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investigadora destaca en todos ellos la influencia 
de Borges en su obra de diferentes formas, pa-
sando del carácter autobiográfico de algunas de 
sus obras a la inclusión de citas de la producción 
del argentino en sus novelas. En lo que respecta a 
Dinis Machado (1930-2008) y António Lobo An-
tunes (1942-), Araújo Branco aboga por analizar 
las relaciones de la novela O que diz Molero (1977), 
del primero, con América Latina, al haberse cen-
trado hasta ahora todos los estudios al respecto 
en sus vínculos con la novela negra norteameri-
cana; la autora, asimismo, verifica el poder de la 
literatura hispanoamericana para con la produc-
ción escrita de Lobo Antunes —a pesar de que 
este afirme que no pertenece a ninguna escuela 
literaria—, pues es posible apreciar la influencia 
de figuras como Mario Vargas Llosa, Manuel Puig 
o Pablo Neruda.

El presente volumen, en suma, es una mues-
tra de la interrelación entre literaturas de am-
bas orillas del Atlántico y de cómo una corriente 
como el realismo mágico hispanoamericano sir-
vió como impulsora para el (re)surgimiento de 
un realismo mágico portugués que bebe tanto 
de su historia y su pasado como de su homólogo 
americano. La doctora Araújo Branco realiza un 
prolífico reconocimiento de las características 
propias del realismo mágico hispanoamericano 
en la literatura portuguesa contemporánea para, 
finalmente, retomando la propuesta teórica de 
Even-Zohar, afirmar que la literatura hispano-
americana entró en el polisistema portugués 
desde la periferia hacia una posición no central, 
pero próxima al centro, especialmente a partir 
del siglo xxi. De este modo, se trata de una obra 
que puede resultar de interés para cualquier lec-
tor —experto en la materia o no— interesado en 
la historia de la traducción, la literatura compa-
rada, o en alguno de sus campos afines, al mismo 
tiempo que arroja luz sobre las relaciones litera-
rias entre Portugal e Hispanoamérica.
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La tecnología está pre-
sente en todos los en-
tornos en los que se da 
la traducción, aunque 
su peso varía según el 
ámbito. El volumen de 
María Teresa Ortego An-
tón reflexiona acerca del 
papel de lo instrumental 
en los estudios de tra-
ducción y, en particular, 
en el de la tecnología en 
el contexto formativo. Si 

bien en un principio no pocos traductores e in-
térpretes se mostraban reticentes a integrar en 
su práctica profesional determinados avances 
de la revolución digital, lo cierto es que con el 
tiempo la mayoría ha podido comprobar cómo 
la automatización del proceso suele traer con-
sigo un aumento de la productividad y, acaso, 
de la calidad. La investigación en tecnologías de la 
traducción ayuda a acercar al ámbito académico 
el cambio que se está viviendo en la industria.

El libro está dividido en cinco capítulos, más 
un breve y cariñoso prólogo firmado por la in-
vestigadora Gloria Corpas Pastor, en el que 
destaca esa confluencia de tes que atraviesan 
la obra: te de tecnología, de terminología, de 
traducción... y de Teresa. Incluye además va-
rios índices (de figuras, tablas y abreviaturas), 
una página de agradecimientos y una lista de 
referencias bibliográficas. La autora se decanta 
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por las notas al pie de página, pero no abusa de 
ellas (se cuenta un total de 19 en todo el libro), 
lo cual se agradece en la lectura. A continua-
ción, se resume el contenido de cada uno de los 
capítulos.

En el capítulo 1, Ortego Antón describe el 
estado de la cuestión de las tecnologías de la 
traducción desde una perspectiva teórica. La 
revisión no se limita a las tecnologías de la 
traducción escrita; es decir, se incluyen tam-
bién los avances en interpretación. Aunque la 
autora da siempre la posibilidad de saber más 
―gracias a oportunas indicaciones para pro-
fundizar―, me gustaría subrayar el esfuerzo 
por sintetizar la información. Uno de los pun-
tos más interesantes es la disyuntiva sobre la 
conveniencia de integrar o no el aprendizaje de 
las nuevas tecnologías en asignaturas prácticas 
de traducción. Se muestra la paradoja de que, 
mientras que hay autores que abogan por ex-
plorar dicha combinación, los estudios citados 
(véase, por ejemplo, el gráfico de la página 43) 
miden la presencia de las nuevas tecnologías 
precisamente en las asignaturas dedicadas a 
estas. En cualquier caso, las diversas aportacio-
nes que se recogen son, ciertamente, inspirado-
ras, de manera que el lector se siente impelido a 
actualizar sus conocimientos desde el punto de 
vista profesional y a integrar aún más y mejor 
las nuevas tecnologías en el aula. El capítulo se 
cierra con una recapitulación harto completa, 
que hace que se fije el contenido expuesto de 
una manera eficaz.

El capítulo 2 describe los modelos más rele-
vantes de competencia traductora (entre otros, 
los de Kelly, 2002; PACTE, 2003; y EMT, 2017). 
Aunque la autora sigue a priori un orden cro-
nológico, los modelos se dividen en función de 
si incluyen o no las competencias relacionadas 
con las nuevas tecnologías, decisión que resul-
ta realmente útil para apreciar el que podría 

denominarse como “giro instrumental”. Hay 
que destacar asimismo el cuidado por acompa-
ñar los modelos de sus esquemas y gráficos ori-
ginales. La revisión no pretende ser exhaustiva; 
tal vez por ello deja sin mencionar los avances 
en el campo de la evaluación de la competencia 
traductora del grupo PACTE (Proyecto EACT), 
así como el último modelo holístico de Don Ki-
raly et al. (2018). No obstante, dada la novedad 
de estos trabajos, es comprensible que dichos 
modelos hayan quedado fuera de esta revisión. 
Eso sí, la reflexión teórica sobre el concepto de 
competencia traductora podría haberse com-
plementado con la de la pericia (o conocimien-
to experto) en traducción (véase, por ejemplo, 
Muñoz Martín, 2014), dada la relevancia que 
ha ido ganando este concepto en los últimos 
tiempos, y sus posibilidades de aplicación a la 
práctica académica.

El capítulo 3, un dechado de claridad y siste-
maticidad ―un ejemplo de lo cual son los crite-
rios de ordenación que se citan en la página 91―, 
comienza con una revisión del componente 
tecnológico en la formación de traductores, a 
partir de una serie de enfoques teóricos (sobre 
todo, Hurtado Albir, 1999; González Davies, 
2004; y Kelly 2005). Tras ello, la autora perfila 
una propuesta de escenario formativo para los 
primeros años de carrera. Ortego Antón acierta 
al entrelazar las vertientes didáctica y aplicada 
de las tecnologías de la traducción en el aula, 
con vistas a satisfacer las necesidades de digi-
talización que demanda el sector de los provee-
dores de servicios lingüísticos. Sin embargo, se 
echa de menos un espacio para la traducción 
automática; es verdad que la autora justifica 
esta ausencia en la falta de tiempo para cu-
brir todo el contenido en una sola asignatura. 
Pero quizás no habría hecho falta limitar esta 
aportación a una asignatura. Con todo, hay que 
subrayar el detalle con el que se ha diseñado la 
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propuesta, que queda especialmente diáfano al 
final del capítulo, en las secciones dedicadas a 
aspectos imprescindibles como la tutorización 
y la evaluación.

En el capítulo 4 la autora describe una uni-
dad didáctica sobre un determinado aspecto 
de las tecnologías de la traducción —la crea-
ción y gestión de bases de datos terminológi-
cas—. La propuesta, que abarca 1 ECTS (con 
7 horas de actividades en el aula y 18 fuera de 
ella), incluye lecciones magistrales y prácticas 
obligatorias. Con las tareas descritas se busca 
que los discentes se familiaricen con el diseño 
y la elaboración de bases de datos terminoló-
gicas, con el uso del programa MultiTerm, así 
como con la gestión, exportación e importación 
de los archivos que suelen manejarse con este 
tipo de herramientas, como los formatos XML 
o XLSX. La actividad más completa es una ta-
rea no presencial en la que los estudiantes, en 
grupos de tres, simulan una situación de traba-
jo real: el vaciado terminológico de un texto y 
la posterior elaboración de una base de datos 
bilingüe, en inglés y español. La verdad es que 
en este capítulo se aprecia con claridad el do-
minio de Ortego Antón sobre el tema: lo que ex-
pone resulta de todas, todas, revelador, inspi-
rador, completo e importante. Si acaso, podría 
achacársele que la actividad principal no haya 
incluido también algún programa de software 
libre, aunque puede entenderse si se tiene en 
cuenta la preocupación subyacente de la inves-
tigadora por la precisión.

Antes del listado bibliográfico, el grueso del 
volumen lo cierra el capítulo 5, que incluye las 
conclusiones generales del trabajo. En ellas se 
hace hincapié en la incorporación de las nuevas 
tecnologías a los entornos en que se da la acti-
vidad traductora: desde la docencia a la profe-
sión, pasando por la investigación. Ortego An-

tón señala la brecha que existe en la literatura 
sobre el uso de herramientas tecnológicas en el 
ámbito formativo, ya que, según explica, la ma-
yoría de trabajos se limita a la descripción de 
las tecnologías, dejando de lado “detalles sobre 
las destrezas y los conocimientos que estos pro-
fesionales deben adquirir si quieren alcanzar 
la competencia traductora” (página 142). Ante 
este vacío, la autora resume de manera ágil las 
principales aportaciones de su libro, subrayan-
do las fortalezas de la propuesta práctica que 
complementa la revisión teórica previa.

En síntesis, La investigación en tecnologías de 
la traducción es una obra en la que se han cui-
dado los detalles ―desde la redacción clara a 
la estructura concisa― sin descuidar los con-
tenidos, todos ellos pertinentes y útiles. Ortego 
Antón logra condensar lo que se sabe actual-
mente sobre las nuevas tecnologías, de manera 
que el lector puede degustar una aproximación 
a las últimas tendencias en este campo. Se nota 
sin duda la experiencia que atesora, los años 
dedicados a trabajar con tecnologías en el seno 
de grupos de investigación internacionales, 
como LEXYTRAD de la Universidad de Mála-
ga, CITTAC de la Universidad de Valladolid, 
ACTRES de la Universidad de León, OLST de la 
Universidad de Montreal o CRTT de la Univer-
sidad Lyon2. Su maestría puede apreciarse en 
la exactitud con la que dibuja la panorámica 
de la investigación en tecnologías de la traduc-
ción, en la clarividencia con la que detecta las 
lagunas existentes a la hora de fijar el perfil de 
digitalización de los profesionales de la comu-
nicación interlingüística y en el acierto con el 
que propone una aplicación didáctica que sa-
tisfaría las necesidades de los proveedores de 
servicios lingüísticos. 

Por todo lo anterior, este volumen será de in-
terés para docentes, formadores de traductores, 
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traductores profesionales que deseen reciclarse 
o futuros profesionales de la comunicación in-
terlingüística; esto es, los destinatarios poten-
ciales que la propia autora cita en la página 105. 
El contenido que comparte María Teresa Orte-
go Antón con este libro puede ayudar a rellenar 
de contenido los espacios en los que todavía no 
se saca el partido suficiente a las nuevas tecno-
logías: ya va siendo hora de que estas ocupen el 
lugar que merecen en todos los ámbitos en los 
que se da la traducción.
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Time, Space, Matter in 
Translation, publicado 
en 2022 por la editorial 
Routledge como parte de 
su sección especializada 
en nuevas alternativas 
y disciplinas para la in-
vestigación traductoló-
gica —New Perspectives 
in Translation and Inter-
preting Studies—, pre- 
tende ofrecer al lector 

especializado conocimientos de numerosas dis-
ciplinas profesionales y académicas utilizando 
las bases teóricas y procedimientos conceptua-
les de la traducción. Estos conocimientos son 
estudiados por primera vez con pretensión no 
solo humanística, sino también con intención 
de activar conocimientos interdisciplinares que 
faciliten la comprensión a nivel global de la in-
fluencia humana en diversos ámbitos, tanto na-
turales y artísticos como filosóficos, entre otros. 
Este volumen pretende, gracias a la conjunción 
de conocimientos ajenos al ámbito de la tra-
ductología, conceptualizar y estructurar nuevos 
estudios, en esencia postraductológicos, tratan-
do como objetos de análisis medios abstractos 
como son el tiempo, los espacios, tanto mentales 
como geológicos, y la materia, cambiante y bajo 
la influencia de la actividad humana. Para poder 
estructurar los análisis tal y como estos se plan-
tean, surge como término y concepto central a la 
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