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Resumen
Este artículo presenta un estado del campo de la traductología del género así como los 

retos a los que se enfrenta en el panorama actual esta rama de la traductología. Pretende 
servir de marco a las reflexiones ulteriores a partir de las nociones de traducción, género y 
deconstrucción como categorías cuyo vínculo deriva de cuestionar los binarismos, así como las 
metáforas sobre los textos traducidos y los cuerpos generizados en sistemas sexo-genéricos. 
En línea con el Outward Turn, este texto plantea la afinidad con otras disciplinas y la relevancia 
de los estudios traductológicos, especialmente aquellos con enfoque deconstructivo, en 
el pensamiento feminista interseccional y de carácter no esencialista. A su vez, resume las 
aportaciones del presente número, como muestras de metodologías y enfoques diversos que 
entroncan con la nueva dirección hacia la que avanza nuestra disciplina.
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AbstRAct
This article depicts a state of the field of gender in translation studies, as well as the 

challenges that this branch of the discipline faces in the current scenario. It aims to work as a 
framework for further research based on the notions of translation, gender and deconstruction 
as categories that challenge binarisms, as well as metaphors about translated texts and 
bodies engendered through sex/gender systems. Following the Outward Turn, this text 
emphasises the affinity of translation studies with other disciplines as well as the relevance of 
translation studies, especially those with a deconstructive approach, as for intersectional and 
non-essentialist feminist thinking. At the same time, it summarises the contributions of this 
monographic issue, articles showing diverse methodologies and approaches that are in line 
with the new direction towards which our discipline is going.
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1.- Estado del campo y apuestas futuras

El género, como concepto, plantea siempre una forma de oposición, de 
clasificación, así como posibilidades de introducir jerarquías y modelos binarios. 
De esta forma, es posible confundir la asimetría entre las clases como un principio 
de su ser, que, a su vez, puede inferirse incuestionable y predestinado a ciclos 
filogenéticos, derivados del mundo y del saber-poder biológico. Pero la alternativa 
conceptual, crítica con la base estructuralista del género como «oposición» o 
«clasificación», señala la condición relacional de los cuerpos, sus posiciones y la 
manera en que los discursos encarnados dan sentido a un mundo generizado, a «un 
mundo físico simbólicamente estructurado y de la experiencia precoz y prolongada 
de interacciones penetradas por unas estructuras de dominación» (Bourdieu, 2000: 
55). La traducción, antes como práctica simbólica que como concepto, demuestra 
el juego abierto entre los significados y significantes. Es un recurso empírico que, 
relacionado con el género, contribuye a descubrir posiciones disponibles para 
actuar más allá de las anatomías de mujeres y hombres. Por el lado de la traducción 
como base disciplinar, se puede hablar ahora de una «traductología del género» a 
partir del conocimiento construido y metodologías propuestas desde finales de la 
década de 1980 pertinentes para el estudio y cuestionamiento de la performatividad 
del género y la ficción dominante sobre los cuerpos generizados. La traductología 
del género es sobre todo crítica y transformadora —ha abandonado el plano 
positivista de la equivalencia y la supuesta fidelidad— y reconoce que «el orden 
simbólico —el orden de la estructura que organiza los significantes en la vida 
social— es de “naturaleza patriarcal”» (Segato, 2010: 55). Del conocimiento sobre la 
traducción, la contribución a la teoría del género se encuentra en el contraste de las 
nuevas textualidades y aquellas más tradicionales mediante metodologías inter/
transculturales. Solo en el análisis estratificado del discurso, los textos entran en 
crisis mediante la comparación en niveles semióticos complejos, como tradiciones 
discursivas o géneros textuales. En palabras de Judith Butler (2019: 9), «[t]he 
untranslatable dimension of gender opens up the question of how to cohabit a 
world when conceptual non-equivalence is part of the increasingly global feminist 
and gender conversation».

La investigación en torno a la traducción y el género avanza junto con los 
nuevos debates en torno a la práctica y profesión de la traducción. Por ejemplo, 
la traducción automática genera preguntas sobre la sostenibilidad de la profesión, 
pero también sobre la dimensión política de las formas de representación en la 
era de las redes neuronales. Sobre este tema Saboldi et al. (2021) sostienen que 
la investigación en torno al género y la traducción automática es una necesidad 
ética debido a que el «sesgo de género» (gender bias) es una realidad en los 
distintos sistemas de procesamiento de lenguaje natural que genera perjuicios 
en grupos humanos que son estereotipados, minorizados o completamente 
invisibilizados —sobre todo las mujeres y las personas no binarias a partir del uso 
configuraciones predeterminadas que favorecen lo masculino—. En estos casos, las 
tecnologías reproducen digitalmente valores simbólicos y materiales en procesos 
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automatizados que pueden llegar a integrarse a la sociedad sin reconocerse su 
configuración cultural o biosemiótica. Como apunta Lezra (2017: 122), uno de los 
grandes peligros de dichas tecnologías es, precisamente, que «language becomes, 
both gradually and catastrophically, the expression of a machine», un lenguaje-
máquina que sigue perpetuando de forma ciega los estereotipos de género que la 
configuran. Otras formas de representaciones del género mediante la traducción son 
las relativas a las tecnologías audiovisuales, principalmente el cine y la televisión. 
Años después de obras clave como la de De Marco (2012), la exploración en torno 
a la transformación de las representaciones de género mediante la traducción 
no se restringe a películas con narrativas marcadas por la conciencia de género. 
Actualmente, el entretenimiento audiovisual integra ideas de la reivindicación 
feminista con facilidad, aunque estas carezcan de una propuesta subversiva que 
avance las causas de grupos minorizados. La traducción, en esa misma línea, se 
puede explotar para mantener discursos patriarcales o de estereotipos sexistas 
incluidos en productos de consumo masivo —lo demuestran así García de Toro 
(2021) y Bazzi (2022) en relación con dos exitosas películas de animación de Disney 
recientes—. Sin embargo, no todo es así. El torrente de imágenes que ocupan la 
vida cotidiana, como lógica privilegiada de la posmodernidad (Debord, 1995), es 
un hecho de exploración urgente sobre la intersección entre género y traducción 
por la manera en que los propios géneros audiovisuales vienen transformándose 
con el surgimiento de lo trans* (Halberstam, 2018) y la transgeneridad como 
nuevas formas de identificación y corporalidad (Martínez Pleguezuelos, 2020). La 
traducción permite interpretar los nuevos productos culturales por su la manera en 
que el sistema sexo-género y los géneros textuales cambian para integrar formas de 
futuridad y utopías queer (Robinson y Ilinskaya, 2022).

La traductología del género ha representado siempre una apuesta teórica arries-
gada, pero valiosa y fructífera a partir del trabajo de académicas pioneras en la 
reflexión sobre la política de la traducción. Son clave las exploraciones semióticas, 
informadas por el feminismo de la diferencia francés, en la obra de Barbara Go-
dard (2022), la crítica material y cultural sobre los supuestos estructuralistas de las 
metáforas del traducir (Chamberlain, 1988; Godayol, 2008, 2013), el puente entre 
las miradas post-, la deconstrucción y la traducción (Vidal Claramonte, 1997; 2004; 
Molines Galarza, 2021). En la renovación conceptual constante hacia una práctica 
académica y profesional situada, han surgido los análisis traductológicos intersec-
cionales (Brufau Alvira, 2009; 2010; von Flotow, 2009), la perspectiva transnacional 
(Brufau Alvira, 2009; Castro y Ergun, 2017; Castro y Spoturno, 2020), la traducción 
queer (Baer, 2021; Martínez Pleguezuelos, 2018; Epstein y Gillet, 2017; Spurlin, 2014), 
así como otras posiciones de género analizables desde la traducción, como las mas-
culinidades gay (Harvey, 2000; Larkosh, 2007; Rodrígues Junior, 2007; Villanueva-
Jordán, 2019) o las representaciones trans*/trans-/contragenéricas (Casagranda, 
2013; Gramling y Dutta, 2016; Rose, 2021). Además de estos enfoques conceptuales 
que hacen avanzar la traductología del género, son también necesarias las apues-
tas que renueven los repertorios metodológicos explotados ahora. En relación con 
los estudios de caso —que, tomando como evidencia las publicaciones recientes e 
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incluso las de este número especial, se mantienen como la estrategia metodológica 
principal—, resultan necesarias las explicaciones claras sobre el diseño y natura-
leza del caso, así como de la pertinencia y los límites de la generalización teórica 
(Susam-Sarajeva, 2009; Baer y Massardier-Kenney, 2015). Asimismo, en relación 
con los enfoques metodológicos, es necesario apostar por diseños mixtos, en los 
que los datos cuantitativos y cualitativos puedan explotarse según formas de aná-
lisis e interpretación pertinentes (Zanettin y Rundle, 2022). Como parte del avance 
metodológico, también importa examinar el propio lugar de enunciación que pue-
de interferir con la propuesta y el diseño de la investigación. Un caso particular es 
el de los estudios sobre el lenguaje inclusivo, en particular con las propuestas de 
uso de la lengua meta sin marcas de género para la representación de identifica-
ciones no binarias. Reconociendo que el lugar de enunciación de les investigadores 
es uno crítico o «transformador» (Creswell y Creswell, 2018), las investigaciones 
en traducción podrían avanzar mucho de una mirada descriptiva y a partir de la 
sociolingüística y los estudios que demuestran que lo no binario incluye, pero tam-
bién abarca más que la dimensión morfosintáctica de la lengua. De esta manera, 
se podrían analizar otras formas de performance del género en textos escritos o au-
diovisuales, por ejemplo, la materialidad de la voz, la corporalidad de les actores 
como signo o cualquier otra estrategia contraperformativa. Sobre los objetos de 
análisis, también sería fructífera la elaboración de corpus «indisciplinados», con 
formas y archivos múltiples, que demuestren cómo el género atraviesa distintas 
representaciones y hechos culturales. Son más pertinentes que nunca las miradas 
postraductológicas que vinculan la traducción con el arte y el performance (Vidal 
Claramonte, 2022), pero también las que analizan patrimonios inmateriales queer 
(LaFountain-Stokes, 2021). Esta forma de construir datos (porque la información 
no está esparcida o lista para «recoger», sino que se elabora a partir de procesos 
interpretativos en la investigación) permite regenerizar —reengender en palabras de 
Larkosh (2011)— la investigación desde miradas deconstructivistas, que parten de 
la inestabilidad de los significados y despojando a los datos de preconceptos sobre 
la sexualidad, el género y el sexo (Guyan, 2022) y reconociendo que «la traducción 
siempre será una acción imperfecta, porque siempre quedara algo fuera, oculto, 
que explica su naturaleza fragmentaria, la imposibilidad de quedar intactos tras el 
viaje» (Vidal Claramonte, 2008).

2.- Espacios de deconstrucción, espacios de apertura: la traducción y el género 

Si en el epígrafe anterior se planteaba un repaso a cómo la traductología ha 
sabido abrir un camino en la propia disciplina para incluir los estudios de género, 
sobre todo de la mano de la traductología feminista y queer, lo que propondremos 
en este apartado será mirar al otro lado del espejo para ensanchar las potencialida-
des de nuestro campo como herramienta conceptual relevante en el pensamiento 
humanístico contemporáneo. Así, trazaremos qué aspectos de la traducción como 
espacio de acción y pensamiento pueden abrir caminos en los propios estudios de 
género y el movimiento feminista, tanto en un plano teórico como activista. Este 
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movimiento recoge el reto que plantea el Outward Turn —o giro hacia otras dis-
ciplinas— que empieza a perfilarse en los estudios de traducción y que considera 
nuestro campo un espacio abierto que ofrece a la vez que aprovecha conceptos 
«rooted in the discourse of difference, simultaneity, con- tingency, mobility and 
hospitality» (Bassnett y Johnston, 2019: p. 81). Este giro no solo da cuenta de la 
inherente interdisciplinariedad de nuestro campo (Snell-Hornby, Pöchhacker y 
Klaus 1994), que restringe su potencial si se limita a importar nociones desde otros 
campos, sino que aboga por la exportación de conceptos y teorías propias de los 
estudios de traducción a otras disciplinas. 

Aunque la noción de «traducción» haya servido de herramienta conceptual 
para otros campos, como los estudios culturales (Bassnett, 2003; Bachmann-Medick 
2009) —por nombrar solo un ejemplo—, su aprovechamiento en otros espacios de 
pensamiento se ha llevado a cabo «without ever referring to any of TS’s theories 
and empirical results. Instead, outside TS the notion of translation is largely used 
in a creative and metaphorical manner» (Zwischenberger, 2019: pp. 257). Por tan-
to, si queremos ahondar la vía que abre ese giro hacia el afuera apuntalando y 
ensanchando los avances de nuestra disciplina, habremos de ir más allá del plano 
metafórico que abre la traducción y analizar las posibilidades epistemológicas que 
ofrece a otras regiones de pensamiento. En este caso, dado el propósito del presente 
número, tematizaremos algunas de las potencialidades que tienen las teorías de la 
traducción para pensar cuestiones de género.

Para ello, recurrimos a un espacio de pensamiento donde traducción y género 
confluyen: la deconstrucción derridiana, cuyo propósito teórico se articula como 
crítica a la jerarquización binaria del pensamiento occidental; una jerarquización 
que se caracteriza por una distribución simbólica del mundo según binomios: mas-
culino/femenino, voz/escritura, original/traducción. La tarea deconstructora de 
esa ordenación metafísica del mundo que inició Derrida permite repensar las posi-
ciones de dichos pares, investigar sus puntos de confluencia y abrir las compuertas 
del binomio estanco. De ahí que llevar a cabo una operación deconstructiva sobre 
el concepto de traducción, sus prácticas y teorías, tenga una reverberación clara en 
la noción de género, y viceversa, y que, por ende, una traductología deconstruc-
tiva pueda ser una herramienta conceptual de primer orden para los estudios de 
género.

La traducción ha estado en la faz secundaria del binomio, después y por debajo 
del original; el mismo lugar que han ocupado de manera tradicional los sujetos 
sometidos a las diferentes opresiones que ejerce el heteropatriarcado blanco sobre 
ellos, en todas sus intersecciones —género, raza, clase, discapacidad, etc.—. De ahí 
que, por una parte, no sea casual que la traducción se haya metaforizado tanto en 
femenino (Arrojo, 2012; Chamberlain, 1988; Godayol, 2008, 2013): lo secundario, 
lo sin voz, lo que lleva a cabo una tarea reproductora, de cuidado, de fidelidad, 
siempre a la sombra del original-padre-fuente de autoridad y sentido. También, 
que, por otra, muchas de las metodologías emancipatorias planteadas por el femi-
nismo sean, metafóricamente —y valga la redundancia—, metáforas de traducción. 
Como planteaba Sandoval en Methodology of the Oppressed y en otros textos (2000; 
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2004: 86), la metodología de las oprimidas consistía en: leer signos, deconstruir los 
signos ideológicos predominantes, metaideologizar (apropiarse de formas ideoló-
gicas dominantes y transformar su sentido), localizar-democratizar y llevar a cabo 
un movimiento diferencial.

Esta metodología liberadora no deja de ser una operación de traducción, en-
tendida esta al modo derridiano, como una operación transformadora (Derrida, 
1972), deconstructiva, que pone en jaque el ideal de la unidad de la lengua/de los 
discursos hegemónicos. Una operación que encarna un segundo tiempo que, lejos 
de ser un espacio de subordinación, puede y debe aspirar a ser un espacio contra-
hegemónico ante una idea de verdad absoluta que reproduce marcos de opresión. 
Como apuntaba Derrida partiendo de una formulación nitzscheana:

El segundo tiempo, el del devenir-mujer de la idea como presencia o puesta en 
escena de la verdad es aquel momento en el que Platón ya no puede decir «yo soy 
la verdad», en el que el filósofo deja de ser la verdad, se separa de ella como de sí 
mismo solo la sigue de lejos, se exilia o deja a la idea exilarse. Entonces comienza 
la historia, comienzan las historias. Entonces la distancia —la mujer— destierra la 
verdad (Derrida, 1981: 87).

Para que la traducción como marco epistemológico y de acción pueda servir 
como herramienta tanto metodológica, conceptual y de intervención en el campo de 
los estudios de género sin seguir perpetuando distribuciones binarias, jerarquizantes 
y que pongan en marcha otra clase de opresiones, sobre todo aquellas que tienen que 
ver con fenómenos de raza y clase, es fundamental situarse en un marco traductoló-
gico alejado de posturas logofalocéntricas. Si la traducción se pretende mecanismo 
de cierre de sentido, de encauzamiento de un original diseminado o de una teoría 
que abierta e interpretable; de correctivo de un cuerpo —de letra o carne— no tole-
rable; de una identidad no aprehensible, embota sus posibilidades como mecanismo 
de transformación, apertura y pervivencia —de los textos, las ideas, los cuerpos—.

Pensar el género desde un paradigma traductor que reproduzca los mecanis-
mos de opresión —que invisibilice la otredad, que recorte todo aquello que se sale 
de la norma (tanto lingüística como de otro tipo) que asimile, blanquee, norma-
tivice y domestique— atenta contra la lógica emancipatoria de los feminismos, 
principalmente si se toma desde un punto de vista interseccional y no esencialista. 
Sería una lógica traductora que pasaría por alto los cuerpos abyectos, los que no 
importan (Hernández Rodríguez y Pérez Rosales, 2019: 14) —ya sean lingüísticos 
o reales—. Tomar en consideración todo lo que es otro sigue, a su vez, el camino 
de la traductología del feminismo transnacional (Brufau Alvira 2010, Castro y Er-
gun, 2017; Castro y Spoturno, 2020), que asume las lógicas que ponen en marcha 
la interdependencia y los vínculos relacionales (Soler Libran, 2022: 19-20). De ahí 
que una traductología deconstructiva pueda ser un espacio de primer orden para 
ahondar en las reflexiones críticas que plantean los estudios de género. Abrir un 
segundo tiempo, el de las historias, en lugar de la historia ; el de los feminismos; el 
de las mujeres es una tarea que pasa por una traducción deconstructiva que asume 
la im-posibilidad, lo no totalizable, la impureza, la diseminación, la pérdida de 
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autoridad única, la imposibilidad de las esencias y la responsabilidad que conlleva 
cada acontecimiento-traducción. Un tipo de traducción que acoge lo inacogible res-
petando su otredad y transformando el espacio de llegada; que acepta el malestar 
cuando las fronteras lingüísticas, culturales y canónicas tiemblan, que se sale de 
una lógica fálica, de la normâle (Lacan, 1987: p. 50), con pretensión totalizadora 
(Llevadot, 2022: 187) y autoritaria. Un tipo de traducción y de manera de mirar la 
traducción que funciona como un espacio que «negocia constantemente, la lógica 
(¿económica?) del sistema falo-logo/céntrico, recuperando la exterioridad de lo fe-
menino, como aparato deconstructivo del discurso hegemónico» (Tornos Urzainki, 
2014: p. 176). También, como intentamos plantear con los textos reunidos en este 
número, si bien con perspectivas, metodologías y objetos de estudio distintos, una 
manera de entender que todo un campo de investigación en nuestra disciplina, el 
que reivindica sus cimientos humanísticos, es siempre algo que se enfrenta a lo in-
traducible, a lo no mecánico, a lo que de algún modo se resiste a la respuesta única 
(Lezra, 2013: p. 227).

3.- Nuevas perspectivas de investigación en el binomio traductología-género 

En el presente número hemos pretendido recoger propuestas de reflexión crítica 
que ensanchan las fronteras de investigación de la traductología y los estudios de 
género. Los textos dan muestra de la diversidad de perspectivas, metodologías y 
temáticas que tienen cabida en la intersección de ambas disciplinas, además de dar 
cuenta de algunas de las vías de cuestionamiento que actualmente describen el 
estado del campo.

El texto de África Vidal Claramonte analiza el potencial de resignificación 
simbólica que encarnan los actos de reescritura. En su artículo, que analiza 
reescrituras de mujeres de diversas disciplinas —literarias, artísticas—, se plantea 
que ese volver a escribir lo que ya se había escrito funciona, precisamente, como 
apertura de un espacio de lectura y cuestionamiento de las historias que siempre 
nos han contado, también como una deconstrucción del concepto de traducción. 
Funciona como una primera vez otra vez, aunque se sitúe en un segundo tiempo; 
las obras que la autora analiza son imágenes de espacios literarios, artísticos, 
identitarios y simbólicos transformados, traducidos. A su vez, estas reescrituras/
traducciones permiten reconceptualizar la traducción como un marco de respeto 
de la otredad que asume y se cuestiona las dinámicas de poder que esta pone en 
marcha. La autora concluye que el trabajo de reescritura que llevan a cabo las 
mujeres que estudia en el artículo sirve como herramienta de visibilización, de 
cuestionamiento de las representaciones y de puesta en marcha de una traducción 
que no cierre las posibilidades del original, que no clausure sus posibilidades.

Le sigue el artículo de Francesca Placidi, que, con una perspectiva transcultural 
que propone un análisis que moviliza la intersección entre traducción y feminis-
mos, aborda la obra de la autora Jhumpa Lahiri, cuya literatura se enmarca en las 
literaturas de minorías —por sus orígenes— y en la literatura translingüe, por la 
hibridación lingüística que plantea en su sobra. La autora, tomando como herra-
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mienta metodológica las aportaciones de las teorías traductológicas del feminismo 
transnacional, se centra fundamentalmente en el análisis de las estrategias de au-
totraducción de la propia Lahiri. En primer lugar, se centra en las macroestrategias 
de traducción feminista del corpus escogido, siguiendo la clasificación de Flotow 
(2019) y, en segundo lugar, en las microestrategias, que nos permiten ver inter-
venciones concretas de Lahiri sobre su propia obra. La autora concluye que este 
estudio de caso pone de relieve cómo la traducción y sus prácticas hacen dialogar 
los feminismos locales y transnacionales, además de plantear desafíos a los siste-
mas hegemónicos heredados. A su vez, plantea cómo el acto de (auto)traducción 
sirve como herramienta literaria para pensar nuevos modos de representación y 
expresión, problematizar las fronteras y extraer las diferencias culturales como eje 
para vertebrar pactos de solidaridad intercultural.

En tercer lugar, el número cuenta con el artículo de Irene Rodríguez Arcos, que 
toma una (pos)traducción del concepto de cuerpo para entenderlo como espacio de 
interpretación y representación semiótica, atravesado por distintos discursos. Así, 
mediante una metodología de análisis comparativo, estudia las diversas versiones 
del manual de uso de una copa menstrual empleando un sentido amplio del 
término «traducción» con el fin de poder incorporar en dicho análisis una mirada 
multimodal. El objetivo de la autora es estudiar cómo se retraduce el cuerpo 
menstruante en términos tanto lingüísticos como semióticos a través de los textos 
asociados a un producto de consumo y uso global. En su investigación, la autora 
analiza, entre otros aspectos, el tratamiento de género y sus distintas reformulaciones 
—en el plano verbal— o el tratamiento de terminología «abyecta» (Kristeva, 2004). 
En el plano no verbal, se fija en la paleta cromática y sus asociaciones discursivas, 
así como en la manera que tiene cada idioma de representar el cuerpo menstruante. 
El artículo concluye apuntando la pertinencia de un análisis individualizado del 
plano verbal y no verbal, ya que, si bien en el plano visual se tiende a evitar la 
referencia directa a cuerpos que podrían frustrar una posible identificación por 
parte de quien use el producto, en el plano verbal esta estrategia se desdibuja. A su 
vez, recalca la importancia de una investigación en el ámbito de la Traductología 
que palie las carencias del campo en un momento en que las identidades diversas 
y los cuerpos disidentes que no encajan en los estancos comportamientos del 
binarismo necesitan una Traductología que abra vías lingüísticas y discursivas en 
esa dirección.

El artículo de María Rodríguez-Muñoz parte de casos de violencia sexual que 
sucedieron en España, Alemania e Irlanda («La manada», Kölner Silvesternacht y 
The Lacy Thong, respectivamente) para comparar los componentes de los tipos 
penales en los códigos o según la tradición jurídica de cada país, en particular, la 
terminología usada. El análisis parte del marco crítico del feminismo transnacional 
aplicado a la traductología y se centra en las resoluciones judiciales, así como en el 
tratamiento de estos casos en los medios de comunicación. La investigación también 
cuenta con un componente aplicado; la autora traduce al inglés pasajes clave de la 
sentencia del caso «La Manada» para poner de relieve las distintas resoluciones 
del caso español. Los hallazgos de esta sección aplicada contribuyen a la finalidad 
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feminista y transformadora de analizar traductológica y transnacionalmente el 
derecho. 

El artículo de Carla Míguez Bóveda propone la pertinencia y necesidad de tra-
ducir con conciencia de género, en particular, textos que representan posiciones de 
género no binarias. La propuesta parte del caso de la traducción en español de la no-
vela gráfica Gender Queer: A Memoir/Género Queer, una autobiografía. Le autore parte 
de un posicionamiento feminista interseccional y de la mirada interdisciplinar de la 
paratraducción. En la revisión conceptual, Míguez Boveda aborda la identificación 
de género no binario, el uso de lenguaje inclusivo (en particular, el uso no binario) y 
la revisión de sensibilidad. El argumento principal del artículo se sostiene en la crí-
tica de un paratexto de la novela gráfica traducida, del que le investigadore señala 
la necesidad de nuevos caminos hacia la especialización en la traducción de textos 
queer.

4.- Conclusiones: traductología del género y traductología deconstructiva

En esta breve introducción se ha elaborado un argumento general para en-
marcar los estudios reunidos en este número especial, a partir de la traducción, 
el género y la deconstrucción como categorías cuyo vínculo deriva de cuestionar 
los binarismos, así como las metáforas sobre los textos traducidos y los cuerpos 
generizados en sistemas sexo-genéricos. La traductología del género permite un 
trabajo de análisis interlingüístico que, a su vez, contribuye metodológicamente a 
la apuesta transnacional de los feminismos y teorías críticas sobre la sexualidad. La 
traductología deconstructiva, por otro lado, ahonda en el cuestionamiento no solo 
de dichos binarismos y las dinámicas de poder que generan, sino que sirve también 
como un cuestionamiento de las corrientes investigadoras dentro del campo y se 
acerca al giro hacia otras disciplinas al que estamos asistiendo en nuestro ámbito. 

El potencial teórico y metodológico de reunir campos temáticos como los estu-
dios de género y la traductología con enfoques deconstructivos conlleva, como se 
ha argumentado, construir objetos de estudio, principalmente corpus, sobre diver-
sas temáticas, lenguas y tradiciones disciplinares. Este enfoque, a su vez, parte de 
un trabajo sobre los textos que rehúye los esencialismos, que se plantea como un 
trabajo activo sobre el texto, que no se agota. Solo una perspectiva de género que 
integre teóricamente la deconstrucción de los binarismos de manera interseccional 
puede servir como herramienta de cambio emancipadora y justa que no se limite a 
invertir los elementos que conforman el binomio jerarquizado.

La apuesta editorial que constituye este número temático de Asparkía es una 
prueba de que el interés en los temas de género en la traductología está lejos de 
agotarse y constituye un campo de estudio por derecho propio que no solo abre 
nuevos y fructíferos para nuestra disciplina, sino también para los propios estudios 
de género, la filosofía o los estudios culturales, entre otros.
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