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criptivos de Traducción aplicados a la Adapta-
ción Cinematográfica; como punto de partida, 
propone un modelo de análisis dual comple-
mentario que puede ser utilizado para futuros 
estudios descriptivos que tomen como objeto de 
estudio otros corpus textuales y fílmicos.

Además de su importante valor descriptivo y 
metodológico para la Traductología, las reflexio-
nes derivadas de esta monografía también resul-
tan de aplicación a la práctica profesional y a la 
formación del traductor; no en vano su autora 
desarrolla su labor docente universitaria en este 
ámbito amparada por su estrecho contacto con el 
mundo profesional. Para la profesión, explicitar 
las reglas del juego de la adaptación fílmica ad-
quiridas por tradición y estudio (segunda parte 
de la obra) supone un marco estructurado al que 
referirse para valorar la aproximación original a 
la tarea o bien resolver desafíos del oficio. Para el 
traductor en formación, y para el formador de tra-
ductores igualmente, el conocimiento de concep-
tos propios de otras disciplinas diferentes a la Tra-
ductología, como los Estudios Fílmicos (primera 
parte de la obra), da respuesta a planteamientos 
iniciales de formación que, de otra manera, se en-
cuentran dispersos en bibliografía fílmica.

Por todo ello, este libro se debe apreciar como 
una obra de referencia a la que, además, cabe 
añadirle su valor epistemológico. Si desde hace 
ya varios años el camino hacia la interdiscipli-
nariedad al que estaba avocada la Traductología 
—entendida no como fruto de una debilidad de 
fundamentos, sino como muestra de su prin-
cipal fortaleza— es ya un presente inequívoco, 
esta interdisciplinariedad se hace especialmente 
visible en la obra que nos presenta la profesora 
García Luque. Aunar esfuerzos académicos para 
comprender prácticas traductoras allana la obli-
gada transición de la descripción a la acción, sin 
olvidar en el camino la reflexión que debe sub-
yacer a toda práctica Humanística. Esta obra 

impulsa este tránsito y lo hace, además, a través 
de un viaje paralelo entre lo literario y lo fílmi-
co cuyo punto de encuentro audiovisual lo hace 
especialmente atractivo, tanto para ilustrados 
como para noveles en la materia.
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Los sistemas de traduc-
ción automática (TA) se 
han ido perfeccionando 
poco a poco —y continúan 
perfeccionándose— y, por 
eso, la traducción automá-
tica ya forma parte de la 
práctica de la traducción 
profesional en numero-
sos ámbitos, y en algunos 
casos incluso se ha con-
vertido en la norma. Sin 

embargo, el aumento de la tecnología en nuestra 
profesión no debe concebirse como una amena-
za, sino como una oportunidad para ampliar el 
conjunto de habilidades y asumir nuevos roles 
(O’Brien, 2012, citado en Moorkens, 2018). El deber 
de los profesionales de la traducción es adaptarse a 
las circunstancias y a las necesidades del mercado, 
que están en constante cambio. Pero ¿qué hay de 
los futuros profesionales de la traducción? ¿Cómo 
les ayudamos a desarrollar las destrezas que nece-
sitan para desenvolverse en el mercado actual?

Es evidente que la TA ha adquirido un papel fun-
damental en la presente era digital, y por eso no 
debemos descuidar la familiarización del alum-
nado con sus posibles aplicaciones. Por una parte, 
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porque la mayoría de los estudiantes afirman no 
haber recibido ningún tipo de formación sobre 
TA y, sin embargo, confiesan haberla utilizado en 
mayor o menor medida en las tareas que se les 
encargan para ser realizadas como traducciones 
humanas (González y Rico, 2020). En este nuevo 
escenario, el profesorado ya no es el único actor 
que posee el conocimiento de los idiomas (Case, 
2015, citado en Torres-Simón y Pym, 2021). Ahora 
bien, a los estudiantes les cuesta mucho concep-
tualizar los paradigmas de TA, lo que hace nece-
sario que se familiaricen con su funcionamiento 
y los desmitifiquen, que sean conscientes de sus 
ventajas y puntos débiles (Moorkens, 2018). Por 
otra parte, los planes de estudio deben ajustarse 
a la realidad cambiante del mercado, de modo 
que los futuros traductores estén bien prepara-
dos para enfrentarse a ella adecuadamente. Todo 
ello sin descuidar los aspectos más creativos de la 
traducción y que diferencian a los humanos de las 
máquinas (Guerberof y Moorkens, 2019).

Esta monografía de Sánchez Ramos y Rico 
Pérez responde con creces a estas necesidades, 
pues está concebida desde una perspectiva di-
dáctica y constituye una guía tanto para do-
centes como para estudiantes (e incluso para 
profesionales e investigadores). Para conseguir 
su fin pedagógico, las autoras trazan una pano-
rámica de los conceptos clave relacionados con 
la traducción automática. Se trata de un trabajo 
que fusiona teoría y práctica. Tanto es así que las 
autoras no solo proponen una serie de lecturas 
complementarias para afianzar conceptos al fi-
nal de cada capítulo, sino que, además, incluyen 
un glosario de términos clave, cuestionarios de 
autoevaluación con las soluciones correspon-
dientes y preguntas de reflexión. Esta parte 
práctica puede ayudar a los docentes a prepa-
rar las clases que versan sobre tecnologías de la 
traducción y a los estudiantes a comprobar que 
han asimilado las nociones básicas de cada ca-

pítulo. Además, el contenido de cada unidad ha 
sido seleccionado expresamente para satisfacer 
las necesidades formativas del estudiantado del 
Grado en Traducción e Interpretación y, por tan-
to, el orden en el que se presentan no es arbitra-
rio, sino que se ha seleccionado cuidadosamente 
para facilitar la correcta adquisición de concep-
tos. Así pues, el volumen está dividido en cinco 
capítulos, ordenados de cuestiones más genera-
les a más concretas.

El primer capítulo, “La automatización de la 
traducción: definición y evolución de la traduc-
ción automática”, sirve como eje vertebrador del 
resto del volumen. Nos presenta el concepto de 
traducción automática y nos conduce a través de 
los principales hitos en la TA, desde las primeras 
ideas de mecanización de la traducción automá-
tica en el siglo xvii; pasando por el optimismo 
que generó el avance tecnológico de los años cin-
cuenta del siglo pasado; la desilusión que afloró 
cuando estos sistemas no satisfacían las necesi-
dades para las que habían sido creados; el resur-
gimiento de la TA en los años setenta, cuando se 
produjo un cambio de paradigma; hasta el naci-
miento del sistema estadístico de Google Trans-
late en 2006 y su posterior renacimiento como 
sistema neuronal (uno de los últimos avances en 
inteligencia artificial) diez años después, junto 
con un fuerte competidor: DeepL. Esta evolución 
no indica otra cosa que la TA va de la mano de los 
avances de la lingüística computacional y que el 
desarrollo de la capacidad de procesamiento de 
los ordenadores ha contribuido a dirigir el rumbo 
de la traducción automática.

El segundo capítulo, “Sistemas de traducción 
automática”, hace un recorrido por los distintos 
paradigmas de TA en orden cronológico, y nos 
presenta las ventajas e inconvenientes de cada 
uno. Estos sistemas son los basados en reglas, 
que utilizan información lingüística y se nutren 
con diccionarios bilingües, gramáticas y patro-
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nes de transferencia; los basados en estadística, 
que utilizan corpus monolingües y paralelos con 
la traducción entre la lengua original y la meta, 
y calculan la probabilidad de una frase de ser 
traducida de una determinada manera; los ba-
sados en ejemplos, que producen la traducción 
por analogías en comparación con un corpus 
más grande; los sistemas híbridos, cuyo objetivo 
es subsanar las carencias de los motores basa-
dos en corpus; y los sistemas basados en redes 
neuronales, que intentan emular la forma en que 
funciona y aprende el cerebro humano mediante 
supercomputadores y algoritmos muy comple-
jos y han conseguido que las traducciones sean 
más fluidas y menos literales.

El tercer capítulo está dedicado a “La evalua-
ción de los sistemas de traducción automática”. 
Este apartado reflexiona sobre la idea de calidad 
y las diferentes percepciones que tienen de este 
concepto la industria y la academia, asunto que, 
sin duda, puede resultar muy controvertido. De-
pendiendo del objetivo de la traducción, los es-
tándares de calidad requeridos serán unos u otros 
y, por tanto, las métricas de evaluación del sis-
tema de TA que se utilicen también variarán. Así 
pues, la evaluación de la TA se puede llevar a cabo 
desde diferentes puntos de vista: la investigación, 
el desarrollo de software, la traducción profesio-
nal, la didáctica, el esfuerzo de posedición, etc. 
Una vez presentado el tema, las autoras repasan, 
por orden cronológico, las distintas métricas de 
evaluación de los sistemas de TA. Las clasifican 
en manuales (SAEJ2450, MQM, TAUS) y automá-
ticas (por ejemplo, basadas en la precisión, como 
BLEU, o en la exhaustividad, como METEOR) y 
presentan sus ventajas e inconvenientes, de modo 
que el lector puede hacerse una idea de cuándo y 
de qué manera pueden ser de utilidad, siempre 
teniendo en cuenta sus limitaciones.

En el cuarto capítulo, “Lenguajes controlados 
y preedición”, Sánchez Ramos y Rico Pérez nos 

acercan a estos dos conceptos, que son dos pasos 
previos al propio proceso de traducción automá-
tica. Primero hacen una distinción entre lengua-
jes controlados (LC) y preedición. Según afirman 
las autoras, «el objetivo de los LC es mejorar la le-
gibilidad de los documentos mediante la imposi-
ción de una escritura clara y directa que evite las 
ambigüedades sintácticas y léxicas» (pág. 56). Se 
trata, pues, de una serie de restricciones léxicas, 
gramáticas y sintácticas que pueden aplicarse a 
un texto de aspecto técnico para mejorar su legi-
bilidad y accesibilidad de cara a su comprensión. 
Las autoras distinguen los LC de la preedición, 
“proceso intralingüístico que se lleva a cabo en 
un texto en la lengua origen antes de su traduc-
ción para que se pueda aplicar la TA con mejores 
resultados” (p. 57). El objetivo es dotar al texto de 
consistencia lingüística para asegurar una mayor 
calidad de la TA. A continuación, exponen una 
serie de pautas, tanto de LC como de preedición, 
que pueden aplicarse antes de la TA para que esta 
fluya sin dificultades.

En el quinto y último capítulo, “La posedi-
ción”, nos presentan este proceso, que está es-
trechamente ligado a la evolución de la TA y que 
constituye una de las nuevas (o no tan nuevas) 
habilidades que necesitan los traductores actua-
les y los futuros. Nos hablan del concepto de po-
sedición (y de su evolución a lo largo del tiempo) 
y lo distinguen de otros con los que no hay que 
confundirla: la revisión y la traducción. Segui-
damente, nos presentan los tipos de posedición 
que existen según la calidad que el cliente exija 
de nuestra traducción: posedición completa o 
rápida. Sin embargo, una de las partes más úti-
les e interesantes de este capítulo es, sin duda, la 
exposición de las distintas reglas de posedición 
junto con ejemplos ilustrativos, que puede ayu-
dar a los docentes a plantear a sus estudiantes 
tareas de posedición y a los estudiantes a for-
marse en esta nueva práctica que será inminente 
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en su vida profesional. También hablan de los 
casos en que la posedición puede no ser necesa-
ria, y, a continuación, detallan las guías de pose-
dición más comunes: TAUS y GALE. Por último, 
hacen una recopilación de las competencias y 
habilidades que definen el perfil del poseditor, 
cuestiones clave para los profesionales y los es-
tudiantes, así como para los docentes a la hora 
de programar sus asignaturas.

En conclusión, Traducción automática: concep-
tos clave, procesos de evaluación y técnicas de pose-
dición es una obra esencial que muestra el pa-
norama de la industria de la traducción actual, 
reflexiona sobre ella y nos da claves para adap-
tarnos a las necesidades del mercado. Este vo-
lumen puede ser de interés para profesionales, 
docentes e investigadores que quieran ahondar 
sus conocimientos de la traducción automática, 
pero, sobre todo, es una obra de consulta obliga-
toria para estudiantes, que serán los traductores 
del mañana. Como afirmaba Moorkens (2018, 
p. 376), “I contend that helping students to learn 
about new technologies, including MT, is a pos-
itive and empowering intervention”. De hecho, 
la lectura de esta monografía ayudará a desmi-
tificar la traducción automática, a abrir nuevas 
perspectivas y a desmontar algunas ideas pre-
concebidas sobre esta.
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Las migraciones son in-
herentes a la condición 
del ser humano. Tal 
como nos demuestran 
los hallazgos arqueoló-
gicos y los estudios ge-
néticos, el homo migrans 
se ha estado desplazan-
do desde la noche de 
los tiempos por todo el 
planeta. En las últimas 
décadas, sin embar-

go, la intensidad de los fenómenos migratorios 
les ha concedido un especial protagonismo y 
ha atraído sobre ellos la atención de múltiples 
disciplinas sociales, entre ellas, los estudios de 
traducción. Una de las líneas de investigación 
más fructíferas de la traductología reciente se ha 
centrado en las repercusiones lingüísticas que el 
desplazamiento implica para el migrante. Inclu-
so en aquellos casos en los que este abandona 
su país por obligación y sin tiempo para hacer 
el equipaje, siempre hay algo que el migrante 
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