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	3. I
RESUMEN
La presente investigación  tiene por objetivo analizar cómo los traductores peruanos hacen
uso de sus capitales (económico, cultural, social y simbólico) como estrategias de inserción
laboral para alcanzar el mercado internacional, y conocer cuánto han variado estas
estrategias desde 1990 hasta el 2019. Para llevar a cabo esta investigación, se tomará como
base el modelo conceptual de Pierre Bourdieu, quien afirma que los agentes (traductores
peruanos) hacen uso de sus recursos (capitales), adoptando ciertas reglas (habitus) dentro de
una determinada área (campo). Si bien conceptos como habitus y campo han sido abordados
en la disciplina de la traducción, los capitales han sido un tema poco utilizado en esta
disciplina. Este estudio busca demostrar la importancia del capital simbólico durante el
proceso de inserción laboral al mercado internacional y cómo este valor ha perdurado en el
tiempo. Para ello, se realizarán entrevistas semiestructuradas a traductores con experiencia
insertadas en dicho mercado. Así como la entrevista, el análisis de contenido será otro
instrumento clave, ya que permitirá codificar y extraer la información más relevante para
comprobar la hipótesis planteada en esta investigación.
Palabras clave: estrategias de inserción laboral; mercado internacional; habitus; campo;
capitales; capital simbólico
 


	4. II
The strategies of  Peruvian translators to reach the international market between 1990-2019
ABSTRACT
The objective of this research is to analyze how Peruvian translators make use of their capital
(economic, cultural, social and symbolic) as strategies of labor insertion to reach the
international market, and to know how much these strategies have varied from 1990 to 2019.
This research will be based on the conceptual model of Pierre Bourdieu, who states that
agents (Peruvian translators) make use of their resources (capital), adopting certain rules
(habitus) within a given area (field). Although concepts such as habitus and field have been
approached in the discipline of translation, capital has not been a widely used subject in this
field. This study seeks to demonstrate the importance of symbolic capital during the process
of labor market insertion in the international market and how this value has lasted over time.
Therefore, semi-structured interviews will be conducted to translators with experience in this
market. As well as the interview, content analysis will be another key instrument, since it
will allow coding and extracting the most relevant information to test the hypothesis
proposed for this research.
Keywords: labour insertion strategies; international market; habitus; field; capital; symbolic
capital
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	8. 1
1 INTRODUCCIÓN
En un  partido de rugby (Chapela, 2014), como en cualquier otro deporte, existen reglas que
son aplicadas de la mejor manera en función al expertiz de los jugadores. Este ejemplo
resulta pertinente para entender el proceso de inserción al mercado laboral, en el que distintos
componentes como los jugadores (agentes), los recursos; es decir, la experiencia de los
jugadores (capitales), las reglas por aprender (habitus) y el campo de juego (campo) se
relacionan entre sí. Este modelo ejemplifica la teoría social de Pierre Bourdieu, que, si bien
ha sido introducida en los estudios de traducción, estos últimos se han enfocado
principalmente en los conceptos de habitus y campo (Buzelin, 2013, p. 188). Además, existe
otro concepto clave para Bourdieu, que no ha sido muy abordado en traducción, el capital.
Por esta razón, y tomando de base el ejemplo del rugby, buscamos analizar cómo los
traductores peruanos hacen uso de sus capitales (recursos) como estrategias de inserción
laboral para alcanzar u obtener un trabajo dentro del mercado internacional; y cómo estas
estrategias han variado desde 1990 hasta el 2019.
Si bien existen investigaciones que abordan los conceptos bourdianos de habitus, campo y
capitales interrelacionados con inserción laboral y empleabilidad; los sujetos de estudio son
jóvenes egresados de la carrera de traducción e interpretación, mas no traductores
profesionales. Por ejemplo, en el estudio de Kalfa & Taksa (2013) se utilizaron los conceptos
de Bourdieu para comprobar si las estrategias usadas para mejorar la empleabilidad
(atributos de los graduados como el pensamiento crítico y la habilidad comunicativa; así
como herramientas pedagógicas enfocadas en desarrollar habilidades genéricas) de los
estudiantes en Australia sí funcionan a la hora de postular a un trabajo. Asimismo, la
investigación realizada por Assusa (2013) presentó un análisis para conocer si el capital
cultural es un factor fundamental que facilita la búsqueda de trabajo de jóvenes de Córdoba.
Del mismo modo, el trabajo de Schnell & Rodríguez (2017) analizó los distintos enfoques y
métodos que se pueden aplicar al currículo de la carrera de traducción e interpretación para
mejorar la empleabilidad de los estudiantes españoles, a partir del punto de vista de los
empleadores de Translation Service Providers (TSP).
Para comprender la situación de la traducción en el Perú, es necesario remontarse a la década
del sesenta, donde el país se caracterizaba por la ausencia de la traducción como una carrera
profesional al no contar con instituciones propiamente orientadas a esta disciplina. Además,
durante ese tiempo, dos universidades limeñas empezaron a impartir la carrera de traducción
—Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad Peruana de Ciencia y
Tecnología, hoy Universidad Ricardo Palma. A partir de los años noventa, surgieron
instituciones orientadas a promover la traducción como carrera y brindar respaldo a sus
miembros, como la Asociación de Traductores Profesionales del Perú (ATPP) en 1992 y el
Colegio de Traductores del Perú (CTP) en 1996. Según cifras de la ATPP (2017), el
panorama del mercado de la traducción mostraba que existían 1500 traductores peruanos, de
los cuales solo 700 ejercían la profesión. Asimismo, en el directorio del CTP (2019), se
muestra un total de 428 traductores colegiados, y según sus cifras, en el 2016, se contaba
con 8000 egresados de la carrera de traducción e interpretación. De acuerdo con Gladys
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Martell Hurtado, decana  del Colegio de Traductores, los idiomas más requeridos son el
inglés y el francés, seguidos del portugués e italiano (Traducción e interpretación: lo que
pide el mercado laboral, 2016). Un egresado de traducción e interpretación puede laborar en
un campo amplio y variado, por ejemplo, en organizaciones internacionales, embajadas,
consulados y organismos públicos, al igual que en empresas importadoras o exportadoras,
universidades e Institutos. Asimismo, pueden trabajar como traductores freelance, brindando
servicios de traducción e interpretación a personas o empresas. En cuanto a las exigencias
del mercado nacional, existe una gran demanda de traducciones de documentos para la
ciencia e investigación, actividades industriales, cultura, trámites, negocios, transacciones
internacionales, entre otros. Así también, dos de los campos que viene creciendo y
consolidándose son el campo médico sanitario y el campo de los medios audiovisuales. Por
el lado de la interpretación, la interpretación de conferencias es un servicio con alta
demanda.
La industria de los servicios lingüísticos o mercado internacional presenta un amplio
espectro de segmentos en los que el traductor puede desempeñarse. Por ejemplo, en América
Latina, el sector petrolero desempeña un rol fundamental para los traductores de planta o in-
house, donde la mayoría son empíricos, es decir, especialistas en áreas que no guardan
relación con la traducción. Respecto al contexto norteamericano, Estados Unidos es el
principal proveedor de servicios lingüísticos con más de 3,000 compañías que emplean a
más de 55,000 personas (ALC, 2019). En el mercado de la traducción, la traducción de planta
fue uno de los sectores con mayor presencia, según un estudio realizado por la Survey of the
Canadian Translation Industry, en el 2014. En el contexto europeo, existe una multiplicidad
de los traductores de planta, puesto que, si bien la mayoría de ellos se dedican a traducir, hay
un porcentaje importante que se dedican a la corrección de textos, gestión terminológica,
etc. (Kuznik, 2011, p. 4). El contexto asiático para los traductores de planta se presenta con
una gran diversidad en las actividades que deben desempeñar, como, por ejemplo, la
corrección de traducciones inversas por traductores no nativos (Choi & Lim, 2012, pp. 383–
392).
El beneficio de esta investigación radica en el estudio del ámbito profesional y laboral del
traductor dentro de un contexto determinado (el mercado internacional). asimismo, esta
investigación aporta en la consolidación de la interrelación entre la traducción y la
sociología; donde esta última busca entender el comportamiento humano y las estructuras
sociales. Consideramos que esta investigación beneficiará a los traductores en general, así
como a los futuros estudiantes y egresados que tengan como objetivo su inserción en el
mercado internacional. A partir del enfoque de Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más
influyentes del siglo XX, se busca comprender el ámbito profesional del traductor dentro del
espacio social, siendo en este caso el mercado internacional. Nos proponemos analizar cómo
han variado en el tiempo las estrategias de inserción laboral para el mercado internacional
tomando como base los recursos de los traductores peruanos (capitales), cómo se adaptaron
a su entorno (habitus) y el mismo entorno (campo) en el que se desenvolvieron antes de
alcanzar el mercado extranjero.
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2 PREGUNTAS Y  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
La pregunta general de nuestra investigación es cómo han variado, entre 1990 y 2019, las
estrategias de inserción laboral de los traductores peruanos para insertarse en el mercado
internacional. De acuerdo a nuestra pregunta general, nuestro objetivo principal es analizar
el campo, el habitus y los capitales como estrategias de inserción laboral de los traductores
peruanos para alcanzar el mercado internacional. La primera pregunta específica de nuestra
investigación será ¿cómo el campo en el que se desenvuelven los traductores peruanos ha
condicionado su habitus para insertarse en el mercado internacional de la traducción? Para
ello, tenemos como primer objetivo específico analizar la influencia del campo en el habitus
de los traductores peruanos para insertarse en el mercado internacional de la traducción. La
segunda pregunta específica de nuestra investigación es ¿qué capitales emplearon los
traductores peruanos como estrategia de inserción laboral en el mercado internacional de la
traducción? En este caso, se van a describir los capitales que los traductores peruanos usaron
como estrategia para insertarse en el mercado laboral internacional de la traducción. Por
último, la tercera pregunta específica es ¿qué tan determinante es el capital simbólico en la
inserción laboral de los traductores peruanos en el mercado internacional de la traducción?
Es así que, en nuestro último objetivo específico, se busca analizar la influencia del capital
simbólico en la inserción laboral de los traductores peruanos en el mercado internacional de
la traducción.
3 SUPUESTO BASE
Bourdieu (Gutiérrez, 2011, p. 19) sostiene que existe una jerarquización entre los capitales.
Es así que afirma que el capital cultural y el capital económico son los principios
fundamentales de la estructuración del espacio social. Además, considera que el capital
simbólico y el capital social son una especie de sobreañadido para que el sujeto tenga un
mejor desenvolvimiento dentro del espacio social. Desde esta perspectiva de jerarquización
de los capitales, consideramos que el capital simbólico no es un factor adicional, sino que es
un factor determinante del estatus que estos traductores peruanos tendrán en su área de
trabajo. Teniendo en cuenta que buscamos conocer cuánto han variado las estrategias de
inserción laboral al mercado internacional, utilizaremos tres momentos de tiempo que
abarcan de 1990 al 2000, del 2001 al 2010 y del 2011 al 2019. Desde esta perspectiva de
variación de las estrategias de inserción laboral, consideramos que el capital simbólico ha
mantenido su valor decisivo cuando un traductor decide insertarse a dicho mercado.
Asimismo, si bien el capital simbólico es la imagen que los demás crean y reconocen de una
persona, consideramos que este capital se encuentra presente incluso cuando no existe un
contacto entre los sujetos, además de que este se evidencia en las traducciones, que es el
producto de los traductores para sus clientes. De igual manera, se puede crear el capital
simbólico a partir de otros factores como la rigurosidad con los plazos de entrega, seguir las
instrucciones del cliente, etc.
Por otro lado, partimos de la idea de que los capitales de Bourdieu son estrategias de
inserción laboral para el mercado internacional. Además, estos capitales giran en torno a
otros dos conceptos bourdianos como habitus y campo. Es así que, los traductores utilizan
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de la mejor  manera sus capitales para insertarse en cierto mercado internacional (es decir, al
campo); y para lograrlo, necesitan acondicionar su habitus de acuerdo al campo en el que se
desenvuelven. Por lo tanto, el habitus es fundamental para que el sujeto pueda desarrollarse
en cierto campo. Asimismo, el campo determina los capitales que una persona va a usar, ya
que, si no tienes un campo donde desenvolverte, los capitales no tienen valor.
De los cuatro capitales que propone Bourdieu, consideramos que el capital simbólico de los
traductores es el más importante y es el que va a influir en su inserción laboral dentro del
mercado internacional. Ello surge a partir del planteamiento de Bourdieu (1986) donde
explica que, en un futuro, los capitales económico, social y cultural pueden convertirse en
capital simbólico (Fernández, 2013, p. 36). En cuanto a su relación con habitus, campo y los
otros capitales de Bourdieu; debido a que el capital simbólico solo existe en un campo
determinado si los otros tres capitales están presentes; ello resulta en la afirmación de que
para obtener el capital simbólico se necesita del reconocimiento de los otros participantes
que ya han desarrollado un habitus para el campo en cuestión. Véase Figura 1.
4 JUSTIFICACIÓN
Existen diversas investigaciones que aplican los conceptos bourdianos de habitus, capital y
campo en áreas como la educación y los estudios culturales (Huerta, 2010; Cabrera &
Infante, 2016; Romeu, Álvarez, & Pech, 2018), así como estudios relacionados con la
empleabilidad, inserción laboral de egresados y los conceptos de Pierre Bourdieu (Weller,
2007; Assusa, 2013; Kalfa & Taksa, 2013). Sin embargo, visto que son escasos los estudios
relacionados con las estrategias de inserción laboral de traductores con experiencia, en
especial siendo fuera de su país, en el mercado internacional que apliquen los capitales y su
interacción entre sí, propuestos por Bourdieu, consideramos que nuestra investigación será
un gran aporte para comprender las estrategias utilizadas para ingresar al mercado laboral de
la traducción y cómo estas han variado en el tiempo.
Figura 1: Modelo del supuesto base de la investigación
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Por esta razón,  buscamos conocer la variación de las estrategias de inserción laboral que los
traductores peruanos emplearon para alcanzar el mercado internacional de 1990 al 2019,
tomando como base el modelo conceptual de Pierre Bourdieu. Esta investigación nos
permitirá aprovechar de la mejor manera los recursos adquiridos a lo largo de nuestra
experiencia personal y profesional que, en un futuro, obtendremos en el ámbito de la
traducción. Además, el enfoque de Bourdieu que se plantea puede emplearse para abordar
otras áreas de la traducción como la visibilidad y el rol del traductor en el espacio social, las
prácticas y normas dentro de la traducción, entre otros. Por último, esta investigación puede
servir como referente para futuros estudios en otras disciplinas en las que se quiera abordar
la manera en que un agente utiliza los recursos adquiridos (estrategias de inserción laboral)
en su vida personal y profesional.
El tema de la variación de las estrategias de inserción laboral de los traductores peruanos
para el mercado internacional surge de nuestro deseo por trabajar en el extranjero o con
clientes fuera del país y, conocer el proceso y las dinámicas que se necesitaban y que se
necesitan hoy en día para ingresar al mercado internacional. Por ello, la información
recabada a partir de las experiencias e historias de vida de estos traductores peruanos servirán
como marco de referencia, no solo para nosotras como investigadoras, sino también para los
estudiantes, los futuros egresados y traductores en general que buscan alcanzar el mercado
internacional de la traducción. Es así que, conocer sobre el proceso de inserción laboral para
el mercado internacional también beneficiará a la carrera, pues se contará con un registro de
cómo estas estrategias de inserción laboral han ido cambiando con el tiempo.
Esta investigación resulta viable, puesto que contamos con el apoyo de docentes con muchos
años de experiencia y que trabajan con clientes internacionales. Además, tenemos contactos
con otros traductores profesionales egresados de otras universidades que trabajan para
empresas multinacionales. Estos contactos nos ayudarán aportando sus conocimientos y
experiencias como traductores profesionales o empíricos para alcanzar el mercado
internacional. Asimismo, contamos con distintos recursos metodológicos y de información
en los que nos basaremos para la investigación, especialmente los diversos trabajos
publicados sobre Bourdieu, la relación de sus conceptos con otras áreas, la inserción laboral
y otros temas relevantes para nuestro trabajo.
5 ESTADO DE LA CUESTIÓN
La perspectiva sociológica en los Estudios de Traducción es un hecho reciente, puesto que
es a partir de los años noventa que empiezan a realizarse estudios pioneros —la teoría de los
polisistemas de Itamar Even Zohar (Buzelin, 2013, p. 191) y el manipulation group— que
sentaron la base para el enfoque sociológico en traducción. De ahí que surge el esfuerzo por
construir una sociología de la traducción, entre los que destacan The Sociology of Bourdieu
and the Construction of the ‘Object’ in Translation and Interpreting Studies, así como la
Translation and Interpreting as a Social Practice, conferencia realizada en la Universidad
de Graz, que fue el hito que propició la obra Constructing a Sociology of Translation de
Michaela Wolf y Alexandra Fukari (Buzelin, 2013, p. 191).
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El desarrollo de  un enfoque sociológico en los Estudios de Traducción impulsó una mayor
visibilidad del agente (traductor), a la vez que contribuyó en la creación de numerosos
modelos sociológicos, siendo el más importante el de Bourdieu que tuvo por objetivo revelar
los mecanismos que subyacen las relaciones de dominación en los diferentes contextos
sociales, desde el ámbito educativo, el de la prensa, el ámbito académico (especialmente en
los estudios de traducción), hasta el ámbito artístico y el literario (Bourdieu, 1977).
El impacto de la obra de Bourdieu para los Translation Studies es tan amplio, ya que fue una
contribución para la apertura de nuevos caminos en el estudio de las dinámicas
socioculturales de la traducción y de la interpretación (Hanna, 2016). Conceptos bourdianos
como campo, habitus y capital han significado grandes cambios para nuestra disciplina, así
como una nueva visión del traductor —como agente y como miembro de una comunidad
sociocultural— que han sido abordados en numerosos proyectos, journals y coloquios
académicos. El enfoque sociocultural de la traducción de Bourdieu junto con las
contribuciones de otros sociólogos de la traducción, como Latour y Lahir (Hanna, 2016),
dieron origen a lo que se conoce como el «giro social» de los Translation Studies (Hanna,
2016), cuyo principal objetivo fue desarrollar una sociología general para la traducción y la
interpretación (Angelelli, 2014) quien describe el «giro social» de los Translation and
Interpreting Studies “has being accompanied by growing attention to translation and
interpreting as professions and translators/interpreters as a social and profession group” (p.
3), con mayor incidencia en el estatus profesional.
Partiendo de la concepción del giro social en la traducción, se ha realizado una revisión de
la literatura con los trabajos más pertinentes para nuestra investigación. Este estado de la
cuestión ha sido estructurado desde tres distintos enfoques. El primer enfoque, agrupa
estudios sobre Bourdieu y traducción; el segundo enfoque presenta trabajos que relacionan
la inserción laboral y traducción; y, por último, el tercer enfoque presenta estudio presenta
investigaciones relacionadas con las estrategias de inserción laboral en la traducción.
5.1 Bourdieu y traducción
En este bloque, Hanna (2016), abordó las implicancias de los conceptos bourdianos como
habitus, field y capital para la traducción. Sobre todo, el último concepto que va más allá de
lo monetario y que sostiene que el capital no solo implica el dinero, sino también aspectos
culturales, sociales y simbólicos, los cuales pueden maximizar el capital ya acumulado.
Hanna demuestra la importancia de un enfoque social interdisciplinario para la práctica de
la traducción al considerar fenómenos específicos de la traducción (drama translation) para
determinar las contribuciones que una sociología de la traducción podría hacer para
comprender una historia social, en este caso, las traducciones al árabe de las principales
tragedias de Shakespeare. Por ello, la metodología en este estudio fue cualitativo, debido a
que se realizó un análisis de las traducciones al árabe de Macbeth, Hamlet, el rey Lear y
Otelo, vistos como productos de las dinámicas socioculturales. La conclusión a la que llega
Hanna es que, a partir del concepto de capital, el capital simbólico gobierna la producción,
el consumo y la difusión de la traducción al árabe, Hanna va más allá de identificar las
jerarquías, considerando cómo se acumula el capital cultural y qué efecto tiene el capital
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cultural en la  sociedad egipcia. Además, nos ofrece un panorama más amplio de dicho
concepto y nos muestra los distintos agentes y formas en que dicho capital puede
transformarse en capital económico. Esta fuente es de mucha utilidad para nuestra
investigación porque conceptualiza de forma clara y con ejemplos precisos los distintos tipos
de capital que propone Bourdieu para lograr un mejor entendimiento de dicho concepto.
Asimismo, Chesterman (2007) nos presenta un enfoque de la traducción teniendo la
sociología como eje central. Asimismo, nos presenta el aporte de la sociología a la traducción
a través de perspectiva textuales, cognitivas y culturales; así como las necesidades de la
sociedad y de los traductores profesionales. Por ejemplo, nos acerca al concepto bourdiano
de habitus, concebido como el factor que media entre la experiencia y el mundo social en el
que el traductor se desenvuelve. La conclusión del artículo fue el enfoque del traductor como
agente, como miembro de una comunidad sociocultural. Este artículo es un aporte para
nuestro marco teórico puesto que Chesterman relaciona el término habitus con la traducción
como práctica y como concepto. Además, nos presenta aspectos sociológicos del traductor
en donde el habitus de Bourdieu resulta muy importante: las personalidades de los
traductores e intérpretes, la formación y desarrollo de un habitus profesional, la socialización
en la profesión, la adopción de actitudes y valores, entre otros. Asimismo, se realizó un
estudio cualitativo, ya que se realizaron entrevistas para obtener las opiniones de traductores
que ya cuentan con experiencia en el mercado de la traducción.
5.2 Inserción laboral y traducción
En este segundo bloque, se han utilizado cuatro estudios distintos para conocer el panorama
del mercado internacional de la traducción. Primero, Huifang, Yongye & Yalin (2018) nos
ofrecen una visión general de los servicios de idiomas en China, que se han convertido en
una industria considerable con más de 70 000 empresas. Además de su crecimiento en
tamaño, la industria de servicios lingüísticos también ha sido líder en la introducción de CAT
tools, y en la traducción y adopción de tecnologías avanzadas como la computación en la
nube, la inteligencia artificial, etc. La metodología de este estudio fue mixta, ya que se
realizaron cuestionarios a proveedores de servicios de traducción (PST), instituciones
educativas y de capacitación, profesionales autónomos y especialistas de la industria.
Asimismo, se llevó a cabo talleres, grupos focales y conferencias, que proporcionaron
información sobre los problemas, desafíos y el desarrollo futuro de la industria desde varias
perspectivas. Los resultados de este estudio fueron que los profesionales en idiomas no
trabajan en las mejores condiciones posibles; que los traductores reciben salarios
excepcionalmente bajos, lo que en gran medida desalienta a los profesionales a tomar la
traducción como una profesión, y que solo hay un número muy pequeño de personas que se
dedica a la traducción como independientes. Ello deriva en que la mayoría de las personas
ven la traducción como trabajo a tiempo parcial. El aporte de este estudio para nuestra
investigación es que nos muestra que las empresas privadas constituyen la mayoría de los
PST, y que estos operan principalmente en Beijing, Shanghai y Guangzhou. Además, nos
muestra la gran diversificación en el mercado de los servicios lingüísticos, como los sectores
en donde los servicios de idiomas tienen mayor predominio: leyes y contratos, industria de
los químicos y de la energía, construcción de maquinaria y minería.
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Krajcso (2018) buscó  describir cuáles son las competencias que necesitan los traductores
para satisfacer las demandas del mercado de la traducción. El resultado de esta investigación
realizado en organizaciones expertas en traducción e interpretación, como EMT, CIUTI,
Trans Cert project e ISO 17100, demuestra que los requisitos de competencias son similares
y que se ubican en tres campos principales: competencias relacionadas con la traducción per
se, competencias técnicas y competencias operacionales. Para descubrir cuáles son las
competencias requeridas por el mercado de la traducción, Krajcso llevó a cabo un estudio
cuantitativo utilizando las encuestas realizadas por la EUATC (European Union of
Associations of Translation Companies), CIUTI y el EMT. Según estas encuestas, se obtuvo
como resultado que no se trabaja mucho la competencia de dominio en los programas de
estudio, la especialización se ve como un factor primordial de la competencia profesional y
existe la necesidad de fomentar la competencia tecnológica. Esta información es importante,
debido a que demuestra cuáles son los requisitos principales que pide la industria extranjera,
tales como la competencia profesional, la competencia tecnológica y de dominio. Esto se
realiza con el fin de ayudar a las instituciones que forman traductores a adaptar sus
programas de estudio a las necesidades del mercado. Además, detalla las competencias
requeridas para el mercado internacional de acuerdo a los lineamientos de CIUTI y de La
EUATC.
Cifuentes (2017) explica, según la perspectiva del alumnado egresado, el profesorado de la
titulación, los empleadores y los profesionales del mundo de la traducción y la interpretación,
cuáles son las competencias más importantes entre las generales y las específicas del Grado
en Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia para su desempeño profesional.
Para ello, la autora se apoya en la metodología de Martínez (2014) que consiste en dar a
conocer las competencias del Grado en Economía de la Universidad de Murcia que mejoran
la empleabilidad de los titulados. Además, realizó una investigación mixta, pues, para
obtener los datos necesarios, utilizó entrevistas y cuestionario realizados a su grupo de
interés (sujetos de estudio). El resultado de este estudio reveló varios aspectos en común
entre los encuestados sobre las competencias fundamentales que pide el mercado laboral
actual. Tal es el caso de la competencia general número 16 que se menciona en el estudio,
en esta se explica que los sujetos de estudio consideran que desarrollar la capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo tanto en un contexto nacional como internacional es necesario
para adaptarse a nuevas situaciones. El aporte más importante de este trabajo es que nos
brinda una idea general de las competencias más relevantes al momento de buscar un trabajo.
Por último, Dam & Korning (2014) nos presentan un estudio realizado en Dinamarca, cuyo
objetivo principal fue demostrar que los traductores que se desempeñan en organizaciones
internacionales, como en la Unión Europea, poseen un estatus más alto que los traductores
que realizan su labor en el mercado nacional danés. La metodología utilizada para esta
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, puesto que se realizaron cuestionarios a 176
daneses, de las cuales 63 traductores trabajaban en la Unión Europea y 113 se desenvolvían
en el mercado danés. Dichos cuestionarios se enfocaron en cuatro parámetros que guiaron
la investigación: remuneración, educación/conocimiento, poder/influencia y visibilidad; es
decir, la presente investigación basó sus resultados en los resultados obtenidos a partir de
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estos cuatro parámetros.  De este trabajo, se concluye que no existe una diferencia en el
estatus entre ambos grupos de sujetos evaluados. Sin embargo, se resalta que sí se presentan
diferencias en los parámetros de remuneración y visibilidad. Por último, este estudio aporta
de manera significativa a nuestra investigación, ya que, por un lado, brinda una definición
más clara del término estatus y, por otro lado, da pautas de cómo plantear las preguntas
indirectamente a los sujetos de estudio, para así obtener la información que necesitamos.
5.3 Estrategias de inserción laboral y traducción
El tercer y último bloque se enfoca en conocer qué estrategias se han aplicado en esta
disciplina. En primer lugar, Assusa (2013) analizó las posibilidades de éxito en las búsquedas
laborales de los jóvenes en relación a la distribución del capital cultural, bajo el supuesto de
que el capital cultural era uno de los recursos fundamentales para desplegar estrategias
laborales exitosas, tales como estabilidad, capitalización económica, reinversión, etc. Para
llevar a cabo esta investigación, se interrelacionaron las variables jóvenes, capital cultural y
trabajo, partiendo de la situación del mercado laboral para los jóvenes. La metodología para
este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, ya que basaron su trabajo en encuestas realizadas
por instituciones, tales como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación (MTESS). En cuanto a las conclusiones de esta investigación, son dos las más
resaltantes. Por un lado, hay una necesidad de pensar no solo en los capitales ni en cómo
estos se distribuyen desigualmente, sino también en las condiciones necesarias para su
valorización a partir del habitus. Por otro lado, el capital cultural en sentido de capital social
objetivado (contactos y reputación) aparecen como recursos mucho más valiosos que las
competencias institucionalmente reconocidas. De esta idea de capital cultural, el aporte de
esta investigación para nuestro trabajo es el planteamiento del capital cultural como
estrategia de acceso laboral, que puede ser impersonal (poco relevante a la hora de conseguir
un trabajo) o capital social (contactos familiares).
En segundo lugar, Kalfa & Taksa (2013) demostró que las facultades australianas están cada
vez más interesadas y comprometidas en el desarrollo de las habilidades de empleabilidad
de los estudiantes. Este trabajo se basó en el supuesto de que la adquisición de estas
habilidades puede mejorar el capital humano y, a su vez, la empleabilidad de los estudiantes.
Para demostrar este supuesto, las autoras utilizaron un enfoque cuantitativo, pues se basaron
en distintas encuestas, tales como las de Australian Graduate Survey (AGS) que se realiza
anualmente a los recién graduados de la universidad. Esta fuente es muy relevante para
nuestra investigación, debido a que cuenta con información relevante y utiliza varios de los
conceptos de Bourdieu, tales como el capital humano, capital cultural, habitus y campo,
para demostrar su supuesto. Asimismo, otra razón de la importancia de este artículo es que
relaciona los términos bourdianos con la empleabilidad y nos brinda una idea más clara de
cómo relacionar dichos términos con nuestra área de interés; es decir, el mercado
internacional.
Finalmente, Jan (2011) introduce la teoría de la señalización como el concepto clave que
provee de información creíble sobre la calidad de un producto. Esta teoría, propuesta por
Spence (1973, p. 32) sostiene que los futuros empleados poseen dos características: atributos
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observables que no  se pueden alterar (edad, género, etc.) y atributos alterables (grado de
educación). Bajo la premisa de Spence, Jan afirma que son estos atributos modificables los
que han servido de señal a las organizaciones cuando se trata de contratar a alguien. Ello
porque los empleadores no tienen cómo medir las habilidades, conocimiento y aptitudes de
los candidatos para el trabajo, por lo que los grados académicos y otras credenciales sirven
para realizar inferencias sobre aquellas características inobservables. Tomando de base la
teoría de la señalización, Jan realizó un estudio experimental para investigar los modelos de
contratación (hiring behaviours), así como examinar el poder de señalización de las
certificaciones de los traductores de ocho de las principales empresas de traducción en Hong
Kong. Para ello, se empleó una serie de currículos ficticios, entre los cuales 20 eran reales y
pertenecían a traductores seleccionados por Jan. Posteriormente, estos currículos fueron
evaluados por las compañías de traducción. Asimismo, se realizaron entrevistas a dichas
compañías para obtener un panorama general de ellas, a la vez que para conocer sus
comportamientos de contratación. El estudio concluyó en que, si bien un factor importante
es la experiencia laboral, también lo es una certificación universitaria. Este estudio es un
gran aporte para la investigación, ya que aborda el concepto de la profesionalización
(professionalization), que engloba la certificación como una estrategia de inserción laboral.
En conclusión, los temas principales presentados en la literatura son Bourdieu y traducción,
Bourdieu e inserción laboral, y traducción y estrategias de inserción laboral. Los estudios
descritos en esta literatura aportan a nuestra investigación de distinta forma. Por un lado, nos
presentan de manera clara los conceptos bourdianos que se desarrollarán a lo largo de este
estudio. Por otro lado, estos estudios nos sirven de guía para saber cómo relacionar los
conceptos teóricos (capital, habitus y campo) con nuestra área de interés, es decir, estrategias
de inserción laboral y mercado internacional de la traducción.
Asimismo, si bien los estudios que se han descrito resultan pertinentes para esta
investigación; la información existente es insuficiente, ya que no cubre los aspectos que
vamos a desarrollar más adelante, tales como los conceptos bourdianos, inserción laboral,
mercado internacional de la traducción y los sujetos de estudio que participan en las
investigaciones no cumplen con el perfil que necesitamos. Por ello, consideramos que es
necesario ampliar la investigación, es decir, investigar cuáles fueron las estrategias de
inserción laboral que los traductores peruanos utilizaron para alcanzar el mercado
internacional y qué tanto han variado en el tiempo. Asimismo, se va a analizar la importancia
del capital simbólico como factor decisivo para ingresar al mercado internacional y cómo
dicho capital ha mantenido su valor en el tiempo.
6 MARCO TEÓRICO
De los tres enfoques que plantean Anfara y Mertz (2015), trabajaremos la teoría como algo
más, ya que “theory plays a key role in framing and conducting every aspect of the study”
(p. 11). De igual manera, Merriam (2009) sostiene que “we would not know what to do in
conducting our research without some theoretical framework to guide us” (como se cita en
Anfara & Mertz, 2015, p. 11). En otras palabras, no es posible llevar a cabo una investigación
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sin un marco  teórico como base, puesto que la teoría es “the structure, the scaffolding” (p.
11) de la cual va a derivar nuestra postura que desarrollaremos a lo largo del proceso.
El marco teórico se divide en cuatro secciones. La primera sección aborda la relación entre
sociología y traducción, donde se explican los objetivos de la investigación sociológica, las
perspectivas teóricas con un enfoque sociocultural, mientras se introduce a Pierre Bourdieu
y su aporte en los estudios de traducción. La segunda sección se centra en Bourdieu y en las
implicancias de su trabajo en la disciplina de la traducción. Aquí, se introducen los conceptos
bourdianos de habitus, campo y capital, claves para esta investigación. La tercera sección
aborda la inserción laboral y las estrategias de inserción laboral, siendo la principal estrategia
la empleabilidad, dentro de la cual se tocan aspectos profesionales de la traducción como
professionalisation y certification. Por último, la cuarta sección explora el mercado
internacional o language service industry, los tipos de servicios lingüísticos y los
subservicios que se ofrece.
6.1 Sociología y traducción: perspectivas teóricas con un enfoque sociológico en los
estudios de traducción
De acuerdo a Touraine (1992), el estudio de la sociedad se convirtió en una necesidad
ineludible a partir de la aparición histórica del fenómeno de la modernidad industrial, esta,
en su forma más ambiciosa, fue la afirmación de que el hombre es lo que hace. De ahí, que
la sociología surgió como una disciplina empírica a finales del siglo XIX, pero no fue hasta
el siglo XX que se expandió ampliamente (como se cita en Alejandre, 2007, p. 9). Dubar
(2007) distingue cuatro vertientes en la sociología contemporánea: sociologies of
determination, con Karl Marx y Emile Durkheim como principales exponentes; sociologies
of action, con Max Weber y Michel Crozier; sociologies of identities, con sus principales
exponentes Howard Becker y Erving Goffman; y la sociología constructivista. Esta vertiente
tiene como principales exponentes a Pierre Bourdieu y a Anthony Giddens, quienes desde el
enfoque constructivista intentan resolver la dicotomía agente/estructura (agencia) al asumir
que “social actions are part of a constructed social world which shape results from previous
actions.” (Dubar, como se cita en Buzelin, 2013, p. 186).
Y es que debido a que los estudios de traducción han experimentado diversos virajes en los
últimos veinte años (culturales, ideológicos, posmodernos, semióticos, cognitivos,
sociológicos, etc.), y en donde temas como el perfil de los traductores destacan; ha
propiciado que numerosos autores, como Gambier (2016), aborden la noción de
sociotraductología « afin de mieux appréhender comment la traductologie s’est constituée
en ‘domaine’ ou champ institutionnalisé de recherche, de critique, d’enseignement » (como
se cita en Wolf & Fukari, p. 17). Es así que, la traducción, desde el enfoque sociológico, “is
an inherently social activity that both reflects and shapes social interaction” (Buzelin, 2013,
p. 187), siendo uno de sus principales objetivos “analyze the social responsibility of
translators and interpreters in a globalized world and their social environment” (p. 187). Es
decir, analizar el rol del traductor sobre sí mismo y sobre su objeto de estudio dentro del
espacio social.
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El desarrollo de  un enfoque sociológico en los Estudios de Traducción fue el inicio para la
apertura de nuevos caminos en el estudio de las dinámicas socioculturales de la traducción
y de la interpretación (Hanna, 2016). La mayor integración del agente (traductor) y la
creación de numerosos modelos sociológicos, siendo el principal el de Bourdieu, la
introducción de los conceptos bourdianos de campo, habitus y capital a los estudios de
traducción y una nueva visión del traductor —como agente y como miembro de una
comunidad sociocultural— dieron origen a lo que se conoce como el «giro social» de los
Translation Studies (Hannah, 2016), cuyo principal objetivo fue desarrollar una sociología
general para la traducción y la interpretación (Angelelli, 2014). Es así que, Jan & Ming y
Angelelli (Angelelli, 2014) sostienen que, a partir de 1980, el «giro social» en los estudios
de traducción propició una mayor visibilidad hacia la traducción y la interpretación como
profesiones, en un intento por resaltar el contexto social en el que traductores e intérpretes
se desenvuelven.
Los enfoques sociológicos en los estudios de traducción se han extendido ampliamente desde
el pensamiento de Bourdieu, y hasta cierto punto, a la teoría de sistemas sociales de Niklas
Luhmann y a la teoría del actor-red (ANT, en inglés) de Bruno Latour. Las teorías de
Bourdieu, Luhmann y Latour han sido introducidas en los estudios de traducción, cada una
de ellas con un marco de referencia propio para explicar el mundo social, basándose en
distintas asunciones sobre lo «social» y sobre los componentes de las sociedades (Buzelin,
2013, p. 187).
6.2 Pierre Bourdieu en la traducción
Aunque se inició en la filosofía, Pierre Bourdieu se inserta en la sociología a inicios de la
década del sesenta, y formó parte del Centre de sociologie européenne de la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Entre sus grandes aportes a las ciencias sociales,
destaca su teoría social que desarrolló en torno a tres conceptos claves: habitus, campo y
capital. Se ha introducido la teoría social de Bourdieu en los estudios de traducción
siguiendo dos líneas de pensamiento diferenciadas. La primera línea de pensamiento, tiene
como exponentes a Gisèle Sapiro, Jean-Marc Gouanvic y Rakefet Sela-Sheffy, quienes
adoptan el campo literario para tratar de explicar cómo la traducción y el traducctor encajan
en él. En contraste, la segunda línea de pensamiento con Daniel Simeoni, Michaela Wolf y
Moira Inghilleri explora la interrogante de cuán lejos puede aplicarse el habitus y el campo
para entender las prácticas y normas de la traducción, más allá del ámbito literario (Buzelin,
2013, p. 188).
Son muchas las implicancias del trabajo de Bourdieu en la sociología de la traducción, que
ha derivado en el planteamiento de tres posturas principales. En primer lugar, la de una
sociología de la traducción que se integra en la sociología de los bienes culturales (cultural
goods). Esta postura desarrollada por Johan Heilbron y Gisèle Sapiro analiza los
intercambios culturales y los agentes de intermediación en el país receptor. Sin embargo,
resulta un enfoque restrictivo para los estudios de traducción, pues omite prácticas como la
interpretación y la institutional translation. En segundo lugar, la de una sociología de la
traducción desarrollada por Michaela Wolf (2007) que se basa en un conjunto de enfoques
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para proporcionar el  fundamento teórico y metodológico que conciban la traducción y la
interpretación como prácticas sociales. Por último, la de una sociología de la traducción
donde la traducción no es una práctica empírica, sino la metáfora para explicar y acercarse
al mundo social y revelar su hibridación (Buzelin, 2013, pp. 195-196).
Para Bourdieu (2011), la teoría de los capitales, así como el campo y el habitus, son
conceptos clave para entender el mundo social. Tal y como lo afirma:
el mundo social está dotado de una tendencia a perseverar en el ser, y esa especie de
principio está inscripto en las estructuras objetivas (los modos en los que se
distribuyen los distintos tipos de capital), como en estructuras subjetivas, ligadas a las
disposiciones de los agentes o grupos (p. 3).
En otras palabras, en el contexto social, siempre existirán jerarquías y diferencias tanto en
clases como en la distribución de recursos. Entender estas premisas, es entender cómo el
orden social perdura en el tiempo.
6.2.1 Conceptos bourdianos de campo, habitus y capital
6.2.1.1 Habitus
El habitus, para Bourdieu (1984), incluye las «estructuras mentales o cognitivas» mediante
las cuales las personas manejan el mundo social. Además, «es el producto de la
internalización de las estructuras» (p. 502) del mundo social. Un habitus se adquiere como
resultado de la ocupación duradera de una posición dentro del mundo social, y varía en
función de la naturaleza de la posición que ocupa la persona en ese mundo. El habitus,
sostiene Bourdieu, ha sido adquirido en el transcurso de la historia individual, y permite a
las personas dar sentido al mundo social (p. 268).
6.2.1.2 Campo
El campo, es la red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él. Estas
posiciones existen separadas de la conciencia y la voluntad colectiva. Bourdieu concibe el
campo como un tipo de mercado competitivo en el que se emplean y despliegan varios tipos
de capital. Las posiciones de los diversos agentes dentro del campo dependen de la cantidad
y peso relativo del capital que poseen. Hay varios tipos de campo (el artístico, el religioso,
el económico); todos tienen su lógica específica y generan entre los actores una creencia
sobre las cosas que son importantes en el campo (como se cita en Ritzer, 2013, p. 503).
6.2.1.3 Capital
El capital, para Bourdieu (2011), es el conjunto de recursos y poderes efectivamente
utilizables, y es todo aquello que tiene valor simbólico para el intercambio en un campo. Es
un tener devenido ser, una propiedad hecha cuerpo. Bourdieu distingue cuatro tipos de
capital. El capital cultural, el capital social, el capital económico y el capital simbólico. 1)
El capital cultural es el saber acumulado y aquello que permite demostrar tu nivel cultural.
Este capital puede existir bajo tres formas: en estado incorporado, es decir, el capital está
ligado al cuerpo y supone la incorporación; en estado objetivado, que se manifiesta en
soportes materiales tales como escritos, pinturas, diccionarios, etc.; y en estado
institucionalizado, que viene bajo la forma de títulos o diplomas. 2) El capital social es el
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conjunto de recursos  actuales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de
relaciones. 3) El capital económico que es aquel capital que se mide y que se acumula con
dinero, pertenencias materiales, objetos, etc. 4) El capital simbólico o propiedades
simbólicas, son aquellas características que sobrevienen a los sujetos en su relación con otros
sujetos capaces de percibirlas y de apreciarlas (reconocimiento, consagración).
Para esta investigación, manejamos y concebimos los conceptos de habitus, campo y capital
de la siguiente manera: el habitus significa la manera en que una persona se comporta en
cierto campo o entorno social. El campo es el área en el que se desenvuelve el sujeto, y
abarca desde su entorno más cercano a su entorno profesional. El capital son todos los
recursos que un sujeto utiliza para movilizarse dentro de un campo. Este se divide en capital
cultural (conocimiento adquirido a lo largo de la vida personal y profesional), capital social
(recurso basado en la red de contactos), capital económico (se define a través de los recursos
materiales que un sujeto posee) y capital simbólico (reconocimiento que da una persona a
otra que se desarrolla en un mismo campo). Véase Figura 2.
6.3 Inserción laboral
Desde el inicio de la edad moderna, la inserción laboral se considera como el punto clave
para que los jóvenes comiencen su vida adulta, ya que, una vez que comienzan a obtener
ingresos propios, disminuye la dependencia económica que tenían con sus padres. Por ello,
la inserción laboral se define como «el proceso de incorporación a la actividad económica
de los individuos» (García & Gutiérrez, 1996, p. 269). Para lograr este proceso, se requiere
de distintas estrategias de inserción laboral, entre las que destacan la efectividad de los
certificados, la mejora de la empleabilidad y el networking.
En cuanto a la efectividad de los certificados de los traductores, varias personas están a favor
del uso de los certificados profesionales, ya que lo consideran como una etapa de
profesionalismo; es decir, el proceso donde se utiliza la educación y la certificación para que
las personas en un campo mejoren su desempeño. Schmitt (1995) resalta que la certificación
Figura 2: Descripción de cómo interactúan los conceptos bourdianos aplicados en la
disciplina de la traducción
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es una forma  de reconocimiento de que una persona ha alcanzado ciertos requisitos.
Asimismo, desde que la educación fue institucionalizada, las organizaciones utilizan las
credenciales y calificaciones académicas y educativas para tomar decisiones a la hora de
contratar a su personal. Además, las organizaciones se basan en este tipo de documentos, ya
que así pueden comprobar la información que desconocen, como es el caso de la actitud, los
conocimientos y las habilidades del postulante.
En segundo lugar, otra estrategia de inserción laboral es la mejora de la empleabilidad. La
empleabilidad cuenta con varias definiciones, pero la más relevante en esta investigación es
«la formación, las capacidades individuales o habilidades y atributos para la búsqueda de
empleo» (Suárez, 2014, p. 98). Para ello, se requiere del capital humano (término que hace
referencia a la educación y capacitación de buena calidad), capital social (relaciones sociales
que se basan en distintos aspectos) y capital cultural (buen uso de los códigos que la cultura
dominante ha establecido) (Weller, 2007, p. 63). Primero, se considera que, para que haya
un buen desarrollo del capital humano y de la empleabilidad, se necesita una buena
educación y formación para el trabajo. Segundo, el capital social es un factor importante, ya
que muchas personas obtienen un trabajo gracias a las recomendaciones de terceras personas.
Tercero, se considera que el capital cultural de los postulantes; es decir, las actitudes y los
valores, tiene mucho valor para las empresas.
Por último, una estrategia muy utilizada es el networking o, como la mayoría lo conoce, la
red de contactos. Este concepto fue desarrollado por sociólogos, y concebido por
antropólogos como “social relationships” (Leskinen, 2011, p. 1). Es decir, el networking son
las relaciones sociales constantes, donde los actores trabajan en conjunto para obtener
información, recursos y apoyo social. En cuanto al networking como estrategia de
empleabilidad, esta radica en su potencial para generar un capital social. Desde esta
perspectiva, el valor del networking reside en “its ability to harness resources held by other
actors and increase the ﬂow of information in a network” (Muijs, West, & Ainscow, 2010,
p. 10). Y es que el poder de una red de contactos ejerce mayor influencia en su entorno social
que los actores individuales. Por ello, el networking “makes collaboration a potentially
fruitful strategy for all actors involved in a network” (p. 11). Cabe resaltar que dentro del
networking, el capital social es un bien tanto individual como colectivo, porque el sujeto
amplía su red de contactos para beneficio propio y el de su entorno.
6.4 Mercado internacional
La industria de los servicios lingüísticos (language service industry) “is the business activity
that helps others to communicate across linguistic and cultural barriers” (ALC, 2019). Es así
que, en los últimos años, la necesidad de los servicios lingüísticos “has grown rapidly
because of the internet, globalization of business, increased government requirements,
diversifying communities, and a more interconnected world population” (ALC, 2019). Entre
los principales servicios de esta gran industria se encuentran la traducción, interpretación,
localización, transcripción, subtitulación, voiceover/dubbing, language training y language
testing. Y entre los principales mercados de servicios lingüísticos, el mercado de
Norteamérica es el segundo más grande a nivel mundial, pues abarca el 35% del mercado
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total. Dentro de  este mercado, Estados Unidos se posiciona como el principal proveedor de
servicios lingüísticos, con más de 3,000 compañías estadounidenses que emplean a más de
55,000 personas dentro de la industria de servicios lingüísticos.
Pero, ¿qué es una empresa de servicios lingüísticos? Una empresa de servicios lingüísticos
“is a professional small to large enterprises using highly skilled and well-trained staff who
work with linguists, and that provides one or more language-related services, such as
translation, interpreting, language instruction or cultural consulting” (ALC, 2019). Existen
tres tipos de empresas de servicios lingüísticos: las multiple-language vendors (MLV), que
ofrecen uno o más servicios en varios e incluso en cualquier idioma; las single-language
vendors (SLV), que se centran en un solo idioma; y las regional language vendors (RLV),
que trabajan con un conjunto pequeño de idiomas (ALC, 2019).
En términos de Olvera, Castro, Quero, Muñoz-Martín, Muñoz-Raya, Murillo, Melero,
Robinson, Senso, Vargas & Domínguez (2009), “International and global are the terms that
best define the markets and societies within which we live” (p. 133). Al respecto, Harabi
(2009) sostiene que “in addition to their contribution to international knowledge transfer,
translation activities are also economic activities that generate income, create jobs, and
contribute to the foreign trade of their countries of origin” (p. 204). Por ello, el mercado
global requiere de trabajadores cuyas capacidades y habilidades se encuentren en un nivel
óptimo, a la vez que busca futuros prospectos con capacidad de resolución de problemas,
flexibilidad y adaptación, buen manejo de habilidades interpersonales, etc. En resumen,
trabajadores proactivos que busquen asumir nuevos roles y capaces de adquirir nuevas
habilidades (Suárez, 2014, p. 92).
Asimismo, Olvera et al. (2009) sostienen que existen dos fuerzas impulsoras del mercado
internacional: la globalización y la denominada Eurozona (Euro Area), que han propiciado
una gran demanda de traducciones, así como la promoción del comercio internacional y el
turismo, siendo este último una de las principales industrias en muchos países. Es así que, el
mercado internacional se caracteriza por ser un mercado descentralizado, es decir, las
fronteras geográficas y la distancia física ya no son obstáculos para la traducción. Sin
embargo, si bien esta descentralización ha hecho posible la expansión de la traducción, una
de las principales desventajas para los traductores es definir su campo de especialización,
puesto que los temas por traducir son infinitos. Así también, otra característica es que los
traductores se desenvuelven en un mercado de especialización, influenciado indirectamente
por la tecnología, donde los textos de mayor demanda son financieros, comerciales,
empresariales, así como de telecomunicaciones y software. Otra característica del mercado
internacional es su dinamismo, por lo que es muy difícil caracterizar el mercado de la
traducción y predecir qué sectores demandarán más traducciones. El mercado internacional
de la traducción es también un mercado virtual, en el cual el internet y las tecnologías de la
información y comunicaciones han alterado el ambiente de trabajo de traductores y clientes
(pp. 132–135). Hoy en día, para muchos traductores freelance, el internet es su único y
principal canal para atraer clientes. Por último, el mercado internacional es un mercado
exigente, en el que, si bien la tecnología ha permitido agilizar el trabajo del traductor,
también ha propiciado que los plazos y fechas de entrega sean muy cortos, y que el volumen
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de traducciones aumente  a un ritmo acelerado. También, esto ha generado que los clientes
sean más rigurosos en cuanto a la «calidad» de las traducciones, en donde muchas veces esta
calidad es medible según «criterios propios de calidad» de los clientes, lo que restringe la
«libertad» de los traductores.
Con respecto a las empresas de servicios lingüísticos, estas ofrecen una gran variedad de
servicios, los cuales a su vez tienen subservicios. Entre los servicios que estas compañías
ofrecen se encuentran la traducción, con los subservicios de transcreación, edición,
corrección, maquetación, back-translation e in-country review. Asimismo, la interpretación,
con los subcampos de interpretación consecutiva, simultánea, over-the-phone e
interpretación de enlace. Centrándonos en el mercado de la traducción, los servicios que más
se requieren se encuentran en los sectores médico, legal, marketing, educación, servicios
públicos, finanzas, retail, ingeniería, literatura, turismo, hospitality, law enforcement,
telecomunicaciones, entre otros.
En cuanto a la industria de la traducción en el bloque de países del sudeste asiático
(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), Yahya y Arunajeet (2008) sostienen que
los traductores de esta región realizan largas jornadas de trabajo que pueden llegar a las 80
horas semanales (como se cita en Jan & Ming, 2013, p. 438). Es más, Jan & Ming (2013)
sostienen que “the relative underdevelopment of the translation market and the low status of
translators in their countries is due to the lack of a certification system and standardisation”
(p. 440). Esta situación se refleja en los países del ASEAN, como es el caso de Indonesia,
donde la mayor demanda de traducciones se realiza del inglés al indonesio, pero también
hay una gran demanda de traducciones de idiomas como el chino, holandés y francés, y de
idiomas locales de Indonesia como el javanés y madurés. En Malasia, las traducciones con
mayor demanda son documentos legales y farmacéuticos. En dicho país, existen
organizaciones profesionales orientadas a la traducción como la Malaysian Takaful
Association (MTA) y el Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), organizaciones
creadas por el gobierno malayo en 1993 para, en términos de Ngadiron (2009) “deal with
matters relating to translation and interpreting” (como se cita en Jan & Ming, 2013, p. 442).
En Filipinas, el idioma inglés es ampliamente hablado, por lo que resulta atractivo para
países desarrollados de habla inglesa establecer centros de atención al cliente offshore en
dicho país. En Filipinas, los textos médicos y farmacéuticos tienen mucho valor cuando un
traductor se encuentra en la búsqueda de un trabajo. Las traducciones con mayor demanda
son del inglés al tagalo; pero, debido al incremento de actividades comerciales, hay una gran
demanda de traducciones del chino al inglés. Sin embargo, la falta de un sistema de
certificación parece ser un obstáculo para un mayor desarrollo del mercado de la traducción
en este país. En Singapur, las traducciones con mayor demanda son materiales de negocios,
técnicos y legales, y la combinación de idiomas con mayor demanda es del inglés a chino.
En Tailandia, es posible trabajar como traductor o intérprete sin contar con un diploma o
alguna cualificación lingüística especializada. Tailandia cuenta con la Translator and
Interpreters Association of Thailand (TIAT), no obstante, pertenecer a esta asociación no es
un requerimiento para conseguir empleo. Las traducciones con mayor demanda son
documentos legales, comerciales y de marketing, así como la traducción médica e historias
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clínicas de pacientes.  Se traduce generalmente del inglés al tailandés, pero también se
requieren traducciones del tailandés al inglés.
7 DISEÑO METODOLÓGICO
El paradigma que enmarca nuestra investigación será el interpretativo, ya que nos permitirá
ingresar al espacio intersubjetivo de nuestros sujetos de estudio para así poder entender la
manera en que ellos entienden el mundo que los rodea y sus acciones en función a ello. Como
afirma Creswell (2009) “the goal of the research is to rely as much as possible on the
participants’ views of the situation being studied” (p. 8). Es decir, serán los participantes
quienes nos proporcionen la información requerida acerca de nuestro objeto de estudio.
Además, este paradigma resalta que “constructivist researchers focus on the specific contexts
in which people live and work, in order to understand the historical and cultural settings of
the participants” (p. 8). Por ello, partiendo de las estrategias que los traductores peruanos
emplearon para insertarse en el mercado internacional, y tomando como base los conceptos
bourdianos de habitus, campo y capital, queremos entender cómo es que estos traductores
conciben la realidad y el mundo que los rodea, y, a partir de su posición identificar qué fue
lo que les permitió ingresar al mercado internacional de la traducción.
Desde el paradigma interpretativo, los datos que surgen de los propios participantes son
esenciales, puesto que nuestra investigación los analizará. Bajo estas premisas, la presente
investigación se realizará con un enfoque cualitativo, ya que, intentamos comprender la
variación de las estrategias de inserción laboral para alcanzar el mercado internacional de la
traducción desde 1990 hasta el 2019, a partir de las perspectivas de los traductores peruanos.
Parafraseando a Merriam & Tisdell (2016), el enfoque cualitativo se caracteriza
principalmente por el análisis de la información obtenida de la interacción entre el
investigador y los sujetos de estudio. Así también, es en este enfoque donde la palabra cobra
mayor realce, puesto que los datos se obtienen a partir de todo lo narrado por los sujetos de
estudio. Asimismo, Merriam & Tisdell (2016) sostienen que “Qualitative researchers are
interested in understanding how people interpret their experiences, how they construct their
worlds, and what meaning they attribute to their experiences” (p. 6). Es decir, buscamos
interpretar la realidad de participantes en distintos contextos, para así identificar y analizar
las distintas estrategias que los traductores peruanos utilizaron para alcanzar el mercado
laboral internacional, haciendo uso de sus recursos como contactos, trayectoria laboral,
certificaciones, entre otros. A partir de la información recopilada en las entrevistas, se
realizará un análisis para responder a nuestra pregunta de investigación.
7.1 Técnicas de producción de datos
7.1.1 Entrevista
Siendo el método más utilizado en investigaciones cualitativas, en términos de Burgess, las
entrevistas son “conversations with a purpose” (1984, p. 102). Es decir, la entrevista es un
método que emplea el investigador con el fin de obtener información específica y relevante
para su investigación. Si bien existen distintos tipos de entrevistas, para la presente
investigación se ha visto conveniente utilizar la entrevista semiestructurada. En la entrevista
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semiestructurada, se utiliza  una guía de entrevista que incluye una lista de las preguntas y
los temas que se discutirán en un determinado orden (Russell, 2006, p. 212). Asimismo,
durante este tipo de entrevistas, el investigador tiene “the ability to deviate from the guide
in order to collect the most useful information” (Patten & Newhart, 2018, p. 161). En otras
palabras, el investigador es capaz de modificar algunas preguntas de la entrevista con el fin
de obtener la información necesaria. Por último, la principal ventaja de este tipo de técnica
es que nos permite adaptar y dirigir la entrevista hacia el objetivo de nuestra investigación.
Para este trabajo, se realizarán entrevistas semiestructuradas a traductores peruanos que se
hayan insertado al mercado internacional, con el objetivo de conocer sus estrategias de
inserción laboral en función a periodos, para luego poder analizar la variación de estas en el
tiempo. Nuestra entrevista consta de dos partes generales vinculadas con el mercado
internacional: la influencia del campo en el habitus de los traductores y los capitales como
recursos de inserción laboral.
7.1.2 Análisis de contenido
Ruiz e Ispizua (1989) definen el análisis de contenido como una «técnica para leer e
interpretar el contenido de toda clase de documentos, y más concretamente de los
documentos escritos» (p. 182). Es decir, la lectura, al igual que la observación y la entrevista,
es también un instrumento de recojo de información y de análisis para entender la realidad,
la situación o el punto de vista de los sujetos, plasmadas en el texto. A simple vista, el análisis
de contenido puede parecer una técnica simplista; no obstante, es a través de él que puede
llegarse al sentido oculto del texto, a partir de inferencias. Las inferencias, elemento clave
de esta técnica, va a ser el canal por el cual el investigador realizará suposiciones sobre el
contexto de un texto, para así tratar de captar, en su totalidad, todo lo que un texto encierra
(pp. 182–186). Si bien esta técnica puede emplearse tanto en investigaciones cuantitativas
como cualitativas, es en este último enfoque donde el texto proporcionado por los
participantes se convierte en el soporte y en la principal fuente de información de la
investigación. Ello porque el texto, para el análisis de contenido, tiene un sentido simbólico
con diversos significados y sentidos para el sujeto de estudio y para el investigador. Si bien
hay autores como Berelson, Markoff, Shapiro y Weitman que limitan el análisis de contenido
a una mera operación «mecánica» y estadística; otros, como Bardin, lo conciben como la
técnica para extraer inferencias en un texto aparentemente inexpresivo y sin riqueza (como
se cita en Ruiz & Ispizua, 1989, p. 182).
Se empleará el análisis de contenido, en donde a partir de una serie de presupuestos, existe
también una serie de datos con valor simbólico y muchas veces ocultos, que tienen distintos
significados y sentidos de los que muchas veces el sujeto no es consciente (Ruiz & Ispizua,
1989). Además, Ruiz e Ispizua (1989) consideran que el análisis de contenido tiene dos
momentos claves: la codificación; es decir, la clasificación de palabras que aparecen
constantemente en el texto en distintas categorías (palabras o frases cortas); y el tratamiento
informático de los datos clasificados (p. 189). Para nuestra investigación, se utilizará el
segundo ciclo de codificación; es decir, la codificación axial, ya que, como Saldaña (2009)
sostiene, “Axial Coding is appropriate for studies employing grounded theory methodology,
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and studies with  a wide variety of data forms” (p. 159). Asimismo, “Axial Coding extends
the analytic work from Initial Coding and, to some extent, Focused Coding” (p. 159) y,
durante este ciclo, “the code is sharpened to achieve its best fit and there can be more than
one Axial Code developed during this process” (p. 160). Este segundo ciclo de codificación
permite centrarse más en las categorías por analizar, vinculando aquellos datos que, durante
el primer ciclo de codificación, no aportan mucha información para el análisis. Además,
permite desglosar conceptos abstractos y muy generales (habitus, capital, campo) en
categorías más específicas, que guíen al investigador hacia su objeto de estudio de la
investigación.
7.2 Estrategia operativa
En la presente investigación, se busca conocer cuánto han variado las estrategias de inserción
laboral que emplearon los distintos traductores peruanos para alcanzar el mercado
internacional desde 1990 hasta el 2019. Para ello, se realizarán entrevistas semiestructuradas
a diversos traductores que se hayan insertado en dicho mercado. Posteriormente, se analizará
la información obtenida para encontrar las respuestas a nuestras preguntas específicas, y así,
validar o no nuestro supuesto base.
7.2.1 Selección
Para poder responder la pregunta general y las preguntas específicas de nuestra investigación
trabajaremos con 12 traductores peruanos que cumplan con el perfil que buscamos. Ellos
deben ser 1) traductores profesionales que estudiaron específicamente la carrera de
traducción, 2) traductores empíricos o 3) traductores cuya segunda carrera es la traducción.
Del mismo modo, dichos traductores deben tener experiencia laboral en el mercado
internacional (los traductores obtuvieron un trabajo en el extranjero mientras estaban en
Perú, y es, a partir de este, que puede que vivan en el exterior) o trabajar con algún cliente
extranjero (desde su hogar o en alguna empresa). Por último, buscamos entrevistar a
traductores egresados de distintas universidades peruanas, ya que queremos obtener
testimonios de diversos contextos. Elegimos trabajar con este perfil de traductores peruanos,
puesto que son personas con experiencia, y que conocen las dinámicas del mercado
internacional de la traducción.
Con el fin de conocer cuánto han variado las estrategias de inserción laboral para el mercado
internacional, hemos decidido trabajar en un periodo de 29 años, que abarca desde 1990
hasta el 2019. Este periodo de tiempo se divide en tres momentos: la primera, de 1990 al
2000; la segunda, de 2001 al 2010; y, la última, de 2011 al 2019. Elegimos abarcar un
periodo de 29 años, ya que, como sostiene Cronin (2003), “since the mid-1990s,
globalisation has shrunk the world by removing barriers and allowing access to information
from anywhere in the world (como se cita en Biel & Sosoni, 2017, p. 351). Además, es en
este periodo donde se introducen los ordenadores, memorias de traducción, glosarios y
demás herramientas que “[…] offer translators the opportunity of making their work more
productive without taking away the intelectual challenge of translation” (Hutchins, 1997, pp.
113–120). Optamos por trabajar con una línea de tiempo que tiene tres estadíos, ya que
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queremos conocer de  primera mano, qué tanto han variado las estrategias de inserción
laboral al mercado internacional, según estos traductores.
Cada etapa va a constar de cuatro entrevistas, una por cada traductor. Tenemos presente que
las primeras entrevistas nos proporcionarán información que nos aproximará al espacio
intersubjetivo de nuestros sujetos de estudio. Sin embargo, también somos conscientes de
que la cantidad de información recabada podría variar y tornarse repetitiva. Por ello, se
aplicará el principio de saturación. En términos de Alonso (1998, p. 106-107):
Añadir indiscriminadamente unidades no aumenta la calidad de la información sino, muchas
veces, es redundante e incluso contraproducente al bloquear la capacidad de conocimiento
razonable, conocimiento que se halla sometido a una especie de ley de utilidad marginal que
hace que, según se vayan añadiendo unidades informativas, éstas tengan menor valor
añadido al conocimiento general de la investigación.
Es así que, en caso nos encontremos en tal situación, realizaremos entrevistas a menos
traductores de lo planeado inicialmente para no saturarnos con la información recabada.
Cabe resaltar que, si la información obtenida es variada, se realizarán entrevistas adicionales
a uno o dos traductores más que cumplan con el perfil y pertenezcan al periodo de tiempo
que se necesita.
7.2.2 Ejecución
Para establecer un primer contacto y reunir a los 12 traductores que necesitamos, en primer
lugar, nos contactaremos con profesores de la carrera y, es a partir de estos contactos, que
recurriremos a la técnica bola de nieve o cadena. Como sostiene Martinez-Salgado (2012, p.
616), la estrategia de bola de nieve o cadena consiste en obtener un nuevo contacto a través
de un contacto ya conocido. Es así que, en un primer momento, los profesores de la carrera
serán nuestro primer contacto para conseguir los traductores que necesitamos para nuestra
investigación. En segundo lugar, los foros y grupos de facebook también serán una
herramienta importante para encontrar a traductores que cumplan con el perfil que buscamos.
Por último, el directorio del Colegio de Traductores del Perú (CTP) también nos
proporcionará información de contacto de aquellos traductores que se ajusten al perfil que
buscamos.
Respecto a los canales de comunicación que se tendrá con los participantes, nuestra vía
principal será el correo electrónico. Al momento de realizar la entrevista, contaremos con la
guía de entrevista previamente elaborada. Primero, iniciaremos presentando brevemente
nuestro tema de tesis. Luego, se informará a los participantes que necesitamos de su
consentimiento para llevar a cabo la entrevista. Para ello, les pediremos firmar el protocolo
de consentimiento informado, donde se les indicará que las entrevistas serán grabadas y que
podrían realizarse en dos sesiones. Así también, se les informará que se transcribirán dichas
entrevistas, y que solo se utilizarán con fines académicos. Después, se realizarán las
preguntas previamente elaboradas, las cuales se podrán adaptar o reformular durante la
entrevista. Por último, se agradecerá al entrevistado por su participación y, en caso sea
necesario, se coordinará una nueva fecha para realizar la segunda entrevista. Véase Figura
3.
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7.3 Consideraciones éticas
Las  consideraciones éticas son necesarias, y por ello, en la presente investigación, se
emplearán los protocolos necesarios, entre ellos, el protocolo de consentimiento informado,
donde nuestros participantes aceptan participar voluntariamente en nuestro proyecto, y la
carta de presentación, que nos proporciona la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC). Por un lado, el protocolo explicará nuestro objetivo principal y el uso que se le dará
a la información que se recoja de las entrevistas. Nuestros participantes sabrán que sus datos
serán confidenciales y que solo serán utilizados con fines académicos e investigativos.
Asimismo, se les informará que usaremos pseudónimos en caso no quieran que se conozca
su identidad. Igualmente, se les informará que pueden pedir por adelantado la lista de
preguntas que se les realizará, y que serán libres de expresar, en cualquier momento, si ya
no desean seguir adelante con la entrevista ni con la participación en nuestra investigación.
Por último, se les informará que pueden pedir la transcripción de la entrevista. Por otro lado,
la carta de presentación va a ser el primer canal de comunicación con nuestros sujetos de
estudio, y el documento que avale académicamente nuestro proyecto de investigación.
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9 ANEJOS
9.1 Matriz  de consistencia
Tema
La variación en el tiempo de las estrategias de los traductores peruanos para insertarse en el mercado
internacional
Problema (resumen)
Si bien la teoría social de Pierre Bourdieu ha sido introducida en los estudios de traducción; estos últimos
han abordado principalmente los conceptos de habitus y campo (Buzelin, 2013). No obstante, existe otro
concepto clave para Bourdieu, el cual no ha muy sido abordado en traducción; es decir, el capital. Así
también, existen varias investigaciones que abordan cómo mejorar la empleabilidad de estudiantes o
egresados de la carrera de traducción e interpretación, más no se centran en las estrategias de inserción laboral
que ellos utilizan para alcanzar el mercado. Del mismo modo, no existe muchas investigaciones cuyos sujetos
de estudio sean traductores con experiencia en el mercado nacional que se insertan al mercado internacional.
Por esta razón, buscamos analizar cómo los traductores peruanos hacen uso de sus capitales (recursos) como
estrategias de inserción laboral para alcanzar el mercado internacional; y así conocer cuánto han variado
estas estrategias desde 1990 hasta el 2019.
Supuesto base (resumen)
Existe una jerarquización entre los capitales (Gutiérrez, 2011). Sin embargo, consideramos que el capital
simbólico de los traductores peruanos es el más importante; y, que, hoy en día, sigue siendo el factor decisivo
para la inserción laboral de dichos traductores.
Pregunta general Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos Técnica Instrumentos Fuente
¿Cómo han
evolucionado las
estrategias de inserción
laboral de los
Analizar las
estrategias
utilizadas para
insertarse al
¿Cómo el campo en el
que se desenvuelven los
traductores peruanos ha
condicionado su habitus
Analizar la influencia
del campo en el habitus
de los traductores
peruanos para
Entrevista y
análisis de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de códigos
Traductores
peruanos
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traductores peruanos
para alcanzar  el
mercado
internacional?
mercado
internacional
para insertarse en el
mercado internacional de
la traducción?
insertarse en el
mercado internacional
de la traducción
¿Qué capitales
emplearon los
traductores peruanos
como estrategia de
inserción laboral en el
mercado internacional de
la traducción?
Describir los capitales
que los traductores
peruanos usaron como
estrategia para
insertarse en el
mercado laboral
internacional de la
traducción
Entrevista y
análisis de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de códigos
Traductores
peruanos
¿Qué tan determinante es
el capital simbólico en la
inserción laboral de los
traductores peruanos en
el mercado internacional
de la traducción?
Analizar la influencia
del capital simbólico
en la inserción laboral
de los traductores
peruanos en el mercado
internacional de la
traducción
Entrevista y
análisis de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de códigos
Traductores
peruanos
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9.2 Matriz de  subobjetivos, técnicas, fuentes dimensiones, categorías, indicadores
Subobjetivo Categorías Subcategorías Indicadores Fuente Item Técnica Instrumento
Objetivo específico
1:
Analizar la
influencia del campo
en el habitus de los
traductores peruanos
para insertarse en el
mercado
internacional de la
traducción
Campo
área de
desenvolvimiento
(mercado
internacional)
entorno
personal
traductores
1. ¿Por qué decidió insertarse
al mercado internacional de la
traducción?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
entorno
profesional
traductores
2. ¿Cuánto tiempo lleva
trabajando en el mercado
internacional?
3. ¿Trabaja en el extranjero o
con clientes internacionales?
4. ¿Qué puede decirnos sobre
el mercado internacional para
el que trabaja?
5. ¿Qué puede decirnos sobre
los clientes internacionales
con los que trabaja?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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servicios
lingüísticos
traductores
6. ¿En qué  puesto se
desempeñó cuando ingresó al
mercado internacional?
7. ¿Sigue desempeñándose en
el mismo puesto de trabajo o
este ha variado con el pasar de
los años?
8. ¿Qué valor tiene para usted
tener clientes extranjeros/
trabajar en el mercado
internacional?
9. ¿De qué manera ingresar al
mercado internacional ha
cambiado o influenciado en su
desempeño profesional?
10. Durante el encargo de
traducción, ¿brinda algún
servicio extra que el cliente no
haya pedido?
11. Si la respuesta es SÍ,
¿cuáles son estos servicios
añadidos?, ¿recibe alguna
remuneración por ellos?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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proveedores de
servicios
lingüísticos
(PSL)
traductores
12. Los  clientes para los que
trabaja, ¿a qué mercado
geográfico pertenecen?
13. Los clientes para los que
trabaja, ¿a qué rubro de la
traducción se dedican?
14. De acuerdo a su
experiencia en la traducción,
¿en qué se diferencia el
mercado peruano del mercado
internacional?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
Habitus
historia
individual
trayectoria
laboral
traductores
15. En relación al manejo de
los textos, ¿la manera en que
se desenvuelve en el mercado
peruano es la misma que en el
mercado internacional o tuvo
que adaptarse al modo en que
se trabaja allá?
16. En relación a la relación
con los clientes, ¿la manera en
que se desenvuelve en el
mercado peruano es la misma
que en el mercado
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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internacional o tuvo  que
adaptarse al modo en que se
trabaja allá?
17. En relación al manejo de
cattools, ¿la manera en que se
desenvuelve en el mercado
peruano es la misma que en el
mercado internacional o tuvo
que adaptarse al modo en que
se trabaja allá?
18. Si el traductor tuvo que
adaptarse al mercado
internacional, ¿cómo fue ese
proceso?
19. ¿Qué puede decirnos de su
profesión en los años que la
lleva ejerciendo y cómo ha
sido su experiencia en el
mercado
internacional/trabajando con
clientes extranjeros?
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posición social estatus  laboral traductores
20. ¿Qué cambios en su vida
personal ocurrieron al trabajar
en el mercado internacional?
21. ¿Qué cambios en su vida
profesional ocurrieron al
trabajar en el mercado
internacional?
22. ¿Cómo ha variado su
posición profesional como
traductor desde que inició
hasta ahora?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
Capitales capital social contactos traductores
23. Cuando decidió insertarse
al mercado internacional,
¿qué puede decirnos sobre
esta decisión?, ¿tuvo alguna
persona que lo motivó o lo
recomendó?
24. ¿Qué tan relevante es
tener una red de contactos
para insertarse en el mercado
internacional?
25. ¿Cómo hace usted para
ampliar su red de contactos?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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Objetivo específico
2:
Describir los
capitales  que los
traductores peruanos
usaron como
estrategia para
insertarse en el
mercado laboral
internacional de la
traducción
capital
económico
inversión
académica
traductores
26. ¿Cuenta con algún estudio
de posgrado?
27. Si la respuesta es SÍ,
¿Cuáles son estos estudios?
28. ¿Con qué frecuencia asiste
a congresos de traducción?
29. ¿Con qué cattool cuenta
para realizar sus encargos de
traducción?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
capital cultural certificaciones traductores
30. ¿Considera que los
estudios que ha realizado le
ayudaron a conseguir un
trabajo en el extranjero?
31. Si la respuesta es SÍ,
¿cuáles son estos estudios?
32. ¿Llevó algún curso
adicional que le ayudó a
obtener un trabajo en el
extranjero?
33. ¿Qué tan relevante son sus
credenciales o certificados
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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Objetivo específico
3:
Analizar la
influencia  del capital
simbólico en la
inserción laboral de
los traductores
peruanos en el
mercado
internacional de la
traducción
para insertarse en el mercado
internacional?
capital simbólico
prestigio traductores
34. ¿Qué considera que hace
prestigioso a un traductor?
35. ¿Cómo se autoevalúa
como traductor y cuáles son
los criterios que aplica para
ello?
36. Si trabaja con un nuevo
cliente, ¿considera que sus
trabajos previos fueron un
factor determinante para
obtener este nuevo trabajo?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
reconocimiento traductores
37. ¿Cuáles son las
características de su trabajo
que siente que le hace ganar
reconocimiento?
38. ¿Qué significa ser
reconocido?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
Estrategias
de
profesionalismo educación traductores 39. ¿Cuenta con alguna
certificación de una
Entrevista
y análisis
Guía de
entrevista y
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inserción
laboral
institución internacional
como la  American
Translation Association
(ATA)?
40. Si la respuesta es sí,
¿podría decirnos con qué
certificación cuenta?
de
contenido
libro de
códigos
empleabilidad
atributos y
habilidades
traductores
41. ¿Cómo inserta la
tecnología en su vida
profesional?
42. ¿Cuáles son sus
principales recursos
tecnológicos para mantenerse
actualizado sobre lo que
requiere el mercado de la
traducción?
43. ¿Qué aspectos y qué
ventajas tiene usted que lo
distinguen del resto de
traductores?
Entrevista
y análisis
de
contenido
Guía de
entrevista y
libro de
códigos
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