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Resumen

Este artículo se propone como objetivo principal describir las estrategias implementadas para 
incorporar la perspectiva de género en el grado universitario, específicamente en la asignatura 
Traducción Literaria 1, de la carrera del Traductorado Público en Lengua Inglesa, que se impar-
te en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina). En función de este objetivo, las distintas secciones de este artículo ofrecen 
una breve descripción del marco normativo y de las políticas de género vigentes en la Argenti-
na, una caracterización sucinta de la asignatura Traducción Literaria 1 y la presentación de acti-
vidades, tareas y proyectos que ilustran nuestra praxis docente en ese espacio curricular. La 
última sección se centra en las conclusiones y reflexiones que puedan ayudarnos a (re)pensar 
críticamente estrategias de enseñanza en el campo de la traducción, el género y los feminismos.

Palabras clave: conciencia de género; feminismos; praxis docente; Universidad Nacional de La 
Plata

Abstract. Translation and Gender Awareness: Experiences in a Literary Translation Course at a 
Public University in Argentina

The main goal of this paper is to outline the strategies designed for the integration of a gender 
perspective into Traducción Literaria 1 (Literary Translation 1). This course is part of the cur-
riculum of the Degree in Translation, taught at the Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). The different sections of the paper 
offer a concise overview of the legal framework and gender policies in force in Argentina, a 
brief description of the course Traducción Literaria 1 and the presentation of a set of activities, 
tasks and projects that illustrate our teaching praxis in this curricular area. The final section of 
the paper focuses on the conclusions and reflections that may help us to further critically (re)
examine teaching strategies in the field of translation, gender and feminisms.
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1. Introducción

Los últimos años en la Argentina han sido testigo de una serie de transformaciones 
sociales e institucionales que impactan en las distintas esferas de nuestras vidas. 
Entre esas transformaciones, destacan, entre otros, los movimientos que luchan por 
los derechos de las mujeres y de las disidencias, así como por la erradicación de toda 
forma de violencia y discriminación en pos de una sociedad más justa e igualitaria. 
La sanción de un número significativo de normas, leyes y disposiciones acompaña 
este nuevo escenario.1 Entre las leyes nacionales más relevantes para el ámbito edu-
cativo se cuentan la Ley 26 150, que instituye el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral (2006),2 y la Ley 27 234, conocida con el nombre de «Educar en 
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género» (2015). Otras nor-
mas son de alcance más general, como la Ley 26 743 (2010), que establece el dere-
cho de las personas al reconocimiento y libre desarrollo de su identidad de género. 
De manera paulatina, las universidades públicas del país se hacen eco de las deman-
das de igualdad e inclusión y despliegan un número importante de estrategias para 
satisfacer estas necesidades. La implementación de políticas de género es evidente 
en la creación de secretarías y de unidades de atención que activan, de ser necesario, 
protocolos contra casos de violencia y/o discriminación. Estas políticas también se 
visibilizan en la capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos 
los estamentos del Estado, incluida la comunidad educativa, como sostiene la Ley 
27 449, a la que el Consejo Interuniversitario Nacional adhirió de pleno en 2019.

La Universidad Nacional de La Plata (en adelante, UNLP), espacio en que se 
inscriben las experiencias docentes sobre las que gravita este artículo, es una insti-
tución pública, laica y gratuita, fundada en 1905. Las políticas de género y diversi-
dad que impulsa nuestra institución convocan a la comunidad educativa en su 
conjunto a desandar lo aprendido para revisar y replantear prácticas de enseñanza 
que se ajusten a los contextos actuales. Dentro del marco de las disposiciones curri-

1. La normativa internacional a la que adhiere la República Argentina y las normas y leyes locales 
en materia de género pueden consultarse en el siguiente sitio oficial: <https://n9.cl/nizek> [Con-
sulta: 04/02/2023].

2. En el portal oficial del Estado, se puede consultar el texto de las normas y leyes citadas en este 
artículo: <https://www.argentina.gob.ar> [Consulta: 04/02/2023].

https://n9.cl/nizek
https://www.argentina.gob.ar
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culares vigentes, los planes de estudios de las carreras de grado y los programas de 
las distintas asignaturas han ido ajustando, poco a poco, no solo sus contenidos, 
objetivos y bibliografías, sino también su discurso. En efecto, la UNLP promueve 
también los principios de un lenguaje inclusivo y no sexista y propone como orien-
tación las guías elaboradas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
y el Consejo Interuniversitario Nacional para una comunicación con perspectiva de 
género.3 

Este artículo se propone como objetivo principal describir las estrategias 
implementadas para incorporar la perspectiva de género en el grado universitario, 
específicamente en la asignatura Traducción Literaria 1, de la carrera del Traduc-
torado Público en Lengua Inglesa, que se imparte en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (en adelante, FaHCE), de la UNLP.4 En función de 
este primer objetivo, en la sección siguiente se ofrece una caracterización sucinta 
de la asignatura mencionada para luego, en la tercera sección, presentar experien-
cias docentes concretas. A partir de esta relación, la sección cuarta reúne las con-
clusiones y reflexiones que pueden ayudarnos a (re)pensar críticamente estrategias 
de enseñanza en el campo de la traducción, el género y los feminismos.5

2. El lugar del género en Traducción Literaria 1

En el plan de estudios vigente, la traducción literaria acredita dos niveles que son 
de carácter correlativo. El primer nivel está conformado por Traducción Literaria 
1, una asignatura troncal de cuarto año que tiene una duración anual, y el segundo 
por Traducción Literaria 2, una asignatura cuatrimestral de quinto año. Dentro de 
la libertad de cátedra que distingue el trabajo en la UNLP, los programas de las 
asignaturas se elaboran siguiendo un núcleo de contenidos mínimos. Los nueve 
contenidos mínimos de Traducción Literaria 1 articulan diversas conceptualiza-
ciones sobre la traducción y, específicamente, sobre la traducción literaria, con la 
práctica efectiva de traducción de textos narrativos y ensayísticos en la combina-
ción inglés-español. Le cabe también a Traducción Literaria 1 formar al estudian-
tado en el conocimiento de los principales enfoques del campo de la traductología, 
así como en la actualización de las normas que regulan el uso del español. El 
contenido sexto de la nómina, que prevé la consideración de enfoques que valo-
ran las consecuencias culturales de la traducción literaria en relación con la raza, 
el sexo y la ideología, resulta el más relevante aquí.

Traducción Literaria 1 tiene una carga horaria semanal de ocho horas: cuatro 
a cargo del profesor titular, dos a cargo de la profesora adjunta y dos a cargo de la 
jefa de trabajos prácticos. El equipo de cátedra se completa con el aporte de las 
adscriptas alumnas y graduadas.6 Las dos horas de clase de práctica son obligato-

3. Para consultar las guías: <https://n9.cl/k1m9ut> [Consulta: 04/02/2023].
4. Para consultar el plan de estudio de la carrera: <https://n9.cl/wjqph> [Consulta: 04/02/2023].
5. Las reflexiones aquí vertidas son una expresión personal de mi experiencia docente y no repre-

sentan necesariamente las prácticas de mis colegas. 
6. Para consultar el programa de adscripción: <https://n9.cl/azis3> [Consulta: 04/02/2023].

https://n9.cl/k1m9ut
https://n9.cl/wjqph
https://n9.cl/azis3
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rias para todo el estudiantado, mientras que las seis horas de teoría, impartidas 
por el profesor titular y por la profesora adjunta, son optativas, excepto para quie-
nes aspiran a la promoción sin examen final. Con excepción de los años 2020 y 
2021, en los que, a causa de la pandemia, la asignatura se dictó en modalidad vir-
tual, las clases son presenciales con utilización de distintos tipos de recursos. En 
los últimos diez años, la cátedra tiene una matrícula anual aproximada de setenta 
estudiantes provenientes de todas las regiones del país. Me desempeño como 
docente en la cátedra desde 2002 y desde 2015 soy profesora adjunta regular de 
la asignatura. Mi labor como profesora universitaria se complementa con las fun-
ciones que desempeño como investigadora en la UNLP y en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Como se explica a conti-
nuación, la integración de la perspectiva de género en la clase se llevó a cabo de 
manera progresiva.

En 2015 introduje la cuestión del género y los feminismos en mis clases a 
través de la discusión y de la traducción de un artículo general (Flotow 2010). La 
tarea fue un excelente punto de partida para iniciar un intercambio fructífero 
sobre los aspectos discursivos, sociales, históricos e institucionales relacionados 
con el género en la traducción. La respuesta colmada de interés del estudiantado, 
sus demandas y mi propia reflexión sobre la relevancia potencial de la cuestión 
extramuros me llevó a proponer en mi clase, aun si fuera de programa todavía, el 
tema de la traducción y el género de manera más sistemática en los años siguien-
tes. En 2018 uno de los cambios efectuados en el programa fue la incorporación 
de la perspectiva de género y de los feminismos en la traducción. En 2020, un 
programa renovado, aún hoy vigente,7 identifica como uno de sus objetivos de 
enseñanza: «Concienciar sobre las relaciones entre traducción, literatura, cultura, 
raza, género e ideología, así como sobre la incidencia de las políticas lingüísticas, 
editoriales y de traducción en el mercado de la traducción literaria». Asimismo, 
dentro de los puntos por desarrollar en una de sus tres unidades, el programa de 
Traducción Literaria 1 otorga un lugar preponderante al tema en cuestión: «Tra-
ducción, género y feminismos (transnacionales). Paradigmas establecidos y para-
digmas emergentes. Traducción y activismo LGTBI+ y queer». La bibliografía 
seleccionada para abordar los temas de este apartado busca aunar perspectivas y 
tradiciones académicas diversas. Entre los ciclos lectivos 2016 y 2022, el aborda-
je de este objetivo de enseñanza y de los puntos específicos del programa fue 
tomando forma propia a través de una serie de actividades, tareas y proyectos que 
implican distintos tipos y grados de participación por parte de la docente, el estu-
diantado y de las adscriptas de cátedra. Si bien la perspectiva de género es trans-
versal, a lo largo del ciclo lectivo, dedico, de manera exclusiva, entre cuatro y 
cinco de mis clases (15-20 %) a su desarrollo en el campo de la traducción (litera-
ria). Cabe decir que, hasta el momento, Traducción Literaria 1 y Traducción Lite-
raria 2 son las únicas asignaturas del área de traducción que han integrado la 
perspectiva de género en su programa.

7. Para consultar el programa de la cátedra: <https://n9.cl/9jrjor> [Consulta: 04/02/2023].

https://n9.cl/9jrjor
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3. Experiencias docentes: tareas, actividades y proyectos para integrar la 
perspectiva de género en Traducción Literaria 1

En los apartados que siguen, se informan las tareas, actividades y proyectos que se 
proponen durante el dictado de Traducción Literaria 1 en materia de traducción, 
género, feminismos y disidencias. Cada una de mis clases se complementa con 
actividades compartidas a través del aula virtual de la cátedra. Esas tareas antici-
pan temas, orientan lecturas y ofrecen ejercicios de análisis y práctica de traduc-
ción. En cada clase, hay un espacio para compartir impresiones y reflexiones a 
propósito de esas lecturas y prácticas de traducción. En efecto, en términos de los 
aprendizajes que se pretenden, resulta muy productivo asignar un tiempo en cada 
clase para gestionar puestas en común y el libre intercambio de ideas sobre la base 
de las preguntas y ejercitaciones que aparecen en las guías de trabajo. Natural-
mente, en las evaluaciones finales, requisito para la acreditación de la asignatura, 
se incluyen preguntas y ejercitaciones que se inscriben en el enfoque de la traduc-
ción con perspectiva de género. Es preciso establecer también que, en tanto las 
clases buscan dar cuenta de las inquietudes del estudiantado, cada año modifico, 
en la medida de lo posible, mis presentaciones y las tareas para dar lugar a los 
intereses particulares que se evidencian en el aula. Mi praxis docente se enmarca 
en una perspectiva crítica y situada, que hago explícita en la clase, y que tiene por 
fin, en este caso particular, permitir al estudiantado valorar la relevancia que tiene 
la cuestión del género en el ámbito de la traducción y para nuestra vida (profesio-
nal). A continuación, para cada una de las acciones docentes, se señalan, según 
sea oportuno, los objetivos y fundamentos, los recursos empleados, los criterios y 
estrategias de evaluación aplicados y la relación que las tareas guardan con la for-
mación integral del estudiantado de cara a su futuro desarrollo profesional.

3.1. Exposiciones a cargo de la docente y propuesta de tareas

La presentación del tema que me corresponde como docente se organiza en tres 
encuentros de una duración aproximada de dos horas. Las presentaciones no se 
asemejan a la estructura de una clase magistral, sino que tienen como objetivo 
principal abordar ciertos temas específicos empleando la bibliografía teórica y, 
asimismo, motivar al estudiantado a que colaboren en la construcción de los 
conocimientos a partir de sus propios saberes, experiencias e inquietudes, espe-
cialmente significativos en este contexto. Las exposiciones se apoyan en una pre-
sentación de PowerPoint, un recurso conveniente para organizar los contenidos y 
pasos de la clase y facilitar la toma de notas. En pos de estimular el intercambio 
en el aula y promover la apropiación de los contenidos, intercalo mis intervencio-
nes con ejercicios breves de lectura, análisis y traducción. En el aula, se cuenta 
además con dispositivos que permiten el acceso a bases de datos, repositorios y 
páginas de Internet.

El primer encuentro tiene como uno de sus objetivos introducir el marco nor-
mativo con el que se vincula el tema de la clase. El conocimiento de ese marco 
nos permite comprender la relevancia discursiva, social, jurídica e institucional 
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que tiene la perspectiva de género en la Argentina y, particularmente, en el ámbi-
to educativo. De este modo, se pasa revista por los puntos pertinentes de la Ley 
de Educación Nacional núm. 26 206, que garantiza, entre otros derechos, la edu-
cación como un derecho social, la formación integral en materia de una sexuali-
dad responsable, la promoción de relaciones que se cimienten en el respeto, la 
igualdad, la inclusión y la solidaridad para contribuir, en términos más generales, 
al fortalecimiento de una formación ciudadana responsable y comprometida. Por 
su parte, la Ley 26 150, que señala la educación sexual integral (en adelante, ESI) 
como un derecho de quien aprende y una obligación de quien enseña, constituye 
un espacio transversal y sistemático en los distintos niveles de la educación ini-
cial, primaria y secundaria. En los últimos años, la ESI se ha vuelto también una 
preocupación en el nivel superior (Morgade et al. 2019; Sardi y Tosi 2021; Zuni-
no y Dvoskin en prensa; Spoturno 2022). Esa inquietud se traslada y manifiesta 
en el aula de Traducción Literaria 1, específicamente mediante debates sobre el 
uso del lenguaje inclusivo en la práctica de la traducción.8 En efecto, durante la 
cursada, se invita a la lectura de artículos de actualidad, los cuales, aun si no 
todos directamente vinculados con la traducción, ofrecen perspectivas diversas 
para (re)pensar el uso de lengua en la traducción. Generalmente, se recomienda la 
lectura de artículos de divulgación y editoriales que recogen la polémica en torno 
a este tema en distintos sectores del país (Minoldo y Balian 2018; Bonnin et al. 
2022). También se sugiere la lectura de notas de prensa, artículos y otros materia-
les sobre el lenguaje inclusivo y la traducción (Pettinelli 2018; Enguix Tercero 
2019; Cagnolati 2020). Las recomendaciones de lecturas, muchas veces, surgen 
del propio estudiantado. La articulación de la presentación y el intercambio gene-
rado a partir de estas lecturas resultan efectivos para poner en evidencia la rela-
ción del tema con la vida cotidiana, incluso más allá de la formación universitaria 
en el campo de la traducción. 

Expuestos el marco normativo y la relevancia social del tema, el segundo 
paso del encuentro se destina al examen de una experiencia de traducción. El 
objetivo es articular el marco normativo con un caso concreto de traducción. Se 
propone una actividad de análisis grupal que se centra en la retraducción de Le 
Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada por EThos Traductora en  
la Argentina en 2018. La atención se centra en El principito, una traducción efec-
tuada por Julia Bucci con lenguaje inclusivo, acompañada de ilustraciones nue-
vas de Malena Gagliesi, que se postulan en la propia tapa de la obra como una 
traducción. La lectura de fragmentos de una entrevista realizada a Gabriela 
Villalba, directora de EThos Traductora (Kolesnivov 2018), ofrece las claves 
para una primera indagación respecto del proyecto editorial, el proceso de traduc-
ción, las dificultades encontradas y las diversas reacciones que suscitó la nueva 
traducción de este clásico de la literatura occidental en la Argentina y en otras 
partes del mundo. Introducir este caso particular en nuestra clase me permite 
mostrar que la traducción con conciencia de género es un tema que también 

8. El debate por el uso del lenguaje inclusivo acompañó la discusión del proyecto de ley de inte-
rrupción voluntaria del embarazo en la Argentina (Ley 27 610).
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forma parte de la agenda literaria y cultural de nuestro país y no tan solo un tema 
circunscripto a las discusiones académicas y especulaciones teóricas. Por otra 
parte, a partir de extractos de la entrevista mencionada, se instaura la discusión 
respecto de la retraducción (feminista) de obras canónicas desde perspectivas 
situadas y críticas. Esta estrategia docente pretende vincular los contenidos espe-
cíficos de la clase con otros contenidos de la materia. En este caso, además de 
considerar la práctica de la retraducción, el análisis de la producción argentina 
nos invita a reflexionar sobre los aspectos más marcadamente multimodales de 
un texto literario y sus posibles abordajes en la traducción. 

En el segundo encuentro, dedico la primera parte de mi exposición a revisar 
la noción de género y sus continuaciones en distintas disciplinas, con particular 
énfasis en la lingüística y la traductología. Se recomienda al estudiantado la lec-
tura previa de un artículo de Judith Butler (2019), en el que la filósofa reflexiona 
sobre la categoría de género, el término «gender» y sobre las inscripciones lin-
güístico-discursivas que la noción tiene en distintas lenguas y culturas. El artículo 
ratifica que la traducción es la condición de posibilidad para que los textos, ideas 
y teorías sobre el género puedan transcender fronteras. En relación con ello, se 
comprueba también que la traducción es insoslayable para que las luchas por los 
derechos de las mujeres, de las disidencias y de las minorías tengan un impacto a 
escala global. Dado que el objetivo principal de este encuentro es presentar un 
conjunto de conceptualizaciones teórico-metodológicas y de prácticas relaciona-
das con la traductología feminista y la traducción feminista, la segunda parte de 
la sesión se enfoca en las teorías y estrategias de traducción feminista formuladas 
por la Escuela Canadiense y revisa también sus continuaciones y algunas de las 
críticas de las que ha sido objeto (Flotow 1991, 2019; Castro 2008; Godayol 
2013). La presentación se complementa con la propuesta de análisis de textos 
filosóficos, religiosos y literarios que han sido reinterpretados y retraducidos a la 
luz de una perspectiva de género. Se valora así la retraducción como una gran 
estrategia de la praxis traductora feminista. La presentación anuncia también 
otros paradigmas dentro del campo de los feminismos y de la traductología femi-
nista. Así, se introducen perspectivas que se inscriben en los denominados feminis-
mos de color, los feminismos decoloniales y los latinoamericanos, entre otros, de 
especial interés en nuestro contexto de trabajo (Moraga y Castillo 1988; Lugones 
2008; Bidaseca 2011; Segato 2013; Espinosa Miñoso 2016; Viveros Vigoya 2016; 
Curiel y Guerrero 2019). 

Este encuentro se complementa con ejercicios de lectura, análisis y traduc-
ción que aparecen en una guía de trabajo.9 Estructurada en tres partes, la guía 
integra, en su primera sección, preguntas que orientan la revisión y profundiza-
ción de las nociones abordadas en clase y las relaciones que se pueden establecer 
entre estas nociones y la práctica de la autotraducción, otro contenido del progra-
ma de Traducción Literaria 1. El estudio de obras autotraducidas resulta oportuno 
para valorar los principios y políticas lingüísticas, editoriales, culturales, de tra-
ducción y de género que afectan a la construcción de una misma figura autoral en 

9. Para acceder a la Guía de trabajo 1: <https://rb.gy/brbt9> [Consulta: 08/02/2023].

https://rb.gy/brbt9
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dos campos literarios diferentes (Spoturno 2019). La segunda sección ofrece una 
guía para el análisis de un caso de autotraducción y la tercera propone un ejerci-
cio de traducción. Las actividades, que son retomadas en la clase siguiente, no 
solo permiten mostrar que la perspectiva de género es, en realidad, transversal a 
todos los contenidos del programa, sino también ofrecer un espacio para la pro-
blematización de técnicas y procedimientos concretos de traducción. 

El tercer encuentro se enfoca en la presentación de formulaciones que se ins-
criben en el campo de la traductología feminista transnacional (Castro et al. 
2020; Castro y Spoturno 2020). La traductología feminista transnacional es un 
enfoque integral cimentado en la interseccionalidad que propone nuevas herra-
mientas teórico-analíticas para explicar los aspectos lingüístico-discursivos, 
socioculturales y geo/glotopolíticos que atraviesan cada ocasión del ejercicio de 
la traducción. Este abordaje transdisciplinario se fundamenta en una «perspectiva 
crítica, ética y solidaria sobre la traducción como acto de mediación presente en 
los encuentros transfronterizos plurilingües que vinculan a todas las personas  
en centros hegemónicos y no-hegemónicos» (Castro y Spoturno 2020: 26). Como 
parte de su programa conceptual, la traductología feminista transnacional afirma 
la necesidad de adoptar una mirada crítica que acompañe tanto el acto de traducir 
como las reflexiones sobre la traducción y su enseñanza. Según afirma este enfo-
que, la traducción se constituye en un medio vital para las transformaciones 
sociales que puede contribuir a incluir todas las voces y a eliminar las asimetrías 
y desigualdades en nuestras sociedades. En este sentido, en la clase de Traduc-
ción Literaria 1 es pertinente analizar distintos casos de traducciones para ponde-
rar si la traducción refuerza o cuestiona las desigualdades y habilita u obstaculiza 
la posibilidad de establecer alianzas transfronterizas. El análisis efectuado en 
clase se complementa con la sugerencia de otras lecturas. Resulta de interés, por 
ejemplo, explorar un artículo que recoge un caso de traducción vinculado con el 
campo de la literatura testimonial y el exilio como consecuencia de la última dic-
tadura en la Argentina (Yañez 2022). La indagación propuesta en ese trabajo per-
mite problematizar la institución de subjetividades femeninas en el ámbito de la 
traducción transnacional. Por su parte, el carácter colectivo que muchas veces 
distingue las iniciativas de traducción insertas en una praxis de traducción femi-
nista y transnacional queda demostrado en el artículo del Colectivo Sycorax 
(Rosas et al. 2020), que nos acerca una reflexión crítica y situada, en primera 
persona, de un proyecto de traducción efectuado en Brasil. El ensayo es oportuno 
para comentar un proyecto que, desde su enunciación, desafía normas y patrones 
aprendidos y postula otras posibilidades de circulación de textos e ideas feminis-
tas que desafían los vectores Norte-Sur/Oeste-Este. 

3.2. El aula como espacio de construcción colectivo, inclusivo y plural

A fin de impulsar un espacio en el aula que habilite y promueva procesos de 
aprendizaje críticos, colaborativos, colectivos y plurales, es fundamental que las 
intervenciones no se limiten a las presentaciones de la docente y que los enfoques 
y la bibliografía no se restrinjan al material que ella propone. Con ese objetivo 
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presente, a lo largo de los años, he buscado siempre vincular el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura con las inquietudes concretas del estudiantado y con 
las propuestas académicas y culturales disponibles en cada ciclo lectivo. Así, se 
recupera en el aula y a través de la plataforma institucional de Traducción Litera-
ria 1 las noticias de actualidad, novedades del campo académico, presentaciones 
de libros y números especiales de revista y la invitación a conferencias, congre-
sos y jornadas de la especialidad. Por ejemplo, el 9th IATIS Regional Workshop 
«Perspectivas latinoamericanas sobre traducción, feminismos, género», celebra-
do en 2020,10 fue ocasión para que el estudiantado pudiera participar de las char-
las y mesas redondas del programa. La nutrida concurrencia de especialistas de 
distintas regiones, principalmente de Brasil y de la Argentina, demostró la vigen-
cia de esta temática en las instituciones universitarias de América Latina (Fonse-
ca, Gentile y Spoturno 2022). 

En esta línea de trabajo, cada año procuro gestionar distintos tipos de inter-
venciones en el espacio de la Facultad o en el aula misma. Generalmente, se invi-
tan a la clase especialistas del campo, autoras y traductoras profesionales para 
que compartan sus experiencias en materia de traducción, género y feminismos. 
Así, en 2017, Luise von Flotow brindó la conferencia «Transnationalism, Femi-
nism and Translation». En este caso, la actividad, organizada en conjunto con la 
entonces Área de Investigación en Traductología, fue abierta a toda la comunidad 
educativa. La conferencia, en la que von Flotow repasó críticamente las distintas 
etapas de la traductología feminista, habilitó un diálogo e intercambio enriquece-
dores y el inicio de distintas colaboraciones académicas. En 2021 la clase recibió 
a la traductora María Soledad Prieto, quien disertó sobre una experiencia de tra-
ducción en la editorial argentina Chirimbote: «Los desafíos de la traducción 
de Notes from a Feminist Killjoy de Erin Wunker desde una perspectiva traducto-
lógica feminista transnacional».11 La exposición, efectuada mediante una video-
conferencia, quedó grabada a fin de que pudiera, con la autorización de Prieto, 
ser utilizada en años posteriores por otros grupos de estudiantes. A partir de esta 
intervención, se propuso una guía de trabajo.12 Esta guía tiene como objetivo pro-
mover la reflexión crítica y situada sobre el ejercicio de la traducción y sobre el 
rol y responsabilidad social y ética a la traductora o traductor. La estructura de la 
guía de preguntas, que recupera también las inquietudes de la traductora, y el 
análisis de los fragmentos promueve la toma de posición por parte del estudianta-
do frente a la labor traductora. En este caso particular, los temas abordados en las 
exposiciones vehiculizan otros contenidos del programa, como las políticas edi-
toriales y de traducción. 

Asimismo, es imperativo que el aula de Traducción Literaria 1 recoja la pala-
bra del estudiantado y la intervención de las adscriptas de cátedra. En el primer 
caso, como parte de los requisitos de la clase que imparto, el estudiantado debe 
realizar una actividad integradora que consiste en la presentación grupal de un 

10. Para más información sobre este encuentro, véase <https://n9.cl/sn014> [Consulta: 04/02/2023].
11. Para acceder a la conferencia de Prieto, <https://rb.gy/n5zkd> [Consulta: 04/02/2023].
12. Para acceder a la Guía de trabajo 2, <https://rb.gy/9m8cn> [Consulta: 04/02/2023].

https://n9.cl/sn014
https://rb.gy/n5zkd
https://rb.gy/9m8cn
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tema específico, preparada a partir de la lectura de un artículo o parte de libro. Es 
deseable que la síntesis del material teórico sea acompañada de una introducción 
general y de una buena ejemplificación que incluya un análisis de casos. Esa 
ejemplificación puede ser la que aparece en los propios textos o, idealmente, 
resultar de la búsqueda que haga el grupo. Esta segunda alternativa permite, natu-
ralmente, una apropiación mayor de los contenidos. Cada presentación, de una 
duración aproximada de quince minutos, se apoya en un soporte visual (Power-
Point). Para abordar el contenido que vincula la traducción, el género y los femi-
nismos, he optado principalmente por dos textos escritos en inglés, «Gender in 
Translation», de Luise von Flotow (2010), y «Translation and Feminism», de 
Olga Castro y Emek Ergun (2018). La selección de textos en inglés responde a la 
necesidad de fortalecer en el estudiantado la competencia lectora en esa lengua 
en la literatura de la especialidad. Por otro lado, la presentación, que debe ser en 
español, implica una actividad de traducción en la que el estudiantado debe inda-
gar distintas fuentes (bases de datos, páginas de Internet) a fin de identificar posi-
bles traducciones para un conjunto de términos y de conceptos de carácter 
técnico. Se trata de una práctica de interés en tanto la traducción de este tipo de 
género textual es parte de las evaluaciones que realiza el estudiantado para acre-
ditar esta asignatura. Esta tarea facilita también conocer trabajos e investigacio-
nes que se encuentran atravesadas por lenguas y culturas (académicas) diferentes, 
no necesariamente situadas en el denominado Norte. La evaluación de esta tarea 
se realiza conforme a una serie de criterios previamente establecidos: la com-
prensión y precisión conceptual en la exposición de contenidos teóricos, la pro-
fundidad y presentación del análisis del artículo y del caso de estudio (si cabe), la 
claridad de la presentación y expresión en español de los conceptos y temas abor-
dados y el diseño y estética del soporte visual (PowerPoint). Sobre esa base, fina-
lizada la exposición, ofrezco al grupo una devolución argumentada y asigno un 
puntaje. Cabe aclarar, finalmente, que el estudiantado tiene, dentro de un número 
acotado de trabajos seleccionados para esta actividad, la posibilidad de elegir 
aquel artículo o tema que sea de su interés particular.

Durante 2020 y 2021, la modalidad de trabajo exclusivamente virtual nos llevó 
a proponer nuevas tareas y actividades. En ese período, las presentaciones orales 
fueron reemplazadas por la elaboración grupal de vídeos. Quisiera destacar el tra-
bajo efectuado por tres estudiantes del curso 2021, Marcos Montenegro Garat, 
Lucía Miranda y Camila Pantoni, en torno a la importancia del abordaje translin-
güístico en el uso del lenguaje inclusivo para la traducción de novelas queer.13 La 
presentación, que sirvió de introducción a los enfoques queer en el ámbito de la 
traducción, cuestionó la materialidad discursiva a partir de un estudio de caso. A 
través del análisis crítico de una selección de ejemplos, el grupo de estudiantes 
indagó los desafíos y posibilidades de la traducción queer desde una mirada situa-
da. Asimismo, la presentación subrayó los aspectos discursivos, sociales y políti-
cos implicados en toda labor traductora mostrando los modos en que la lengua y la 

13. Para acceder al vídeo: <https://rb.gy/67hyb> [Consulta: 04/02/2023]. Agradezco enormemente al 
grupo la autorización para difundir su producción.

https://rb.gy/67hyb
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traducción se constituyen como sitios de disputa y herramientas en la lucha contra 
la erradicación de la violencia de género. En su conjunto, las reflexiones vertidas 
dieron cuenta de una conciencia clara respecto de la posición ética y empática 
necesaria para el desarrollo de nuestro quehacer traductor. Los criterios de evalua-
ción de esta tarea, que comprende también el dominio de otras destrezas, se ase-
mejan en gran medida a las pautas mencionadas en el párrafo anterior. 

Cabe mencionar que Traducción Literaria 1 es, hasta el momento, la única 
materia del área de traducción en la que se ha incorporado el enfoque queer en el 
programa de estudio. En este sentido, la intervención de nuestro equipo de ads-
criptas, que investiga cuestiones vinculadas a la traducción literaria, el género, 
los feminismos y los activismos LGTBI+ y queer, también resulta fundamental 
en el aula.14 En 2022, la adscripta alumna, Alejandra Yacznik, realizó una presen-
tación sobre la traducción audiovisual y las disidencias sexo-genéricas en la era 
del streaming. La exposición, en este caso, se centró en las relaciones conceptua-
les y metodológicas entre los aportes de la traductología feminista transnacional, 
previamente discutidos en clase, y la traducción con perspectiva queer. Enfocada 
en el problema de la subjetividad y las particularidades de los subtítulos que 
refieren a identidades sexo-genéricas en una serie popular de Netflix en la Argen-
tina, la presentación evidenció el potencial de la traducción para subvertir, rees-
cribir, cuestionar o desestabilizar los discursos hegemónicos de poder. Esta tarea 
sigue los lineamientos generales de las presentaciones que efectúa el estudianta-
do, pero la preparación y la evaluación se vinculan con el plan de trabajo indivi-
dual de la adscripta, que es más abarcador que la presentación misma. De esta 
manera, se pone de manifiesto el interés del estudiantado en este tema, que, ade-
más, ha cobrado gran relevancia en el campo de la traducción (literaria) en Amé-
rica Latina (Villanueva-Jordán y Martínez Pleguezuelos 2023). 

Finalmente, en 2022 elaboré una propuesta de taller optativo en el marco de la 
cátedra. Ubicado en la segunda mitad del ciclo lectivo, el taller, titulado «Feminis-
mos en plural: proyecto de relectura y retraducción desde América Latina», nace 
de la motivación de brindar una oportunidad de formación dirigida a quienes ten-
gan interés en profundizar sus conocimientos en esta área y en perfeccionar su 
práctica traductora desde una perspectiva crítica y situada. En términos más especí-
ficos, el proyecto persigue el objetivo de efectuar una nueva lectura de This Bridge 
Called My Back (Anzaldúa y Moraga [1981] 1983) a fin de realizar una retraduc-
ción que dialogue con la traducción existente (Moraga y Castillo 1988) y renueve 
la convicción de que la traducción es un instrumento para conformar alianzas estra-
tégicas en el marco de los feminismos contrahegemónicos. Se trata de un texto 
que, efectivamente, circula en América Latina, generalmente en su versión en 
inglés (Szurmuk y Mckee Irwin 2021; Matelo y Spoturno 2022). El espacio del 

14. Además de orientar sus adscripciones, superviso las tareas de investigación, de grado y posgrado, 
de las adscriptas. Sus planes de trabajo se inscriben en el proyecto de investigación y desarrollo 
«Traducción, subjetividad y género. Responsabilidad ética y social en prácticas de traducción e 
interpretación», que dirijo en nuestra Universidad (PID H967). Para más información sobre el 
proyecto, consultar <https://n9.cl/qfs1v> [Consulta: 04/02/2023].

https://n9.cl/qfs1v
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taller, que habilita una iniciación colectiva en la traducción con conciencia de 
género, anticipa como uno de sus resultados la retraducción de un conjunto  
de fragmentos de la antología. De este modo, el taller resulta también un modo de 
profundizar y ampliar algunos de los contenidos del programa de Traducción Lite-
raria 1, en particular aquellos que giran en torno a los aspectos conceptuales y 
metodológicos que definen la retraducción como práctica discursiva y literaria. La 
construcción de los saberes y la elaboración colaborativa de las traducciones res-
ponde a la necesidad de insertar nuestras voces en ámbitos que desafíen los vecto-
res Norte-Sur/Oeste-Este. Esta experiencia de traducción se desarrolla a lo largo de 
cinco sesiones (sincrónicas y asincrónicas), cada una de las cuales tiene sus objeti-
vos de lectura y de traducción pautados. El registro del proceso de lectura y de (re)
traducción resulta imprescindible para comenzar a formar criterios propios y ganar, 
de manera paulatina, autonomía como traductoras y traductores. En este sentido, se 
anima a que, al final de cada sesión, se realice, por un lado, una reflexión grupal 
sobre las tareas de la sesión correspondiente y, por otro, se guarden las impresiones 
personales individuales en un diario de traducción (Spoturno 2022). Las estrate-
gias de evaluación de esta tarea combinan los métodos de evaluación colaborati-
va y los de evaluación formativa, en la que interviene la docente y las adscriptas. 

4. Reflexiones finales

No resulta sencillo ponderar el impacto real o potencial que la incorporación de 
la perspectiva de género en Traducción Literaria 1 tiene en la formación de cada 
estudiante o en su futuro desarrollo profesional. Con todo, dado que el enfoque 
de género es un componente obligatorio del programa desde 2018, es posible for-
mular, con las precauciones del caso, algunas consideraciones generales respecto 
del impacto que este enfoque puede tener en el estudiantado en su conjunto, más 
allá de los objetivos y resultados particulares de las actividades reseñadas en la 
sección anterior. 

En primer lugar, la incorporación de la perspectiva de género en nuestra cáte-
dra garantiza que todo el estudiantado del Traductorado se familiarice con el 
marco normativo pionero en materia de género y con las políticas de género y 
diversidad vigentes en la Argentina y en nuestra Universidad. Se trata de un saber 
que contribuye a la formación de una ciudadanía inclusiva y respetuosa en rela-
ción con las identidades y expresiones de género, un aspecto vital de la educación 
superior. En consonancia con ello, la adquisición de un conjunto de conceptos y 
prácticas que se inscribe en el campo de la traducción con perspectiva de género 
incide, potencialmente hablando, en un futuro ejercicio de la profesión que se 
destaque por ser responsable y ético. De este modo, se asegura que el estudianta-
do sea informado acerca de la relevancia social que el tema reviste en la actuali-
dad en virtud de su desarrollo profesional. Más aún, la comprensión y, en caso de 
ocurrir, la apropiación de estos conocimientos y prácticas le permite a cada estu-
diante, desde su propia experiencia y posicionamiento, (re) pensar el rol que ejer-
cerá en el campo de la traducción desde una mirada crítica, situada y sensible, 
capaz de promover cambios y transformaciones en la sociedad. 
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En segundo término, y más concretamente, el estudio de estrategias y técni-
cas de traducción feminista y el análisis de traducciones que se fundamentan (o 
no) en una perspectiva de género le permite al estudiantado reflexionar sobre su 
competencia traductora en construcción. Así, es esperable que la perspectiva de 
género tenga un impacto directo en el aprendizaje de la traducción en general, y 
en la calidad de las traducciones en particular. Idealmente, las traducciones que 
efectúen en el futuro tenderán a eliminar diferencias y estereotipos de género 
antes que a reproducirlos y naturalizarlos. Esto implica, sin duda, ampliar y des-
centrar la mirada sobre la traducción y sus posibilidades para habilitar diálogos 
inclusivos y transformadores que vehiculicen el encuentro entre personas cerca-
nas y distantes, sin importar su género, raza o creencia, y den lugar a diversas 
materializaciones discursivo-textuales entre lenguas, culturas y fronteras.

En tercer término, resulta evidente que conocer la perspectiva de género es 
relevante para la futura inserción del estudiantado en el mercado laboral de la 
traducción en la Argentina. Aun si los cambios son lentos, se comienza a eviden-
ciar una demanda y oferta de servicios de traducción que instituyan un lenguaje 
no sexista e inclusivo. Así, por ejemplo, desde 2018, el grupo de Traductoras e 
Intérpretes Feministas de la Argentina (TEIFEM)15 acompaña el cuestionamiento 
de las estructuras y patrones heteropatriarcales y defiende una praxis traductora 
que abogue por la igualdad de género (Navarro 2018). Por otra parte, la reflexión 
sobre la formación, el ejercicio de la profesión y su feminización, así como la 
construcción de una práctica traductora profesional que erradique la violencia 
contra las mujeres y las disidencias LGTBI+ y queer son objeto de debate y aná-
lisis crítico en la Argentina y otras regiones de América Latina (Blume 2010; 
Barboza et al. 2018; Basaure-Cabero y Contreras-Torregrosa 2019; Mársico 
2020; Mhereb 2022; Uriarte Castro 2022). Asimismo, las demandas sociales tie-
nen un cierto impacto en el campo editorial. Asistimos a la transformación gra-
dual de políticas institucionales y a la renovación de catálogos en función de un 
mercado que también plantea nuevas exigencias. En este sentido, resultan oportu-
nas la consideración de la retraducción de El Principito y la experiencia de la tra-
ductora Prieto, antes mencionadas. 

Finalmente, podemos identificar otro índice de impacto. En los últimos diez 
años, se constata un marcado interés del estudiantado por profundizar sus conoci-
mientos en materia de traducción, género y feminismos en la etapa final de la 
formación de grado. En efecto, en este periodo, he dirigido los trabajos finales de 
dieciséis estudiantes que optaron por hacer sus Prácticas en Traducción en el área 
literaria.16 Este número equivale a un setenta por ciento del total de los trabajos 
que corresponden a esta orientación. De esos trabajos, un setenta y cinco por 
ciento se inscribe directamente en el área de la traducción con conciencia de 
género y un veinte por ciento aborda el problema del heterolingüismo en la tra-
ducción de textos literarios que defienden una perspectiva feminista. Se trata, 
efectivamente, de un porcentaje alto, considerando que en el área de traducción 

15. Para consultar el manifiesto de TEIFEM, véase <https://teifem.org> [Consulta: 04/02/2023].
16. Para información sobre Prácticas en Traducción, véase <https://n9.cl/09wlj> [Consulta: 04/02/2023].

https://teifem.org
https://n9.cl/09wlj
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literaria son muchos y diversos los enfoques enseñados. Como se puede constatar 
en las encuestas realizadas tras las Prácticas, la adopción de un enfoque de géne-
ro en el campo de la traducción (literaria) ha sido una experiencia sumamente 
transformadora para la mayor parte del estudiantado, que manifiesta una preocu-
pación por traducir, en su desempeño profesional, aportando una perspectiva de 
género que no caiga en contradicciones. 

En suma, mediante las actividades, tareas y proyectos descriptos en este artí-
culo, hemos ilustrado los modos en los que se materializa la introducción de la 
perspectiva de género de manera transversal en nuestra praxis docente en la cáte-
dra de Traducción Literaria 1 en la UNLP. Asimismo, hemos ofrecido una serie 
de reflexiones que permiten valorar el alcance potencial de esas acciones en la 
formación del estudiantado y en su futuro desarrollo profesional. Estas acciones 
buscan, como se ha subrayado, acompañar la formación y el ejercicio de una ciu-
dadanía comprometida desde el rol que nos cabe como traductoras y traductores. 
En tanto agentes sociales, quien ejerce la profesión de la traducción tiene, poten-
cialmente hablando, la capacidad para transformar lo social en relación con los 
problemas que atraviesan las mujeres, las disidencias y otras minorías en la 
Argentina, la región latinoamericana y el mundo. Sin dudas, enseñar traducción 
literaria con una conciencia de género clara y reflexionar críticamente sobre 
nuestra praxis docente, en constante transformación, contribuyen también a la 
construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en la que haya 
espacio para la expresión de todas las voces. 
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