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Introducción

Este libro pretende ser un espacio para las voces de quienes quisieron hablar, contar, 
narrar sus experiencias en torno a un tema antiguo, un tema recurrente pero olvidado, 
simplificado por la generalidad, un tema que por costumbre se ha minimizado puesto 
que los protagonistas han sido a lo largo de la historia personas que no han ocupado 
el centro del escenario. Cuando en una comunidad en América Latina alguien tiene la 
necesidad de comunicarse para acceder a algún servicio público y la persona habla 
una lengua materna diferente al español se ha recurrido generalmente a niños, ado-
lescentes o mujeres indígenas. Esas personas fungen como intérpretes, intermediarias, 
mediadoras. ¿Será por esas características que no nos hemos fijado en ellas? ¿Será que 
el adultocentrismo, machismo, racismo y clasismo nos han hecho no voltear a ver a 
estas importantes figuras?

En este libro trato de explicar o mostrar tanto para el público en general como para 
académicos de diversas disciplinas las circunstancias y complejidades de los eventos 
comunicativos mediados por intérpretes. Es mi intención que cada quien pueda juzgar 
si se trata de una profesión que merece espacios propios de formación y remuneración 
digna, si la academia y la política pública tiene una deuda con esa población, si no es 
una cuestión de vida o muerte, de libertad o prisión, si no es una cuestión de respeto y 
cumplimiento de derechos humanos.

La dificultad de navegar entre dos sistemas lingüísticos y culturales muy alejados 
es en sí un reto mayúsculo. Además, quienes enuncian se encuentran generalmente en 
situaciones donde está en juego su libertad, donde el dolor, la impotencia por no poder 
hacerse escuchar provoca emociones intensas y mediar en esos contextos es en verdad 
muy complejo y complicado. Desmontar por lo tanto el mito de que los traductores e 
intérpretes son conductos o puentes de comunicación donde en un lado hay palabras 
que se sustituyen por otras para crear entendimiento en el otro lado es otro de mis 
objetivos con este libro. Para ello me valgo de teorías variadas que he encontrado útiles 
para explicar las complejidades de las situaciones comunicativas en las que las y los 
intérpretes se encuentran cuando son requeridas y requeridos.

La historia siempre depende de quien y desde dónde la cuenta. En este libro quiero 
privilegiar la historia de las y los intérpretes, la que han vivido, experimentado y com-
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partido. Con frecuencia citamos leyes, convenios, normas y códigos que prescriben y 
ordenan cómo llevar acabo la práctica, pero la mayoría esos documentos no parecen 
más que papel mojado cuando observo y escucho las experiencias de quienes la viven 
cotidianamente. Las leyes son importantes para poder exigir que se cumplan, empero 
como verán, faltan mecanismos para asegurar que cuando no se cumple con las condi-
ciones mínimas haya alternativas y se construyan los espacios que posibiliten que en las 
siguientes ocasiones la práctica vaya evolucionando hacia una más deseable. Encontrarán 
ejemplos de esas condiciones y situaciones en los capítulos siguientes.

En el año 2016 defendí la tesis doctoral «Formación e iniciación profesional de 
Intérpretes de lenguas nacionales mexicanas para la justicia: el caso de Puebla» que 
constituye la base de este libro. En aquel entonces la fecha límite para la transición del 
sistema de justicia del modelo acusatorio al modelo adversarial era cercana y fue posible 
documentar las condiciones en que se desarrollaron algunos de los primeros juicios orales 
con hablantes de lenguas indígenas, evidenciando, en su mayoría, irregularidades que 
no eran propias de dichos ajustes o exclusivos del ámbito penal, sino que datan de la 
época colonial y son típicos en todo asunto relacionado con los pueblos indígenas. Así, 
uno de los objetivos de ese documento fue visibilizar las desigualdades en el ámbito de 
la justicia, sin dejar de ver que se repiten de igual manera o incluso peor en el acceso 
otros servicios públicos, como el de atención médica, educación o la administración 
por nombrar los más relevantes.

Si bien la tesis ha sido consultada frecuentemente dentro y fuera de México desde 
entonces por ser uno de los primeros trabajos en dar cuenta de esta situación en el país, 
y ha merecido el reconocimiento del Premio «Arte, Ciencia y Luz» de la Universidad 
Veracruzana, parece pertinente divulgarlo también fuera de la academia —sin dejar de 
ser útil como referencia bibliográfica—. Tal es el propósito de este libro, que abandona 
el formato de tesis requerido por el método científico para organizar la información en 
cuatro capítulos, ahora temáticos antes que metodológicos: «Contexto histórico-político», 
«Marco legal», «Formación» y «Experiencia laboral» de los intérpretes de lenguas indí-
genas. Además, tras casi cinco años de haber finalizado el plazo previamente mencio-
nado para la transición del sistema de justicia penal, los datos se han actualizado en la 
medida de lo posible, aunque, lamentablemente, las circunstancias no son tan distintas 
a pesar del tiempo transcurrido.

En el primer capítulo se realiza un recorrido histórico desde la época colonial para 
dar cuenta del origen de las percepciones comunes sobre los intérpretes de lenguas indí-
genas y su labor, como también de la vulneración de los pueblos originarios. Después 
se mencionan los antecedentes legales que regulan la práctica y formación de estos 
intérpretes en el ámbito de la justicia, así como también los derechos propios de estas 
comunidades y las diferencias entre el modelo acusatorio y adversarial. Los últimos dos 
capítulos dan cuenta de la educación que reciben, considerando no sólo su formación 
como intérpretes, sino también las lenguas en que fueron alfabetizados y otros factores 
que influyen en su práctica que ha de ser considerada por ellos mismos y las autorida-
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des, de manera que se puedan mejorar así las formaciones y las condiciones de trabajo, 
tales como el espacio o condiciones físicas donde se realizan las interpretaciones, los 
tiemepos u horarios y de manera muy sobresaliente la remuneración.

Resulta evidente que este estudio es interdisciplinario y del mismo modo en que 
se basa en conocimientos que provienen de diversas áreas —ya sea legal, cultural, 
lingüística, educativa, por citar algunas—, puede ser lectura provechosa para distintos 
profesionistas y estudiosos que se relacionen de manera directa o tangencial con estas 
áreas o prácticas. Sirva pues esta obra para menguar la indiferencia ante esta problemá-
tica entre los habitantes de este mismo país y para facilitar el acceso a esta información 
a otros países que enfrentan situaciones similares.






