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flujo de textos extranjeros que contribuyeron a 
asentar las ideas del movimiento en Andalucía. 
Este análisis le permite reparar en la inclinación 
al anonimato de los traductores, en las polémi-
cas por el trasvase de obras sin atender a los de-
rechos de autor y en la restricción de libertad de 
prensa, culto y expresión de la época.

En definitiva, las investigaciones plasmadas 
en este volumen trascienden las aproximaciones 
meramente historiográficas adoptadas hasta el 
momento en torno al desarrollo del ocultismo fi-
nisecular y su propagación en Europa. Los traba-
jos de Pulham, Haro Fernández, González Cam-
pos, Muñoz Valdivieso y Losada Friend arrojan 
luz sobre figuras femeninas que contribuyeron 
a la difusión de las ideas espiritistas y, por tan-
to, reivindican el escasamente reconocido valor 
de sus textos al tiempo que ponen de relieve la 
dimensión social del movimiento. Por su parte, 
Fernández Cruz y Navarro Colorado descubren 
parcelas apenas examinadas hasta ahora, a sa-
ber, las posibilidades que ofrece la lectura distan-
te para enriquecer los análisis y generar nuevas 
hipótesis en los Estudios Literarios al introducir 
una nueva perspectiva estilística. Los estudios 
de García Jiménez, Acuña Partal y Rodríguez Es-
pinosa ponen de manifiesto la inestabilidad de 
la historiografía de la traducción en España y 
demuestran que trazar una microhistoria basa-
da en datos acerca de los autores, traductores y 
el mercado editorial es fundamental para obte-
ner conclusiones certeras sobre la recepción de 
las distintas corrientes estéticas y la manera en 
que estas se nutren entre sí. Por último, Zaro y 
Cascales Serrano abordan la traducción como 
vehículo que hace permear géneros textuales 
e ideas en los distintos sistemas literarios y, de 
este modo, contribuye a su transformación. Así 
pues, los estudios literarios y la traductología se 
confirman en esta monografía como instrumen-
tos fundamentales para entender la recepción y 

difusión del movimiento espiritista en España. 
Al mismo tiempo, se revelan nuevas posibilida-
des de investigación filológica y traductológica 
que manifiestan la necesidad de matizar traba-
jos anteriores, examinar el diálogo entre litera-
turas y subvertir los dogmas dominantes para 
colocar el énfasis en el aspecto progresista del 
espiritismo en cuestiones sociales y de género, 
de manera que se reflejen las voces minoritarias 
que han permanecido eclipsadas.
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Si bien el interés de los 
lingüistas por la obra 
de Oronce Finé (1494-
1555) odría parecer, en 
primera instancia, poco 
intuitivo, dado que 
Finé es principalmente 
conocido por sus con-
tribuciones a las mate-
máticas y la cartogra-
fía, es precisamente en 
la intersección entre la 

ciencia, la geografía y la comunicación donde su 
obra cobra relevancia para el estudio lingüístico. 
Con este cuidado trabajo de edición filológica, 
traductológica y lexicológica, el profesor de la 
Universidad de Murcia, Francisco Javier Sánchez 
Martín, prosigue con una de sus líneas de inves-
tigación centrada en el estudio terminológico 
que hay detrás de la historia de los conceptos 
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que manejaba la ciencia europea en los siglos 
xvi-xvii y sus traducciones del latín al castella-
no; y es que ya en 2019, el autor publicó la obra 
Método de la Geometría (1640) de Juan Carlos della 
Faille. Estudio y edición, además de otros trabajos 
publicados sobre diversas disciplinas renacen-
tistas en el ámbito también de la lexicografía y 
traductología hispánica. 

Oronce Finé (Orontius Finaeus), nacido en 
Briançon (Francia), fue una de las figuras más 
destacadas del Renacimiento en el ámbito de las 
matemáticas y la cartografía. Hijo de un médi-
co, su talento precoz en matemáticas lo llevó a 
la Universidad de París para estudiar medicina, 
aunque rápidamente se inclinó por las mate-
máticas. Fue un pionero en la introducción de 
métodos matemáticos para describir fenómenos 
astronómicos y terrestres. Entre sus contribu-
ciones más notables se encuentra el desarrollo 
del método de triangulación para la cartografía, 
lo que representó un salto significativo en la pre-
cisión de los mapas de la época. El matemático 
francés también trabajó en la trigonometría es-
férica, lo que resultó de gran importancia para la 
navegación y la astronomía. En el campo de la 
cartografía, una de sus obras más célebres es un 
mapa del mundo conocido como “Nova et Inte-
gra Universi Orbis Descriptio” (1536), un nuevo 
mapamundi que resultó uno de los primeros en 
adoptar la proyección cordiforme, que mante-
nía las áreas geográficas en una representación 
más precisa que otros métodos de su tiempo. 
En el ámbito académico, el matemático parisi-
no ocupó la cátedra de matemáticas en el Co-
llège Royal en París, donde tuvo la oportunidad 
de formar a una generación de matemáticos y 
científicos. Publicó una serie de libros que abor-
daban desde la aritmética hasta la cosmografía, 
pasando por tratados sobre instrumentos cien-
tíficos. Entre sus obras más notables se encuen-
tra “Protomathesis” (1532), una compilación de 

conocimientos matemáticos y astronómicos 
que sirvió, en un sentido moderno, como libro 
de texto durante muchos años y que, tal como 
menciona Sánchez Martín, es la base de la que 
se sirvieron Pedro Juan de la Estanosa y Jeróni-
mo Girava (Hieronymus Giraua o Hierómino Gi-
rava) para verter al castellano Los dos libros de la 
geometría práctica (traducidos al castellano, por 
cierto, antes que al italiano o al inglés). Oronce 
Finé falleció en 1555, pero su influencia en las 
ciencias matemáticas y la cartografía resuena 
hasta nuestros días. Su habilidad para integrar 
diversas ramas del saber, desde la astronomía 
hasta la geografía, lo posiciona como uno de los 
intelectuales más polifacéticos del Renacimien-
to francés. Su obra sentó precedentes que influ-
yeron en la evolución de múltiples disciplinas, 
consolidando su lugar como uno de los grandes 
pensadores de su época (pp. 19-28).

La obra de Oronce Finé ha tenido una influen-
cia notable en la tradición académica y científi-
ca en el ámbito hispánico. Su impacto se puede 
considerar desde varias dimensiones: la intro-
ducción de nuevas metodologías matemáticas 
y cartográficas, la diseminación de un lenguaje 
técnico y científico, y la inspiración para el tra-
bajo interdisciplinario. Es preciso subrayar que, 
durante el Renacimiento, España estaba en un 
periodo de expansión territorial y naval. Tal 
como se ha mencionado en el párrafo anterior, 
en este contexto, las técnicas de cartografía de 
Finé resultaron especialmente útiles. La utiliza-
ción de la trigonometría esférica y del método de 
triangulación en su cartografía fue, por ejemplo, 
un avance significativo para las expediciones 
navales españolas. Su célebre mapa del mundo 
“Nova et Integra Universi Orbis Descriptio” de 
1536, con su particular proyección cordiforme, 
fue objeto de estudio y consideración por parte 
de geógrafos y cartógrafos españoles del siglo 
xvi en adelante. La riqueza terminológica de las 
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obras de este tratadista también ha sido de in-
terés para los estudiosos españoles, no solo de 
la geografía y la matemática, sino también de la 
lingüística y la lexicografía. Sus tratados propor-
cionan un valioso corpus para analizar el desa-
rrollo de un léxico científico que más tarde sería 
adoptado y adaptado en la lengua española. Es-
tos textos funcionan como puente entre el latín 
científico medieval y las lenguas vernáculas mo-
dernas, incluido el español. En lo que respecta 
a la recepción académica de la obra de Finé en 
España, su impacto se extendió más allá de las 
ciencias exactas. Su enfoque interdisciplinario, 
que combinaba la geografía, la astronomía y las 
matemáticas, resonó en una cultura académica 
española que en aquel momento estaba muy in-
teresada en el conocimiento integral del mundo, 
tanto terrestre como celestial. De ahí la necesi-
dad de analizar la traductología de Los dos libros 
de la geometría práctica, tal como aparece en la 
presente obra reseñada. Sus primeras casi cien 
páginas corresponden a la presentación y a los 
siguientes apartados: 1. Oronce Finé y su obra; 2. 
La ciencia matemática española a mediados del si-
glo XVI: contextos y espacios (la universidad, la corte 
y los saberes matemáticas); 3. La traducción caste-
llana (autoría, estructura de la obra y de los conte-
nidos, Características internas de la traducción y Lé-
xico: soluciones neológicas en castellano); 4. Normas 
de la edición; y, por último, 5. Conclusión (más 
una imprescindible selección bibliográfica). El 
resto del libro recoge propiamente la traducción 
en Bruselas de Los dos libros de la geometría prác-
tica (1553) por Pedro Juan de la Estanosa y Jeró-
nimo Girava. 

La traducción de obras científicas renacentis-
tas, como esta, plantea una serie de cuestiones 
académicas y metodológicas, entre otras, que 
son objeto de análisis en el libro (pp. 55-80).  
(a) Una de las primeras consideraciones es el 
contexto histórico en el que la obra fue escrita y 

posteriormente traducida. Aquí encontramos la 
condensación de las ideas sobre la ciencia ma-
temática de la época, sobre todo, en la universi-
dad (studium generale) y en la corte (pp. 13-18). 
El Renacimiento fue un período de renovación 
intelectual y académica, y la traducción de tra-
bajos científicos de un idioma a otro contribuyó 
significativamente a la difusión del conocimien-
to. La traducción de la obra de Finé a otro idioma 
como el castellano permitió su integración en 
una tradición intelectual diferente e influyó en 
el desarrollo de la matemática y la geometría en 
el ámbito hispanohablante. (b) La terminología 
técnica plantea un reto particular en la traduc-
ción de obras científicas. Los términos técnicos y 
conceptos matemáticos pueden tener connota-
ciones específicas que son difíciles de transmitir 
en otro idioma. Y es que la elección de termino-
logía en la traducción tuvo un impacto significa-
tivo en cómo se comprendió y se aplicó el trabajo 
de Finé. A esto se suma la evolución del lenguaje 
técnico y científico, que ha cambiado considera-
blemente desde el Renacimiento. De este modo, 
Sánchez Martín indaga en las intervenciones de 
los traductores, a partir de p. 55, recogiendo una 
serie de recursos traductológicos (alteración o 
traducción de las voces latinas y alternancias 
terminológicas o variatio léxica, entre otras) y 
soluciones que muestran la riqueza neológi-
ca de la traducción al castellano (pp. 65-80), 
por ejemplo, presentando diversas muestras de 
neologías de préstamos, neologías formales, ex-
tensiones semánticas de sentidos, renovaciones 
lingüísticas, neologismos matemáticos, tecni-
cismos geométricos y calcos de lexemas griegos.  
(c) La traducción no es solo un acto de llevar un 
texto de un idioma a otro; también es una forma 
de mediación cultural (pp. 81). La traducción de 
la obra de Finé al español no solo hizo que la obra 
fuera accesible para un público hispanohablan-
te, sino que también pudieron influir en la forma 
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en que se entienden y valoran las contribuciones 
del Renacimiento en el mundo hispano. 

A través del estudio y de la edición de este vo-
lumen, Sánchez Martín expone cómo

[e]n síntesis, han quedado al descubierto aspectos 
poco explorados en la parcela de la historia de una 
rama de la ciencia, la geometría, singularmente 
provechosa para los científicos de esta época, y con 
ella, de la propia historia de esta lengua especia-
lizada, con todas sus implicaciones: las cuestiones 
de índole histórica y cultural relativas al texto lati-
no meta, así como las tocantes al proceso de com-
posición de esta traducción manuscrita, junto con 
las de tipo filológico (traductológicas, etimológi-
cas, léxico-semánticas, así como las imbricadas en 
la tarea de edición y fijación textuales). (p. 81).

Al final, aunque Oronce Finé sea principal-
mente conocido por su labor en matemáticas y 
cartografía, la riqueza terminológica, la diversi-
dad de géneros textuales y la influencia de sus 
obras hacen que sea un personaje de interés en 
el campo de la lingüística en general y de la tra-
ductología en particular. Las traducciones como 
las de Estanosa y Girava han sido fundamen-
tales para introducir nuevas ideas y conceptos 
en el mundo hispanohablante, sirviendo como 
puentes entre diferentes tradiciones académicas 
y culturales. Y más sabiendo que en la época pre-
moderna y Renacentista, la traducción de textos 
técnicos y científicos era un elemento crucial 
para la difusión del conocimiento. Además, tal 
como nos ha hecho ver Sánchez Martín, las tra-
ducciones de la época, presentaban desafíos sig-
nificativos, dado que la terminología científica y 
técnica de la época a menudo carecía de equiva-
lencias claras en otros idiomas, lo que requería 
un grado de creatividad y adaptación por parte 
de los traductores que tenían que desplegar todo 
un abanico de recursos traductológicos y de so-
luciones neológicas.
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La copia, la repetición, es 
un proceso que, como se 
pone de manifiesto en el 
libro aquí reseñado, en 
la cultura occidental se 
ha venido consideran-
do como algo negativo 
(pp. 1, 74 y 111-112) o, di-
rectamente, censurable y 
hasta indigno. 

El fenómeno de la re-
petición no es algo nue-

vo, sino que ha existido desde siempre. Piénsese 
en algunos casos de repetición fingida, aquella 
que, disfrazada de copia, en realidad es produc-
ción auténtica de sus autores. Así sucede, por 
ejemplo, con Miguel de Cervantes, en Don Quijo-
te, quien supuestamente reproduce en su novela 
un texto encontrado en un mercado de Toledo 
que había dejado escrito un supuesto historiador, 
Cide Hamete Benengele. Ocurre también con Ro-
berto Bolaño y Los detectives salvajes, libro en que 
se suceden novelistas, poetas, escritos y corrien-
tes literarias donde resulta imposible discernir 
entre lo real y lo inventado. Discutible es también 
el concepto de autoría única: como afirma Vidal 




