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Resumen: En el presente artículo abordamos las complejidades propias de la 
interpretación empresarial con el objetivo de integrar las exigencias de la profesión en 
la formación especializada del intérprete. Con esta finalidad, partimos de los desafíos 
identificados en un corpus de interpretación empresarial en el que observamos 
fenómenos reales que requieren la intervención del intérprete para garantizar la 
eficiencia de la comunicación. Como el estudio subraya, las zonas de intervención 
en interpretación empresarial surgen como consecuencia tanto de las limitaciones 
temporales del diálogo como de la interacción entre diferentes culturas y enfoques 
empresariales. Ante estos fenómenos de la práctica profesional, el intérprete necesita 
activar el proceso de toma de decisiones para abordar tales limitaciones y trasladar 
el mensaje, teniendo presente la importancia de preservar no solo el contenido de 
las declaraciones de los oradores, sino también sus intenciones. Con este enfoque, 
nos aproximamos a la noción de competencia desde un punto de vista práctico y 
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entendemos que el intérprete competente ha de ser capaz de superar los desafíos de la 
práctica de la profesión. De este modo, la propuesta considera el valor de tomar como 
referencia situaciones comunicativas reales para formar intérpretes preparados para 
dar respuesta a las exigencias de la interpretación empresarial profesional alineando, de 
este modo, la formación con las necesidades del mercado.

Palabras clave: interpretación empresarial; formación especializada; toma de 
decisiones; diálogo; comunicación.

Abstract: This article delves into the intricacies of business interpreting with the intention 
of integrating the demands of the profession in specialized interpreting courses. With 
this objective in mind, we depart from the challenges identified in a business interpreting 
corpus, where we observe real phenomena that demand the intervention of the 
interpreter so as to foster the efficiency of the communication. As our study highlights, 
business interpreting intervention areas combine time constraints posed by the dialogue 
with the interplay of cultures and business approaches. In light of these phenomena, the 
interpreter needs to activate a decision-making process to overcome such limitations 
and convey the message, while preserving not only the content of the utterances, but 
also the intentions of the speakers. In this perspective, we approach the notion of 
‘competence’ from a practical point of view, understanding that a competent interpreter 
must be capable of overcoming the difficulties entailed by the profession. Thus, this 
proposal considers the usefulness of resorting to real interpreter-mediated situations to 
train interpreters prepared to meet the needs of the profession, aligning market needs 
and training. 

Keywords: business interpreting; specialized training; decision-making; dialogue; 
communication.

1. INTRODUCCIÓN 

El acercamiento entre naciones a nivel mundial continúa acelerándose, no solo en 
el plano económico y político, sino también en el cultural y social. En respuesta a esta 
realidad, la interpretación toma diversas formas para adaptarse a las características de 
las situaciones comunicativas en las que se requiere la figura del intérprete. Es decir, 
observamos que la profesión del intérprete evoluciona, y se adapta, a medida que lo 
hacen los contextos en los que se hace necesaria esta figura para el acercamiento 
lingüístico y cultural de hablantes de diferentes naciones. El ámbito que nos ocupa, la 
interpretación empresarial (IE), no es una excepción ya que, como resultado de esta 
tendencia integracionista, se genera un entorno económico y empresarial cada vez 
más complejo (Villarreal, 2005, p. 55), donde las relaciones personales y comerciales 
devienen intricadas. Se originan así situaciones comunicativas en diferentes contextos 
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y entornos, no solo físicos, sino también virtuales, en especial a raíz de los periodos de 
aislamiento impuestos por la pandemia de la COVID-19 (Delfino y Van der Kolk, 2021). 
Desde esta perspectiva, entendemos que, si la práctica profesional se amolda a los 
tiempos, también ha de hacerlo la formación del futuro intérprete para prepararle para 
la realidad. Asimismo, tenemos presente que la formación de intérpretes en IE es fun-
damental dado que, en vista del avance de la globalización, supone una salida laboral 
cada vez más clara para estudiantes de Traducción e Interpretación (Vigier-Moreno, 
2020).

Desde estas coordenadas, planteamos una propuesta que parte de la importancia 
de la observación de situaciones comunicativas empresariales actuales para trasladar 
la práctica de la profesión a las aulas. Recordamos que la IE se desarrolla en un ám-
bito en el que el diálogo que se establece entre distintas empresas tiene la finalidad 
de alcanzar acuerdos específicos, conforme a determinados objetivos estratégicos o 
económicos. Es decir, dicho diálogo toma la forma de una negociación constante para 
buscar intereses comunes o resolver posibles conflictos pasados (Lewicki et al., 2016; 
Siedel, 2014). En consecuencia, en estos intercambios comunicativos, no solo encon-
tramos las complejidades propias de la interpretación dialógica —bidireccionalidad, 
contacto directo con los interlocutores, turnos de palabra o interacción de diferentes 
culturas (Gavioli, 2014; Sandrelli, 2005; Trovato, 2013; Wadensjö, 2004)—, sino que 
también entran en juego intereses comerciales y económicos. Ante la presencia de es-
tos intereses, los interlocutores activan estrategias para lograr sus fines, tales como la 
persuasión, la agresividad o la cortesía (Danciu, 2010). Por tanto, resulta fundamental 
que el intérprete sea capaz de entender y mantener la intención del emisor que subya-
ce tras el mensaje emitido para poder ser fiel a la estrategia con la que el orador busca 
alcanzar tales fines. Sin embargo, esta labor resulta compleja debido a las numerosas 
variables que rodean a la declaración del orador, que resulta indispensable conocer 
para seleccionar la fórmula idónea que permita la interpretación del mensaje.

Este es el motivo que nos lleva a subrayar el papel protagonista de la toma de 
decisiones del intérprete, agente que, ante determinados fenómenos, ha de intervenir 
en el diálogo y no limitarse a una mera reproducción consecutiva para permitir una 
comunicación eficiente, sea como coordinador, moderador o mediador (Gavioli, 2014; 
Takimoto y Koshiba, 2009; Trovato, 2013; Wadensjö, 1998). Con vistas a la formación, 
con esta perspectiva y desde el enfoque con el que Barret et al. (2014, p. 16) abordan 
la noción de competencia, entendemos que el intérprete competente deberá ser capaz 
de enfrentarse a la toma de decisiones que implica realizar una interpretación profe-
sional. Sin embargo, en un ámbito como es la IE que, además, evoluciona con gran 
velocidad, no parece sencillo discernir cuáles son esos elementos o fenómenos que 
condicionan la transferencia del mensaje. Desde esta premisa, nos planteamos com-
prender qué motiva esta necesidad de intervención en el proceso de transferencia y, 
por consiguiente, exige que el intérprete active su capacidad de decisión. En concreto, 
buscamos esta respuesta a través de la identificación de los retos que la práctica pro-
fesional entraña para, de este modo, formar intérpretes preparados para afrontarlos.
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Con este objetivo, en vista de la constante evolución de las relaciones de nego-
cios entre agentes de diversas naciones, destacamos la importancia de tomar como 
referencia situaciones reales y actuales. Por este motivo, fundamentamos nuestra pro-
puesta en un estudio de corpus de un diálogo empresarial real, encuentro presen-
ciado, grabado y transcrito para el estudio del constructo que se sitúa en el núcleo 
de esta toma de decisiones, la zona de intervención en interpretación empresarial, 
en el que se recoge una jornada de negociaciones en el ámbito de la marroquinería 
entre una empresa británica y una empresa española (Torrella, 2020). Como veremos, 
esta propuesta toma un enfoque funcionalista, y eminentemente práctico, centrado 
en identificar el origen de estos fenómenos que sitúan al intérprete ante un dilema: la 
necesidad de decidir la mejor fórmula para transferir el mensaje.

2. LA IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES: LA ZONA DE 
INTERVENCIÓN EN INTERPRETACIÓN EMPRESARIAL

En la presente propuesta, consideramos la toma de decisiones como el desafío 
clave al que se enfrenta el intérprete en el contexto empresarial y, por consiguiente, 
como piedra angular de la formación del estudiante. Esta afirmación se fundamenta en 
destacados estudios centrados en el proceso traductológico que toman un enfoque 
funcionalista y subrayan que el traductor, o intérprete, adopta decisiones propias en 
este proceso, ya que existe un componente abierto (Mayoral, 2001) y, fundamental-
mente, porque se busca que tanto la intención, que subyace tras el mensaje emitido 
por un orador, como la función de este mensaje, es decir, «el sentido que tiene este 
mensaje para el receptor», coincidan (Nord, 1997, p.28). De este modo, en sintonía 
con la teoría del skopos de Vermeer de 1978 (Gallagher, 1992), entendemos que el 
propósito del interlocutor que emite el mensaje original es el elemento guía en la toma 
de decisiones durante el proceso de interpretación. Partiendo de esta premisa, pode-
mos comprender que el desafío de tomar una decisión aparece por la necesidad de 
hacer que la función del mensaje se mantenga, siendo fieles a la intención del original. 
Y entendemos esta fidelidad como la reformulación precisa y completa del mensaje 
que reproduce la intención e impacto del original (Hale, 2007, p.16). Desde estas coor-
denadas, observamos que en IE el desencadenante del dilema se sitúa en el origen, 
es decir, en los mensajes emitidos por los oradores que participan en un encuentro, ya 
que es el fenómeno en el origen el que sugiere la intervención del intérprete con vistas 
a su reformulación —planteamiento del estudio llevado a cabo por de la Cova (2017), 
quien ubica el problema de traducción en el origen, vinculándolo a su transferencia—. 
En el ámbito que nos ocupa, la IE, partimos con esta visión del estudio del texto origen, 
en este caso, el diálogo de los participantes del encuentro empresarial que tiene lugar 
en el corpus analizado. Desde el estudio de estos mensajes, se identifica y define el 
constructo zona de intervención en interpretación empresarial (ZDI-IE) que tomamos 
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como eje central para la formación del intérprete en este ámbito. Como veremos, esta 
noción da cuenta del nacimiento de la toma de decisiones en estos contextos y des-
cribe fenómenos propios de la IE que sitúan al intérprete ante este dilema.

Desde un punto de vista conceptual, la denominación ZDI-IE para estos fenóme-
nos tiene la finalidad de destacar el carácter intervencionista del intérprete, motivo por 
el que tomamos la nomenclatura de Morón (2010) zona de intervención (ZDI), autora 
que acuñaba este término en el ámbito de la traducción. En concreto, Morón (2010) 
acuña esta denominación para hacer referencia a elementos presentes en el texto 
origen que, por motivos funcionales, sugieren la necesidad del traductor de actuar de 
manera intencionada. Esta acción del traductor, como explica Morón (2017, p. 201), 
puede suponer alejarse de la «traducción literal» o «por defecto». Por otro lado, con vis-
tas a su aplicación al ámbito formativo, consideramos la idoneidad de seleccionar esta 
denominación para evitar de este modo otras fórmulas como ‘problema’ o ‘dificultad’, 
que podrían presentar connotaciones negativas (Torrella, 2020).

Desde esta perspectiva, se estudió el corpus de Torrella (2020) que recoge un en-
cuentro empresarial celebrado en Cádiz (España) en 2018 donde, durante una jornada, 
se reúnen una fábrica de marroquinería española y una marca distribuidora británica 
con una relación en fase avanzada —según las fases de Leonidou y Katsikeas (1996) 
que se presentan a continuación— para la negociación de aspectos técnicos y eco-
nómicos relacionados con la nueva colección de la temporada. En esta negociación, 
mediada por intérprete de parte de la fábrica, se definió la ZDI-IE a través del análisis 
de las declaraciones de los participantes en el encuentro —un total de 1691 declara-
ciones—. Si bien el corpus cuenta con un total de 2299 declaraciones, que pueden 
ser consultadas en Torrella (2020), recordamos que únicamente los mensajes de los 
participantes primarios fueron estudiados, dado que en ellos se ubica la ZDI.

En este estudio, vemos que la ZDI-IE se presenta en aquellos fenómenos que ori-
ginan una potencial pérdida de transferibilidad debido a las características propias que 
definen este tipo de interpretación (Torrella, 2020). Ante estos desafíos, la intervención 
del intérprete se hace necesaria para preservar dicha transferibilidad, entendida como 
la alineación entre las funciones del discurso origen y el discurso meta, tanto desde 
un punto de vista cultural (Reiss y Vermeer, 1984, p. 124) como en la sintonía entre la 
intención —del emisor del mensaje original— y la función del mensaje transferido por 
el intérprete al receptor (Nord, 1997, p.28). Dado que preservar esta transferibilidad 
exige considerar tanto los condicionantes propios de la modalidad como el contexto, 
recordamos en este punto que, en el ámbito empresarial, el intérprete se enfrenta a una 
interpretación dialógica. Esta tarea implica la necesidad de atender a las imposiciones 
temporales propias de la interacción, así como a la concurrencia de diferentes marcos 
de referencia (Kohn y Kalina, 1996; Salevsky, 1993; Seeber, 2011). Estos condicio-
nantes, completan la definición del constructo ZDI-IE, en la medida en que suponen 
agentes causantes de la potencial pérdida de transferibilidad. Dado que, en IE, la situa-
ción comunicativa viene determinada y condicionada no solo por la interacción entre 
diferentes culturas y las imposiciones temporales, sino también por las características 
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propias del contexto empresarial (Ko, 1996, p. 116), resulta fundamental comprender 
la finalidad de dichas reuniones. Solo de este modo podrá el intérprete entender las 
intenciones de las declaraciones emitidas por los oradores para seleccionar la fórmula 
más apropiada para la reformulación de estas.

Por este motivo, hemos de tener presente que cada situación comunicativa en IE 
presenta unas finalidades concretas, relacionadas con las necesidades de las empre-
sas, los «objetivos específicos» del encuentro (Pruitt, 1981). Aquí reside la relevancia 
de que el intérprete sea convenientemente informado antes del encuentro y reciba una 
información clara y completa —sesión informativa conocida por su denominación en 
inglés briefing—, cuya importancia ha sido también destacada en otros ámbitos, tales 
como el policial (Gamal, 2017) o el sanitario (Miletic et al., 2006). Con todo, a pesar de 
que cada reunión presente unos objetivos específicos, la definición del contexto em-
presarial desde la noción de la ZDI-IE nos permite entender que los objetivos generales 
de estas reuniones se relacionan con el grado de desarrollo de la empresa y con su 
nivel de internacionalización (Rialp, 2008, p.44). Desde las fases propuestas por Leo-
nidou y Katsikeas (1996) —preinvolucración, involucración inicial, fase avanzada— po-
demos entender esta relación entre fase y propósito del encuentro del siguiente modo:

a) Fase de preinvolucración: nacimiento de la relación donde resulta, por consiguien-
te, fundamental la creación del vínculo personal y generar confianza (Smirnova, 
2013). 

b) Fase de involucración inicial: la atención se centra en el negocio, esta etapa requie-
re la negociación de condiciones de trabajo, tanto en términos de asociación como 
de carácter logístico para poder desarrollar la relación comercial (Soret, 2010).

c) Fase de involucración avanzada: en la relación consolidada, los encuentros em-
presariales se centran en aspectos precisos, tales como precios, entregas u otros 
aspectos cotidianos (Arteaga et al., 2017). 

Desde estas coordenadas, es posible aprehender la esencia de la situación co-
municativa, es decir, considerar no solo los objetivos específicos que motivan el en-
cuentro, sino también la situación en la que se ubica, a través del conocimiento del 
propósito de los hablantes. Por este motivo, consideramos indispensable conocer 
todos los descriptores del encuentro para poder aproximarnos a una visión general 
que contextualice los mensajes objeto de reformulación y, de esta forma, procesar la 
atribución de significados de las declaraciones de los oradores. Con este enfoque se 
examinó la relación entre descriptores y diálogo en el estudio de corpus (Torrella, 2020) 
donde se observaron diferentes fenómenos que provocaban una potencial pérdida de 
transferibilidad motivada por las características propias de este caso de IE. En esencia, 
fenómenos estrechamente ligados a la estrategia empresarial y a la cultura, donde la 
reformulación adecuada del mensaje requiere captar y reproducir la intención con la 
que el orador lo emitió. En concreto, en la observación de la influencia de las carac-
terísticas propias de la IE en la comunicación entre la empresa británica y la empresa 
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española —temporalidad e interacción, estrategia empresarial e influencia de diferen-
tes marcos culturales de referencia—, se identificaron los siguientes fenómenos como 
zonas de intervención en interpretación empresarial, que podemos relacionar con la 
modalidad o el contexto, como veremos a continuación.

Figura 1: ZDI-IE. Fenómenos que originan potencial pérdida de transferibilidad en IE.

En primer lugar, con respecto a las imposiciones del contexto, desde un punto de 
vista cultural, vemos que la ZDI-IE se manifiesta en declaraciones, verbales y no verba-
les, en las que se hace uso del humor y del lenguaje soez. Estos fenómenos sugieren 
la intervención del intérprete en la medida en que el uso de este tipo de recurso o de 
lenguaje está fuertemente vinculado a la cultura (Marra y Holmes, 2007), motivo por 
el que su transferencia sin intervención —entendida como la traducción literal de la 
declaración— es susceptible de tener un impacto en el receptor (función) diferente de 
aquel que buscaba el orador del mensaje (intención). Ejemplo de este tipo de ZDI-IE 
sería la declaración que tomamos del corpus objeto de estudio número 1257 (Torrella, 
2020), donde, en el debate sobre los milímetros que debe medir un producto, el inter-
locutor español hace una broma que podemos asociar a una comunicación informal, 
más propia de la cultura española: «Hoy la palabra que más se oye es milímetro. Y 
los milímetros son importantes, ¿eh? Je, je». En este caso, apreciamos el humor y el 
matiz vulgar de una declaración relativa a las medidas que busca divertir a los partici-
pantes del encuentro. Sin embargo, este no es un tono nada frecuente en una cultura 
donde la comunicación se estructura de manera clara y ordenada para centrarse en 
los aspectos propios de la negociación, donde los interlocutores muestran un carácter 
exigente, como es la británica (Elías, 2009, p. 94). En este punto cabe recordar que, 
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como veíamos, atendemos a un intercambio comunicativo donde las partes mantienen 
un propósito, una finalidad latente en las declaraciones del encuentro, y que el intérpre-
te ha de ser fiel a los objetivos de la comunicación (Hale, 2007) evitando el riesgo que 
supone la diferencia entre modelos mentales (Žegarac, 2007, p. 33). Por consiguiente, 
consideramos que la aparición de elementos indisociables del marco de referencia del 
emisor —en la declaración original— exige valorar si ese elemento puede ser asocia-
do del mismo modo al marco de referencia del receptor para mantener la función del 
mensaje.

También relacionado con el contexto, encontramos otro fenómeno que da lugar 
a una toma de decisiones, en concreto, la aparición de declaraciones verbales inter-
nas —es decir, entre participantes de una misma empresa— donde el contenido se 
corresponde con información de naturaleza sensible o privada, o bien no es relevante 
para la otra empresa. Ejemplo de esta ZDI-IE es la declaración 137 del corpus que 
estudiamos (Torrella, 2020), donde un interlocutor de la empresa española habla a un 
compañero: «Hazme una fotocopia, anda». En este caso, vemos que el mensaje no 
solo carece de relevancia para la otra parte, sino que observamos que estos mensa-
jes son emitidos sin intención de ser dirigidos a la empresa con la que se reúne —ya 
que son declaraciones entre miembros de la misma organización—, por lo que resulta 
complejo casar función e intención en la medida en que la intención del orador no sería 
que ese mensaje surta efecto alguno en sus socios comerciales.

Por otro lado, la ZDI-IE se manifiesta también como resultado de las características 
de la modalidad, es decir, la interacción propia del diálogo y los límites temporales para 
la reformulación del mensaje que impone la modalidad dialógica. En concreto, en el 
corpus estudiado (Torrella, 2020), observamos que los intérpretes han de seleccionar 
una alternativa que permita la transferibilidad del mensaje debido a la ausencia de mar-
gen temporal para la reformulación. Estas ZDI-IE se originan debido a interrupciones 
entre oradores o al intérprete, a solapamientos entre declaraciones o bien debido a la 
concurrencia de dos conversaciones paralelas (es decir, el solapamiento total de men-
sajes emitidos), donde no solo atendemos a la falta de tiempo para reproducir el men-
saje, sino que, además, son dos conversaciones las que necesitan ser escuchadas al 
mismo tiempo. Por último, también debido a la limitación temporal, encontramos un 
fenómeno que forma parte de la ZDI-IE, el uso de la lengua extranjera. En este caso, la 
reproducción del mensaje se ve condicionada debido a que se entabla un diálogo en 
el que el intérprete no participaría, al dirigirse el orador de una empresa directamente 
a la otra parte empleando la lengua de este. Encontramos ejemplos de este tipo en 
segmentos diversos, algunos, donde se traslada un mensaje simple y es recibido sin 
interferencias, ejemplo 873 donde el interlocutor de la empresa británica dice «muchas 
gracias», y otros donde, sin embargo, vemos alteraciones gramaticales que podrían 
modificar la función del mensaje (ejemplo 847, declaración de orador español: «Will 
collapse, you need to change») si se produce una falta de comprensión en el receptor 
o si el uso del lenguaje se percibe como una falta de cortesía. En estos casos, la po-
tencial pérdida de transferibilidad se origina porque el receptor recibe directamente el 
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mensaje, agotando el margen temporal para que el intérprete realice su interpretación 
—en el caso de que sea necesaria— y garantice la coincidencia de la función de este 
con la intención del orador.

En esencia, como podemos ver, estos fenómenos se originan como resultado de 
las características propias de la IE. De este modo, en la convergencia de estas varia-
bles que introduce la situación comunicativa en la que trabaja el intérprete, encontra-
mos el origen de la necesidad de su intervención, pues se requiere la activación de vías 
que preserven la transferibilidad del mensaje. Con el objetivo de trasladar este enfoque 
eminentemente teórico a la práctica, a continuación, nos detenemos en los aspectos 
relativos a su aplicación docente.

3. LA APLICACIÓN DE LA ZDI A LA FORMACIÓN EN 
INTERPRETACIÓN EMPRESARIAL

Desde el prisma con el que Barret et al. (2014, p.7) —en su estudio sobre la 
competencia intercultural— abordan la noción de competencia, esta es la capacidad 
de responder exitosamente a los desafíos que presenta el intercambio comunicativo. 
En sintonía con esta perspectiva, la presente propuesta parte de la premisa de que 
el intérprete competente ha de contar con capacidad de respuesta a los retos que 
entraña la práctica de la profesión. Con esta visión, nos aproximábamos al estudio del 
corpus, con el objetivo de comprender qué fenómenos suponían retos propios de la 
IE para, de este modo, entender para qué dilemas concretos hemos de preparar a los 
futuros intérpretes. En esencia, como veíamos, la ZDI-IE nos permite entender que la 
potencial pérdida de transferibilidad del mensaje se erige como un desafío clave en la 
interpretación en el contexto empresarial y, por tanto, el intérprete en formación no solo 
necesita conocer este concepto, sino también desarrollar la capacidad de decidir con 
la inmediatez que la interpretación requiere. Recordamos que, a diferencia de la prácti-
ca de la traducción, donde el profesional puede reflexionar sobre fórmulas con las que 
dar respuesta a complejidades propias de esta tarea, en interpretación el mensaje se 
reproduce bajo presión debido a que el intérprete está sometido a unas imposiciones 
temporales que le exigen actuar de manera inmediata y donde prácticamente no hay 
margen de corrección (Pöchhacker, 2016, p. 11; Salevsky, 1993, p. 159). En este sen-
tido, el desarrollo de la capacidad de respuesta es indispensable, ya que la automati-
zación de estrategias será la fórmula que permita al intérprete desarrollar una práctica 
profesional sin interferencias, preservando no solo la transferibilidad, sino también la 
eficiencia del diálogo cuya importancia ha sido subrayada por no pocos autores (Taki-
moto, 2006; Wadensjö, 1998).

En consecuencia, consideramos la necesidad de formar intérpretes capaces de 
tomar decisiones que permitan preservar la transferibilidad y, al mismo tiempo, garanti-
cen la eficiencia del diálogo ante los desafíos propios de la práctica de la interpretación. 
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Para ayudar al desarrollo de esta capacidad, la ZDI-IE nos permite entender qué im-
posiciones encontramos en este contexto empresarial; en concreto, además de las 
limitaciones temporales propias de la interpretación dialógica, veíamos la relevancia 
del contexto cultural y empresarial, lo que pone de relieve la necesidad de formación 
en torno a la comprensión de la situación comunicativa en la que se realiza la interpre-
tación. De este modo, observamos que la preparación para el encuentro —documen-
tación previa para el conocimiento de la etapa en la que se encuentran las empresas 
(propósito del encuentro) y relevancia del briefing, en especial en fases más avanzadas 
de la relación comercial— asume un papel protagonista para entender la intención con 
la que se emiten los mensajes y, por consiguiente, para preservar la transferibilidad. 
Para mayor claridad expositiva, a continuación, presentamos un diagrama que refleja 
de manera sinóptica la relación entre la formación del intérprete competente, la toma 
de decisiones y la ZDI-IE.

Figura 2. ZDI-IE: clave en la formación del intérprete competente.

Sin embargo, como veíamos, a pesar del potencial teórico que podamos atribuir 
a la ZDI-IE, el mero conocimiento de estos dilemas —que sugieren la activación de la 
toma de decisiones— no permite por sí solo que el futuro intérprete desarrolle la ha-
bilidad de dar respuesta a estas situaciones. Es decir, entendemos que la formación 
del futuro intérprete sería incompleta si tan solo transmitimos la presencia de estos 
retos en la práctica de la interpretación profesional empresarial. Por este motivo, con-
sideramos fundamental proveerles con fórmulas específicas para abordar la práctica 
de la interpretación. Con este objetivo, planteamos la utilidad de recurrir a destacados 
trabajos en el ámbito de la interpretación, de los que extraemos lo que denominamos 
vías de intervención, entendidas como la selección de fórmulas que nos permitan ga-
rantizar la transferibilidad.

Esta denominación la tomamos desde el trabajo de Hurtado (2001), quien entien-
de la vía de intervención como el repertorio de estrategias, métodos y estrategias del 
traductor, y la aplicamos al ámbito de la IE donde la selección de una vía, por parte del 
intérprete, comprende un conjunto de acciones. Asimismo, consideramos que esta 
denominación resulta idónea en nuestra propuesta ya que subraya el carácter inter-
vencionista del intérprete en el proceso de transferencia, como agente que, según las 
opciones planteadas por los trabajos que tomamos como referencia, ante las ZDI-IE se 
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hace visible (Angelelli, 2004; Baker, 2006; Dal Fovo y Niemants, 2015; Gavioli y Maxwe-
ll, 2007; Mason, 1999; Wadensjö, 1998). Como veremos, la selección de una vía de in-
tervención estará sujeta a los condicionantes que impone la situación comunicativa, es 
decir a las imposiciones que se manifiestan en la ZDI-IE, enfoque que planteaban Kohn 
y Kalina (1996) para la activación de estrategias en interpretación. Por consiguiente, la 
relación entre la adopción de esta fórmula de intervención y el fenómeno que requiere 
ser atendido no es unívoca, al igual que sucede en la relación entre el problema de 
traducción y la estrategia (Hurtado, 2001, p. 278). Es precisamente el hecho de que 
no se presente una relación unívoca lo que pone de relieve la relevancia de la toma de 
decisiones. Con todo, dado que la selección de una vía de intervención está condi-
cionada por la situación comunicativa —modalidad y contexto—, el conocimiento de 
estas, relacionadas con las diferentes formas que toma la ZDI-IE, nos permite crear un 
repertorio de respuestas con las que formar a nuestros intérpretes para la mejora de la 
eficiencia en el proceso de transferencia. A continuación, exponemos esta relación en-
tre los fenómenos identificados en el corpus (Torrella, 2020) —descritos en el apartado 
anterior— y las vías de intervención, que proponemos a partir de destacados trabajos 
en el ámbito de la interpretación dialógica.

En primer lugar, nos centramos en los fenómenos que suponen una ZDI-IE debido 
al contexto en el que se lleva a cabo la interpretación, es decir, relacionadas con posi-
bles conflictos entre intención y función, motivados por las asociaciones de determina-
das declaraciones a las culturas que interaccionan o a las estrategias empresariales de 
los participantes en el encuentro. Como veíamos en el apartado anterior, observamos 
que en IE pueden surgir declaraciones con contenido humorístico o lenguaje soez don-
de este uso del lenguaje responda a una intención del hablante. Sin embargo, dado 
que la relación entre el humor y el lenguaje soez es indisociable de la cultura, cabría 
examinar qué vía permite mantener la función, es decir, preservar la correspondencia 
entre la reformulación del mensaje y la intención del hablante.

Con esta finalidad, planteamos dos posibles vías de intervención. La primera, se-
ría seleccionar la información relevante, es decir, tomar solo la parte del mensaje que 
permita ser fiel a la intención y suprimir aquella que no lo sea (Angelelli, 2004; Baker, 
2006; Davidson, 2002; Mason, 1999; Wadensjö, 1998). En estos casos, si el uso del 
humor o el lenguaje soez no se adapta al marco de referencia del receptor, esta sería 
la parte del mensaje que sería omitida. Podemos observar este tipo de fenómeno en 
nuestro corpus en la declaración de un hablante de un marco de referencia menos 
formal, español, que emplea la broma para relajar la tensión y persuadir al interlocutor 
británico en la negociación, segmento 1257 que exponíamos en el apartado anterior. 
Sin embargo, es probable que la falta de formalidad de esta declaración no fuera re-
cibida del mismo modo —lograr tal relajación— en la cultura británica en el momento 
en el que se emplea (Elías, 2009; Torrella, 2020), por lo que cabría optar por esta vía, y 
no reproducir literalmente mensaje, para evitar transmitir el matiz humorístico y vulgar. 
Por otro lado, hemos de tener presente que la omisión de parte del mensaje, es decir, 
de aquella que presenta elementos susceptibles de alterar su función, no es siempre 
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viable, ya que podemos encontrar declaraciones que solo incluyan esa declaración 
humorística o vulgar, por ejemplo, el segmento 1093 «La host**, jod**» (Torrella, 2020). 
En estos casos, la supresión de la totalidad del mensaje no mantendría fidelidad a la 
intención ya que, si el cluyo intérprete no reformula el mensaje, no habría mensaje que 
cumpliera función alguna. En estos casos, podemos recurrir a otra vía, la adaptación 
del mensaje a la cultura meta, empleando una reformulación que causara el efecto de-
seado por el emisor del mensaje. En concreto, en el ejemplo tomado como referencia, 
en la consideración de este tipo de intervención, podemos sugerir adaptaciones como 
«Ya está bien». En este caso, la vía de intervención correspondería con la adopción del 
papel de mediador, donde el mensaje sufriría una adaptación (Garzone, 2001; Kohn y 
Kalina, 1996; Roy, 2000; Takimoto, 2006, 2009; Trovato, 2013; Wadensjö, 1998) y, de 
este modo, mantendría la transferibilidad.

Por otro lado, veíamos también que en IE podemos encontrar zonas en las que 
existe un intercambio de información interno, es decir, hablan los oradores que perte-
necen a una misma empresa entre sí. En estos casos, dependiendo de la naturaleza 
de la información, podemos plantear el recurso de la vía de intervención de ‘selección 
de información relevante’ y, de este modo, dar respuesta a la intención de los oradores 
transmitiendo la información dirigida a la otra empresa. Siguiendo esta vía, en el ejem-
plo 137 en el que una interlocutora pedía a la compañera una fotocopia, cabría valorar 
la supresión de esta información si, de este modo, se mejora la eficiencia del discurso, 
como sucedería en el caso de que se presentasen limitaciones temporales propias de 
la modalidad.

En lo que respecta a las imposiciones propias de la modalidad dialógica que tiene 
lugar en una IE, observábamos que el fenómeno desencadenante de la necesidad de 
toma de decisiones es la ausencia de margen temporal para la reformulación, que se 
presenta de diversas formas. Para relacionar las posibles vías de intervención del intér-
prete, retomamos esos fenómenos que se erigen como ZDI-IE debido a esta limitación 
temporal originada por la interacción entre los participantes del diálogo.

En primer lugar, recordamos que el diálogo puede presentar interrupciones y sola-
pamientos entre las declaraciones de los oradores, así como con las reformulaciones 
del propio intérprete. Ante estos fenómenos, el intérprete requiere vías de intervención 
que le permitan reformular su mensaje garantizando la transferibilidad y, con esta fi-
nalidad, identificamos tres posibles fórmulas. La primera, sería adaptar la modalidad 
(Kohn y Kalina, 1996; Takimoto, 2009) para permitir que el diálogo continúe, optando 
por pasar a una consecutiva más larga —toma de notas durante la continuación de la 
conversación—. Sin embargo, esta opción no sería viable si las interrupciones o so-
lapamientos no permiten que los oradores enuncien declaraciones completas, como 
vemos en nuestro corpus en varios segmentos, como el 436, donde se interrumpe el 
mensaje y queda como sigue: «Estos de dentro…». El orador está refiriéndose a unas 
tiras internas del producto, sin embargo, esto no es posible entenderlo hasta minutos 
más tarde debido a que es interrumpido y no completa la explicación. Esta incom-
pletitud de los mensajes que se emiten podría provocar una falta de comprensión del 
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intérprete y, por tanto, impedir que se preserve la transferibilidad. En estos casos, el 
intérprete podría recurrir también a otras dos vías de intervención, bien a la modera-
ción de turnos (Davidson, 2002; Garzone, 2001; Gavioli, 2014; Hale, 2007; Roy, 2000; 
Russell y Takeda, 2015; Wadensjö, 1998) o bien permitir que el diálogo continúe e 
intervenir a continuación solicitando las aclaraciones necesarias y aportando las ex-
plicaciones pertinentes (Angelelli, 2004; Baker, 2006; Mason, 1999; Wadensjö, 1998).

Por otro lado, en este tipo de declaraciones que se solapan, veíamos que pode-
mos encontrar información que no se dirige a la otra parte —conversaciones inter-
nas—; en estos casos, conviene considerar la activación de vías relacionadas con el 
contexto, antes expuestas, para garantizar una intervención en sintonía con los objeti-
vos de los participantes en el encuentro. Por último, veíamos que esta falta de margen 
para reformular también podía deberse al uso de la lengua extranjera, es decir, que 
un orador formulase una declaración directamente en la lengua del destinatario. Ante 
este fenómeno, la moderación de los turnos no sería una posibilidad debido a que 
el mensaje ya habría sido recibido. Por tanto, en caso de detectar una pérdida de 
transferibilidad debido al contenido o la forma de la declaración del orador (como en 
el caso 847 que veíamos en el epígrafe anterior), solo cabría la posibilidad de interve-
nir posteriormente, moderando el diálogo o solicitando aclaraciones y proveyendo las 
explicaciones necesarias.

Desde esta aproximación a la toma de decisiones a través del estudio de los fenó-
menos identificados (Torrella, 2020), planteamos un repertorio de opciones —vías de 
intervención— para dar respuesta a las ZDI-IE y proveer a los estudiantes con fórmulas 
con las que enfrentarse a estos retos presentes en la práctica profesional de la IE. A 
modo de síntesis, de estas fórmulas observadas a través de los ejemplos expuestos, 
presentamos las vías de intervención propuestas.

• Para dar respuesta a las imposiciones temporales:

– recurrir a la adaptación de la modalidad;

– a la moderación de turnos; 

– o la participación en el diálogo —petición de aclaraciones o provisión de expli-
caciones—. 

• Para atender la posible pérdida de transferibilidad debido al vínculo entre el conte-
nido de las declaraciones y los marcos de referencia —culturas y propósito—:

– mediante la selección de información relevante y supresión de la no relevante, 
o no pertinente, para garantizar la coincidencia entre intención y función;

– mediante la adaptación del mensaje, es decir, mediando culturalmente.

A continuación, incluimos un breve cuadro con estas vías para responder a las 
ZDI-IE descritas que esperamos resulte un esquema útil para la aplicación docente de 
esta propuesta.
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Figura 3: Vías de intervención para responder a las limitaciones en la IE (ZDI-IE).

Para completar esta propuesta, quisiéramos poner en valor la utilidad de entender 
este fenómeno para la formación práctica en IE, tanto para la creación de materiales 
como para reflexionar en torno a los aspectos deontológicos de la profesión. Partía-
mos de cómo el conocimiento teórico del concepto ZDI-IE y de las posibles fórmulas 
para dar respuesta a estos retos permite formar intérpretes conocedores de las com-
plejidades de la profesión y conscientes de la necesidad de activar el proceso de toma 
de decisiones. Con vistas a desarrollar esta competencia, subrayamos el interés que 
tiene para la docencia la inclusión de diferentes ZDI-IE en el trabajo de clase mediante 
la creación de materiales específicos para promover el desarrollo de una capacidad 
de respuesta inmediata y para la reflexión en torno a la decisión del estudiante, tales 
como los juegos de rol que integren estos desafíos (Vigier-Moreno y Torrella, 2022). 
Del mismo modo, en esta aproximación a la decisión del intérprete como eje de la 
formación, no olvidamos que la deontología de la profesión es una pieza clave para 
formar intérpretes competentes, teniendo presente que debe existir una armonía entre 
la capacidad del futuro intérprete para dar respuesta a los retos de la profesión y los 
principios que rigen en esta. En este sentido, podemos considerar la ZDI-IE un con-
cepto desde el que reflexionar en torno a la conducta del intérprete, en la medida en 
que permite valorar la sintonía de la actuación del intérprete con los principios éticos de 
la profesión, línea de investigación en la que continuamos trabajando.

4. CONCLUSIONES

En esta propuesta se ha definido la ZDI-IE, entendida como el fenómeno que exige 
al intérprete activar su capacidad de toma de decisiones, en la práctica de la IE, para 
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garantizar la eficiencia de la comunicación y la transferencia del mensaje, preservando 
su completitud y la función prevista por el emisor, es decir, su transferibilidad. En vista 
de estos desafíos, que se presentan en la práctica profesional de la IE en la actuali-
dad —desde el estudio de corpus compilado por Torrella (2020)—, proponíamos la 
integración de estos fenómenos en la formación del futuro intérprete con el objetivo 
de preparar a los estudiantes para enfrentarse a retos reales de esta práctica. Desde 
estas coordenadas, buscamos que el futuro intérprete desarrolle su capacidad de dar 
respuesta a las ZDI-IE a través del conocimiento de estos fenómenos y de las posibles 
vías de intervención con las que poder actuar durante la situación comunicativa. Es 
decir, explicando fórmulas que les permitan enfrentarse a los desafíos de la profesión 
para, de este modo, formar intérpretes competentes.

Tenemos presente que, si bien el concepto ZDI-IE nos ha permitido ilustrar diferen-
tes retos de la práctica profesional y entender la relevancia de la toma de decisiones, 
resulta fundamental continuar examinando nuevos casos —recopilar y analizar situa-
ciones de IE— que permitan definir otros posibles fenómenos que supongan zonas 
de intervención en este ámbito. En especial, consideramos esencial continuar también 
con el estudio de estos fenómenos en encuentros virtuales, en vista de la creciente 
importancia de la interpretación remota, para completar la formación del intérprete me-
diante la consideración de los retos propios de esta modalidad y las posibles fórmulas 
de respuesta.

Por último, no podemos olvidar que la noción ZDI-IE nos llevaba a subrayar el rol 
activo del intérprete, quien, según veíamos en las posibles vías de intervención, puede 
devenir moderador, participante o mediador en la conversación. En este sentido, tene-
mos presente que estas decisiones son también objeto de estudio desde un punto de 
vista deontológico y que es imprescindible reflexionar en torno a la sintonía entre las 
diferentes formas de intervenir del intérprete y los principios de la profesión (Vigier-Mo-
reno y Torrella, 2022). Sin embargo, en vista del debate sobre la avenencia entre los 
diferentes códigos y la figura del intérprete en IE (Hale, 2007; Takimoto, 2006), resulta 
necesario continuar profundizando también en el análisis de la conducta del intérprete 
y las necesidades comunicativas de los participantes del encuentro. Con este objetivo, 
seguimos en la actualidad trabajando en el estudio de la ZDI-IE desde esta óptica, 
mediante la observación y reflexión de las fórmulas que emplean los intérpretes en 
diferentes situaciones para dar respuesta a los retos de la práctica profesional.
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