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¿Cómo era el campo de la comunicación o el área de la investigación en 
la que trabajaba hace 25 años? ¿Cuáles eran sus temas, los modos de abordar 
las problemáticas, las perspectivas de análisis y los retos que se enfrentaban 
por entonces?

Hace 25 años estaba por elegir mi futura carrera. Por un lado, me interesa-
ban las letras y, por otro, siempre quise aprender idiomas para poder comuni-
carme con las personas de distintas culturas. Como no pude decidirme, empe-
cé a estudiar en paralelo literatura comparada y lingüística en la Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie –la Universidad Jaguellónica de Cracovia (Polonia)–. 
En aquel momento, el sistema educativo de mi país natal estaba en pleno pro-
ceso de transición del sistema comunista al sistema democrático. Se introdu-
jeron cambios en los planes de estudios para reflejar las nuevas necesidades del 
mercado laboral y la demanda de habilidades interculturales. Se fomentó la 
cooperación con instituciones extranjeras y se incentivó a los estudiantes y a los 
académicos a participar en programas de intercambio. Todo ese proceso tuvo 
influencia en el desarrollo de la comunicación intercultural como disciplina 
académica en Polonia. Tuve suerte de formar parte de una de las primeras ge-
neraciones que pudieron estudiar lingüística con especialización en traducción 
y comunicación intercultural.

Vale la pena subrayar que la comunicación intercultural emergió en los 
años 60 y se la entendía como un proceso de construcción de significados a 
través de la interacción entre personas con diferentes trasfondos culturales, 
experiencias culturales diversas, percepciones del mundo y exhibición de di-
ferentes comportamientos en contextos específicos

La globalización que sacudió a todos los países y regiones del mundo a prin-
cipios de los años 90 hizo que la comunicación intercultural se convirtiera en 
un tema recurrente dentro de los estudios sociolingüísticos. Desde el comien-
zo, los análisis contrastivos fueron una condición fundamental para obtener 
conocimientos significativos en el campo de la comunicación intercultural. 
Se comparaban y contrastaban dos o más idiomas para identificar similitudes 
y diferencias lingüísticas, socioculturales y pragmáticas. Este tipo de análisis 
ayudaron a comprender mejor las áreas problemáticas y a desarrollar habilida-
des comunicativas más efectivas en el momento del aprendizaje de un nuevo 
idioma. La glotodidáctica –enseñanza de lenguas– ha seguido evolucionando a 
lo largo de estos años, adaptándose a las necesidades cambiantes y a los avances 
en la comprensión de las dinámicas culturales y comunicativas. 

Hace décadas, en las cercanías del año 1998, el campo de la comunicación 
intercultural estaba en pleno desarrollo y existían enfoques y temas de estudio 
interdisciplinarios que incluían:

  Competencia comunicativa intercultural: se indagaba cómo desarrollar las 
habilidades y las competencias necesarias para una comunicación efectiva 
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en contextos interculturales. Uno de los autores destacados en ese mo-
mento fue William Gudykunst (1991), quien escribió sobre la competencia 
comunicativa intercultural y el desarrollo de la sensibilidad intercultural.

  Teoría de la transferencia y el choque cultural: se examinaban los efectos de 
la transferencia y el choque cultural en la comunicación. La obra de John 
Berry (1990; 1997), un destacado investigador en el campo de la psicolo-
gía transcultural, contribuyó a comprender que las personas se adaptan 
y reaccionan ante las diferencias culturales. La teoría de la transferencia 
reconoció la influencia de las experiencias previas a las interacciones inter-
culturales. Demostró que ser conscientes de los sesgos y de los estereotipos 
desarrolla una mayor sensibilidad y adaptabilidad en la comunicación in-
tercultural y ayuda a evitar los conflictos.

  Estudios comparativos de culturas: se realizaban análisis comparativos de 
diferentes culturas para comprender las diferencias y las similitudes en la 
comunicación. En tal sentido, fueron fundamentales autores como Geert 
Hofstede (2001), quien desarrolló el famoso modelo de las dimensiones 
culturales, y Edward T. Hall (1990), quien se centraba en las barreras cul-
turales que pueden surgir en la comunicación –la proxémica, el lenguaje 
verbal y no verbal, las normas de cortesía, las diferencias en la percepción 
del tiempo, la importancia de los contextos culturales, entre otros–.

  Identidad y negociación cultural: se exploraban las dinámicas de identidad 
cultural y cómo influyen en la comunicación intercultural, en los campos 
de la diplomacia y en el mundo empresarial. Se destacaron autores como 
Stuart Hall (1997), el cual abordó el tema de la identidad cultural y las re-
presentaciones culturales, y Richard D. Lewis (1996), cuyas investigaciones 
dieron cuenta de las diferencias culturales en los estilos de negociación. 

¿Cómo es ahora ese campo o el área de desempeño a la que ha dedicado 
su tarea investigativa? ¿Cuáles transformaciones tuvieron lugar?

La disciplina ha experimentado importantes transformaciones en los úl-
timos años. Una de las más destacadas tiene que ver o está relacionada con la 
digitalización y la globalización. El avance de las nuevas tecnologías ha tenido 
un impacto significativo. Por ejemplo, mediante las nuevas herramientas tene-
mos acceso a la traducción automatizada de idiomas en tiempo real y las inte-
racciones interculturales se han vuelto más frecuentes y accesibles a través de 
plataformas digitales y redes sociales. Esto ha generado nuevas oportunidades 
y desafíos en la comunicación intercultural en línea, incluyendo la necesidad 
de comprender y gestionar la comunicación en contextos virtuales y la creación 
de identidades culturales en el mundo digital (Atay & D’Silva, 2019).

Asimismo, se ha fortalecido el enfoque en el desarrollo de la competencia 
intercultural, que implica no solo la capacidad de comunicarse efectivamente 
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en contextos culturales diversos, sino también la habilidad de adaptarse, nego-
ciar y resolver conflictos interculturales. Se ha reconocido que la competencia 
intercultural es esencial para el éxito en entornos globales y para promover la 
comprensión y la cooperación entre diferentes culturas (Gee, 2011).

Hoy se presta mayor atención a la diversidad cultural y al multiculturalis-
mo. Es de suma importancia reconocer y valorar las diferencias culturales en 
la comunicación. Se enfatiza la necesidad de evitar estereotipos y prejuicios, 
promoviendo una comprensión poscolonial, respetuosa de las diversas cultu-
ras presentes en las interacciones interculturales. En este tiempo se ha buscado 
ampliar las voces y perspectivas marginadas en el terreno de los estudios inter-
culturales (Mansouri, 2015). 

¿Cómo se avizora el futuro? ¿Cuáles desafíos atraviesan el campo de la 
comunicación y la formación académica y profesional? 

El desarrollo de la revolución digital implicó una vertiginosa evolución 
de las tecnologías que ha derivado en la irrupción de la inteligencia artificial, 
la cual ha desarrollado habilidades impresionantes en la manipulación y 
generación de contenido lingüístico, abarcando diferentes formas de expre-
sión como palabras, sonidos e imágenes. A medida que las tecnologías de inte-
ligencia artificial se vuelven más sofisticadas, es fundamental repensar y man-
tener un equilibrio entre la comunicación humana y la comunicación asistida 
por máquinas. Aunque estas tecnologías pueden ser útiles –y seguramente 
lo son–, no deben reemplazar a la interacción humana y a las habilidades de 
comunicación interpersonal. En este contexto, el campo de la comunicación 
se enfrenta al desafío de comprender y adaptarse a estas nuevas tecnologías, 
aprovechando sus ventajas y abordando sus limitaciones y, sobre todo, los 
desafíos éticos que plantean. 

Muchos colegas traductores temen que la automatización llegue a tener un 
impacto negativo en nuestros trabajos. Hoy, aunque la traducción automática 
puede ser útil en situaciones cotidianas o para obtener una comprensión gene-
ral de un texto, la traducción profesional y de alta calidad sigue requiriendo un 
enfoque humano: los traductores humanos siguen siendo esenciales porque 
tienen la capacidad de interpretar el contexto, comprender matices culturales 
y adaptar el mensaje de manera precisa y adecuada. Pero ¿qué pasará en el mo-
mento en que la inteligencia artificial haya superado a la inteligencia humana?

Creo que la formación académica y profesional en comunicación debe in-
cluir una comprensión crítica de las implicancias de las nuevas tecnologías 
y debe desarrollar habilidades para su uso responsable y efectivo en diver-
sos contextos comunicativos. También debe fomentar la interdisciplinarie-
dad para abordar la complejidad de las interacciones interculturales y seguir 
manteniéndose como un campo importante y necesario en este mundo que se 
avizora complejo. 

MARTA SAJDAK COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
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* Nota: el Comité Académico aprobó la publicación de la entrevista.
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