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Prólogo

Hace algunos años tuvimos la ocasión de publicar en esta misma editorial un 
panorama de la terminología del momento. Acababa de instaurarse la licenciatura 
en Traducción e Interpretación (actual grado en Traducción e Interpretación) en 
toda España y con ella la Terminología. Consideramos oportuno dar a conocer una 
representación importante de trabajos en torno a una materia, la Terminología, 
desconocida hasta ese momento no solo en España sino en todo el mundo. Se 
imponía como asignatura obligatoria en los estudios de Traducción y era necesario 
marcar unas pautas de actuación. Hoy la Terminología es una disciplina interdisci-
plinar, suficientemente consolidada, que se relaciona con muchas otras, entre las 
que se encuentran la Neología y la Traducción. Son los neologismos en general 
y los préstamos en particular el principal escollo con el que se ha de enfrentar 
la Terminología, sobre todo a la hora de decidir si éstos se aceptan tal cual o se 
traducen. En este sentido, pues, podemos decir que ahora nos encontramos ante 
tres disciplinas, las que figuran en el título de este libro, ya totalmente afianzadas 
y entre las que se puede y debe establecer una relación ineludible. De ahí que 
nos hayamos planteado veinticinco años después dar cuenta de cuáles son las 
líneas de actuación imperantes en este momento en torno a ellas. Para ello hemos 
recurrido a una serie de figuras que consideramos muy representativas en sus 
respectivos campos sin desdeñar, por supuesto, otras que por razones de espacio 
no tienen cabida en el presente volumen.

Así pues, presentamos a continuación veinte contribuciones que giran en torno a 
los ámbitos de la Terminología, la Neología y la Traducción. Abre el libro el capítulo 
de Pedro Bueno y Judit Freixa: «¿Son neologismos los ocasionalismos?», en el que 
analizan la figura del ocasionalismo y el papel que estos desempeñan en el ámbito 
de la definición del neologismo.

En el capítulo 2, «La Teoría Comunicativa de la Terminología: fortalezas y debi-
lidades», Teresa Cabré, tomando como punto de partida su Teoría Comunicativa 
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de la Terminología, analiza los puntos fuertes de dicha teoría y también sus puntos 
vacilantes.

El capítulo 3 corre a cargo de Miguel Casas Gómez que en su contribución: 
«La traducción como proceso siempre presente en el estudio interdisciplinar del 
lenguaje», analiza la naturaleza tanto lingüística como no lingüística de un conjunto 
de problemas inherentes a la traducción como proceso presente en todo momento 
en el estudio del lenguaje y como actividad aplicada en la investigación lingüística.

En el capítulo 4, «Muchísimos neologismos científicos se acuñan en inglés: 
no dejemos su traducción en manos de los científicos», M. Gonzalo Claros y Ana 
Belén Martínez presentan un análisis de los procedimientos mediante los cuales se 
han creado neologismos en los campos científico y técnico en lengua inglesa, y los 
problemas que han planteado su traducción al español.

En el capítulo 5, «Creación semiautomática de una ontología terminológica 
médica a partir de FrameNet», Mario Crespo nos presenta la creación semiautomá-
tica de una ontología terminológica médica a partir del análisis automatizado de 
textos de especialidad y su representación en la estructura de relaciones semánticas 
de FrameNet.

María Tadea Díaz Hormigo en el capítulo 6, «Los procedimientos morfológicos 
de la denominada neología formal», argumenta el aporte de diferenciar entre las 
creaciones léxicas que se ajustan estrictamente a las auténticas reglas generales de 
formación de palabras de la lengua y aquellas que no manifiestan el significado 
composicional esperado, que son las que sí pueden ser consideradas candidatos a 
neologismos o neologismos.

En el capítulo 7, Rosa Estopà, «Terminología médica en sociedad: del uso espe-
cializado al diccionario de lengua», aborda los límites del uso de terminología en 
una sociedad que aboga por empoderar, a través de la educación en salud, a sus 
ciudadanos para que sean partícipes de su salud y de su enfermedad.

Del capítulo 8 se encarga Francisco García Marcos, quien, en «La planificación 
terminológica del deporte como agente de política lingüística», examina el desa-
rrollo de la política lingüística internacional en el mundo contemporáneo desde un 
supuesto inhabitual: la terminología deportiva.

Joaquín García Palacios, en el capítulo 9: «Neología terminológica: retos y 
preguntas desde los nuevos caminos de la traducción», plantea una serie de pre-
guntas que se intentan conectar con la multitud de retos a los que se enfrenta la 
terminología, ya sea desde su orientación teórica como desde su vertiente aplicada, 
con especial atención a los retos que la terminología tiene en su relación con la 
traducción.

En el capítulo 10: «Terminología, Neología y Traducción: ¿Es necesaria la traduc-
ción de neologismos?», Gloria Guerrero y Fernando Pérez tras mostrar que el principal 
mecanismo de formación al que se ve obligado a recurrir el español, es el anglicismo, 
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plantean la cuestión de si se aceptan más anglicismos en el ámbito de la lengua general 
o en el de las especialidades y, por supuesto, si son fruto de la espontaneidad o de la 
planificación. Ello les lleva también a definir las tres disciplinas, objeto del título del 
trabajo, mostrando así la relación existente entre ellas.

El capítulo 11, «La traducción conceptual», de Yifan Li pretende poner de mani-
fiesto la capacidad de verificar la consustancial naturaleza de un idioma milenario, 
el chino, y su funcionamiento semiótico a través de la construcción de un corpus 
bastante amplio que cubre las realidades lingüísticas de las diferentes épocas. El 
objetivo de este trabajo consiste en resaltar la importancia de la Traducción Con-
ceptual otorgada a los factores lingüísticos.

El objetivo que plantea Mercè Lorente, en el capítulo 12: «Cuestiones gramati-
cales de los préstamos: neología y diccionarios», es la identificación de los aspectos 
gramaticales recomendables para el análisis de préstamos formales dentro de los 
estudios de neología, útiles también para las propuestas de candidatos a ser incor-
porados en los diccionarios.

En el capítulo 13, «Cuando la informática lleva el timón: productividad y rele-
vancia neológica del formante ciber- en el español actual», Nava Maroto analiza 
los neologismos que contienen el formante ciber-aparecidos en la prensa durante 
los últimos años y apunta algunas reflexiones sobre su relevancia neológica.

M.ª Jesús Paredes, en el capítulo 14: «Usos terminológicos de la cata de vinos 
de Jerez», a través de un proyecto de investigación interdisciplinar presenta este 
trabajo que viene a hacer un recorrido por las principales características lingüísticas 
y terminológicas del léxico asociado a la cata de vinos de Jerez.

Del capítulo 15, «La traducción de los dobletes en portugués y español por medio 
del análisis componencial», se encarga M.ª Francisca Ribeiro, quien estudia a partir 
de la comparación de dos lenguas muy próximas que son el portugués y el español, 
lo que denomina dobletes (o tripletes), con el objetivo de describir este curioso fenó-
meno lingüístico que es un verdadero talón de Aquiles para el traductor, incluso, para 
el más experimentado.

El objetivo del capítulo 16, llevado a cabo por Miguel Sánchez es reflexionar 
sobre las consecuencias de una serie de intersecciones que se producen entre con-
ceptos como norma, autoridad, conocimiento situado o implicatura y desgranar 
los principales retos a los que la técnica lexicográfica debe dar una respuesta para 
versatilizar el propio concepto de diccionario y convertirlo en una herramienta real-
mente relevante para los hablantes, no tanto por su autoridad que estos le confieren, 
sino por su conexión con la lengua.

M.ª Carmen Sánchez, en el capítulo 17: «La traducción de neologismos semánticos 
por metáfora: variables y soluciones», plantea el hecho de que la traducción de neo-
logismos semánticos por metáfora es un problema que tiene que abordarse mediante 
el análisis de distintas variables relativas a los aspectos lingüísticos, pragmáticos y 
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cognitivos del procedimiento metafórico, así como a los aspectos traductológicos que 
conciernen a la equivalencia funcional de este tipo de neologismos

En el capítulo 18, «Entre la norma y el uso: los neologismos en las columnas 
sobre la lengua y el diccionario académico», Isabel Santamaría parte de la hipótesis 
de que los cambios en la idea norma repercuten en la concepción de neologismo y 
en su introducción en obras de carácter normativo como el diccionario académico. 
Por eso, este estudio analiza si las normas y recomendaciones de la docta Institución 
y los columnistas lingüísticos reflejan el uso real de los neologismos por la sociedad.

El capítulo 19, «La neología como herramienta de análisis cognitivo de rasgos 
interlingüísticos: a propósito del discurso europeo generado en torno al coronavirus», 
de Carmen Varo partiendo de la dimensión cognitiva del hablar, aborda la neología 
como herramienta para analizar rasgos interlingüísticos. En particular, ilustra los 
actuales procesos de correlación en la innovación léxica a través de algunas de las 
recientes creaciones acuñadas en relación con la crisis mundial del coronavirus.

El último capítulo y que, por tanto, cierra el libro es el dedicado a «Las crea-
ciones neológicas con elementos cultos en el lenguaje de la publicidad», por parte 
de Érika Vega. Analiza qué estatus ocupa la creación de unidades léxicas a partir 
de elementos cultos y cómo y por qué es empleado dicho procedimiento en el len-
guaje de la publicidad, proporcionando una muestra de ejemplos de candidatos a 
neologismos con diferentes elementos cultos
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Hoy la Terminología es una disciplina interdisciplinar, suficientemente consolidada, que se rela-
ciona con muchas otras, entre las que se encuentran la Neología y la Traducción. Son los neolo-
gismos en general y los préstamos en particular el principal escollo con el que se ha de enfrentar 
la Terminología, sobre todo a la hora de decidir si éstos se aceptan tal cual o se traducen. En este 
sentido, pues, podemos decir que ahora nos encontramos ante tres disciplinas, las que figuran 
en el título de este libro, ya totalmente afianzadas y entre las que se puede y debe establecer una 
relación ineludible. De ahí que nos hayamos planteado dar cuenta de cuáles son las líneas de 
actuación imperantes en este momento en torno a ellas. Para ello hemos recurrido a una serie 
de figuras que consideramos muy representativas en sus respectivos campos sin desdeñar, por 
supuesto, otras que por razones de espacio no tienen cabida en el presente volumen.

Así pues, presentamos a continuación veinte contribuciones que giran en torno a los ámbitos de 
la Terminología, la Neología y la Traducción
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