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PRÓLOGO 

A la traducción deben todas las ciencias su desarrollo. 

Giordano Bruno  

Como indica su título, el volumen que aquí presentamos se estructura en 

torno a un doble eje: la ciencia, por una parte, saber foráneo nacido más allá 

de las fronteras y ‘demandado’ en la Península, con fines muchas veces más 

pragmáticos que teóricos, como veremos, y, por otra parte, la traducción, 

verdadero proceso de adaptación (en el sentido standard, no técnico, de la 

palabra) de este saber foráneo destinados a nuevos receptores, los lectores 

españoles. No somos evidentemente los primeros en adoptar como objeto de 

estudio las traducciones al español que difundieron la ciencia y las técnicas, 

principalmente europeas, en España. La extensa bibliografía crítica que 

figura al final de estas páginas lo prueba. Sin embargo, como acertadamente 

recuerda F. Lafarga en el primer capítulo de este libro, inmejorable 

introducción al conjunto de estos estudios, hasta fechas muy recientes fue la 

traducción literaria el campo privilegiado de los estudios traductológicos de 

corte histórico. La razón es fácil de comprender: correspondía a una 

situación hegemónica de los estudios literarios en las instituciones 

universitarias. Sin embargo, el interés por inventariar primero y analizar 

después – según perspectivas a veces muy distintas– traducciones de épocas 

pasadas del campo de la ciencia y la técnica es relativamente nuevo. El 

primer impulso para tales estudios (salvo excepciones) se debe a la 

investigación llevada a cabo en los Institutos de la Ciencia. Estos tuvieron 

por finalidad principal, como se sabe, reconstruir –término que queremos 

voluntariamente ambiguo– el pasado de la ciencia y la técnica en España. 

Podremos comprobar aquí que, efectivamente, autores de varios capítulos de 



este libro realizan sus investigaciones en el marco de estos institutos en los 

que la temática más a menudo abordada es la medicina. Sin embargo, al 

constatarse que el saber científico y técnico se difundió, especialmente 

durante los siglos XVIII y XIX, por medio de traducciones, los historiadores 

de la traducción se han visto involucrados en estos estudios que iban a 

suponer presupuestos muy diferentes de los propios de la traducción 

literaria. Por esta razón, los estudiosos de obras científicas y técnicas 

traducidas estuvieron en la obligación de delimitarse para sí mismos un 

nuevo campo de estudio.  

Este nuevo campo de estudio, sin ninguna duda deudor de los trabajos de los 

historiadores de la ciencia al ser textos del pasado, se encuentra también 

directamente ligado a la historia – en sus distintas corrientes –, y, last but not 

least, por su otra vertiente, de las técnicas de análisis textuales. Por esta 

última razón, autores de varios de los estudios del presente volumen ostentan 

una trayectoria investigadora que hunde sus raíces en el campo de la 

traductología pura, mientras que otros se siguen situando en un área del 

saber más próxima a los más tradicionales trabajos en Historia de la ciencia. 

Sin embargo, no se puede detectar ningún hiato y menos aún, ninguna 

divergencia en los recorridos en las dos áreas. Al contrario, en los capítulos 

que presentamos aquí los traductólogos se unen a los historiadores de la 

ciencia para explorar en sus distintas facetas el vasto campo abierto. Por ello, 

nos hubiera sido difícil establecer una línea divisoria entre los análisis de los 

historiadores (puros) de la Ciencia y los traductólogos (puros). En estas 

páginas estos análisis se entremezclan y se complementan y los autores que 

han tenido como objeto primordial la difusión del conocimiento científico y 

los que quisieron primero analizar un texto de naturaleza científica no se 

pueden discriminar. Como veremos infra, en la organización del volumen, 

no hemos discriminado los análisis de una y otra clase de autores.  
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El pasado de las traducciones científicas y técnicas –que, dicho sin matizar, 

se pasó por alto hasta fechas relativamente recientes (salvo alguna 

excepción, hasta finales del siglo XX) – ha resultado ser, por una parte, de 

una extensión notable, sobre todo en lo que se refiere al siglo XIX español. 

Desde luego, como se hará evidente en este volumen, el material –los textos 

traducidos – no falta para quienes lo quieren tomar en consideración y está 

lejos de haber sido explorado en toda su dimensión ni en todos sus aspectos. 

Por otra parte, este mismo pasado de las traducciones científicas y técnicas 

ha demostrado ser de un interés primordial, como prueba también el presente 

volumen, para la reconstrucción de la difusión del saber, en este caso, en la 

Península, con sus vectores –los grupos sociales o individuos responsables 

de su transculturización –. Así, este pasado de la ciencia y de la técnica está 

ligado a la historia social y cultural –, sus receptores y sus modos distintos 

de recepción –, de las mentalidades, de la economía, de la enseñanza, entre 

otros. Esta diversidad se plasma en las temáticas variadas de los capítulos 

que siguen, los cuales, sin embargo, pertenecen, todos, inequívocamente al 

campo de la traducción de la ciencia y de la técnica.  

Como ya hemos señalado, Francisco Lafarga, en sus páginas introductorias, 

presenta una reflexión genérica sobre las funciones de la historia de la 

traducción, para delimitar el campo específico de esta última e intentar 

marcar, dentro de esta primera delimitación, aquel otro campo, menos 

extenso, de la Historia de la traducción científica y técnica. Esta reflexión es 

nuclear para la representación de la Historia de la traducción que, por otra 

parte, será la que se desprenderá de la lectura de las páginas de este volumen 

y amplía una visión juzgada sorprendentemente reducida si hiciéramos caso 

de las aseveraciones de Anthony Pym (1992). Este estudioso abogó por 

excluir de la Historia de la traducción algunas actividades que, a nosotros, 

nos parecen prolegómenos ineludibles en este campo (Lafarga, p. 16): 

“[Anthony Pym] critica la acumulación arqueológica de datos conducente a 
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la construcción de meros inventarios”. No deja de llamar la atención que el 

estudioso anglo-sajón afincado en España empiece por excluir de la historia 

de la traducción la recopilación de datos supuestamente “arqueológicos”, 

aduciendo principalmente que se corre el riesgo de reunir así un “material” 

que (ibid.): “puede resultar anecdótico y poco relevante”. En nuestra 

opinión, es absolutamente necesario correr este riesgo porque solo un 

estudio posterior de un conjunto de datos permite juzgar si estos son o no 

pertinentes, y ello, en función de los objetivos que se ha marcado el 

investigador. Excluir a priori datos, sin relacionarlos con perspectivas 

precisadas en Historia de la traducción nos parece cuando menos una 

generalización abusiva. Otros argumentos de Anthony Pym, tal y como los 

refiere Lafarga, nos parecen, en cambio, poco criticables. Son (ibid.): “la 

parcelación en periodizaciones arbitrarias, la presunción de que las 

traducciones son resultado de los cambios históricos (en lugar de considerar 

que, de hecho, pueden moldearlos), el uso de hipótesis arriesgadas”. Por el 

contrario, arbitraria se nos antoja también la afirmación según la cuál se 

pondría (ibid.): “excesivo énfasis en la cultura de llegada”. El énfasis, 

creemos, solo debe depender de la meta y metodología del estudioso que lo 

pone, aunque otra crítica igualmente referida a los estudios de Historia de la 

traducción. –(ibid.): “la escasa atención a la adscripción intercultural de los 

traductores”– resulta más aceptable para nosotros, a pesar de su formulación 

algo ambigua. También, pensamos, forman parte del material imprescindible 

para el historiador de la traducción –que sea de un campo o de otro y 

aunque, claro es, no constituyen todavía por sí mismos una historia de la 

traducción–: (ibid.): “las cronologías, los repertorios bibliográficos, las 

colecciones de textos sobre traducción […], las biografías de los 

traductores”. Según sintetiza Lafarga, retomando los términos de Jean 

Delisle 1996: (ibid): “una verdadera y completa historia de la traducción 

comprendería todo eso, y seguramente mucho más”. Así, Delisle, junto con 
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Lafarga, nos conforta en la caleidoscópica diversidad y riqueza que se puede 

observar en el conjunto de este volumen. 

El volumen se ha estructurado en función de un criterio que tiende a ser 

temático, aunque no llevado a sus últimos extremos. La primera parte del 

volumen incluye dos estudios que hemos considerado propiamente 

introductorios. El primero de ellos, de Francisco Lafarga, es una reflexión 

esencialmente sobre objetos y metodología –de la que ya hemos extraído 

algunas citas supra– propios de los estudios de traducción literaria vs. 

aquellos otros que pertenecen al campo de la traducción científico-técnica. 

El siguiente capítulo, de Julia Osca-Lluch, aporta datos de tipo 

bibliométrico, fundamentales para una evaluación objetiva del fenómeno de 

la traducción científico-técnica en una perspectiva histórica en España. A 

este conjunto generalista, hemos añadido otro estudio, el de Geogres Bastin, 

que tiene –pensamos– este mismo carácter, aunque circunscribe con 

precisión su objeto en el tiempo y en el espacio.  

La parte II del volumen que hemos titulado ‘Tratados y manuales’, un 

doble género frecuentemente presente en nuestro campo franco-español, 

analiza objetos traductológicos delimitados con precisión en el tiempo y en 

el espacio de este país (receptor, en este caso). Estos objetos, concretos, son 

examinados, en cada caso individual, según perspectivas históricas y 

textuales particulares, en función de su temática y finalidad de la 

investigación. Tienen además vocación de ejemplaridad y sirven para ilustrar 

la “manera de traducir” de su época y en su campo. Un subgrupo de este 

conjunto ofrece una unidad indudable que para nosotros radica en que los 

receptores primarios constituyen una categoría relativamente homogénea: 

son estudiantes que cursaban ciencias o disciplinas que, al final del siglo 

XVIII, habían sido renovadas en sus contenidos (química, medicina, 

economía) o en sus fines (lógica). En este grupo, hemos incluido, entre otros, 

los trabajos de Juan Carlos de Hoyos, José Antonio Moreno Villanueva, Mª 
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Elena Jiménez Domingo, Brigitte Lépinette. En otro subgrupo de esta misma 

parte II, sus autores han considerado sus textos objeto de estudio 

esencialmente como corpora que permiten poner de relieve el nacimiento y 

las variaciones iniciales en una rama de la ciencia y de la técnica, así como 

la normalización de sus terminologías aún por realizar –o que correspondían 

a teorías desfasadas, caso de la química– en el país receptor, España. Se 

situan en esta corriente, por ejemplo, Cecilio Garriga Escribano, José Ramón 

Bertomeu Sánchez, Francisco Javier Sánchez Marín, Antonia Montesinos 

Oltra. Los trabajos que ofrece esta parte II –que ya han sido nombrados a 

título de ejemplo– son, en el orden en que aparecen en el índice, de: Mª 

Jesús Mancho, Francisco Javier Sánchez Martín, Brigitte Lépinette, Antonia 

Montesinos Oltra, Ramón Bertomeu Sánchez, Cecilio Garriga Escribano, 

Sylvie Vandaele y Eve-Marie Gendron-Pontbriand, José Antonio Moreno 

Villanueva, Juan Carlos de Hoyos, Mª Elena Jiménez Domingo.   

Finalmente, el afianzamiento de la terminología científica y técnica –en los 

diccionarios esencialmente– ha sido considerado por algunos de los 

estudiosos de este volumen en la Parte III. Ambas autoras –Ascension Sierra 

Soriano y Marta Sánchez Orense– han mostrado el interés de la lexicografía 

especializada para la historia de la traducción y, también, para la historia de 

la lengua, en particular, en el área científico-técnica, y, en los dos primeros 

casos de esta parte, en el área militar. Completa este conjunto final el texto, 

fundamental en su género, de Manuel Bruña Cuevas que ofrece al lector una 

reflexión, también general y que implica ‘la longue durée’, sobre la noción 

de traducción en los paratextos de lexicógrafos bilingües. Este estudioso 

pone de relieve la complejidad del concepto de traducción, término que fue 

empleado sistemáticamente por los lexicógrafos del pasado para justificar la 

elaboración de su obra. Según muestra Bruña Cuevas, dicho término no tenía 

entonces el mismo contenido semántico que hoy en día, y su exploración 

aporta finalmente datos para la historia de los conceptos lingüísticos, tan 
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próxima a la historia de las mentalidades. Esta documentada investigación 

en los paratextos de numerosas obras lexicográficas bilingües (francés-

español) cierra de forma muy pertinente este volumen pluridisciplinar, 

aunque también unitario, sobre traducción científica y técnica.  

Una amplia bibliografía que incluye todas las fuentes primarias citadas así 

como las referencias críticas también citadas termina este recorrido, que 

tiene la ambición de abrir un horizonte plural, en la traducción y la 

consecuente difusión de los saberes científicos y técnicos en España en los 

siglos XVI al XIX.  

Julia Pinilla & Brigitte Lépinette 
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