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RÉSUMÉ

Dans ce travail de recherche, nous considérons les médias audiovisuels comme une 
puissante voie d’accès à presque tous les coins de la planète en à peine quelques 
secondes. Cette ubiquité leur donne un pouvoir social et culturel indéniable et ils sont 
sans aucun doute très facilement à même de développer, diffuser et fixer les narratives 
identitaires. La traduction multiplie alors cet effet expansif de leur efficacité en portant 
ces discours à d’autres sociétés et dans d’autres langues. Nous souhaitons ici approfon-
dir notre compréhension de la manière dont sont présentées dans les médias les identi-
tés intersectionnelles, notamment celles qui sont traversées par différents axes de 
pouvoir qui limitent leur visibilité et marginalisent les sujets. Nous adopterons une 
méthodologie intersectionnelle issue du domaine des études culturelles et, nous 
appuyant sur cette base théorique, nous aborderons l’intersection entre la sexualité et la 
diversité fonctionnelle dans la série Special de Netflix. Nous essaierons de voir si les 
réécritures en espagnol pour le doublage et les sous-titres sont basées sur des représen-
tations simplistes de l’identité, ancrées dans des stéréotypes dépassés ou si, au contraire, 
on y a employé des stratégies discursives multifocales capables de refléter la complexité 
de ces identités.

ABSTRACT

In this research we will approach the audiovisual media as a powerful tool, capable of 
reaching almost any corner of the planet in a matter of seconds. Thanks to this ubiquity, 
the social and cultural power they have is undeniable, and they can contribute to a great 
extend to developing, disseminating and fixing identity narratives. Translation acts in 
these cases by multiplying the expansive effect of its effectiveness in bringing such dis-
courses to other societies in other languages. We will be interested in deepening our 
understanding of how intersectional identities are presented in the media, especially 
those identities crossed by different axes of power, which limit their visibility and mar-
ginalize their subjects. We will adopt an intersectional methodology from the field of 
cultural studies and, from this theoretical perspective, we shall address the intersection 
between sexuality and functional diversity in the Netflix series Special. The study will 
determine whether the rewritings into Spanish in dubbing and subtitling have been based 
on simplistic representations of identity, anchored in outdated stereotypes, or if, on the 
contrary, multifocal discursive strategies have been employed that are capable of reflect-
ing the complexity of these identities.

RESUMEN

En esta investigación entenderemos los medios de comunicación audiovisuales como 
una vía de gran alcance, capaces de llegar a casi cualquier rincón del planeta en cuestión 
de segundos. Gracias a esta ubicuidad, el poder social y cultural con el que cuentan es 
incontestable, y pueden contribuir en gran medida a desarrollar, difundir y fijar narrativas 
identitarias con facilidad. La traducción actúa en estos casos multiplicando el efecto 
expansivo de su eficacia al llevar tales discursos a otras sociedades en otros idiomas. 
Nos interesará profundizar en cómo se presentan las identidades interseccionales en los 
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medios, sobre todo aquellas atravesadas por diferentes ejes de poder, que limitan su 
visibilidad y marginan a los sujetos. Adoptaremos una metodología interseccional a 
partir de conceptos del ámbito de los estudios culturales y, sobre esta estructura teórico-
metodológica, abordaremos la intersección entre sexualidad y diversidad funcional en la 
serie Special de Netflix. Se tendrá en cuenta si las reescrituras al español en el doblaje y 
subtitulado se han basado en representaciones simplistas de la identidad, anquilosadas 
en estereotipos caducos, o si, por el contrario, se han empleado estrategias discursivas 
multifocales capaces de reflejar la complejidad de dichas identidades.

MOTS-CLÉS/KEYWORDS/PALABRAS CLAVE

traduction audiovisuelle, intersectionnalité, diversité fonctionnelle, identité gay, Special
audiovisual translation, intersectionality, functional diversity, gay identity, Special
traducción audiovisual, interseccionalidad, diversidad funcional, identidad gay, Special

1. Introducción

La expansión en los últimos años de nuevos sistemas de información ha acelerado 
las telecomunicaciones a escala global. Los mass media inundan los dispositivos 
electrónicos de uso diario, y el auge y la proliferación de nuevos soportes, de plata-
formas en streaming, de servicios de vídeo bajo demanda o de internet saturan 
mediante flujos caudalosos de comunicación el minuto a minuto de la realidad coti-
diana de las sociedades actuales.

La traducción no ha quedado ajena a este desarrollo y ha participado en su 
expansión de distintos modos. En primer lugar, como señalan Díaz Cintas y Nikolić 
(2018: 1-2), la implantación de nuevas tecnologías en nuestro día a día ha favorecido 
el despegue de la traducción audiovisual y, con ello, prácticas como el subtitulado o 
el doblaje han permitido superar barreras lingüísticas y alcanzar un público mayor. 
Por otra parte, diversos autores desde los estudios de traducción defienden el papel 
de la reescritura como medio constitutivo de la identidad (House, Martín Ruano et 
al. 2005: 4-5; Cronin 2006; Vidal Claramonte 2007), del mismo modo que en el 
ámbito de la comunicación y los Media Studies se ha destacado la relevancia de los 
medios en la configuración de las identidades sociales, por lo que parece necesario 
aproximarse a la expansión mediática de series y películas desde una perspectiva 
traductológica. En concreto, en los discursos mediáticos híbridos y complejos que la 
nueva ficción globalizada proyecta, resultará urgente fijarnos en aquellas identidades 
poliédricas que nacen en la intersección de diversos ejes de poder que condicionan 
su realidad.

Con este fin, en la presente investigación proponemos incorporar una mirada 
multifocal sobre la identidad haciendo nuestra la teoría sobre la interseccionalidad 
(Crenshaw 1989, 1991) desarrollada en los años noventa en Estados Unidos. Nuestro 
objetivo será observar cómo se materializan discursivamente los diferentes ejes de 
poder que silencian los perfiles atravesados de sujetos minorizados y relegados a la 
periferia social. Las diversas aristas identitarias sitúan a estos sujetos intersecciona-
les en una posición vulnerable y el papel del traductor como mediador adquiere en 
este punto una transcendencia mayor. Para una aplicación práctica, estudiaremos el 
caso de Special para analizar cómo se ha reproducido la identidad de un joven gay 
con parálisis cerebral en la versión original y en su volcado al español peninsular, y 
qué asimetrías podemos encontrar en las representaciones en ambas lenguas.
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2. La creación narrativa de la identidad en los medios

Sostiene Vidal Claramonte (2007: 41) que «[l]a condición del hombre del siglo xxi, 
[…] es la de ser un hombre traducido, o mejor, en proceso de traducción». Para 
entender esta compleja situación del sujeto como producto traducido e inacabado que 
sugiere esta autora, cabe recurrir al fecundo trabajo de Hall (1996) sobre el concepto 
de «identidad». El teórico propone desmantelar la idea de sujeto en tanto que ente 
definido y concluido para pasar a entenderlo en diálogo permanente con las prácticas 
discursivas del contexto histórico, cultural y social en el que se desenvuelve (Hall 
1996: 2). En concreto Hall plantea reconsiderar desde un enfoque crítico el debate en 
torno a las políticas identitarias universalistas que de manera tradicional han servido 
para definir al sujeto, y dirige su atención a los procesos discursivos de reconstrucción 
de la individualidad. Entendemos que la traducción, en tanto que vía discursiva para 
modelar la identidad (House, Martín Ruano et al. 2005: 4-5; Cronin 2006), se presenta 
como terreno prolífico que permite observar las consecuencias de reescribir las iden-
tidades, ya propias, ya ajenas; es decir, de reescribir lo que, con terminología de 
Foucault (1982/1998), podría denominarse «lo Mismo», pero también y sobre todo al 
«Otro». Esto es especialmente relevante en los medios audiovisuales, cuyo poder les 
permite crear y fijar identidades en el imaginario colectivo mediante la repetición de 
determinados tropos y lugares comunes a los que las narrativas construidas nos 
llevan sobre determinadas identidades.

Considerando el gran poder de los medios, Ranzato y Zanotti (2018: 1) afirman 
que, en la actualidad, «[i]f you can’t see it, you can’t be it», lo que depende de manera 
directa del papel activo del traductor en la representación de las identidades. Ambas 
autoras insisten en que «if you are not represented, you are out of the social arena» 
(Ranzato y Zanotti 2018: 1), por lo que debemos permanecer atentos a la forma en 
que se reproduce discursivamente la identidad en los medios, sobre todo, aquellas 
subjetividades poliédricas y complejas que han permanecido hasta hace relativamente 
poco tiempo invisibles para el gran público. Lejos de ser un proceso directo y trans-
parente, la traducción crea nueva información sobre el Otro, muchas veces condicio-
nada a fines identitarios políticos (Gentzler 2002: 216). El componente ético de la 
traducción en estos casos es innegable, por lo que, con Tymoczko (2003: 181), defen-
deremos que resulta fundamental encontrar los asideros apropiados tanto en la 
práctica como en la teoría de los estudios de traducción para la reproducción de 
dichas identidades. Como veremos en estas páginas, desde esta posición queda frac-
turada la imagen no intervencionista del traductor en la puesta en marcha de discur-
sos que proyectan la otredad y que, en palabras de Díaz Cintas (2012: 281-282), «can 
contribute greatly to perpetuating certain racial stereotypes, framing ethnic and 
gender prejudices, and presenting viewers with out-dated role models and concepts 
of good and bad seen as rigid, diametrically opposed». De ahí que consideremos 
necesaria una toma de conciencia sobre la participación del traductor en esta labor.

La forma en que se traducen determinados valores sociales depende en gran 
medida de las asimetrías de poder que marca el salto entre culturas, por lo que será 
necesario estar atentos en la traducción de identidades especialmente vulnerables. 
La idea de «poder» llega a los estudios de traducción de la mano de las corrientes 
postestructuralistas, que, sobre todo, recurren al prolífico trabajo de Foucault. Este 
teórico entiende el poder como una compleja red microfísica que penetra en el cuerpo 
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social y actúa de forma disimulada, pero tremendamente efectiva. No se trata de una 
fuerza opresora que impone, sino de una red de relaciones que impregna cada res-
quicio de la sociedad; estas «relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, 
constituyen el cuerpo social; y […] no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar 
sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del dis-
curso» (Foucault 1979: 139). Este poder discursivo encuentra en cualquier traducción, 
como pasamos a desarrollar, un poderoso aliado para permear en los resquicios de 
la sociedad y actuar amparado por el efecto multiplicador de la reescritura.

3. Interseccionalidad en traducción 

El proyecto interseccional nace con el objetivo de analizar las complejidades que 
derivan de las interrelaciones entre las distintas formas de poder que se producen en 
cualquier sociedad y su efecto en la constitución de identidades. En el ámbito del 
feminismo, autoras como hooks (1981), Moraga y Anzaldúa (1981) o Mohanty (1988) 
dieron voz a los silencios que este movimiento había mantenido hasta la fecha sobre 
la cuestión racial y étnica en la defensa por los derechos de la mujer. Todas ellas se 
aproximaron al conjunto de perfiles que poblaban la lucha feminista en los años 
ochenta bajo una identidad racial o étnica que escapaba del paradigma de la mujer 
blanca occidental. Sin hablar aún de «interseccionalidad», sembraron el terreno para 
futuras investigaciones al desvelar la red de poderes entretejida en la sociedad que 
posicionaba a distintos grupos sociales en función de las desigualdades coyunturales 
construidas sobre diferentes factores identitarios.

En este caldo de cultivo, Kimberlé Crenshaw (1989) propone el término «inter-
seccionalidad» en un alegato que surgió como un grito en contra de la violencia 
estructural que, aún hoy, sufren diferentes personas por la confluencia de diversas 
desigualdades sociales. Crenshaw (1991: 1242) localiza en las políticas identitarias 
sobre las que se articulaba buena parte de los estudios feministas uno de los grandes 
problemas que impedían la visibilidad de colectivos especialmente vulnerables, ya 
que a menudo se ignoraban los intragrupos que constituían dicha identidad genérica. 

En su desarrollo teórico, Crenshaw señala los riesgos de no considerar las des-
igualdades derivadas de diferentes causas y, con ello, invisibilizar las fuerzas inter-
seccionales de poder a la que están sometidos distintos grupos. Mediante esta postura 
no pretende anular completamente las categorías identitarias, ya que defiende que 
son necesarias para entender formas de organización sociales y mecanismos de poder 
encubiertos (Crenshaw 1991: 1296-1297). De hecho, alienta a una concepción más 
compleja de las categorías identitarias para pensarlas, por una parte, como resultados 
de un proceso de categorización derivado del ejercicio de poder; y, por otra, como 
enclaves de resistencia para subvertir el sistema y buscar la autoidentificación positiva 
del sujeto como estrategia empoderante. De hecho, esta táctica será también el ger-
men de otros movimientos identitarios paralelos nacidos en el seno feminista y de 
los estudios culturales que dislocan las políticas de identidad. En concreto, de interés 
para nuestro estudio, son las que proceden en la teoría queer (Butler 1997) y la teoría 
crip (McRuer 2006).

En suma, estas primeras investigaciones sobre la interseccionalidad apuntaban 
a adoptar una base ontológica compleja en la formación del sujeto. Más allá de ir 
sumando rasgos identitarios a modo de capas independientes en la configuración de 
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cada persona, resulta urgente ser receptivos a las nociones dinámicas de poder que 
manejamos aquí y percibir cómo discursos y prácticas opresoras confluyen en un 
mismo punto. Escapamos de este modo de las narrativas anquilosadas que esencia-
lizan la identidad (Yuval-Davis 2006: 195) para fijarnos en visiones de la identidad 
poliédricas, como reflejo de las complejas sociedades híbridas que habitamos en la 
actualidad.

La interseccionalidad muestra los distintos niveles en los que actúan las fuerzas 
de poder para generar desigualdad entre grupos sociales, y es aquí donde encontra-
mos uno de los puntos más relevantes para nuestro estudio desde un prisma traduc-
tológico. Yuval-Davis (2006: 198; 2011) va más allá del carácter individual de la 
construcción identitaria del sujeto y se adentra en los efectos de las fuerzas de poder 
interseccionales a nivel institucional y organizativo, especialmente en las diferentes 
manifestaciones que ofrecen representaciones identitarias, ya sea a través de símbo-
los, ideologías o textos de distintos tipos: desde, por ejemplo, contenidos jurídicos y 
legislativos hasta literarios, pasando inevitablemente por los medios de comunicación 
impresos o audiovisuales. Esta autora insiste en considerar cómo se produce el cono-
cimiento en nuestra sociedad y, sobre todo, cómo se puede incluir una agencia con 
perspectiva interseccional que sea consciente de los retos representativos a los que 
aludimos, y que contribuya a proyectar luz sobre las identidades más invisibilizadas 
por estar sometidas a múltiples ejes de poder. En este punto, resulta evidente el papel 
de la traducción, y del traductor como agente activo, en la recreación y reconoci-
miento de identidades interseccionales.

Desde esta óptica, resulta pertinente preguntarse por las lógicas internas del 
sistema de dominación y fijarnos también en cómo actúan y en qué contextos se (re)
producen. No podemos limitar nuestra investigación a analizar el resultado de dichas 
fuerzas, esto es, a las identidades que se producen en este sistema de opresión, sino 
que, como sugieren autores como Cruells López (2015: 50), habrá que observar el 
propio proceso capaz de generarlas. Solo de este modo seremos capaces de atajar las 
desigualdades y actuar para mitigar sus efectos. MacKinnon (2013: 1024) recuerda 
que el androcentrismo blanco se encuentra detrás de la jerarquía identitaria que 
domina nuestras sociedades. Por ello, la interseccionalidad, como vía para señalar la 
diferencia en la propia diferencia, se convierte en un método valioso para desvelar y 
denunciar las fuerzas de poder soterradas hacia las que nos dirigimos. De lo contra-
rio, «[i]magining that inequalities are equal as a method for analyzing that inequality 
can only deny what needs to be changed» (MacKinnon 2013: 1024).

Si los ejes de poder se manifiestan en diferentes instancias sociales y en cualquier 
tipo de discurso, y entendemos al mismo tiempo la interseccionalidad como método 
para arrojar luz sobre las desigualdades, parece evidente que una sociedad funda-
mentalmente traducida como la nuestra, expuesta a contenido reescrito y adaptado, 
necesita incluir la perspectiva traductora para entender en su conjunto el engranaje 
de fuerzas discursivas. La denominada «ethics of location» de Venuti (1998: 186-189) 
nos obliga a concebir la traducción inserta en la jerarquía de poderes sociales y cul-
turales en la que actúa para descubrir qué efectos de dominación prevalecen en las 
reescrituras y cómo participan estas en la configuración de saberes y verdades. En 
paralelo, desde el enfoque más amplio que adopta von Flotow (2009: 254) al hablar 
de interseccionalidad en la traducción, también se nos conduce a considerar el con-
texto en el que se produce la traducción como factor determinante para entender los 
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flujos de poder que condicionan al traductor (cf. Martínez Pleguezuelos y González-
Iglesias 2019). Esto resulta esencial, ya que el lenguaje aquí se presenta como una de 
las mejores herramientas para desentrañar las complejidades de la interseccionalidad 
en el discurso (Stella 2010: 214) y permite, al mismo tiempo, tomar conciencia de la 
lengua en tanto que referente del mundo al que se refiere y que construye (Ricœur 
1976: 20-21). 

Nos interesa especialmente la investigación de una de las autoras que más han 
estudiado la vertiente discursiva de la interseccionalidad: Myra Marx Ferree. Resulta 
oportuna su aportación por la fuerte conexión con la teoría microfísica del poder de 
Foucault, de la cual se nutre (Ferree 2011: 56), y por cómo incorpora la perspectiva 
interseccional en la creación y configuración de conocimiento y poder a través del 
discurso. Esta autora adopta una forma de concebir la interseccionalidad más diná-
mica que los trabajos iniciales de esta corriente. Viene a sumarse así a una vertiente 
más interactiva de la interseccionalidad, junto a autoras como McCall (2005) o 
Hancock (2007). Esta teórica no se limita a observar el resultado de la intersecciona-
lidad —las identidades construidas bajo el signo del poder—, sino que dirige su 
mirada al proceso que las configura, ya que, según esta autora, al comprenderlo será 
posible atajarlo y buscar soluciones.

En lugar de percibir las fuerzas interseccionales como puntos de encuentro de 
distintos ejes, prefiere entenderlas como un conjunto de relaciones dinámicas inse-
parables y constitutivas entre sí (Ferree 2009: 87). Estas conexiones vinculan de 
manera más o menos coherente a los diferentes actores sociales con creencias, sabe-
res y percepciones que configuran representaciones mentales sobre identidades 
plausibles en nuestro orden social. Esta forma de ordenar el conocimiento sirve, 
según Ferree, como vía para posibilitar el entendimiento, aunque, incide, es solo una 
de las versiones posibles de percibir la realidad. Por ello, insiste en que son las propias 
relaciones organizativas las que permiten entender cómo se configuran las identida-
des (Ferree 2009: 87).

Con una clara inspiración foucaultiana, Ferree afirma que estas relaciones orga-
nizativas que describe no se imponen, sino que se manifiestan a través de lo que llama 
«authoritative texts» (Ferree 2011: 57). Es decir, la asimilación de conocimiento 
basado en dichas conexiones por las personas se produce a partir de textos, de dis-
cursos, cuya naturaleza y peso en nuestra sociedad varían en gran medida. La autora 
habla de textos con carga legislativa, como leyes o tratados, pero cabe pensar en otros 
muchos ámbitos para encontrar textos que llegan a constituirse en fuente de autori-
dad, como publicaciones y revistas especializadas de medicina, o informes y manua-
les económicos. Estos pueden contener conceptos anquilosados por el uso y el tiempo. 
Todos contribuyen a fijar determinados saberes que, bajo el efecto repetitivo de la 
performatividad, acaban solidificando en forma de conocimiento y verdad. Por la 
naturaleza de la presente investigación, resulta especialmente relevante observar el 
papel del cuarto poder de la sociedad, los medios de comunicación, presentes en todo 
momento en nuestro día a día, ya que, como señalamos, ayudan a crear este tipo de 
relaciones sin que venga impuesto explícitamente.

Al igual que se destaca en la teoría microfísica del poder de Foucault, Ferree 
descubre en su argumento lo que denomina «estructuras de oportunidad discursiva» 
(Ferree 2009: 89) al aclarar que lo que se ha establecido en las conexiones anteriores 
es una sola de las posibles lecturas posibles. Quedan, por tanto, lecturas ocultas, 
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soterradas bajo las versiones privilegiadas por los discursos de autoridad, pero válidas 
en cualquier caso. En estas grietas discursivas, a merced de la agencia del traductor 
y de la lucha de poderes a la que está sometido, cabe encontrar otras posibilidades 
textuales para describir a los sujetos interseccionales complejos que, hasta ahora, 
habían quedado tratados meramente de manera superficial. Las categorías identita-
rias monolíticas en las que tradicionalmente se han entendido a los sujetos atravesa-
dos (Vidal Claramonte 2015) encuentran aquí aberturas que posibilitan la superación, 
como veremos a continuación, de ideas preconcebidas, lecturas irreflexivas o este-
reotipos heredados.

Incluimos aquí la apreciación de Erel, Haritaworn, et al. (2010: 287) cuando 
alertan a los investigadores de que la perspectiva personal influye irremediablemente 
al aproximarse a cualquier tipo de texto para comprobar si plantea un enfoque inter-
seccional. Todos los textos están abiertos a interpretación, por lo que resulta aconse-
jable retomar estas advertencias para incorporarlas al trabajo del traductor. Además, 
hay que entender el juego de presiones ideológicas que se da en una cultura dada, lo 
que para el traductor se convierte en una carga doble puesto que actúa en un terreno 
incierto entre dos culturas. Entendemos, por tanto, que la traducción interseccional 
debe ser una traducción situada, coherente con el contexto en el que surge, atenta a 
las presiones que recibe, estratégica en la toma de decisiones y respetuosa con las 
identidades que entran en juego.

Traducir la experiencia epistemológica de sujetos tradicionalmente relegados a 
la periferia social no es fácil, a pesar de que algunos investigadores han allanado el 
camino en esta dirección. En este punto, la traducción con perspectiva interseccional 
puede procurar «soluciones particulares para retos concretos, a la vista de toda una 
serie de consideraciones, que serán las que la combinación de los ejes determine como 
más idóneas» (Brufau Alvira 2009: 542). Resulta muy pertinente considerar la 
reflexión de Cronin (en Buden, Nowotny et al. 2009: 218) al respecto cuando denun-
cia que etiquetas identitarias como «disléxico», «gay» o «musulmán» reducen el 
carácter multidimensional del sujeto al describirlo únicamente mediante un rasgo. 
De ahí que, quizá, tengamos que recurrir a estrategias como la de los «multiple sub-
jects» que presenta también Cronin (2006: 9) como medio para entender las diversas 
formas en que se pueden describir a los individuos en el mundo social hiperconectado 
que habitan.

4. La traducción interseccional de Special al español

Special es una serie emitida en la plataforma de vídeo bajo demanda Netflix. En los 
ocho episodios que constituyen la primera temporada nos acercamos al día a día de 
Ryan Hayes, un chico gay de unos 28 años con parálisis cerebral que vive con su 
madre. Retomando la idea de las «oportunidades discursivas» que plantea Ferree 
(2009), podríamos decir que el propio valor de la serie reside en su propia existencia, 
ya que proyecta una realidad desconocida para buena parte del gran público. La serie 
es consciente de dicho poder y lo emplea para presentar la identidad de Ryan desde 
el primer minuto con dosis de humor y drama. Queda lejos esta producción de los 
discursos capacitistas moldeados desde una perspectiva médica (Mitchell y Snyder 
2000), basados únicamente en un enfoque que patologiza la situación.
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En la posición de resistencia que asume la serie, la traducción actúa como vector 
para transportar información a un público más amplio, como pasamos a comprobar 
en los ejemplos más representativos localizados que incluimos a continuación. El 
efecto multiplicador de la reescritura a otros idiomas queda de manifiesto en los 
diálogos. En el primer capítulo, encontramos a Ryan en una cita médica con su fisio-
terapeuta en la que resulta llamativa la conversación que se establece. Somos cons-
cientes de que la situación tiene lugar en una sala de entrenamiento donde acuden 
diferentes personas con diversidad funcional. No obstante, la identidad saliente de 
la discapacidad queda diluida, o entrelazada, con la de su sexualidad mediante la 
conversación entre el fisioterapeuta y el protagonista. Incluimos a continuación el 
fragmento y las versiones en español para el doblaje y subtitulado:

Tabla 1
Special 01x01

Original Doblaje Subtitulado1

—That ass is everything to me.
—Save that for Grindr.
—I love that you think I have 
enough self-steem to be on 
Grindr. What would my profile 
even say? «I am gay and 
disabled. But I promise not to 
drool on you until the third 
date».
—There are plenty of drool 
fetishists out there.

—Pero qué culazo se gasta.
—Resérvate para Grindr.
—Me encanta que pienses que 
tengo autoestima suficiente 
como para tener Grindr. A ver, 
¿qué iba a poner en mi perfil? 
«Soy gay y discapacitado, pero 
prometo no babearte hasta la 
tercera cita».
—Hay mucha gente que tiene 
fetiche con el babeo.

—Ese culo lo es todo para mí.
—Guárdatelo para Grindr.
—Me encanta que pienses que 
tengo tanta autoestima. ¿Qué 
pondría en mi perfil? Soy gay y 
discapacitado, pero prometo no 
babearte encima hasta la 
tercera cita.
—Hay mucho fetichista de 
babas por ahí.

A pesar de que Ryan se encuentra aquí realizando ejercicios para mejorar su 
movilidad, ve a otro de los entrenadores ayudando a un compañero, y se fija especial-
mente en su trasero. El comentario que realiza a su fisioterapeuta y la conversación 
que le sigue trae al primer plano la (homo)sexualidad de Ryan, cuya relevancia queda 
rápidamente de manifiesto, superponiéndose a su discapacidad. Recurrimos a las 
palabras de Guzmán y Platero (2012: 129) cuando exigen en su investigación la urgente 
necesidad de mostrar «las vivencias de las personas con diversidad funcional no-
heterosexuales como sujetos sexuales». En este caso, desde el punto de vista dinámico 
de la interseccionalidad que recuperamos de Ferree (2011: 56), las distintas facetas de 
la identidad se activan en función del momento concreto en el que se sitúe el sujeto y 
serán más visibles, pero siempre se mantendrán en el proceso constante de configu-
ración de la persona. Se supera de este modo la visión frecuente pero simplista y 
estereotipada del discapacitado como sujeto asexuado en una posición infantilizada, 
cuyos arcos argumentales giran siempre en torno a sus problemas de salud. Se plantea 
el sujeto en ruptura con los paradigmas legitimados de sexualidad y discapacidad al 
combinar ambos rasgos en una sola identidad, en una posición capaz de «dignificar 
un fenómeno social con efectos individuales» (Guzmán y Platero 2012: 127).

Si nos fijamos en el contenido lingüístico, podemos apreciar que en la traducción 
se ha optado por soluciones que abordan la diversidad funcional, aunque no presen-
tan ningún atisbo de discurso médico ni patologizador, y además se recurre a refor-
mulaciones y un tipo de habla que puede llegar a asociarse a la comunidad gay. Se 
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configura de este modo una identidad estratégica a partir de actos de habla que 
performan tanto la faceta de la discapacidad como la de la homosexualidad. Se com-
binan en el doblaje, por una parte, voces como «culazo», la mención de Grindr (una 
aplicación para ligar muy conocida en la comunidad gay) y la referencia al perfil de 
dicha aplicación de citas con la nota de humor en la alusión al «fetiche con el babeo». 
El cruce entre ambas facetas consigue superar la mirada estigmatizante que a menudo 
pesa sobre la discapacidad y lo hace en un terreno fuera de la heteronormatividad, 
algo que se consigue desde una lectura interseccional del cuerpo como la que se lleva 
a cabo en la versión original.

Algo similar encontramos en el siguiente ejemplo. La conversación tiene lugar 
entre Ryan y un chico que le gusta con el que ha hablado en Grindr y al que se ha 
encontrado por casualidad en una fiesta en casa de su nueva jefa. Tras conversar un 
rato, el chico se lleva a Ryan a una de las habitaciones de la casa para quedarse a solas. 
Ambos se desnudan y quedan a la vista distintas cicatrices de las operaciones a las 
que se ha sometido Ryan para mejorar su movilidad.

Tabla 2
Special 01x02

Original Doblaje Subtitulado
—Hey, cool scar.
—Oh, shut up.
—No, no, no. Don’t. Scars are 
awesome.
—Look. I’ve got one too, see?
—Oh, wow. How’d you get it?
—Being a drunk idiot at Bears 
in Space. It’s a party at Akbar.
—Akbar?
—Yeah, the gay bar?
—Have you never been? Wow. 
You’re like some… You’re like 
some gay alien. I love it.

—¡Oye! Bonita cicatriz.
—Calla.
—No, no, no, no. Las cicatrices 
son un pasote.
—Mira, yo también tengo una, 
¿ves?
—¡Ay va! ¿Cómo te la hiciste?
—Haciendo el idiota borracho 
en Osos en el Espacio. Es una 
fiesta del Akbar.
—¿El Akbar? 
—Sí, el bar gay.
—¿Nunca has estado? ¡Oh! Eres 
una especie de… Una especia 
de alien gay. Me encanta.

—Esa cicatriz mola.
—Calla.
—No. Las cicatrices son 
geniales.
—Mira. Yo tengo una.
—¡Vaya! ¿Cómo te la hiciste?
—Me emborraché en una fiesta 
de osos. En el Akbar.
—¿El Akbar?
—Sí, el bar gay.
—¿No has estado? ¡Vaya! 
Eres… Eres un alienígena gay. 
Me encanta.

Antes de esta conversación el espectador ha percibido que Ryan no se siente 
cómodo con su cuerpo por no tener una complexión física definida y tonificada, y 
no ajustarse a los cánones de belleza que se imponen socialmente. La serie critica esta 
normalización de estándares de perfección y propone paradigmas alternativos para 
encontrar y reconocer otros ideales de belleza. Esto es especialmente relevante en las 
dos facetas que tratamos en este trabajo. Por una parte, las representaciones tradi-
cionales de las personas discapacitadas suelen recurrir a imágenes alejadas de patro-
nes de belleza (Ellis 2015: 7) que no consiguen atraer al público general. Por otra, la 
imagen habitual de la comunidad gay en los medios de comunicación es a menudo 
la de chicos jóvenes, guapos y musculosos (Enguix 2012). En la serie se cuestionan 
tales representaciones y se subvierten las imágenes de ambos grupos empleando un 
enfoque interseccional. Como podemos ver en la conversación de la tabla 2, el chico 
al que acaba de conocer Ryan se siente atraído por él a pesar de que no tenga el cuerpo 
normativo que habitualmente se espera de un personaje gay en televisión. En este 
caso, el discurso que configura la identidad de Ryan alcanza igualmente la materia-
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lidad de su cuerpo y le da significado (Butler 1990: 143-144), pero ahora desde un 
prisma que muestra al cuerpo interseccional como un espacio de lucha y resistencia 
contra las imágenes simplistas y monofocales que tradicionalmente se venían encon-
trando en los medios sobre el colectivo gay, por una parte, y sobre las personas con 
diversidad funcional, por otra.

Desde la perspectiva interseccional que asumimos en nuestro análisis, entende-
mos con Sklar (2005: 245) que es necesario buscar representaciones complejas que 
sitúen a los sujetos minorizados en pie de igualdad con aquellos que no se encuentran 
(tan) expuestos a ejes de poder. En el diálogo de la tabla 2 se cuestiona el paradigma 
legitimado de belleza con la figura de Ryan, haciendo hincapié en su condición física 
y en su sexualidad. Este intenta ocultar sus cicatrices, pero al chico con el que está le 
gustan y este le muestra una que él mismo tiene en la muñeca. Esta apertura a nuevas 
miradas sobre la belleza se traslada también a la versión en español mediante una 
aproximación interseccional que integra la faceta gay en el cuerpo con cicatrices, que 
aquí se descubre también como bello. En el doblaje se ha buscado la relación con el 
mundo gay con una traducción literal de la fiesta «Bear in Space» como «Osos en el 
espacio». Incluso en el subtitulado, pese a las limitaciones de espacio, se ha conse-
guido mantener la referencia a una «fiesta de osos», denominación muy reconocible 
dentro y fuera de la comunidad gay para los espectadores de la serie.

Además, cuando el chico le habla del bar gay Akbar y Ryan reconoce que no ha 
ido nunca, el primero destaca lo llamativo y atrayente de su personalidad y su sin-
gularidad, una medida de nuevo subversiva en la construcción discursiva del perso-
naje. Por ello, estamos de acuerdo con Guzmán y Platero (2012: 132) cuando conciben 
a estos grupos minorizados como agentes que pueden promover el cambio social tras 
haber quedado presentados en los medios durante muchos años de una forma muy 
limitada y repetitiva.

En línea con este fragmento, nos resulta interesante también el diálogo dedicado 
en el tercer capítulo al encuentro sexual que mantiene Ryan con un prostituto al que 
contrata para perder la virginidad, por lo revelador que puede ser para nuestro aná-
lisis. El intento frustrado de mantener sexo con el chico al que encontró en la fiesta 
le suscita la urgente necesidad de deshacerse de su virginidad, y la escena que pre-
senciamos nos da muchas pistas sobre cómo participa el discurso en la creación de 
la identidad poliédrica de Ryan. El protagonista llega a casa del chico y este le ayuda 
a quitarse la ropa. Mientras le baja el pantalón, Ryan le golpea accidentalmente con 
la rodilla en la cara:
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Tabla 3
Special 01x03

Original Doblaje Subtitulado
—Need a little help with the 
buttons?
—Oh, yeah, thank you.
[…]
—Here you go. Wiggle you out 
of these. Okay.
—Sorry!
—My God!
—That’s fine.
—I’m so sorry.
—That’s okay, Ryan. No.
—I’m so sorry.
—That’s okay.
—Sorry, I didn’t mean to react 
like that. You know, being hit 
in the face usually costs an 
extra $100, but I’m gonna give 
you a freebie.
[…]
—Does that feel good?
—Mm-hmm.
—How does this feel?
—Good.
—Good?
—You want to fuck?
—Uh-huh.
—Okay.
—Yeah.
—Lift your legs up.
—Good.
—Let me take your underwear.
—Oh, yeah, of course.

—¿Necesitas que te ayude con 
los botones?
—Oh, sí.
[…]
—Vamos a ver si te quitamos 
esto.
—Perdona. Perdón.
—¡Joder! No pasa nada. 
—Lo siento mucho.
—Tranquilo, Ryan. No, no, no. 
Tranquilo, no pasa nada. Soy 
un exagerado. Oye, normal-
mente pegarme en la cara 
cuesta 100 dólares más, pero a 
ti te lo voy a dejar gratis.
[…]
—¿Te gusta?
—Mm-hmm.
—¿Y esto qué tal?
—Bien.
—¿Bien?
—¿Quieres follar?
—Ajá.
—Vale.
—Sí.
—Levanta las piernas.
—Bien.
—Te quito la ropa.
—Sí. Claro.

—¿Necesitas ayuda con los 
botones?
—Sí, gracias.
[…]
—Menéate un poco.
—Vale.
—Perdona. Lo siento.
—¡Dios! Tranquilo.
—Tranquilo, Ryan.
—Lo siento.
—No es nada. No quería 
reaccionar así. Pegarme en la 
cara cuesta 100 dólares extra, 
pero a ti te hago un regalo.
[…]
—¿Sienta bien?
—¿Y esto?
—Bien.
—¿Bien?
—¿Quieres follar?
—Vale.
—Sí.
—Levanta las piernas.
—Bien.
—Te quito los calzoncillos.
—Claro.

Esta situación resulta todavía muy poco habitual en un producto de ficción. 
Mostrar a la audiencia relaciones sexuales con personas discapacitadas no es en 
absoluto común hoy en día, y mucho menos si se trata de relaciones homosexuales. 
Special rompe aquí el silencio sobre este aspecto íntimo y se lanza a presentar al sujeto 
con parálisis cerebral como ser sexuado, capaz de desear y de ser deseado. En la 
escena se consiguen superar los estereotipos anclados en narrativas simplistas que 
leen al discapacitado como una anormalidad sexual (Ellis 2005: 84; Haller y Zhang 
2014). El discurso naturaliza las funcionalidades del protagonista y muestra que es 
posible mantener relaciones sexuales con o sin discapacidad. Así, frases como «Need 
a little help with the buttons?» o «Wiggle you out of these» se adhieren a un modelo 
social (Toboso Martín y Guzmán Castillo 2010), antagónico al discurso médico, que 
normaliza la diversidad funcional. La traducción aquí multiplica su efecto y actúa 
como vehículo para alcanzar a otros espectadores en español. El doblaje para ambos 
parlamentos («¿Necesitas que te ayude con los botones?» y «Vamos a ver si te quitamos 
esto») transmiten la misma idea en esta naturalización de la diversidad funcional que 
se busca a través del discurso. El subtitulado, aunque, de nuevo, más escueto, calca 
la estrategia y ofrece a los espectadores un contenido en sintonía.

Por otra parte, la escena muestra además el golpe que Ryan le da de forma no 
intencionada al chico en la cara al quitarse el pantalón. La reacción del chico tras el 
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dolor suaviza la situación para no preocupar a Ryan, que se siente mal. Recurre al 
humor para calmarlo, de nuevo intercalando referencias sexuales: «Being hit in the 
face usually costs an extra $100, but I’m gonna give you a freebie». La estrategia dis-
cursiva de introducir bromas de contenido sexual ayuda a entender a Ryan en una 
posición nada común en los medios como sujeto sexuado, e incluso va más allá al 
hacer referencia a prácticas sexuales fetichistas no normativas, como encontrar pla-
cer sexual en el dolor al ser golpeado. Del mismo modo, tanto el doblaje como el 
subtitulado emplean esta broma para conseguir un efecto similar en el público meta, 
lo que contribuye a proyectar luz también sobre la identidad interseccional emitida 
en pantalla para la versión en español.

A nivel microdiscursivo, las estrategias para configurar una identidad intersec-
cional a través de la traducción varían a lo largo de la serie, pero combinan alusiones 
a ambas facetas de Ryan tomando como hilo conductor en la mayoría de los casos el 
tratamiento de la parálisis cerebral desde las vivencias de un joven gay de 28 años. 
Esto consigue integrar ambos rasgos en el personaje y entenderlo de manera conjunta. 
Como muestra, en el siguiente ejemplo presenciamos la conversación entre Ryan y 
su madre, Karen, que ha dedicado su vida a cuidar y proteger a su hijo a costa de 
perder sus propias relaciones personales y su independencia. Ryan comienza ese día 
unas prácticas en una empresa y se acaba de cortar mientras se afeitaba. Karen acude 
a su rescate y le dice que no hace falta que haga esas prácticas:

Tabla 4
Special 01x01

Original Doblaje Subtitulado
—Mom, it’s time for me to 
challenge myself. Be more of 
an independent woman. I 
mean, imagine if I had died 
when that car hit me.
—No, I’m not going there.
—I’m just saying, my obituary 
would’ve been Bleak Lively, 
okay? I’m 28 years old and… I 
haven’t done a goddamn thing.

—Mamá, me ha llegado el 
momento de ponerme a 
prueba. Tengo que ser una 
mujer más independiente. 
Imagina que hubiese muerto 
cuando me dio el coche.
—No, eso ni en broma.
—Lo que digo es que la 
necrológica habría sido una 
Lady Brasa, ¿vale? Tengo 28 
años, y no he hecho una puta 
mierda.

—Mamá, es hora de retarme a 
mí mismo. Debes ser más 
independiente. Imagina si me 
hubiera muerto.
—No pienso imaginarlo.
—En mi esquela pondría 
«Alegría Lóbrega». Tengo 
28 años… y no he hecho ni el 
huevo.

Si nos fijamos, existe una asimetría en la interpretación entre el doblaje y el 
subtitulado en la primera intervención, cuando Ryan sostiene que «it’s time for me 
to challenge myself. Be more of an independent woman», que llega al doblaje como 
«tengo que ser una mujer más independiente», y en el subtitulado como «debes ser 
más independiente». Ciertamente, ambas interpretaciones son plausibles, ya que la 
madre se presenta en la serie como una mujer muy dependiente del hijo después de 
haberlo cuidado durante toda su vida. No obstante, en la búsqueda de una traducción 
cultural que visibilice a los sujetos interseccionales y mediante la que recrear las 
interdependencias de la identidad (Erel, Haritaworn, et al. 2010: 72), nos parece que 
la opción del doblaje se ajusta más al objetivo final de la serie. En el caso presentado 
en la tabla 4, ambos se encuentran hablando sobre la situación de Ryan y su disca-
pacidad, pero él incorpora en su parlamento un recurso habitual en el camp talk que 
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describiera Harvey (2000): la inversión del género para los sujetos gays. En la versión 
para doblaje el traductor ha aplicado el femenino cuando Ryan habla sobre sí mismo, 
«tengo que ser una mujer más independiente». De este modo, el tratamiento de la 
parálisis se entiende bajo la óptica del discurso camp, lo que resulta en una nueva 
lectura del sujeto atravesado (Guzmán y Platero 2012: 129). En los diferentes capítu-
los, la identidad interseccional de Ryan se performa mediante discursos que se alejan 
del tono médico habitual para hablar de la discapacidad y pasan a incorporar un uso 
del habla que cualquier joven gay podría emplear. De este modo, la serie consigue 
hacer aflorar la discapacidad desde una oralidad que el público entiende y otorga a 
un sujeto gay.

No obstante, esta no es la única estrategia de la clasificación de Harvey que 
podemos localizar. En la serie encontramos muchos juegos de palabras y dobles 
sentidos, tácticas discursivas que Harvey (2000: 243) también recoge en su categori-
zación del habla gay. En este mismo fragmento, el personaje de Ryan realiza un juego 
de palabras con el nombre de una actriz conocida, Blake Lively, y lo transforma en 
Bleak Lively. La traducción para el doblaje ha recreado este juego para codificar el 
sentido del original, y para ello ha recurrido a un referente también muy familiar 
para el público español. En el doblaje, el espectador escucha «Lady Brasa», en una 
clara referencia a Lady Gaga mediante el juego de palabras. Por el contrario, la opción 
para subtitulado se aleja del tono humorístico que desprende este discurso enmarcado 
dentro del camp talk, y queda diluida, hasta cierto punto, la conexión que se pretende 
entre la discapacidad que se trata y la identidad gay desde la que se habla.

El recurso discursivo estratégico que vemos en este ejemplo es recurrente en la 
serie y ayuda en la creación de la identidad interseccional del protagonista. Como 
muestra, en el siguiente caso (tabla 5), Karen está enseñando a su hijo a abrir huevos 
para cocinar, y ambos están rompiendo las cáscaras en un bol para practicar:

Tabla 5
Special 01x06

Original Doblaje Subtitulado
—Don’t be afraid of it. Harder!
—Okay.
—Good. Oh, wow! Look at 
that! I’m the Bareback 
Contessa.

—No tengas miedo. Con 
fuerza.
—Vale.
—Bien. ¡Anda! ¡Fíjate! Estoy 
hecho un chef de primera 
categoría.

—No tengas miedo. Más 
fuerte.
—Vale.
—Bien. ¡Hala! ¡Fíjate! Soy el 
chef Alberto «Cipote».

Quizás en este caso la referencia cultural que hay que superar es más oscura para 
el público meta de la traducción; de ahí la complejidad que supone para el traductor. 
Cuando Ryan dice que «I’m the Bareback Contessa» está empleando un juego de 
palabras con Barefoot Contessa, un programa de televisión estadounidense de cocina 
presentado por Ina Garten, quien también ha publicado un libro de recetas con el 
mismo nombre del programa. El juego humorístico aquí, y que permite incorporar 
la perspectiva camp en el diálogo, es el cambio a bareback, término utilizado para 
referirse a las relaciones sexuales que se mantienen sin preservativo, especialmente 
usado cuando se habla de sexo anal. Se trata de una referencia muy conocida en la 
comunidad gay, tanto en el contexto anglófono como en el español (Rodríguez 2008), 
en el que ha penetrado este anglicismo. En este diálogo el resultado de su aparición 
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redunda en la construcción poliédrica de Ryan, al que vemos con dificultades apren-
diendo a realizar una tarea sencilla. De nuevo, se entreteje discursivamente al per-
sonaje, inserto en una relación de aristas identitarias que lo sitúan en un plano 
complejo, más allá de la mera discapacidad.

Para el doblaje se ha optado por conservar la broma de Ryan, pero se ha perdido 
totalmente la imprimación de la identidad gay al borrar la referencia sexual en el 
juego de palabras. Se transmite el sentido, pero se pierde el potencial interseccional 
en la reescritura, y algo similar ocurre en el subtitulado. La reescritura en pantalla 
nos muestra para el español «soy el chef Alberto “Cipote”». A nivel semántico y 
humorístico puede funcionar en el diálogo entre ambos, pero a un nivel más pro-
fundo, en la creación del personaje, no cumple con la reconceptualización de la 
identidad compleja que se busca en el original, ya que se recurre a una referencia 
sexual, pero no específicamente ligada al colectivo gay. Entendemos que las constric-
ciones técnicas de espacio y tiempo imperan en esta modalidad, pero recordamos de 
nuevo la advertencia de Díaz Cintas (2012) cuando insistía en considerar el potencial 
de la traducción audiovisual en el afianzamiento de jerarquías de poder. En este caso, 
la capacidad de la discursividad interseccional en el doblaje y el subtitulado queda 
mermada en cierta medida y no consigue equipararse al original en este sentido.

Como último aspecto antes de concluir nuestro análisis, querríamos profundizar 
en uno de los temas que también aborda la serie en la lucha política por el reconoci-
miento de la identidad interseccional. En la posición de vulnerabilidad a la que están 
expuestos los sujetos marginados, los regímenes de poder heteropatriarcales y capa-
citistas influyen inevitablemente en la propia percepción de los sujetos a los que 
excluyen. Una de las muchas consecuencias de la consolidación de estos ejes de poder 
es la autonegación de rasgos concretos del propio sujeto discriminado y la no acep-
tación de estos por la posición social y cultural a la que se expone a verse relegado en 
virtud de ellos.

A lo largo de toda la temporada, Ryan conoce a nuevos compañeros en el trabajo 
como becario en la redacción de un blog al que se incorpora al comenzar la serie. Ha 
mantenido en secreto con todos ellos que tiene parálisis cerebral, y les ha hecho creer 
que sus problemas de movilidad están causados por un accidente que tuvo meses 
antes con un coche, cuando en realidad el atropello solo le fracturó levemente un 
brazo. Esta decisión nos transmite cierta dificultad por parte del protagonista para 
aceptarse y asumir su realidad. Como muestra, en el séptimo capítulo, Ryan se ve 
obligado a asistir a una cita a ciegas con el primo de su jefa, Olivia. Ella queda descrita 
en la serie como una mujer superficial y sin tacto, y todo lo que pretende con la cita 
de Ryan y su primo es que el primero consiga una historia que merezca la pena con-
tar en el blog que dirige. Cuando se presenta en el restaurante, Ryan descubre que el 
chico es sordo, algo que no espera en absoluto. Al día siguiente Ryan y Olivia comen-
tan la cita, que ha resultado ser desastrosa. Incluimos a continuación algunos frag-
mentos de la conversación para poder comentar ciertos aspectos destacados:

Meta 65.3.corr 2.indd   700Meta 65.3.corr 2.indd   700 2021-05-03   22:322021-05-03   22:32



reescrituras interseccionales del cuerpo no normativo    701

Tabla 6
Special 01x07

Original Doblaje Subtitulado
—I really thought setting you 
up with someone who couldn’t 
hear how annoying you were 
was the ticket.
—Michael wasn’t into it?
—I wasn’t into it.
—Too intimidated? I get it. He 
is so hot. And then there’s his 
abnormally large penis.
—Okay, first of all, eww. You 
really shouldn’t know that 
because he’s your cousin. 
Okay? Second of all, you didn’t 
tell me he was deaf, okay?
—So? You’re disabled.
—I am not disabled. I was hit 
by a car.
—And you were left with a 
weird limp, which I’m pretty 
sure makes you disabled.

—Pensaba que juntarte con 
alguien que no pudiese oír lo 
coñazo que eres estaría de cine.
—¿Que a Michael no le 
entusiasmó?
—Pues a mí sí.
—¿Te intimidó? Es normal. 
Está buenísimo. Y además tiene 
el pene tan descomunal que 
asusta.
—A ver, primero euj. No 
debería saberlo porque es tu 
primo. ¿Vale? Y segundo, no 
me dijiste que es sordo, ¿vale?
—¿Y qué? Tú eres discapaci-
tado.
—No soy discapacitado. Me 
atropelló un coche.
—Y se te ha quedado una 
cojera rara que casi seguro que 
te hace discapacitado.

—Pensé que presentarte a 
alguien que no te oye iría de 
perlas.
—¿No le interesaba?
—No me interesaba a mí.
—¿Te ha intimidado? Ya veo. 
Está buenísimo. Y ese pene 
descomunal que tiene.
—En primer lugar, puaj. No 
debería saber eso porque es tu 
primo. ¿Vale? En segundo 
lugar, no me dijiste que era 
sordo.
—¿Y qué? Tú eres discapaci-
tado.
—Yo no soy discapacitado. Me 
atropelló un coche.
—Y te quedaste con una cojera 
rara, que te hace discapacitado.

En primer lugar, es destacable la posición desde la que Olivia aborda el tema. 
Coincide con las representaciones tradicionales de las personas discapacitadas en los 
medios, pues como sostiene Grue (2005: 207) generalmente se ha evitado proyectar 
una imagen completamente negativa, y se ha dejado aflorar una impresión general 
positiva para compensar, en cierto modo, los aspectos negativos o factores limitado-
res. Sin embargo, en este salto a las representaciones poliédricas más complejas, 
observamos que se permite mantener una actitud como la de Olivia sin que derive 
de ello ningún problema. Cierto es, debemos matizar, que se busca el humor en sus 
intervenciones y el guion lleva al extremo su perspectiva para conseguir la caricatura 
de su personaje y de lo que dice.

Las respuestas por parte de Olivia en este fragmento superan los lugares comu-
nes en los que atracaban los estereotipos sobre discapacidad hasta hace relativamente 
poco tiempo. Lo que interesa no es la discapacidad del personaje, como ocurría antes. 
Las nuevas producciones necesitan entender al personaje en contexto, basado en una 
identidad más rica que incorpore facetas nuevas, y esto es lo que se persigue en este 
diálogo. Ryan quería hablar con Olivia para contarle que la cita había sido un fracaso 
porque el chico era sordo, pero Olivia en un primer momento no sigue la conversa-
ción por el mismo camino. Cuando Ryan le dice que no fue bien, la respuesta que 
encuentra es «I get it. He is so hot. And then there’s his abnormally large penis». 
Además de buscar el humor al resultar chocante escuchar estas palabras sobre su 
primo, en una lectura más profunda se percibe que se consigue, de forma velada, 
crear una identidad múltiple en Ryan, con el que puede hablar con libertad de sexo, 
independientemente de su parálisis. Esto supone la superación de representaciones 
asexuadas de la diversidad funcional y un paso adelante en el reconocimiento de la 
complejidad de las identidades por las que abogamos en esta investigación.

La traducción sigue una estrategia muy similar al original en este caso. Se con-
sigue el efecto humorístico con una solución bastante literal y, al mismo tiempo, igual 
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que en la versión en inglés, se traslada al público meta una identidad multifocal que 
refleja de manera acertada la realidad del protagonista. Tanto el doblaje como el 
subtitulado omiten cualquier tipo de referencia a la discapacidad de Michael y se 
centran en el tamaño del pene, al que se refiere Olivia sin pudor. El salto hacia la 
discapacidad de Ryan y su cita a ciegas se produce en un segundo momento, cuando 
Ryan le recrimina que no le hubiera dicho que su primo era sordo. La respuesta de 
Olivia en español muestra igualmente su perplejidad: «¿Y qué? Tú eres discapacitado», 
lo que continúa restando importancia a la discapacidad frente a otras facetas. El 
siguiente fragmento de la conversación sigue la línea del anterior y profundiza en el 
capacitismo de Ryan:

Tabla 7
Special 01x07

Original Doblaje Subtitulado
—Whatever. I can still do 
better than a deaf guy.
—Wow. Are you serious right 
now? This is amazing. Like, I 
knew that you were fucked up, 
but this is, like, layers. You 
have to write about this.
—Write about what?
—How you hate that you’re 
disabled and getting set up 
with someone who’s deaf 
forced you to look in the 
mirror.

—Pero puedo aspirar a alguien 
mejor que un sordo.
—¡Guau! ¿Me lo estás diciendo 
en serio? Yo es que alucino. 
Sabía que estabas fatal de lo 
tuyo, pero esto es tremendo. 
Tienes que escribir un artículo.
—¿Un artículo de qué?
—De la rabia que te da ser 
discapacitado y que la cita con 
un sordo te obligó a mirarte al 
espejo.

—Pues vale. Puedo ligar más 
que un sordo.
—¡Hala! ¿Lo dices en serio? 
Esto es increíble. Sabía que 
estabas fatal, pero no a tantos 
niveles. Tienes que escribir 
sobre esto.
—¿Sobre qué?
—Sobre cómo te odias y cómo 
conocer a un sordo te hizo 
mirarte al espejo.

Al escuchar la respuesta de Ryan, Olivia pasa en esta parte a centrarse en la 
discapacidad frente al carácter saliente de la sexualidad que ocupaba el fragmento 
anterior. Resulta necesario señalar aquí una interpretación diferente en la traducción 
de «I can still do better than a deaf guy», que en el doblaje se presentó como «puedo 
aspirar a alguien mejor que un sordo», mientras que en el subtitulado el mensaje era 
«puedo ligar más que un sordo». Si prestamos atención a la conversación y a la fina-
lidad que se pretende transmitir, parece más acertado el sentido del doblaje, ya que 
este comunica el capacitismo interiorizado que sufre Ryan. Este contenido permite 
tratar el problema de la discriminación en el seno del colectivo de personas discapa-
citadas, basada en una jerarquización abstracta que privilegia a determinados sujetos 
frente a otros en función de su discapacidad. Recordemos la «matriz de dominación» 
que definía Collins (1990/2000), mediante la que explicaba cómo pueden cambiar las 
posiciones jerárquicas de los sujetos discriminados en función del contexto en el que 
se encuentren. Una persona sometida a ciertas presiones discriminatorias puede, en 
otra situación, encontrarse en un enclave privilegiado y pasar a ser el individuo que 
adopta una posición dominante y trata de ejercer poder sobre un colectivo diferente. 
Este mismo problema de la discriminación a otros semejantes ocurre también en el 
colectivo gay, donde, por ejemplo, determinados rasgos físicos o actitudes conside-
radas femeninas propician homofobia entre los propios gays (González Amago 2005).

Ante esto, nos parece llamativa la reflexión de Ryan sobre el tema, cuando se 
sincera con su madre tras la conversación con Olivia:
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Tabla 8
Special 01x07

Original Doblaje Subtitulado
—Am I secretly fucked up? Are 
there, like, layers of fucked-up-
ness inside of me that I don’t 
even know exist?
—What?
—I don’t make sense to anyone 
anywhere.

—¿Estoy jodido sin saberlo? 
¿Tengo capas de movidas 
chungas dentro que no sé ni 
que existen?
—¿Qué? ¡No!
—Nadie me entiende.

—¿Estoy fatal? ¿A tantos 
niveles que ni siquiera sé que 
existen?
—No.
—Nadie me entiende.

Las «capas» a las que hace referencia Ryan pueden entenderse aquí como la 
metáfora de la superposición de rasgos que se emplea en la teoría interseccional para 
describir la configuración de identidades complejas. Incluso en este lamento de Ryan, 
en el que sugiere que ni él puede llegar a entenderse a sí mismo, podemos encontrar 
en el original y la traducción una nueva capa que viene a sumarse a las facetas inter-
caladas a las que Ryan alude. En esta ocasión, el fuero interno de Ryan se transmite 
mediante un lenguaje joven y coloquial, en el que no se vislumbra ningún rastro de 
discurso patologizante. Al contrario, se aproxima a lo que un chico de 28 años podría 
expresar con sus amigos: «layers of fucked-up-ness inside of me», que llega al público 
español en el doblaje como «capas de movidas chungas dentro». En ambas propues-
tas se recurre a un lenguaje oral de registro muy coloquial. Quizá la versión para 
subtitulado, limitada un número máximo de caracteres por segundo, se ve más 
alejada del original y no contribuye tanto como el doblaje en la creación de la iden-
tidad múltiple que se pretende conseguir.

5. Conclusiones

A través de los ejemplos presentados, hemos tratado de dejar constancia del poder 
de la traducción en la construcción de identidades interseccionales y su capacidad 
para darles visibilidad y normalizar la presencia de personajes poliédricos en los 
medios actuales. Los diferentes recursos discursivos y estrategias de traducción que 
hemos incluido son, en nuestra opinión, una muestra del alcance social de la figura 
del traductor en casos como los que nos ocupan.

A la luz del estudio acometido, el enfoque interseccional nos parece un instru-
mento estratégico desde el que analizar las representaciones de identidades poliédri-
cas en y previas a la traducción. Se muestra como un asidero especialmente útil para 
realizar traducciones que consigan reflejar la situación de los sujetos atravesados por 
diferentes realidades. Para ello, nos parecen necesarias estrategias discursivas que 
permitan entrelazar las facetas de la identidad hasta entenderlas como un todo y no 
como una superposición de rasgos.

Parece inevitable, por tanto, tomar la traducción como enclave para escudriñar 
los desequilibrios de poder y los ejes de opresión que dan forma, en los canales 
audiovisuales actuales, a personajes con distintas facetas que tradicionalmente han 
sido causa de marginación. Las implicaciones éticas a las que nos remitíamos son 
innegables si consideramos que, como agentes mediadores, los traductores pueden 
ofrecer paradigmas identitarios que den voz a muchas personas silenciadas. De ahí 
que, en la traducción del siglo xxi, parezca urgente recurrir a soluciones discursivas 
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apoyadas en metodologías de análisis como las que presentamos aquí y se luche por 
unas reescrituras que acojan y representen al amplio abanico de identidades con las 
que convivimos.
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González Amago, Jesús (2005): Re-inventarse. La doble exclusión: vivir siendo homosexual y 
discapacitado. Madrid: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Grue, Jan (2005): The Problem of the Supercrip: Representation and Misrepresentation of 
Disability. In: Tom Shakespeare, ed. Disability Research Today. International Perspectives. 
Londres/Nueva York: Routledge, 204-218.

Guzmán, Paco y Platero, Raquel Lucas (2012): Passing, enmascaramiento y estrategias iden-
titarias: diversidades funcionales y sexualidades no-normativas. In: Raquel Lucas Platero, 
ed. Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra, 
125-158.

Hall, Stuart (1996): Who Needs Identity? In: Stuart Hall y Paul du Gay, eds. Questions of 
Cultural Identity. Londres/Thousand Oaks/Nueva Delhi: Sage, 1-17.

Haller, Beth y Zhang, Lingling (2014): Stigma or Empowerment? What Do Disabled People 
Say About Their Representation in News and Entertainment Media? Review of Disability 
Studies. 9(4):19-33.

Hancock, Ange-Marie (2007): When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition: Examining 
Intersectionality as a Research Paradigm. Perspectives on Politics. 5(1):63-79.

Harvey, Keith (2000): Describing Camp Talk: Language/Pragmatics/Politics. Language and 
Literature. 9(3):240-260.

hooks, bell (1981): Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: SouthEnd Press.
House, Juliane, Martín Ruano, M.ª del Rosario, Baumgarten, Nicole (2005): Introduction. 

In: Juliane House, M.ª del Rosario Martín Ruano, Nicole Baumgarten, eds. Translation 
and the Construction of Identity. Seúl: IATIS, 3-13.

MacKinnon, Catharine Alice (2013): Intersectionality as Method: A Note. Signs. 38(4):1019-
1030.
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