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CAPÍTULO 2 
El conocimiento previo: una clave 
para la interpretación  

Gabriela Luisa Yañez 

Introducción y planteo del problema de interpretación 

La inmediatez característica de la interpretación (Kade, 1968) impone desafíos de compren-

sión y análisis diferentes de los que impone la traducción (Iliescu Gheorghiu, 2001, p. 25), por 

cuanto interpretar implica reformular en tiempo real en otra lengua, oral o de señas, un enun-

ciado vertido en una lengua fuente presentado una única vez. Así, en la interpretación no es 

posible detenerse para reanalizar el mensaje fuente o realizar búsquedas bibliográficas y ter-

minológicas como es habitual en la traducción. Por tanto, la preparación previa se torna crítica 

a fin de lograr una interpretación eficaz y de calidad, ya sea en modo consecutivo, simultáneo o 

a la vista (Kalina, 2015, p. 318). Esta preparación apunta a zanjar la brecha lingüística y extra-

lingüística entre intérpretes y participantes de la situación comunicativa y reducir la carga cogni-

tiva durante la interpretación (Fantinuoli, 2017, p. 24).  

Dado que quienes interpretan lo hacen sobre temas diversos en torno a los cuales suelen no 

poseer un conocimiento experto, la preparación constituye una de las fases más importantes del 

encargo de interpretación, particularmente cuando se trata de temas especializados (Gile, 2009; 

Díaz-Galaz, 2015). En otras palabras, la interpretación conlleva la prestación de servicios para 

expertos que comparten conocimientos que, en mayor o menor medida, le son ajenos a quien 

interpreta. En este contexto, el conocimiento previo incluye la combinación de saberes lingüísti-

cos y extralingüísticos, es decir, aquellos que giran en torno a las lenguas, al contenido disciplina-

rio y a aspectos contextuales y situacionales (Fantinuoli, 2006; Gorjanc, 2009).  

Dentro del ámbito de los estudios de interpretación8, diversos modelos han destacado la 

preparación previa como un componente central para la comprensión y el análisis del discurso 

o texto por interpretar desde la perspectiva del procesamiento cognitivo (Moser, 1978; Setton,

1999; Gile, 2009; Díaz Galaz, 2011, 2015.). La falta de conocimiento previo que facilite el pro-

cesamiento de, por ejemplo, terminología especializada, estructuras sintácticas complejas, 

8 Los estudios de interpretación son el campo académico dentro de la traductología dedicado a la investigación de los 
fenómenos de interpretación (Holmes, [1972] 2000; Shlesinger, 1995; Toury, [1995] 2012). 
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explicaciones elaboradas y argumentos persuasivos dificulta la comprensión del discurso ex-

perto (Díaz Galaz, 2011, p. 178). En efecto, la adquisición de este conocimiento previo a la 

interpretación contribuye a mitigar el efecto del incremento en la demanda cognitiva que supo-

ne interpretar discursos especializados (Díaz Galaz, 2011, p. 178).  

Dado que la comprensión es esencial para la interpretación y el conocimiento necesario pa-

ra facilitar la comprensión no siempre es explícito, es necesario adquirir suficiente familiaridad 

con los conceptos para comprender rápidamente las ideas del discurso fuente y poder contex-

tualizarlas dentro del sistema de conocimiento especializado, compartido por todas las perso-

nas que participan de la situación comunicativa (Fantinuoli, 2017, p. 25). Por un lado, el cono-

cimiento temático ayuda a anticipar y predecir información más rápidamente y, por tanto, redu-

cir la carga cognitiva en la fase de recepción de la interpretación (Stoll, 2009; De Groot, 2011). 

Por otro lado, el conocimiento terminológico y fraseológico de una disciplina se torna funda-

mental para lograr una comunicación precisa y una evaluación positiva de la calidad de la in-

terpretación (Rütten, 2015, p. 416). 

Durante la etapa de preparación de cara a la interpretación, pueden distinguirse tres fases: 

la preparación anticipada, la de último momento y aquella que se realiza durante la conferencia 

(Gile, 1995, 2002). La primera está destinada a la adquisición de los conocimientos del campo 

disciplinario y de la terminología asociada a este, mientras que la segunda y la tercera se cen-

tran en búsquedas terminológicas específicas en manuscritos o presentaciones del evento en 

el cual se va a interpretar. Este capítulo se aboca a la preparación anticipada dado que durante 

la interpretación solo es posible integrar los conocimientos adquiridos durante la etapa de pre-

paración (Seleskovitch, 1978; Kalina, 2007). Asimismo, por la espontaneidad y las limitaciones 

temporales de la interpretación, la adquisición de conocimiento ocurre principalmente antes de 

su realización (Fantinuoli, 2017, p. 26).  

La brecha de conocimiento puede manifestarse en dos niveles, el nivel temático y el lingüís-

tico. La adquisición de saberes previos constituye un desafío para el desempeño de traductores 

y traductoras en formación que transitan la cátedra de Interpretación, única asignatura relacio-

nada con esta disciplina dentro del programa de estudios actual del Traductorado Público Na-

cional en Lengua Inglesa (FaHCE, UNLP). Así, se prevé que quienes cursan la materia posean 

familiaridad con los modos de documentación de la traducción, pero se enfrenten con un desa-

fío al momento de llevar a cabo de manera eficaz la preparación para la interpretación. En este 

marco, el presente capítulo busca resaltar la importancia de incrementar el nivel de conoci-

miento contextual y temático9 del campo de especialidad y presentar un esquema de trabajo 

que permita lograr una preparación previa que siente las bases para la interpretación. Para ello, 

se detalla una secuencia de actividades que contribuyen a organizar la preparación en etapas 

y, así, sistematizar y optimizar la tarea. La propuesta didáctica toma como punto de partida la 

situación prototípica de la interpretación de conferencias, puesto que esta permite plantear un 

9 Aquí no se aborda la preparación terminológica, dado que excede los alcances del capítulo. Para más detalles sobre 
el tema consultar, entre otros, los trabajos de Gorjanc (2009), Rütten (2015), Xu (2015) y Fantinuoli (2017). 
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modelo de trabajo general en pos de adquirir competencias básicas. La propuesta será fácil-

mente adaptable para la interpretación en otros contextos situacionales. Finalmente, se sugie-

ren referencias y lecturas ampliatorias sobre el tema.  

Actividades propuestas y orientaciones para su resolución 

Las actividades propuestas en este capítulo se orientan a la etapa de adquisición de cono-

cimiento previo contextual y temático. Con este propósito, se busca dar respuesta a las siguien-

tes inquietudes que, a menudo, se les plantean a estudiantes de interpretación en sus etapas 

iniciales: (i) ¿por dónde se debe comenzar?, (ii) ¿cómo se puede profundizar el conocimiento 

temático-disciplinar? y (iii) ¿qué recursos y fuentes se deben emplear?  

Con frecuencia durante la etapa de formación, las personas centran su preparación en la 

memorización de equivalentes lingüísticos para el trasvase de términos de la lengua fuente a la 

lengua meta. No obstante, la información contextual y el conocimiento temático-disciplinario 

son tan valiosos para la interpretación como los aspectos terminológicos (Setton y Dawrant, 

2016, p. 294). En este sentido, se destacan cinco dimensiones clave de la preparación previa, 

tal como se ilustra en la Figura 1: 

Figura 1: Cinco dimensiones de la preparación previa 

Este esquema ayuda a ilustrar el trabajo de preparación previa mediante el establecimiento 

de una relación jerárquica entre sus pasos fundamentales, que comprenden desde la prepara-

ción más amplia o general sobre el contexto hasta la adquisición de conocimientos particulares 
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en torno a un tema10. En primer término, el contexto, tanto internacional, regional y nacional, 

aporta información esencial para la preparación del tema específico, pues constituye el telón de 

fondo de los temas que se abordan en el evento (Gillies, 2019, p. 70). Aspectos relevantes y de 

índole general relacionados con la coyuntura internacional, regional y nacional que son de do-

minio público, como las noticias destacadas sobre cuestiones económicas, políticas o sanita-

rias, pueden ser objeto de discusión durante un evento o incluso incidir en su agenda. Asimis-

mo, serán de interés los acontecimientos significativos que giran en torno al tema específico de 

la conferencia, como podrían serlo determinadas sanciones comerciales impuestas por un Es-

tado a otro en una conferencia sobre comercio internacional. 

En segundo lugar y en relación con la situación comunicativa específica, conocer quiénes 

brindarán alocuciones, sobre qué temas, dónde, cuándo, con qué propósito y para qué público 

contribuirá sustancialmente a anticipar el contenido de los discursos (Setton y Dawrant, 2016; 

Gillies, 2019). En efecto, no se anticipará el mismo contenido de una alocución brindada por un 

político durante una campaña electoral que por una personalidad destacada del mundo del arte 

en el marco de un festival de cine. En este sentido, la anticipación del conocimiento situacional 

se vincula directamente con un documento clave para cualquier intérprete, esto es, la agenda 

—programa u orden del día—, la cual resume los detalles del evento, ordena y guía su desarro-

llo. Aquí se encontrará la información básica sobre las personas a cargo de las alocuciones, su 

nombre, género, nacionalidad, formación, especialidad, antecedentes, cargos actuales, tema 

de la alocución, entre otros. Un estudio exhaustivo de la agenda del evento será primordial 

para lograr una preparación estratégica. 

Finalmente, se encuentra la investigación sobre el tema. Aunque no sea necesario poseer el 

conocimiento del experto, quien interpreta debe poseer suficiente conocimiento del campo de 

especialidad a fin de poder analizar de manera eficaz el discurso (Seleskovitch, 1978, p. 62). 

Con el propósito de prepararse para la interpretación, se deberá comenzar por las bases y 

fundamentos de las disciplinas, para luego adentrarse en las especificidades detalladas en la 

agenda, puesto que en las reuniones solo se tratarán algunos aspectos acotados de temas 

determinados del campo de especialidad (Seleskovitch, 1978, p. 64). Así, quien deba docu-

mentarse para interpretar en un congreso de cirugía cardiovascular, por ejemplo, deberá co-

menzar por estudiar los fundamentos anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos del sistema 

cardiovascular antes de ahondar en las prácticas quirúrgicas específicas que se tratarán en la 

reunión de expertos. 

En relación con las fuentes de información, es posible vincular cada una de las dimensiones 

descriptas anteriormente con recursos que resultan fundamentales en cada caso. Así, la lectura 

de periódicos en todas las lenguas de trabajo, por ejemplo, inglés y español, permite mantener 

una actualización relativa a los acontecimientos internacionales, regionales y nacionales más 

relevantes del momento (Setton y Dawrant, 2016, p. 295). La información sobre la situación 

10 Cabe destacar que el esquema de preparación se presenta de manera secuencial para dar claridad a la presenta-
ción. No obstante, este constituye un proceso iterativo.  
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comunicativa, el evento y los o las ponentes se obtendrá de la agenda, las páginas web de las 

conferencias y sitios web institucionales de las organizaciones anfitrionas. En relación con el 

tema, además de la agenda y los sitios web mencionados, serán de suma utilidad para la pre-

paración los sitios de divulgación general y especializada, material audiovisual, documentos de 

la conferencia, consultas con expertos internos o externos a la conferencia, y asesoramiento 

por parte de colegas que puedan haber trabajado sobre el mismo tema. 

A continuación, presentamos una secuencia didáctica que ayuda a organizar la preparación 

previa para lograr una mayor eficacia en la gestión de los recursos descriptos. En distintos 

apartados, se introducen actividades para la adquisición de conocimiento en torno al contexto, 

la situación comunicativa, el evento, los y las ponentes y el tema. La ejercitación toma como 

punto de partida la “III Conferencia Internacional China & América Latina: Enfoques Multidisci-

plinarios” (en adelante, III Conferencia), llevada a cabo el 11 de abril de 2019 en Chile. El obje-

tivo de la conferencia fue convocar a distintos expertos para analizar las relaciones entre la 

República Popular China (en adelante, China) y América Latina y el Caribe en relación con 

diversos ejes, incluidos, entre otros, los económicos, culturales y medioambientales.  

El contexto 

En este apartado, se plantean ejercicios cuyo objetivo es recabar información primordial 

acerca del contexto de la III Conferencia11. El primer paso será indagar de manera individual 

acerca de los países y regiones que estarán representados en la conferencia y que serán obje-

to de las presentaciones. En segundo lugar, se pondrán en relación dichos países. En particu-

lar, es de interés establecer aquí los diversos tipos de relaciones que vinculan a América Latina 

y el Caribe con China, dado que el encuentro propone un enfoque multidisciplinario. Efectiva-

mente, para esta conferencia será importante considerar no solo las relaciones financieras y 

comerciales sino también las cuestiones que atañen a la infraestructura y la energía, el me-

dioambiente, la ciencia y tecnología y el desarrollo social (CEPAL, 2018). La resolución de los 

ejercicios que se propone a continuación brindará una primera aproximación al contexto en el 

cual se enmarca el evento.  

11 No se incluye aquí la fase de preparación del contexto internacional, regional y nacional mediante la lectura de perió-
dicos sobre los acontecimientos de interés del momento, dado que la conferencia tuvo lugar en el año 2019. No obstan-
te, para un encargo de interpretación real, la lectura de estos recursos sería fundamental para la etapa de preparación.  



PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN – B. E. CAGNOLATI, A. M. GENTILE Y M. L. SPOTURNO (COORDINADORAS) 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  |  UNLP  34 

Ejercicio 1 
a. Ingresar al apartado sobre China en el sitio The World Factbook (cia.gov)12 y completar la

siguiente tabla con información básica sobre el país.

Tabla 1: Datos sobre China 

Ubicación geográfica 

Tipo de gobierno y autoridades 
centrales 

Divisiones administrativas (p. ej. 
provincias) 

Recursos naturales destacados 

Cantidad y composición de la 
población 

Lenguas y religiones 

Problemas medioambientales 

Participación en tratados interna-
cionales sobre medioambiente 

Sistema económico 

Sectores de la economía (p. ej. 
industrial) 

Composición del PBI por sector 

Exportaciones e importaciones 

Infraestructura (p. ej. transporte, 
comunicaciones, energía) 

Controversias internacionales (p. 
ej. refugiados) 

12 Disponible en https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/ 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/
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b. Ingresar al sitio Latin American Network Information Center13 y hacer un listado en in-

glés y en español de los países que integran América Latina y el Caribe, ambas len-

guas disponibles en el sitio. Verificar la pronunciación de los nombres de los países en

inglés que se desconozcan.

c. En el sitio Seterra. Juegos de geografía14 ejercitar la ubicación geográfica de los países de

América Latina y el Caribe en los mapas interactivos a fin de activar los conocimientos

geográficos básicos necesarios.

d. En la publicación Integración regional en América Latina y el Caribe. Principales procesos

(Bogado Bordazar y Bono, 2019), establecer los vínculos principales existentes entre los

países de la región y agrupar los países por bloques.

Ejercicio 2 
Leer atentamente la publicación Explorando nuevos espacios de cooperación entre Améri-

ca Latina y el Caribe y China (CEPAL, 2018a) y contestar las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué características posee el contexto económico internacional en el cual se insertan las

economías de China y América Latina y el Caribe?

b. ¿Cuál es la situación económica de China y América Latina y el Caribe en el contexto reciente?

c. ¿Cuál es la relación de China con las economías de la región?

d. ¿Qué tipo de relaciones comerciales se establecen entre China y América Latina y el Caribe?

e. ¿Cómo es el contexto social en ambos casos?

f. ¿Qué oportunidades de cooperación entre las regiones se identifican en materia de infraes-

tructura, energía y cambio climático?

g. ¿Cuál es el estado de situación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación en Améri-

ca Latina y el Caribe y cómo se compara con el de China?

La situación comunicativa y el evento 

Una vez examinado el contexto, el segundo elemento fundamental de la preparación consis-

te en interiorizarse en la situación comunicativa y el evento. A fin de organizar la tarea, se pro-

pone a continuación un esquema de ejercitación que comienza por indagar acerca de los as-

pectos más generales de la situación comunicativa hasta llegar a las cuestiones más específi-

cas de la conferencia.  

13 Disponible en http://lanic.utexas.edu/subject/countries/indexesp.html 

14 Disponible en https://online.seterra.com/es  

http://lanic.utexas.edu/subject/countries/indexesp.html
https://online.seterra.com/es
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Ejercicio 1 
a. Revisar los antecedentes de la III Conferencia leyendo atentamente la agenda de la “II

Conferencia Internacional China y América Latina. Enfoques multidisciplinarios” en el si-

guiente enlace:

http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/index.php/actividades/agenda/2055-ii-conferencia-

internacional-china-y-america-latina

b. Identificar en el documento los antecedentes de la conferencia, sus objetivos, el público

destinatario, las instituciones participantes, los organizadores, los auspiciantes.

c. Observar los bloques temáticos en la agenda y los temas particulares de discusión dentro

de cada bloque.

Ejercicio 2 
a. Revisar los antecedentes de la III Conferencia leyendo atentamente la agenda del evento

en el siguiente enlace:

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/programa_final_conferencia_china_y_a.

latina_2019_11.04.2019.pdf

b. Dado que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es la organiza-

dora de la conferencia, investigar acerca de su organización, misión, áreas de trabajo y

otros aspectos relevantes en sus sitios oficiales tanto en español como en inglés15.

c. Identificar en el documento, además de los antecedentes de la conferencia, la sede de

realización, sus objetivos, el público destinatario, las instituciones participantes, los organi-

zadores, los auspiciantes. Poner en relación la tercera y la segunda edición de la conferen-

cia identificando similitudes y diferencias entre ambas.

d. Tomar nota de las siglas y nombres de instituciones que son relevantes para la conferencia.

e. En la síntesis del programa en la Figura 2, observar la organización del evento en blo-

ques temáticos y sesiones para identificar los temas de discusión y, así, comenzar a anti-

cipar los contenidos.

15 Disponibles en https://www.cepal.org/es y https://www.cepal.org/en. 

http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/index.php/actividades/agenda/2055-ii-conferencia-internacional-china-y-america-latina
http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/index.php/actividades/agenda/2055-ii-conferencia-internacional-china-y-america-latina
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/programa_final_conferencia_china_y_a.latina_2019_11.04.2019.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/programa_final_conferencia_china_y_a.latina_2019_11.04.2019.pdf
https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/en
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Figura 2: Síntesis del programa de la III Conferencia 

Ponentes16 

La siguiente secuencia de ejercicios busca recopilar la información necesaria sobre los y las 

ponentes a fin de facilitar la anticipación del contenido de los discursos que se presentarán 

durante la conferencia y familiarizarse con la prosodia, retórica y estilo de producción oral —por 

ejemplo, velocidad— de las personas. Estos aspectos que atañen no solo el contenido del 

mensaje sino también al modo de producción serán muy valiosos para una buena preparación.  

16 En el capítulo, la ejercitación se basa en ponentes hispanohablantes de la III Conferencia para facilitar la lectura a 
estudiantes de otras lenguas. Debe recordarse que, durante la conferencia, las presentaciones en español se interpre-
tan al inglés y que también se realizan presentaciones en inglés que cuentan con interpretación al español.  
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Ejercicio 1 
a. Observar el extracto del programa detallado en la Figura 3 y completar la tabla con los da-

tos de los o las ponentes:

Figura 3: Extracto del programa detallado 

Tabla 2: Datos sobre ponentes 

Sesión inaugural 

Nombre 

Nacionalidad 

Formación 

Área de espe-
cialización 

Cargos actua-
les 

Publicaciones 
recientes 

Comentarios 
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b. Sintetizar los datos del resto de los o las ponentes incluidos en el programa completo de la

III Conferencia procediendo de igual modo que en el ejercicio anterior.

Ejercicio 2 
a- Recopilar material audiovisual sobre los o las ponentes en el ejercicio 1 que estén disponi-

bles en internet. Mirar y escuchar a estas personas atentamente y contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Es posible identificar alguna característica prosódica particular en función de la

procedencia y formación de la persona? ¿Cuál? ¿Pueden afectar estas particulari-

dades la recepción y comprensión del mensaje? De ser así, ¿qué tácticas17 de in-

terpretación podrían preverse para abordar las dificultades?

2. ¿Cómo se caracteriza la velocidad de producción? ¿Es posible anticipar dificulta-

des para la interpretación en este sentido? De ser así, ¿qué tácticas de interpreta-

ción podrían preverse para abordar las dificultades?

3. ¿Qué tipo de recursos estilísticos se destacan en el discurso (uso frecuente de fi-

guras retóricas, de recursos humorísticos)?

b- Tomar nota de los asuntos que abordan las personas en el material audiovisual y vincular-

los con el tema que discutirán en la III Conferencia. ¿Existe algún punto en común? De ser 

así, ¿cuál?  

El tema 

Finalmente, en esta sección se presentan actividades para la preparación previa de los 

temas específicos que tratará cada ponente según se detalla en el programa de la conferen-

cia. Aquí se incluye material de investigación recabado a partir de una revisión bibliográfica 

de artículos y publicaciones sobre el tema específico disponibles en internet. Las actividades 

se plantean dos objetivos específicos. Por un lado, los ejercicios se orientan a lograr una 

familiarización con los patrones discursivos recurrentes de las sesiones inaugurales de las 

conferencias y, por el otro, a anticipar el contenido temático del área de especialidad, como 

la economía y el comercio exterior. Para ello, se retoman la apertura de la III Conferencia y el 

primer tema específico “Economía, comercio e inversión” de la Ses ión 1, tal como se presen-

tan en la Figura 3.  

17 Se entiende por táctica las decisiones que se toman frente a dificultades —por ejemplo, léxicas o estructurales— 
específicas, a diferencia de las estrategias, que conllevan planes de acción globales. Para más detalles sobre esta 
distinción y las posibles tácticas de interpretación consultar la obra de Gile (2009, p. 201).  
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Ejercicio 1 
a. Escuchar atentamente las palabras de apertura de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,

Alicia Bárcena, en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=4YWJjETy_Qg&ab_channel=Comisi%C3%B3nEcon%C

3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29Comisi%C3%B3nEcon%C

3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29

Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué función cumplen estas palabras de apertura desde el punto de vista transac-

cional e interaccional18?

2. ¿Qué estructura discursiva puede identificarse? ¿En qué orden se presenta la in-

formación?

3. ¿Qué elementos léxicos y estructurales se asocian con los patrones discursivos tí-

picos de bienvenida, agradecimientos y otros? ¿De qué manera podrían interpre-

tarse a la lengua inglesa?

b. Escuchar atentamente la entrevista realizada a Rodrigo Yáñez, Director General de DIRE-

CON, en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=0-penegZ9Pc&ab_channel=CNNChileCNNChile

Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la APEC?19

2. ¿Cuáles son las áreas de incumbencia de la APEC?

3. ¿Qué contenido puede anticiparse para la participación de Rodrigo Yánez en la III

Conferencia a partir de las cuatro prioridades de la APEC que menciona Yáñez en

la entrevista?

4. ¿Cuáles son los desafíos y las proyecciones de la APEC según Yánez?

5. ¿Sobre qué temas específicos es necesario investigar de cara a la interpretación a

partir de lo que explica el orador, por ejemplo, el sistema de ventanilla única elec-

trónica SICEX?

Ejercicio 2 
a. Investigar sobre la Organización Mundial del Comercio, que es la organización internacional

encargada de las normas que rigen el comercio entre países. Visitar su página oficial20 y re-

cabar toda la información necesaria en función de los conocimientos previos que se posean.

b. Completar brevemente las oraciones 1 a 10 a continuación con información obtenida de las

publicaciones Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe. Las

18 La función transaccional se refiere al uso del discurso para expresar contenidos, mientras que la función interaccional 
alude a la expresión de actitudes personales y al establecimiento de relaciones interpersonales (Brown y Yule, 1983). 
19 Consultar también https://www.apec.org/.  

20 Disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm. 

https://www.youtube.com/watch?v=4YWJjETy_Qg&ab_channel=Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29
https://www.youtube.com/watch?v=4YWJjETy_Qg&ab_channel=Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29
https://www.youtube.com/watch?v=4YWJjETy_Qg&ab_channel=Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29Comisi%C3%B3nEcon%C3%B3micaparaAm%C3%A9ricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29
https://www.youtube.com/watch?v=0-penegZ9Pc&ab_channel=CNNChileCNNChile
https://www.apec.org/
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm
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tensiones comerciales exigen una mayor integración comercial (CEPAL, 2018b) y La inver-

sión extranjera directa en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018c). 

1. Las perspectivas económicas y comerciales para la región en 2018 son…

2. Los países en desarrollo son vulnerables porque…

3. Las principales exportaciones de la región incluyen…

4. Los principales metales y minerales que exporta la región son…

5. La economía verde consiste en…

6. El comercio electrónico transfronterizo puede consiste en…

7. Las ineficiencias y los avances en materia de comercio electrónico transfronterizo in-

cluyen…

8. Se entiende por inversión extranjera directa (IED)…

9. La IED de China en América Latina y el Caribe…

10. La IED en la región se concentra en los siguientes sectores…

c. Indagar acerca de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos en El sueño

chino (Rosales, 2020) y completar la tabla a continuación.

Tabla 3: Conflicto económico y comercial entre Estados Unidos y China 

Estados Unidos vs. China 

Antecedentes del conflicto 

Sectores comerciales obje-
to del conflicto 

Alegatos chinos 

Fortalezas chinas 

Debilidades chinas 

Respuestas comerciales de 
Estados Unidos 

Para concluir 

En este capítulo, se ha presentado una secuencia didáctica integral que abarca todo el pro-

ceso de preparación previa para una conferencia, desde la primera aproximación al contexto 

local del evento hasta los detalles particulares de las alocuciones que figuran en su agenda. 

Así, se ha ofrecido un recorrido por los pasos que permitirán adquirir los conocimientos necesa-

rios para abordar el encargo de interpretación de manera eficaz. Sin dudas, esta propuesta 

contribuirá a lograr una mayor organización y sistematización de la preparación previa. Asimis-

mo, podrá adaptarse a los estilos de aprendizaje particulares de cada estudiante, así como a 

distintos contextos, situaciones y temas de interpretación.  
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Lecturas recomendadas 

Setton, Robin y Dawrant Andrew. (2016). Conference Interpreting. A Complete Course. Áms-

terdam y Filadelfia: John Benjamins. 

Este libro introduce una guía de formación actualizada a las condiciones profesionales del 

siglo XXI. Describe paso a paso el modo de adquisición inicial y progresivo de las técnicas y los 

conocimientos necesarios para la interpretación profesional e incluye ejercicios para fortalecer 

el proceso de aprendizaje.   

Gillies, Andrew. (2019). Consecutive Interpreting. A Short Course. Londres y Nueva York: 

Routledge. 

El autor presenta aquí una guía detallada para la formación en interpretación consecutiva. 

Con un abordaje ameno y didáctico, Gillies brinda ejercitación en torno a competencias clave 

como el análisis, la toma de notas y la reformulación, así como aspectos prácticos concernien-

tes a la preparación del encargo de interpretación. 
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