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de Carlos Manuel Hidalgo-Ternero supone una 
gran aportación en el terreno de la traducción 
automática, puesto que el uso de dicho algo-
ritmo con DeepL, que es uno de los principales 
sistemas de traducción automática neuronal en 
la actualidad, produce resultados muy positivos. 
Tras la aplicación de ReGap se logran traduccio-
nes de una calidad mucho más elevada de uni-
dades tan complicadas como los somatismos, 
debido a que el algoritmo es capaz de transfor-
mar las expresiones discontinuas detectadas ha-
cia sus formas canónicas continuas.

Gloria Corpas Pastor y Mahmoud Gaber cie-
rran la obra con el capítulo 13, «Extracción de fra-
seología para intérpretes a partir de corpus com-
parables compilados mediante reconocimiento 
automático del habla», que también constituye 
una contribución significativa, especialmente 
para el quehacer de los intérpretes y, en parti-
cular, para la etapa de preparación y documen-
tación de un encargo de interpretación. En este 
estudio, se pone de relieve que los rasgos de la 
lengua hablada son diferentes a los de la lengua 
escrita y se presenta un método innovador de 
documentación que radica en la recopilación de 
corpus comparables por medio de un procedi-
miento semi-automático a través de la copia y re-
producción de discursos orales y de un procedi-
miento automático de textos escritos que, junto 
a la identificación automática del habla, podrían 
revolucionar el mundo de la interpretación.

En resumen, esta obra se convierte en una lec-
tura indispensable no solo para los estudiantes y 
profesionales de la traducción y la interpretación, 
sino también para aquellas personas que tengan 
un interés académico por los códigos que los 
seres humanos utilizamos para comunicarnos. 
Asimismo, debe destacarse el trabajo realizado 
por todos los autores que han participado en la 
composición de este volumen, pues los resulta-

dos e instrumentos descritos son cruciales para 
el tratamiento de la fraseología que configura las 
distintas lenguas. Igualmente, se explicitan los 
aspectos positivos de las tecnologías aplicadas a 
la traducción y a la interpretación, ya que permi-
ten la mejora y la dinamización de su tarea diaria 
y fomentan la consecución de productos finales 
escritos y hablados de alta calidad.

subversivos de la praxis traductora en relación 
con la literatura poscolonial americana y su 
acogida en los EE.UU. 

De su autora, el prólogo del catedrático Juan 
Pedro Monferrer Sala nos deja poco que introdu-
cir. La Dra. María Luisa Rodríguez es profesora en 
la Universidad de Córdoba e investigadora ave-
zada en traducción literaria y de arte, actividades 
que ha compaginado con su trayectoria como 
traductora jurada. El presente trabajo recoge 
varios años de investigación, donde la intercul-
turalidad queda patente no solo en el objeto de 
estudio, sino en el arduo trabajo de compilación 
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bibliográfica mediante diversas estancias de in-
vestigación, valor fundamental para la represen-
tatividad del trabajo crítico de la autora.

El volumen cuenta con una división estructu-
ral de cinco capítulos, precedidos del prólogo que 
acabamos de nombrar y seguido de las referen-
cias bibliográficas y anexos taxonómicos de los 
subgéneros internos del corpus que completan 
el giro de 360 grados de la investigación. Como 
objetivo central, el estudio se ocupa de indagar 
en la fenomenología socio-política que propulsó 
el Boom de los 60 y su respectivo fenómeno tra-
ductológico. A este fin, somete a microscopio el 
neorrealismo de Pantaleón y las visitadoras, obra 
menor del Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, 
justificando la elección en el carácter rompedor 
con el canon imperante marcado por el moder-
nismo y el realismo mágico. 

En la introducción y primer capítulo encon-
tramos varias reflexiones de especial interés 
para la concepción cultural de la novela y que 
exhorta al lector a la reflexión sobre cuestiones 
de lo contrario recónditas: la institucionaliza-
ción estadounidense de la llegada de imágenes 
de otros continentes y el colonialismo sumergi-
do en una visión subdesarrollada del continen-
te Sudamericano. Una segmentación semiótica 
impuesta por estereotipos retroalimentados 
que vienen determinados por factores super-
puestos a la mera reescritura y que no son otros 
que el cierre blindado a aspectos que no encajan 
en el molde del exotismo sureño. 

Consciente de ello, la Dra. Rodríguez indivi-
dualiza los hechos históricos que contextualizan 
la obra del Nobel y que sirven de bazar cultural 
para defender la crítica de dicha jerarquización 
cultural como hipótesis y perspectiva del análisis 
contrastivo. Sin extendernos demasiado y extra-
yendo de la obra el término “incentivo geopolíti-
co” en plena Guerra Fría, destacan los avances del 

comunismo cubano y los distintos mecanismos 
que actuaron los Estados Unidos para contrarres-
tar su influencia financiando asociaciones para la 
divulgación de la cultura latinoamericana. Estos 
contribuyeron a la creación de bestsellers latinoa-
mericanos en el mercado editorial estadouniden-
se, al precio de la exclusión de autores ajenos a lo 
que preconcebidamente se consideraba el canon 
sureño, es decir, el modernismo y realismo má-
gico de Isabel Allende, Borges o Gabriel García 
Márquez. Estos movimientos que surgieron como 
contrafigura al realismo convencional de la pri-
mera mitad del siglo xx y a la centralización del 
español por parte de instituciones peninsulares. 
En línea contraria, Mario Vargas Llosa se desliga 
de la fuerte influencia para dar vida a una obra 
con una carga humorística potente y de gran 
maestría narrativa.

Por otro lado, en el capítulo tres, la autora hace 
gala de sus conocimientos exhaustivos en Tra-
ductología y nos hace de guía por un viaje dia-
crónico a través de la polaridad pendular en el 
devenir metodológico de la traducción. A partir 
de la traducción literal, se recogen las diferentes 
visiones de la traducción oblicua y el nacimiento 
de las escuelas de traducción que sirvieron para 
su alzamiento como disciplina independiente. 
Desde las belles infidèles y la muerte al TO con el 
resurgir de la figura del traductor, remamos por 
los meandros de las contribuciones científicas 
en este ámbito humanístico, que vivió una gran 
revolución con el funcionalismo y la escuela de 
la manipulación. Poco después sumó el giro cul-
tural de la traducción, cuyos máximos exponen-
tes son Ayala y Nord, que sentenciaron el des-
potismo de la forma en virtud de una fidelidad 
bidireccional, aquella hacia el TO en contenido 
y al TM en la naturalidad. Con la atención sobre 
los culturemas y las asimetrías en los pares de 
lenguas en contacto, la autora dirige coheren-
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temente la teorización (Tymoczko o Miranjana, 
entre otros) del acto traslativo hacia el debate 
de la jerarquización de poderes y la interacción 
literaria postcolonial. Para ello, recuerda que el 
traductor, en cuanto armado del mecanismo de 
conquista o liberación, ha de considerar la for-
mación carente de prejuicios y tomar conscien-
cia de su rol antropológico, para que su máxima 
sea el equilibrio entre la adaptación y la extran-
jerización con la que combatir el etnocentrismo 
del destinatario.

Una vez concluida esta introducción contex-
tual y teórica sobre la que cimienta la metodolo-
gía de su análisis, encontramos un comentario 
filológico (contenido y forma) de la novela del 
peruano. Como premisa, recurre a los escasos 
estudios críticos existentes y publicados casi de 
forma contemporánea a la fecha de publicación 
de la traducción. De nuevo, destaca la madurez 
investigadora de la Dra. Rodríguez al conden-
sar aportaciones en otras lenguas, un ejemplo 
candente de la precisión de su investigación y la 
ambición representativa de su trabajo.

Sin embargo, remarca la pertinencia del estu-
dio en la poca presencia de estudios académicos 
previos centrados en esta obra menor del autor y 
en el humor casi satírico de corte costumbrista. El 
ritmo narrativo lo consigue el contraste de esce-
narios y conversaciones paralelas, un ritmo veloz 
a través de omisiones verbales, períodos breves y 
las acotaciones escasas del narrador. Se describen 
los rasgos idiolectales de los personajes, el regis-
tro alto contrastante con la vulgaridad de los ar-
gumentos conversacionales de los personajes. 

Consecuentemente al alto porcentaje dialógi-
co del libro, la oralidad fingida se plantea como 
el principal reto de traducción. A cada rasgo es-
tilístico del peruano, la autora extrae una serie 
de retos traductivos que reagrupa en culture-
mas, variedad diafásica, humor e ironía, erotis-
mo y ortotipografía. Sobre este último aporta 

documentación bibliográfica sobre la posición 
del mismo autor, imposición pertinente para no 
perder la intención comunicativa de su escritu-
ra que parece ignorada por los traductores esta-
dounidenses.

Acto seguido acota el corpus de análisis, 
compuesto por un total de veinte fragmentos 
de diálogo seleccionados para abarcar las ca-
tegorías que acabamos de demostrar. Toma los 
fragmentos donde se agruman rasgos ideológi-
cos y la variedad peruana es mayor. El análisis 
presenta el original cotejado en espejo con la 
traducción al inglés estadounidense, seguido 
de un comentario subdivido en tres categorías: 
en primer lugar, el nivel paradigmático y sin-
tagmático, en segundo lugar, el nivel léxico; por 
último, un nivel traductológico donde trata las 
cuestiones de la reescritura que no son clasifi-
cables en las anteriores.

Sin entrar en lo específico, el análisis oscila 
entre las divergencias sintácticas, la estructu-
ración del discurso, la búsqueda de equivalen-
tes, señalando errores y aplaudiendo aciertos. 
Más allá de un mero parangón entre original 
y traducción en búsqueda canina de errores, 
la autora propone un estudio descriptivo de 
la traducción como producto, que perfila con 
notas al pie de página de índole documental 
sobre los peruanismos, estudios teóricos sobre 
un hecho concreto o para profundizar sobre la 
terminología traductológica empleada. El aná-
lisis textual está en equilibrio entre la forma es-
tructural y las intenciones comunicativas de la 
obra, incurriendo en la recepción de la traduc-
ción. Un corte pragmático que considera, de 
forma acertada, las distintas técnicas emplea-
das para saltar los escollos de traducción que 
marcábamos previamente y proponer, en algu-
nos casos, versiones posibles como alternativa 
al texto en mercado.



RESEÑAS / MARÍA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ

591

TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA 25, 2021

Concluye la investigación con una lectura re-
agrupada de las imprecisiones en el texto meta 
con la que traza una serie de patrones en la pra-
xis de los traductores, para los que encuentra, en 
algunas ocasiones, una justificación en hechos 
históricos del momento de la traducción. Llega 
a conclusiones interesantes que dejamos des-
cubrir al lector, pero que resumimos una falta 
de homogenización en las técnicas traductoras, 
una mayor extensión en la L2, una tendencia a 
la generalización de los peruanismos, un cambio 
del continuum verbal y cambio temporal de los 
verbos, entre otros.

La autora consigue verificar la hipótesis del 
estudio y demuestra una imposición limitante 
de la cultura receptora sobre la original. Prejui-
cios sobre la transcripción de las consonantes 
líquidas de personajes de origines asiáticos, la 
estandarización de las unidades fraseológicas en 
inglés o la modulación sutil de comentarios ne-
gativos en las conversaciones entre personajes 
masculinos, que se refieren a aquellos femeni-
nos, demuestran la sumisión de los traductores 
a unos estereotipos que no pretenden abando-
nar y que denotan la supremacía altiva del norte 
del continente respecto al sur.

Para finalizar, destacamos la escritura de la in-
vestigadora que da una lección magistral de tra-
ductología y literatura comparada a lo largo de 
la obra. Un estilo académico con un manejo loa-
ble de la terminología con pinceladas poéticas, 
pasajes más figurados, que agradece la lectura 
del volumen. A través de su estudio el lector des-
dibuja prejuicios adquiridos inconscientemen-
te, se arma de datos filológicos para una mejor 
comprensión del texto vargasllosano y se perca-
ta de un interés naciente por la lectura íntegra de 
Pantaleón y las visitadoras.

tintos sectores a adaptarse al nuevo panorama, 
adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas 
para enfrentarse al escenario laboral actual.

En concreto, en el área de la traducción, esta 
era ha traído consigo numerosas innovaciones 
tanto en el plano profesional, como en el acadé-
mico e investigador, como los corpus lingüísticos 
o los repositorios, que han otorgado un enfoque 
más práctico al estudio científico de las lenguas. 
Asimismo, nos ha proporcionado una diversidad 
de programas de gestión de textos y recursos ter-
minológicos, así como herramientas de traduc-
ción automática y de transcripción de textos. En 
lo referente a la documentación, disponemos de 
acceso instantáneo a un acervo de información 
inimaginable hace apenas un par de décadas y, 
dentro del aspecto más social de la profesión, po-
demos comunicarnos con otras culturas y profe-
sionales en cuestión de segundos.

De esta forma, la competencia digital se ha 
convertido en un aspecto sine qua non en la for-
mación básica de los profesionales de nuestra 
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