenta una 
propuesta didáctica que hace posible que el 
estudiante-traductor desarrolle las subcompe-
tencias que supone la macrocompetencia tra-
ductora (Kelly, 2002), a la vez que presta un 
servicio a la comunidad bajo la estrategia de 
aprendizaje y servicio.

Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje se 
define como “una actividad o programa de 
servicio solidario protagonizado por los estu-
diantes, orientado a atender eficazmente las 
necesidades de una comunidad, y planificada 
de forma integrada con los contenidos curricu-
lares con el objetivo de optimizar los aprendi-
zajes” (Tapia, 2008, p. 43).

Además, esta propuesta, que implica hacer uso 
de dispositivos audiovisuales, principalmente 
pantallas, ya presentes en los espacios sanita-
rios y disponibles para relevar campañas guber-
namentales o particulares de algunos centros 
asistenciales, consiste en elaborar micropíldoras. 
Estas son entendidas como recursos digitales, 
con una duración de no más de un minuto, en 
los que se combina la animación de imágenes 
con textos breves, de lenguaje sencillo, cuyo 
objetivo es transmitir y difundir conocimiento 

mediante explicaciones simples y de forma sin-
tética (Sosa y Mendoça, 2012). El uso de este 
recurso permitiría entregar información con 
pertinencia cultural a la comunidad inmigran-
te en los servicios de salud chilenos.

Para el tratamiento del tema, a continuación 
revisamos los conceptos de competencia traducto-
ra, mediación intercultural y comunicación efectiva. 
Posteriormente, presentamos la propuesta di-
dáctica, que contempla cinco etapas, las cuales 
dan cuenta de los elementos que las caracteri-
zan y permiten vincularlas con el instrumento 
para la comunicación efectiva y la competen-
cia traductora. El cierre de este trabajo ofrece 
algunos lineamientos que, de implementarse, 
constituirían un aporte para el tránsito hacia la 
entrega de información con pertinencia cultu-
ral a la comunidad haitiana residente en Chile.

2. Competencia traductora

Entre los diversos estudios que se han ocupado 
de caracterizar aquellos aspectos fundamenta-
les en la formación de traductores profesionales 
destacan los de Hurtado (1996, 2016), Hurtado 
et al. (2019), Kelly (2002) y pacte Group (2000, 
2003). En las perspectivas de estos autores, el 
concepto de competencia traductora es funda-
mental. Para los efectos del presente trabajo, 
tomamos como base la definición que propone 
Kelly (2002), puesto que la presentación desa-
gregada de la subcompetencia extralingüística 
en subcompetencias temática y cultural resulta 
adecuada para desarrollar nuestra propuesta 
didáctica.

La macrocompetencia traductora se define como 
“el conjunto de capacidades, destrezas, cono-
cimientos e incluso actitudes que reúnen los 
traductores profesionales y que intervienen en 
la traducción como actividad experta” (Kelly, 
2002, pp. 14-15). Esta macrocompetencia com-
prende o se divide en siete subcompetencias:

1.  Comunicativa y textual: ha de darse por 
lo menos entre dos lenguas y culturas, y 
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abarca tanto fases pasivas y activas de la co-
municación como las convenciones textuales 
de las diferentes culturas de trabajo.

2.  Cultural: conocimientos enciclopédicos 
acerca de los países en los que se hablan las 
lenguas de trabajo, así como de los aspectos 
culturales relacionados con valores, mitos, 
percepciones, creencias y comportamientos, 
y sus representaciones textuales.

3.  Temática: conocimientos básicos de los cam-
pos temáticos y que permiten al traductor 
comprender el texto origen y la documenta-
ción que emplee.

4.  Instrumental profesional: comprende el uso de 
fuentes documentales, la búsqueda termi-
nológica, la gestión de glosarios, entre otros 
aspectos útiles para la labor del traductor y, 
también, conocimientos básicos para la ges-
tión del ejercicio profesional.

5.  Psicofisiológica: la conciencia de ser traductor, 
la confianza en sí mismo, la capacidad de 
atención, de memoria, entre otros aspectos.

6.  Interpersonal: la capacidad del traductor para 
interrelacionarse y trabajar en equipo, no 
solo con profesionales de su área o áreas afi-
nes, sino también, por ejemplo, con el cliente 
o con expertos temáticos, entre otras perso-
nas que puedan formar parte del encargo de 
traducción. 

7.  Estratégica: procedimientos que lleva a cabo 
el traductor en relación con la organización 
y la realización de su trabajo, la identifica-
ción y la resolución de problemas, y la au-
toevaluación y revisión; además, esta última 
subcompetencia opera como articuladora de 
las demás en el modelo piramidal de Kelly 
(2002).

3. Mediación intercultural

Las limitaciones, respecto de las barreras cul-
turales, en la relación de los trabajadores de la 

salud y la población inmigrante oscilan entre 
las costumbres alimentarias y el lenguaje (Ber-
nales et al., 2017). Se ha planteado, por tanto, 
que “diferencias culturales, diversas tradiciones 
y creencias cruzan todos los ámbitos del que-
hacer humano, incluyendo la atención de salud 
en sistemas sanitarios que están organizados 
de manera diferente de un país a otro, con su 
propia subcultura y normativas” (Bernales et al., 
2017, pp. 170-171). 

De esta forma, es fundamental tomar en cuen-
ta las culturas y, con ello, las lenguas, en la in-
teracción de los trabajadores de la salud con 
ciudadanos inmigrantes que requieren aten-
ción sanitaria.

En un estudio realizado en España, se advier-
te que, en los servicios públicos, “en muchas 
ocasiones se cree que la capacidad lingüística 
es mayor de la que en realidad poseen los inmi-
grantes, o, todo lo contrario, ésta ni siquiera es 
tenida en cuenta” (Sales, 2006, p. 87). Además, 
en el mismo trabajo se destaca la importancia 
de tener siempre en cuenta que, en los contex-
tos donde deben comunicarse inmigrantes y 
personal de los servicios públicos, no estamos 
hablando de poner en contacto solo lenguas, 
sino también culturas y todo lo que ello im-
plica: “las diferencias no son en ningún caso 
meramente lingüísticas sino, ante todo, inter-
culturales” (Sales, 2006, pp. 87-88).

Desde la traducción, hay muchas formas de 
contribuir a disminuir la brecha lingüística y 
cultural que existe entre la población haitiana 
inmigrante y los profesionales de la salud chi-
lenos. En iniciativas, principalmente de volun-
tariado, se ha intentado, por ejemplo, aportar 
con la traducción de materiales escritos o la ela-
boración de glosarios con nombres de medica-
mentos, procedimientos médicos, instrucciones 
para la administración de medicamentos, entre 
otros. No obstante, podrían adoptarse medidas 
formales, desde las entidades gubernamentales 
vinculadas a la salud y la inmigración, que fa-
cilitaran la formación en lenguas extranjeras y 
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permitieran la utilización de recursos audiovi-
suales en la entrega de información.

Los traductores, como profesionales de las len-
guas, cuentan con competencias que les permiten 
facilitar actividades de mediación intercultural, 
entendiendo que 

[…] el mediador cultural se concibe como fi-
gura profesional destinada a establecer puen-
tes entre dos partes naturalmente alejadas por 
sus diferencias culturales, identitarias, de per-
tenencia étnica, etc.; crear puentes entre los 
inmigrantes y las estructuras de la sociedad 
de acogida (ya sean sociales, institucionales o de 
otro tipo) (García y Serrano, 2009, p. 56). 

De esta forma, vemos el concepto de media-
ción, desde la labor del traductor, en el contexto 
que estamos trabajando, como la capacidad de 
aportar formas que propicien la comunicación 
entre los pacientes haitianos y los profesiona-
les de la salud que no pueden comunicarse de 
manera directa debido a lo diferente de sus 
lenguas y culturas. El problema de la barrera 
idiomática es, en general, una de las principa-
les complejidades que viven los ciudadanos 
haitianos que han llegado a vivir a Chile, así 
como también lo es la desprotección en salud 
(Armas et al., 2018).

4. Comunicación efectiva

Para García y Serrano (2009), “El acceso a la 
salud en igualdad de condiciones es cuestión de 
derechos fundamentales individuales, pero tam-
bién de cohesión social y salud pública” (p. 53).

La comunicación efectiva es comprendida acá 
como “el derecho de cada individuo a entender 
y ser entendido en situaciones en las que debe 
interactuar con las instituciones públicas, de tal 
manera que los derechos fundamentales que di-
chas instituciones están destinadas a cubrir pue-
dan verse respetados” (García, 2008, p. 3).

Su importancia radica en que el acceso a la 
salud es un derecho fundamental y que, por 

tanto, ningún inmigrante debería verse privado 
de recibir la atención necesaria por no poder 
“entender” una lengua ni “darse a entender” 
en ella. Al respecto, retomamos lo planteado 
por García y Serrano (2009), quienes estable-
cen que los problemas de comunicación, con 
consecuencias en la mala atención en salud 
que reciben los inmigrantes, son en muchas 
ocasiones subestimados.

Los sistemas de salud varían de un país a otro 
y también lo hacen las denominaciones para 
las profesiones en salud, los medicamentos, las 
prescripciones, los tratamientos, entre otros, 
por lo que, incluso en países donde se compar-
te la misma lengua oficial, como es el caso de 
gran parte de Latinoamérica, existen proble-
mas para comunicarse. En este sentido, se ha 
planteado que, dado su rápido crecimiento en 
el territorio chileno, una de las comunidades 
que requiere atención en el ámbito de la sa-
lud es, precisamente, la haitiana (Vásquez-De 
Kartzow, 2018, p. 307). En el caso de esta po-
blación, “el problema más grave es la barrera 
idiomática, que dificulta la comprensión de 
instrucciones, incluso las básicas” (Sánchez et 
al., 2018, p. 280). El aporte de la traducción, 
por ende, es de gran relevancia, ya que tanto la 
salud como la comunicación efectiva son dere-
chos fundamentales, por lo que es primordial 
encontrar soluciones al problema de la barrera 
idiomática entre los ciudadanos haitianos resi-
dentes en Chile y los profesionales de la salud.

5. Propuesta didáctica

Esta propuesta considera la elaboración de mi-
cropíldoras que permitan entregar información 
con pertinencia cultural en los servicios de sa-
lud chilena, en particular, en la Región de La 
Araucanía. Las micropíldoras nos permiten 
hacer uso de pantallas, medios audiovisuales 
de los que se dispone en los espacios comu-
nes de los servicios de salud, para instruir a 
la comunidad sobre enfermedades, procedi-
mientos y medicamentos y, además, informar 
acerca de, principalmente, campañas tanto 
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gubernamentales como particulares, benefi-
cios y adelantos tecnológicos.

Estas micropíldoras se desarrollarán en la asig-
natura Traducción Ciencias y Tecnologías III, 
en tanto en esta se contemplan actividades de 
traducción audiovisual, entre las que se inclu-
ye este recurso. La asignatura se ubica en el 
séptimo semestre del plan de estudios de la ca-
rrera de Traducción Inglés-Español de la Uni-
versidad Católica de Temuco,1 Región de La 
Araucanía, Chile, y plantea como resultados 
de aprendizaje (ra) (Weinberg et al., 2020) los 
siguientes:

• RA1: gestiona los recursos informáticos 
que dispone para la creación de conteni-
dos multimodales durante el proceso de 
trasferencia del texto origen al texto meta, 
sobre la base del uso adecuado de herra-
mientas especializadas, a fin de elaborar 
un producto de traducción audiovisual en 
ambientes de trabajo colaborativo en aula.

• RA2: efectúa el proceso de transferencia 
del texto origen recursos informáticos y 
documentales especializados, en el contex-
to de proyectos colaborativos que simulan 
el mercado laboral de los traductores pro-
fesionales, considerando tiempos, plazos y 
roles al interior de los equipos de trabajo, 
con el fin de producir un texto meta ade-
cuado a los requerimientos del encargo.

Para lograr estos resultados de aprendizaje a 
través de una metodología que permita formar 
profesionales integrales, que empatizan direc-
tamente con el ámbito social, y a la luz de la 
necesidad detectada de contar con herramientas 
que faciliten el acceso de la población haitiana 
al sistema de salud chileno, es que se decide uti-
lizar la metodología de aprendizaje y servicio.

1  El plan de estudios de esta carrera tiene una du-
ración de diez semestres y otorga el título pro-
fesional de traductor inglés-español y el grado 
académico de licenciado en Traducción.

Este método de enseñanza-aprendizaje nos 
permite dar respuesta a una necesidad real 
del entorno, mediante la implementación de 
medidas atinentes a esa realidad, al accionar, 
de manera conjunta, procesos de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad. Esta combina-
ción reporta distintos beneficios para las partes 
involucradas: propicia la formación práctica, 
permite formar en valores, resuelve necesida-
des concretas, entre otros (Rodríguez-Gallego, 
2014).

El trasladar la sala de clase a espacios urbanos 
obliga a poner en práctica competencias gené-
ricas y competencias específicas del traductor, 
y permite, además de evidenciar el nivel de 
logro de estas, categorizarlas y asignarles va-
lor, en tanto dejan de ser contenidos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales, y se 
transforman en mecanismos de resolución de 
problemas.

Un trabajo de esta índole, además, hace posible 
que el estudiante-traductor genere mayor con-
fianza en sí mismo (subcompetencia psicofi-
siológica) y desarrolle la capacidad de ampliar 
su equipo de trabajo, y aprenda a dialogar con 
otros muy diversos y en términos muy diversos 
también (subcompetencia interpersonal).

La propuesta didáctica contempla las siguien-
tes cinco etapas: detección de necesidades, se-
lección de la información, traducción al creole, 
creación del recurso audiovisual y evaluación 
y reflexión.

5.1. Etapa 1. Detección de necesidades

Esta etapa consiste en identificar, por medio de 
entrevistas semidirigidas, aspectos problemáti-
cos para el desarrollo de la comunicación efec-
tiva en los servicios de salud y la comunidad 
inmigrante que el estudiante-traductor pueda 
resolver.

Esta detección, como se ha dado en el caso de 
otros trabajos en los que hemos contribuido para 
establecer comunicación entre los migrantes y 
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la población receptora de migrantes, corres-
ponde más bien a una evidenciación, en tanto el 
apoyo brindado ha respondido a una solicitud 
directa de alguna de las partes afectadas, lo que 
prueba, una vez más, la necesidad imperante 
de contar con colaboración para transitar de 
la incomunicación a la comunicación efectiva 
con pertinencia cultural.

Dado que las necesidades son las que dan mo-
vimiento a las siguientes etapas de esta pro-
puesta didáctica, el estudiante-traductor debe 
poner en práctica las competencias instrumen-
tal-profesional e interpersonal para prever que 
estas necesidades se estipulen claramente en el 
encargo de traducción.

En esta actividad, el estudiante-traductor está 
respondiendo a un encargo real y no didáctico, 
como suele darse en gran parte de las clases 
de traducción, en las que se busca graduar la 
dificultad de la tarea traductora en función del 
nivel en el que se encuentre la asignatura.

Como señala Nord (2009), el encargo de traduc-
ción especifica la situación comunicativa para 
la que se requiere el texto meta, y si bien esta 
especificación no siempre es explícita, de igual 
forma el estudiante-traductor debe ser capaz de 
levantar información respecto de los destinata-
rios, la función comunicativa y el motivo por el 
cual se produce el texto meta, así como también 
de las condiciones de recepción y el medio por 
el cual se transmitirá el texto meta.

En esta etapa, y en función de los factores de la 
situación comunicativa ya descritos, se evalúan 
los recursos de los que se dispone para hacer-
le frente a la tarea. En este caso, dado que la 
actividad se realizará en el marco de una asig-
natura que contempla la micropíldora como 
uno de los géneros de trabajo en el área de las 
ciencias y tecnologías, los recursos humanos 
corresponden a los estudiantes, el docente, el 
experto temático y el hablante nativo.

En cuanto al experto temático, es importante 
prever su participación durante todo lo que 

dure el proceso de elaboración del producto au-
diovisual. La traducción es un proceso de escritu-
ra y, como todo proceso de escritura, es recursivo 
y obliga a ir al texto origen, o recurrir al experto 
temático, cuantas veces sea necesario para desen-
trañar el sentido y volver al escrito para buscar la 
mejor forma de verterlo a la lengua meta.

5.2. Etapa 2. Selección de la información

Este momento es decisivo, en cuanto a la perti-
nencia de la información que se entrega; se debe 
evaluar qué se dice, cómo se dice y cuándo.

Respecto del qué, es tarea conjunta del equi-
po de trabajo y el cliente (servicio de salud), o 
socio comunitario —como se denomina bajo 
la estrategia de aprendizaje y servicio—, hacer 
una lluvia de ideas para levantar los conteni-
dos que se van a abordar en la micropíldora, 
para, posteriormente escribir el guion.

No se debe olvidar que la información que se 
entregue a través de la micropíldora debe ten-
der a que el usuario del servicio de salud, en 
este caso, la población haitiana, acuda lo me-
nos posible a este. Si se describe el uso de un 
medicamento a partir del número de comidas 
diarias, las que en el contexto chileno suelen 
ser tres, para referirse a que aquel se debe ad-
ministrar cada ocho horas, ¿qué pasa con las 
culturas en las que se acostumbra a comer 
cinco veces al día? Es más que probable que 
quien esté en esa situación requiera nuevamen-
te atención de salud.

En cuanto al cómo, lo primero que se debe tener 
en consideración, como señala Vázquez (2007), 
es que incluso cuando médico y paciente com-
parten el contexto cultural y hablan el mismo 
idioma, la comunicación es compleja. Dicho 
esto, el estudiante-traductor debe hacer uso de 
estrategias facilitadoras de comprensión de las 
que se valen las micropíldoras: los elementos 
gráficos.

Las imágenes pueden cumplir la función de acom-
pañar al texto y entregar la misma información 
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bajo otro formato, atractivo y clarificador a la 
vez, o bien, reemplazar al texto cuando este 
se corresponda con, por ejemplo, terminología 
del ámbito de la salud que no cuenta con un 
sinónimo y resulta difícil de explicar en una 
cápsula de corta duración; en este caso, la ima-
gen debe ser la que entregue la información y 
convertirse en el emisor del mensaje, para dejar 
de funcionar como un apoyo al texto. El guion 
gráfico o story-board corresponde a “un conjun-
to de ilustraciones mostradas en secuencia con 
el objetivo de servir de guía para entender una 
historia, y se utiliza como planificación previa 
a la filmación de escenas y secuencias” (Sosa 
y Mendoça, 2012, p. 299). En esta etapa del 
trabajo, se contempla la colaboración con estu-
diantes de diseño gráfico.

El cuándo también corresponde a un factor a 
evaluar con el cliente. Si queremos que la infor-
mación que se entregue sea pertinente, a modo 
de ejemplo, no podemos pensar en que una cam-
paña para el cuidado de la piel solo se presente 
en verano y vinculada a la exposición al sol, en 
tanto la comunidad haitiana presenta muchos 
más problemas en la piel, y distintos, en invierno, 
producto del frío, así como tampoco podemos 
dar por hecho que existe cultura de la prevención 
cuando el inmigrante proviene de un lugar en 
donde los recursos escasean.

5.3. Etapa 3. Traducción al creole

Para Chaume (2000),

La traducción audiovisual es una modali-
dad de traducción que se caracteriza por la 
particularidad de los textos objeto de la trans-
ferencia, que, como su nombre indica, apor-
tan información (traducible) a través de dos 
canales distintos y simultáneos: el canal audi-
tivo […] y el código visual […] (p. 47).

Si conjugar información verbal e información 
no verbal de manera simultánea es complejo, 
el trabajo colaborativo que requiere una tra-
ducción con pertinencia cultural agrega un 
componente más de complejidad.

La tarea de traducción consiste en elaborar un 
documento que se va construyendo en la medi-
da en que las distintas voces participan, permi-
tiendo al traductor adentrarse en los referentes 
sociales y culturales de la población haitiana. 
Como señala Figueroa-Saavedra (2009),

[…] el arte de traducir implica conocer y 
apropiarse de una realidad estructurada, cla-
sificada y configurada de acuerdo con una 
cosmovisión cultural, y eso no es una tarea 
fácil, y mucho menos al depender de ello una 
determinada concepción y actuación ante la 
salud y la enfermedad (p. 152).

Entre las acciones que se llevan a cabo durante 
esta etapa se encuentra el trabajo con exper-
tos del área, a fin de profundizar en la infor-
mación seleccionada para la elaboración de 
la micropíldora y clarificar la terminología. 
La consulta a expertos temáticos permanece 
abierta, para dar respuesta a las interrogantes 
que emanan durante el proceso.

Salir de la clase tradicional en la que el docente 
es el poseedor del conocimiento e interactuar 
con los distintos agentes involucrados en el pro-
ceso traductor le permite al estudiante-traduc-
tor construir desde ahí aprendizaje significativo 
y desarrollar las subcompetencias temática e 
interpersonal, principalmente. Como señala 
Kiraly (2000), el traductor debe trabajar de 
manera colaborativa con otros traductores y 
especialistas en la materia, para apropiarse de 
los conocimientos y las convenciones de una 
determinada comunidad lingüística.

Otra de las acciones que se contemplan es im-
partir clases de creole haitiano tanto para el es-
tudiante-traductor como para el docente, con el 
fin de desarrollar la competencia lingüístico-co-
municativa en esta lengua. El conocimiento de 
cómo se estructura la lengua, junto con lo que 
supone la formación en traducción, que permi-
te realizar análisis gramaticales, hacer un buen 
uso de fuentes documentales, filtrar informa-
ción, buscar y seleccionar textos paralelos, 
e identificar contextos de uso, hacen posible 
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efectuar una primera versión de traducción, que 
se va perfilando a través de la conversación y de 
la corrección del texto por un hablante nativo.

La adquisición de la subcompetencia cultural, 
si bien se vincula también con conocimientos 
enciclopédicos, es crucial, en tanto hace posi-
ble que el estudiante-traductor se interne en el 
entorno referencial desde el que la comunidad 
haitiana articula la información.

5.4. Etapa 4. Creación del recurso 
audiovisual

Esta etapa se inicia con la revisión, por parte 
del estudiante-traductor, de las particularida-
des de este género textual. Para conocer más 
acerca del género audiovisual micropíldora y 
contar con una muestra que sirva como patrón 
de trabajo, proponemos utilizar micropíldoras 
que describan el género, y, sobre estas, pensar 
las modificaciones que demanda el encargo de 
traducción.

Este género, como prácticamente todos los 
productos escritos, puede ser reformulado una 
y otra vez hasta lograr el objetivo comunica-
tivo, eso sí, dentro del tiempo de duración de 
una micropíldora (máximo un minuto), con 
un número determinado de palabras y sin des-
atender la velocidad de dicción.

Si bien no vamos a adentrarnos en los aspectos 
más técnicos de la tarea, dado que estos ya han 
sido abordados en asignaturas anteriores, se 
hace necesario mencionar que la elaboración 
de una micropíldora implica un desafío adicio-
nal al que de por sí tiene la subtitulación, pero 
que es importante, en tanto es la forma que 
hace posible que ambas partes —centros de sa-
lud y población inmigrante— se esfuercen por 
eliminar la barrera idiomática.

5.5. Etapa 5. Evaluación y reflexión

Esta etapa contempla la realización de un gru-
po focal (Franco García, 2017; Hamui-Sutton 

y Varela-Ruiz, 2013) que convoque a los acto-
res involucrados en la elaboración del recurso 
audiovisual, así como también a usuarios del 
servicio de salud, con el fin de recabar infor-
mación que permita evaluar si este recurso 
cumplió con la transmisión y la difusión de in-
formación con pertinencia cultural.

En este grupo focal, los actores pueden 
compartir sus experiencias personales tras la 
incorporación de las micropíldoras como re-
cursos informativos en los servicios de salud 
y entregar retroalimentación al estudiante-tra-
ductor, al responder preguntas tanto sobre el 
contenido (adecuado, pertinente, claro, preci-
so, entre otros) como sobre aspectos técnicos 
(por ejemplo, legibilidad y tamaño de las fuen-
tes utilizadas, duración de los subtítulos, clari-
dad de las imágenes, entre otros).

Por otro lado, y con miras a dar cuenta de los re-
sultados de aprendizaje declarados para la asig-
natura en la que se lleva a cabo esta actividad, se 
le solicita al estudiante-traductor realizar un in-
forme que proporcione una descripción de cada 
una de las etapas que contempló la actividad, la 
valoración de estas y que señale los aspectos a 
mejorar.

6. Conclusiones y proyecciones

La actividad didáctica antes descrita busca 
vincular, de manera directa, al estudiante de 
traducción con el ámbito social, a través de la 
resolución de una problemática que puede aten-
der, por contar con las competencias específicas 
profesionales y disciplinares. Ahora bien, esta 
acción trae consigo demandas a distintos nive-
les, muchas de las cuales trascienden el ámbito 
de la salud o lo tocan de lado.

En lo referente a la formación de traducto-
res, se deben distinguir dos ámbitos: el de los 
contenidos y el de las metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje. Respecto del primero, in-
cluir lenguas de inmigración se hace más que 
necesario en la formación de traductores; el 
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conocimiento del inglés como lengua extran-
jera hace posible que el estudiante-traductor 
extrapole sus conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, y los ponga al 
servicio de una segunda lengua extranjera, el 
creole haitiano. No se puede seguir catalogan-
do, en el espacio que sea, al inmigrante como 
una persona “complicada” por el solo hecho 
de que su demanda requiera más tiempo de 
atención, como se evidencia en la dinámica 
diaria de algunos centros de salud chilenos.

Asimismo, para enfrentar este tipo de tareas, 
debemos fortalecer, o directamente incluir, la 
formación en traducción inversa en equipos 
de trabajo, ya no como un ejercicio individual, 
sino como una práctica colectiva que contem-
ple a todos los actores necesarios para lograr 
un producto de calidad con pertinencia cul-
tural. Tanto expertos temáticos como hablan-
tes nativos son parte esencial del equipo, aun 
cuando el traductor posea un nivel avanzado 
de las lenguas de trabajo y domine el área te-
mática, en tanto los géneros y subgéneros au-
diovisuales responden a distintos niveles de 
especialización, algunos con una gran densi-
dad terminológica, lo que da cuenta de un alto 
grado de especialización (Agost, 1999).

La traducción audiovisual, con sus diversos gé-
neros textuales, debe formar parte de los nue-
vos programas de formación de traductores, 
como también la subtitulación de productos 
audiovisuales. Productos de este tipo, como 
las micropíldoras, dan cuenta de la aparición 
de nuevos escenarios de aprendizaje, que res-
ponden a formas más flexibles y abiertas para 
transmitir información.

En cuanto a las metodologías de enseñan-
za-aprendizaje, resulta necesario incorporar 
actividades que hagan posible que el estudian-
te-traductor se enfrente a un trabajo colabo-
rativo que lo invite a dialogar, ceder y lidiar 
con los problemas y las dificultades que ema-
nan del encargo de traducción de manera co-
lectiva. Kiraly (2000), por ejemplo, instala el 

concepto workshop como una práctica que per-
mite relevar el trabajo colaborativo, e implica 
interactuar y tomar decisiones para construir 
conocimiento.

Por su parte, el aprendizaje basado en proyectos 
(abp) “permite que los estudiantes adquieran 
conocimientos y competencias cruciales para 
dar respuesta a un problema real y que, como 
dice el dicho popular ‘la realidad supera la fic-
ción’” (Weinberg y Mondaca, 2019, p. 148). El 
abp puede ponerse en práctica como antesala a 
la implementación de la metodología de apren-
dizaje y servicio, de modo que el estudiante ya 
cuente con las herramientas necesarias para 
trabajar colaborativamente.

Además, este trabajo debe levantarse en el 
marco de contextos reales, con clientes reales, 
con textos reales, en tanto es la forma de mirar 
a la teoría y la práctica como un todo, y pro-
mover la autonomía, la cooperación, el espíri-
tu crítico, entre otros aspectos a valorar de este 
profesional (Pacheco Aguilar, 2016).

El uso de estas metodologías en la elaboración 
y la traducción de material audiovisual impli-
ca diseñar acciones formativas específicas que 
posibiliten formar al estudiante-traductor en el 
trabajo colaborativo. Las micropíldoras bilin-
gües con pertinencia cultural constituyen un 
instrumento dinámico de comunicación que, 
como afirma Sales (2006), “está poniendo en 
contacto no son sólo lenguas sino culturas, 
maneras de percibir, comunicarnos, relacio-
narnos, pensarnos. Las diferencias no son en 
ningún caso meramente interlingüísticas sino, 
ante todo, interculturales” (p. 87).

En cuanto al abordaje del problema imperante 
en los servicios de salud en lo que respecta a la 
entrega de información con pertinencia cultural, 
si bien la iniciativa planteada en esta reflexión es 
bien valorada, por constituir una acción concreta 
y de rápida implementación si consideramos los 
tiempos de ejecución de otras acciones de corte 
lingüístico, aún sigue siendo un voluntariado. 
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Los voluntarios, las asociaciones de migrantes, 
los traductores e intérpretes sin formación y el 
personal médico y administrativo extranjero son 
actores clave al momento de enfrentar, de mane-
ra improvisada, situaciones particulares, aisladas, 
del momento, pero no cuando el problema ya se 
ha instalado. Se debe formar, como mediadores 
interculturales, a quienes ofician de enlace entre 
la población inmigrante y los servicios, pertenez-
can a la salud o a otros ámbitos, sean públicos 
o privados, trabajen con textos escritos u orales.

Si bien el ámbito sanitario es un espacio sen-
sible, la necesidad de contar con información 
con pertinencia cultural trasciende ese espacio, 
lo que obliga a pensar en la implementación de 
administraciones capaces de responder a esta 
necesidad. Aquí es donde quienes nos vincu-
lamos con instituciones de educación, en las 
que además se forman mediadores, tenemos la 
tarea de, como popularmente se dice, empezar 
por casa, y evaluar si contamos con los recursos 
para atender las necesidades del alumnado in-
migrante en todas las dimensiones. Como se-
ñala Sales (2006), la traducción/interpretación 
en los servicios públicos “se sostiene sobre el 
voluntariado, pero la administración pública 
tiene que darse cuenta de que es preciso asumir 
la responsabilidad que tiene como tal” (p. 95). 
Al hablar de recursos también nos estamos re-
firiendo a la documentación tanto administra-
tiva como legal que requiere ser traducida a la 
lengua de inmigración.

Acciones como la descrita en este artículo vin-
culan a las universidades con la realidad social, 
y al estudiante-traductor, con la realidad so-
cial. Como afirman Garrido y Alonso (1997), 
“en general, nadie niega el valor de la traduc-
ción en cualquier sociedad. Pero en el caso 
de la traducción a una lengua minorizada, la 
función es doble: además de aportar “hechos 
de cultura”, contribuye a la normalización lin-
güística” (p. 159).

El trabajo recorrido por todos quienes hemos 
contribuido a pasar de la incomunicación a la 

comunicación efectiva tiene un valor incalcu-
lable y será el que hará que esta tarea tenga un 
transitar más expedito.
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