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Resumen

Este trabajo se propone anclar en la evolución de la traductología moderna las 
investigaciones actuales sobre la traducción del y para el teatro. Ambos términos (la 
traducción del teatro parece aludir a un producto término, mientras que la traducción 
para el teatro abarca la multimodalidad y colectividad que interviene en el proceso) 
definen la actividad a través de la cual una obra de teatro escrita originalmente en 
una lengua se vuelve accesible a un público hablante de otra, o incluso a un público 
con diversidad, que accede a través de sobretítulos, lenguas signadas o audiodes-
cripción al mismo producto escénico. Partiendo de una serie de reflexiones sobre la 
fenomenología teatral y el papel de la traducción en su evolución, las autoras abordan 
cuestiones menos profundizadas por la academia para dibujar un mapa más inclusivo 
y abarcador en este terreno, de por sí, dinámico, cambiante e inabarcable.
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cultural. Inclusión.
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Abstract

This paper aims to anchor current research on translation of and for the theatre in 
the evolution of modern translatology. Both terms (translation of theatre seems to 
allude to a finished product, while translation for the theatre encompasses the multi-
modality and collectivity involved in the process), define the activity through which 
a play originally written in one language becomes accessible to an audience speaking 
another language, or even to an audience with diversity, who access through surtitles, 
signed languages or audio description the same theatrical product. Starting from a 
series of reflections on the phenomenology of theatre and the role of translation 
in its evolution, the authors address issues that are less explored by scholarship in 
order to draw a more inclusive and encompassing map of this dynamic, changing, 
and unfathomable field.

Keywords: Theatre translation. Reception. Collaborative translation. Intercultural 
theatre. Inclusion.

1. Contextualización y conceptos

Es justo decir que uno de los éxitos de las Ciencias Humanas y Sociales de 
las últimas décadas ha sido el desarrollo de la traductología. Este campo 
ha crecido a nivel internacional, de modo que hoy en día existen en todo el 
mundo cientos de publicaciones, revistas, estudios universitarios, progra-
mas de formación de traductores, congresos y talleres permanentes. Por fin 
se reconoce el papel que desempeñan los traductores en la comunicación 
intercultural y cada vez se traduce más literatura, gracias, sobre todo, a la 
contribución de las pequeñas editoriales, más dispuestas a asumir riesgos 
que las grandes editoriales comerciales en muchos países.

A pesar de esta perspectiva positiva, de todas las áreas que han gozado 
de atención crítica por parte de la academia, la traducción para el teatro 
ha sido la menos estudiada, aunque, afortunadamente, esta situación de 
carencia está empezando a cambiar. Desde el número especial de Target 
sobre la traducción en el teatro (2013) editado por Cristina Marinetti, una 
de las pocas académicas cuya investigación se centra en la traducción tea-
tral, ha habido más publicaciones de académicos como Geraldine Brodie, 
Massimiliano Morini y David Johnston, por nombrar solo algunos de los 
más conocidos. Marinetti & De Francisci (2022) coordinaron un número 
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especial de la revista Translation Studies dedicado a la traducción y las cul-
turas del espectáculo y han colaborado en un libro titulado Translation in 
the Performing Arts: Embodiment, Materiality and Inclusion (De Francisci & 
Marinetti 2025). Esta nueva investigación amplía la idea de traducción teatral 
para incluir la representación (performance) y lo que Marinetti denomina 
«performatividad». En el ensayo introductorio del número especial de Target, 
Marinetti sostiene que la noción de performatividad debería utilizarse junto 
a las herramientas analíticas más conocidas derivadas de la lingüística, la 
semiótica y el análisis cultural. Además, una comprensión performativa de 
la traducción en el teatro debe implicar la reconceptualización del papel 
desempeñado por los espectadores, así como nociones más generales acerca 
de la recepción.

En ese mismo número de Target hay un ensayo de David Johnston (2013), 
titulado “Professing translation. The acts-in-between”. (Ejerciendo la traduc-
ción. Los actos intermedios). Johnston es un conocido teórico de la traduc-
ción, pero lo que distingue su trabajo es su faceta de traductor y de escritor 
ganador de premios literarios. Entre sus numerosas traducciones figuran 
obras de Calderón, Lope de Vega, García Lorca y, más recientemente, en 2024 
(Johnston & Johnston 2024), Juan Mayorga. Según Johnson, la traducción 
implica:

una serie de relaciones, de parentescos creados, entre el ser encarnado que 
interactúa con diferentes entornos cognitivos, afectivos y sensoriales, y 
otro ser igualmente encarnado (Johnston 2013: 369, nuestra traducción).

Por tanto, la traducción, especialmente en el teatro, es pluralista e implica 
mucho más que el compromiso de una persona con un texto escrito por 
otra. Los actores y el público aportan al texto traducido un bagaje cultural 
diferente, por lo que el potencial de nuevas interpretaciones es ilimitado.

Johnston ha desarrollado la noción de “escritura adelantada”, que define 
como el proceso por el cual un acto de traducción otorga nueva vida a su 
fuente:

reubicándola dentro de un nuevo lenguaje escénico diseñado específica-
mente para reactivar la carga semántica y el potencial hermenéutico del 
texto original (Johnston 2013: 373, nuestra traducción).
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El traductor teatral tiene primero que establecer una relación con ese original 
y luego trabajar con los actores en un nuevo contexto teatral para poner de 
relieve el potencial de otro tipo de compromiso. En su libro sobre la traduc-
ción del teatro del Siglo de Oro español, Johnston llama la atención sobre la 
importancia de comprender las diferentes dimensiones físicas, políticas y 
psicológicas en las que se movían los dramaturgos, los actores y el público 
del siglo XVII. Esto permite al traductor elaborar una obra que provoque 
las resonancias adecuadas en el nuevo público del siglo XXI, al tiempo que 
conserva la memoria del mundo representado en el texto original. En pala-
bras de Johnston:

Por ejemplo, una obra de teatro se mueve como un cometa a través del 
tiempo y el espacio, y en este recorrido acumula nuevos potenciales de 
significado y relevancia, hasta que alguien -un lector, un traductor, un 
director- la atrae a su propio ámbito y la hace suya. Al menos temporalmente 
(Johnston 2015: 10, nuestra traducción).

Esta reflexión destaca algunas ideas importantes; en primer lugar, que el 
teatro es plástico y móvil, y que el movimiento de una obra a través del 
tiempo y el espacio crea el potencial para nuevos significados. En segundo 
lugar, que ese potencial será puesto en práctica por muchas más personas que 
el traductor, ya que el teatro es una experiencia colaborativa que implica la 
participación de más de un individuo. En tercer lugar, cualquier reivindica-
ción acerca de una obra teatral, será solo temporal. Los gustos cambian, las 
normas estéticas cambian, la práctica teatral cambia y nunca puede anclarse.

Tony Harrison, poeta y traductor de teatro griego antiguo, considera que 
el original fluye y una traducción no es más que un momento estático en ese 
fluir. Harrison lo expresa sucintamente:

Las traducciones no están hechas para sobrevivir, aunque su original 
sobreviva, gracias a la traducción, muchos florecimientos y decadencias. 
La pedantería sueña con que el texto es fijo. Pero nunca puede fijarse para 
siempre. La traducción sí es fija, pero su propia decadencia es la que reaviva 
el original (Harrison 1991: 146, nuestra traducción).

Esta idea se asemeja a la de “escritura adelantada” y muestra lo lejos que ha 
llegado la reflexión sobre la traducción si pensamos que partía desde la vieja 
idea según la cual la traducción solo suponía una sustitución lingüística a 
través de una división binaria. Traducir supone algo más que conocer una 
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lengua: implica comprender tanto el contexto cultural en el que se creó el 
original, como el del público destinatario preconizado, hacia el cual se dirige 
la traducción.

2. Avances y ausencias en el ámbito de la Traducción Teatral

Acontecimientos como el simposio “Translating Theatre: Migrating Text(s)”, 
celebrado en 2010 en la Universidad de Warwick, que reunió a académicos 
y profesionales, inspiraron este volumen en su intento de abarcar una serie 
de cuestiones presentes y pasadas. A lo largo de las últimas décadas, la 
investigación ha revelado varios puntos en los que la traducción teatral se 
cruza con los estudios sobre migración y la comunicación (artística) inter-
cultural, lo que ha dado lugar a una serie de direcciones en las que se han 
realizado esfuerzos multidisciplinares. Por ejemplo, bajo el giro sociológico, 
Krebs (2007) contempla al traductor como agente social, mientras que desde 
el campo de la antropología Perteghella (2004) propone un marco basado 
en la “difusión” y la “ósmosis”. En su modelo antropológico descriptivo, 
Perteghella (2004) sitúa la «migración de los portadores culturales» (refi-
riéndose a las traducciones realizadas o impulsadas por la diáspora en su 
deseo de promover su propia cultura) como el primer medio de difusión 
de la otredad cultural, una visión compartida por Rose y Marinetti (2010).

Por otra parte, el teatro intercultural es abordado por Pavis (1996); 
Espasa Borrás (2009); Ezpeleta (2007); y O’Toole (2013), pero es Marinetti 
(2013) cuyas representaciones de la migración en el teatro contemporáneo 
ponen en discusión las múltiples agencias que median la recepción en el 
teatro traducido. Marinetti & Rose (2013) presentan experimentos en los que 
combina la autorreflexión y la etnografía (Buzelin 2006; Sturge 2007), para 
analizar la propia autoimplicación del académico en la traducción y puesta 
en escena de una obra. La metodología etnográfica también es utilizada por 
Madison (2011).

En la misma línea, Marinetti (2018) describe un experimento “inter-
cultural” en el Teatro delle Albe con actuaciones en dos lenguas de menor 
circulación (romagnolo y wolof) que construyen nuevas identidades en 
el escenario. La cuestión de la hibridación ha sido abordada por Pavis 
(1992; 1996), o Marinetti (2018). El giro cultural ha ofrecido reflexiones 
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sobre el multiculturalismo y el multilingüismo (Komporaly 2014); iden-
tidad (Sidiropoulou 2004); la minoría cultural (Pavis 1992); aculturación 
(Taviano o Aaltonen in Coelsch-Foisner & Klein 2004); o el capital cultural 
de Bourdieu (O’Toole 2013). El paradigma poscolonial ha abordado una serie 
de cuestiones, por ejemplo, el poder (Krebs a partir de trabajos previos de 
Wolf sobre conflicto, ideología, negociación), los dialectos y la heteroglosia 
(Carlson 2009; Marinetti 2018) eurocentrismo, la alteridad; la tradaptación 
y la traducción colaborativa (Upton 2000; Cameron 2000; Espasa Borrás 
2000; Che Suh 2002).

Constantemente se debaten una serie de cuestiones metateóricas como: 
la performatividad (Poyatos 2008; Espasa Borrás 2009 revisando las aporta-
ciones de Bassnett; Hsiung 2012); la (¿falsa?) dicotomía “page-stage” (Baines, 
Marinetti & Perteghella 2011); el debate traducción/adaptación (Anderman 
2005; Krebs 2014; Minier 2013 in Krebs); la performatividad (Marinetti 
2013); las metáforas – el “reloj de arena” de Pavis (1996); el “laberinto” de 
Bassnett (1985; 1998) – y propuestas metodológicas como la de Eaton (la 
sala de ensayo como herramienta de investigación).

Uno de los temas menos abordados es el teatro infantil. Nacido de un 
género (la literatura infantil) en sí mismo marginal y no canónico, el teatro 
infantil es un género todavía menos explorado por las comunidades acadé-
micas. Su escasa producción y desigual calidad en España explican, pero no 
justifican, su marginación (Tejerina Lobo 2007: 57-58).

Las cuestiones de género (autoras, traductoras, directoras y dramaturgas) 
también han sido poco exploradas en relación con el texto y el producto escé-
nico. Este volumen aboga por un equilibrio a este respecto. Según Aaltonen 
(1993; 2013), la traducción teatral es un trabajo colectivo en el que la toma de 
decisiones depende del poder de cada participante. Por ejemplo, en la praxis 
teatral británica, al traductor se le ha concedido un papel profesional: anclar 
el texto en el espacio, el tiempo y la cultura actuales.

Finalmente, el paisaje se completa con una serie de realidades novedosas 
derivadas del teatro internacional o intercultural, como son la accesibilidad 
(sobretítulos, interpretación simultánea, lenguas signadas, audiodescrip-
ción), así como cuestiones ligadas a la recepción (Hardwick 2003; Wiles 
2010; Hsiung 2012), o negociación (Hardwick 2013).
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3. Compensando descompensaciones

Cuando las editoras lanzamos la convocatoria de artículos para este número 
especial de MonTI, extendimos una red amplia, con la esperanza de animar a 
los autores a enviar ensayos que reflejaran algunos de los diversos aspectos 
que abarca el tema “traducción y teatro”, y la respuesta no nos ha decep-
cionado. Los ensayos aquí recogidos incluyen trabajos en español, francés 
e inglés que cubren una amplia gama de temas. Lo que une a estos ensayos 
tan diversos es una clara predilección hacia el teatro como representación 
escénica y la conciencia del contexto sociohistórico.

Dentro de la sección que contiene trabajos de repaso de una teoría tra-
ductológica, o de un sistema teatral nacional y su evolución, o incluso de 
reflexión sobre asuntos transversales como la accesibilidad o el género, el 
trabajo de Schoer-Granado se sitúa en la frontera entre el debate teórico en 
torno al original y sus factores de singularidad, y el estudio de caso (los 
avatares de Antígona, es decir la traducción canónica de Hölderlin del texto 
clásico de Sófocles y sus traducciones al castellano, de las cuales, una en 
particular con vocación de canon). La autora parte de los recientes avances 
taxonómicos de Aaltonen (2010) y su clasificación tripartita en “traduccio-
nes introductorias” (de carácter más general); traducciones “glossa” (orien-
tada hacia el dramaturgo) y traducciones “montaje” (cuyo destinatario es 
la compañía teatral), para abordar el viejo dilema traductológico que ha 
acompañado este género literario siempre: “page or stage”. Hoy en día toda-
vía existe la dicotomía si bien algunos autores inciden en la convivencia de 
ambas finalidades (lectura y representación escénica), aunque otros separan 
la “obra literaria” del “guion teatral”. La autora de este estudio analiza la 
relación entre traducciones desde la óptica del “outward turn” propuesta 
por Bassnett & Johnston (2019). Vidal Claramonte (2022) concluye que la 
traducción teatral es un espacio en el que se pueden ampliar los conceptos 
de “original” y “traducción”, si bien el original viene condicionado por la 
existencia de varias “versiones”, el estatus del que gozan autor y traductor(es) 
y el momento histórico-político que atraviesa una cultura dada.

Dos trabajos ofrecen amplia información acerca de culturas muy diferen-
tes: la iraní y la rumana. El artículo de Elmira Soleimanirad, sobre el teatro 
en Irán rastrea la recepción gradual del teatro occidental en Irán a lo largo del 
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tiempo, así como los encuentros con formas más tradicionales del teatro iraní 
y muestra la importancia fundamental de la traducción durante un periodo 
de transformación. Daniela Haisan adopta otro enfoque, y su trabajo muestra 
los resultados de un estudio detallado de trece tesis doctorales realizadas en 
Rumania en el siglo XX, todas ellas sobre aspectos de la traducción teatral. 
Dado que tanto Irán como Rumanía han experimentado enormes cambios 
sociales en el último medio siglo, estos artículos muestran la importancia 
que han tenido el teatro y la traducción en dos sociedades muy diferentes. 
El trabajo de Haisan muestra la importancia de Shakespeare en Rumanía, 
y en su estudio, Purificación Ribes también se centra en Shakespeare, esta 
vez en una sola obra. Este trabajo aborda la recepción española de la inno-
vadora versión de 1992 de El mercader de Venecia, de Vicente Molina Foix 
y José Carlos Plaza y consiste no sólo en un análisis minucioso del texto, 
sino también de los paratextos, incluidas las críticas que atestiguan el éxito 
de la producción.

Hay en este volumen dos trabajos que abordan la vertiente lingüística de 
la traductología, centrándose en el análisis léxico de elementos cuya presen-
cia contribuye a la construcción de aquellos ámbitos en los que los personajes 
puedan tener sentido. Una es la obra es Pygmalion de George Bernard Shaw 
y sus traducciones al español (oponiendo el acento madrileño, considerado 
prestigioso, al andaluz para público peninsular, o al argentino de un deter-
minado barrio de Buenos Aires para público latinoamericano) y al portugués 
europeo y brasileño (donde la marca de prestigio la da la lengua hablada en 
Lisboa o Coimbra y en Río respectivamente), analizada por Santos-Rovira 
y Coll, con el fin de determinar si las marcas indicadoras de pertenencia 
a una clase, de movilidad social o identitarias han sido alteradas o no, en 
qué medida, y con qué resultados. Estos investigadores observan que las 
variedades léxicas del texto original (cockney y RP) marcan con precisión 
las diferencias sociales que son reconstruidas por los traductores en sus 
respectivas versiones, en las que se alterna la variante prestigiosa con la 
subestándar, y las variedades geográficas compiten con las adaptaciones 
para ambientar los hechos hasta tal extremo de introducir réplicas en la obra 
inexistentes en el texto origen.

El otro trabajo de vertiente lingüística se centra en la obra Amor por 
Anexins de Artur Azevedo y sus traducciones al español, más exactamente 
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dos versiones recientes, del año 2016 y 2019 respectivamente, tituladas Amor 
proverbial and Amor (aún más) proverbial, título este último reconocedor de 
una traducción anterior, una decisión insólita, pero que se debe probable-
mente a la corta distancia temporal entre ambas versiones. El original, sin 
embargo, es del año 1908, por lo que intervienen en ambas traducciones fac-
tores intrínsecos y externos que influyen en la toma de decisiones de sendos 
traductores, siendo los más prominentes la practicidad vinculada a la puesta 
en escena y el contexto externo, obviamente susceptible de actualización en 
aras de una adecuada recepción por el público de hoy. Los autores, Lapeña y 
Carrero, optan por el análisis comparativo cualitativo, adentrándose en las 
decisiones traductoras de las versiones 1 y 2 que forman el texto término 1, 
así como en las modificaciones que emergen del montaje escénico o lo que 
los autores llaman, texto término 2. El análisis comparativo cualitativo se 
completa con uno cuantitativo sobre 104 paremias detectadas en el texto 
origen, a fin de detectar cuáles son las técnicas de mayor empleo por parte 
de los respectivos traductores, hallándose la omisión entre las opciones de 
mayor frecuencia (utilizada en 41 casos) en la primera versión y el equiva-
lente acuñado para la segunda (con 57 ocasiones).

El trabajo de Vasiliki Misiou sobre una producción de Top Girls de Caryl 
Churchill en la Grecia de los años ochenta, adopta un enfoque de brocha 
gorda y examina los retos de la puesta en escena de una obra feminista en un 
contexto cultural que no simpatiza con el feminismo en general. Las cuestio-
nes de género ocupan un lugar central en el ensayo de Jorge Braga Riera sobre 
la dinámica de género en las retraducciones al inglés de Fuenteovejuna de 
Lope de Vega. Este trabajo muestra cómo diferentes traductores y directores 
han interpretado de forma muy distinta el papel de la mujer en la España 
del siglo XVII y han inclinado la balanza de la obra en algunos casos hacia 
un énfasis en el tema de la resistencia de clase.

Los trabajos dedicados al ámbito transversal de género son un estudio 
de caso (una autora, una obra y sus traducciones al español, gallego y cata-
lán) y un estudio de campo (el teatro sufragista). El primero, firmado por 
Cisneros-Perales parte del texto canónico de Sarah Kane, 4.48 Psychosis y su 
tratamiento ambiguo de los personajes (en género y número) para analizar las 
decisiones de las traductoras, a su vez, sujeto de una reflexión en torno a su 
visibilidad y agencia, puesto que en la historia de la traducción no abundan 
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los textos que visibilicen a sus traductores y a sus traductoras. Concluye 
este estudio en tres hallazgos que confirman las hipótesis de partida: (1) los 
peritextos son sesgados, con una opaca presencia de las mujeres traductoras; 
(2) en las traducciones de esta obra predominan las lecturas autobiográficas 
(si bien nada indica explícitamente que la obra lo sea); (3) las traductoras 
optan por desambiguar feminizando del texto. Como es sabido, este trabajo 
se centra en su posicionamiento con respecto a la voz protagonista, paciente 
de enfermedad mental, una o varias, hombres o mujeres, de lo cual no se 
nos transmite ninguna pauta. Las direcciones escénicas silenciadas son indi-
cativas de una reivindicación que puede ser interpretado como queer. La 
naturaleza del texto, que el autor califica de “posdramática”, suscita una 
reflexión en torno a la corriente “post”, que, en este caso, se nos antoja 
contradictoria. Si el concepto de Lehmann se refería a un alejamiento del 
hecho literario en favor de un acercamiento al hecho escénico como negación 
de lo anterior, al igual que el postmodernismo se puede interpretar como 
negación del modernismo, lo “postdramático” no puede negar sus propias 
vanguardias de principios del XX que ya integraban la multimodalidad, ni 
puede establecer una ruptura texto-escenario, pues uno ha de integrar al 
otro y el otro ha de permitir todo tipo de códigos (incluido el lingüístico) 
para acomodar los hechos narrados.

El otro trabajo que aborda el género pertenece a Perez-Heredia y 
Zaragoza-Ninet, quienes se centran en la ausencia en ámbito español de 
un teatro escrito por las sufragistas, sobre todo británicas, que durante la 
primera parte del siglo XX trataban de visibilizar a gran escala, en los tea-
tros de la época, un problema social y político y un sistema basado en una 
flagrante desigualdad e injusticia. Las sufragistas británicas consiguen llegar 
a los espacios públicos, así como las españolas consiguen que las mujeres 
voten por primera vez en 1931 durante la II República, si bien pierden este 
derecho en 1939 con la instauración de la dictadura fascista, sin posibilidad 
de restaurarlo hasta 1977, con la Transición democrática. Es bien sabido que 
la traducción ha servido a lo largo de los siglos para poner de manifiesto o 
invisibilizar según qué causas. Las autoras de este estudio se adentran en las 
principales causas (desconocimiento; ausencia de entretenimiento; choque 
ideológico; autocensura) por las que el teatro sufragista no se ha traducido 
(salvo esporádicamente) al español, y proponen algunas estrategias para 
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recuperarlo y visibilizarlo, junto con las figuras femeninas que firman la 
autoría del original y de la traducción.

Ruth Bohunovsky también aborda las cuestiones de género en la recep-
ción del drama de Elfriede Jelinek en Brasil, pero este estudio se centra 
principalmente en el papel del dramaturgo, o, mejor dicho, en la función 
dramatúrgica que asume el traductor. Bohunovsky se basa en su propia 
experiencia y ofrece importantes reflexiones no sólo sobre la recepción de la 
controvertida obra de Jelinek en Brasil, sino también sobre la cultura teatral 
brasileña en general.

Alinne Balduino P. Fernandes parte de su experiencia teatral en Brasil 
obtenida de manera directa, para plasmarla en este estudio en el que analiza 
su propia traducción de Override (2013) una obra de la dramaturga norir-
landesa Stacey Gregg. Balduino analiza sus estrategias de traducción para 
una lectura escenificada en Sao Paulo en 2023, y examina la forma en que la 
obra fue recibida tal como se desprende de un debate posterior a la lectura.

La recepción de obras complejas y potencialmente polémicas es abordada 
de manera diferente por Stefania Taviano, que escribe sobre una actuación 
del cómico activista Maysoon Zayid, ampliando su debate para considerar 
todo el campo de la discapacidad como forma de arte.

La accesibilidad es uno de los campos en auge de la traductología actual 
y la teatrología, de hecho, las artes escénicas y visuales en general, están 
intrínsecamente ligadas a la interpretación signada o a la audiodescripción 
con fines inclusivos, así como a otras modalidades conducentes al deside-
rátum de accesibilidad universal. Algunos países (como Francia) están más 
adelantados en ofrecer productos culturales accesibles para todos los públi-
cos, otros (como España) se hallan al principio del camino, con esfuerzos e 
iniciativas que todavía no constituyen una directiva estatal, si bien siguen 
los preceptos supranacionales marcados por la UE o los ODS. Las autoras 
de este trabajo, Lujan, Rojo y Ramos investigan una rama poco frecuentada 
dentro del campo de la accesibilidad, concretamente la audiodescripción para 
danza, cuyo público destinatario son las personas con ceguera o visión baja. 
Partiendo de un estudio de campo con audio descriptoras de una decena de 
países y diferentes lenguas de trabajo, las autoras analizan los retos y estrate-
gias propios de este tipo de traducción entendida en sentido amplio, más allá 
de los códigos estrictamente lingüísticos y abarcadora de lenguajes escénicos, 
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corporales y altamente simbólicos, como es la danza. Las prácticas ejercidas 
por estas diez audio descriptoras, así como la información que proporcionan 
en su entrevista semiabierta sobre la confección del guion, dificultades y 
soluciones, lenguajes, o elementos adicionales como las visitas táctiles pre-
vias al evento, constituyen el corpus de datos de este análisis que pretende, 
entre otras cosas, ver en qué puntos se alinean y en cuáles son divergentes, 
según el contexto sociocultural y el punto de avance en el que se encuentra 
un determinado país en la aplicación de los principios de accesibilidad. El 
estudio ofrece una presentación completa de esta subrama especializada de 
la audiodescripción, en la que la claridad y la concisión son fundamentales) 
con una detallada explicación de cada una de sus fases.

Otros dos trabajos de este volumen monográfico se centran en la traduc-
ción teatral -musical, es decir, la traducción de canciones que forman parte 
de espectáculos teatrales del género “musical”. En primer lugar, Villanueva-
Jordán y Sangay proponen un análisis multimodal comparativo de cuatro 
versiones de la conocida canción “I am what I am” (1983) del musical de 
Broadway La cage aux Folles, que retrata la vida de una pareja de hombres 
y sus dificultades en medio del resurgimiento conservador en EEUU y el 
estigma del VIH en la década de los 80. Las letras de la canción, en sus diver-
sas traducciones, alcanzan un mayor o menor compromiso con el discurso de 
la sexualidad. Los autores nos proponen un análisis de la estructura musical 
y lingüística de este producto de la industria cultural americana, con sus 
inevitables dinámicas de consumismo (y no de activismo, según nos pre-
vienen) que actúan intrínsecamente, para observar cómo estos “artefactos” 
pueden llegar a influir en la modelación de los imaginarios queer de toda 
una generación. Así pues, observamos un decalaje entre el texto origen y sus 
traducciones en aspectos como el discurso de “salida del armario” ya que 
los equivalentes no siempre son viables (en países de destino con culturas, 
normas sociales, legislaciones, convicciones religiosas diversas) ni siquiera 
en un mismo país en distintas capas sociales con desiguales medios econó-
micos. Otro ejemplo ilustrativo es el discurso acerca del fenómeno “drag”, 
considerado nuclear para la autoidentificación de corrientes travestistas o 
transformistas, pero la existencia de tensiones subyacentes, avisan los auto-
res, es innegable, por lo que la investigación traductológica puede, además 
de a explorar formas y modalidades de traducción desde nuevos ángulos 
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como la teoría queer, también contribuir a concienciar sobre determinadas 
realidades.

A su vez, Robaux se centra en la traducción de textos “cantables”, un 
campo olvidado por la traductología, si exceptuamos los estudios sobre tra-
ducciones operísticas o determinados temas pop culturalmente trascenden-
tales. El autor propone una herramienta de análisis llamada “pentatlón”, que 
se basa en el controvertido concepto de “fidelidad”, y aboga por la “flexibi-
lidad” en este tipo de traducción para acomodar estas canciones de manera 
natural en el producto escénico final. Su análisis de una serie de canciones 
pertenecientes a musicales de los años 2000 contempla categorías como: 
forma, fondo, personajes, puesta en escena y efectos sobre el espectador. A 
pesar de que para una gran parte de la academia el concepto de fidelidad 
queda lejano y relegado, este estudio argumenta que la herramienta analí-
tica propuesta es capaz de identificar aspectos que pueden ser optimizados 
mediante un proceso de revisión y reevaluación traductora.

4. A modo de conclusión

Como señalábamos, este volumen se constituye en una parte más holística y 
abstracta en torno al teatro y sus manifestaciones y recepciones en diversas 
latitudes, y otra, más atomizada y práctica, con estudios de casos concretos 
en los que la traducción desempeña un importante papel en la creación y 
difusión de la cultura, así como en la reflexión suscitada o la influencia ejer-
cida en la sociedad a lo largo de los años, ajena o no a la intención primigenia 
del texto origen y de sus traducciones sincrónicas y diacrónicas.

Análisis comparativos y visiones panorámicas de la traducción y de su 
devenir conforman este volumen. El papel de la traducción en la sociedad, 
así como en las políticas culturales, de igualdad e inclusión, la relación entre 
lo físico y lo textual, son también cuestiones de interés abordadas directa o 
indirectamente en las siguientes páginas.

Desde Shakespeare hasta la comedia árabe para personas con disca-
pacidad, desde el teatro español del Siglo de Oro hasta el teatro brasileño 
contemporáneo de vanguardia, los artículos de este volumen aportan nuevas 
perspectivas sobre el complejo mundo de las traducciones teatrales.
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