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RESUMEN  

Uno de los problemas a los que se enfrenta Europa en la actualidad es la creciente crisis 

migratoria iniciada en el año 2015. Dentro del colectivo de personas migrantes, quizás 

el grupo más vulnerable sea el de las personas refugiadas, quienes se ven forzadas a huir 

de su país y solicitar protección internacional. En muchos casos, estas personas 

desconocen el idioma del país que las recibe, por lo que precisan la asistencia de 

intérpretes para hacer posible la comunicación. El presente trabajo recopila las 

recomendaciones dirigidas a intérpretes que ejercen en contextos de asilo y refugio. Se 

reúnen las indicaciones que han propuesto varias organizaciones tanto nacionales como 

internacionales, cuyo objetivo es ayudar al colectivo de personas solicitantes de asilo y 

refugio. De esta forma, se pretende resumir el contenido fundamental que las intérpretes 

deberían incluir en su formación y práctica profesional para realizar su labor de forma 

correcta en este contexto. 

 

PALABRAS CLAVE 

Procedimiento de asilo y refugio, solicitantes de asilo y refugio, persona refugiada, 

interpretación de enlace, intérpretes ad hoc. 



 

ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ACCEM   Asociación Comisión Católica Española para las Migraciones 

ACNUDH   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ACNUR   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

APTIJ    Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados 

Art.    Artículo 

CAR    Centros de Acogida a Refugiados 

CEAR    Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

CIAR    Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 

CIE    Centros de Internamiento de Extranjeros 

DGM    Dirección General de Migraciones 

EASO    Oficina Europea de Apoyo al Asilo  

IcAR    Interpretación en contextos de asilo y refugio 

ISP    Interpretación en los servicios públicos 

MITRAMISS   Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

OAR    Oficina de Asilo y Refugio 

ONG    Organización No Gubernamental 

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

SAyR    Personas solicitantes de asilo y refugio 

SECA    Sistema Europeo Común de Asilo  

  



 

ÍNDICE 

 

1. Introducción .............................................................................................................................. 1 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................... 1 

1.2 Metodología ...................................................................................................................... 1 

1.3 Fuentes .............................................................................................................................. 2 

1.4 Estructura .......................................................................................................................... 3 

2. Procedimiento de asilo y refugio en España ............................................................................. 5 

2.1 Definición de conceptos clave ........................................................................................... 5 

2.2 Legislación sobre asilo y refugio ...................................................................................... 7 

2.3 Fases del procedimiento de asilo y refugio ....................................................................... 8 

2.3.1 Presentación de la solicitud de asilo y refugio .......................................................... 9 

2.3.2 Trámite de la solicitud y fase de evaluación ........................................................... 10 

2.3.3 Fase de acogida ....................................................................................................... 12 

2.3.4 Fase de integración .................................................................................................. 12 

2.4 Situación de las personas solicitantes de asilo y refugio ................................................. 13 

2.4.1 Perfil de las personas solicitantes de asilo y refugio ............................................... 13 

3. Interpretación en contextos de asilo y refugio en España ....................................................... 15 

3.1 Provisión de servicios de interpretación .......................................................................... 16 

3.1.1 Papel de la intérprete ............................................................................................... 17 

3.1.2 Ámbitos de la IcAR ................................................................................................. 18 

3.1.3 Código deontológico ............................................................................................... 20 

3.1.4 Profesionalización ................................................................................................... 22 

3.2 Técnicas de interpretación ............................................................................................... 23 

3.3 Orientaciones sobre cómo interpretar en contextos de asilo y refugio ............................ 24 

3.3.1 Formación lingüística y cultural .............................................................................. 24 

3.3.2 Comunicación con el personal ................................................................................ 25 

3.3.3 Grupos vulnerables .................................................................................................. 25 

3.3.4 Apoyo psicológico para las intérpretes ................................................................... 26 

4.  Conclusiones .......................................................................................................................... 28 

5.  Bibliografía ............................................................................................................................ 29 

6.  Glosario .................................................................................................................................. 34 

7.  Anexos ...................................................................................................................................... 1 

7.1  Anexo 1: modelo de solicitud de protección internacional .............................................. 1 

7.2  Anexo 2: modelo de solicitud del estatuto de apátrida en España ................................... 1 

7.3  Anexo 3: compromiso de confidencialidad e imparcialidad del intérprete del ACNUR . 1 

 



1 

 

1. Introducción 

En la actualidad existen en el mundo aproximadamente 80 millones de personas que se 

han visto obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia y buscar protección 

incluso en otros países (ACNUR, 2020). Teniendo en cuenta que la gran mayoría de 

estas personas que se desplazan no saben dónde podrán solicitar asilo y refugio, las que 

no hablen el idioma del país que las reciba necesitarán servicios de interpretación. 

La intérprete1 es una pieza fundamental dentro del procedimiento de asilo y refugio. Es 

esencial para permitir la comunicación entre las personas solicitantes de asilo y refugio 

que no hablan el idioma oficial del país de acogida y los/as representantes de los 

servicios públicos con quienes deben interaccionar. Organizaciones como ACNUR 

(2015: 5) reclaman que en muchas ocasiones las SAyR no tienen acceso a intérpretes 

con cualificación, por lo que no se garantizan los derechos básicos de este colectivo.  

1.1 Objetivos 

Con el fin de aportar nuestro granito de arena, el objetivo principal del presente trabajo 

es revisar y sintetizar la literatura científica existente sobre la interpretación en 

contextos de asilo y refugio. Nos hemos enfocado en extraer la información esencial 

para la formación de las intérpretes que ejercen en este contexto. Para conseguir estos 

objetivos, la investigación abarca los diferentes ámbitos presentes a lo largo del proceso 

de asilo y refugio en los cuales se desarrolla la interpretación. 

1.2 Metodología   

La metodología utilizada es la revisión bibliográfica. En primer lugar, se ha realizado 

una búsqueda de la bibliografía existente sobre la interpretación en contextos de asilo y 

refugio.  

  

 
1 En el presente trabajo emplearemos lenguaje inclusivo siguiendo principalmente las indicaciones el 

Manual de Linguaxe Inclusiva no Ámbito Universitario de la Unidade de Igualdade da Universidade de 

Vigo. Cabe resaltar que el uso del femenino no excluye el masculino.  
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Las primeras fuentes que hemos consultado han sido ACNUR, CEAR y la EASO, las 

cuales nos han facilitado tanto terminología como datos sobre el procedimiento de asilo 

y refugio. Esta información nos ha permitido localizar otras fuentes más específicas 

realizando búsquedas más concretas. Los primeros artículos consultados sobre la IcAR 

han sido los de Las Heras Navarro (2010a, 2010b), responsable del servicio de 

traducción e interpretación de CEAR, los cuales nos han servido como introducción a la 

situación de las intérpretes. A continuación, nos hemos enfocado en la búsqueda de 

otros artículos académicos centrados en la IcAR, concretamente del ámbito de la 

traducción e interpretación. Localizamos trabajos como los de León Pinilla (2016, 2018) 

y Pérez Estevan (2017), cuya bibliografía nos permitió ampliar nuestras fuentes. 

Posteriormente, hemos analizado el corpus de bibliografía seleccionado para extraer la 

información considerada esencial para el presente trabajo: aquella que permita mejorar 

la formación de intérpretes que colaboran con ONG en contextos de asilo y refugio. 

Se ha recopilado información no solo del ámbito de la interpretación sino también del 

ámbito legal y del sanitario. Dentro del ámbito legal, se ha referenciado brevemente la 

legislación actual en materia de asilo y refugio y también se ha tratado de describir el 

procedimiento de asilo y refugio y definir sus diferentes etapas. En el ámbito sanitario, 

se han compilado las recomendaciones que las autoras y organizaciones especializadas 

en materia de asilo y refugio proporcionan a las intérpretes que participan en el servicio 

de atención médica para las SAyR. 

1.3 Fuentes 

Las fuentes que se han consultado y analizado pertenecen a varios organismos. A nivel 

internacional, las principales son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH). Ambos son organismos pertenecientes a la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). 

En el caso de ACNUR (2020), se fundó en 1950, actualmente está presente en 134 

países y cuenta con más de 16 000 personas en plantilla. Su función es «brindar ayuda 

humanitaria y protección a refugiados, desplazados internos, retornados, apátridas y 

solicitantes de asilo en todo el mundo». 
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Por otro lado, ACNUDH (2020), fundado en 1993, «dirige los esfuerzos globales en 

materia de derechos humanos y actúa objetivamente ante los casos de violaciones de 

derechos humanos en el mundo». 

Otro organismo europeo cuya bibliografía se ha consultado es la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO). Fundada en el año 2011, se trata de una institución de la Unión 

Europea «cuyo objetivo es reforzar la cooperación práctica en materia de asilo y asistir a 

los Estados miembros en el cumplimiento de la obligación a nivel europeo e 

internacional de otorgar protección a la población afectada» (EASO, 2014: 1). 

A nivel nacional, la mayor parte de la bibliografía consultada pertenece a la Oficina de 

Asilo y Refugio (OAR) y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La 

OAR es el órgano dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España que 

«se encarga de la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de 

protección internacional, así como del reconocimiento del estatuto de apátrida» 

(Ley 12/2009). Por otra parte, «la misión de CEAR es defender y promover los 

Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, 

apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de 

exclusión social» (CEAR, 2019). 

Para sintetizar el marco actual de la situación, se ha hecho uso de varios artículos y tesis 

que se han enfocado en analizarla mediante entrevistas realizadas tanto a las intérpretes 

como a las propias SAyR. Por una parte, se han consultado los artículos de CEAR en lo 

referente a la legislación actual, mientras que los artículos de Las Heras Navarro 

(2010a, 2010b), León Pinilla (2016, 2018), Jiménez Ivars (2002, 2018) y Pérez Estevan 

(2017) han sido fundamentales para establecer cuál es la situación de las intérpretes que 

ejercen en contextos de asilo y refugio. 

1.4 Estructura 

El presente trabajo consta de tres apartados. El primero es la introducción, en la cual 

hemos tratado brevemente la relación entre la interpretación y el contexto de asilo y 

refugio, así como los objetivos principales del trabajo, la metodología que hemos 

seguido y las fuentes más destacables de nuestro corpus bibliográfico. 
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El segundo apartado está dedicado al procedimiento de asilo y refugio. En primer lugar, 

hemos definido algunos conceptos que consideramos esenciales para poder tratar la 

interpretación en este contexto. A continuación, hemos referenciado la legislación a la 

que están sujetas las SAyR, tanto a nivel internacional como en España. Después, 

hemos descrito brevemente las fases de las que consta el procedimiento de asilo y 

refugio en España. Por último, hemos tratado la situación actual y el perfil de las SAyR. 

El tercer apartado aborda la interpretación en contextos de asilo y refugio. Nos hemos 

centrado concretamente en recopilar las indicaciones que deben seguir las intérpretes 

que ejercen en este contexto. Para organizar dicha información, hemos tenido en cuenta 

las áreas en las que se desarrolla la interacción: ámbito policial y judicial, procedimiento 

de asilo y refugio, ámbito sanitario y ámbito social.  

También hemos tenido en consideración los casos particulares en los que se trata con 

personas más vulnerables, ya que es esencial que la participación de la intérprete no 

suponga en ningún caso una desventaja para ellas. 
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2. Procedimiento de asilo y refugio en España 

2.1 Definición de conceptos clave 

Para poder hablar de la interpretación en contextos de asilo y refugio, debemos aclarar 

antes algunos conceptos esenciales dentro de este ámbito. 

Los primeros términos que se deben aclarar son los de «asilo» y «refugio». Pese a que 

ambos hacen referencia a la protección que un Estado otorga a una persona en 

circunstancias determinadas, Kahale Carrillo especifica que: 

El refugio engloba una obligación internacional para el conjunto de países suscritos de 

la Convención de Ginebra; y el asilo depende exclusivamente de la voluntad del Estado, 

y vendrá a ser una específica aplicación en su territorio de esa obligación. (2013: 8) 

Por lo tanto, mientras que el «refugio» se reconoce mediante la definición de persona 

refugiada establecida en la Convención de Ginebra de 1951 y está aceptada por el 

Derecho Internacional, el «asilo» depende de cada país. En el caso de España, el art. 2 

de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, lo define como la «protección dispensada a los 

nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de 

refugiado». 

Por otra parte, el «derecho de asilo» establece que: 

Toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen o de 

residencia habitual y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida 

en peligro y tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La 

persecución por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual 

y la identidad de género, están incluidas en las causas de persecución. (CEAR, 2019) 

Este derecho se incluye dentro de la «protección internacional», la cual:  

Consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya 

reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa 

española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por 

España mientras subsistan las circunstancias en virtud de las cuales se les concede el 

derecho de asilo o de protección subsidiaria. (Dirección General de la Policía, s.f.) 
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Por otra parte, existe también otro nivel de protección. Según el art. 4 de la Ley 

12/2009, de 30 de octubre, la «protección subsidiaria» es aquella que se otorga a: 

Las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener 

el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos 

fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, 

al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un 

riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y 

que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país 

de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los 

artículos 11 y 12 de esta Ley.  

El art. 37 de esta ley, también conocida como Ley de Asilo, establece asimismo que se 

puede conceder autorización para permanecer en España por razones humanitarias a 

determinadas personas que no cumplan con los requisitos para obtener el estatuto de 

refugiadas ni la protección subsidiaria. 

Además, antes de centrarnos en describir el procedimiento de asilo y refugio, es 

imprescindible aclarar los términos que se utilizarán para referirnos a las personas 

implicadas. Es importante distinguir que no es lo mismo una «persona refugiada» que 

una «migrante». La primera se ve obligada a huir de su país, mientras que la segunda lo 

hace por voluntad propia. Según la Convención relacionada con el estatus de 

refugiados de las Naciones Unidas, una «persona refugiada» es aquella que: 

Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. 

(ONU, 1951) 

Cabe destacar asimismo que a las personas migrantes no se les aplica la misma 

legislación que a las refugiadas. Por un lado, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 

establecen los derechos de la persona refugiada a nivel internacional, mientras que los 

de la persona migrante son los que se le reconocen según la legislación de su país de 

origen. 
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Obtener el estatuto de persona refugiada conlleva un proceso largo y complejo. Según 

ACNUR (2019), «un solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la 

condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma 

definitiva». 

Otro término importante es el de «apátrida». Su definición legal es: 

Persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su 

legislación. En términos simples, esto significa que una persona apátrida no tiene la 

nacionalidad de ningún país. Algunas personas nacen sin estado, pero otras se 

convierten en apátridas. La apatridia puede ocurrir por varias razones, incluida la 

discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos, o por motivos de 

género; la aparición de nuevos Estados y las transferencias de territorio entre los 

Estados existentes; y vacíos en las leyes de nacionalidad. (ACNUR, 2014a) 

Esta carencia de nacionalidad tiene importantes consecuencias, ya que puede impedir 

que la persona apátrida tenga acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación 

porque su país de nacimiento no reconoce sus derechos. Para paliar esta situación de 

desprotección, sus derechos se recogen en la Convención sobre el estatuto de los 

apátridas de 1954. 

Como referencia, hemos incluido al final del presente trabajo un glosario con aquellos 

términos más específicos y una breve definición de los mismos. 

2.2 Legislación sobre asilo y refugio  

A nivel internacional, la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York 

de 1967 regulan el derecho de asilo y refugio y lo recogen como un derecho humano 

fundamental. La legislación establecida en la Convención de Ginebra es la que se ha 

adoptado en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), en conjunto con la Directiva 

de acogida 2013/33/UE y la Directiva de procedimientos 2013/32/UE, mediante las 

cuales se regulan los procedimientos y normas para obtener protección internacional. 

(CEAR, 2019). También se aplica el Convenio de Dublín, cuyo reglamento vigente se 

conoce como Dublín III, el cual se encarga de establecer las responsabilidades de los 

Estados miembros de la Unión Europea en la evaluación de las solicitudes de asilo y 

refugio que reciben (CEAR, 2014). 

 



8 

 

A nivel nacional, la Ley 12/2009 del 30 de octubre, conocida como Ley de Asilo: 

Establece los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las 

apátridas pueden gozar en España de la protección internacional constituida por el 

derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como del contenido de dicha 

protección. (CEAR, 2014) 

Esta ley otorga a ACNUR gran influencia en el procedimiento de asilo y refugio, 

además de establecer la obligación de facilitar apoyo lingüístico a cualquier persona 

alófona (Pérez Estevan, 2017: 176). 

2.3 Fases del procedimiento de asilo y refugio 

Una vez aclarados los conceptos principales y la legislación actual, procedemos a 

describir brevemente las etapas del procedimiento de asilo y refugio. Se trata de un 

proceso complejo que consta de varias fases. En el caso de España, como indica el 

MITRAMISS (2018: 16), existen tres: la tramitación de la solicitud y fase de 

evaluación, la de acogida y la de integración. 

En cuanto a los organismos que intervienen en dicho proceso, el Ministerio del Interior 

es el que se encarga de la tramitación de los expedientes de protección internacional, 

mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (anteriormente 

el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), del que depende la 

Dirección General de Migraciones (DGM), controla el Sistema de Acogida para 

Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional. Dicho sistema se 

encarga de satisfacer las necesidades básicas de las SAyR (MITRAMISS, 2018: 7). 

Ambos, en conjunto con los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores y Cooperación, 

Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, forman, con una 

persona representante de ACNUR, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 

(CIAR). Su función es elaborar propuestas para las solicitudes tramitadas. La decisión 

de aceptarlas o descartarlas es competencia del Ministerio del Interior.  

Además de estos organismos públicos, existen varias organizaciones no 

gubernamentales (ONG) involucradas en el proceso de asilo y refugio entre las que cabe 

destacar: Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y 

Asociación Comisión Católica Española para las Migraciones (ACCEM). 
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La duración del proceso varía en gran medida, ya que depende de las circunstancias en 

las que se encuentra la persona que solicita asilo y refugio, pudiendo extenderse desde 

18 hasta 24 meses en los casos más vulnerables (CEAR, 2014). También se debe tener 

en cuenta que existen casos urgentes en los que se agilizan los trámites, mientras que en 

otros solamente la formalización de la solicitud de asilo se extiende hasta cuatro meses 

(Valles Ferrero, 2016: 236), por lo que es difícil establecer una duración exacta. 

2.3.1 Presentación de la solicitud de asilo y refugio 

Para obtener el estatuto de persona refugiada, la SAyR debe demostrar que su temor a 

ser perseguida en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones 

políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual está 

fundado y que su historia es veraz. Además, se deben cumplir una serie de criterios: no 

haber cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o contra la humanidad, no 

haber perpetrado un delito común ni haber cometido o incitado a actos en contra de los 

principios de Naciones Unidas. Tampoco podrán solicitar asilo y refugio aquellas 

personas que supongan un peligro para la seguridad del país de acogida o que hayan 

cumplido condena por un delito de carácter grave (ONU, 1951). 

Como indica ACNUR (2015), existen varios lugares donde se puede presentar la 

solicitud de asilo y refugio:  

- Puestos fronterizos habilitados de entrada al territorio español (puertos o 

aeropuertos internacionales). 

- Oficinas de extranjeros o Comisarías de policía autorizadas. 

- Las personas que se encuentran en Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE) deben informar a la Dirección del centro para llevar dicha petición a la 

comisaría correspondiente. 

- En la Oficina de Asilo y Refugio. 
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En principio, la solicitud debe presentarse personalmente. No obstante, se podrá 

autorizar a otra persona a hacerlo en caso de imposibilidad física o legal. Para solicitar 

protección internacional, la persona interesada deberá presentar tanto el formulario 

correspondiente (Anexo 1) como una fotocopia de su pasaporte o título de viaje. La 

solicitud se formalizará mediante una entrevista en la que deberá narrar su historia 

personal, incluyendo toda información que sirva para fundamentar su temor a ser 

perseguida. También deberá aportar sus datos personales y explicar cómo ha llegado a 

España (Dirección General de la Policía, s.f.). Cabe destacar que la SAyR tendrá 

derecho desde el primer momento a asistencia sanitaria, así como a una intérprete si no 

puede comunicarse adecuadamente en el idioma oficial del país de acogida 

(Ley 12/2009). 

2.3.2 Trámite de la solicitud y fase de evaluación  

Una vez formalizada la solicitud de protección internacional, se comunicará a ACNUR: 

Quien podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las 

audiencias a la persona solicitante y presentar informes para su inclusión en el 

expediente. Para ello tendrá acceso a las personas solicitantes, incluidas las que se 

encuentren en dependencias fronterizas o en centros de internamiento de extranjeros o 

penitenciarios. (Ministerio del Interior, 2013) 

Como indica CEAR (2014), la solicitud también se enviará a la OAR, que dispondrá de 

un mes para estudiarla. Durante este tiempo, la SAyR obtiene documentación 

provisional como solicitante de protección internacional. Esto le permite tener acceso a 

ciertos beneficios: en primer lugar, como establece el MITRAMISS: 

Se evaluará si los destinatarios presentan alguna vulnerabilidad o necesidades 

particulares de acogida. Con objeto de garantizar la cobertura de las necesidades básicas 

y urgentes de los destinatarios que así lo requieran, se podrá proceder a su derivación a 

recursos de alojamiento provisionales de forma previa al acceso a los dispositivos de 

acogida. (2018: 16) 

En caso de presentar la solicitud en territorio español, si una vez agotado el plazo no se 

informa de ninguna resolución, significa que ha sido admitida a trámite. No obstante, 

como indica CEAR (2014), surgen varias diferencias en el trámite de la solicitud 

dependiendo de dónde se haya presentado la misma. Si se trata de un puesto fronterizo o 

de un CIE, la persona solicitante residirá en las dependencias que se hayan habilitado 

mientras se realiza el trámite. En este caso, se debe dictar una resolución de admisión, 

inadmisión a trámite o denegación en un plazo de cuatro días, ampliable a diez.  
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Si dicha resolución es negativa, la SAyR dispone de dos días para pedir un reexamen, el 

cual debe realizarse en un plazo de dos días. 

A continuación, comienza la fase de instrucción, período en el que se estudia la historia 

personal de la SAyR. Si la solicitud se ha presentado en frontera o en un CIE, se tratará 

de forma urgente, por lo que esta fase tendrá una duración aproximada de tres meses. En 

caso de que se haya presentado en territorio español, el plazo teórico para esta etapa es 

de seis meses, aunque en la práctica tiene una duración mayor (CEAR, 2014). 

Además, el art. 18 de la Ley de Asilo (Ley 12/2009) española establece que la SAyR 

tiene una serie de derechos y obligaciones durante este período. En primer lugar, tiene 

derecho a ser documentada como persona solicitante de protección internacional, de 

forma que se suspende cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición. Por 

ello, se le concede la llamada «tarjeta roja», que amplía su derecho a asistencia sanitaria 

tanto por motivos de salud física como mental (León Pinilla, 2018: 10). También tiene 

derecho a la asistencia de abogado o abogada durante todas las fases del procedimiento 

y para presentar recursos. Se le facilitará de forma gratuita en caso de que no disponga 

de recursos económicos suficientes (Ley 12/2009). Además, al cumplirse seis meses 

desde que se realizó la solicitud de asilo y refugio, dicha tarjeta le autoriza asimismo a 

trabajar. Por otro lado, la persona solicitante tiene las siguientes obligaciones: cooperar 

con las autoridades españolas, presentar los documentos necesarios para fundamentar su 

solicitud, facilitar sus datos biométricos e informar de su domicilio actual, así como 

comparecer ante las autoridades en caso de ser requerida en relación con su solicitud 

(Dirección General de la Policía, s.f.). 

La última fase es la de resolución. La OAR eleva la solicitud a la Comisión 

Interministerial de Asilo y Refugio, la cual traslada su propuesta de resolución al 

Ministerio del Interior, responsable de aceptarla o rechazarla (CEAR, 2014). Existen 

varios tipos de resolución: concesión del estatuto de persona refugiada, concesión de 

protección subsidiaria, denegación del estatuto pero concesión de autorización de 

residencia por razones humanitarias o denegación de protección. Cabe destacar que 

también existe la posibilidad de solicitar el estatuto de apátrida en España (Anexo 2). En 

caso de que la persona interesada realice esta solicitud o demuestre que es apátrida, 

podrá beneficiarse de las mismas prestaciones que la DGM otorga a las SAyR 

(Ley 12/2009). 
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2.3.3 Fase de acogida 

Como hemos indicado en el apartado anterior, la persona solicitante goza de una serie 

de derechos desde que se formaliza su solicitud. Por ello, en ese momento se inicia 

también la fase de acogida.  

Como indica el MITRAMISS (2018: 17), durante esta fase la SAyR es trasladada a un 

dispositivo de acogida o a un CAR, donde se pretende satisfacer necesidades básicas 

como la manutención y el alojamiento. Deberá pasar un reconocimiento médico antes 

de ingresar en el centro (EASO, 2016: 35). 

El objetivo de esta fase es que las SAyR adquieran las habilidades necesarias para vivir 

de forma independiente una vez abandonen estos centros. Para conseguirlo, existen 

profesionales a su disposición que se encargan de proveer atención social, psicológica y 

formación tanto laboral como lingüística y cultural. Durante esta fase, también 

dispondrán de servicios de traducción e interpretación, así como de asesoramiento legal. 

La duración estimada es de seis meses, aunque puede prorrogarse, sobre todo si se trata 

de personas especialmente vulnerables (MITRAMISS, 2016: 14).  

2.3.4 Fase de integración 

Una vez termina la estancia en el CAR, se inicia la fase de integración. El objetivo es 

promover la autonomía e independencia de las personas destinatarias de protección. 

Para conseguirlo, se les facilitarán prestaciones económicas, se les asesorará en la 

búsqueda de vivienda y se desarrollarán varias actividades. En primer lugar, se 

establecerá un itinerario de integración. A continuación, se les orientará sobre los 

recursos a los que tienen acceso, así como sobre algunas gestiones administrativas que 

deben realizar: empadronamiento, obtención de la tarjeta sanitaria o renovación de su 

documentación, entre otras. También se atenderán las necesidades educativas necesarias 

en caso de que se trate de personas menores de edad. Al igual que en la fase anterior, se 

mantendrá la formación laboral y de idiomas, además de realizar un seguimiento y 

evaluación del nivel de integración social de las SAyR. Cabe destacar que en esta fase 

también se les garantiza el derecho a la asistencia tanto jurídica y sanitaria como de 

intérprete (MITRAMISS, 2018: 17). 
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2.4 Situación de las personas solicitantes de asilo y refugio 

Como indica CEAR (2020), durante el año 2019 se presentaron en España 118 264 

solicitudes de asilo y refugio, de las cuales se tramitaron alrededor de 60 000. Esto 

supone que el número de solicitudes se ha duplicado respecto al año anterior, mientras 

que el de tramitadas se ha multiplicado por cinco. Pese a ello, la tasa de aprobación de 

las mismas fue del 5%, obteniendo el estatuto de refugiadas 1635 personas. En 

comparación con la tasa europea, del 30%, España se mantiene muy por debajo de la 

media. Por otra parte, 1503 SAyR obtuvieron protección subsidiaria y el permiso por 

razones humanitarias se concedió a casi 40 000. 

La mayoría de las SAyR que llegaron a España en 2019 eran hispanohablantes. No 

obstante, en el presente trabajo tendremos en cuenta solo las cifras de personas 

solicitantes provenientes de aquellos países cuyo idioma oficial es distinto del 

castellano, ya que son quienes presumiblemente necesitaron la asistencia de intérprete. 

De estos países, los que más SAyR aportaron fueron Marruecos (2555), Siria (2419) 

Ucrania (2383) y Georgia (1815).  

2.4.1 Perfil de las personas solicitantes de asilo y refugio 

En este apartado se presentan las características principales de las personas solicitantes 

que llegaron a España durante el año 2019 (CEAR, 2020): 

- En cuanto al género de las SAyR, los hombres representaron un 55% frente a un 

45% de mujeres. 

- Un 20% eran menores de edad. 

- La mitad de las SAyR (casi 60 000) se situaban en la franja de edad entre los 18 

y los 34 años. 

Teniendo en cuenta las nacionalidades de las SAyR, los idiomas principales utilizados 

en la IcAR durante el año 2019 (CEAR, 2020) fueron, por orden de mayor a menor 

frecuencia: árabe occidental, árabe oriental, francés, ruso, ucraniano y georgiano.  
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No obstante, también hay casos en los que las SAyR provienen de zonas aisladas en las 

que no se habla el idioma oficial del país, sino que solo utilizan un dialecto. CEAR 

(2020) maneja un total de 25 idiomas, aunque afirma que en casos concretos no tienen 

disponibilidad de intérpretes suficiente para cubrir las necesidades lingüísticas que se 

presentan. Destacan que algunos idiomas en los que precisan refuerzo de intérpretes 

son: hausa, pastún, somalí, susu y twi. Las Heras Navarro (2010a) resalta que la 

demanda de idiomas varía de acuerdo con las áreas en las que aparecen o resurgen 

conflictos. 
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3. Interpretación en contextos de asilo y refugio en España 

Una vez descritas las fases principales en las que se divide el procedimiento de asilo, así 

como el perfil de las SAyR que llegan a España, ahora nos centraremos en aquellas 

etapas del procedimiento en las que se ve involucrada la intérprete.  

La interpretación en contextos de asilo y refugio, en adelante IcAR, abarca varios 

ámbitos: el jurídico, policial, sanitario y social. Por ello, León Pinilla (2018: 206) 

propone considerarla como «parte de la interpretación en los servicios públicos». 

La interpretación en los servicios públicos, en adelante ISP, es aquella: 

Que facilita la comunicación entre los servicios públicos y aquellos usuarios que no 

hablan la lengua oficial del país y que habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas 

y culturales: comunidades indígenas que conservan su propia lengua, desplazados 

políticos, sociales o económicos, turistas y personas sordas. En este sentido, 

proponemos la IcR como parte de la ISP. (Abril Martí, 2006: 5) 

Las SAyR se ven obligadas a interactuar con las administraciones públicas del Estado 

desde el primer momento en que llegan al país de acogida, por lo que aquellas que no 

hablen el idioma oficial, el español o las lenguas cooficiales en este caso, necesitan el 

servicio de intérpretes. En la Ley Orgánica 4/2000, conocida como Ley de Extranjería, 

se garantiza este derecho a lo largo de todo el procedimiento de asilo y refugio.  

En cuanto a la función de la intérprete, como indica el MITRAMISS: 

Su objeto es permitir, dentro del ámbito de los proyectos y actuaciones contemplados en 

el Sistema de Acogida e Integración, la comunicación entre los destinatarios y las 

entidades públicas o privadas con las que se relacionen en el desarrollo de los itinerarios 

individualizados de integración, así como garantizar una correcta comprensión de la 

información, asesoramiento y/o prestaciones que reciba el usuario. (2018: 28) 

Dado que la intérprete puede verse involucrada en cualquiera de las fases del 

procedimiento de asilo y refugio, su actividad se desarrolla en múltiples localizaciones. 

Como indican León Pinilla y Jiménez Ivars (2018: 31), los escenarios van desde centros 

de recepción, oficinas de asilo y de inmigración, juzgados, comisarías de policía, 

instalaciones sanitarias como hospitales, incluidas aquellas dedicadas a la psicoterapia, 

colegios, ONG, oficinas de servicios sociales, bancos e incluso entrevistas de trabajo. 
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Las personas participantes en la IcAR son normalmente tres: la propia intérprete, la 

representante del servicio público en cuestión que domina una lengua mayoritaria y la 

beneficiaria de dicho servicio público, en este caso la SAyR, que habla una lengua 

minoritaria (Abril Martí, 2006: 39). 

3.1 Provisión de servicios de interpretación 

ACNUR (2017: 3) afirma que las SAyR deben recibir asistencia de intérpretes con 

cualificación que han de «contar con las destrezas lingüísticas y de interpretación 

apropiadas y la formación necesaria». En muchas ocasiones, esto no es posible, por lo 

que también indica que en ese caso se podrá recurrir a personas refugiadas que cumplan 

con los criterios requeridos. 

Como indican León Pinilla, Jordà Mathiasen y Prado Gascó (2016: 31), las intérpretes 

profesionales que intervienen en la IcAR y han sido contratadas por ONG u otras 

instituciones involucradas en el procedimiento de asilo y refugio son una minoría. En el 

resto de los casos, las personas encargadas de la interpretación son familiares o amigas 

de la SAyR, otras solicitantes, voluntarias no profesionales o trabajadoras bilingües del 

servicio público al que acude la persona usuaria. Por lo tanto, la realidad es que no todas 

las personas que ejercen como intérpretes en la IcAR reúnen las características y 

formación requeridas, sino que se trata de intérpretes ad hoc. 

Otro perfil de intérprete son las personas refugiadas que ya se han asentado en el país de 

acogida. Como indica Las Heras Navarro (2010b: 18), muchas de ellas deciden prestar 

su ayuda una vez dominan el castellano. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Por 

un lado, las SAyR se identifican en mayor medida con personas que han pasado por una 

situación similar a la suya. Esto ayuda a establecer un clima de confianza entre las 

personas participantes, permitiendo que la SAyR pueda expresarse libremente. No 

obstante, esta identificación puede afectar negativamente al estatus de la persona que 

ejerce como intérprete, sobre todo si comparten grupo étnico además de lingüístico 

(Pöllabauer, 2000: 188, citado en Abril Martí, 2006: 45). 
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3.1.1 Papel de la intérprete 

Delimitar el papel de la intérprete dentro de la ISP, más concretamente dentro de la 

IcAR, es una tarea compleja porque está sujeta a múltiples condicionantes que se 

pueden dar en este contexto. En palabras de Abril Martí (2006: 39), el papel de la 

intérprete «se caracteriza por el conflicto de roles, la ambigüedad en la definición y la 

sobrecarga de responsabilidad. Los límites de su intervención son difusos y objeto de 

constante controversia». 

Como hemos aclarado al inicio de este apartado, el objetivo principal de la IcAR es 

permitir la comunicación entre el personal del servicio público en cuestión y las SAyR 

que no hablan el idioma del país anfitrión. Es imprescindible aclarar cuáles son las 

funciones y responsabilidades que debe asumir la intérprete para que esto sea posible.  

Por una parte, la intérprete ejerce como mediadora lingüística al trasladar la información 

que pretende transmitir el personal del servicio público a la SAyR y viceversa. 

Por otra parte, como afirma Abril Martí (2006: 73) la intérprete adopta además la figura 

de mediadora cultural, papel que destaca especialmente en la IcAR. En palabras de 

Sales Salvador, esta función: 

Requiere conocimientos lingüísticos y comunicativos, conocimiento de las 

características de los servicios públicos en el país de acogida y de los sistemas del país 

de origen de la persona que procede de otra cultura, conocimiento de las otras culturas, 

y formación en técnicas de mediación intercultural y en interpretación. (2008: 80) 

La intérprete asume este papel cuando se ve obligada a aclarar ciertos aspectos 

culturales que pueden suponer un obstáculo para la comunicación eficaz entre las 

personas participantes. Por lo tanto, pese a que la mediación lingüística y la cultural son 

funciones diferentes, en la IcAR son complementarias y es complicado distinguir qué 

tareas de las que realiza la intérprete pertenecen a cada una de ellas 

(Gascón Higuera, 2019: 9). 

Además, como indica Pérez Estevan (2017: 180), es necesario que la intérprete pueda 

establecer un «clima de confianza, fidelidad, no intromisión, imparcialidad, 

confidencialidad, que tenga claro el contexto judicial y que domine la terminología 

propia de este campo». Esto es aplicable tanto al ámbito judicial como a los ámbitos 

sanitario y social presentes en la IcAR. 
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3.1.2 Ámbitos de la IcAR 

Cualquier intérprete que ejerza su labor en la IcAR debe conocer las fases del proceso 

de asilo y refugio y en qué etapas se encuentra directamente involucrada, por lo que a 

continuación indicaremos cuáles son. Para poder clasificar estas intervenciones, 

tendremos en cuenta la organización propuesta por León Pinilla et al. (2016: 29) en 

cuanto a los ámbitos en los que se desarrolla la IcAR: 

- Judicial, policial y procedimiento de asilo y refugio, donde se incluyen asilo y 

justicia, así como policía y servicios penitenciarios. 

- Sanitario, incluida sanidad y salud mental o terapia. 

- Social, donde se sitúan la atención social a inmigrantes y colectivos en situación 

de calle o centros de juventud y familia, oficinas y centros de acogida de 

refugiados. 

Como indica CEAR (2020), en el año 2019 la mayoría de las intervenciones de 

interpretación se realizaron en el ámbito social (38%), seguido del psicológico (31%), a 

continuación, en el servicio jurídico (24%) y por último, en el médico (7,5%). 

En primer lugar, trataremos aquellas que forman parte del ámbito judicial y policial, 

incluyendo las que se realizan en las entrevistas durante el proceso de asilo y refugio, 

cuyo objetivo es determinar si la SAyR cumple con los requisitos necesarios para 

obtener el estatuto de persona refugiada. 

Una de las localizaciones donde es posible presentar la solicitud de asilo y refugio son 

las comisarías de policía autorizadas, así que es esencial que faciliten el acceso a 

intérpretes a aquellas personas que lo precisen. Además, en caso de ser detenida, la 

SAyR debe ser informada de sus derechos y de las razones de su detención «de modo 

que le sea comprensible» (Ley 12/2009) por lo que también deberá intervenir la 

intérprete. La persona solicitante debe disponer de la asistencia de intérprete desde que 

presenta la solicitud de protección internacional. Para formalizarla, debe someterse a 

una entrevista personal, que será crucial para determinar si cumple con los requisitos 

necesarios para obtener el estatuto de persona refugiada. Por tanto, este es el primer 

momento en el que interviene la intérprete en caso de que esta no domine el castellano. 
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La persona encargada de conducir la entrevista debe presentarse, explicar quién es la 

intérprete y cuál es su función, así como indicar a la SAyR cómo debe cumplimentar el 

formulario de la solicitud. Teniendo en cuenta la importancia de esta parte del proceso, 

debemos destacar que «la efectividad de la entrevista depende sobremanera de la 

calidad de la interpretación» (León Pinilla, 2018: 207). 

Como hemos visto, el procedimiento de asilo y refugio suele durar varios meses, por lo 

que puede ser necesario que la SAyR se someta a más entrevistas a lo largo del mismo 

para aportar información relacionada con los requerimientos para obtener el estatuto de 

persona refugiada. Por otro lado, será indispensable la intervención de la intérprete si la 

persona solicitante necesita asistencia legal de abogado o abogada en caso de que desee 

interponer un recurso si su solicitud es denegada (CEAR, 2014). 

En segundo lugar, trataremos el ámbito sanitario. Una de las primeras acciones antes de 

que la SAyR reciba alojamiento es realizar un reconocimiento médico. La intérprete 

debe intervenir en este caso para hacer posible la comunicación entre solicitante y 

personal sanitario. En caso de que la SAyR necesite asistencia médica en cualquier otro 

momento, también deberá disponer de una intérprete, ya que una comunicación 

deficiente entre ambas partes podría dificultar el diagnóstico de patologías y su posterior 

tratamiento (León Pinilla, 2018: 208). También cabe destacar que los CAR ofrecen 

servicios de atención psicológica (MITRAMISS, 2018: 16), donde tendrá que intervenir 

la intérprete si la SAyR beneficiaria del servicio es alófona. En este contexto, como 

afirma una psicóloga entrevistada en el estudio de Gascón Higuera (2019: 16), es 

fundamental que la intérprete sea fiel al discurso de la SAyR, ya que «perder 

información es hacer una mala intervención o un mal informe psicológico». 

En tercer lugar, la intérprete participa en actos comunicativos incluidos dentro del 

ámbito social. Suelen ser prestaciones o actividades que se ofertan en los CAR. Algunos 

ejemplos son: la ayuda para buscar un domicilio propio, la asistencia para realizar 

trámites administrativos o las entrevistas de seguimiento que se realizan. También se 

incluyen en este ámbito las intervenciones en la segunda etapa, la fase de acogida, 

donde el primer paso es entrevistar de nuevo a la SAyR para determinar si presenta 

alguna vulnerabilidad o necesidad especial y poder adoptar las medidas necesarias. 
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En la última fase, la de integración, a la SAyR se le realiza un seguimiento, por lo que 

es posible que deba someterse a más entrevistas para determinar su evolución durante el 

proceso, siendo indispensable de nuevo la intervención de la intérprete. Estas se 

incluyen asimismo dentro del ámbito social. 

3.1.3 Código deontológico 

En la actualidad no existe en España un Colegio de Traductores e Intérpretes, por lo que 

no se ha establecido ningún código deontológico aplicable a esta profesión. No 

obstante, para el presente trabajo tendremos en cuenta el código de conducta elaborado 

por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ). 

En él se incluyen los siguientes principios: fidelidad e integridad del texto o discurso, 

imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses, confidencialidad, credenciales y 

cualificación, comportamiento profesional, límites de su ejercicio profesional y 

formación continua (APTIJ, 2010). 

Uno de los principios que más se valoran dentro de la IcAR es el de confidencialidad. 

Esto se debe a que compartir información sobre la SAyR sin autorización podría 

provocar que otras personas del país de origen pusieran en peligro a familiares o 

amigos/as de la misma. La propia persona solicitante podría correr peligro en caso de 

serle denegada protección y verse obligada a regresar a su país de origen 

(ACNUR, 2010: 50). 

ACNUR (2015: 10) establece además las siguientes restricciones relativas a la labor de 

las intérpretes: 

- No podrá existir ningún tipo de registro de su comunicación con las SAyR. 

- No podrán estar a solas con las SAyR antes, durante ni después de la entrevista.  

- Deberán entregar sus notas al final de las entrevistas. Estas se almacenarán en el 

expediente correspondiente. 

- Por lo general, no tendrán acceso a los expedientes de las SAyR excepto en 

situaciones concretas y bajo estricta supervisión. 

- Están obligadas a firmar un contrato de confidencialidad (Anexo 3). 
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La intérprete debe ser consciente en todo momento del papel clave que desempeña, 

especialmente en las entrevistas. Es fundamental que tenga claro el objetivo de las 

mismas, que es determinar si la SAyR cumple los requisitos necesarios para obtener el 

estatuto de persona refugiada. Por ello, es esencial que la intérprete se mantenga fiel al 

discurso original, haciendo lo posible para no omitir información importante. 

En el caso de la IcAR, hemos visto que algunos de estos principios son difíciles de 

cumplir en ciertas situaciones. Por una parte, los principios de imparcialidad y 

profesionalidad se pueden ver comprometidos porque la intérprete suele estar presente 

en el escenario, así que no existe un espacio físico que le permita mantener una 

distancia profesional. Además, el hecho de que el resultado afecte directamente a la 

SAyR, que es la parte más vulnerable en este caso, puede provocar también que la 

intérprete incumpla el principio de imparcialidad, dado que se le pueden presentar 

dilemas éticos y emocionales cuya resolución es compleja (Abril Martí, 2006: 46). 

Respecto al principio de imparcialidad, la intérprete no puede permitir que su opinión 

influya en modo alguno en la calidad de la interpretación. No obstante, esta neutralidad 

o imparcialidad puede verse comprometida por otra de las funciones que hemos 

mencionado: la necesidad de crear un clima de confianza. Se recomienda encontrar un 

equilibrio entre ambas. En este sentido, ACNUR (2017: 10) afirma que, si la misma 

intérprete trata de asistir a la SAyR en la mayoría de sus entrevistas, esto puede 

contribuir a crear «una relación de confianza que fomente la revelación de información 

plena y veraz». 

Construir este ambiente de confianza es esencial, ya que como explica 

Las Heras Navarro (2010b: 9), las SAyR se encuentran en una situación precaria, 

viéndose obligadas a recordar los motivos por los que se han visto forzadas a huir de su 

país relatando su historia a personas desconocidas. También destaca que es 

extremadamente complicado «mantener un equilibrio entre la empatía y el 

distanciamiento mínimo para poder mantener una actitud profesional», especialmente 

cuando la SAyR solo domina un idioma poco habitual cuyo número de hablantes es 

reducido. Si bien es cierto que es una situación compleja, la intérprete debe tener esto en 

mente para poder cumplir con el principio de profesionalidad. 
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Por otro lado, nos encontramos con que el límite en cuanto a las responsabilidades que 

debe asumir la intérprete no se encuentra definido claramente. Esto, junto a la 

desinformación que existe respecto a su labor, provoca que en muchos casos asuma 

funciones que no le corresponden. Un ejemplo es que en ocasiones sea la intérprete 

quien responde directamente a las preguntas de la SAyR y le informe de sus derechos 

como solicitante de asilo y refugio (Chiva Flor, 2017: 20). 

Por último, debemos recordar que muchas de las personas que ejercen como intérpretes 

en la IcAR no tienen la formación necesaria, por lo que se incumple frecuentemente el 

principio de credenciales y cualificación. 

3.1.4 Profesionalización 

La falta de la profesionalización en la ISP, concretamente en la IcAR, es un problema 

cuya existencia recalcan prácticamente todas las autoras cuyo material se ha consultado 

durante la redacción del presente trabajo. A continuación, incluimos algunos de los 

factores que dificultan o directamente impiden que se alcance dicha profesionalización. 

Como hemos visto, en este contexto se recurre frecuentemente a intérpretes ad hoc 

como familiares, personas del entorno de la SAyR e incluso menores, lo cual demuestra 

que la IcAR no está lo suficientemente valorada, ya que se considera que personas no 

cualificadas pueden ejercer la labor que corresponde a la intérprete.  

Otro elemento que hace evidente esta carencia es la desinformación del personal de los 

servicios públicos en cuanto a la figura de la intérprete. La mayoría desconoce su 

función y pretende hacerles asumir responsabilidades que no les corresponden 

(Campos López, 2004: 3). 

Como hemos mencionado en el apartado sobre la provisión de servicios de 

interpretación en la IcR, la gran mayoría de intérpretes prestan sus servicios de forma 

desinteresada. Como indica Martin (2000: 212, citada en Lozano Leal, 2019: 14): 

«Mientras sigan siendo voluntarios será muy difícil que se cambie el estatus de la 

profesión, que se les aprecie en su justa medida y que se les exija como a cualquier otro 

profesional». 
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Por otro lado, Valero Garcés (2017: 97) afirma que la IcAR no está incluida en ningún 

contenido curricular de los grados de Traducción e Interpretación que ofertan las 

universidades españolas. Como consecuencia, el alumnado interesado en este ámbito no 

tiene la oportunidad de entrar en contacto con él. A pesar de ello, en la actualidad 

autoras como Abril Martí (2006) han elaborado propuestas para incluir en la formación 

universitaria. 

3.2 Técnicas de interpretación 

La interacción entre las personas participantes suele ser en forma de diálogo, por lo que 

las intervenciones son de corta duración. Por ende, la mayoría de las situaciones 

comunicativas que se dan en la IcAR requieren que se utilice la técnica de interpretación 

bilateral o de enlace, más concretamente, la denominada interpretación dialógica. Como 

indica Jiménez Ivars (2002: 2), el objetivo es interpretar diálogos en tiempo real, ya sea 

estando presente físicamente junto a las personas participantes, por vía telefónica o 

mediante videoconferencia. Dado que las intervenciones acostumbran a ser de carácter 

breve, no suele ser necesario tomar notas, sino que las principales dificultades surgen de 

la bidireccionalidad de idiomas y de la velocidad en los cambios de turno. 

No obstante, también puede darse el caso de que la intérprete sobreestime su capacidad 

de retención de información, previendo que la duración del discurso es reducida. Cabe 

destacar que en ocasiones la SAyR necesita extenderse al narrar su experiencia para 

justificar su situación actual. Por ello, es imprescindible que la intérprete domine 

también la interpretación consecutiva, además de desarrollar la técnica de la toma de 

notas.  

Además de estas dos técnicas, es común que se utilice la interpretación simultánea, 

especialmente dentro del ámbito judicial. Puede darse incluso una variante de la misma, 

el chuchotage, donde la intérprete se comunica de forma susurrada (en este caso con la 

SAyR). 

Por último, otra técnica muy empleada es la traducción a la vista. Se utiliza cuando 

surge la necesidad de consultar documentos que no han sido previamente traducidos: 

formularios que debe cubrir la SAyR y documentos que se presentan en el ámbito 

judicial, sanitario o en las entrevistas. 
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3.3 Orientaciones sobre cómo interpretar en contextos de asilo y refugio 

En este apartado, nos centraremos en las recomendaciones que varias autoras y 

organizaciones proponen para las intérpretes que ejercen en el ámbito de la IcAR.  

3.3.1 Formación lingüística y cultural  

En primer lugar, es esencial familiarizarse con el procedimiento de asilo y refugio y las 

diferentes fases de las que consta, especialmente aquellas en las que se ve involucrada la 

intérprete. De esta forma, podrá ser consciente de los diferentes ámbitos en los que 

deberá intervenir y prepararse adecuadamente. La variedad de escenarios en los que se 

desarrolla la IcAR implica también que la terminología que debe dominar la intérprete 

sea amplia, abarcando desde el ámbito policial judicial hasta el sanitario y también el 

social. 

Además, si bien la formación lingüística es esencial, no es suficiente en este contexto. 

La intérprete también debe conocer la realidad sociocultural de la SAyR, además de los 

códigos culturales tanto del país receptor como del de origen (González Fernández y 

Las Heras Navarro, 2010, citado en León Pinilla et al., 2016: 31). Esta información será 

necesaria para resolver cuestiones culturales que supongan un obstáculo en la 

comunicación entre el personal y la SAyR. Pérez Estevan explica que: 

Preguntas sobre el estado civil, el género y la orientación sexual suelen ser 

problemáticas según las nacionalidades y los intérpretes se ven forzados a realizar un 

comentario contextualizando y aclarando el motivo de dichas preguntas (por ejemplo, 

que hay países en los que se puede ser madre soltera). (2017: 179) 

Este es un claro ejemplo de que la intérprete debe disponer de formación cultural para 

anticipar posibles conflictos y tener los medios necesarios para resolverlos. 

Dentro del ámbito cultural, otra fuente de posibles conflictos que debe tener en cuenta la 

intérprete es la confesión religiosa de las SAyR, ya que esta puede influir en su 

comportamiento. Un ejemplo que se da con frecuencia en la IcAR en España incluye 

costumbres de aquellas personas que practican el islam. Como afirma 

Saleh Hussein (2017: 79), las mujeres que profesan esta religión tienen limitado en gran 

medida el trato con hombres que no forman parte de su círculo más cercano.  
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La autora también indica que en casos de esta índole la interpretación se ve influida por 

los conocimientos culturales y religiosos de la intérprete, los cuales suelen afectar al 

resultado del procedimiento. Por ende, esta debe evitar que se le asignen casos de 

solicitantes de su misma nacionalidad, etnia o comunidad de personas refugiadas en 

caso de que la intérprete lo sea (ACNUR, 2015: 10). 

3.3.2 Comunicación con el personal 

Para que la intérprete desarrolle su labor de forma óptima, debe comunicarse con todas 

las personas involucradas en el procedimiento. Por una parte, se aconseja que antes de 

las entrevistas la intérprete se dirija a la persona responsable de la entrevista y aclare el 

ritmo y pausas que debe tener el discurso para una mejor coordinación 

(ACNUR, 2015: 10). Por otra parte, la intérprete también debe conocer las medidas de 

protección que garantizan tanto la seguridad de ella misma y del personal como de las 

SAyR. Las personas participantes deben asegurarse de que los espacios en los que se 

realizan las entrevistas están libres de objetos que puedan utilizarse como arma, además 

de estar dotados de un dispositivo que permita alertar en caso de una situación de 

emergencia (ACNUR, 2003: 29). 

3.3.3 Grupos vulnerables 

Dentro del colectivo de las SAyR, existen personas especialmente vulnerables: mujeres, 

mujeres embarazadas, menores acompañadas o no, de edad avanzada, con discapacidad, 

enfermas crónicas y pertenecientes a la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales 

y bisexuales). La intérprete deberá ser capaz de detectar sus necesidades específicas. 

Respecto a algunos de estos grupos existen las siguientes recomendaciones: 

- En el caso de niñas y mujeres, se hará lo posible para que la intérprete sea del 

mismo género, a no ser que las SAyR expresen que prefieren lo contrario 

(ACNUR, 2015: 2). 

- En el caso de niños y niñas, se procurará recurrir a las mismas intérpretes en las 

distintas fases del proceso para que la SAyR menor de edad disponga de tiempo 

suficiente para construir una relación de confianza. También se tendrá en cuenta 

su preferencia por una persona en concreto (ACNUR, 2015: 10). 



26 

 

- Se debe adaptar el registro a las personas menores de edad, especialmente a las 

más jóvenes, para que no sea demasiado formal (ACNUR, 2015: 4). 

- La intérprete debe ser capaz de mostrar sensibilidad hacia las cuestiones de edad 

y género (ACNUR, 2015: 4). 

- La intérprete debe «evitar expresar, sea verbalmente o por medio del lenguaje 

corporal, juicio alguno sobre la orientación sexual, la identidad de género, la 

conducta sexual o el patrón de relaciones del solicitante» (ACNUR, 2014b: 38). 

Teniendo en cuenta que muchas SAyR han huido de situaciones de pobreza, áreas en 

conflicto o debido a persecuciones, no es sorprendente descubrir que muchas de ellas 

han sufrido malos tratos e incluso torturas. Sumado a esto, en la gran mayoría de los 

casos, el trayecto que han realizado para huir de esas situaciones ha sido 

extremadamente complicado. No solo huyen de zonas peligrosas, sino que para llegar a 

su destino lo más probable es que hayan tenido que atravesar otras áreas en conflicto. 

Durante ese viaje, se encuentran expuestas a amenazas que van más allá de los 

obstáculos del desplazamiento en sí, como son el tráfico de personas o los secuestros 

para exigir un rescate (ACNUR, 2019). Como consecuencia de esta violencia extrema a 

la que se han visto sometidas, algunas SAyR desarrollan afecciones psicológicas 

derivadas de estas experiencias traumáticas. La intérprete debe tener formación para 

poder tratar con estos grupos vulnerables, ya que es una de las personas clave para 

poder identificarlos y que se adopten las medidas adecuadas. Dentro de este colectivo se 

incluyen: víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 

abuso sexual y violencia de género y de trata de personas (ACNUR, 2003: 30). 

En el caso de víctimas de violencia de género se debe evitar que la intérprete sea del 

mismo país debido a los estereotipos de género que pueden interferir con la 

interpretación y afectar también al discurso de la SAyR. 

3.3.4 Apoyo psicológico para las intérpretes 

A las intérpretes se les atribuye una gran responsabilidad en la IcAR, ya que como 

afirma León Pinilla (2018: 207), la calidad de la interpretación influye 

considerablemente en el desarrollo de la entrevista de asilo.  
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Dicha entrevista es la que permite establecer si los motivos de la SAyR para solicitar 

asilo y refugio son veraces o no, lo cual determinará si cumple o no con los requisitos 

para obtener el estatuto de persona refugiada. 

Las experiencias que narran las SAyR son, por lo general, vivencias muy duras que 

incluyen experiencias traumáticas. Esto, sumado a la responsabilidad de la intérprete de 

crear un clima de confianza, supone una notable carga emocional y psicológica. Es 

fundamental que disponga de las técnicas y medios necesarios para mantener la 

distancia y no implicarse demasiado al empatizar con la SAyR (Abril Martí, 2008: 57). 

Para ello, las intérpretes «deben al menos someterse a una preparación sobre seguridad 

y trauma, incluyendo la comprensión de los conceptos básicos sobre la prevención del 

estrés y el trauma, y deben ser incluidos en las capacitaciones sobre bienestar del 

personal» (ACNUR, 2017: 11). 

Además, como hemos mencionado al describir el procedimiento de asilo y refugio, 

existe una diferencia considerable entre la interpretación en frontera y la que se lleva a 

cabo en territorio. Los plazos en la primera son significativamente menores, por lo que 

la intérprete debe actuar en condiciones con una tensión notablemente mayor que la que 

existe en la interpretación en territorio. Como indica Pérez Estevan (2017: 177): «La 

interpretación en frontera suele requerir de mayor especialización y sensibilidad dado 

que la carga emocional es mayor, se dispone de menos tiempo para la entrevista y los 

solicitantes suelen llegar indocumentados». 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que esta profesión implica un desgaste 

emocional que se debe tratar de controlar para que no suponga un obstáculo a la hora de 

interpretar ni pueda afectar a la salud mental de la profesional. En caso contrario, la 

intérprete podría llegar a padecer el síndrome de desgaste profesional o burnout como 

consecuencia (Abril Martí, 2008: 57). Para evitar esto, ACNUR (2015: 11) recalca la 

importancia de prestar atención al bienestar psicosocial y físico de la intérprete, 

manteniendo a su disposición el apoyo profesional que precise. Una sugerencia que se 

incluye es que las intérpretes se turnen para intervenir en diferentes fases del 

procedimiento de asilo y refugio. 
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4.  Conclusiones 

Nuestro objetivo durante el presente trabajo ha sido recopilar la información relativa al 

procedimiento de asilo y refugio esencial para interpretar en este contexto. De forma 

resumida, hemos incluido las diferentes etapas del procedimiento y también hemos 

aclarado en cuáles se ve involucrada la intérprete. 

Por otro lado, también hemos creído conveniente introducir un apartado para explicar 

brevemente cuál es la situación actual de las SAyR en España con la intención de que 

esto contribuya a concienciar sobre la magnitud de la cuestión. 

A continuación de la descripción del procedimiento de asilo y refugio, hemos 

introducido la interpretación en contextos de asilo y refugio como tal y hemos tratado 

de sintetizar las funciones que desempeña la intérprete en este ámbito. Como hemos 

recalcado a lo largo del presente trabajo, el conocimiento de los límites respecto a las 

responsabilidades que asume la intérprete es una piedra angular dentro del camino hacia 

la profesionalización. 

Consideramos que hemos alcanzado la meta de sintetizar las indicaciones que diversas 

autoras y organizaciones proporcionan para el desarrollo óptimo de la IcAR. Dado que 

el colectivo de solicitantes de asilo y refugio incluye a personas especialmente 

vulnerables, hemos tenido en cuenta las necesidades específicas de estos grupos al 

redactar las instrucciones que deben seguir las intérpretes en su trato con los mismos. 

Si bien es cierto que, dada la limitación en cuanto a la extensión del trabajo de fin de 

grado, este estudio no profundiza en exceso en dichas recomendaciones, sí esperamos 

que sirva como base para futuros estudios en materia de asilo y refugio. Las autoras 

cuyo material se ha consultado para la realización del presente trabajo coinciden en que 

este ámbito, especialmente cuando se habla de la interpretación, no dispone de estudios 

suficientes que pongan de manifiesto su importancia.  
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6.  Glosario 

A continuación, incluimos un glosario con aquellas palabras más específicas dentro del 

contexto del procedimiento de asilo. Las definiciones se han extraído de las siguientes 

fuentes: CEAR, el Ministerio del Interior y ACNUR, las cuales se encuentran 

referenciadas en el apartado de bibliografía. 

 

GLOSARIO 

Apátrida: designa a toda persona que no es considerada como nacional por ningún 

Estado conforme a su legislación. 

Centros de Acogida a Refugiados: establecimientos públicos destinados a prestar 

alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros 

servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integrar en la comunidad a 

las personas que soliciten asilo en España u obtengan la condición de refugiadas o 

desplazadas en España y que carezcan de medios económicos para atender a sus 

necesidades y a las de su familia. 

Centro de Internamiento de Extranjeros: establecimiento público de carácter no 

penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a personas extranjeras 

sometidas a expediente de expulsión del territorio nacional con el fin de garantizar su 

expulsión o devolución. 

Datos biométricos: datos personales referidos a las características físicas, fisiológicas o 

conductuales de una persona que posibiliten o aseguren su identificación única. Por 

ejemplo, imágenes faciales o huellas dactilares. 

Derecho de asilo: derecho humano internacional recogido en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y en la Constitución Española, 

entre otros. Consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas 

cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o 

violencia. 
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Intérpretes ad hoc: intérpretes que no poseen cualificación o acreditación específica en 

traducción e interpretación y pueden tener o no experiencia en la realización de la tarea 

de interpretación. 

Principio de no devolución: prohibición impuesta a los Estados por el Derecho 

Internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el 

que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, 

tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales. 

Solicitante de asilo y refugio: persona que solicita el reconocimiento de la condición 

de refugiada y cuya solicitud todavía no ha sido resuelta de forma definitiva. 

Tarjeta roja: documento acreditativo de la condición de solicitante de asilo y refugio. 

Tiene una vigencia de seis meses y debe renovarse mientras la solicitud de asilo y 

refugio siga en tramitación. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1: modelo de solicitud de protección internacional  
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7.2 Anexo 2: modelo de solicitud del estatuto de apátrida en España 
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7.3 Anexo 3: compromiso de confidencialidad e imparcialidad del intérprete del 

ACNUR 
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