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elena sánchez trigo
Universidade de Vigo, Vigo, España 
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RÉSUMÉ

Le processus de consolidation de la traduction en tant qu’activité professionnelle a conduit 
à la formulation d’un grand nombre de codes de déontologie. Ces textes constituent un 
élément clé du développement du discours commun à travers lequel la profession dans 
son ensemble se présente à la société. L’objectif de ce travail est de découvrir comment 
la réflexion collective des traducteurs aborde les questions d’éthique professionnelle et 
quelles conclusions en sont tirées par rapport à la situation actuelle de la profession. 
Dans ce but, nous analysons les codes des associations de traducteurs et de profession-
nels exerçant des métiers connexes qui sont présentes en Espagne. Nous mettons en 
évidence leurs aspects en lien avec les principaux courants de l’éthique. Ces codes sont 
comparés à ceux des professionnels plus consolidés (médecins et avocats). Les résultats 
obtenus fournissent des données intéressantes sur l’image que la société se fait de la 
traduction, ses limites de plus en plus diffuses et sa dimension économique croissante. 
Cette contribution offre une nouvelle perspective sur le contenu et la portée des codes 
déontologiques étudiés étant données les bases théoriques et méthodologiques sur 
lesquelles elle s’appuie et l’exhaustivité avec laquelle le domaine ciblé est analysé. 

ABSTRACT

The process of consolidating translation into a professional activity has led to the devel-
opment of numerous codes of ethics. These texts become an integral part in the produc-
tion of a shared discourse through which the profession makes itself known to society. 
The present paper intends to find out how translators’ collective insights address issues 
of work ethics, as well as draw conclusions about the professional status quo. With this 
goal in mind, the codes of translators’ associations and related professionals present in 
Spain have been analyzed to identify elements which prove relevant according to the main 
tenets of ethics theory. These codes are compared with those of doctors and lawyers as 
examples of highly consolidated professions. The results provide interesting data concern-
ing the image that society has of translation, its increasingly unclear borders, and the 
growing importance of its economic dimension. This contribution provide a new perspec-
tive on the content and scope of the codes of ethics studied on not only in the theoreti-
cal and methodological proposals on which it is based, but also on he exhaustiveness 
with which the target field is analysed.

RESUMEN 

El proceso de consolidación de la traducción como actividad profesional ha conllevado 
la formulación de un importante número de códigos deontológicos. Estos textos cons-
tituyen un elemento clave en la elaboración del discurso compartido con el que la pro-
fesión en su conjunto se presenta ante la sociedad. El objetivo de este trabajo es conocer 
cómo la reflexión colectiva de los traductores aborda las cuestiones de ética profesional 
y qué conclusiones se obtienen en relación con la actual situación de la profesión. Para 
ello, se analizan los códigos de las asociaciones de traductores y de profesionales afines 
con presencia en España. Se identifican aquellos elementos recogidos en los mismos 
que tienen un correlato en las principales corrientes de la ética. Se comparan estos 
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códigos con los de profesionales más consolidados (médicos y abogados). Los resultados 
obtenidos proporcionan datos interesantes sobre la imagen que la sociedad tiene de la 
traducción, sus límites cada vez más difusos y su creciente dimensión económica. Este 
trabajo aporta una nueva perspectiva sobre el contenido y alcance de los códigos deon-
tológicos estudiados dadas las propuestas teóricas y metodológicas en las que se basa 
y la exhaustividad con la que se analiza el área focalizada.

MOTS-CLÉS/KEYWORDS/PALABRAS CLAVE

codes déontologiques, associations de traducteurs, traduction professionnelle
codes of ethics, translators’ associations, professional translation
códigos deontológicos, asociaciones de traductores, traducción profesional

1. Introducción

A pesar de la antigüedad de la traducción como actividad humana, la gestación de 
una conciencia colectiva en torno a esta labor profesional es relativamente tardía. Así 
lo destaca, por ejemplo, George Steiner al afirmar que fue tan solo en 1953, fecha de 
la fundación de la FIT, «that translators have fully asserted their professional identity, 
that they have claimed a world-wide corporate dignity» (1998: 284). Hasta ese 
momento las reflexiones, sin duda trascendentales, en torno a la traducción respon-
dían más a las inquietudes individuales o de grupos reducidos que a la reflexión 
colectiva que supone la formulación de un código deontológico. De hecho, la gesta-
ción de la primera Charte du Traducteur de la FIT en 1963 (posteriormente modifi-
cada en 1994) es un elemento esencial en la elaboración de un discurso compartido 
para presentar ante el resto de la sociedad, no a un traductor particular, sino a la 
profesión, entendida como conjunto de todos sus miembros. Frente a la ética, de 
naturaleza individual, la deontología representa un marco colectivo de actuación, 
cuya naturaleza es, por tanto, esencialmente convencional. 

El objetivo de este artículo es investigar cómo los traductores y profesionales 
afines manejan su conciencia colectiva. Para ello se estudian los códigos deontológi-
cos de sus asociaciones puesto que la deontología constituye un pilar fundamental 
de la práctica profesional. Frente al enfoque universalista, adoptado por otros autores 
(Pym 2014; McDonoug-Dolmaya 2011), se ha optado por centrarse en el ámbito 
español. Son varios los motivos que justifican esta decisión. Por una parte, porque el 
análisis local podría verse oscurecido en un enfoque más global tanto por las parti-
cularidades del ámbito anglófono, asociadas al actual predominio del inglés como 
lengua franca, como por el peso creciente que las relaciones internacionales con el 
extremo oriente y, en particular, con China han alcanzado en el mercado global de 
la traducción. Pero por otro lado, porque el contexto inmediato es muy relevante para 
cualquier análisis del contenido de los códigos analizados. 

En este trabajo partimos de la premisa de que la deontología de la traducción 
profesional no tiene una singularidad tan especial que impida su comparación con 
la de otros ámbitos profesionales. Por el contrario, entendemos que muchas de las 
reflexiones realizadas en otras profesiones pueden contribuir a aclarar o enriquecer 
el debate. Por este motivo, el conjunto de códigos estudiados ha sido objeto asimismo 
de un análisis comparativo con los códigos de conducta vigentes en el ámbito de la 
medicina y de la abogacía en España, que se han considerado como referencias útiles 
con fines contrastivos. 
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En consecuencia, la aportación de nuestro estudio viene dada principalmente 
por los siguientes aspectos:

– centrarse en una zona geográfica específica realizando un análisis exhaustivo de la 
misma: porque analizar un número reducido de asociaciones no basta para sacar 
conclusiones sobre el conjunto del área seleccionada;

– tener en cuenta los diferentes enfoques con los que se ha abordado la ética desde el 
punto de vista filosófico: porque la ética no es una disciplina uniforme, sino con 
diversas corrientes, a menudo contradictorias entre sí, pero complementarias; 

– incluir en el análisis además de asociaciones de traductores también asociaciones 
afines (revisores y correctores, por ejemplo): porque en la práctica se han incorpo-
rado a la red de traductores;

– realizar un estudio comparativo con los códigos profesionales de médicos y aboga-
dos: porque son profesiones en las que la deontología está más arraigada.

En este artículo, tras el marco teórico, metodológico y el corpus estudiado, se 
muestran los resultados obtenidos del análisis de los códigos deontológicos. Estos se 
presentan organizados de acuerdo con las principales corrientes de la ética y compa-
rándolos con los elementos presentes en los códigos de las profesiones indicadas. El 
trabajo se cierra con las principales conclusiones obtenidas tras el estudio realizado.

2. Marco teórico: principales consideraciones 

El análisis de los aspectos profesionales de la traducción se inscribe en la línea de los 
estudios sociológicos, ya que uno de los intereses de las aproximaciones ligadas al 
denominado por Snell-Hornby social turn (2006: 172) es precisamente «[…] empha-
size the importance of translations’ and translators’ role in society» (Wolf 2010: 341). 

El establecimiento de códigos deontológicos refleja, como hemos apuntado, la 
madurez de una actividad profesional y de su reconocimiento público. Estos consti-
tuyen, asimismo, una fuente explícita para comprender las normas imperantes en un 
momento dado, que definen las expectativas sobre el desarrollo de la actividad. En 
especial, la existencia de normas de conducta restituye en cierta medida la relación 
asimétrica entre el traductor y el iniciador. Exige que no se produzca una subordi-
nación ilícita frente a quien tiene el poder económico y, al mismo tiempo, define el 
comportamiento esperable de un especialista. La adopción de un marco normativo 
exigente confiere un valor añadido al trabajo de traducción, que es también utilizado 
por empresas privadas como factor de diferenciación. En cualquier caso, el alcance 
de un código deontológico siempre será básico en relación con las exigencias éticas 
implícitas en este ámbito. 

Los códigos responden, por tanto, al deseo de reafirmar la identidad de un colec-
tivo profesional y definir unas normas básicas para los integrantes del mismo. Es un 
medio para reforzar su función social, definir los límites de la actividad y regular en 
cierta medida las relaciones interpersonales. En nuestra opinión, y de acuerdo con el 
modelo social descrito por Tseng para los intérpretes de conferencias (1992 en Resta 
y Ioannidis 2015), los códigos constituyen uno de los elementos fundamentales en el 
proceso de profesionalización. Entendemos que se trata de pautas elaboradas por un 
grupo profesional con voluntad de aplicarlas.

Las cuestiones que se abordan en este trabajo han sido estudiadas desde orien-
taciones muy diversas. Si bien esto dificulta su clasificación, siguiendo a Chesterman 
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(2001), podemos establecer 5 grupos de estudios por el modelo que representan: ética 
de la representación, basada en la fidelidad (Berman 1984; Venuti 2008); del servicio, 
basada en la lealtad (Nord 2001); de la comunicación, basada en la comprensión (Pym 
1997, 2001); normativa, basada en la confianza (Lefevere 1992; Hermans 2009); y del 
compromiso, basada en la excelencia (Chesterman 2001), tiene un carácter integrador 
dada la incompatibilidad de las propuestas anteriores. En función de las diferentes 
perspectivas estos trabajos destacan cuestiones como visibilidad, neutralidad, adap-
tación o no a las expectativas del cliente y las normas vigentes o ideología e influen-
cia de las estructuras de poder. 

Existen, además, análisis de otros autores así como estudios centrados en la 
interpretación1 en su conjunto o en áreas específicas como los servicios públicos. Estos 
trabajos enfatizan aspectos como: compromiso militante personal y ética (Baker 
2006), problemas derivados de la globalización (Tymoczko 2006), responsabilidad 
social (Drugan 2017), la necesidad de códigos que recojan la realidad de la profesión 
(Lambert 2018), que sean útiles para la práctica y no meros modelos idealizados 
(Angelelli 2004a; 2004b; Inghilleri 2011), estándares de conducta principales de 
carácter orientativo para los profesionales (Hale 2007), aspectos sociológicos 
(Baixauli-Olmos 2017), dimensión social de la profesión (Ozolins 2014) o, por ejem-
plo, dilemas éticos (Hoza 2003) y problemas interculturales (Pöchhacker 2012; 
Baixauli-Olmos 2014). 

Teniendo presentes los aspectos destacados en estos trabajos, citados como ejem-
plos representativos de las grandes líneas conceptuales aunque de manera muy sin-
tética por razones de espacio, nosotros adoptamos un enfoque diferente. Así, dado 
que los códigos deontológicos se sitúan en el ámbito de la ética aplicada, los analiza-
mos partiendo del marco conceptual proporcionado por principales escuelas éticas 
(eudemonista o de las virtudes, del deber o kantiana y utilitarista). La identificación 
de los elementos presentes en los códigos se realiza atendiendo a qué elementos se 
corresponden a cada una de estas escuelas. De acuerdo con Victoria Camps (2017: 
394), a pesar de sus diferencias, todas ellas presentan un carácter complementario:

[…] estas tres formas de hacer filosofía moral –desde las virtudes, desde los principios 
y desde las consecuencias de las acciones– han sido recogidas por las éticas aplicadas. 
De dicho ejercicio lo que se desprende es la complementariedad imprescindible entre 
los tres grandes modelos éticos.

Nos separamos, también, de clasificaciones, como la planteada por Chesterman 
(2001), solo válida para la ética de los traductores, para adoptar un análisis común a 
los distintos ámbitos de la ética aplicada. Completamos nuestro análisis con un 
apartado adicional que, bajo la denominación responsabilidad y militancia, da cabida 
a otras corrientes más radicales, presentes sobre todo en asociaciones sin vocación 
de actividad profesional remunerada. Asimismo, como indicamos en la introducción, 
aspectos como el centrarnos en un área específica analizada de manera exhaustiva, 
incluir profesiones afines como revisores y correctores o la comparación con los 
códigos de médicos y abogados, constituyen asimismo elementos novedosos de nues-
tro estudio. 
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3. Metodología y selección de la muestra objeto de estudio 

Metodológicamente, en este trabajo, que presenta un enfoque no prescriptivo sino 
analítico, la primera etapa consistió en identificar la población objeto de estudio en 
el marco geográfico establecido. Para ello se utilizó el criterio que ha inspirado la 
creación en 2009 de la Red Vértice (Red española de asociaciones de traductores, 
intérpretes y correctores) donde se integran asociaciones con presencia en España. 
Esto permitió incorporar entidades no solo españolas, sino también otras localizadas 
fuera del ámbito geográfico español pero con presencia en el mismo como AATI 
(Argentina) o MET (Mediterráneo). La nacionalidad no se consideró un criterio 
suficiente, ya que la dinámica actual de creación de redes, pone de manifiesto una 
creciente difuminación de las barreras geográficas, lingüísticas o, incluso, de la deli-
mitación de la actividad de los traductores. De este modo se identificaron un total de 
35 asociaciones y otras organizaciones colectivas de traductores, intérpretes y profe-
sionales afines con presencia significativa en España (anexo 1). A continuación, con 
la finalidad de establecer la muestra de estudio, se llevó a cabo un análisis que nos 
permitió obtener una visión general sobre las asociaciones y su situación en relación 
con los códigos deontológicos. 

Desde el punto de vista diacrónico las tres primeras asociaciones que aparecen 
en el panorama español desde 1954 (año siguiente al de la creación de la FIT) son de 
ámbito estatal y solo en un caso integran en la misma asociación tanto a traductores 
como intérpretes. Estos últimos tratan de destacar la singularidad de la especializa-
ción de los intérpretes de conferencias creando asociaciones propias, con códigos de 
conducta específicos.

A finales de los años 70 se inicia un proceso de proliferación de nuevas asocia-
ciones, que en su mayor parte tienen ámbito regional o se vinculan a alguna de las 
lenguas propias de las nacionalidades históricas. El ámbito de trabajo es mayorita-
riamente generalista o literario y no suelen considerar necesario publicar un código 
de conducta.

La tercera fase se inicia en 1995 con la incorporación de nuevos perfiles y ámbi-
tos profesionales. A la novedad de la presencia de miembros procedentes del ámbito 
de la docencia, se suma de modo sucesivo, en el conjunto analizado, la integración 
de correctores, investigadores, consultores lingüísticos, redactores, adaptadores, 
editores, jefes de proyecto y empresas. Además, con muy escasas excepciones, inte-
gran tanto la traducción como la interpretación. En esta fase el ámbito más frecuente 
vuelve a ser estatal, pero con significativo número de asociaciones locales e incluso 
internacionales, lo que sin duda supone una cierta ruptura de las fronteras geográfi-
cas formales. Nuevamente los códigos de conducta tienen una presencia significativa, 
ya que la mitad de las asociaciones publican un código, aunque de ellas solo lo hace 
1 de las 6 que adoptan forma de red (Figura 1).

El análisis realizado puso de manifiesto que los códigos deontológicos son más 
frecuentes en relación con las asociaciones orientadas al trabajo en forma de presta-
ción de servicios, en especial de interpretación. No lo son tanto en relación con las 
orientadas a la traducción literaria o editorial, predominantes en la fase de prolife-
ración de asociaciones relacionadas con las lenguas de las distintas nacionalidades 
(surgidas en los años 70). Asimismo, también cabe destacar la notable diversidad de 
organizaciones que se han creado recientemente, cuyas voces la Red Vértice parece 
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tener la intención de integrar. Distintos ámbitos profesionales, lenguas de trabajo o 
especializaciones comparten un ámbito de mayor extensión, el de los servicios lin-
güísticos, en el que la traducción ocupa ahora un espacio importante, pero no nece-
sariamente dominante. 

Figura 1
Asociaciones por año de creación y códigos de conducta 

Este primer acercamiento permitió constatar que no todas las asociaciones y 
organizaciones colectivas de traductores y profesionales afines con presencia en 
España disponen de código deontológico. El análisis de las 35 seleccionadas mostró 
su existencia en un 49% de los casos, lo que se corresponde con un total de 17. Se 
trata de organizaciones mayoritariamente surgidas en las fases primera y tercera a 
las que nos hemos referido. Si bien centramos el estudio en estas, se presta atención 
también al resto de asociaciones cuando resulta pertinente. 

Una vez determinada la muestra de estudio, se analizó el contenido de cada uno 
de los códigos con la denominada técnica de análisis de contenido2. Se optó por este 
modelo porque permite el estudio e interpretación de los textos de manera empírica, 
objetiva y sistemática, lo que se adecuaba a nuestros objetivos. De acuerdo con esta 
metodología se llevó a cabo un doble análisis, cualitativo y cuantitativo, de naturaleza 
complementaria. Con el primero se identificaron e interpretaron los elementos sig-
nificativos presentes en los códigos deontológicos que se corresponden con el marco 
conceptual de las escuelas éticas indicadas en el apartado anterior. Se utilizó para 
ello una clasificación por categorías –basada principalmente en Peterson y Seligman 
(2004)– que presentamos en el apartado dedicado a los resultados. De este modo se 
organizó el inventario de los elementos identificados, se agruparon aquellos que eran 
comunes y se estudiaron. Por su parte, el análisis cuantitativo permitió, en base al 
número de ocurrencias, establecer estadísticas de frecuencia que reflejasen los por-
centajes finales de elementos presentes o no en el conjunto de los códigos.
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En el cuadro 1 se resume, a modo de ejemplo de la metodología aplicada, el 
procedimiento seguido para tratar y analizar los datos obtenidos en relación con uno 
de los elementos presentes en los textos: la justicia. Esta categoría general se desglosó, 
siguiendo a Peterson y Seligman (2004), en tres subcategorías (civismo, equidad y 
liderazgo). Dichas subcategorías se corresponden a su vez con un conjunto de indi-
cadores con los que en los códigos se define el campo semántico específico (buena 
fe, dignidad profesional, honestidad, ecuanimidad, etc.). Con este esquema se elabo-
raron, en un primer momento, tablas para cada código en las que se recogieron los 
elementos identificados en los mismos que hacían referencia a la categoría justicia. 
Estos datos, posteriormente, se integraron en una tabla común para su análisis y 
obtención de resultados globales. El dato global de la categoría general analizada 
(37,25% en el caso de la justicia) pondera la presencia de indicadores de cada una de 
las subcategorías. 

De modo análogo, se obtuvieron los datos correspondientes al resto de categorías 
que figuran en el apartado de resultados.

Cuadro 1
Categoría general ‘justicia’

Categoría general Justicia
Subcategorías Civismo Equidad Liderazgo

Indicadores

Buena fe, dignidad 
profesional, confidencia-
lidad, responsabilidad, 

honor, fidelidad, 
solidaridad, compañe-
rismo, lealtad, respeto

Honestidad, honra-
dez, ecuanimidad Liderazgo

Tipo de código Códigos de traductores
Presencia en códigos 

de traductores 13 códigos de 17 6 códigos de 17 0 códigos de 17

Porcentaje 76,47% 35,29% 0,00%
Porcentaje medio 

global de categoría 37,25%

Tipo de código Códigos de médicos
Presencia en códigos 

de médicos 1 código de 1 1 código de 1 1 código de 1

Porcentaje medio 
global de categoría 100,00%

Tipo de código Códigos de abogados
Presencia en códigos 

de abogados 1 código de 1 1 código de 1 0 códigos de 1

Porcentaje medio 
global de categoría 66,67%

El contraste con los códigos deontológicos de las dos profesiones tomadas como 
referencia comparativa, médicos y abogados, se basó en los datos obtenidos tras 
realizar el mismo proceso análogo en los mismos. En estos dos casos, frente a la 
situación descrita en el ámbito de la traducción, existe una organización asociativa 
global caracterizada por una estructura institucional compleja que cuenta con órga-
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nos centrales potentes. Esto se deriva de su historia y de la colegiación obligatoria, 
pero también de la proliferación de asociaciones locales, estatales e internacionales 
definidas tanto por el ámbito de especialización, como por determinadas afinidades 
académicas o ideológicas. Lo más relevante, en este contexto, es que en ambos casos 
existe un código deontológico común único, que se considera central en la confor-
mación tanto de la profesión médica como de la abogacía y que se define, por tanto, 
como de obligado cumplimiento para estos profesionales. Se trata de dos ámbitos 
claramente delimitados en relación tanto con los requisitos de acceso a la profesión, 
como para su ejercicio, que exige colegiación, y que cuentan con un respaldo norma-
tivo consolidado.

4. Resultados

Los datos obtenidos tras el estudio del contenido de los códigos se presentan, de 
acuerdo con lo indicado, organizando los elementos que se corresponden en cada 
caso con las principales corrientes de la reflexión sobre la ética y estableciendo las 
respectivas comparaciones con los códigos de medicina y abogacía. En los dos pri-
meros subapartados se recogen aquellos elementos que son propios de la ética eude-
monista (virtudes del traductor) y de la ética kantiana (deberes y prohibiciones del 
traductor) respectivamente. A continuación, se presentan los principios de la ética 
utilitarista. En último lugar se reúnen los aspectos que se corresponden con enfoques 
más radicales que no encuentran cabida en las escuelas principales.

4.1. Virtudes del traductor

Si bien el enfoque eudemonista no es el más frecuente en los códigos, presenta, sin 
embargo, un notable interés porque permite analizar cómo las diferentes asociaciones 
se aproximan al concepto de excelencia en el ejercicio de la profesión y cuáles son las 
virtudes que un traductor ideal debería ejercitar en su actividad. Es el enfoque que 
subyace en las numerosas reflexiones generalistas sobre ‘el traductor fiel’ o el ‘buen 
traductor’, que sitúan la clave de la excelencia en sus cualidades individuales, más 
que en el cumplimiento de normas externas. 

Al analizar las virtudes surgieron varios problemas. Por un lado, los derivados 
de su formulación, ya que en los códigos pueden aparecer indicadas tanto por el 
principio que las sustenta, por ejemplo ‘actuar con justicia’, como por el carácter que 
activa este principio de actuación, ‘ser justo’. Además, cada una de ellas figura con 
diversas denominaciones, que, con mayor o menor afinidad, definen un campo 
semántico específico. Por otra parte, era necesario encontrar un sistema para orga-
nizarlas. Para resolver estas cuestiones, como ya apuntamos, se recurrió a la clasifi-
cación elaborada por Peterson y Seligman (2004), creadores de la psicología positiva. 
Si bien originalmente definida para otros propósitos, proporciona una organización 
de utilidad parar nuestro análisis que agrupa 24 virtudes individuales entorno a seis 
categorías generales: conocimiento (incluye subcategorías como creatividad, menta-
lidad abierta o deseo de aprender), valor (perseverancia, integridad o profesionalidad), 
humanidad (generosidad o inteligencia social), justicia (virtudes cívicas, equidad o 
liderazgo), moderación (humildad o prudencia) y trascendencia (gratitud o visión de 
futuro).
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Los principales resultados obtenidos son los siguientes. En primer lugar, debe 
destacarse que las virtudes del traductor profesional, aunque presentes en la redacción 
de los diferentes códigos, no parecen ser en términos generales una preocupación 
fundamental. De las 6 categorías generales establecidas, tan solo la relativa a la jus-
ticia tiene una presencia generalizada en los códigos (82%) y, en este caso, de forma 
especial en relación con las virtudes cívicas (76%), que fundamentan la mutua con-
fianza en términos muy generales: confidencialidad (71%), dignidad profesional (65%) 
y solidaridad (53%) son sus manifestaciones más frecuentes. Una vez identificada la 
importancia primaria de la justicia en el ideal de conducta del traductor, resulta 
necesario destacar que esta se centra en las relaciones sociales inmediatas, básica-
mente con clientes y colegas. Ya en otra área general, la del valor, los códigos destacan 
como virtudes, integridad e imparcialidad (ambas 41%) o profesionalidad (35%).

Sin duda parte de la explicación de estos resultados radica en que los códigos 
están orientados a la formulación de normas. Sin embargo, no deja de sorprender la 
significativa escasez de menciones a virtudes relacionadas con el conocimiento 
(0 casos), la humanidad (0 casos) o la moderación (solo 24%). Difícilmente podemos 
concluir que estas virtudes, aunque no figuren en los códigos, sean ajenas al carácter 
del buen traductor. Lo que sí parece evidente es el muy destacado interés de las 
asociaciones en hacer expresa mención en los códigos de aquellas virtudes que de 
forma directa y genérica refuerzan la idea del traductor como profesional digno de 
confianza. 

¿Qué podemos deducir si comparamos estos resultados con otros ámbitos de la 
ética profesional? En el caso del código de deontología médica (CGCOM 2011) los 
resultados son muy diferentes. Tanto las virtudes relacionadas con el conocimiento 
(creatividad, juicio crítico, deseo de aprender o mentalidad abierta), como las agru-
padas en torno al valor (profesionalidad, integridad), las de humanidad (amor, ama-
bilidad e inteligencia emocional) y moderación (indulgencia, humildad y prudencia) 
tienen presencia en su código deontológico junto a las que hemos mencionado en 
relación con la justicia presentes en los códigos de traductores. Probablemente las 
raíces griegas de la tradición médica contribuyen a un enfoque en el que las virtudes 
tienen una mayor presencia. En cualquier caso, el contenido ético de este código 
deontológico es muy diferente al de las asociaciones analizadas.

El código de la abogacía (CGAE 2019) presenta, sin embargo, un perfil mucho 
más parecido al que hemos descrito para los traductores. Las virtudes agrupadas en 
torno a la justicia, y en especial las relacionadas con el civismo y la equidad, ocupan 
también un lugar preeminente y, con excepción del rigor, casi configuran de modo 
exclusivo su perfil profesional. 

La comparación entre las tres profesiones se puede apreciar en la Figura 2. Se 
representan gráficamente los contenidos sobre virtudes de los códigos profesionales 
agrupándolas en las áreas definidas por Peterson y Seligman (2004). Un valor de 10 
indica que todas las virtudes correspondientes a un grupo están presentes en el código 
deontológico. Un valor de 0 indica que ninguna de ellas es mencionada.
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Figura 2
Comparación de virtudes en códigos de traductores, de médicos y de abogados 

Es evidente la similitud del perfil de excelencia del traductor y del abogado, así 
como su diferencia con el ideal científico y humanístico del profesional de la medi-
cina. La búsqueda del conocimiento que para el médico es una virtud, no aparece, 
sin embargo, en los códigos de los traductores. Lo mismo sucede con las virtudes de 
la categoría trascendencia, humanidad y moderación. En concreto, en relación con 
esta última, sorprende la ausencia de referencias a la prudencia o humildad, ambas 
habituales en las reflexiones sobre la ética del traductor. El reconocido traductor José 
María Valverde asociaba también estas virtudes con el trabajo del traductor: «tradu-
cir exige reflexión, y, por lo tanto, duda» (Camps 2016: 21).

4.2. Deberes y prohibiciones del traductor

Este enfoque, ligado a la ética kantiana, es el que se desarrolla con mayor detalle en 
la dimensión normativa de los códigos. En especial en sentido negativo, ya que son 
más frecuentes las prohibiciones que las normas positivas.

Dentro de una cierta dispersión general cabe identificar tres áreas básicas de 
exigencia en relación con normas y prohibiciones. En primer lugar, las relativas a 
criterios técnicos, entre los que podemos identificar una generalizada prohibición de 
traducir sin la necesaria competencia (76%). También existe coincidencia, aunque ya 
con menor frecuencia, en exigir que la traducción sea completa o fiel (29% en ambos 
casos). Es relevante, sin embargo, destacar que la fidelidad no es una exigencia gené-
rica, sino que se acompaña de matices como la fidelidad comunicativa (25%), la 
fidelidad al contenido (6%) y al formato del texto original (6%).

Un segundo grupo de normas se centra en aspectos de la relación contractual. 
En este caso las más frecuentes son las relativas a la prohibición de quebrantar la 
confidencialidad o hacer uso de información privilegiada (53%) y la exigencia del 
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estricto cumplimiento de los acuerdos (47%). Con menor frecuencia se incluyen 
normas para impedir la aceptación u oferta de condiciones indignas (41%), que impi-
dan un trabajo de calidad (35%), la competencia desleal (35%) y la falsedad en la 
declaración de méritos (29%). El obligatorio cumplimiento de las obligaciones fisca-
les (29%) y laborales (25%) parece reflejar una preocupación relevante sobre la eco-
nomía sumergida. 

Finalmente, un tercer grupo de normas regulan la relación de los traductores 
con sus colegas, las relaciones internas de la asociación o el potencial desprestigio de 
la profesión. Las más frecuentes son la prohibición de denigrar a colegas (35%), de 
comportamientos que desacrediten la profesión (35%) o de comprometer el prestigio 
de la asociación (41%) y de sus socios (29%).

Los códigos incluyen, además, algunas recomendaciones concretas sobre buenas 
prácticas, que son coherentes con lo que acabamos de reseñar sobre normas y prohi-
biciones. Las que tienen mayor presencia se refieren a la formación continua, la 
documentación previa (ambas, 41%), la gestión transparente de conflictos de interés 
(35%) y al aviso anticipado en caso de incumplimiento o interrupción del encargo 
(29%).

En el contraste de estos resultados con el código de deontología médica (CGCOM 
2011) podemos destacar importantes diferencias. En primer lugar, en el artículo 7.º 
de este código se desarrolla el concepto genérico de acto médico, en el que se incluye:

[…] toda actividad lícita, desarrollada por un profesional médico, legítimamente capa-
citado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado 
a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción inte-
gral de la salud. (CGCOM 2011: 12) 

Asimismo, se reconoce la limitación del código a «codificar sólo aquellas con-
ductas y situaciones que sean asumidas por la mayoría de la colegiación, sin quebran-
tar la conciencia de nadie» (CGCOM 2011: 7). Incluso la docencia en medicina está 
comprendida en este ámbito global de aplicación. En el ámbito de la traducción no 
existe en los códigos un planteamiento que defina la actividad del traductor de una 
manera similar.

En segundo lugar, podemos destacar el detallado desarrollo de normas particu-
lares en el código médico para algunas áreas de actividad para las que existen proble-
mas específicos. En este caso encontramos algunos paralelismos en los códigos de 
traductores al tener en cuenta los distintos enfoques que se aplican a la traducción 
literaria, la interpretación de conferencias, la interpretación en servicios públicos, la 
corrección y otros servicios lingüísticos. Sin embargo, con la salvedad de la previsión 
ocasional de normas diferenciadas aplicables a la traducción y a la interpretación, la 
diferenciación de actividades está implícita más en la pluralidad de asociaciones de 
distinta naturaleza, que en el desarrollo de un código estructurado de validez general.

Finalmente, cabe resaltar que las normas médicas no se limitan a los aspectos 
puramente técnicos de la profesión, sino que incorporan criterios de eficiencia en el 
uso de los recursos y de eficacia del sistema general de salud.

Al efectuar un contraste conjunto de los códigos profesionales de traductores, 
médicos y abogados se pueden identificar algunas coincidencias en relación con las 
normas sobre la prohibición de actuar sin suficiente competencia, la confidencialidad, 
la solidaridad entre colegas y la formación continua, presentes en todos ellos. Sin 
embargo, las principales diferencias radican en que para los traductores la preserva-
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ción de la independencia individual, elemento fundamental en los otros códigos, no 
aparece como un aspecto esencial de su deontología. Lo mismo ocurre con otras 
normas relativas a la protección de la libertad de elección del cliente, su derecho a la 
información veraz y completa, la publicidad o la prohibición de prácticas dicotómicas, 
que son comunes a las otras dos profesiones, pero que tampoco figuran en los códi-
gos de traductores. 

En relación con los deberes y prohibiciones es interesante, asimismo, realizar un 
contraste más amplio con el modelo de deberes establecido por la Unión Profesional 
(2009). Este modelo se incluye en un informe que se ha convertido en una guía de 
referencia para crear o modificar códigos deontológicos profesionales en España y 
en el que se señala: «El deber concreto es una peculiaridad propia y específica de cada 
profesión, pero existen unos deberes que pueden ser exigidos con carácter general, 
un esquema mínimo» (Unión Profesional 2009: 21). Tras estudiar la presencia en los 
códigos de traductores de los 20 deberes comunes a todas las profesiones identifica-
dos por la Unión Profesional hemos obtenido los resultados que se recogen en este 
cuadro 2 organizados en cada columna por orden de frecuencia. 

Cuadro 2
Deberes del inventario de la Unión Profesional recogidos en los códigos

Presencia importante Presencia baja Presencia nula

Competencia desleal e 
intrusismo Incompatibilidades Respeto a la naturaleza y al 

medio ambiente

Secreto profesional Honestidad e integridad Relaciones profesionales

Relaciones con los clientes Independencia e imparcialidad Seguridad

Retribuciones económicas Relaciones con otros agentes Protección social

Relaciones con el colegio
(en nuestro caso asociación) Publicidad Responsabilidad civil

Formación continuada Comportamiento ético de los 
dirigentes de los colegios

Investigación y docencia

Relaciones con los compañeros Objeción de conciencia

En la primera de las columnas se incluyen los deberes que encuentran frecuente 
eco en los códigos de traductores analizados y que, como se puede observar, funda-
mentalmente tienen que ver con la relación con el entorno más inmediato. En la 
segunda, figuran aquellos con una frecuencia menor o tan solo ocasional, que son de 
naturaleza diversa. Finalmente, en la tercera columna se reúnen aquellos deberes que 
no han sido identificados en los códigos de traductores estudiados. De modo global, 
estos se corresponden con una visión amplia de la responsabilidad profesional hacia 
el entorno o la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, debemos concluir que en los 
códigos de los traductores se refleja una visión más limitada de la trascendencia de 
su actividad que en los de otras profesiones. 

4.3. Ética utilitarista y traducción 

La ética utilitarista es muy diferente a las anteriores, ya que no se basa en principios 
de conducta, relacionados con las virtudes o con el cumplimiento de normas, sino 
en la valoración de sus consecuencias. Es, por tanto, un enfoque pragmático de la 
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ética, basado en la evaluación de las consecuencias de los actos y en la necesidad de 
valorar tanto sus efectos positivos como negativos para determinar su utilidad neta. 
Una conducta será buena, desde la perspectiva utilitarista, solo si es la adecuada para 
maximizar la utilidad neta derivada de la misma. Este enfoque pragmático fue y sigue 
siendo objeto de muchas críticas, en especial porque puede entrar en abierto conflicto 
con otras formas de concebir la ética. John Stuart Mill, por ejemplo, promovió una 
forma depurada de ética utilitarista, en la que la utilidad solo podía ser evaluada 
adecuadamente por aquellas personas que hubiesen adquirido un criterio moral a 
través del conocimiento y la educación.

Sin embargo, la verdadera trascendencia de este enfoque se deriva de que se ha 
consolidado como un pilar de las sociedades con economía de mercado, lo que sin 
duda es de gran importancia para la traducción profesional en la actualidad. El libre 
mercado y la defensa de la competencia se fundamentan en su contribución al bien 
general, la utilidad neta social y el progreso que se deriva de su correcto funciona-
miento.3 No es extraño que en ocasiones se niegue, desde otras perspectivas eude-
monistas o deontológicas, la propia naturaleza ética del utilitarismo, ya que este 
permite justificar la búsqueda del bien común a partir del egoísmo individual y niega, 
además, el valor ético de un acto cuyo resultado sea negativo, en términos de utilidad 
neta, aunque haya sido realizado por una persona virtuosa y respetuosa de las normas 
morales.

4.3.1. El valor utilitarista de la traducción profesional

El término utilidad puede resultar equívoco cuando lo sacamos de su contexto filo-
sófico primario, ya que tiene un contenido cualitativo. Por ese motivo, en la actuali-
dad y en un contexto más general, es más frecuente utilizar el concepto de valor para 
expresar esa misma idea. El valor neto de la traducción se corresponde con la suma 
neta de sus resultados positivos y negativos, ya que toda acción puede tener conse-
cuencias de distinto signo. El mercado, en condiciones de libre competencia, no es 
más que un mecanismo eficaz de cálculo de este valor neto. En términos económicos, 
este mecanismo permite una asignación óptima de los recursos escasos. Pero, en 
términos éticos, su funcionamiento se justifica porque permite maximizar la utilidad 
general de la sociedad.

Lo más interesante de este enfoque es que introduce en el ámbito de la ética 
algunos temas de singular importancia para la traducción profesional: la creación de 
valor, tanto desde una micro como desde una macroperspectiva, su distribución entre 
los distintos agentes sociales, el funcionamiento del mercado y sus disfuncionalida-
des, o las consecuencias del uso de herramientas tecnológicas. Se trata, en definitiva, 
de cuestiones de plena actualidad para los traductores profesionales. La ética utilita-
rista obliga a considerar la naturaleza compleja de estos asuntos, tomando en consi-
deración tanto sus aspectos positivos como los negativos. Por este motivo, al analizar 
los códigos deontológicos a la luz de la ética utilitarista nos hemos centrado en 
identificar la presencia de referencias relacionadas directamente o indirectamente 
con el valor de la traducción, entendido como utilidad neta. 

El mercado de la traducción es, en este sentido, uno de los conceptos de mayor 
interés. El análisis de los documentos deontológicos permite distinguir dos enfoques 
profesionales claramente diferenciados: el del traductor como autor intelectual y el de 
un perfil profesional de prestación de servicios. En el primer caso, no es tanto el código 
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como la actuación general de la asociación la que se orienta en defensa de los derechos 
económicos del traductor: visibilidad, asistencia legal y criterios de percepción de 
rentas por derechos de autor son los asuntos centrales. En el segundo, la relación del 
traductor con el mercado parece más claramente vinculada con el código deontológico.

Si se toma en cuenta el ámbito de actuación de sus miembros cabe identificar 
algunas organizaciones enfocadas de forma exclusiva hacia un ámbito distinto de la 
traducción literaria o editorial. Inicialmente este era el caso solo de la interpretación 
de conferencias, pero con posterioridad han aparecido otras especializaciones en 
medios audiovisuales o en la mediación judicial, entre otros. Del total de 35 asocia-
ciones identificadas con presencia en España, ocho de ellas pueden encuadrarse en 
este conjunto, seis de las cuales disponen de un código de conducta. Por el contrario, 
de las seis asociaciones que se definen como especialmente vinculadas con la traduc-
ción literaria o editorial, solo una de ellas (ACEtt) cuenta con un código de conducta, 
que además se centra por completo en asuntos relacionados con los derechos de autor. 
En las restantes 21 organizaciones, el resultado es intermedio, ya que se ha definido 
un código de conducta en diez de ellas (48%). Aunque estas cifras no permiten esta-
blecer una inferencia estadística, sí parece que podemos identificar una cierta evi-
dencia de la relación entre la definición de un código deontológico y la voluntad de 
delimitar un ámbito de servicios especializados. Estaríamos hablando, por lo tanto, 
de que asumir códigos éticos podría suponer un valor añadido del traductor como 
prestador de servicios.

¿Cómo se contempla en los códigos analizados el mercado? Sin duda es uno de 
los temas más relevantes, ya que está presente en la mayor parte de los documentos 
(76%). El enfoque en general recoge entre las prácticas de competencia desleal la 
aceptación de tarifas inferiores a las del mercado. Sin embargo, en el momento en 
que se realizó el estudio, y a pesar de las recientes sanciones por limitación de la 
competencia impuestas a dos de las asociaciones, todavía una mantenía una tarifa 
pública de carácter obligatorio para sus miembros, lo que entra directamente en 
colisión con la legislación general. En otros casos los códigos consideran inadecuado 
aceptar tarifas que no sean acordes con los parámetros generales aprobados, que no 
sean dignas o que sean inferiores a las propias del mercado. En tres ocasiones los 
códigos demandan del traductor profesional que actúa en distintos mercados que se 
adapte a los usos propios de cada uno de ellos. Esta vinculación de la deontología con 
las tarifas y el mercado no tiene equivalencia en los códigos de médicos y abogados, 
que claramente se pronuncian aceptando las normas actuales de libre competencia.

Si bien en los códigos de traductores no se aborda la generación de valor para el 
cliente de modo explícito, un número significativo de casos (71%) incluye la calidad 
como una exigencia ética. En general se considera la calidad en términos de exigen-
cia absoluta, que debe ser garantizada u optimizada en todas las circunstancias. Por 
el contrario, la eficiencia solo recibe atención en uno de los textos. En el código de 
abogados no figura la garantía de calidad como exigencia ética y tampoco se incluye 
la eficiencia. Sin embargo, en el código médico tanto la calidad como el uso eficiente 
de recursos, incluso desde una perspectiva social, ocupan un lugar relevante. 

En definitiva, más que una reflexión sobre la utilidad de la actividad del traduc-
tor profesional para sí mismo, para su cliente y para la sociedad, los textos evocan un 
deseo de garantizar niveles mínimos de retribución y máximos de calidad. Lo primero 
no se adecua a la legislación sobre competencia, que es un elemento importante de la 
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caracterización de nuestra sociedad. Lo segundo no tiene en cuenta las condiciones 
habituales de trabajo, por lo que parece dejar pendiente un análisis más riguroso.

4.3.2. Grupos de interés

Para completar el enfoque utilitarista de la ética del traductor es también necesario 
identificar a quiénes afecta la actividad del traductor, ya que el valor neto de su con-
ducta debe tomar en consideración la repercusión sobre todos ellos (Sánchez Trigo 
2018). Resulta por ello de gran interés analizar la presencia en los códigos de distin-
tos grupos de interés, los denominados stakeholders (Freeman et al. 2010).

Los resultados obtenidos en relación con referencias a distintos stakeholders son 
relativamente contradictorios. Si se adopta un criterio de mínimos, los textos anali-
zados permiten caracterizar la relación del traductor con su entorno como compleja, 
ya que son muchos los grupos de interés mencionados al menos en una ocasión. No 
solo clientes y colegas, las administraciones, la sociedad, los poderes públicos y los 
seres humanos en general son merecedores de una preocupación ética específica en 
el conjunto de los códigos. 

Sin embargo, la imagen es muy distinta si adoptamos un criterio un poco más 
restrictivo, ya que algunas organizaciones (en especial la APTIC) contribuyen deci-
sivamente a la multiplicidad de grupos de interés. Si excluimos aquellos grupos de 
interés a los que mencionan menos de cuatro asociaciones, el círculo de preocupación 
se reduce drásticamente. Tan solo la profesión en general, la propia asociación, los 
colegas y los clientes son mencionados por más de 10 organizaciones (65%). Esto 
configura un ámbito de responsabilidad muy limitado, que únicamente contempla 
las relaciones inmediatas y el prestigio general de la actividad. Con un menor número 
de menciones figuran otros grupos pertenecientes a este ámbito restringido, como 
los colaboradores y empleados, o los terceros que intervienen en la comunicación.

El contraste con los códigos de médicos (CGCOM 2011) y abogados (CGAE 2019) 
permite subrayar esta limitación, ya que en ambos casos se destaca la trascendencia 
de estas profesiones por su impacto general sobre la sociedad, su estructura política, 
los seres humanos o incluso la humanidad. Adicionalmente en los códigos de estas 
profesiones se destacan respectivamente, la justicia, en un caso, y la ciencia, en otro, 
como objetivos fundamentales de su comportamiento ético, en los que cristaliza la 
trascendencia social de la profesión. Cabría esperar que la cultura y la lengua ocupasen 
un espacio similar para los traductores profesionales, pero no es así. Tan solo en uno 
de los códigos analizados se mencionan las culturas y en ninguno la lengua, con lo 
que el ámbito de responsabilidad contemplado se reduce a un ámbito inmediato, sin 
tomar en consideración de manera significativa otras repercusiones de mayor alcance.

4.4. La traducción como responsabilidad o militancia

Algunas de las más recientes corrientes de reflexión sobre la ética han puesto de 
relieve la importancia esencial de la responsabilidad humana. Bien, como ocurre en 
el caso de la ética feminista, definiendo la predisposición a cuidar a los demás como 
central e inherente a la naturaleza social del ser humano, o bien, reconociendo de 
modo expreso las obligaciones que los individuos actuales deben asumir frente a las 
generaciones futuras, la humanidad, la naturaleza o el medio ambiente. Los códigos 
deontológicos no son ajenos a estas consideraciones que, en algunos casos, ocupan 
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un lugar central en el discurso de las organizaciones analizadas. Sin embargo, para 
encontrar ejemplos de organizaciones que hagan de la responsabilidad ética un com-
ponente esencial de su misión es conveniente ampliar este análisis incluyendo aso-
ciaciones que si bien no han publicado un código deontológico, sí se pronuncian sobre 
su misión y sus objetivos esenciales. 

El caso de Tlaxcala, la red internacional de traductores por la diversidad lingüís-
tica, incluida en el estudio, como ya indicamos, por su presencia en España, es un 
ejemplo paradigmático de traducción militante. Creada en 2005, resume en un 
manifiesto una filosofía común. Los traductores firmantes asumen el compromiso 
de «desimperializar la lengua inglesa publicando en todas las lenguas posibles» 
(Tlaxcala 2006). Podría identificarse un vínculo entre este planteamiento y las 
corrientes generales de la ética que se centran en la comunicación. Además de poner 
de relieve una voluntad expresa de uso militante de la traducción, cabe destacar dos 
aspectos de interés. En primer lugar, la asociación entre militancia y gratuidad, ya 
que la actividad de los miembros de esta red se define expresamente como voluntaria 
y gratuita. En segundo término, nos interesa destacar la vinculación que Tlaxcala 
establece entre traducción y derechos humanos. Este enfoque evoca ejemplos histó-
ricos como el de la actividad traductora de Antonio Nariño, perseguido en los albo-
res de la emancipación de las colonias españolas en América por su traducción al 
español del texto revolucionario sobre los derechos del ciudadano.

Sin embargo, Tlaxcala no es el único ejemplo. Resulta especialmente ilustrativo 
el de la ATG, asociación que se define expresamente como no profesional y compro-
metida con la política de normalización lingüística del gallego.

Por otra parte, en su relación con las opiniones individuales la traducción no es 
una actividad inocua y el traductor puede verse condicionado por su ideología. Pero 
¿cómo se refleja este hecho en las asociaciones analizadas? Básicamente podemos 
diferenciar dos aspectos relevantes de la ética de la responsabilidad para los traduc-
tores. Por un lado, la responsabilidad o militancia compartida por una red o asocia-
ción que justifica su existencia precisamente, como en el caso de Tlaxcala o el de la 
ATG, en base a una ideología común, ya sea esta de naturaleza política o lingüística. 
Por otro, y en este caso sí volvemos a centrarnos en los códigos deontológicos, la 
forma en que las normas comunes abordan las situaciones específicas en las que las 
creencias o ideas de sus miembros son susceptibles de dar origen a un dilema o con-
flicto moral en el ejercicio de su profesión.

No existe en ningún caso una militancia expresa en los códigos de las asociacio-
nes de traductores profesionales analizados. Y el posible conflicto del traductor 
derivado de sus ideas personales solo es abordado en 6 casos (35%), que mayoritaria-
mente se limitan a exigir al traductor que su trabajo no se vea influido por su ideo-
logía o, cuando menos, que en caso de conflicto actúe de forma transparente. En este 
sentido, contrastar estos resultados con los códigos deontológicos de médicos y 
abogados es un ejercicio relevante. En el primer caso, porque tanto la objeción de 
conciencia como los conflictos derivados de ideologías y creencias personales reciben 
una atención muy especial. En el segundo, por el contrario, tal como se ha indicado 
en relación con la ética de virtudes, el código deontológico de los abogados es también 
en este aspecto muy similar y se limita a regular en términos muy generales aquellas 
situaciones en que se pueda poner en riesgo su libertad e independencia de actuación, 
o en las que surjan conflictos de interés.
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5. Conclusiones

La reflexión sobre cuestiones éticas afecta de modo esencial a todo ser humano, pero 
está también fuertemente vinculada con la realidad concreta de cada momento. Para 
los traductores los últimos años han supuesto una rápida evolución de su entorno de 
trabajo derivada de la reciente escalada de la dimensión del mercado de la traducción. 
Es en este contexto, que demanda una reflexión ética renovada, en el que se han defi-
nido la mayor parte de los códigos deontológicos para grupos de profesionales. La 
conciencia colectiva que inspira este tipo de documentos conforma una parte esencial 
del perfil profesional de sus miembros, ya que, al tiempo que refleja sus inquietudes 
más frecuentes, generalmente pretende proporcionar una imagen externa positiva. 

El estudio realizado permite concluir que los códigos presentan un contenido y 
alcance limitado que caracteriza la traducción como un ámbito profesional que 
necesita seguir reforzando su conciencia colectiva y mejorar su proyección social. En 
esta profesión todas sus fronteras, tanto institucionales como geográficas o funcio-
nales, son difusas. No existen barreras generales de acceso a la profesión. Así, salvo 
en el caso de los traductores-intérpretes jurados, no existe, por ejemplo, en nuestro 
país una validación legal o una reserva formal de su dominio de actuación. Por otra 
parte, cada vez más, la traducción profesional se integra en un ámbito más amplio, 
que en ocasiones se define como prestación de servicios lingüísticos. Las propias 
asociaciones parecen haber asimilado esta tendencia al adoptar la forma de redes, 
que caracteriza las últimas tendencias de colaboración entre traductores, y entre estos 
y otros profesionales afines. La evolución reciente del sector también parece haber 
incidido significativamente, por el uso generalizado de herramientas de traducción 
asistida, la dimensión global del mercado y la creciente importancia de las normas 
sectoriales de normalización.

La ética del traductor sigue siendo, no obstante, un elemento esencial en su 
búsqueda de la excelencia profesional y personal. Sin embargo, no podemos olvidar 
que tan solo un 49% de las asociaciones analizadas dispone de código deontológico. 
Sería deseable tanto un mayor desarrollo de la reflexión sobre la deontología del 
traductor como una mayor convergencia hacia un marco común. Esto es incluso más 
necesario cuando son mayores las dificultades del traductor profesional, que solo 
puede apoyarse en un entramado corporativo relativamente débil. 

Sin embargo, esta relativa debilidad o falta de reconocimiento social de su valor 
es común a otros ámbitos profesionales. Tanto los escritores, como los periodistas, 
los investigadores, o algunos directivos empresariales4 son ejemplos significativos de 
ámbitos profesionales importantes para la sociedad, que cuentan con una estructura 
deontológica débil. Esto no impide que la reflexión ética ocupe un espacio central, 
en especial porque estos profesionales no pueden apoyar sus decisiones en la con-
fianza en un código de conducta consolidado. Sin esta reflexión, que requiere forma-
ción y un esfuerzo consciente, el trabajo del traductor carecería de rumbo.

El análisis de los códigos que hemos presentado permite extraer asimismo otras 
conclusiones. En primer lugar, que las virtudes del traductor definen una imagen 
social de esta actividad, para la que el manido ideal de la equivalencia parece menos 
adecuado que el de la justicia. En segundo lugar, que la actividad profesional de los 
traductores es tan solo una parte de la traducción, y que sus fronteras con otros ser-
vicios lingüísticos son difusas. En tercer lugar, que para la traducción profesional su 
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dimensión económica no tiene una importancia menor, sino que debería tomarse en 
consideración como una característica esencial, que requiere una mayor atención 
también en el ámbito de la reflexión deontológica. En cuarto lugar, que la traducción 
literaria o editorial, predominante en otros momentos, no debe servir como prototipo 
para caracterizar la profesión de traductor, sino que tan solo es una entre sus moda-
lidades básicas, en las que el traductor o intérprete se enfrenta a una situación comu-
nicativa específica.

En demasiadas ocasiones se han hecho propuestas para una ética de la traducción 
profesional desde un punto de vista individual o parcial. Nosotros hemos querido 
escuchar las propias voces de las asociaciones de traductores, ya que en ellas se apre-
cian los diferentes matices de una conciencia real sobre su presente y su futuro: «la 
traducción propiamente dicha es un asunto serio que impone una deontología pro-
fesional que ninguna teoría desconstructiva de la traducción podrá neutralizar 
nunca» (Eco 2009: 31).

NOTAS

1. En interpretación, frente a otros ámbitos, existen normas de conducta desde hace siglos: «Written 
standards of conduct for interpreters can be traced back at least to the fourteen laws enacted by 
the Spanish Crown between 1529 and 1630 to regulate the behavior of interpreters in contacts 
between colonial officials and the native population (Pöchhacker 2004: 164).

2. Esta técnica de investigación surge en la primera mitad del siglo XX vinculada a los estudios 
socioculturales. Después se aplicó a las ciencias sociales y otros ámbitos. Berelson y Klaus 
Krippendorff son dos de sus principales representantes. Andréu Abela (2001) y López Noguero 
(2002) resumen las características e historia de esta metodología.

3. Se trata de la justificación más generalizada, aunque existen puntos de vista, como la filosofía 
libertaria, que encuentran suficiente justificación en la defensa de la libertad individual.

4. Es el caso, por ejemplo, de los gestores empresariales, probablemente los profesionales mejor 
remunerados en las sociedades capitalistas modernas, agrupados activamente en numerosas aso-
ciaciones y cuya actividad es el objeto de estudio en diversas escuelas de negocios y universidades, 
pero que no parecen contar con una caracterización profesional completa.

REFERENCIAS

Andréu Abela, Jaime (2001): Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. 
Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces. Consultado el 24 de junio de 2020, 
<https://bit.ly/2NQnLKc>.

Angelelli, Claudia V. (2004a): Medical Interpreting and Cross-cultural Communication. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 

Angelelli, Claudia V. (2004b): Revisiting the Interpreter’s Role. Ámsterdam/Filadelfia: Benjamins.
Baker, Mona (2006): Translation and Conflict: A Narrative Account. Londres: Routledge.
Baixauli -Olmos, Lluís (2014): Redescubriendo los códigos de conducta para la ISP médica: 

cultura, dilemas y papel profesional. Panace@. 15(40):198-217. Consultado el 24 de febrero 
de 2020, <https://bit.ly/2uv2bVy>.

Baixauli -Olmos, Lluís (2017): Ethics codes as tools for change in public service interpreting: 
symbolic, social and cultural dimensions. JoSTrans. 28:250-272. Consultado el 24 de febrero 
de 2020, <https://bit.ly/2w58eAD>.

Berman, Antoine (1984): L’Epreuve de l’étranger: Culture et traduction dans l’Allemagne roman-
tique, París: Gallimard.

Camps, Victoria (2016): Elogio de la duda. Barcelona: Arpa. 
Camps, Victoria (2017): Breve historia de la ética. Barcelona: RBA.
CGAE (2019): Código deontológico de la Abogacía Española. Valencia: Tirant lo Blanch. Consul-

tado el 24 de febrero de 2020, <https://bit.ly/2w5qJoI>.

Meta 65.3.corr 2.indd   590Meta 65.3.corr 2.indd   590 2021-05-03   22:322021-05-03   22:32



deontología y traducción    591

CGCOM (2011): Código de deontología médica. Madrid: OMC. Consultado el 24 de febrero de 
2020, <https://bit.ly/3817Cco>.

Chesterman, Andrew (2001): Proposal for a Hieronymic Oath. The Translator. 7(2):139-154.
Drugan, Joanna (2017): Ethics and social responsibility in practice: interpreters and translators 

engaging with and beyond the professions. The Translator. 23(2):126-142. Consultado el 24 
de febrero de 2020, <https://bit.ly/3cbVZCL>.

Eco, Umberto (2009): Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción (traducido del italiano 
por Helena Lozano Millares). Barcelona: Lumen.

FIT (1994): Charte du traducteur. Oslo: FIT. Consultado el 24 de febrero de 2020, <https://bit.
ly/2Tgaahz>.

Freeman, R. Edward et al. (2010): Stakeholder Theory. The State of the Art. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Hale, Sandra Beatriz (2007): Community Interpreting. Basingtoke y Nueva York: Palgrave 
Macmillan. 

Hermans, Theo (2009): Translation, ethics, politics. In: Jeremy Munday, dir. The Routledge 
Companion to Translation Studies. Londres: Routledge, 93-105. 

Hoza, Jack (2003): Toward an interpreter sensibility: Three levels of ethical analysis and a 
comprehensive model of ethical decision-making for interpreters. In: D. Watson, ed. 
Journal of Interpretation. Alexandria, VA: RID Publications, 1-48.

Inghilleri, Moira (2011): Interpreting Justice, Ethics, Politics and Language. Londres: Routledge.
Lambert, Josep (2018): How ethical are codes of ethics? Using illusions of neutrality to sell 

translations. JoSTrans. 30:269-290. Consultado el 24 de febrero de 2020, <https://bit.
ly/2HZl1aG >.

Lefevere, André (1992): Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. Lon-
dres/Nueva York: Routledge.

López noguero, Fernando (2002): El análisis de contenido como método de investigación. XXI, 
Revista de Educación. 4:167-179. Consultado el 24 de junio de 2020, <https://bit.ly/2Onsljy>.

McDonough-Dolmaya, Julie (2011): Moral ambiguity: Some shortcomings of professional 
codes of ethics for translators. JoSTrans. 15:28-49. Consultado el 13 de julio de 2020, 
<https://bit.ly/2OhOjEq>.

Nord, Christiane (2001): Loyalty Revisited. The Translator. 7(2):185-202.
Ozolins, Uldis (2014): Descriptions of Interpreting and their Ethical Consequences. FITISPos 

International Journal. 1:23-41. 
Peterson, Christopher y Seligman, Martin E. P. (2004): Character Strengths and Virtues: A 

Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press. 
Pöchhacker, Franz (2004). Introducing Interpreting Studies. Londres: Routled ge.
Pöchhacker, Franz (2012): Interpreting participation: Conceptual analysis and illustration of 

the interpreter’s role in interaction. In: Claudio Baraldi y Laura Gavioli, eds. Coordinating 
Participation in Dialogue Interpreting. Ámsterdam/Filadelfia: Benjamins, 45-70. 

Pym, Anthony (1997): Pour une éthique du traducteur. Arras: Artois Presses Université, Presses 
de l’Université d’Ottawa.

Pym, Anthony (2001): Introduction: The return to ethics in translation studies. The Translator. 
7(2):129-138.

Pym, Anthony (2014): Translator associations—from gatekeepers to communities. Target. 
26(3):466-491.

Resta, Zoi y Ioannidis, Anastasios (2015): A sociological approach of the professionalization 
process of court interpreting in Greece. In: Martina Bajčić y Katja Dobrić Basaneže, eds. 
Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU. 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 66-82.

Sánchez Trigo, Elena (2018): Elementos para el análisis de la práctica profesional y la ética en 
traducción. In: Julia Sevilla, ed. Enfoques actuales de la traducción. Estudios dedicados a 
Valentín García Yebra. Madrid: Instituto Cervantes. Consultado el 24 de febrero de 2020, 
<https://bit.ly/3a4hAv3>.

Meta 65.3.corr 2.indd   591Meta 65.3.corr 2.indd   591 2021-05-03   22:322021-05-03   22:32



592    Meta, LXV, 3, 2020

Snell-Hornby, Mary (2006): The Turns of Translation Studies. New Paradigms or Shifting 
Viewpoints? Ámsterdam/Filadelfia: Benjamins.

Steiner, Georges. (1998): After Babel. Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford 
University Press. 

Tlaxcala (2006): Manifiesto de Tlaxcala. Tlaxcala, la red internacional de traductores por la 
diversidad lingüística. Consultado el 24 de febrero de 2020, <https://bit.ly/39ntZeI>.

Tseng, Joseph (1992): Interpreting as an Emerging Profession in Taiwan. A Sociological Model. 
Trabajo de fin de máster, sin publicar. Taiwán: Fu Jen Catholic University.

Tymoczko, Maria (2006): Traducción, ética e ideología en la época de la globalización (traducido 
del inglés por Assumpta Camps). Transfer. 1(1):4-34. Consultado el 24 de febrero de 2020, 
<https://bit.ly/3jobKKw>.

Unión Profesional (2009): Deontología profesional: los códigos deontológicos. Madrid: Unión 
Profesional. Consultado el 24 de febrero de 2020, <https://bit.ly/2w34Q9A>.

Venuti, Lawrence (2008): The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Londres/Nueva 
York: Routledge.

Wolf, Michaela (2010): Sociology of translation. In: Yves Gambier y Luc van Doorslaer, eds. 
Handbook of Translator Studies. Vol. 1. Ámsterdam/Filadelfia: Benjamins, 337-343. 

ANEXOS

Anexo 1: Asociaciones por de fecha creación 

Sigla o 
Acrónimo

Asociación web
(consulta el 24 de febrero de 2020)

Fecha de
creación

APETI Asociación Profesional Española 
de Traductores

https://www.apeti. org.es/
(inactiva)

1954

EspAIIC Asociación de los Miembros de 
AIIC en España

https://aiic.net/page/8700/codigo-
deontologico/lang/39

1965

AICE Asociación de Intérpretes de 
Conferencia de España

https://www.aice-interpretes.com/pdf/
codigo-deontologico.pdf

1968

AELC Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana

https://www.escriptors.cat/ 1977

AELG Asociación de Escritores en 
Lingua Galega

http://www.aelg.gal 1980

AATI Asociación Argentina de 
Traductores e Intérpretes

http://www.aati.org.ar/es/aati 1982

EIE Euskal Idazleen Elkartea http://www.idazleak.eus/espanol/
la-organizacion/historia

1982

ACEtt ACE Traductores http://www.ace-traductores.org/
Codigo_deontologico

1983

ATG Asociación de Tradutores Galegos http://tradutoresgalegos.com/ 1984
EIZIE Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta 

Interpreteen Elkartea
https://eizie.eus/es?set_language=es 1987

ATIJC  Associació de Traductors i 
Intèrprets Jurats de Catalunya

http://atijc.com/es/default.htm 1992

ACEC Asociación Colegial de Escritores 
de Cataluña

http://www.acec-web.org/cat/default.
asp

1993

AUNETI Conferencia de Centros y 
Departamentos de Traducción e 
Interpretación

https://confetradi.wordpress.com/ 1995

AVIC Asociación Valenciana de 
Intérpretes de Conferencia

http://www.avic-interpretes.es/ 1998

FILSE Federación Española de 
Intérpretes de Lengua de Signos y 
Guías-Intérpretes

http://filse.org/sites/default/files/
pages/files/codigo_deontologico_
ilse_0.pdf

2000
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AGPTI Asociación Galega de 
Profesionais da Tradución e da 
Interpretación

http://www.agpti.org/web/uploads/
documentos/arquivo/4ed90bebc9e7e-
orientacions_metodoloxicas_para_a_
realizacion_de_traducions_xuradas-
pdf.pdf

2001

ASATI Asociación Aragonesa de 
Traductores e Intérpretes

http://www.asati.es/img/web/docs/
deontologico_asati.pdf

2002

AIETI Asociación Ibérica de Estudios de 
Traducción e Interpretación

http://www.aieti.eu/ 2003

ASETRAD Asociación Española de 
Traductores, Correctores e 
Intérpretes

https://asetrad.org/la-asociacion/
codigo-deontologico

2003

Xarxa Red de Traductores e Intérpretes 
de la Comunidad Valenciana

http://www.xarxativ.es/sobreXarxa.
php

2003

MET Mediterranean Editors & 
Translators 

https://www.metmeetings.org 2005

Red 
Comunica

Red Comunica http://red-comunica.blogspot.com 2005

TREMEDICA Asociación Internacional de 
Traductores y Redactores de 
Medicina y Ciencias Afines

http://www.tremedica.org 2005

UniCo Unión de Correctores http://www.uniondecorrectores.org/
img/web/docs/Código_
Deontológico_2016.pdf

2005

TLAXCALA La red de traductores por la 
diversidad lingüística

http://www.tlaxcala-int.org 2005

ANETI Asociación Nacional de Empresas 
de Traducción e Interpretación

http://aneti.es/nosotros/codigo-deon-
tologico/

2006

APTIJ Asociación Profesional de 
Traductores e Intérpretes 
Judiciales y Jurados

http://www.aptij.es/img/doc/CD%20
APTIJ.pdf

2007

APTIC Associació Professional de 
Traductors i Intèrprets de 
Catalunya

http://www.aptic.cat/wp-content/
uploads/Codi-deontol--gic-de-
lAPTIC_abril_2016_CA.pdf

2009

IAPTI International Association of 
Professional Translators and 
Interpreters 

https://www.iapti.org/code_of_ethics/ 2009

Red Vértice Red Vértice http://www.redvertice.org/p/
sobre-la-red-vertice.html

2009

RITAP Red de Intérpretes y Traductores 
de la Administración Pública

http://www.ritap.es 2009

ATRAE Asociación de Traducción y 
Adaptación Visual en España

http://atrae.org/codigo-deontologico/ 2011

AETI Asociación Española 
Universitaria de Traductores e 
Intérpretes en Formación

http://aetioficial.es/es/ 2012

ASPROSET Asociación Sectorial de 
Proveedores de Servicios de 
Traducción

http://www.asproset.com/ 2013

AFIPTISP Asociación de Formadores, 
Investigadores y Profesionales de 
la Traducción e Interpretación en 
los Servicios Públicos 

http://www.afiptisp.com/
(inactiva)

2014
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