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0. INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), cuna de la Unión Europea 

(UE), fue establecida por el Tratado de París firmado en 1951. Su creación, con su entrada 

en vigor en 1952, marcó una nueva época en la historia del continente europeo y en la 

manera en que los países decidían forjar las relaciones: primó la cooperación en lugar de la 

competencia. 

Cinco años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa carecía aún de una 

organización geopolítica y económica. El contexto internacional, inmerso en la Guerra Fría, 

era inestable. Alemania se encontraba dividida (República Federal Alemana (RFA) y 

República Democrática Alemana (RDA)) y el bastión de yacimientos de hierro y carbón más 

grande de Europa estaba situado en la cuenca del Ruhr en territorio alemán y bajo control de 

la Autoridad Internacional del Ruhr, compuesta por seis países (EE.UU, Luxemburgo, Reino 

Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica; la RFA desde 1949). La RFA ocupaba una posición 

estratégica entre el este y el oeste y su recuperada independencia generaba dudas sobre la 

garantía de estabilidad en la zona (Fundación Jean Monnet pour l'Europe, 20.10.2012: 2). 

Fue en 1950 cuando Robert Schuman, entonces ministro francés de Asuntos de 

Exteriores, recibió de sus homólogos americano y británico la petición de que presentara una 

propuesta para reintegrar a la RFA al concierto occidental (Fontaine, 2000: 10). Ante tal 

reto, Schuman buscó la capacidad inventiva de Jean Monnet que, preocupado por las 

principales industrias de la época, quiso dar respuesta al problema de la producción de 

carbón y del acero de la cuenca del Ruhr, además de desear una solución al antagonismo 

franco-alemán (idem.). De la complicidad y confianza entre ambos pioneros nació una idea y 

su concreción: la Declaración Schuman (9 de mayo de 1950) propuso que los países 

pusieran la producción de carbón y de acero bajo una misma autoridad, a cuyas reglas 

dichos países se someterían de manera equitativa (Pelt & Rabier, entrevistas en Consejo de 

la UE, 2015a).  
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Planteamiento del problema 

Los cinco países que respondieron afirmativamente a la Declaración Schuman 

propuesta por Francia (Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) tenían 

cuatro idiomas distintos (alemán, francés, italiano y neerlandés). Si debían establecer unas 

normas para poner en común la producción de carbón y de acero y trazar las bases de un 

futuro compartido tenían dos opciones para entenderse: aceptar un idioma vehicular o 

adoptar más de uno, requiriendo por tanto traductores e intérpretes para comunicarse. 

La inspiración de la CECA para organizar las cuestiones lingüísticas podía proceder de 

otras instituciones multilingües ya existentes, que funcionaban con traductores e intérpretes, 

tales como la Sociedad de Naciones (SDN) (1919) que se convirtió posteriormente en la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1946), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) (1919), el Consejo de Europa (1949), etc. o en acontecimientos concretos que 

hubieran requerido interpretación, como los juicios de Núremberg (1945-1949).  

La presente investigación pretende sacar a la luz los inicios del funcionamiento de los 

trabajos de interpretación en la CECA, predecesora de la UE. El objetivo general es describir 

el primer servicio que permitió la comunicación oral dentro de la primera Comunidad 

Europea, ubicada en Luxemburgo y tiene como propósito responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo empezaron y se desarrollaron los trabajos de interpretación en este contexto de 

construcción europea?  

Para la consecución del objetivo general se han planteado seis objetivos específicos:  

1. Determinar la manera en la que administrativamente se gestiona la obligación de 

cubrir las necesidades de comunicación oral en la CECA.  

2. Caracterizar el trabajo de los intérpretes.  

3. Indagar en la evolución de la técnica de la interpretación.  

4. Identificar el proceso de profesionalización de los intérpretes.  
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5. Relacionar el servicio de interpretación de la CECA con los tres servicios de 

interpretación de la UE.  

6. Describir cómo se crearon los servicios de interpretación de la actual UE. 

La realización del presente estudio está justificada por diversos motivos:  

1. Llena una laguna temática en la historia de la interpretación, dada la inexistencia 

de estudios previos sobre el tema elegido.  

2. El enfoque adoptado, que respeta escrupulosamente el ámbito privado de las 

personas, permite salvaguardar parte de la memoria individual de algunos actores que 

ayudaron a la construcción del proyecto europeo. La tesis pone de relieve la importancia de 

la interacción entre generaciones, de la preservación de la memoria de nuestros 

predecesores y de la transmisión de sus conocimientos para el presente y también para el 

futuro.  

3. La presente investigación se sustenta igualmente en que las cuestiones abordadas 

constituyen los antecedentes inmediatos de la creación de los actuales servicios de 

interpretación de la UE. Por este motivo mantiene su pertinencia porque permite entender el 

multilingüismo de la UE. 

4. Estas páginas, en las que se desmenuzan los entresijos de la profesión de 

intérprete de conferencias en los comienzos de la actual UE, pueden estimular a personas de 

diferentes sectores a reflexionar sobre una actividad que sigue condicionando hoy en día las 

relaciones interlingües e interculturales. 

Con este estudio se demostrará que el establecimiento de un servicio de 

interpretación en la CECA para satisfacer las necesidades de comunicación oral entre 

hablantes de distintos idiomas fue, ante todo, un proceso paralelo a la construcción europea 

e imbricado con ella. Así pues, existe una sólida interdependencia entre el inicio de la 

construcción europea y las lenguas sobre las que se cimenta, gracias a los constructores de 

puentes que son los traductores y los intérpretes, cuyas profesiones van delimitando sus 

perfiles en aquella etapa.  
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Estructura del estudio 

La marcada interconexión y el solapamiento de los elementos que abarca este 

estudio han influido a la hora de elegir un enfoque pragmático que permitiera llevar a cabo la 

investigación y presentarla de manera comprensible. El eje fundamental de este estudio es 

cronológico, dado que el tiempo constituye una variable que permite narrar y comprender la 

evolución diacrónica de los fenómenos descritos. No obstante, por razones prácticas se ha 

recurrido también a ejes temáticos, dentro de los cuales también se aprecia una evolución 

temporal. El trabajo está dividido en tres partes. 

La primera parte comprende los capítulos uno y dos 

El capítulo uno constituye la fundamentación teórica donde se exponen las 

investigaciones precedentes relacionadas con nuestro tema de estudio y sus bases teóricas. 

El capítulo dos contiene la metodología. Se destacan el diseño del estudio y las 

etapas que se han franqueado en su elaboración, especificando las técnicas empleadas. 

La segunda parte del estudio está compuesta por los capítulos en los que se plasman 

y se desarrollan los resultados obtenidos tras el trabajo empírico. Cada uno concluye con una 

recapitulación que engloba los elementos abordados y los descubrimientos principales. Estos 

capítulos se articulan procurando que la explicación de aspectos amplios conduzca de 

manera natural a una concreción coherente, según lo permita la complejidad e imbricación 

de los elementos. Esta segunda parte finaliza con las conclusiones. 

El capítulo tres presenta las bases del multilingüismo en la CECA y sus 

consecuencias, a saber, la necesidad de un Servicio Lingüístico, que abarcaba a traductores e 

intérpretes. Explicará la organización inicial del servicio, cuál era su funcionamiento y cuáles 

eran las necesidades institucionales y lingüísticas que debía abastecer.  

El capítulo cuatro está dedicado a los intérpretes, a sus categorías, a sus perfiles 

lingüísticos y de género y a los requisitos que debían cumplir para trabajar en la CECA. 
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En el capítulo cinco se analizan las maneras de trabajar en la CECA, en la sede y 

fuera de ella, y se explora el progreso tecnológico en el ámbito de la interpretación. 

El capítulo seis indaga en las condiciones de trabajo de los intérpretes. 

El capítulo siete ofrece una visión histórica sobre las primeras prácticas de 

interpretación en instituciones comunitarias.  

En el capítulo ocho se señala la repercusión de la AIIC en la gestión de intérpretes de 

la CECA y muestra la necesidad de los contratos marco. Se presentan los momentos clave de 

la senda hacia la CEE y la función que desempeñaron los intérpretes, para concluir con la 

presentación de los orígenes de los tres servicios de interpretación de la actual UE. 

El capítulo nueve expresa y sopesa las conclusiones, los resultados y las posibles 

líneas futuras de investigación. 

La tercera parte del estudio recoge la bibliografía y los anexos en los apartados diez 

y once. El resumen del estudio y las conclusiones en inglés se presentan en el apartado 

doce. 
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA  

Este estudio sobre la interpretación en la CECA se inscribe en la línea de 

investigación de historia de la interpretación. Paul F. Bandia (2006: 46), refiriéndose a la 

historia de la traducción, aboga por practicar un enfoque meticuloso para que la 

investigación histórica no se convierta en una mera narración periodística de eventos 

pasados. Dicha pauta es aplicable al campo de la interpretación. 

Al reflexionar sobre las cuestiones conceptuales y terminológicas conviene en primer 

lugar deslindar los usos del término «historia». Baigorri (2015a: 183-184) diferencia entre la 

narración de hechos pasados y la historiografía como la narración de datos históricos 

siguiendo una metodología histórica.  

En las últimas décadas varios autores han adoptado un enfoque histórico dentro de la 

disciplina de la interpretación, de tal manera que el corpus existente va perfilando un 

mosaico de conocimientos cohesionados e interrelacionados. La interpretación en 

instituciones constituye una de las líneas de investigación existente y delimita el marco en el 

que se inscribe nuestro trabajo. 

Las instituciones siempre han necesitado personas que vincularan a los ciudadanos 

con las administraciones. Sin embargo, la traducción y la interpretación en las 

administraciones está relativamente poco explorada (Cáceres-Würsig, 2004: 609). Clara Foz 

(1998) se remonta a las prácticas de traducción e interpretación durante los siglos XII y XIII 

en España. Igualmente, las autoridades coloniales españolas legislaron sobre las normas por 

las que se debían regir los intérpretes en las Leyes de Indias (Baigorri, 2015b: 16). Ingrid 

Cáceres-Würsig (2004, 2012) ha estudiado la mediación lingüística en la administración y en 

las relaciones internacionales en España a partir del siglo XVI y se interesa igualmente en la 

formación de los intérpretes para la diplomacia española a finales del siglo XVIII. Ella-Natalie 

Rothman (2009) se ha centrado en los dragomanes de la institución del bailo, la 

representación permanente de Venecia en Estambul (siglos XVI y XVII). 

Pese a que los intérpretes han existido desde el origen de los tiempos (Kurz 1985; 

Roland, 1999 [1982]), con la creación de las naciones y el uso de los idiomas nacionales la 
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necesidad de intérpretes comenzó a aumentar (Bowen et al., 2012: 249). Por tanto, la 

interpretación de conferencias nace como producto del nuevo orden en el concierto entre las 

naciones y emprende un proceso de rápida institucionalización tras la Segunda Guerra 

Mundial (Baigorri, 2000: 11; Diriker, 2015: 172).  

El estudio histórico de Jesús Baigorri (2000) sienta las bases de la interpretación de 

conferencias en la SDN. En este periodo, el intérprete transmitía el mensaje en consecutiva, 

una técnica que lastraba la agilidad de las conferencias porque requería mucho tiempo, una 

visión compartida por algunos delegados e intérpretes (Bowen et al., 2012: 252). Con miras 

a superar esos escollos, el empresario Edward Filene propuso al Secretario General de la 

SDN encontrar un sistema de traducción simultánea, lo que haría en colaboración con A. 

Gordon-Finlay. El primer curso de interpretación simultánea y el uso pionero de esa 

modalidad tuvo lugar en 1928 en la OIT. Su empleo en el juicio de Núremberg (1945-1946), 

que aborda minuciosamente Francesca Gaiba (1998), supuso un punto de inflexión en la 

historia de la profesión puesto que significó abrir la puerta a su uso. 

En paralelo a los juicios de Núremberg (1945-1949) se celebraron los juicios de Tokio 

(1946-1948) para juzgar los crímenes japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Kayoko 

Takeda (2010) ha dedicado su estudio a las funciones de interpretación que se llevaron a 

cabo en estos juicios. Tomie Watanabe (2009) y Aleksander Shveitser (1999) se han 

interesado igualmente en su desarrollo. A diferencia de los juicios celebrados en Núremberg, 

en Tokio se decantaron por la interpretación consecutiva (Baigorri, 2015b: 20).  

La presencia y función de la interpretación en la ONU (1945) ha sido documentada 

por Baigorri (2004 [2014]). En esta nueva organización se compaginaron ambas 

modalidades en similares proporciones y se libró una batalla entre los partidarios y 

detractores de cada una de ellas (ibid.: 49-72, 74). La simultánea terminaría imponiéndose.  

La nueva técnica comenzó a enseñarse en las pocas escuelas de interpretación que 

existían a medida que se empezó a popularizar, y la interpretación de conferencias como 

profesión fue adquiriendo forma mediante la evolución del mercado y las acciones de sus 

propios miembros. Pese a existir intentos de organización sindical (Keiser, 2004), la 
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asociación profesional más sólida fue la Asociación Internacional de Intérpretes de 

Conferencias (AIIC) cuyo estudio –Naissance d’une profession (2013)– traza sus orígenes y 

presenta la transformación de un oficio en una profesión regulada. Sus acciones definieron 

numerosos parámetros de la profesión y la AIIC se convirtió en el principal interlocutor en el 

ámbito de la interpretación de conferencias (Boéri, 2015: 31). 

En un entorno análogo al nuestro pero con diferentes planteamientos algunos 

investigadores han centrado sus estudios de traducción e interpretación en la UE y 

fundamentan la importancia de considerar el contexto. Entre ellos destacan: Carlo Marzocchi 

(1998), Anna-Riitta Vuorikoski (2004), Elisabet Tiselius (2010) o Anthony Pym (2000) en el 

ámbito de la traducción, etc. El estudio de Kaisa Koskinen (2008) examina la función del 

traductor dentro de las instituciones europeas, con un enfoque etnográfico aplicado a la 

unidad finlandesa de traducción de la Comisión Europea. De manera similar a Koskinen, 

nuestro objeto de estudio no se aísla de su contexto sino que se analiza teniendo en cuenta 

que está inscrito en un tejido institucional.  

La inexistencia de un estudio sobre la interpretación en la CECA justifica la necesidad 

de realizarlo. Esta investigación tiene cabida en esos años en los que las naciones europeas 

decidieron trabajar juntas con cuatro idiomas para superar los enfrentamientos entre los 

pueblos y comenzar un camino que continúa hasta hoy. El presente trabajo llena parte del 

vacío que aún existe sobre la historia de la interpretación en instituciones internacionales, 

uno de los temas de investigación señalado por Baigorri (2006: 106). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA  

El planteamiento de esta investigación nace del interés personal por la interpretación 

y por el proceso de construcción europea. Combina la interpretación y la historia en un 

contexto europeo.  

Las etapas iniciales de este estudio se centraron en elaborar un estado de la cuestión 

y la consulta a expertos. El planteamiento se inspiró en las investigaciones sobre la 

interpretación en la SDN y en la ONU (Baigorri, 2000, 2014 [2014]), puesto que abordan 

fenómenos que se podrían considerar afines. No obstante, dado que se trata de 

organizaciones diferentes, se desconoce hasta qué punto se podrán aplicar los mismos 

criterios de análisis. 

El diseño del estudio incorpora elementos descriptivos que detallarán las 

características del trabajo de interpretación en la CECA. Adicionalmente, su naturaleza 

explicativa servirá para mostrar las razones que rodean el funcionamiento del servicio de 

interpretación y las condiciones en las que se modela. Tras descubrir el servicio de 

interpretación (qué), describir la manera de trabajar (cómo) y explicar (por qué, para qué) 

se hará una interpretación de las fuentes, contextualizándolas, con rigor científico pero desde 

un punto de vista personal. La posición del observador no solo determina los parámetros del 

estudio (Baigorri, 2015b: 12), sino también determina la interpretación que se hace del 

objeto de análisis. 

Del mismo modo, la naturaleza de los datos que manejaremos deriva del propósito 

de la investigación y a su vez la caracteriza. Nos proponemos analizar un fenómeno socio-

profesional complejo (la interpretación) integrado por un grupo de personas (los intérpretes, 

los participantes) inscritas en una organización (la CECA) en un tiempo pasado (a partir de 

1952) y con continuidad hasta el presente en la UE. Necesitamos datos cualitativos y 

significativos y, por ello, la investigación es cualitativa. «La Historia no es una “cosa”, sino 

una “cualidad” que tienen las cosas» (Aróstegui, 1995 [2001]: 22). Jean Delisle subraya la 

importancia de que los investigadores en historia de la traducción y de la interpretación usen 
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los métodos historiográficos de los historiadores, una recomendación que seguimos (Baigorri, 

2006: 103).  

No obstante, dado que las investigaciones pueden encontrarse en ejes 

multidimensionales los métodos pueden no ser puros (Bisquerra, 2000: 70). Si bien esta 

investigación es histórica, el tiempo histórico es una variable con una manera caprichosa de 

manifestarse, puesto que no es lineal ni delimitado: los hechos se solapan y se perpetúan 

fenómenos que el tiempo humano daría por terminados.  

Una historia de la interpretación en la CECA es una investigación histórica pasada 

porque se ubica cronológicamente en un tiempo pasado y porque su existencia institucional 

ha finalizado, pero no podemos hablar de un tiempo terminado cuando ese pasado sigue 

siendo un proyecto vivo con vigencia en la actualidad. Las instituciones europeas actuales 

son derivadas de la CECA y se formaron imbricándose con ella. Este estudio es, por ello, una 

historia del presente (Aróstegui, 2004a: 44). Es necesario añadir que esta historia de la 

interpretación en la CECA no podrá ser comprendida solo a través de fuentes escritas, sino 

también a través de sus participantes y de su entorno, porque en la historia del presente, 

«conceptualmente» viven los protagonistas (ibid.: 74).  

La historia del presente ofrece la posibilidad de abordar un objeto pasado con 

presencia en el hoy. Se trata de un caleidoscopio mediante el que gracias a los testigos 

miramos al pasado –a su pasado– que nos acercan y que se hace de nuevo presente, puesto 

que con recuerdos y su memoria sigue habiendo historia del presente (ibid.: 74, 52). Ese 

pasado recordado nos sirve también para construir el pasado histórico (Navajas, 2013: 33). 

Esta fusión de una transmisión generacional de lo vivido se convierte en «deber» de 

prolongar la memoria en la historia para conocer y conservar mejor el pasado (Aróstegui, 

2004b: 11).  

Koskinen (2008: 6) sostiene que un contexto institucional no es una estructura 

preexistente, sino que se forma como consecuencia de las acciones diarias de sus 

integrantes. Esta afirmación cobra un significado completo en el ámbito de la interpretación 

en la CECA puesto que sus primeros empleados la cincelaron gradualmente. Así, para 
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comprender en toda su envergadura el funcionamiento de la interpretación en la Comunidad 

es necesario considerarla junto con y dentro de la construcción europea y también de las 

ideas que generaron su creación. 

Dado que el estudio se ubica en la intersección entre la interpretación y las 

instituciones europeas, se han considerado ambos enfoques para ofrecer mayor riqueza de 

datos y posibilidades de comprensión, porque tanto la interpretación como la construcción 

europea son multidimensionales.  

El recurso de la triangulación permite considerar estas múltiples dimensiones y es 

aconsejable porque aumenta la «riqueza, amplitud y profundidad en los datos» (Hernández 

Sampieri et al., 2010: 439). Pretendemos emplear los cruces para facilitar la obtención de 

datos y para añadir rigor y variedad a la investigación. Johnson, Onwuegbuzie y Turner 

(2007: 14-15) recuerdan el concepto de triangulación de Norman Denzin y los tipos que 

identificó. La triangulación metodológica permite visualizar el fenómeno de forma más amplia 

porque cada técnica lo evalúa desde una perspectiva diferente. La triangulación de datos 

permite abordar el mismo problema con varias fuentes porque, pese a crear una redundancia 

de información, ofrecen variedad de matices (idem.). 

Las fuentes 

La naturaleza de las fuentes de información conforma una de las especificidades de la 

metodología historiográfica. Esta investigación tiene acceso, por un lado, a los documentos 

de archivo (con los que tradicionalmente se ha vinculado la historiografía) porque está lo 

suficientemente distanciada de los hechos. Por otro, tiene acceso a las fuentes que 

caracterizan la historia del presente (internet, audiovisuales, historia oral, etc.) porque está 

lo suficientemente presente (Aróstegui, 2004a: 61). Jesús Baigorri (2006: 106) aconseja 

acudir a varios tipos de fuentes para indagar en la historia de la interpretación en 

instituciones internacionales: documentos de archivo, documentación de la OI, entrevistas 

con intérpretes o con personal (administración, usuarios, etc.) y los medios de comunicación. 

Esta investigación concilia los documentos escritos, orales y gráficos. Todas las 

fuentes se emplean simultáneamente, son complementarias y permiten el cotejo. En líneas 
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generales, los documentos históricos conforman la base sobre la cual se pretende tejer una 

historia. Los gráficos facilitan la comprensión del desempeño del trabajo, su 

contextualización y conocer a los protagonistas. Las fuentes orales aportan humanidad a la 

época, vertebran y fijan algunas cuestiones.  

Las técnicas de recogida de datos 

El empleo de los documentos de archivo y la historia oral son técnicas en las que 

muchos otros investigadores han fundamentado sus estudios sobre la historia de la 

interpretación, entre ellos: Francesca Gaiba (1998), Jesús Baigorri (2000, 2004 [2014]), 

Icíar Alonso (2005), Kayoko Takeda (2010) han realizado investigaciones basándose en 

documentos de archivo. Algunos de ellos (Gaiba, 1998; Baigorri, 2004 [2014], Takeda, 

2010) lo han complementado con historia oral, una técnica elegida igualmente por Kumiko 

Torikai (2009) y Reynaldo José Pagura (2010). 

1. La consulta en archivos históricos 

El Archivo de la Comisión Europea ha constituido el recurso principal que hemos 

utilizado. Posteriormente recurrimos a los Archivos del Parlamento Europeo, del Consejo de 

la UE, del Tribunal de Justicia y del Consejo de Europa. El personal de todos los archivos nos 

ha proporcionado una orientación inestimable.  

La mayor parte de los documentos revisados e incluidos en nuestro trabajo 

pertenecen a la correspondencia de la sección de interpretación de la Alta Autoridad. Los 

actos comunicativos de los interlocutores son debates, opiniones, organización de asuntos 

cotidianos, etc. En menores proporciones, el material está compuesto por documentos 

menos homogéneos y más formales. 

Idiomas de los documentos: La lengua de comunicación principal de los primeros 

años de la construcción europea empleada en nuestras fuentes es el francés. En algunos 

casos los documentos originales están escritos en alemán. En menor medida, para este 

estudio hemos manejado material en italiano y en inglés. 
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2. Las entrevistas de historia oral  

Las historias de vida son herramientas útiles en la investigación cualitativa. En ellas  

los participantes narran de manera cronológica y hacen reflexiones sobre temas concretos 

(Hernández Sampieri, et al., 2010: 436). Este estudio, cuyo propósito es explorar cómo se 

articulaba el servicio de interpretación de la primera Comunidad Europea no cabe imaginarlo 

sin intérpretes. Recalcamos que si la presente investigación puede incorporar enriquecedores 

testimonios se debe a la generosidad de los participantes, que han estado dispuestos a 

compartir sus experiencias y recuerdos. 

La disponibilidad, los condicionamientos temporales, la ubicación física y la 

posibilidad de contacto determinaron la selección de personas entrevistadas. Los encuentros 

han tenido lugar en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y alrededores. Las llamadas 

telefónicas, la correspondencia postal y la electrónica han suplido la imposibilidad de 

encontrarse en persona. La cronología también marcó el desarrollo de los encuentros puesto 

que principalmente debíamos remontarnos a los testimonios de quienes estuvieron 

vinculados con aquel primer servicio de interpretación en la Alta Autoridad.  

Las aportaciones de los pioneros de los hechos históricos que abordamos están 

recubiertos de un valor irremplazable por varios motivos, entre ellos: 

1. Permiten recomponer el mosaico histórico y llenar vacíos que se escapan entre los 

documentos. Estos testigos directos son una fuente única de saber y de conocimientos de 

una época pasada. Mediante la transmisión de sucesos se preserva la memoria histórica de 

la profesión, de sus protagonistas y de la organización. 

2. En ocasiones han proporcionado las pautas para dar giros en el estudio porque la 

memoria estructura los acontecimientos de manera que se muestran hitos que confieren 

relieve al análisis.  
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CAPÍTULO 3. LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA CECA 

Con el Tratado de París (1951) nació la CECA, un proyecto europeo que tenía la 

voluntad de cambiar las relaciones entre los países. Para que la idea tuviera éxito desde el 

punto de vista conceptual y práctico y se ganara el respaldo de la población la nueva 

organización debía respetar el uso de los distintos idiomas de los países que se adhirieron al 

Plan Schuman: el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés. Los idiomas eran el 

instrumento que les permitiría trabajar hacia objetivos comunes. Al mismo tiempo, las 

lenguas debían ser preservadas por ser los códigos en los que los ciudadanos se expresaban 

mejor y más fácilmente. Su presencia en la Comunidad era esencial, puesto que se trataba 

de la vía de acceso para que cualquier persona que se interesara en el proceso de 

integración europea pudiera identificarse con él y participar.  

La Alta Autoridad fue la primera institución de la CECA que comenzó a funcionar y 

para ello requería un Servicio Lingüístico integrado que cubriera las necesidades de 

comunicación escrita y oral. El primer responsable fue Rudolph Thomik y contó con la 

colaboración de Günther Haensch, intérprete y docente, como primer intérprete-jefe. Al cabo 

de unos meses le sucedió Georges Marc Spira, que anteriormente había ejercido como 

intérprete en el ejército. Estas trayectorias muestran que el engranaje del intérprete como 

docente, intérprete y empleador era patente. 

El reducido equipo de intérpretes empezó a trabajar de manera natural al ritmo que 

se adaptaba a la aventura europea. La CECA se desarrolló de manera exponencial con 

recursos siempre limitados. La sección de interpretación en seguida observó que harían falta 

muchos más intérpretes que los iniciales para desempeñar una actividad que se perfilaba 

como especializada. En aquella época la mayoría de las personas que ejercían la profesión 

eran políglotas naturales por circunstancias de la vida. La interpretación aprendida era una 

novedad y las escuelas de interpretación escaseaban porque la profesión se estaba 

definiendo. La CECA y la interpretación se estaban desarrollando en paralelo.  

El Servicio Lingüístico no solo trabajaba para las necesidades de la Alta Autoridad; 

también facilitaba intérpretes a otras instituciones, como al Consejo Especial de Ministros. 
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Igualmente los cedía a la Asamblea Común, que, por cuestiones técnicas, debía reunirse en 

sesión plenaria en Estrasburgo, al ser la única ubicación con instalaciones con cabinas y 

espacio para los representantes de los ciudadanos. Además, por la voluntad política de 

cooperación con el Reino Unido y con otras organizaciones internacionales (OOII), 

concretamente el Consejo de Europa, el inglés encontró un hueco en algunas reuniones 

comunitarias antes de que el Reino Unido e Irlanda formaran parte de la Comunidad.  

En cuanto al Tribunal de Justicia, siempre se perfiló como el destinatario más 

especializado y fue un ámbito en el que pronto se adoptaron medidas especiales para facilitar 

el trabajo de los intérpretes. De la misma manera, el Comité Consultivo solicitaba 

intérpretes.  

Con respecto a las necesidades lingüísticas, las potenciales nunca fueron las reales 

porque no todos los idiomas se usaban con la misma asiduidad. El francés y el alemán tenían 

un peso notable debido a que los miembros hablaban uno u otro y a que el punto de partida 

del nuevo proyecto era la necesaria reconciliación entre Francia y Alemania. El francés 

desempeñaba, además, la función de lengua vehicular. Alternativamente, las lenguas de 

menor difusión adquirieron un estatus más reconocido. Una de las consecuencias del 

régimen lingüístico comunitario fue equilibrar el peso entre los idiomas más utilizados y los 

que pasaban más inadvertidos.  

Independientemente de su presencia más o menos extendida, los idiomas no se 

utilizaban para separar. La fuerte motivación para formar parte del proyecto y el intenso 

trabajo favorecían que las lenguas y las culturas constituyeran una diversidad enriquecedora 

si bien se fundían en una sola cuando los europeos se proponían lograr objetivos comunes.  
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CAPÍTULO 4. LOS INTÉRPRETES  

Desde el comienzo de la puesta en funcionamiento del Servicio Lingüístico de la Alta 

Autoridad las necesidades de comunicación orales siempre superaron la oferta de 

intérpretes. Dado que los participantes se expresaban sobre todo en francés y en alemán, 

esos eran también los idiomas que tenían más peso en las combinaciones lingüísticas de los 

intérpretes. De manera natural fue abriéndose paso el régimen lingüístico reducido (menos 

idiomas de origen y de llegada que los posibles) y el asimétrico, que los participantes 

aceptaban, los gestores ofrecían y que permitía que los interlocutores pudieran expresarse 

en los cuatro idiomas y recibieran la interpretación en dos, normalmente francés y alemán.  

La condición indispensable y obvia en el proceso de selección de los candidatos era el 

conocimiento de los idiomas. El Servicio Lingüístico también manifestaba su predilección por 

intérpretes formados, lo que propició vínculos naturales con algunos centros de formación, 

aunque los responsables no excluyeron a jóvenes con cualidades excepcionales que no 

hubieran recibido instrucción en interpretación. El examen de acceso probaba el desempeño 

en interpretación consecutiva y en simultánea, la cultura general del candidato y los 

conocimientos específicos sobre la CECA, e incluía pruebas de traducción y de redacción. 

Los intérpretes estuvieron presentes en la construcción europea desde las primeras 

reuniones de los representantes de la Alta Autoridad, a partir de agosto de 1952. Si bien al 

principio fueron incorporándose uno por uno, paulatinamente el grupo fue aumentando 

mediante un proceso de selección hasta lograr un núcleo de permanentes, que eran 

principalmente mujeres, entre ellos: Armand Alesch, Franca Arnó (de casada Schmitt), 

Johanna Brichta, Anita Doehler, Andrée Dowdall, Liselotte Dressel, Hanna Flock (de casada 

Denis), Renée Hertz (de casada Van Hoof-Haferkamp), André Mozer, Annette Münch, Ursula 

Padberg, Danica Seleskovitch, Gertrude Schmitt, Anneliese Weigel, Ursula Wenmakers. 

El dominio de los idiomas siguió siendo la puerta de acceso y la formación la piedra 

angular de muchas acciones. Igualmente, los responsables de la gestión de la interpretación 

idearon diversas categorías y medidas para formar los equipos. La contratación de 

intérpretes independientes era ineludible para cubrir las necesidades de interpretación, pero 
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la administración no aceptaba de buen grado esta categoría de personal porque resultaban 

más caros, porque su presencia planteaba dudas sobre la confidencialidad y porque, además, 

dado que trabajaban solo esporádicamente en la CECA, no dominaban los asuntos habituales 

de las reuniones tanto como los funcionarios. Aun así, la dirección sabía que seguirían 

colaborando con ellos y procuraron buscar la manera de establecer vínculos laborales.  

Desde 1952 los condicionantes presupuestarios se entretejieron con las 

preocupaciones prácticas para proporcionar los servicios de interpretación en la CECA. Dado 

que los intérpretes permanentes no cubrían la demanda, que el empleo de intérpretes 

freelance era restringido y que escaseaban los de italiano y de neerlandés, el Servicio 

comenzó a emplear intérpretes auxiliares, personas que no ejercían como intérpretes 

permanentemente pero que tenían conocimientos rudimentarios en interpretación. El 

intérprete-jefe consideraba que la sustitución de los intérpretes freelance por auxiliares solo 

se justificaba si estos estaban capacitados para desempeñar un buen trabajo. La mayor 

práctica que tenían los permanentes y los freelance les permitía gestionar mejor la precisión, 

la rapidez y una buena elocución, atributos que se asociaban con una formación. Ello no 

excluía que personas no formadas pudieran trabajar ofreciendo una garantía de calidad. 

Ahora bien, ante la llegada de la interpretación simultánea, la formación era aconsejable.  
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CAPÍTULO 5. LAS MODALIDADES DE TRABAJO DE LOS INTÉRPRETES  

En el origen de la interpretación en la CECA se encuentra la necesidad que tenían el 

presidente y el vicepresidente de la Alta Autoridad –Jean Monnet y Franz Etzel– de 

comunicarse. Al no compartir idioma, la comunicación –intensa y constante– se realizaba 

principalmente mediante la intérprete Ursula Wenmakers.  

En la primera Comunidad Europea se usaban diferentes modalidades de 

interpretación:  

La interpretación susurrada se empleaba en las situaciones en las que una persona o 

un grupo de dos o tres no podían seguir los debates porque desconocían la lengua más 

común en las que estos discurrían. El intérprete, sentado al lado de la persona que lo 

necesitara o entre dos participantes, susurraba la interpretación desde uno de los idiomas, 

aunque luego en ocasiones se empleara la consecutiva a viva voz en el sentido inverso.  

La interpretación consecutiva se empleó con asiduidad, especialmente durante los 

primeros años del funcionamiento de la CECA. El principal motivo de su uso era la escasa 

disponibilidad del equipo técnico que requería la simultánea. En segundo lugar, en sus 

comienzos algunos participantes recelaban de la simultánea porque, a su juicio, era menos 

precisa que la consecutiva. Una tercera razón era la lingüística, puesto que algunos grupos 

habían decidido adoptar solo dos idiomas de trabajo.  

Antes de 1952, fecha de inicio de los trabajos de la CECA, la interpretación 

simultánea ya se empleaba en otras OOII. La incorporación de esta modalidad en la primera 

Comunidad Europea supuso un alivio para los responsables porque les permitía abastecer las 

necesidades de interpretación, aunque su uso requiriera más intérpretes. Los servicios 

demandantes percibían los beneficios de la interpretación simultánea porque ahorraba 

tiempo y permitía una participación más activa de los miembros, ya que admitía un régimen 

lingüístico más amplio. Los intérpretes se adaptaban a la nueva técnica.  

Cuando la CECA comenzó a funcionar tan solo contaba con equipos técnicos básicos. 

El intérprete-jefe siempre procuró ir a la par del progreso tecnológico. Los equipos 
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modernos, cómodos, eficaces y que permitían libertad de movimiento para emplearlos en 

varias ubicaciones fueron utilizados para la interpretación susurrada y para la simultánea. En 

los comienzos, la Alta Autoridad no disponía de cabinas. Estas llegarían posteriormente, 

tanto las portátiles como la adecuación de las salas para poder instalar cabinas fijas.  

Las misiones constituían una parte variada y frecuente de los encargos de los 

intérpretes de la Alta Autoridad. Las características de esta modalidad de trabajo dependían 

de las necesidades de los servicios demandantes, que podían ser las instituciones de la CECA 

y organismos que no pertenecían a las instituciones. Dado que las misiones eran numerosas 

y los intérpretes permanentes escasos, la asignación exigía considerar varios elementos 

(nivel de especialización, presupuesto, asunto de la reunión, cargo del usuario, etc.). Las 

misiones promovían vínculos de confianza entre participantes e intérpretes.  

La interpretación susurrada y la consecutiva se empleaban a menudo en misión, 

debido a la ausencia de equipos de interpretación simultánea, a los tipos de actividades 

desplegadas en las misiones y para limitar los costes.  

Las misiones para visitar minas y altos hornos destacaban como encargos específicos 

de la Alta Autoridad, de contenido técnico. Entre sus características distintivas figuraba, en 

primer lugar, su ubicación, a menudo en lugares alejados de los centros urbanos. En 

segundo lugar, las circunstancias del trabajo eran particulares. En tercer lugar, los 

encargados de la interpretación debieron considerar las tareas que se podía esperar que 

desempeñaran los intérpretes. En general, las normas mineras prohibían la entrada a 

mujeres y faltaba personal para realizarlas.  

La variedad de organizadores y de participantes de las misiones y de los contextos en 

los que las misiones se desarrollaban requería de los intérpretes capacidad de adaptación. 

Las consideraciones que los responsables de la interpretación tuvieron que sopesar debido a 

los rasgos inherentes de las misiones a minas, junto con otros asuntos a los que tuvieron 

que ir dando respuesta con cada misión, ayudaban a delimitar y a profesionalizar en la 

institución las tareas de los intérpretes.  
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CAPÍTULO 6. LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS INTÉRPRETES  

Al abordar las condiciones de trabajo de los intérpretes de la CECA, un elemento 

puede destacarse como facilitador de la comunicación multilingüe en cuatro idiomas: el relé. 

Este sistema permitía la interpretación de manera indirecta entre dos idiomas empleando un 

tercero como lengua puente. Su necesidad venía dada por la escasez de intérpretes con 

algunas combinaciones lingüísticas y era posible usando el francés como lengua intermedia, 

que era ampliamente conocida por participantes y por intérpretes.  

El intérprete-jefe era consciente de que para desempeñar un buen trabajo los 

intérpretes debían descansar. No obstante, las largas jornadas laborales eran corrientes, 

estaban determinadas por el ritmo de trabajo de los participantes y eran consecuencia de los 

difusos parámetros de la profesión. Se desaconsejaba que los intérpretes trabajaran solos, 

salvo cuando solo se necesitaba interpretar hacia un idioma de llegada. La ausencia de 

normas iba en detrimento de la calidad de la interpretación y de la salud de los intérpretes, 

pero la profesionalización de la interpretación en la institución se realizó paulatinamente. 

Entre las condiciones de trabajo de los intérpretes de la CECA se podría mencionar a 

la manera en la que se preparaban para las reuniones. Los intérpretes pioneros de la Alta 

Autoridad abordaron el trabajo de manera intuitiva, acudiendo al Tratado de base para 

documentarse, aunque para los intérpretes-jefes la formación continua siempre figuró como 

una actividad destacada.  

Al proceder a realizar las asignaciones de los intérpretes a las reuniones, aparte del 

perfil lingüístico y la disponibilidad de los intérpretes, se tomaba en consideración la 

especialización o la experiencia previa en reuniones similares. Esto ocurría especialmente en 

el caso de las reuniones sobre ámbitos muy especializados para las que primaba el envío de 

intérpretes experimentados.  

En algunas reuniones de la CECA se empezó a anclar la costumbre de leer discursos 

preparados con anterioridad. Para que los intérpretes pudieran desempeñar su trabajo en 

condiciones adecuadas debían disponer de los textos con antelación. Sin embargo, ello no 

eliminaba las dificultades de este tipo de interpretación, puesto que al leer un discurso se le 
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privaba a este de los elementos sobre los que se apoyaba el intérprete (la espontaneidad, la 

entonación) y se le añadían características del lenguaje escrito. El ritmo era un factor que 

influía en el esfuerzo intelectual del intérprete. No obstante, la velocidad no era la variable 

determinante de la dificultad sino el hecho de que el intérprete entendiera el sentido del 

mensaje, que dependía de la técnica comunicativa del orador.  

El comportamiento de los intérpretes dentro de la organización siempre tuvo una 

importancia capital para la reputación de la administración. Dado que los intérpretes –como 

un eslabón de las conferencias– eran esenciales para facilitar los trabajos, primaba la 

puntualidad. La Alta Autoridad seleccionaba de manera rigurosa al personal de plantilla, 

incluido el de interpretación. Sobre el equipo de intérpretes recaía una gran responsabilidad 

en el correcto desarrollo de las reuniones y en la buena imagen de la organización.  

En los comienzos del funcionamiento de la CECA los pioneros se plantearon cómo 

podrían llegar a entenderse personas que hablaban cuatro idiomas diferentes. Las dudas 

desaparecieron porque disponían de un equipo de intérpretes eficaz y que mostraba una 

gran disponibilidad y un saber hacer que permitió avanzar a la Comunidad. Las muestras de 

agradecimiento y de satisfacción por parte de los usuarios eran corrientes y los vínculos 

entre participantes e intérpretes, estrechos, por lo que se tejían relaciones de confianza. El 

intérprete, consciente de que su labor de mediación era útil y necesaria, estaba 

comprometido con un proyecto y asumía una responsabilidad personal hacia la Comunidad. 

El hecho de que los miembros de un equipo construyeran juntos las bases de una nueva 

manera de relación entre las naciones estimulaba la motivación. La diversidad de idiomas no 

fue un impedimento para poder crear una Comunidad y avanzar logrando acuerdos entre los 

ciudadanos.  
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CAPÍTULO 7. LA INTERPRETACIÓN APRENDIDA 

El Servicio Lingüístico de la Alta Autoridad de la CECA vio en la formación una 

manera eficaz para hacer frente a la escasez de intérpretes. Nada más ocupar el cargo, el 

intérprete-jefe propició la colaboración con las escuelas para formar candidatos. Las 

iniciativas incluyeron cursos especializados, con los que se lograron algunos posibles 

colaboradores y permitieron mejorar el nivel de la plantilla.  

En 1957, con la creación de las nuevas Comunidades (la CEE y el Euratom) se 

auguraba un aumento de la demanda de freelance. Por ello, la Alta Autoridad comenzó a 

organizar unas prácticas internas para jóvenes diplomados intérpretes con el objetivo de que 

se incorporaran a las instituciones europeas.  

El enfoque de las primeras promociones (desde 1957 hasta 1960) fue variando según 

la experiencia previa pero se mantuvo fiel a una visión pragmática y a la voluntad de poner a 

disposición de los becarios todos los recursos disponibles.  

A partir de 1961 los responsables decidieron acompasar los ciclos de los jóvenes 

intérpretes con los de los becarios de ámbitos técnicos. Este reconocimiento de la profesión 

de intérprete en la institución también puso de relieve algunos elementos específicos de la 

actividad. Su ejercicio requería conocimientos lingüísticos, generales y específicos, que 

permitieran la transmisión oral de las variadas ideas expresadas en entornos de expertos y la 

lógica subyacente, a veces sumamente compleja. Los conocimientos suponían solo una parte 

del haber de los candidatos, porque también hacían falta aptitudes. Tras las prácticas, la 

mayoría de los becarios solían obtener contratos laborales con la Alta Autoridad.  

La relación entre la CECA y las escuelas de intérpretes encuentra su origen en la 

misma fundación de la sección de interpretación. Progresivamente los vínculos se 

estrecharon porque las necesidades de intérpretes aumentaban y los condicionantes 

institucionales no permitían que la CECA organizara unas prácticas internas que cubrieran 

toda la demanda.  
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Junto con la necesidad acuciante de intérpretes proliferaron las escuelas orientadas 

al mercado de la interpretación, incluidas las OOII. No obstante, el balance entre la oferta y 

la demanda no siempre fue adecuado, ya que no todos los programas académicos cumplían 

los criterios de la interpretación de conferencias. Los encargados de la interpretación fueron 

cuidadosos con la selección porque deseaban que la interpretación practicada en las 

instituciones cumpliera con las pautas de ese tipo de interpretación.  

En aquella década de 1950, la interpretación era un oficio cada vez más atrayente 

para los jóvenes. El Servicio Lingüístico deseaba que el interés en la profesión fuera genuino, 

pero este solía estar vinculado con las condiciones materiales porque la actividad gozaba de 

un estatus glamuroso. Al mismo tiempo, la Alta Autoridad se encontraba con dificultades 

para contratar intérpretes, entre ellos los «intérpretes estrella», de cuya colaboración no 

quería prescindir. Ese deseo de que siguieran trabajando en la institución y el hecho de que 

los propios intérpretes se supieran codiciados contribuyó a crear dicha imagen.  
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CAPÍTULO 8. GEOMETRÍAS VARIABLES 

La interpretación de conferencias ha sido testigo en el siglo XX de un extraordinario 

desarrollo debido a la proliferación de reuniones multilingües en el mercado privado y en 

organizaciones internacionales. Estas contaban con una plantilla de intérpretes, pero debido 

al volumen variable de las reuniones en periodos concretos debían recurrir a intérpretes 

independientes. Los intérpretes freelance se dieron cuenta de que harían valer mejor sus 

intereses mediante la creación de agrupaciones profesionales. En Londres y en Ginebra 

surgieron algunas asociaciones pero sería la idea procedente de intérpretes funcionarios de 

OOII la que permitiría fundar la más duradera, de mutuo acuerdo con las otras asociaciones 

ya existentes: la AIIC (1953). En esta Asociación tendrían cabida todos los intérpretes 

freelance y funcionarios de conferencias, quienes velarían por sus propias condiciones de 

trabajo y los parámetros de la profesión. 

En 1956, la AIIC celebró una Asamblea en la que se cambiarían los estatutos de la 

Asociación y para la que alentaba la más amplia participación. Posteriormente el entonces 

presidente de la Asociación, Constantin Andronikof, solicitó un aumento de las 

remuneraciones de los intérpretes freelance. Se trató de una primera reivindicación salarial 

que dificultaría las relaciones entre algunas OOII y la Asociación, pese a que anteriormente 

habían sido estrechas. Las OOII necesitaban a los intérpretes freelance para continuar 

trabajando pero –pese a que procuraron coordinarse para evitar una parálisis de los servicios 

de interpretación– resultó difícil no adaptarse a las peticiones de la AIIC. Eso es lo que hizo 

la CECA, con ajustes concretos para llegar a un punto de encuentro con la Asociación. 

Con la creación de la CEE y del Euratom y debido a la complejidad para gestionar la 

interpretación, una de las estrategias que empleó la CECA fue aplicar contratos marco, 

mediante los cuales la organización ofrecía a los intérpretes independientes la garantía de un 

número de jornadas anuales para interpretar y estos respondían con su disponibilidad.  

Para entender cómo se creó la CEE resulta necesario volver unos años hacia atrás. 

En paralelo al desarrollo de la interpretación como profesión dentro y fuera de las 

instituciones, los países miembros de la CECA –que nunca fue un fin en sí misma sino que se 
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construyó con voluntad política– continuaron colaborando hacia lo que hoy es la UE. En las 

reuniones que jalonaron esta senda, llamada relance européenne, participaron también los 

intérpretes de la Alta Autoridad gestionados por el único servicio de interpretación que hubo 

en las instituciones comunitarias hasta 1957: la sección de interpretación que formaba parte 

del Servicio Lingüístico de la Alta Autoridad. 

El primer impulso de esta reactivación fue la Conferencia de Mesina (1955) donde 

trabajaron en consecutiva las intérpretes Liselotte Dressel y Danica Seleskovitch. De la 

Conferencia de Mesina derivó el Comité Spaak, una Conferencia Intergubernamental (CIG) 

que trazaría el camino por el que discurriría la integración europea. La organización de la 

interpretación para estas reuniones que tenían lugar en Bruselas se realizó principalmente 

desde Luxemburgo. La Conferencia de Venecia (1956) aprobó el informe Spaak, con el que 

los seis Estados miembros dieron luz verde al periodo de elaboración de los Tratados que 

fundamentan la CEE y el Euratom. En aquella conferencia dos intérpretes permanentes de la 

Alta Autoridad trabajaron en consecutiva: Ursula Padberg y Renée Van Hoof-Haferkamp. El 

informe Spaak sirvió de base para redactar los Tratados que darían vida a las dos nuevas 

Comunidades: la CEE y el Euratom. Basándose en experiencias anteriores en lo que a la 

organización de la interpretación se refería, la Alta Autoridad y el Secretario General del 

Consejo de Ministros organizaron el equipo de intérpretes para las negociaciones que se 

desarrollarían en el castillo de Val Duchesse, a las afueras de Bruselas. Renée Van Hoof-

Haferkamp fue solicitada por Christian Calmes, el Secretario General del Consejo de 

Ministros, y enviada desde el Servicio Lingüístico de la Alta Autoridad a Bruselas para que 

dirigiera el equipo. Las conversaciones que llevarían a la redacción de los Tratados de la CEE 

y del Euratom fueron interpretadas en consecutiva por seis personas. Hacia el final del 

periodo de las negociaciones empezó a emplearse la interpretación simultánea, que fue 

igualmente la técnica usada en la celebración de la firma de los Tratados de Roma y durante 

el periodo de ratificación de los Tratados en el castillo de Val Duchesse.  

En ese momento la CEE y la CECA debían ponerse de acuerdo para organizar los 

servicios, entre otros el de interpretación. Dado que el régimen lingüístico era el mismo, se 

deseaba evitar la competencia por los escasos intérpretes. Finalmente, se optó por crear un 
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nuevo servicio de interpretación perteneciente a la CEE que abastecería varias instituciones, 

dirigido por Renée Van Hoof-Haferkamp.  

Cada equipo de intérpretes, el de la Alta Autoridad y el de la Comisión, dependió de 

su institución hasta que entró en vigor el Tratado de Fusión en 1967 y se unieron los 

Ejecutivos de las Comunidades. A partir de ese momento todos los intérpretes pasaron a 

estar adscritos a la Comisión de las Comunidades Europeas, pero seguían ubicados en dos 

ciudades (Luxemburgo y Bruselas). 

Los intérpretes que habían dependido de la Alta Autoridad, que se encontraban en 

Luxemburgo, se habían venido encargando de las reuniones del entonces ya Parlamento 

Europeo, que manifestó su deseo de formar un equipo de intérpretes propio. En 1971 los 

intérpretes que dependían de la Comisión y estaban instalados en Luxemburgo fueron 

trasladados voluntariamente al Parlamento Europeo bajo dirección de Robert Pittomvils. 

Los resultados de la interpretación para el Tribunal de Justicia eran mejorables 

debido a la elevada especialización del contenido y a la escasez de intérpretes 

especializados, y pese a los esfuerzos de los servicios proveedores por proporcionar una 

interpretación de calidad. Por esta razón la institución terminó prefiriendo constituir su propio 

equipo. Annette Münch, que desde los comienzos del proyecto europeo se había encargado 

de las reuniones del Tribunal, junto con Bernard Heidelberger –también intérprete pionero– 

logró a partir de 1978 crear un servicio de interpretación propio del Tribunal de Justicia: el 

tercer servicio de interpretación de la UE que conocemos en la actualidad.  
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES  

El propósito principal de este estudio era indagar en los inicios de la colaboración 

entre países que no compartían idioma en una época de cambios determinantes para Europa. 

Dichos cambios sentaron las bases de la cooperación entre los países en el marco de la 

primera Comunidad Europea. El objetivo general pretendía explorar el nacimiento y el 

funcionamiento del servicio de interpretación de la primera Comunidad Europea y se 

subdividió en seis objetivos específicos. Con ello buscábamos determinar la manera en la que 

la CECA cubría administrativamente y en términos prácticos las necesidades de comunicación 

oral en los cuatro idiomas oficiales de los países que se adhirieron al Plan Schuman. Nos 

interesaba igualmente descubrir el tipo de tareas que desempeñaban los intérpretes, 

incluyendo en qué medida la evolución tecnológica modificó sus pautas de trabajo. De igual 

modo, aspirábamos a identificar el proceso de profesionalización en una época de indefinición 

de la profesión, así como establecer los vínculos entre aquel primer servicio de interpretación 

con los actuales y presentar las circunstancias en las que se crearon.  

El análisis de los documentos de archivos históricos de instituciones europeas en el 

que se fundamenta el estudio ha sido complementado con entrevistas con algunos 

participantes de la época, así como con intérpretes funcionarios veteranos que trabajaron en 

los comienzos de la CEE. Igualmente nos hemos ayudado de fuentes gráficas. De esta 

manera hemos ido dando respuesta a nuestro propósito de incorporar las vivencias y 

experiencias de los intérpretes de aquel servicio de interpretación. La voluntad de 

colaboración con este trabajo de administradores y de participantes ofrece un valor añadido 

para complementar y contrastar las fuentes escritas, que es difícil de estimar en su justa 

medida.  

La investigación realizada permite presentar las siguientes conclusiones que 

responden a las preguntas que nos planteábamos:  

Si bien cuando la CECA se creó existían antecedentes del empleo de intérpretes en 

una OI, el desarrollo del servicio de interpretación de la Alta Autoridad fue una construcción 

en paralelo al proceso de integración europea. Esta indisolubilidad encuentra su explicación 
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en que las lenguas eran consustanciales al fin mismo de la CECA, que se articuló no en torno 

al eje idioma-nación sino al eje persona-idioma. Las lenguas, como medio de comunicación, 

constituían el elemento indispensable que permitía que las personas pudieran identificarse 

con la recién creada Comunidad y participar en ella. A su vez, la salvaguardia del 

multilingüismo era imperativa para lograr forjar relaciones francas y acuerdos sólidos en las 

instituciones. Los traductores e intérpretes eran, por ello, necesarios y por este motivo se 

constituyó un Servicio Lingüístico en la Alta Autoridad. Dado que todas las instituciones de la 

Comunidad requerían intérpretes para avanzar en sus trabajos, aquel primer grupo de 

intérpretes fue puesto a disposición de todas ellas de manera natural y pragmática.  

Este estudio sitúa el foco principalmente en la década de 1950 y principios de 1960. 

Entonces la interpretación de conferencias era una profesión poco definida que había venido 

siendo ejercida mayormente por políglotas naturales a los que las circunstancias de la vida 

habían conducido a la profesión, particularmente a raíz de los conflictos entre las naciones y 

por la necesidad de desplazarse a otros países. Durante estos años las escuelas de 

interpretación que formaban a jóvenes intérpretes de conferencias aún escaseaban. La 

heterogeneidad de los intérpretes disponibles fue un aspecto que se reflejó en la práctica de 

la Alta Autoridad puesto que, si bien los intérpretes formados eran los más deseados, cabía 

la posibilidad de contratar a personas potencialmente válidas que no hubieran recibido 

instrucción específica. Los idiomas se convertían, por tanto, en la puerta de entrada a la 

profesión. Sin embargo, la formación especializada surgió incluso como un aspecto esencial 

de la política que se deseó aplicar en la institución. 

El análisis histórico desplegado en los capítulos precedentes permite atisbar una 

progresiva profesionalización de la interpretación. Este fenómeno se manifiesta de diversas 

maneras:  

a) Los responsables de los servicios de interpretación debieron calibrar en la práctica 

cotidiana aspectos que calificaban la manera de trabajar de los intérpretes y delimitaban sus 

responsabilidades. Ello se manifestó, entre otros aspectos, en la búsqueda de criterios para 
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el trabajo, en la delimitación de un incipiente código deontológico y en los quehaceres de los 

intérpretes. 

b) La escasez de personal que había recibido formación especializada, en 

comparación con la demanda de intérpretes, llevó al servicio a diseñar actividades de 

prácticas para lograr una cantera de futuros colaboradores. En el proceso de 

institucionalización de estas prácticas se desvela la voluntad de los responsables de la 

interpretación de disponer de elementos calificativos del trabajo y de criterios sobre los 

perfiles de los candidatos. Mediante dicha actividad, la profesión obtenía reconocimiento 

como tal.  

c) La apertura de escuelas especializadas, en auge tras la explosión de OOII y de 

encuentros multilingües, favoreció la profesionalización, que además generó una 

interdependencia entre las escuelas y el servicio de interpretación de la CECA. Las escuelas, 

como filón principal de intérpretes formados, veían en la Comunidad salidas profesionales 

para sus licenciados mientras que para la Comunidad, dada la creciente demanda, resultaba 

esencial poder contar con la colaboración de los centros especializados. 

d) Debido a que la profesión no estaba aún organizada, los intérpretes funcionarios e 

independientes encontraron en las asociaciones, entre las que destacó la AIIC, un medio 

para defender sus intereses profesionales. Esta Asociación cumplió la función de ofrecer un 

marco profesional y sindical. El hecho de que las condiciones de trabajo dentro de la 

institución se desarrollaran de forma paulatina puede estar relacionado con que las primeras 

reivindicaciones de la AIIC se centraran en las cuestiones salariales, y que solo 

posteriormente se comenzara a examinar la repercusión de la ausencia de normas en la 

calidad de la prestación y en la salud de los intérpretes.  

Intrínsecamente vinculado a la creación de la Asociación se encuentra un aspecto 

relacionado con la práctica laboral de los intérpretes que ha puesto de manifiesto el análisis 

de los documentos y los testimonios de los participantes: la imprecisión respecto a las 

condiciones de trabajo. Si bien disponemos de elementos de juicio que reflejan la voluntad 

de regular la práctica de la interpretación dentro de la CECA con unas normas de trabajo, 
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podemos afirmar que las tareas dependían principalmente de las necesidades cotidianas y 

que la práctica se adaptaba a las circunstancias. Este hecho responde en gran medida a la 

indefinición de la profesión en general y al carácter de improvisación de la CECA.  

La modificación de las tendencias laborales se manifestó en varios aspectos:  

a) El cambio hacia una presencia cada vez más evidente de la traducción a la vista. 

b) Se ha recalcado la importancia de que los intérpretes dispusieran de la 

documentación y tiempo necesarios para preparar las reuniones, así como la voluntad de que 

en ciertos ámbitos particularmente técnicos estuvieran especializados.  

El estudio demuestra la evolución de las modalidades de trabajo:  

a) En los inicios del funcionamiento de la CECA se empleaba principalmente la 

modalidad de la consecutiva, puesto que los debates discurrían esencialmente en dos 

idiomas de trabajo (francés y alemán) y las instituciones aún disponían de pocos equipos 

técnicos, que paulatinamente fueron instalándose.  

b) La interpretación susurrada también constituía una modalidad muy empleada, 

puesto que ahorraba tiempo, aunque su uso debía restringirse a los encuentros en los que 

solo una o dos personas no entendían la lengua mayoritaria de los debates. 

c) La desconfianza inicial ante la llegada de la interpretación simultánea no se 

mantuvo y esta técnica fue convenciendo e instalándose, porque suponía un ahorro de 

tiempo y porque permitía una participación más extensa, aunque requiriera más intérpretes.  

Las instituciones no solo deseaban introducir equipos técnicos sino dotarse de los 

más modernos y recalcaban la necesidad de que también pudieran trasladarse. Dicha 

constatación es una manifestación de la voluntad de franquear la barrera no solo temporal 

sino también –ya entonces– la espacial, que en la actualidad se ha materializado en el uso 

de la interpretación a distancia.  

Esta investigación desvela una incipiente feminización de la profesión. En efecto, el 

primer equipo de intérpretes funcionarios de la Alta Autoridad era mayoritariamente 
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femenino –a diferencia de las personas que ocupaban los puestos de responsabilidad, que 

eran varones– y en una época en la que era menos frecuente ver a las mujeres desempeñar 

trabajos remunerados. Las intérpretes se adelantaron al cambio social que conduciría a la 

emancipación de la mujer.  

El estudio pone de relieve que los intérpretes no desempeñaban su trabajo de 

manera anónima sino que se encontraban integrados en los equipos, tejían vínculos de 

confianza con los participantes y desempeñaban una función cardinal en la imagen que 

proyectaba la organización. Su necesidad, utilidad y aprecio no se ponían en tela de juicio. La 

función de mediación que desempeñaron los intérpretes recuerda que fueron colaboradores y 

testigos de etapas históricas, aunque no fuesen artífices directos. En las fases que atravesó 

la construcción europea los intérpretes estuvieron presentes y su labor siempre se encontró 

inscrita en el propio ADN evolutivo de las instituciones. No solo atendían las necesidades 

cotidianas de la CECA sino que trabajaron en momentos clave de la construcción europea 

como la Conferencia de Mesina, el Comité Spaak, la Conferencia de Venecia y las 

negociaciones de Val Duchesse, así como en la celebración de la firma de los Tratados de 

Roma.  

Un aspecto adicional que sobresale del análisis es el interés y respeto que 

manifestaban las instituciones por los intérpretes. La satisfacción por la manera de funcionar 

del primer servicio prolongó la necesidad de que las instituciones pudieran seguir 

disponiendo de su propio equipo para trabajar de manera eficaz. La elección del mismo 

régimen lingüístico para la CEE, la ubicación de las nuevas instituciones y los rasgos 

distintivos de cada una de ellas fueron elementos adicionales que contribuyeron a que se 

crearan los tres servicios que existen actualmente, cuyo precursor fue el equipo de 

intérpretes de la CECA, de donde procedieron los primeros intérpretes-jefes de cada nuevo 

servicio. Igualmente, gracias a este trabajo se ha sacado del anonimato histórico a algunos 

de los intérpretes pioneros.  

Las lenguas encontraron su hueco en la construcción europea porque constituían el 

medio para lograr un fin pragmático deseado –entenderse– y cardinal –avanzar juntos–. Este 
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elemento pragmático ha acabado convirtiéndose en un elemento fundamental de la Europa 

de hoy, en la que se preserva el derecho a la participación de los ciudadanos en sus propias 

lenguas. El multilingüismo actual deriva de aquellas bases pero, a diferencia de entonces, 

hoy se requieren recursos imaginativos para poder mantener esa ingeniería lingüística, para 

emplear no cuatro sino 24 idiomas oficiales, que pueden evolucionar hacia una cifra aún 

desconocida. Además, así como en sus orígenes el francés era la lengua vehicular, 

actualmente esa función de puente lingüístico –ya sea como lengua intermedia hacia una 

segunda interpretación o como lengua de comunicación– la desempeña sobre todo el inglés.  

En cuanto al carácter cardinal de la presencia de los idiomas en la construcción 

europea, siempre y cuando se salvaguarden las lenguas para que los ciudadanos se 

comuniquen más fácilmente y mejor y se usen haciendo prevalecer su función comunicativa, 

el proyecto europeo mantendrá su espíritu de forjar lazos entre personas de diversas 

culturas.  

La historia de la interpretación en instituciones internacionales es un ámbito 

relativamente poco explorado. Este trabajo ha puesto de manifiesto que el empleo 

simultáneo de fuentes escritas históricas en varios idiomas y de entrevistas de historia oral 

son técnicas fecundas. El contraste con documentos gráficos permite incluir dimensiones 

adicionales al estudio. Las aportaciones que hace este trabajo son varias. Dado que ningún 

aspecto de los abordados en esta investigación había sido anteriormente estudiado es posible 

continuar con las líneas de investigación presentadas y con otras nuevas dentro del mismo 

ámbito, tanto para la propia investigadora como para otros investigadores de diversas 

disciplinas, ya sea de manera individual o en equipo. Así, se podrían desarrollar varios 

aspectos, por ejemplo, indagar en las interconexiones que existieron entre las instituciones 

internacionales en aquella época, empleando los archivos de todas ellas, descubrir el perfil 

sociológico de los intérpretes, ahondar en las condiciones administrativas del trabajo, trazar 

la participación de los intérpretes en otros grandes momentos de la construcción europea, en 

su trabajo fuera de la sede, etc.  
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A partir de los orígenes de los tres servicios de interpretación actuales que este 

trabajo ha puesto de manifiesto se podría continuar el estudio de la evolución hasta llegar al 

momento presente, tanto de manera general como por cabinas de idiomas, adoptando un 

enfoque institucional o considerando la UE en su conjunto. 

Podemos asegurar, por el trabajo que esconde la presente investigación, que son 

temas de envergadura, de no poca complejidad y que requieren una gran prudencia. Por 

tanto, un equipo de investigadores sería una manera apropiada de emprender semejante 

estudio. Además, sería aconsejable que no se soslayara la adecuación de abordar la 

investigación de manera multidisciplinar y que un estudio sobre la interpretación en 

instituciones europeas no se desvinculara de su contexto europeo. Así, nos parecería 

conveniente que un hipotético equipo estuviera compuesto no solo por intérpretes, sino 

también por expertos en asuntos europeos, por historiadores, sociólogos, politólogos, 

expertos audiovisuales para poder tratar las entrevistas, informáticos y documentalistas para 

maquetar los cuestionarios y gestionar la forma de explotarlos, juristas por las cuestiones de 

confidencialidad y tratamiento de datos, periodistas por la necesidad de rastrear los medios 

de comunicación y, evidentemente, los propios intérpretes freelance y funcionarios. Los 

destinatarios y organizadores de la interpretación dentro de las instituciones europeas 

también deberían ocupar un lugar destacado en un estudio como ese. Estos son algunos 

ejemplos de perfiles, en absoluto delimitados y necesariamente multiculturales, que sabemos 

que son útiles porque son también esos los ámbitos en los que hemos debido apoyarnos. Ello 

permitiría poder abordar las diversas facetas de la interpretación en las instituciones 

europeas desde diferentes enfoques y con técnicas variadas y nos llevaría a un conocimiento 

más exhaustivo no solo de la interpretación sino también de la propia UE. 
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