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Debido a la crisis global dada la pandemia de COVID-19, la formación en traducción e interpre-

tación se enfrenta a un futuro incierto, haciendo necesario reforzar la idea de una disciplina 

inmersa en un mundo interconectado y sensible a las problemáticas del contexto internacional. 

Bajo esta premisa, el artículo explora la relación entre formación traductora y contexto in-

ternacional, y propone mecanismos que actualicen el enfoque educativo frente al escenario 

pospandémico en el que se desarrollarán laboralmente los futuros profesionales. 

Metodológicamente, el artículo analiza la importancia del conocimiento temático de relacio-

nes internacionales dentro de la formación de la competencia traductora, así como la expe-

riencia concreta de las instituciones chilenas hasta la pandemia. Posteriormente, el trabajo 

sostiene la reformulación del currículum respecto de la enseñanza de esta área considerando 

el nuevo escenario nacional e internacional en el que se desenvolverá la práctica traductora 

pospandemia, y plantea una propuesta pedagógica que incorpora contenidos de temática 

internacional relativos a teoría, conceptos y escenarios internacionales, tomando en cuenta 

también el uso de tecnología y dadas las posibilidades actuales. Dicha propuesta curricular 

incluye por primera vez el contexto de la pandemia en una investigación relativa a la traduc-

ción y la interpretación en Chile.

El trabajo concluye manifestando la necesidad de potenciar el desarrollo de instancias de 

este tipo mediante procesos de educación virtualizada, reforzando esta área de la competen-

cia traductora para un escenario global cambiante, a partir del trabajo colaborativo entre los 

programas formadores de traductores e intérpretes a nivel nacional e internacional.

Resumen

Palabras clave: traducción; diseño curricular; pospandemia; competencia traductora; rela-

ciones internacionales.

Due to the global crisis caused by the COVID-19 pandemic, translation and interpretation 

education faces an uncertain future, reinforcing the idea of a discipline immersed in an inter-

connected world and aware of international context issues. On this basis, the article explores 

translation training and international context relation. In addition, it suggests mechanisms to 

adapt the educational approach to a post-pandemic scenario in which future professionals 

will develop their professional paths. 

Abstract
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From a methodological point of view, the article analyzes the relevance of thematic knowl-

edge regarding international relations within translation competence training and the prac-

tical experience of Chilean institutions up to the outbreak of the pandemic. Subsequently, 

the article supports curricular redesign regarding this area, considering new national and 

international scenarios in which the post-pandemic translation practice will be developed. 

Finally, it presents a pedagogical proposal that considers the integration of international the-

matic contents related to theory, concepts, and international scenarios, and also the use of 

technology given current possibilities. This curricular proposal introduces pandemic context 

in translation and interpretation-related research in Chile.

The paper concludes by calling attention to promoting initiatives in this area through virtu-

alized education processes, reinforcing this aspect of translation competence for a changing 

global scenario, based on the collaborative work among national and international programs 

for translation and interpreting education.
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1. Introducción

La inesperada aparición del SARS COVID-19 a finales del 2019 y su propagación global a prin-

cipios del 2020 afectó directa o indirectamente todos los aspectos de la vida en el planeta, y 

se transformó no solo en la crisis sanitaria, sino en la crisis social más profunda de la historia 

reciente (WHO, 2021). No obstante, el rápido traspaso del conocimiento científico y de la ex-

periencia para tratar y contener el virus desde China al resto del mundo permitió tomar deci-

siones científicas y políticas que en muchos casos han permitido enfrentar la incertidumbre 

y salvar la vida de millones de personas. 

Sin embargo, aún se enfrentan consecuencias y dificultades debido a la brecha entre ciencia, 

política y sociedad, lo que plantea desafíos a largo plazo para la sociedad global, y especial-

mente para la traducción: esta crisis sanitaria ha reafirmado la posición de sus profesionales 

como actores claves en las relaciones internacionales (Guo y otros, 2020), haciendo evidente 

la relevancia de facilitar la comunicación y la mediación en entornos médicos y científicos 

interlingüísticos e interculturales (Karwacka, 2014). Por otra parte, y pese a los avances que 

hasta ahora habían permitido la labor traductora en entornos virtuales, la pandemia estable-

ció nuevas dinámicas de trabajo remoto con tecnologías desarrolladas para este contexto, así 

como la generación de nuevos recursos para el desarrollo de la comunicación interlingüística 

desde plataformas profesionales que eviten errores especialmente en áreas sensibles tales 

como el desarrollo biotecnológico y la relación de investigadores, personal médico y pacien-

tes alrededor del mundo (Heine, 2003).

Con respecto a la educación superior, las instituciones que ofrecen programas especiali-

zados en traducción e interpretación desde el inicio de la crisis debieron adaptarse, por 

un lado, a los desafíos de la educación en línea y, por otro, a la formación de profesionales 

que se enfrentarán a un mercado laboral con necesidades y características muy distintas 

a las que se conocían antes de la pandemia. En este sentido, y pese a que en su práctica se 

utilizan permanentemente herramientas digitales y trabajo a distancia para el desarrollo 

profesional, el escenario pospandemia supone retos considerables para sus formadores, 

especialmente respecto de los modelos y métodos de enseñanza y evaluación, la repenti-

na transición a los entornos digitales y una nueva dinámica de interdependencia frente al 

actual escenario de crisis global.

El contexto pandémico actual, definido para este trabajo como el ordenamiento político-

científico-económico-social en el que se basa la interdependencia global durante la reciente 

pandemia, puede considerarse entonces como una oportunidad para que los profesionales 

y formadores de la traducción revisen sus prácticas pedagógicas y salgan de este periodo de 

crisis global enriquecidos con modelos de trabajo adaptables a las nuevas necesidades pos-

pandemia, y también con mayor conciencia de la importancia de la interdependencia e inter-

acción de los y las profesionales de la traducción con el entorno en el que realizan su labor.
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Respecto de la articulación metodológica, la investigación pretende ofrecer una visión de la 

traductología aplicada al medio actual tanto internacional como local para el caso chileno. 

En este sentido, el trabajo tiene por objetivos el analizar la relevancia del conocimiento te-

mático de relaciones internacionales dentro de la competencia traductora, tomando como 

base la experiencia concreta de las instituciones chilenas respecto de la enseñanza de esta 

área antes de la pandemia, así como además proponer la reformulación del currículum para 

el nuevo escenario nacional e internacional desde el punto de vista del contexto temático y 

de educación digitalizada en el que se desenvolverá el futuro de la práctica traductora.

La primera parte, de carácter exploratorio, articula el trabajo teórico a partir de referencias 

bibliográficas nacionales e internacionales respecto de la variable contexto internacional 

dentro de la competencia traductora y de las experiencias curriculares de instituciones espe-

cializadas, para validar y estructurar los lineamientos para la propuesta curricular del caso. 

Asimismo, la segunda parte será de carácter inductivo a partir de criterios curriculares rela-

tivos a competencia traductora y relaciones internacionales, lo que permite desarrollar una 

propuesta pedagógica para fortalecer la formación curricular y profesional de los futuros 

traductores bajo una situación de pospandemia. La propuesta considera la incorporación de 

contenidos de temática internacional relativos a teoría, conceptos y escenarios internaciona-

les mediante aprendizaje activo y colaborativo en un entorno virtual y dadas las posibilidades 

actuales de la cooperación en educación a distancia. 

Como conclusión, el trabajo reflexiona respecto de la importancia de la formación de traduc-

tores profesionales que no solo consideren su contexto local, sino uno global en constante 

cambio, reafirmando que la temática de las relaciones internacionales como factor a desarro-

llar dentro de la competencia traductora constituye una oportunidad de actualización de las 

líneas de formación, práctica e investigación de la traducción en América Latina a partir de la 

experiencia actual del caso chileno, aportando desde la traducción a responder a los requeri-

mientos locales en su relación con el contexto internacional actual y futuro luego de la crisis.

De esta manera, la investigación se plantea como un aporte a la disciplina desde la actual 

situación en América Latina, al considerar las particularidades de la actividad traductora en 

un contexto internacional cambiante que enfrenta procesos sociales intercomunicados, y 

donde es necesario abrir espacios de conocimiento a través de nuevas experiencias y prácti-

cas pedagógicas en una materia donde los profesionales se formarán para cumplir un papel 

preponderante en la trasmisión del conocimiento, especialmente en un momento de incerti-

dumbre y crisis como el que vivimos y viviremos debido a la pandemia.

2. Formación traductora y contexto sociocultural 

Entendiendo que la competencia traductora corresponde al subconjunto de competencias o 

habilidades que los y las estudiantes desarrollan y fortalecen durante su proceso de aprendi-
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zaje y a lo largo de su experiencia profesional (PACTE, 2018), la formación debe considerar el 

espectro de habilidades necesarias para ejercer la traducción de manera eficiente, incluyen-

do no solo las relativas a adquisición y contraste de lenguas, sino también la subcompetencia 

cultural, que responde a los conocimientos que debe tener el profesional de la traducción res-

pecto del contexto sociocultural tanto del texto de origen como en el texto meta; la subcom-

petencia temática, como el conocimiento respecto a áreas específicas, y la subcompetencia 

interpersonal, en el sentido de la capacidad de relacionarse no solo con un equipo de trabajo, 

sino también con los clientes, sus requerimientos y características particulares (Kelly, 2002).

En este mismo sentido, el refuerzo de la interculturalidad en la competencia traductora se plan-

tea desde la incorporación tanto de la competencia interpersonal, relacionada con el trabajo en 

equipo, la tolerancia y empatía que se debe tener a la hora de relacionarse principalmente con 

el cliente y el usuario, como de la competencia cultural, que involucra conocer las tradiciones, 

mitos, valores, creencias y comportamientos de un país determinado (Kiraly, 2000).

A partir de aquello, la formación además debe considerar que el rol de la disciplina no solo 

responde al ámbito lingüístico, sino también a su papel dentro de la sociedad global, abrien-

do espacios en ámbitos concretos del currículum, para generar experiencias y prácticas pe-

dagógicas que fomenten además el rol ético y social del estudio de la traducción, y donde el 

objetivo sea formar ciudadanos conscientes y capaces de trabajar por el desarrollo del país 

y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural (Walsh, 2010), pero 

también desde la perspectiva de los cambios que ocurren tanto en el mercado laboral como 

en el contexto en el que se desarrolla la sociedad en la que se encuentran inmersos dichos 

profesionales (Diéguez, Lazo y Quezada, 2014).

Bajo esta premisa, las instituciones de educación superior construyen y actualizan el currícu-

lum considerando las herramientas y habilidades para el desempeño profesional y conscien-

tes de los desafíos que el mercado global les impone dentro de un contexto social y cultural 

interconectado, inmediato y global (Kelly, 2005), pero también de las particularidades de los 

contextos locales que intervienen en la práctica y en la relación con los clientes.

En el caso de la formación profesional para el contexto latinoamericano, y en particular en 

el caso chileno, la formación académica se enfoca en la práctica de la traducción de textos 

relativos a informes técnicos, artículos especializados, manuales especializados y géneros le-

gales, considerando que los estudios señalan las áreas que históricamente habían tenido ma-

yor demanda para el mercado profesional, tales como economía, administración y finanzas, 

área técnico-industrial, jurídica, tecnologías de la información y la comunicación, y ciencias 

sociales (Diéguez, Lazo y Tebé, 2016). 

Esto además se evidencia en el estudio previo realizado por las autoras que incorpora datos 

hasta el 2019 y establece que las instituciones muestran la preocupación por la formación en 

la competencia temática y el valor de la diversidad cultural, pero, en la práctica, históricamen-
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te el currículum privilegia los enfoques textuales y lingüísticos, y no se evidencia que estos 

contenido se incorporen de manera constante, metódica y actualizada a las mallas curricula-

res y al perfil de egreso (Basaure y Ahumada, 2021). 

No obstante, y con el desarrollo a nivel internacional de importantes líneas de investigación 

en las que se refuerzan las ideas de la traducción desde perspectivas socioculturales diver-

sas tales como la traducción como mediación social o los estudios de género, además de los 

últimos procesos de movimientos sociales, migración y apertura de las economías no solo al 

mercado global sino también al desarrollo científico colaborativo —todos procesos que de 

alguna u otra manera fueron alterados por la pandemia—, se hace necesario el análisis de la 

experiencia pedagógica y revisar el desarrollo curricular para establecer de manera concreta 

la integración del factor sociocultural y de contexto internacional desde diversas respuestas 

pedagógicas y didácticas en un contexto social pospandémico complejo.

Asimismo, considerando lo planteado, se pone de manifiesto la relevancia del conocimiento 

de herramientas y entornos virtuales en la labor traductora, que ya eran visibles en la primera 

década de este siglo (Diéguez y Lazo, 2004), pero que con la pandemia obligan a establecer 

el desarrollo de competencias lingüísticas y de transferencia como los ejes articulatorios de 

los programas de traducción, pero considerando las nuevas formas de la práctica traductora.

En definitiva, para el escenario pospandemia será vital el fortalecer las competencias asocia-

das a preparar integralmente a los profesionales que deberán desarrollarse como mediadores 

en el diálogo intercultural en un mundo que entrará a un largo periodo de reconfiguración 

social y donde los vínculos se generan mayoritariamente en entornos digitales.

3. Una propuesta pedagógica para el escenario pospandemia

Con el impacto de la pandemia, las instituciones educativas han entrado en procesos de re-

flexión respecto del rol de la formación profesional en este nuevo escenario. En el caso de la 

traducción, y en particular en el caso chileno, esta es una oportunidad para dialogar y avanzar 

hacia la implementación de un currículum que efectivamente considere el contexto inter-

nacional y local cambiante, y donde la formación académica no quede aislada del contexto 

social ni de los factores interculturales actuales que influyen en el flujo de conocimiento. 

A partir de lo expuesto, se hace evidente entonces la reformulación del currículum; sin em-

bargo, la dificultad de hacerlo en un periodo incierto permite pensar en alternativas menos 

complejas, tales como la incorporación de instancias en formato virtual que puedan ser ge-

neradas de manera colaborativa y que una vez regularizada la situación sanitaria puedan 

continuar desarrollándose como parte de los mecanismos regulares del trabajo educativo 

para reforzar la competencia profesional desde el punto de vista del contexto en el que se 

desenvolverá la práctica traductora a futuro.
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La propuesta de este trabajo incorpora la experiencia existente en la carrera de Traducción 

de la Universidad de Santiago de Chile respecto de la creación de asignaturas electivas, tales 

como El Rol del Traductor en las Relaciones Internacionales y Traducción y Estudios de Gé-

nero, que fueron desarrolladas por las autoras de esta investigación e implementadas como 

alternativas curriculares desde el periodo 2017 a la fecha.

Se propone, entonces, un taller de contexto internacional relativo a contenidos de teoría, con-

flictos, escenarios y actores internacionales, que pueda ser desarrollado colaborativamente 

mediante el uso de tecnología y dadas las posibilidades de la educación a distancia.

En relación a los objetivos de esta instancia consideramos fundamental el reconocer las di-

ferentes propuestas teóricas de las relaciones internacionales presentes en el debate acadé-

mico internacional actual, lo que entrega profundidad analítica al proceso de aprendizaje y 

luego de aplicación del conocimiento de los y las estudiantes de los programas de traducción, 

pensando en nivel inicial de incorporación de este tipo de contenidos.

En cuanto a contenidos, es necesario pensar en un desarrollo adaptativo que incorpore los 

nuevos conflictos, actores y dinámicas de la comunidad internacional, pensando en un espa-

cio pedagógico de largo plazo y que se adapte a desarrollar las competencias tecnológicas, 

sociales y contextuales de los y las estudiantes antes mencionadas. No obstante, pese a la 

flexibilidad con que los contenidos deberían ser manejados, existen elementos claves en el 

conocimiento del contexto internacional que no son tratados hasta ahora en los programas 

de traducción, por lo que se propone considerar tres unidades temáticas: teoría de las rela-

ciones internacionales, espacios regionales y temas globales.

Para la primera unidad es necesario desarrollar las bases del conocimiento temático de la 

teoría de las relaciones internacionales, sus actores y dinámicas, por lo que se sugiere im-

plementar estrategias para la búsqueda de reflexión individual y grupal de conceptos tales 

como conflicto, cooperación, identidad, actores estatales y no estatales, sistema y comunidad 

internacional, globalización, cultura y sociedad. 

Una segunda unidad debe estar basada en la construcción de conocimiento respecto de los 

distintos espacios regionales, por lo que se propone aplicar los conceptos tratados previa-

mente a las dinámicas específicas de cada región del planeta, considerando América Latina y 

el Caribe, América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y África. Para cada región se sugiere revisar 

tanto la historia de los conflictos como sus actores, sus dinámicas actuales y sus proyeccio-

nes dentro de la escena internacional. 

En una última unidad se sugiere el análisis de los factores que influyen en las dinámicas globa-

les tales como medioambiente, migración, desarrollo tecnológico, religiones, género, tecnolo-

gía, crisis económicas, nacionalismos y las proyecciones futuras de la sociedad internacional.
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Respecto de las actividades y evaluación, el modelo de clase expositiva donde se espera 

la memorización de datos por parte de los y las estudiantes y la exposición de estos por 

parte de los facilitadores no es posible para el contexto virtual. En este sentido, el eje 

transversal de las unidades será la estrategia de aprendizaje basada en proyecto utilizan-

do estrategias y técnicas didácticas enfocadas al aprendizaje activo y colaborativo en un 

entorno virtual, y donde la evaluación sea el reflejo del proceso de generación de conoci-

miento reflexivo donde los y las estudiantes se involucran en su proceso de aprendizaje 

y donde el propósito de la evaluación no sea demostrar, sino perfeccionar (Stufflebeam 

y Shinkfield, 1987: 175).

El proceso de aprendizaje se realizará a partir del modelo constructivista (Sanmartí, 2002), 

que establece que el rol de los profesores radica en no ser meros entes que entregan cono-

cimiento ya procesado, sino facilitadores del aprendizaje profundo, así como el rol de los 

estudiantes es activo e involucrado en el proceso de aprendizaje, mediante la búsqueda y 

reflexión de conocimiento en plataformas tecnológicas con el fin de elaborarlo y adaptarlo a 

necesidades y contextos flexibles. 

Esta estrategia aplicada a proyectos promueve el aprendizaje desde el análisis de conteni-

dos teóricos que luego se sintetizan para su aplicación en casos particulares, mediante el 

aprendizaje activo (trabajo individual y colaborativo para una aplicación contextualizada) y 

a partir de las etapas del modelo constructivista de aprendizaje: exploración, introducción 

de los nuevos conocimientos, estructuración de los nuevos conocimientos, aplicación de los 

nuevos aprendizajes (Sanmartí, 2002).

FIGURA 1
Modelo constructivista (Sanmartí, 2002)
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Para cada unidad, se propone que en una primera etapa cada estudiante se sitúe en el tema 

objeto de estudio y su relación con la traducción como disciplina considerando este tema 

como el eje que dará inicio al ciclo, reconociendo las diferentes propuestas teóricas del de-

bate disciplinar y su vínculo con las relaciones internacionales como punto de partida para 

iniciar el proceso de aprendizaje, que se realizará mediante trabajo individual de lectura per-

sonal y reflexión, pero también trabajo colaborativo en reflexión grupal mediante uso de 

plataformas digitales. 

Se sugieren además actividades de estimulación constante, donde los estudiantes desarro-

llen la búsqueda activa de información respecto de los contenidos a tratar, teniendo como 

objetivo el establecer que no son observadores, sino que tienen la responsabilidad dentro de 

su proceso individual haciendo uso de las herramientas que permiten hoy las tecnologías. 

Es así como las actividades se orientan a la construcción o reconstrucción de nuevos apren-

dizajes, favoreciendo la identificación de nuevos puntos de vista y formas de resolver proble-

mas buscando que el estudiante interprete y modele de forma nueva los fenómenos que se 

le presentan y que pueda establecer comparaciones entre sus creencias y las de sus pares. 

En este sentido, la reflexión grupal permite identificar, relacionar y sintetizar la información 

para resolver los problemas planteados.

En la etapa final de cada ciclo, se promueve la confrontación de las ideas iniciales con los 

modelos finales para que los estudiantes identifiquen su propio progreso de aprendizaje, 

siendo el objetivo principal de esta etapa la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y 

utilizarlos bajo su propio lenguaje y representaciones.

4. Implementación y posibilidades de colaboración virtual

Finalmente, considerando el medio en el cual se desarrollará la circulación del conocimiento 

para esta propuesta, la situación actual proyecta la reconfiguración de la forma presencial 

tradicional en la que nos hemos relacionado con la información y el conocimiento en las 

instituciones chilenas de educación para la traducción hacia el uso de entornos virtuales y 

educación online.

En este sentido, es necesario considerar que los términos educación online, e-learning y 

educación a distancia corresponden a modelos diferentes, ya que, como establece la figu-

ra 2, es posible definirlos a partir de los mecanismos y medios utilizados para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

En el modelo, los autores establecen que educación online o educación en línea corresponde 

a un modelo que utiliza exclusivamente internet, sin el apoyo de otros mecanismos, mientras 

que el uso de medios electrónicos que responde al concepto de e-learning significa el uso con-
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creto de computadores, televisores u otros medios electrónicos para el aprendizaje, pero el 

material no necesariamente es difundido mediante internet. Finalmente, el término educación 

a distancia corresponde a usar cualquier medio para llegar a estudiantes de manera no pre-

sencial, incluso los métodos convencionales de correspondencia o libros de texto (BCN, 2020).

Para la propuesta pedagógica de esta investigación utilizaremos el término educación en 

línea o educación online, considerando las posibilidades tecnológicas actuales que nos en-

trega internet, así como educación virtualizada, ya que incluye la posibilidad de desarrollar 

un sistema que pueda ser presencial pero que considere aspectos virtuales para su desarrollo. 

No obstante, es necesario comprender las características de la educación bajo este sistema, 

considerando la relación de aprendizaje entre alumnos y estudiantes, las posibilidades que 

tienen los y las estudiantes de desarrollar aprendizaje independiente y los recursos de apren-

dizaje con los que cuentan los cuerpos académicos. 

Los modelos de educación en línea / online requieren interacción sincrónica o asincrónica. El 

aprendizaje sincrónico es en tiempo real, normalmente utilizando plataformas de videocon-

ferencia o que permitan la respuesta inmediata de la otra parte. Por el contrario, el aprendi-

zaje asincrónico responde a la entrega del material por parte de los facilitadores, pero esta 

no se realiza en tiempo real, por lo que la respuesta de reacción, y por tanto el aprendizaje, 

es más lenta de procesar.

Además, el material didáctico debe ser adaptado a las características de la red (videotuto-

riales o cápsulas), simulaciones, juegos en línea y material de lectura electrónico. Esto es un 

tema relevante, ya que tanto estudiantes como profesores se encuentran bajo una carga de 

trabajo distinta en una situación incierta y donde los facilitadores carecen de experiencia, 

por lo que la creación y el procesamiento del material adecuado se hacen complejos en un 

contexto de crisis (Nugroho y otros, 2020). 

FIGURA 2
Relación entre educación online, e-learning y educación a distancia (Anderson, 2005)
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Del mismo modo, el vivir una situación incierta complejiza el desarrollo de vínculos, ya que no 

solo los estudiantes necesitan el apoyo de sus compañeros o de otros profesores, y los pro-

fesores necesitan el apoyo de sus pares y de otros profesionales para desarrollar de manera 

eficiente estos nuevos procesos de enseñanza, sino que el modelo plantea que el aprendizaje 

es solo posible en un entorno familiar, social y académico-profesional que permita generar la 

motivación (de ambas partes) para desarrollar el ciclo.

El contexto pandémico abrió la investigación disciplinar a áreas como el cambio y la adap-

tación de los métodos y materiales de clase para su uso en línea, así como el impacto en la 

competencia traductora de la pandemia y la formación desde la virtualización, por lo que la 

propuesta se plantea como una experiencia posible de desarrollar, pero donde se necesita-

rá implementar un entorno de colaboración pedagógica entre los programas de traducción 

chilenos, considerando la instancia de la red de formadores y tomando en cuenta las compe-

tencias de los distintos centros de estudio.

La formación virtual en el área de la traducción es un área todavía poco explorada, pero ya 

es posible encontrar en la literatura experiencias que establecen posibilidades concretas 

FIGURA 3
Modelo de aprendizaje en línea / online (Anderson, 2011)
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desarrolladas antes de la pandemia que establecen elementos a considerar para el cambio 

en los modelos tradicionales de formación (Prieto-Velasco y Fuentes, 2018), y la propuesta 

presentada es un recurso posible en el contexto de los programas chilenos de traducción, 

abriendo la puerta a nuevas instancias de trabajo en el futuro de la formación de traductores 

desde América Latina pero también desde la responsabilidad que poseemos como parte de 

la cadena de la educación, que, pese a la crisis, debe propender al logro de la formación de 

profesionales de excelencia bajo este nuevo paradigma.

5. Conclusiones

La pandemia del COVID-19 trajo enormes cambios e incertidumbre, pero también aceleró 

las conexiones y la distancia dejó de pesar para el desarrollo del conocimiento. Esta nueva 

era pospandemia es un desafío, donde todos los contextos conocidos se encuentran en 

reformulación, y la ruta digital convoca a las diversas industrias y disciplinas a procesos de 

trabajo colaborativo. 

La traducción ha sido y será una pieza fundamental de este nuevo paradigma, por lo que 

debemos cuestionar cuán preparados están nuestros y nuestras estudiantes, pero también 

cuán preparados estamos nosotros como profesionales y facilitadores de sus procesos de 

aprendizaje para enseñarles a enfrentar esta nueva realidad. 

Este momento histórico nos ofrece la oportunidad única de estrechar los lazos y compartir 

experiencias para preparar a los profesionales de la conexión global, pensando que lo que 

no era posible hasta el 2019 por tiempo, dinero y logística hoy es una realidad, ya que la re-

lación digital permite a miles el participar de la interacción disciplinar sin fronteras, pero 

nos presenta desafíos en cuanto a trabajar en la ética, la confidencialidad, el desarrollo de 

nuevas tecnologías, conocimiento en áreas específicas y desarrollo de modalidades como la 

traducción en tiempos de crisis.

El primer desafío corresponde a la teoría y práctica incorporadas a la mecánica de enseñan-

za, considerando nuevos temas de trabajo y revisar la manera en que los antiguos temas se 

vinculan a los nuevos contextos, como, por ejemplo, traducción científica, desarrollo de pa-

tentes, traducción jurídica, comercio internacional, relaciones internacionales.

El segundo desafío responde a las nuevas tendencias tecnológicas en traducción e interpre-

tación y cómo desarrollamos y perfeccionamos los procesos de enseñanza en el contexto de 

la tecnología pospandemia. 

El tercer desafío responde a la conciencia global de la traducción y la interpretación como 

mecanismos de poder y cooperación, preparando a los y las estudiantes para un nuevo con-

texto social y donde la traducción se levanta como una herramienta de poder, pensando en 
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nuestro rol respecto a la interculturalidad, la migración, la traducción como mediación cul-

tural y los procesos globales pospandemia.

Finalmente, el último desafío responde a que todo aquello debe reflejarse en la reconfigura-

ción del currículum en este nuevo contexto, por lo que es necesario pensar en los refuerzos 

a la competencia traductora considerando el nuevo escenario y los vacíos de conocimiento 

generados por la pandemia, así como las posibilidades de un futuro de educación híbrida 

presencial-virtual y multimodal, que permita múltiples formas de comunicación entre estu-

diantes, profesionales y académicos.

Como reflexión final, podemos señalar que el objetivo de diseñar esta propuesta de manera 

colaborativa nos permite generar un interesante ejercicio docente, estableciendo nuestro 

trabajo en una esfera que articula el nuevo conocimiento generado en pandemia en directo 

beneficio de nuestra disciplina al ser capaces de formar profesionales responsables de la 

comunicación en un mundo cada vez más interconectado y donde las proyecciones generan 

una nueva matriz de interacción donde la labor traductora tiene un futuro prometedor.
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