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But I want to tell my stories and, more than that, I 
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just introducing themselves. Adam knew if he was 
alone, he wouldn’t look like he was one of them, so 
he stood close and chatted with Casey and June, 
asserting himself as part of the group. 

The queer people were cheesy and “in your 
face,” but he liked the idea of being part of 
something. 

Ariel Scharg 
 
 
 
 

 
ALISON: Did you ever imagine I’d hang on to your 
stuff, Dad? Me neither. But I guess I always knew 
that someday I was going to draw you. In cartoons. 
Yes, Dad, I know you think cartoons are silly, but I 
draw cartoons. And I need real things to draw from 
because I don’t trust memory. 
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Introducción 
 

Lo primero por responder en esta introducción es porqué quiero hacer esta traducción 

comentada, y considero que se puede abordar la respuesta desde dos puntos 

diferentes: en primer lugar, me interesa trabajar con un cómic porque es un campo aún 

no muy explorado en México. A pesar de que en nuestro país los cómics se han vuelto 

un producto cultural ampliamente consumido, su popularidad se concentra en su 

mayoría en las historietas, en los cómics que se publican con periodicidad y no en las 

novelas gráficas; además los cómics se siguen viendo como un objeto que sólo es 

consumido por un público adolescente, pues la mayoría de la gente sigue pensando en 

los cómics como objetos sin un gran valor cultural o literario. Pese a que en los últimos 

años los cómics han tenido una suerte de explosión en cuanto a popularidad en el 

ámbito académico, en México esto aún no sucede, ya que, a diferencia de 

universidades estadounidenses o británicas, todavía no se imparten clases que giren en 

torno a los cómics, no se hacen simposios o conferencias respecto de ellos,1 ni tampoco 

se publican libros en español de teoría de cómics. También me parece que la traducción 

de cómics en México es algo a lo que se le ha dado muy poca importancia, o algo a lo 

que se le ha dado una importancia muy dirigida, pues en el país sí se hacen 

traducciones de historietas que salen una vez al mes, pero es casi imposible encontrar 

traducciones de novelas gráficas hechas en México, y la mayoría de las que se venden 

en librerías nacionales son producidas en España o Argentina. Después de ver el 

panorama respecto de los cómics en la academia y a la traducción de cómics en 

México, se puede entender porqué es imposible encontrar textos producidos en México 

acerca de la traducción de cómics, y es por ello que veo pertinente hacer una traducción 

comentada de una novela gráfica. 

En segundo lugar, me interesa hacer una traducción de Fun Home: A Family 

Tragicomic de Alison Bechdel porque es un representante de los cómics y de la 

literatura queer, género al que también se le ha prestado muy poca atención en México. 

Queer es un término muy reciente; en In a Queer Time & Place: Transgender Bodies, 

Subcultural Lives, Jack Halberstam identifica su popularización dentro de una 

comunidad que se autodenomina como tal a finales del siglo XX, y es en parte por este 

                                                        
1 Me refiero aquí a conferencias dirigidas al público académico, en la actualidad ya existen en el 
país eventos como La Mole Comic Con donde hay conferencias impartidas por escritores, 
dibujantes y coloristas de cómics, pero son una convención y conferencias dirigidos a 
aficionados. 
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reciente uso y por la adopción del término por parte de la comunidad, que es una 

palabra ambivalente y difícil de definir. Al igual que muchos de los adjetivos con los que 

se define la comunidad gay, queer es un término que originalmente era utilizado como 

un despectivo y que hoy en día es utilizado por una comunidad que se autodenomina 

como tal.2 Aun cuando “queer is very much a category in the process of formation” 

(Jagose 1) y por lo tanto es un término que sigue en construcción y no tiene una 

definición completamente establecida, considero necesario establecer una descripción 

clara para poder avanzar con este trabajo; creo que la mejor forma de definir queer, 

para este propósito, es como lo propone Cristiano Mazzei, como “[r]epresentations of 

diverse sexual identities […] men and women whose sexualities do not fit the 

heteronormative mainstream culture […] a term representing unity but also suggesting 

diversity” (Mazzei 1).3 Me parece que es importante completar esta definición con lo 

propuesto por Annamarie Jagose: “[d]emonstrating the impossibility of any ‘natural’ 

sexuality, [queer] calls into question even such apparently unproblematic terms as ‘man’ 

and ‘woman’” (Jagose 3), porque, a mi parecer, el término queer permite englobar no 

sólo la preferencia sexual sino la autoidentificación de la persona. A pesar de que 

considero que es la mejor definición del término y de que es posible reconocer a qué 

apunto con ella, es también muy problemática, pues se refiere a lo queer a partir de lo 

que no es y no a partir de lo que es, pero veo difícil encontrar una definición adecuada 

más precisa debido a lo reciente del uso y adopción del término.  

Es posible identificar Fun Home como un cómic queer pues gran parte de él gira 

en torno a la sexualidad y a la identidad de Alison y Bruce Bechdel. Creo que es posible 

reconocerlo como queer y no solamente como cómic gay4 porque Bruce y Alison son 

personas cuya identidad es diferente a las tradicionales: tenemos a Bruce, un hombre 

casado con una mujer pero que al mismo tiempo mantiene relaciones con hombres 

                                                        
2 Considero importante aclarar que a pesar de que hoy en día la comunidad queer ha adoptado 
la palabra, se sigue utilizando como un peyorativo por algunas personas que no pertenecen a 
ella. Creo que la palabra queer pasa por el mismo problema que la palabra butch, de la cual haré 
una distinción más clara en la sección III.2.1, pues ambos términos son autodenominantes y son 
utilizados con orgullo por la comunidad lésbica o queer ya que le da un sentido de pertenencia, 
pero también siguen siendo utilizadas como insultos por muchas personas. 
3  Esta definición utiliza “diversas identidades sexuales” y con ello implica que incluye a la 
comunidad lésbico, gay y bisexual pero no se limita a ella. 
4  Me parece además que es complicado identificarlo como un cómic gay porque, 
tradicionalmente, el término gay sirve para referirse a hombres homosexuales, sin hacer una 
referencia directa a mujeres ni a personas con otras preferencias. 
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jóvenes. En el lado opuesto está Alison que desde niña es una butch,5 tal como Bechdel 

se define, e incluso en el cómic identificamos un par de viñetas en las que Alison le pide 

a su hermano John que la llame Albert para que piensen que es un niño. En ambos 

casos las identidades de los personajes se alejan de las preestablecidas, y por ello veo 

prudente identificarlas como queer, pues ambos personajes “do not feel the privilege of 

majoritarian belonging, normative tastes, and ‘rational’ expectations” (Muñoz 27). 

Tomando lo dicho anteriormente como base, es posible ver cómo es que los 

elementos queer forman una parte importante de este cómic, por eso considero 

necesario hacer una traducción que ponga particular atención a dichos elementos; es 

decir, hacer una traducción queer. Para hacer esto me parece necesario tomar en 

cuenta el panorama del sistema literario mexicano, en el cual las obras queer, originales 

o traducciones, son casi inexistentes.6 Debido a esto, al hacer esta traducción “[t]he 

translator is in the paradoxical position of ‘telling a new story’ to the receptor audience 

[…] because neither the content nor the intertextual framework of such texts is familiar to 

[them]” 7  (Tymoczko 13). Por lo tanto esta traducción no será solamente un 

acercamiento del lector a Fun Home de Alison Bechdel, sino que será una aproximación 

a la cultura queer. Considero que es pertinente hacer este tipo de traducción porque hoy 

en día “LGBTQ8 cartoonists are moving out of the queer media ghetto and bringing their 

                                                        
5 Utilizo la palabra butch y no un equivalente en español como marimacha o machorra porque me 
parece que los términos no significan lo mismo. En español, marimacha y machorra son palabras 
que se suelen utilizar como despectivos y no como términos para autoidentificarse; nunca he 
escuchado a ninguna mujer definirse como tal. Además, ambas palabras incluyen “macho”, lo 
cual hace que los términos impliquen que dichas mujeres tienen algo de hombres en ellas. De 
forma opuesta, creo que aun cuando el término butch implica que la mujer tiene algo de 
masculinidad, en su etimología no implica que tenga que ver con un hombre; además, a mi 
parecer, es un término mucho más político, considero que la mejor forma de definirlo es como lo 
hace Joan Nestle: “None of the butch women […] ever presented themselves […] as men; they 
did announce themselves as tabooed women who were willing to identify their passion for other 
women by wearing clothes that symbolized the taking of responsibility […] this courage to feel 
comfortable with arousing other woman became a political act” (Nestle 100 – 101). Utilizo el 
término butch porque es una palabra que implica masculinidad sin implicar que quien describe es 
parcialmente un hombre y porque es reconocida con orgullo por quien se autodenomina así. 
6 La literatura queer, e incluso LGBTQ, es algo que apenas se va abriendo camino en México. 
Hoy en día en el D.F. se encuentran solamente dos librerías LGBTQ: Voces en tinta y El armario 
abierto, y una búsqueda del término queer en los catálogos de las cadenas de librerías más 
populares arroja menos de diez resultados en cada una de ellas; si bien la existencia de ambos 
elementos demuestra que es algo a lo que ya se le pone atención y es consultado, debido a la 
cantidad de resultados es posible ver que su desarrollo apenas comienza. 
7 Es importante aclarar que en “The Metonymics of Translating Marginalized Texts”, Tymoczko se 
refiere a textos marginalizados poscoloniales, sin embargo, considero que la misma observación 
puede ajustarse a textos queer que también son marginalizados. 
8 Las siglas LGBTQ hacen referencia a las comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual y 
queer. 
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work to wider audiences” (Hall II); es decir, empiezan a ser reconocidos por gente que 

no pertenece a dicha comunidad, y por lo tanto tienen un alcance mucho más amplio. 

Veo una traducción queer como una en la que se le pone particular atención a 

dichos elementos en el texto, aquella en la que es necesario interpretar todos los 

posibles dobles sentidos que pueda tener una frase, tomando en consideración no sólo 

los elementos lingüísticos, sino también los elementos visuales de las viñetas para 

intentar obtener una obra igualmente queer. Al poner particular atención a dichos 

elementos, “[a] queer translation would […] destabilise and denaturalise gender and sex 

norms” (Burton 57), es decir, desestabilizará una identidad cultural y buscará abrir 

camino a una nueva identidad.  

Con esta traducción pretendo entonces lo mismo que la cultura queer: “the 

rejection of a here and now and an insistence on potentiality or concrete possibility for 

another world” (Muñoz 1), es decir, la presentación de la posibilidad de un nuevo campo 

traductológico, en este caso, de un campo de traducción queer. Podrá verse el texto 

meta como una traducción queer por ambos elementos que se han mencionado: tanto 

por el tratamiento que daré durante el proceso de traducción y todas las posibles 

interpretaciones que tomaré en cuenta, como por el tipo de obra que es Fun Home: por 

los temas que maneja, la identidad de los personajes y el tipo de lenguaje que ellos 

utilizan, e incluso por quién es Alison Bechdel. 

A pesar de que ya existe una traducción de Fun Home, de Reservoir Books 

Mondadori, elaborada por Rocío de la Maya, a mi parecer es una traducción deficiente 

en los dos elementos que se han mencionado en esta introducción: el hecho de que 

Fun Home es un cómic y que además es una obra queer. En el primer caso 

encontramos que en dicha traducción se ignora que, por ser un cómic, el texto funciona 

también como un elemento visual, como parte de una imagen, y por ello debe hacerse 

todo lo posible por mantenerlo de la misma forma que en el texto base, pero en esta 

traducción se disminuyó el tamaño de la tipografía y en varios casos, como en la viñeta 

inferior, se pusieron más líneas de texto que en el texto base: 
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(Bechdel 8) 

 

Esto sucede en muchas ocasiones y me parece que es algo que no debió 

hacerse pues para Bechdel es muy importante cómo interactúan los elementos 

lingüísticos y los visuales en la página, la autora incluso dice “I never wanted there to be 

more than four lines of text above the panels, so that the words didn’t overwhelm the 

pictures” (Bechdel citada en Chute, Outside, 164). De igual forma, en esta traducción, 

De la Maya ignora que el texto se conecta con diversos elementos como texto en 

gutters,9 en globos de diálogo, en viñetas previas y además con elementos visuales, por 

lo tanto desconoce que se encuentra un sentido que hay que reconocer y traducir como 

un todo, lo que nos dice la primera regla de Hillaire Belloc.10 

Como ejemplo de esto encontramos: 

                                                        
9 Los gutters es como se les llama a los canales que existen entre las viñetas. Aun cuando en 
español se les denomina “canales”, la mayoría de las veces se utiliza el anglicismo para hablar 
de ellos. A lo largo de este trabajo me referiré a ellos con la palabra anglosajona para evitar la 
confusión de ellos con los canales de significación. 
10 Las seis reglas de Belloc serán mencionadas en el apartado III.1 de este trabajo. 
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(Bechdel 4) 
 

Al verlo aisladamente, puede que, en cuanto al sentido, la traducción sea cercana, pero 

en el texto en español deja completamente fuera la relación que esta viñeta mantiene 

con el último panel de la página anterior: 

 

Encuentro un problema con 

esta traducción porque De la Maya 

obtuvo un texto meta teniendo en 

cuenta solamente el texto de la viñeta 

superior y no el sentido total del 

lenguaje, pues no se hace ninguna 

referencia a los icarian games 

mencionados una página atrás (panel 

a la izquierda). De la Maya deja fuera 

este subtexto pues obtiene en su traducción “Puede esconderse un poco de humor 

negro en la suerte que corrió Ícaro […]”, no hace una traducción del verbo considering, 

el cual es la unión entre este último panel y la viñeta en cuyo gutter se hace la 

traducción, y es por ello que desaparece una red de significado,11 pues De la Maya no 

hace una relación de su mención a Ícaro en el gutter superior del panel con los icarian 

games mencionados en el recuadro que, como indica Bechdel, practican los gimnastas 

y en estas dos viñetas también lo hacen Bruce y Alison. Creo que hay un problema de 

continuidad porque en esta traducción el humor negro sólo hace referencia a la caída de 

Ícaro, y no a que hay algo de humor en que se llamen “juegos de Ícaro” si se tiene en 

                                                        
11  Tal como las define Antoine Berman, las redes subyacentes de significado o underlying 
networks of signification son “a hidden dimension, an ‘underlying’ text, where certain signifiers 
correspond and link up, forming all sorts of networks beneath the ‘surface’ of the text itself” 
(Berman 248). 
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cuenta que Ícaro cayó por desobedecer a su padre, y que Alison puede caer justo 

cuando su padre la está sosteniendo. Podemos encontrar una falla similar en el 

siguiente panel:  

 
(Bechdel 90) 

 
En esta viñeta se hacen modificaciones más grandes en la traducción, incluso 

cambiando lo que dice el texto base: por ejemplo, en el texto original viene decided 

como un adjetivo que modifica a bent, y en la traducción el primero es convertido en un 

verbo que efectúa Bruce. De igual forma, considero que en este panel también se hacen 

modificaciones que dejan fuera las relaciones con la viñeta siguiente y creo que estos 

alteraciones no deberían hacerse porque así se elimina la red de significado de los 

elementos queer, la cual es uno de los ejes centrales de este cómic y es la base de la 

traducción de este cómic: 
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En la primera viñeta original se utiliza bent para referirse a la inclinación de 

Bruce por la jardinería y después para referirse a su inclinación sexual. Creo que es 

necesario utilizar la misma palabra en la traducción porque en el panel siguiente 

Bechdel dice “What kind of man but a sissy could posible love flowers this ardently?”, es 

decir, hace referencia a ambas inclinaciones, lo cual se pierde por completo en la 

traducción de Rocío de la Maya. Podemos ver cómo en estos paneles se ignora la 

relación narrativa que existe entre texto e imagen, lo que es la base de la traducción de 

cómics (Haindl 39), y es por ello que considero que la traducción del cómic es 

defectuosa. 

Por encima de esta falla, me parece que es pertinente hacer una traducción 

comentada de Fun Home por el segundo elemento mencionado: lo queer. En la 

traducción que ya existe sucede lo que Jeremy Munday plantea que pasa con las 

traducciones de textos gay: “markers of [queer] identity either disappear or are made 

pejorative” (Munday 201) y por lo tanto, en este caso se deja fuera una parte muy 

importante del cómic. Podemos ver un ejemplo de lo primero en la siguiente viñeta: 

(Bechdel 93)  
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En este panel podemos observar que se traduce pansies por “pensamientos”, el 

nombre de la flor, pero se deja completamente fuera el doble sentido, la referencia 

queer: que pansies sea sinónimo de hombres gay, y por ello se elimina el registro queer 

del lenguaje.12 También podemos encontrar ejemplos de lo segundo que dice Munday, 

que los marcadores gay sean traducidos como peyorativos, como en la siguiente viñeta: 

(Bechdel 15) 
 

De la Maya utiliza “marimacho” para traducir butch y “princesa” para traducir 

nelly. Bechdel utiliza el primer término como un autodenominante, y la palabra 

“marimacho” habitualmente funciona como peyorativo, tal y como Munday dice que 

suele suceder;13 Bechdel utiliza el segundo término para referirse a su padre y me 

parece que en la traducción se utiliza una palabra sumamente ofensiva porque equipara 

a Bruce con una mujer, es un término sexista y que en ningún momento funciona como 

un autodenominante por los hombres gay.14 En mi traducción busco tomar en cuenta 

                                                        
12 En el apartado III.2.1 discutiré a profundidad el problema que encuentro en este panel, en las 
viñetas que lo rodean y cómo intenté mantener el registro queer en toda esta página. 
13 Discutiré el uso de “marimacho” y lo que este término suele implicar y cuándo es utilizado más 
profundamente en el apartado III.2.1 
14  A pesar de que algunas veces los hombres gay utilizan adjetivos femeninos como 
autoidentificantes, creo que siempre, o la mayoría de veces que los utilizan, lo hacen en un tono 
de burla, implicando que son algo humillante (entre los adjetivos que he escuchado a hombres 
gay utilizar se encuentran: loca, puta, perdida, zorra, gata), y por lo tanto no son 
autoidentificantes per se, pues se nombran a sí mismos con adjetivos femeninos pero en 
realidad no se identifican con dicho adjetivo.  
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todos los elementos que llevan un doble sentido y todos los marcadores del lenguaje 

queer, poniendo especial atención en el camp, 15  porque es lo que manifiesta la 

identidad y hace visible a la comunidad queer (Munday 201); por ello, al trabajar el camp 

en esta traducción y buscar hacerlo evidente, se podrá evidenciar la identidad queer del 

cómic.  

En este trabajo hice una traducción de los capítulos 1 y 4 de Fun Home pues en 

ellos encontramos elementos clave para el desarrollo de la obra y por ello, si se leen 

solamente estos dos capítulos es posible entender la trama de todo el cómic y tener una 

noción clara de quiénes son los personajes y cómo están desarrollados. De igual forma, 

quiero trabajar con estos dos capítulos porque en ellos es posible encontrar diversos 

desafíos traductológicos como tener que traducir más de una obra por diferentes 

autores, Fun Home, un fragmento de diccionario y una cita de En busca del tiempo 

perdido de Proust, abordar dobles sentidos que transmiten gran parte de la identidad 

queer de la obra, identificar las redes de significado que existen, mantener las mismas 

relaciones que hay entre ellos en el texto meta, y tener que ajustarse al espacio 

establecido mientras se transmite todo lo que la voz narrativa quiere decir. 

 A largo de todo este trabajo planeo poner particular atención a esos dos 

elementos: lo queer y el lenguaje, pues mi objetivo es tener un cómic cuyo lenguaje 

cuente con la mayoría de referencias que se encuentran en el texto base, poniendo 

especial atención a las queer, para intentar crear una respuesta similar en el lector y 

lograr que se enfrente con un cómic queer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Tradicionalmente se le ha llamado camp a la forma de hablar de personajes masculinos gay. 
En el apartado III.2 de este trabajo plantearé que es un elemento representativo de la cultura 
queer y no sólo de personajes gay. 
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I. Novelas gráficas, cómics, comix 
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Dan Clowes 

 

Se puede identificar el inicio de los cómics, en su forma más básica, a finales del siglo 

XIX, cuando en los periódicos dejan de aparecer caricaturas de un panel y empiezan a 

aparecer tiras cómicas compuestas por artes secuenciales,16 por series de imágenes 

que cuentan algo. Desde un inicio, estas tiras cómicas fueron muy populares. El caso 

más notable de esa época fue The Yellow Kid de Richard Outcault, cuya circulación 

comenzó en 1896 y fue tan popular que dos periódicos pelearon legalmente por los 

derechos de publicación; además fue la primera tira cómica de la que hicieron productos 

como postales, juguetes, abanicos y paquetes de cigarros, que fueron vendidos en todo 

Nueva York. 

 En la primera década del siglo XX las tiras cómicas que sólo presentaban 

imágenes en viñetas evolucionan y empiezan a aparecer en ellas globos de diálogo y 

recuadros con texto, una característica casi esencial de los cómics actuales y, además, 

se empiezan a publicar libros que compilan las tiras cómicas más populares de los 

periódicos y que pueden verse como los antecedentes de los cómics de hoy (Sabin 24). 

La edad dorada de los cómics en Estados Unidos fue de 1935 a 1965, cuando se 

comercializaron las historietas o comic books, empezaron a importarse títulos europeos 

                                                        
16 El término sequential art es con el que Will Eisner describe y define los cómics, la mejor 
explicación al respecto es dada por Scott McCloud: “Taken individually, the pictures […] are 
merely that – pictures. However, when part of a sequence, even a sequence of only two, the art 
of the image is transformed into something more: the art of comics!” (McCloud 5). En español, 
me parece que el término más cercano a este que se ha acuñado es “narrativa en imágenes” por 
Román Gubern en Literatura de la imagen. 
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a dicho país y se desarrollaron personajes como Batman y Superman; aunque la 

mayoría de estos cómics seguían teniendo como público principal a los niños o 

adolescentes, también es en esta época cuando se empiezan a desarrollar tiras y 

revistas como Mad para adultos, y con ellas nacen los cómics alternativos. 

 En la misma época en que despega la popularidad de los cómics, empieza a 

haber oposición contra ellos. En 1954, Fredrich Wertham publica Seduction of the 

Innocent, el cual “claimed that morally suspect comic books were contributing to juvenile 

delinquency” (Wolk 38). En un intento de protegerse de los guardianes de la decencia17 

y de autoridades legales, la Comics Magazine Association of America creó la Comics 

Code Authority para regular las historietas dentro de la misma industria.  

 La existencia de esta autoridad detuvo el desarrollo de los cómics mainstream, 

pero al mismo tiempo favoreció el desarrollo de los cómics underground,18 y para finales 

de los sesenta “it was time for payback: where the Code had stipulated ‘no violence’, ‘no 

sex’, ‘no drugs’ and ‘no social relevance’, the underground comix would indulge 

themselves to the maximum in every category” (Sabin 92). Los underground comix son 

los primeros cómics hechos específicamente para lectores adultos, pero debido a su 

naturaleza19 no eran populares con el público en general y por eso no se vendían en 

librerías y, como eran producidos y vendidos en su mayoría directamente por el artista, 

no recibían ninguna publicidad. El trato que se le da a los cómics para adultos empieza 

a cambiar con el surgimiento del término novela gráfica, el cual se utilizó públicamente 

por primera vez en 1964 en una hoja informativa escrita por Richard Kyle y dirigida a la 

Amateur Press Association, pero fue hasta 1978 cuando Will Eisner creó A Contract with 

God and Other Tenement Stories e intentó venderlo a editoriales no especializadas 

como una novela gráfica (Eisner, A Contract, X) que la expresión se volvió común y los 

cómics se empezaron a vender en librerías. 

 

 

 

 

                                                        
17 Para una explicación más detallada de los guardians of decency, cf. Terry Gilliam, “Foreword”, 
1001 Comics You Must Read Before You Die, 6. 
18 Utilizaré los anglicismos underground y mainstream porque me parece que son palabras que 
ya han sido adoptadas y reconocidas por hispanoparlantes mexicanos y porque creo que no hay 
un término en español que transmita exactamente lo que estas palabras quieren decir. 
19 La mayoría de ellos cuentan con un contenido político y un contenido sexual, incluso se ha 
dicho que la X en comix viene de X-rated. 
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I.1 Las diferencias 
They are not doing kid stuff over there. They have 
the top artists […]  

And the stuff they are doing, grown-ups are 
reading it. Adults. It’s dark. It’s also mean, I think, 
but look around you, this is a mean age we’re living 
in. 

Michael Chabon 
 

En los noventa el género de alternative comics y underground comics se sigue 

desarrollando, y en 1994 Harper publica Understanding Comics de Scott McCloud, con 

lo cual “a partnership between trade publishing and comics publishing began” (Weiner 

9). Es también en los noventa cuando comienza a despertarse el interés académico en 

los cómics, empezando con “The Graphic Novel: A Twentieth Century Conference on an 

Emerging Literary and Artistic Medium”, un simposio de tres días con Will Eisner que 

patrocinó la Universidad de Massachusetts en 1998 (Weiner 11). 

 Desde el establecimiento del término por parte de Eisner, la expresión novela 

gráfica ha ido evolucionando a lo largo de los años, y hoy en día  

‘graphic novel’ has become not only a term of convenience within the comic 
book fandom but also a label increasingly used by booksellers to bracket a 
dizzying range of disparate comics: from compilations of popular superhero 
comic book stories, to translated volumes of Japanese manga, to the rare 
original graphic novel designed for a non-fan audience. Such works tend to be 
lumped together indiscriminately. 

(Hatfield 30) 

Es por esto que es importante dejar en claro los términos que se van a utilizar antes de 

avanzar con este trabajo. Lo primero que se debe tener en cuenta es que “‘[c]omics’ […] 

refers to the medium itself, not a specific object as ‘comic book’ or ‘comic strip’ do” 

(McCloud 4).  

La division principal que se puede hacer es entre cómics mainstream y cómics 

alternativos o comix: los primeros son “the majority of comics from long-running 

superhero publishers […] which make a lot of their profits from characters and franchises 

rather than directly from particular creators’ work” (Wolk 47). Los cómics alternativos o 

comix son aquellos que le dan más importancia al creador, pues la mayoría de las veces 

son escritos, dibujados y en muchas ocasiones publicados por la misma persona; es por 

ello que los comix “established the idea of comics as a form for adults […] they 

transformed an object that was jejune and mechanical in origin into a radically new kind 

of expressive object, a vehicle for the most personal and unguarded of revelations” 

(Hatfield 7). 
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La división entre cómics alternativos y mainstream se basa en la importancia que 

se le atribuye a sus creadores, pero también se pueden encontrar otras diferencias 

notables entre historietas y novela gráfica: el comic book o historieta suele tener una 

extensión de 20 a 24 páginas, incluyendo publicidad; venderse en puestos de 

periódicos, supermercados o tiendas especializadas de cómics; ser escrito y dibujado 

por diferentes personas y aparecer periódicamente, pues “[t]hey’re story driven and 

series-based so there are always more stories to tell” (Wolk 27). La novela gráfica suele 

ser dibujada y escrita por un solo autor, tener una longitud que supera las 48 páginas, 

ser publicada en un solo número, estar impresa en un papel de mejor calidad que el de 

las historietas y ser vendida tanto en tiendas especializadas como en librerías.  

Por encima de estas diferencias físicas, lo más importante que las mantiene 

como elementos separados es que “comic books and graphic novels may be said to be 

essentially different in their use of narrative time. This fact allows graphic novels to 

explore and create more complex narrative structures” (Romero 132); no es sólo la 

extensión, sino el manejo y tipo de contenido y de narrativa. Todas estas diferencias se 

pueden ver conectadas: el que las novelas gráficas se publiquen en una sola exhibición 

y no por ejemplares permite que se utilice de forma diferente la narrativa pues, a 

diferencia de las historietas, son autocontenidas, y gracias a que tienen un número 

mayor de páginas es que pueden tener narrativas más complejas, pues se encuentra 

más espacio para desarrollarlas junto con la trama. 

El primer elemento en el que se puede identificar la diferencia en la complejidad 

de estructuras narrativas es en los personajes, pues son ellos quienes podrán 

evolucionar junto con la narrativa si tienen el espacio y estructura necesarios. Andrés 

Romero toma como base la noción de cronotopo de Bajtín para clasificar las historietas 

en el cronotopo del romance griego en el que el personaje “keeps on being the same 

person [after his or her adventures] and emerges… with his identity absolutely 

unchanged” (Bajtín citado en Romero 132); en las historietas, personajes como 

Superman o Batman permanecen siendo exactamente los mismos pese a que han 

aparecido en centenas de números y sus tramas se han desarrollado en miles de 

páginas. Por el contrario, Romero ubica la novela gráfica en el cronotopo de la novela 

de aventuras e indica que en ella “[c]haracters […] suffer the passing of time as it 

transforms their identity and behaviour, turning them into different beings from those that 

started the narrative” (Romero 132); en la novela gráfica los personajes evolucionan, 
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como ejemplos claros podemos encontrar a Vladek Spiegelman en Maus, Marjane 

Satrapi en Persepolis o Alison Bechdel en Fun Home.  

 

 

 

I.2 El lenguaje 

 
En la mayoría de los cómics, ya sean mainstream o alternativos, historietas o novelas 

gráficas, el lenguaje se encuentra compuesto por elementos lingüísticos, el texto, y 

visuales, las imágenes.20 Es importante establecer desde el inicio que ambos elementos 

son igual de importantes para la narrativa: “if the pictures are not involved in conveying 

the story, then comics are ‘merely’ prose narratives with some embellishing visual 

decorations” (Miodrag 94); esto también aplica en sentido contrario, pues las imágenes 

de los cómics no podrían transmitir “much of a narrative without their outlandish and 

engaging textual context” (Miodrag 57). La complejidad del lenguaje en los cómics recae 

en que texto e imagen pueden tener diferentes tipos de relación en los paneles: el texto 

puede ser el elemento central en el panel, aclarar o amplificar las imágenes, o trabajar 

en paralelo con la imagen sin intersecarse con ella (McCloud 153 – 155). 

También es importante tener en cuenta que, a pesar de que el lenguaje está 

compuesto por elementos diferentes, estos elementos no sólo están estrechamente 

relacionados, sino que además suelen cruzar la línea que existe entre ellos, pues 

“pictures, like words, can be iconic and [visual] to various degrees” (Saraceni 27). El 

texto siempre será un elemento visual, pues el tamaño de los globos de diálogo o el 

acomodo de los recuadros que lo contienen siempre serán parte de la imagen; el caso 

más evidente en que se puede ver cómo se cruza esta línea y en el que el texto 

adquiere toda una significación como elemento visual es con las onomatopeyas, pues 

en ellas lo simbólico y lo visual son el mismo elemento. En el panel inferior de Chloe 

                                                        
20 Aunque también es posible encontrar cómics que sólo contengan uno de estos elementos. 
Carry Me de Dan Berry desarrolla su trama en 27 páginas sin incluir ninguna palabra; en el lado 
opuesto encontramos Dumb and Dumber de Shane Simmons, tira en la que solamente se 
emplean letras y signos de puntuación y ninguna imagen. 
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(Ellerby 5) 

Noonan, “Wom wom wom wom” es una representación 

lingüística del sonido hecho por Chloe y por Zoe al 

comer pero también es un elemento dibujado, una 

representación visual, y por lo tanto “text reads as an 

image” (Eisner, Comics, 2) y también “it […] blurrs the 

distinction between visual and verbal by suggesting the 

latter becomes the former when its graphic form is 

utilized in this way” (Miodrag 102). Al mismo tiempo, 

esta relación también puede trabajar de forma opuesta 

y las imágenes pueden afectar cómo se lee el texto, 

pues los elementos visuales “can suggest what a 

narrator or a group of characters is not saying [and] 

add a layer of meaning and shape the way a 
reader 

responds” (Varnuum XIV). Así como el texto puede trabajar en conjunto con la imagen 

para aclararla o completarla, determinadas imágenes brindan un contexto o significado 

nuevo o diferente al texto: las imágenes “[can be] employed as modifying adjectives or 

adverbs [and] provide the storyteller with an economical narrative device” (Eisner, 

Graphic, 15). Podemos encontrar un ejemplo claro de esto en el siguiente panel del 

primer capítulo de Fun Home: 

 
(Bechdel 7) 

Al leer el texto del gutter se podría interpretar “pasión” como una gran afición, algo que 

Bruce disfruta mucho y que le obsesiona, pero al ver el panel inferior al gutter, la palabra 

adquiere un nuevo significado, pues es evidente que la imagen hace alusión a Jesús 
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cargando la cruz, y por lo tanto, “pasión” hace una nueva referencia a la pasión de 

Cristo: el elemento visual agrega una nueva capa de significado al elemento lingüístico. 

 El lenguaje y cómo se compone es un elemento muy importante en los cómics 

porque podemos ver que se integra por más elementos que el texto, es por eso que 

para poder reconocer todos los posibles significados se requiere una lectura mucho más 

cuidadosa. Por esa misma razón, la traducción de ellos requiere que se tomen en 

cuenta más elementos que en un texto base ordinario y que se ponga atención especial 

a todas las posibles interpretaciones y a todos los posibles juegos del lenguaje que 

existen entre elementos lingüísticos y visuales. 
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II. Alison Bechdel 
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Naturally, it’s appropriate to include biographical 
particulars in relation to her work. […] We must 
remember, though, as we look at all this personal 
information, that the most important thing is what 
Laura White wrote. We should, of course, gather 
all the information we can about her life as well, by 
all means. It’s our duty to literary history.  

[…] In the end, from a literary point of view, it 
hardly matters what the person who wrote the 
books did, or thought, or felt, although such things 
naturally arouse our human curiosity. 

Pasi Ilmari Jääskerläinen 
 

Alison Bechdel nació el 10 de septiembre de 1960 en Lock Haven, Pensilvania, lugar en 

el que vivió con su familia hasta 1977 cuando entró a Simon’s Rock College. Fun Home 

y Are You My Mother? son cómics autobiográficos, y gracias a ellos sabemos que la 

literatura fue una parte muy importante de su vida; en Fun Home es posible tener una 

noción de la biblioteca familiar con la que creció y la importancia que su padre le daba a 

los libros. Dicha importancia se puede ver en esta obra no sólo por cómo es retratado 

Bruce y cómo se retrata a sí misma Bechdel en la universidad, sino por el papel e 

importancia que los libros y diversos elementos pertenecientes a ellos tienen en todo el 

cómic. 

 En 1979 Bechdel descubre que es lesbiana mientras está hojeando libros en una 

librería; un par de semanas después se lo dice a sus padres mediante una carta. Luego 

de unos meses de esta revelación, el padre de Bechdel muere en lo que pudo ser un 

suicidio que Bechdel atribuye a que ella salió del clóset cuando él nunca pudo hacerlo y 

a que su madre le había pedido el divorcio. Todo esto lo podemos encontrar en Fun 

Home, cómic que, desde la perspectiva de Bechdel, nos cuenta la historia de su padre y 

familia. En 1981, una vez que Bechdel termina la universidad, se va a vivir a Nueva York 

y dice que durante esa época encontró un universo paralelo en el cual las lesbianas 

eran algo muy común, y en ese momento descubre que “I wanted to be a part of this 

insurrection. And yes, I wanted to have sex with each and every one of these compelling 

creatures. But even more compelling was a desire to capture them, somehow. To pin 

down their… essence” (Bechdel, Dykes, XII). Me parece importante esta cita porque lo 

que Bechdel hace por más de 25 años con Dykes to Watch Out For21 e incluso con Fun 

Home y Are You My Mother? es capturar y representar la “esencia” de mujeres 

lesbianas. En 1981 Bechdel descubre la existencia de cómics gay al leer el primer 

                                                        
21 Con la finalidad de tener una referencia más amplia de la obra de Bechdel y del papel de la 
autora en los cómics queer, en el siguiente apartado ahondaré en Dykes to Watch Out For. 
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ejemplar de Gay Comix, y establece que “[t]hough I loved cartoony pictures, and I’d 

been out as a lesbian for a couple of years, the notion of cartoons about being gay had 

never crossed my mind” (Bechdel, Indelible, 9). Después de hacer este descubrimiento, 

Bechdel empieza a dibujar cómics de lesbianas en lo que describe casi como un acto 

automático: “[w]ords crept into my drawings of lesbians” (Bechdel, Dykes, XIV), es decir, 

a los dibujos que ya hacía desde antes, ahora los empezaron a acompañar elementos 

lingüísticos. 

 Ese momento es cuando Bechdel empieza a publicar sus primeras caricaturas y 

retoma, ahora semiprofesionalmente, algo que había hecho desde que era niña: dibujar. 

En 1986 Firebrand Books publica la primera recopilación de DtWOF, lo cual la hace 

saltar de la publicación serializada a la publicación en libros. De 1988 a 1990, mientras 

Bechdel vive en St. Paul, Minnesota, escribe y dibuja para The Advocate “Servants to 

the Cause”, otra tira gráfica de una página que trataba del staff de un periódico gay; esta 

publicación amplió su público lector pues The Advocate es la revista LGBTQ más 

antigua y una de las más populares en Estados Unidos y, a diferencia de los pequeños 

periódicos que publicaban DtWOF, The Advocate tiene una distribución nacional. 

 En 1990 cuando Dykes to Watch Out For empieza a cobrar más popularidad, 

Bechdel se dedica por completo a la tira y a la producción de mercancía que vendía en 

festivales como el Michigan Womyn’s Music Festival. En 1999 Bechdel empieza a 

trabajar en Fun Home: A Family Tragicomic, su primer cómic biográfico, que es 

publicado por Houghton Mifflin en 2006. Gracias a esta obra la autora salta a la fama, y 

en este salto la acompaña también Dykes to Watch Out For, pues Houghton Mifflin 

publica estas tiras en 2008 en una sola compilación. 

 En 2011, Bechdel editó la publicación anual de Best American Comics. 2012 fue 

un año importante para ella, durante ese periodo publicó Are You My Mother? con 

Houghton Mifflin; fue miembro residente del Mary L. Gray Center de la Universidad de 

Chicago, donde impartió con Hillary Chute la cátedra “Lines of Transmission: 

Autobiography and Comics”; recibió el Bill Whitehead Award, un reconocimiento literario 

de Publishing Triangle que se entrega a autores de la comunidad LGBTQ; y recibió la 

beca Guggenheim con la cual empezó a trabajar en su tercer cómic biográfico que se 

concentra en sus hermanos y en cómo funciona un sistema familiar. En 2014 Bechdel 

recibió la beca MacArthur y se convirtió en la segunda novelista gráfica en recibirla en 

23 años que ha existido el programa.  
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II.1 Su obra 

 
A la fecha, Bechdel ha dibujado cómics para The Advocate, Slate, McSweeney’s, 

Entertainment Weekly, Wimmen’s Comix, The New York Times Book Review, Out, The 

Village Voice, The New Yorker y Granta, pero son tres obras suyas las que merecen 

más atención: Dykes to Watch Out For, Fun Home: A Family Tragicomic y Are You My 

Mother?, pues no son tiras ni historietas, 22  sino novelas gráficas con personajes 

redondos que pueden clasificarse en el cronotopo de novela de aventura de Bajtín. A 

través de estos tres cómics podemos identificar a Bechdel como una importante 

representante no sólo de cómics queer o de cómics gay, sino incluso de cómics creados 

por mujeres, los cuales, a pesar de que siguen siendo una minoría, se han ido 

popularizando en los últimos años gracias a que “[t]here is literally no other place 

besides comics where you can find women speaking the truth and using their pictures to 

show you, in vivid detail, what it means to live your life outside the stereotypes and 

delusions” (Bright 7). Es debido a esta incursión de escritoras y artistas tanto en novelas 

gráficas como en historietas que es posible encontrar personajes femeninos más reales 

en los cómics. Podemos ver que Bechdel ha ayudado a establecer este género, pues 

incluso ha dicho que “[t]he secret subversive goal of my work is to show that women, not 

just lesbians, are regular human beings. I want to create women who get to be 

‘universal’ the way, historically, men have gotten to be universal” (Bechdel citada en 

Joost 11); es decir, ha intentado volver habitual a las mujeres en los cómics, ya sea 

como personajes o como autoras. 

  

 

II.1.1 Dykes to Watch Out For 

 

Bechdel dice que empezó a dibujar lesbianas porque “I was very hungry to see visual 

images of people who looked like me and I didn’t see them anywhere” (Bechdel citada 

en Emmert 2) y empezó esta tira como una especie de broma, ya que en una carta a 

una amiga suya, la autora decide mandarle uno de estos dibujos acompañado por la 

leyenda “Dykes to watch out for. Plate no. 27”. La autora afirma que “I had not actually 
                                                        
22  Dykes to Watch Out For sí es una tira pues aparecía periódicamente en diversas 
publicaciones; sin embargo, durante los 25 años que fue publicada se alcanzó a desarrollar una 
trama compleja y contó con los mismos personajes que fueron evolucionando y envejeciendo 
durante ese tiempo. 
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drawn twenty-six other dykes to watch out for, but the faux textbook tone inspired me. A 

catalog of lesbians! I would […] depict the undepicted!” (Bechdel, Dykes, XIV). Como ya 

dije, Bechdel había descubierto los comics gay en 1981, pero la mayoría de ellos eran 

creados por hombres, por eso es posible entender la necesidad de representar lo no-

representado.  

El primer panel de Dykes to Watch Out For, o de los antecedentes de la tira, fue 

publicado en junio de 1983 en Womannews, un periódico feminista en el que Bechdel 

trabajaba, y un año después otros periódicos empezaron a circularla; en su momento de 

mayor éxito, la tira era publicada por 70 periódicos simultáneamente. Durante la mayor 

parte del tiempo que Bechdel dibujó DtWOF, esta fue publicada en revistas y periódicos 

gays que eran vendidos casi exclusivamente en librerías LGBTQ, por lo que la mayor 

parte del público lector eran personas pertenecientes a esta comunidad. Esto cambia 

radicalmente después de la publicación de Fun Home, cuando Houghton Mifflin publica 

Essential Dykes to Watch Out For, pues para el 2010 se habían vendido más de un 

cuarto de millón de copias de este título, lo cual, según la editorial, “elevates a title well 

beyond ‘cult’ (read: niche gay) status” (Chute, Graphic, 178). 

 DtWOF fue un cómic muy popular en la comunidad LGBTQ, aun cuando se 

encontraba en el completo opuesto de las historias sentimentales de salidas del clóset 

que eran lo más común en publicaciones lésbicas en los ochenta. Bechdel dice que “I 

hoped to make lesbians more visible not just to ourselves but to everyone” (Bechdel, 

Dykes, XV). DtWOF relataba historias de la vida cotidiana de una minoría y es capaz de 

lograr la intención inicial de la autora: “[t]he comic characters would create an immense 

cartoon universe created for lesbians, but function as a sort of getaway into lesbian 

culture for the uninitiated” (Murphy 159), convirtiéndose así en una obra icónica de la 

literatura queer 23  no sólo para su comunidad, sino incluso fuera de ella. En 2008 

Bechdel le puso una pausa indeterminada a Dykes to Watch Out For para terminar Are 

You My Mother? Este cómic es importante porque le dio un lugar establecido a Bechdel 

dentro de la comunidad LGBTQ y porque con él, el mundo de los cómics se abrió un 

poco más a las obras queer. 
                                                        
23 A pesar de que en el título se encuentra la palabra dykes y de que ya se ha dicho que la 
mayoría del público lector han sido lesbianas, me parece que DtWOF es una representación de 
los cómics y la literatura queer, pues dentro del cómic encontramos no sólo representaciones de 
lesbianas, sino también de personajes heterosexuales, transexuales y demás individuos que 
reconocen ser diferentes y lo aceptan a pesar de los peligros que esto puede implicar (Murphy 
161). También podemos ver esta obra como icónica dentro de los cómics queer porque fue la 
segunda tira queer de publicación continua; la única que fue publicada antes fue Wendel de 
Howard Cruse. 
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II.1.2 Fun Home: A Family Tragicomic 

 

Fun Home es la obra más importante de Alison Bechdel a la fecha. Fue con ella con la 

que saltó a la fama en 2006, pues fue nombrada mejor libro del año por la revista Time, 

así como el mejor libro de no-ficción por Entertainment Weekly, uno de los mejores diez 

libros por el London Times y The New York Magazine, fue finalista del National Book 

Critics Circle Award y entró a la lista de 100 libros notables de 2006 de The New York 

Times. Se le ha comparado ampliamente con Maus de Art Spiegelman, el cómic de no 

ficción más reconocido hoy en día, ya que ambos son trabajos biográficos en los que la 

relación de la autora con su padre es el eje central de la obra. 

Fun Home: A Family Tragicomic, la primera obra de un solo volumen de Alison 

Bechdel, fue publicada en 2006 por Houghton Mifflin, y fue la primera narrativa gráfica 

de esta casa editorial. Es posible reconocer en Fun Home tres tramas principales: la 

vida de Bruce Bechdel que termina en su suicidio; el desarrollo de Alison como artista y 

su esfuerzo “to claim the authority to represent their story” (Lemberg 129); y la relación 

entre Alison y Bruce, en la cual ambos se encuentran en el mismo lugar por ser gay, 

pero al mismo tiempo se encuentran en lugares completamente opuestos por cómo se 

enfrentan a este hecho y por cómo cumplen con los estereotipos relativos a sus 

identidades. Estas tres tramas se encuentran conectadas porque “Bechdel seeks to 

understand the connections between her father’s life and her own and to work through 

the trauma that can accompany queer identity” (Lemberg 129). Al ver cualquiera de 

dichas tramas es posible clasificar Fun Home como una narrativa gráfica, término 

propuesto por Hillary Chute, es decir, una obra con las mismas características de una 

novela gráfica pero que es una biografía. 

Además de haber sido muy popular por los reconocimientos recibidos, Fun 

Home ha sido aceptada y reconocida “as serious literature [because] it is explicitly 

‘literary’: it discusses, and cites, many famous, mostly modernist, works of literature at 

length” (Chute, Graphic, 185).24 A través de todo el cómic, diversas obras y referencias 

                                                        
24 Me parece importante hacer notar que aunque esa es la razón por la que mucha gente ha 
identificado Fun Home como literatura, no es necesariamente la razón más válida, pues en 
realidad “[the] sense of the book as ‘literary’ […] has to do with how the page composition, 
through panel size and panel shape and arrangement, gestures at a certain rhythm that is 
connected with ‘the complex relation between knowing and not knowing’ that Cathy Caruth 
identifies as the premise of […] literature (Unclaimed Experience 3)” (Chute, Graphic, 180-181); 
es decir, el que sea literatura depende más de cómo funciona la obra, de cómo está estructurado 
todo para dejar saber y no saber determinadas cosas al lector, de la complejidad de la narrativa, 
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literarias juegan un papel muy importante, los títulos de cada capítulo hacen alusión a 

obras como A Portrait of the Artist as a Young Man, A Happy Death, “Sunday Morning”, 

In Search of Lost Time y The Wind in the Willows, respectivamente, y el contenido de 

los capítulos gira en torno a la obra a la cual se hace referencia.25 Bechdel incluso ha 

reconocido que “these other books and authors were part of the story on a structural 

level” (Bechdel citada en Chute, Outside, 161) y es por eso que “Fun Home invites—and 

requires—readers to read differently, to attend the disjunctions between the cartoon 

panel and the verbal text, to disrupt the seeming forward motion of the cartoon sequence 

and adopt a reflexive and recursive reading practice” (Watson 124). Ese mismo principio 

se puede adoptar al momento de hacer la traducción, pues aunque se deben tener en 

cuenta las redes subyacentes de significado entre lo dicho por los personajes, las citas 

de estas obras y las imágenes, también es necesario notar que son obras de otros 

autores, y que por ello requieren un trato diferente. 

Fun Home es la narrativa gráfica más importante de los últimos 20 años. 

Además de las razones previamente mencionadas, podemos ver que su importancia y 

reconocimiento se deben a cómo está hecha y a la compleja estructura que posee, las 

ya mencionadas redes subyacentes de significado no sólo se encuentran en relación 

con las citas de otras obras, sino que a lo largo de todo el cómic se encuentran diversos 

tejidos entre texto, imágenes y citas. Bechdel incluso establece que: 
I went over and over and over it, tweaking the connection between what had 
happened and what was still coming […] Everything in the book is so carefully 
linked to everything else, that removing one word would be like pulling on a thread 
that unravels the whole sweater.  

(Bechdel citada en Chute, Graphic, 178) 

Un ejemplo claro de estas redes de significado lo encontramos en la página 6 de este 

trabajo, donde se explica cómo es que las viñetas se encuentran relacionadas con los 

paneles que le rodean y cómo es que esto se debe tomar en cuenta al momento de 

hacer la traducción, ya que no se tiene un significado aislado por viñeta, sino un 

significado a lo largo de varios paneles. 

En 2013 Fun Home alcanzó un público y reconocimiento diferentes cuando fue 

adaptada por Lis Kron y Jeanine Tesori a un musical. La obra se estrenó el 30 de 

septiembre de 2013 en el Public Theater y su temporada se extendió varias veces para 

                                                                                                                                                                     
que, tal y como ya se expuso en la propuesta de Romero, las novelas gráficas tienen 
ampliamente desarrollada. 
25  Además de que se encuentran muchas conexiones no sólo mediante los elementos 
lingüísticos, sino mediante los elementos visuales con pistas sutiles, pues todo el lenguaje de 
Fun Home hace referencias a estas obras que eran de los libros favoritos de Bruce Bechdel. 
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terminar el 12 de enero de 2014 y volvió a estar en cartelera en Broadway a partir del 19 

de abril del 2015. Este musical recibió reseñas favorables, en 2014 fue nominado a más 

de 20 premios teatrales y fue finalista del premio Pulitzer de Teatro, y en 2015 ganó el 

Tony a mejor musical. 

Fun Home: A Family Tragicomic es además muy importante como representante 

de los cómics de mujeres, de los cómics queer e incluso de los cómics como medio en 

general, pues “Fun Home’s wide success bodes an institutional change; it is a prime 

example of how the form of comics expands what “literature” is in a way that puts 

productive pressure on the academy, the publishing industry, and literary journalism” 

(Chute, Graphic, 178), es decir, ha sido capaz de demostrar que los cómics son 

literatura y ha logrado que esto sea reconocido por diversos medios. 
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III. Comentarios a la traducción 
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III.1 Particularidades 

 
Como ya se ha establecido, el lenguaje en los cómics es diferente al lenguaje en prosa 

o en cualquier otra expresión literaria porque en este medio se compone no sólo con 

palabras o elementos lingüísticos, también incluye elementos visuales. Los cómics “are 

narrative[s] with a visual dominant” (Groensteen, System, 14), por lo tanto el significado 

se transmite a través de los dos componentes. Una de las principales particularidades 

de la traducción de cómics es que el lenguaje es un híbrido,26 y por lo tanto, el traductor 

“has to pay attention to every visual sign in order to detect its contribution to the global 

meaning” (Celotti 37). En un cómic, el texto puede tener diferentes significados al tomar 

como referencia los componentes visuales que lo rodean, pues los elementos visual y 

lingüístico pueden complementarse, contradecirse o hacer juegos de significado. 

 Ya se ha explicado cómo es que los componentes lingüísticos pueden 

convertirse en elementos visuales mediante las onomatopeyas, pero esto también 

puede pasar dentro de los recuadros de texto o de los globos de diálogo. En Fun Home 

encontramos el siguiente panel: 

 
(Bechdel 97) 

Me parece que es posible ver que las cuatro primeras líneas del panel “It’s 

imprecise and insufficient” están acomodadas de esa forma por una razón particular: 

para crear énfasis. Podemos ver que el espacio en el panel permitiría que escribiera “it’s 

imprecise / and” o “it’s / imprecise and”, pero el acomodo de esta forma permite que en 
                                                        
26 El término híbrido es utilizado por Varnum y Gibbons en The Language of Comics, y por 
Hannah Miodrag quien lo define como “ […] an appropriate [word] for describing these visual-
verbal conjunctions […] it implies an interwoven totality that could not existor signifywithout 
both its constituent forebears” (Miodrag 99). 
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una lectura inicial se lean más lentamente las primeras cuatro líneas por la separación 

palabra por palabra que existe. Visualmente, resalta imprecise ya que la palabra queda 

un tanto enmarcada por la primera y tercera líneas, e incluso insufficient puede 

encontrarse en la misma situación, pues en la línea superior queda el espacio en blanco 

que la hace sobresalir. Considero que esto es aún más evidente cuando se lee el texto 

del gutter a la derecha en donde se encuentra “it is sufficient”, en donde se utilizan las 

itálicas para dar énfasis a un concepto que hace referencia al utilizado en la viñeta 

anterior. 

 Al momento de hacer la traducción, fue necesario tomar esto en cuenta, 

acomodar el texto de la misma forma y utilizar itálicas para conservar el mismo énfasis: 

 
(Bechdel 97) 

De esta manera, se intenta mantener el mismo énfasis que en el texto base y conservar 

la misma relación visual de estos elementos lingüísticos. Me parece que esto es 

particularmente importante en este cómic si se tiene en cuenta el proceso que Bechdel 

siguió para crear cada página. Todo Fun Home fue escrito antes de ser dibujado, pero 

Bechdel escribía el texto directamente sobre paneles vacíos; respecto a su proceso de 

creación, la autora ha dicho que “I needed to think in terms of the two-dimensional field 

of the page, not the one-dimensional line of text in a word-processing document” 

(Bechdel citada en Abel, Mastering, 258). Es posible ver que el acomodo del texto es 

muy importante para Bechdel y, por lo tanto, que no es casual, y por eso considero que 

en casos como este se deben mantener los mismos patrones en la traducción.  

Además de esto, otra particularidad de la traducción de cómics es que se le ve 

como una traducción restringida. Como ya se ha establecido, el lenguaje en los cómics 

se compone por dos elementos, y se considera que es restringida porque “el traductor 
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generalmente puede intervenir en uno de los niveles–el texto–sin alterar el conjunto” 

(Valero 77). Debido a la estrecha relación que se mantiene entre elementos lingüísticos 

y visuales, y a que de ella depende gran parte del lenguaje, es importante mantener 

dicha relación en la traducción para así intentar mantener intacto ese elemento del 

lenguaje. 

 Para hacer esta traducción me basé en las seis reglas formuladas por Hilaire 

Belloc que Susan Bassnett cita en Translation Studies:  

(1) […] [T]he translator should consider the work as an integral unit and 
translate in sections, asking himself ‘before each what the whole sense is 
he has to render’. 

(2) The translator should render idiom by idiom and idioms of their nature 
demand translation into another form from that of the original.  

(3) The translator must render ‘intention by intention’, bearing in mind that 
‘the intention of a phrase in one language may be less emphatic than the 
form of the phrase, or it may be more emphatic’. […] 

(4) Belloc warns against les faux amis, those words or structures that may 
appear to correspond in both SL and TL but actually do not, […]  

(5) The translator is advised to ‘transmute boldly’ and Belloc suggests that 
the essence of translating is ‘the resurrection of an alien thing in a native 
body’. 

(6) The translator should never embellish. 

(Belloc citado en Bassnet 116) 

La aplicación de estas reglas podrá verse a través de este capítulo al discutir los 

problemas con los que me encontré al hacer la traducción. De igual forma, a lo largo de 

esta traducción y del análisis que presentaré, busqué tomar como guía las tendencias 

planteadas por Antoine Berman en “Translation and the Trials of the Foreign”: intenté 

evitar la destrucción de ritmos y de redes subyacentes de significado, evité las 

expansiones porque debido al formato no tenía espacio para ellas y también lo hice para 

no perjudicar el flujo rítmico de la obra; finalmente, como lo que buscaba era introducir 

una obra queer a una cultura que no está muy familiarizada con este tipo de literatura, 

intenté hacer clarificaciones, para obviar cosas que podían ser no tan evidentes en el 

cómic o que podrían no identificarse tan fácilmente si el lector no tiene un contexto 

LGBTQ y por ello desconoce el lenguaje que se utiliza en dicho entorno. 

Es también importante tener en cuenta no sólo los aspectos metodológicos sino 

el tipo de texto que se va a traducir. Como ya se ha dicho, Fun Home no es sólo un 
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cómic y Bechdel no es sólo una caricaturista, pues este cómic ha alcanzado un lugar 

importante dentro de la literatura queer y desde ese punto se puede realizar y analizar la 

traducción. Debido a que “[t]ranslation is a process by which the chain of signifiers that 

constitutes the source-language text is replaced by a chain of signifiers in the target 

language” (Venuti 13), el texto meta siempre estará sujeto a la interpretación del 

traductor. Las elecciones del lenguaje y la postura ideológica que se tome al hacer la 

traducción pueden hacer que al final el cómic sea igualmente representativo de la 

literatura queer o se pueden no tomar en cuenta todas esas sutilezas como los dobles 

sentidos o los juegos entre elementos visuales y lingüísticos que se incluyen en el 

original y que son lo que convierten al cómic en una obra importante dentro de este 

género.  

Basándonos en la idea de que la traducción es una serie de elecciones, puede 

verse que en este caso la traducción “is a culturally over-determined project that 

produces a taxonomy of homosexuality in order to answer (or silence) various aesthetic, 

legal, political, and social issues” (Breen 4). Es posible escoger el enfoque con el que el 

texto meta será leído porque a través de la traducción no sólo se representa el texto 

original sino que, al evidenciar o esconder determinados elementos del lenguaje, lleva al 

texto meta a lidiar o evitar determinadas cuestiones sociales o políticas. Tomando esto 

en cuenta, en el caso de esta traducción de Fun Home pretendo hacer una traducción 

queer para volver a estos dos capítulos del cómic un representante de este tipo de 

literatura en México y de esta forma traer un elemento nuevo a una tradición literaria en 

desarrollo en nuestro país. 

El panorama de la literatura queer en México, y en general en español, ya sean 

textos originales o traducciones, es muy reducido, y por eso es que me parece 

importante tomar este enfoque para esta traducción comentada, ya que es un medio 

que permite presentar una obra queer en conjunto con una explicación al respecto, 

convirtiendo así el texto en un elemento disponible para un público mexicano.27 Una 

traducción, en este caso queer, permite no sólo comunicar y presentar, sino crear y 

establecer, pues como traductora “[one] can use language as cultural intervention, as 

                                                        
27 Debido a su calidad y al reconocimiento que ha adquirido en los medios y en la academia, Fun 
Home ha sido considerada como una ventana a los cómics para el público que no suele leer este 
género; al mismo tiempo creo que se puede ver este cómic como una puerta a la literatura queer, 
en parte por el reconocimiento del que ya ha sido objeto, lo cual ha acercado el cómic a un 
público que de otra forma lo desconocería, y también porque los cómics se han vuelto un medio 
muy popular para autores queer pues “LGBTQ comics […] provide a unique window into the 
hopes, fears, and fantasies of queer people” (Hall II). 
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part of an effort to alter expressions of domination” (Simon 9) y así empezar a volver la 

literatura queer algo común. 

 

 

 

III.2  Problemas traductológicos 
 

En este apartado trataré tres elementos que, a mi parecer, desempeñaron un papel muy 

importante al momento de hacer la traducción. El primero girará en torno a la 

elaboración de una traducción queer y al manejo que tuve que darle al texto base para 

obtener una traducción que fuera representativa de la literatura queer en México. El 

segundo de ellos, en el que los elementos visuales tienen un rol muy pequeño, es el 

manejo de las voces, poniendo particular atención a los tonos y registros de Bruce 

Bechdel y de Bechdel como narradora. Finalmente, el último apartado de este capítulo 

se concentra en el espacio, que es un problema que se encuentra al hacer la traducción 

de cualquier cómic y que es particularmente importante en Fun Home porque no sólo 

tuve que adaptar la traducción al número de caracteres disponibles sino además al 

acomodo del texto en los paneles y globos. 

 

 

III.2.1 Lo queer 
These are the words that lurk 
between the words I say. 

April Lindner 
 
Como ya se estableció en la introducción, lo queer es algo que puede encontrarse tanto 

en Alison como en Bruce por la identidad que tienen, por cómo se identifica Alison28 y 

por cómo Bechdel identifica a Bruce, y no sólo por la orientación sexual que puedan 

tener. Considero importante señalar que lo queer corresponde a la identidad y no a la 

preferencia sexual29 porque entonces podemos identificar lo queer como un eje central 

                                                        
28 Es importante hacer un reconocimiento de las dos presencias de Alison Bechdel, pues “[t]he 
narrating I, or the self that tells the events of a life and gathers together stray details of 
experience into the legible structures of a story is pried away from the narrated I that functions as 
an actor in the story” (Chaney 3); es por esto que me referiré al personaje como Alison y a la voz 
narrativa/autora como Bechdel. 
29 La identidad, tal como su nombre lo indica, se refiere a cómo se identifica una persona a sí 
misma mientras que la preferencia sexual se refiere a por quién siente atracción una persona. 
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de quiénes son los personajes e incluso quién es Bechdel. Lo queer no es sólo 

pertenecer a una comunidad, es algo que imbuye el todo de los personajes, pues “queer 

is something you are, constitutively, rather than something you might do (have done) [or] 

feel (have felt)” (Dyer 3). De igual forma, creo que lo queer es algo que imbuye el todo 

de este trabajo, por esa razón lo he ido mencionando a lo largo de los apartados, pero 

considero importante hablar de ello en la particularidad de la traducción porque lo que 

pretendo no es sólo hacer una traducción de una obra queer, sino hacer una traducción 

queer de esta obra. 

 Un problema importante al hacer esta traducción fue querer mantener estos dos 

capítulos de Fun Home como una obra representativa de la literatura queer, pues esto 

requirió que se hiciera un trabajo muy cuidadoso con el lenguaje. A lo largo del cómic se 

encuentra el camp que representa la identidad queer,30 pero además encontramos una 

serie de dobles sentidos que llevan gran parte de lo queer del cómic, puesto que son 

referencias a quiénes son los personajes. Me parece que es importante adoptar un 

enfoque queer al momento de hacer la traducción porque “Fun Home [...] implicates 

readers in discerning its possible closure, and in learning to practice a radical critique of 

sexual politics and aesthetics” (Watson 150), es decir, de alguna forma es una obra que 

ayuda a introducir a lectores que no pertenecen a la comunidad LGBTQ a ella y por eso 

es que se debe hacer este tipo de traducción, para intentar crear lo mismo con lectores 

mexicanos que no pertenecen a la comunidad LGBTQ. 

Hacer una traducción queer presenta dificultades adicionales, ya que gran parte 

del texto por traducir requiere una lectura aún más profunda que en el resto de 

traducciones, pues “[n]ot only do translators need to be sensitive toward cultural diversity 

when reading a source language text, but they also must be wary of different sexualities 

in contemporary societies” (Mazzei 12), es decir, una traducción queer implica leer más 

allá de la lectura profunda para reconocer la diversidad cultural, pues se debe ir más 

                                                        
30 En el apartado III.2.2 estableceré que camp es un elemento que definía la identidad gay, lo 
cual es la definición clásica de esta sensibilidad, pero en esta sección busco establecer que hoy 
en día sirve para identificar la cultura queer pues “[c]amp was once a homosexual discourse, but 
now refers […] to strategies and tactics of queer parody” (Meyer 9, 14). Gracias a esto, podemos 
ver que la vigencia del camp es corta: ya pasó de ser un identificador gay a uno queer, pero 
además, debido a que esta cultura surge gracias a que la comunidad se autoidentifica con el 
término, el lenguaje mismo puede sufrir muchas variaciones en corto tiempo, ya que es una 
cultura naciente que apenas se va estableciendo, y aún no tienen nada completamente definido. 
Por las mismas razones se puede encontrar al camp como un lenguaje muy local, cuyas 
características y términos cambian de acuerdo al lugar en el que se hable, pues son las mismas 
comunidades las que van adoptando y creando el lenguaje, y por lo tanto, dichas comunidades 
podrán ir adoptando o rechazando diversos términos. 
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lejos para reconocer la diversidad sexual y cómo es que se encuentra representada en 

las diferentes culturas. Tomando como base a Mazzei, es posible ver que en una obra 

como Fun Home es muy importante tener en cuenta todos los posibles significados del 

texto, así como hacer lo posible por traducir los dobles sentidos que se encuentran en él 

para poder transmitir el significado inmediato del texto base pero también para transmitir 

lo que se implica de forma sutil en esas palabras.  

Lo que busco al hacer una traducción queer es resaltar los elementos queer del 

lenguaje, poniendo especial atención en las redes subyacentes de significado, es decir, 

en todo lo sutil y los segundos sentidos que hacen alguna referencia a las identidades 

de Bruce, Alison y Bechdel. Creo que es necesario fijarse en estos detalles porque 

generalmente “suppression and denial are founded on the distortion and discreditation of 

the language of [the invisible queer] subject” (Meyer 12), es decir, los componentes 

queer del lenguaje suelen pasar desapercibidos o incluso ser suprimidos por la 

ideología dominante; por lo tanto, para que sean obvios hay que poner una atención 

especial al momento de trabajarlos para hacerlos evidentes. Considero además que 

esto tiene más probabilidades de pasar cuando se hace una traducción para un público 

mexicano, pues aún no contamos con una cultura queer plenamente desarrollada y por 

ende no estamos acostumbrados al uso de este lenguaje. 

Como ejemplo de este problema 

traductológico, podemos encontrar el panel de la 

derecha en el cuarto capítulo de Fun Home en el 

que Bechdel utiliza el verbo spring. Teniendo en 

cuenta que el panel anterior dice “My father could 

not afford a chauffeur/secretary”, la traducción 

inmediata podría ser “Pero sí podía pagar el 

ocasional asistente de jardinería/niñero”, pero de 

esa forma se dejarían fuera todas las posibles 

dobles referencias que se hacen con ese verbo. La 
 

(Bechdel 94) 
primera de ellas se refiere a la emoción que podría sentir Bruce al ver a Roy. En 
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la traducción de Rocío de la Maya (panel a la 

izquierda) podemos ver que toma en cuenta esta 

alusión, aunque al hacerlo deja completamente 

fuera el referente al pago por un servicio y, por lo 

tanto, la traducción queda muy alejada de lo que 

Bechdel dice en la primera viñeta. Además, creo 

que al utilizar “saltaba” se deja fuera la tercera 

referencia que puede tener el verbo spring: el 

slang estadounidense que quiere decir erección. 

Aun cuando esta última referencia no es tan 

inmediata, a mi parecer es algo muy importante en este panel, en especial si tenemos 

en cuenta los elementos visuales que hay en él: Bruce parado frente a Roy sosteniendo 
una pala, por cuya posición podría interpretarse fácilmente como que sostiene su 
sostiene su pene erecto. Mi traducción (panel a 

la derecha) utiliza “darle” en lugar de spring, 

pues con ese verbo puede leerse como que le 

da dinero a Roy, acercándose así al primer 
sentido mencionado y, simultáneamente, 

“darle” hace una referencia sexual, que si bien 

no quiere decir exactamente lo mismo y no se 

refiere a una erección, considero que es 

adecuado para transmitir la mayoría de 
posibles sentidos del original. Me parece que  
este es un claro ejemplo de cómo es necesario aplicar la tercera regla de Belloc, pues lo 

que tuve en cuenta fue la intención de la frase por traducir, a pesar de que no fuera 

exactamente el mismo significado. A pesar de que utilizar “dar” como verbo sexual es 

mucho más evidente que el slang “spring”, no considero que sea una referencia fuera de 

lugar si se tiene en cuenta que esta traducción pretende hacer evidente lo queer de Fun 

Home, lo que buscaba era hacer una clarificación, “to render ‘clear’ what [is] not clear in 

the original” (Berman 245) y entonces podemos ver cómo al hacer esto el resultado “is 

not a simple transfer, but the continuation of a process of meaning creation” (Simon 24). 

 Me ocurrió algo similar al hacer la traducción del siguiente panel: 
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 (Bechdel 99)  

Encontramos esta viñeta después de que Alison le dice a Bruce “You should get a suit 

with a vest.”. Creo que la respuesta de Bruce es ambivalente pues en una lectura 

rápida, podemos pensar que Bruce se refiere al traje; sin embargo, teniendo en cuenta 

el contexto y lo que dice Bechdel en el gutter, me parece evidente que Bruce se está 

refiriendo al modelo que trae el traje puesto. Inicialmente había utilizado “bonito” pero 

ese adjetivo no suele utilizarse para describir hombres, pensé en utilizar algo como 

“guapo” pero hubiera dejado fuera la referencia al traje, y eso no me pareció una opción 

viable porque entonces lo referente al gusto sexual deja de estar en segundo plano y 

pasa al primero. Utilicé “Se ve bien.” pero me pareció que entonces la referencia al 

gusto de Bruce por el modelo era muy sutil. Finalmente utilicé “Se me antoja.”, pues 

creo que puede aplicarse a ambas referencias: al traje y al modelo. Si bien considero 

que es una referencia mucho más directa que “Nice”, lo utilicé porque lo que busqué en 

esta traducción fue evidenciar los elementos queer del cómic. 

(Bechdel 93) 

En la viñeta a la izquierda nuevamente 

seguí la tercera regla de Belloc para lograr 

transmitir la intención de la obra. Bechdel nos 

presenta a Alison en medio de un jardín y en 

una lectura rápida puede verse que el texto 

en el gutter que acompaña al panel da casi la 

misma descripción; la traducción de Rocío de 

la Maya es “Allí, rodeada de jazmines, 

verbenas y pensamientos, estaba sentada 

una chiquilla”. A mi parecer esta traducción 

se ajusta a la primera lectura pero ignora por  
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completo el otro significado de pansies que es slang para hombres gay. Creo que es 

muy importante incluir el segundo significado de pansies por dos razones: en primer 

lugar los elementos visuales nos presentan a Alison no sólo rodeada por el jardín sino 

también por sus hermanos y su padre, es decir por sus hermanos y un pansy. En 

segundo lugar porque en el panel inferior Bechdel dice “If there was ever a bigger pansy 

than my father […]” (Bechdel 93) (mis itálicas), lo cual reafirma el segundo sentido de la 

palabra pansies en la viñeta superior. 

 A pesar de que utilizar “pensamientos” puede ser adecuado, aunque no ideal, 

me parece que aquí también es necesario aplicar la primera regla establecida por Belloc 

y ver la sección, ambas viñetas, como una unidad que contiene un sentido integral. Para 

hacer la traducción fue necesario tomar en cuenta el texto y las redes subyacentes de 

significado, es decir los elementos visuales y lo queer del cómic, pues “[e]very prime text 

is made up of a series of interlocking systems, each of which has a determinable 

function in relation to the whole, and it is the task of the translator to apprehend these 

functions” (Bassnett 117-118). Al momento de hacer la traducción me concentré en 

buscar una palabra que pudiera utilizarse en ambos paneles, es decir, una palabra que 

en español también se refiriera a algo relativo a las plantas y la naturaleza y 

simultáneamente a hombres homosexuales. 

En mi texto meta (panel a la derecha) 

utilicé “mariquitas”, que si bien no se refiere 

a una planta como pansies, se sigue 

refiriendo a algo que se puede encontrar en 

un jardín: un insecto. También consideré 

utilizar “mariposones” y “mayates”, sin 

embargo la primera opción no me pareció 

viable porque es una palabra que no se 

suele usar para referirse a las mariposas, 

sólo es un slang despectivo para hombres   
gay, entonces no iba a mantener la misma sutileza en la primera viñeta. Descarté la 

segunda opción en primer lugar porque es un término muy poco común y en segundo 

por la ambivalencia que tiene la palabra, pues a pesar de que muchas veces se 

identifica como slang para gay, también puede referirse a un hombre que tiene 
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relaciones sexuales con otros hombres pero que no se considera homosexual, 31 o 

incluso puede ser slang para hacer alusión a personas morenas. Además, a diferencia 

de mayate, mariquita me pareció la mejor opción porque lleva implícito que el hombre 

de quien se está hablando es afeminado de la misma forma que pansy lo hace. 

 Casi al inicio del primer capítulo encontré otro problema de denominación de 

Bruce, pues encontramos la siguiente viñeta: 

(Bechdel 7) 

Bechdel utiliza el adjetivo libidinal para referirse a su padre, inicialmente hice la 

traducción en automático a “libidinoso”, y aunque sí fui consciente de que no eran 

exactamente lo mismo, pensé que funcionaba como una clarificación, y que “libidinoso” 

solamente evidenciaba lo que ya venía en el original, en primera instancia vi “libidinoso” 

como una expansión del libidinal original. Después de hacer una revisión completa a mi 

traducción, descubrí que “libidinoso” saltaba mucho y sonaba fuera de lugar, pues hacía 

notar elementos que en el original no se encuentran. Después de hacer una búsqueda 

de sinónimos, encontré que, aunque es poco común, la palabra “libidinal” también existe 

en español, opté por usarla porque “libidinoso” quiere decir lujurioso mientras que 

“libidinal” es un adjetivo para referirse a lo relativo al deseo o energía sexual. Aunque 

las definiciones pueden ser cercanas, sí son diferentes, pues “libidinal” hace una 

referencia al deseo sexual y “libidinoso” la hace a un deseo sexual excesivo, lo cual lo 

hace parecer como que está mal, y por lo tanto cambia completamente la descripción 

que se hace de Bruce. Finalmente, obtuve el siguiente panel: 

                                                        
31 Me parece que el término mayate hubiera funcionado muy bien si sólo se tenía en cuenta que 
Bruce Bechdel estuvo casado con Helen desde 1959 hasta su muerte, es decir, se encontraba 
en una relación heterosexual reconocida por todas las personas que le rodeaban pero al mismo 
tiempo se acostaba con hombres adolescentes en secreto; sin embargo creo que el término no 
hubiera sido adecuado en el siguiente panel cuando se hace la referencia a Proust. 
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Al final del cuarto capítulo encontramos la siguiente referencia a Bruce que 

requirió manejarse cuidadosamente para mantener los elementos queer: 

 
(Bechdel 120) 

En este panel, mediante los elementos visuales, Bechdel presenta a Bruce en el 

extremo del estereotipo homosexual pues es un gay feminizado, un gay en ropa de 

mujer; además, en los elementos lingüísticos considero que Bechdel también juega con 

el lenguaje al decir “He’s lissome, elegant”. El primer problema que encontré al hacer la 

traducción fue que ambos adjetivos se refieren a la postura que Bruce tiene en la 

fotografía y simultáneamente describen la personalidad de Bruce, es por ello que no 

utilicé un adjetivo como “flexible”. Pensé en utilizar “agraciado”, pues es un adjetivo que 

puede describir tanto la postura como la actitud de Bruce, además me pareció que 

funcionaba muy bien porque la palabra también puede significar “bien parecido”. Sin 

embargo, creo que esta palabra no hacía referencia a flexibilidad como lissome lo hace, 

y me parece que esto es muy importante pues, si bien lissome se refiere a flexibilidad 

corporal, también podría interpretarse como flexibilidad de otro tipo, en este caso de 

género, pues Bruce está vestido como mujer; además si utilizaba “agraciado”, el adjetivo 

quedaría en masculino y por lo tanto la referencia a la postura no iría implícita. 

Finalmente obtuve la siguiente viñeta: 
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En este panel utilizo los adjetivos “grácil” y “elegante”, los cuales pueden 

referirse tanto a Bruce como a la postura que mantiene, pues ambos adjetivos son 

neutros; también quité el sujeto para mantener esta ambivalencia. Me pareció también 

importante mantener esta ambivalencia en los adjetivos no sólo para que pudieran 

referirse tanto a Bruce como a su postura, sino además porque Bruce es dibujado como 

una mujer, y al mantener los adjetivos neutros era posible mantener una ambivalencia 

de género del personaje en este panel. Si bien la palabra grácil no hace una referencia 

directa a flexibilidad, considero que de forma indirecta sí puede hacerlo, pues este 

adjetivo se utiliza comúnmente para referirse a siluetas o para hablar de bailarines. De 

la misma forma, grácil quiere decir delicado, lo cual me parece que hace una referencia 

al extremo del 

estereotipo gay, en 

especial si se tiene en 

cuenta que en las dos 

páginas anteriores se 

presenta su lado 

opuesto: una bulldyke, 

una machorra que es 

tosca y usa ropa de 

hombre.  

Encontré un 

problema muy similar al 

del panel anterior en las 

viñetas a la derecha. En 

el primer panel Bechdel 

utiliza butches, una   (Bechdel 108) 
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palabra que muchas veces es un autodenominante. 

Me parecía que el término más cercano en español 

debía ser otro autodenominante, y por eso pensé 

en utilizar “lenchas”; sin embargo, así dejaba fuera 

la masculinidad que butch implica. Las palabras 

que consideré utlizar fueron “machorra”, 

“marimacho” y “trailera”, pues ellas hacen 

referencia a una mujer tosca o con rasgos 

masculinos, pero tampoco sentía que fueran lo 

mismo que butch, en el caso de las primeras dos 

palabras porque no hacen referencia 

exclusivamente a lesbianas. En el caso de la 

tercera palabra me parecía que aunque sí es una 

referencia directa a lesbianas masculinizadas, es 

un peyorativo, y por lo tanto no me parece que sea 

un autodenominante. 32 Como resultado obtuve el 

        

 

 

panel superior donde utilicé la palabra “machorra” porque me pareció el término más 

adecuado pues puede funcionar más como un descriptivo que como un peyorativo y, a 

pesar de que nunca lo he escuchado como autodenominante, sí creo que es un término 

utilizado por personas de la comunidad LGBTQ, y esto es justo lo que sucede en esta 

viñeta, pues Bechdel ve a la mujer y piensa si pudo haber sido como ella pero en ningún 

momento se autoidentifica como ella. 

En el segundo panel me crucé con un problema respecto al género de los 

adjetivos. En las imágenes vemos a los padres de Bechdel y a una lesbiana que camina 

muy cerca de ellos quien, por lo dicho en el primer panel, puede identificarse con 

Bechdel. En el gutter de la segunda viñeta Bechdel dice “Or would I have married and 

sought succor from my high school students?” y creo que ese texto hace alusión tanto a 

Bechdel como a su padre, pues es Bechdel quien dice el texto en el gutter pero también 

encontramos a Bruce casi mirando a los lectores, como para llamar la atención a su 

persona y recordarnos que él se acostaba con sus alumnos; de igual forma podemos 

ver a Bruce mirando sorprendido a la lesbiana que pasa frente a ellos, como si se 

                                                        
32 A pesar de que el término trailera me parece un despectivo, es una palabra que sí utilicé en 
este trabajo, lo cual será explicado en la siguiente página. 
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reconociera en ella o como si supiera que tienen algo en común. Inicialmente había 

utilizado “¿O me hubiera casado y buscado consuelo en mis alumnos preparatorianos?”  
pues sólo tuve en cuenta la referencia a Bruce 
porque me pareció que era lo inmediato debido a 

cómo se presenta la imagen. Después de leer mi 

traducción completa descubrí que no estaba 

siguiendo la primera regla de Belloc, pues no 

estaba viendo el conjunto de paneles como una 

unidad integral y por ende no estaba 

transmitiendo su sentido completo, pues la 

referencia a Bechdel queda fuera. Lo primero 

que hice al ver esto fue cambiar el género a las 

palabras para utilizar “¿O me hubiera casado y 

buscado consuelo en mis alumnas 

preparatorianas?” pues así ya podía transmitir la 

referencia a la autora, pero entonces quedaba 

fuera toda alusión a su padre. Finalmente, obtuvé 

el panel a la derecha, utilicé “estudiantes de 

preparatoria”, un término neutral para que el 
 

 

 

 
(Bechdel 96) 

texto pudiera mantener una relación tanto con 

Bechdel como con Bruce.  

Unas páginas antes también tuve que 

hacer una traducción de butch pero lo abordé de 

una forma completamente diferente (viñeta a la 

izquierda). En este panel podemos encontrar la 

misma palabra pero utilizada de manera contraria, 

pues en este caso butch no es utilizado como un 

autodenominante, y por ello como una palabra 
que dé pertenencia, sino como un peyorativo, 

como una burla por parte de los primos de Alison que es el sentido usual que existe en 

la cultura heterosexual: “The term ‘butch’ connotes manliness, but is not often used as a 

descriptive term […] nor is it used in reference to women, except in a derogatory sense” 
(Inness 11); por lo tanto, al momento de hacer mi traducción busqué una palabra que 
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también fuera ofensiva. Mis opciones para la 

traducción fueron nuevamente “machorra” y 

“marimacho”, en este caso (panel a la derecha) 

utilicé “marimacho” por dos razones: en primer 

lugar para mantener una diferencia en mi 

traducción cuando utilizara el témino butch como 

un autoidentificante y cuando fuera un derogativo, 

escogí marimacho como el témino que funciona 

como insulto porque tradicionalmente “marimacho   

[…] [is] a pejorative remark, an insult that connoted and emphasized a more than 

doubtful heterosexuality in a woman” (Ruiz-Alfaro 44); en segundo lugar utilicé este 

término para que mantuviera una relación con el panel siguiente. En el texto base 
encontramos “It was self-descriptive. Cropped, curt, percussive. Practically  

 
(Bechdel 97) 

onomatopeic.” En mi traducción obtuve la viñeta a 

la izquierda y en ella intenté que la traducción de 

la descripción del término se ajustara a la palabra 

“marimacho” y que también pudiera mantener 

términos similares a los del texto base. La palabra 

más problemática fue cropped pues en el original 

hace una referencia a que butch es una 

abreviación de butcher, en español la palabra 

“marimacho” no es una abreviación sino todo lo 

contrario, es la unión de macho con el apócope de 

María, por lo tanto al hacer la traducción busqué 

un término que representara este enlace, y utilicé 

“aglutinante”; en este caso seguí la tercera regla 

de Belloc y busqué traducir la intención a pesar de 

que utilizara el antónimo de la palabra que venía 

en el texto base.  

             Los términos para denominar a miembros 

de la comunidad LGBTQ son palabras que se  

deben manejar con mucho cuidado pues, como ya se explicó en la nota al pie 2, pueden 

funcionar como despectivos o pueden ser dichos con orgullo cuando son 
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autodenominantes. El problema más grande de este tipo con el que me crucé durante 

esta traducción fue en las siguientes viñetas: 

(Bechdel 119) 

En esta escena Alison y su padre se encuentran con una mujer muy masculina, 

Alison siente alegría al verla y se reconoce en ella, por el lado contrario, Bruce muestra 

desprecio ante la mujer y todo lo que representa. Bechdel utiliza la palabra bulldyke 

para referirse a ella, este témino suele ser ofensivo cuando lo dice un tercero, como 

referencia a ello podemos ver una de las definiciones que se encuentran en Urban 

Dictionary: “A[n] extremely masculine, bitchy woman. Think of a 

bulldog>bullbitch>bulldy[k]e”, pero en este caso Bechdel no lo dice como despectivo, 

pues incluso indica que haberla visto “sustained [her] through the years”. En estas 

viñetas creo que la palabra tiene un juego importante porque Bechdel nos la presenta 

en este último panel como algo casi autoidentificante, pero también leemos el término 

después de ver el desprecio de Bruce hacia esa mujer y de referirse a ella con “Is that 
what you want to look like?” (Bechdel 118), es decir, después de quitarle la noción de 

humano, pues se refiere a ella con that. La palabra queda flotando entre la definición 

que le suele dar un tercero, en este caso Bruce, y el apego e identificación que Alison 

siente por la mujer y por lo tanto por la palabra con la que la identifica. 

Al hacer la traducción quise utilizar una palabra que también pudiera jugar entre 

ambos sentidos, entre la identificación y el desagrado, quería una palabra con un 

significado con el que se pudiera jugar y obtuve los siguientes paneles: 
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 En mi traducción utilicé la palabra “trailera” que tradicionalmente es un 

despectivo y que por eso no suele utilizarse como un autodenominante, pero me pareció 

que por esa razón podía funcionar, pues creo que se logra lo mismo que en el original 

porque el término suele emplearse como un peyorativo y por lo tanto se acerca al 

desprecio que siente Bruce en los paneles anteriores, y es por ello que se crea un gran 

contraste cuando Bechdel se reconoce y dice que haber visto a esa mujer es algo que le 

brinda apoyo por años. Inicialmente había utilizado “lencha” porque también es un 

término que solía utilizarse como un despectivo, y que sigue siendo utilizado como tal 

por terceros, pero que hoy en día es un término de autoidentificación, pero decidí no 

utilizarlo porque no hace una referencia a masculinidad y porque utilizar “trailera” 

permitía otro juego que en el original no se observa: la mujer que ven maneja un 

camión, es decir, es una trailera en el sentido estricto de la palabra y también es una 

trailera en el sentido coloquial.  
 Podemos identificar el lenguaje de Bechdel como queer en primer lugar porque 

le asigna un tono camp a Bruce, y a pesar de que no son Bechdel ni Alison quienes 

utilizan el lenguaje, “[t]he un-queer do not have access to the discourse of Camp” 

(Meyer 1), entonces podemos entender que Bechdel es queer por tener acceso y 

capacidad de utilizar el camp adecuadamente a través de Bruce. Dentro del mismo 

apartado, también podemos reconocer el lenguaje de Bechdel como queer porque de 

unos años para acá se ha dejado de reconocer el camp exclusivamente como un 

discurso gay y se ha visto como un proceso queer, “[c]amp is solely a queer […] 

discourse and [it] embodies a specifically queer critique […] [it] becomes the only 

process by which the queer is able to enter representation and to produce social 

visibility” (Meyer 1 y 11), entonces podemos ver que el camp es el proceso con el que la 

comunidad queer adquiere reconocimiento, es lo que vuelve a la comunidad queer algo 
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lo suficientemente particular como para ser visible. Es posible ver cómo Fun Home 

puede identificarse dentro de esta última definición porque ha sido una obra que ha 

representado la literatura queer incluso fuera de la comunidad LGBTQ y gracias a eso le 

ha dado visibilidad a dicha comunidad.  

Creo que también se puede determinar que el lenguaje que se utiliza es queer 

por la trama de Fun Home, es decir, el lenguaje es camp también como consecuencia 

de la trama del cómic pues “Bechdel explores the story of her father’s death out of a 

desire to understand her own history and the genesis of her gender and sexual identity” 

(Cvetkovich 113). Lo dicho por Cvetkovich se ve 

reflejado en la forma en que Bechdel se refiere a su 

padre y a sí misma a lo largo de todo el cómic; como 

ejemplo de esto encontramos el panel de la derecha, 

Bechdel se refiere a su padre como nelly y a sí misma 

como butch. Estos términos requirieron un trato especial 

porque son términos que, si bien inicialmente eran 

despectivos, a través del tiempo son palabras que han 

sido adoptadas y que sirven como autodenominantes 

para sentir pertenencia a la comunidad LGBTQ. Bechdel 

se autodenomina y se identifica como butch y me parece 

que identifica a su padre con esa etiqueta 33  en un 

 
(Bechdel 15) 

de sentirse cercana a él, de sentir que a pesar de todas las diferencias que había entre 

ellos,34 estaban unidos por pertenecer a la misma comunidad.35 Sostengo por eso que 

es muy importante el manejo de estos términos, no sólo en este panel sino en todo el 

cómic, pues estas palabras  
ha[ve] become a symbolic designation, not a descriptive or an expressive one. [..] 
[They] simply refer to people who make a same-sexual object-choice, suggesting 

                                                        
33 Así como con sissy en la página 90 o pansy en la 93. 
34 Diferencias que son claramente planteadas en la misma página de donde se toma este panel. 
35 Considero importante hacer notar cómo es que Bechdel utiliza palabras que describen a dos 
personas completamente diferentes, hombre-mujer, afeminado-machorra pero, simultáneamente, 
a pesar de las diferencias coloca a ambas personas dentro de una misma categoría, pues así 
como sucede con la comunidad y el término queer, tal como la define Mazzei, estas palabras 
“represent unity but also suggest diversity” (Mazzei 1), creo entonces que podemos categorizar 
tanto a Bruce como a Alison como pertenecientes a la comunidad queer. Es también importante 
señalar que Bechdel plantea lo cercana que se encuentra a su padre no sólo mediante la 
pertenencia a una comunidad, sino incluso por lo inmediato y simultáneamente lejano de sus 
objetos de deseo: “Between us lay a slender demilitarized zone—our shared reverence for 
masculine beauty. But I wanted the muscles and tweed like my father wanted the velvet and 
pearls—subjectively, for myself” (Bechdel 99). 
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perhaps, as well, that they are not ashamed of their sexuality and do not seek to 
hide it […] [These words] allow [them] to present [themselves] as a member of […] a 
human collectivity at any rate, instead of as deviant individual[s]. 

(Halperin 75) 

 En su traducción, De la Maya utiliza: “Una marimacho para su princesa”, y me 

parece que los términos que usa son completamente ajenos y creo que se sienten 

forzados, pues son términos con los que, a diferencia de butch que utiliza Bechdel, 

 

nunca he escuchado a alguien de la comunidad 

LGBTQ autodenominarse y creo que siguen siendo 

peyorativos pues sólo son utilizados por terceras 

personas como un despectivo. En este caso en 

particular, obtuve como resultado el panel a la 

izquierda; en esta viñeta traduje la oración como “La 

machorra del afeminado”, términos que he escuchado 

muchas veces; si bien considero que el primero de 

ellos no es un autoidentificante, no considero que sea 

tan ofensivo; en el caso de afeminado, creo que si 

bien tampoco es un término autoidentificante, es una 
palabra que suele reconocerse más como 

 descriptivo que como insulto.36 En toda esta página, Bechdel nos presenta oraciones 

similares: “I was Spartan to my father’s Athenian. Modern to his Victorian. Butch to his 

nelly. Utilitarian to his aesthete.” y considero que es muy importante transmitir todo lo 

que quieren decir estos términos porque son un ejemplo claro de la relación de Bruce y 

de Alison, “[they] track both [Bruce’s and Alison’s] divergence and convergence […] what 

Bechdel calls ‘this nonduality’” (Chute, Graphic, 182); es decir, nos muestran cómo a 

pesar de que se encuentran en polos opuestos, se encuentran dentro de la misma 

balanza. También para demostrar esto, me pareció importante mantener la forma en la 

que están escritas estas oraciones; en mi primera traducción había utilizado “Era 

espartana y mi padre ateniense. Moderna y él victoriano. Machorra y él afeminado. 

Utilitaria y él esteta.”, sin embargo así dejaba fuera los pronombres posesivos del 

original. Me pareció necesario hacer un cambio para demostrar lo implícito en his, pues 

mediante ese pronombre se demuestra que Bechdel es parte de Bruce, en mi nueva 

traducción utilicé “del” en cada una de las oraciones para demostrar esa pertenencia.  

                                                        
36 Con esto quiero decir que a pesar de que la palabra “afeminado” sí puede identificarse como 
ofensiva, no es un insulto muy común para hombres gay como “puto” o “maricón” lo son. 
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 A lo largo de estos ejemplos, y de toda mi traducción, busqué evidenciar lo 

queer, aun cuando esto implicaba hacer algunos cambios a lo dicho en el texto base; 

para lograr esto busqué hacer clarificaciones y seguir la tercera regla de Belloc: traducir 

las intenciones por encima de la forma. Me parece que tomar un acercamiento queer al 

hacer esta traducción era muy necesario porque si no se tenía en cuenta ese enfoque, 

“gay writing from another culture [is] likely to suffer repression or more subtle forms of 

censorship and transformation in translation” (Harvey, Gay Community, 139), y tal como 

lo plantea Munday, los registros queer hubieran sido ignorados o traducidos como 

peyorativos (Munday 201). Los elementos que pueden identificarse como queer en Fun 

Home requirieron una atención especial pues lo queer es una parte muy importante de 

esta obra y, aunque podía ignorarse, uno de los objetivos de esta traducción era traer y 

dar a conocer este género en México, hacer de esta traducción “an activity which 

destabilizes cultural identities, and becomes the basis for new modes of cultural 

creation” (Simon 135). 

 

 

III.2.2 Las voces  
Aren’t memoirs constructions anyway? 

Gabrielle Zevin 
 

Considero que fue muy importante hacer una traducción queer porque esto me permitió 

poner atención especial al camp manejado a lo largo del cómic. Si bien he establecido 

que el camp refleja que Alison Bechdel es queer por ser capaz de utilizar el lenguaje, el 

manejo del camp también fue muy importante al hacer esta traducción porque me 

permitió establecer una diferencia entre las diversas voces, pues fue el elemento que 

me ayudó a establecer una separación muy clara entre la voz de Bruce y las demás 

voces importantes en el cómic. 

Una dificultad que tuve al hacer esta traducción fue establecer una diferencia 

clara en el tono de las voces en el texto meta: podemos encontrar una evidente 

distinción entre Bechdel como narradora, los personajes del cómic y las voces en citas 

de obras ajenas, como el fragmento de En busca del tiempo perdido de Proust en el 

cuarto capítulo de esta novela gráfica. En Fun Home es posible encontrar tres voces 

importantes: Alison, Bruce y Bechdel, esta última es la voz narrativa del cómic;37 cada 

                                                        
37 Me parece importante reconocer que aunque son dos entidades y voces diferentes, en muchos 
casos Alison y Bechdel trabajan en conjunto para crear el lenguaje que se presenta al lector, 
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una de ellas tiene un tono muy distinto38 y por ello requirieron diferentes métodos de 

traducción. La voz principal es la de Bechdel, pues es ella quien narra todo lo que ha 

sucedido. Esta es la voz que más se repite en toda la obra, ya que la mayoría del texto 

que existe dentro del cómic se encuentra dentro de los gutters o dentro de los bocadillos 

rectangulares. Es además importante reconocer que la voz de Bechdel es la más 

recurrente e importante porque se comunica mediante dos canales con el lector: los 

elementos visuales y los lingüísticos, y por lo tanto, su voz “has to do with visualizing 

memory” (Ariel Schrag citada en Watson 149), porque es Bechdel quien nos pone en un 

plano visual todo lo que pasó y por ello tiene una ventaja por encima de las voces de los 

personajes. 

La voz de Alison puede verse casi como secundaria, pues a pesar de que es un 

personaje principal, sus diálogos son muy reducidos y, debido a que el personaje crece 

durante el cómic, 39  esta voz no se encuentra completamente definida porque va 

evolucionando. En una situación similar pero presentada de una forma muy diferente 

encontramos la voz de Bruce Bechdel; a pesar de que, viéndolo comparativamente, sus 

diálogos son escasos y de que el personaje también envejece más de 15 años, tiene 

una voz muy particular que se distingue de Bechdel y de los demás personajes y que 

además mantiene un tono constante durante todo el cómic. 

Finalmente, en Fun Home podemos encontrar otro tipo de voces: aquellas 

externas al cómic que son introducidas a Fun Home por Alison Bechdel. Como ejemplos 

de estas tenemos citas de otras obras, nombres de lugares y descripciones de produtos 

dentro de objetos; debido a su origen, y a lo que apuntaba con ellas,40 todas estas 

voces externas requirieron un tratamiento diferente a la voz narrativa y a las voces de 

todos los personajes. 

 

                                                                                                                                                                     
pues “the cartoonist-autobiographer regards [her]self as other, as a distinct character to be seen 
as well as heard” (Hatfield 114), tenemos dos discursos simultáneos que crean un mismo 
lenguaje, es decir cuando tenemos a Alison hablando, Bechdel sigue comunicándose con el 
lector mediante los elementos visuales y el texto en los gutters. 
38 Con el tono que manejan los personajes me refiero al modo de expresión y al estilo del texto, y 
por ende de la voz de los personajes, a la oralidad en el habla que es capaz de reflejar el estado 
de ánimo, las emociones e incluso la personalidad de quienes están hablando y sobre la cual 
profundizaré en el siguiente apartado. 
39 En los capítulos 1 y 4 podemos ver a Alison en diferentes edades que van desde los tres a los 
más de 20 años. 
40 Con esto me refiero a que al hacer la traducción de estas voces no buscaba hacer una 
traducción queer pues, a pesar de encontrarse dentro de Fun Home, no son algo escrito por 
Alison Bechdel. 
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III.2.2.1 Las voces en la autobiografía 
I wasn’t interested in writing a sensational tell-all 
for the sole purpose of exposing someone else’s 
strange habits and dirty secrets (don’t worry, you’ll 
find those things here, but in the context of 
something bigger). I wanted to have my own story 
to tell, too. 

  Holly Madison 
 

Las diferentes voces desempeñan un papel muy importante en Fun Home porque es un 

cómic biográfico.41 Los cómics autobiográficos han sido una categoría muy importante 

para el desarrollo de los comix, ya que el que sean hechos por una sola persona los 

vuelve algo mucho más personal que los cómics mainstream. Incluso se pueden ver 

como “a vehicle for the most personal and unguarded of revelations” (Hatfield 7), y es 

por ello que muchas veces los cómics autobiográficos pueden ser melodramáticos, pues 

tenemos al autor contándonos mediante dos planos lo que le sucedió en el pasado, 

viéndolo con cierto cariño y nostalgia para poder crear empatía con el lector.42 Los 

cómics autobiográficos son muy subjetivos porque nos cuentan experiencias del autor, y 

por ello “[i]nstead of saying ‘This is what I’ve seen,’ the artist says ‘This is what it meant 

to me’” (Groensteen, Comics, 85); es decir, el autor nos cuenta lo que sintió por encima 

de lo que vio. 

 Me parece que en el caso de Fun Home, a pesar de ser una obra que lidia con 

situaciones muy difíciles, como salir del clóset y tener que lidiar con la muerte de su 

padre, Bechdel es capaz de evitar el tono melodramático, pues “Fun Home’s 

engagement with trauma […] neither makes insufficient claims to fully represent trauma, 

nor does it wrap itself in an ethic of the inconsolable” (Chute, Graphic, 182), a pesar de 

que el cómic sí tiene que ver con el trauma, no se concentra solamente en ello ni 

                                                        
41 La primera identificación que se puede hacer de Fun Home es como cómic autobiográfico, 
pues Bechdel le cuenta al lector su vida; sin embargo, en primera instancia no me refiero a esta 
obra como tal porque me parece que el cómic le da una importancia igual a Bruce Bechdel y a su 
vida. En una entrevista, MariNaomi le pregunta a Bechdel cómo fue la creación de Fun Home a 
lo que ésta última le responde “I knew this basic story about my dad, but it was a total process of 
discovery of how to tell it.” (Bechdel citada en MariNaomi, MariNaomi’s, 8); su respuesta 
inmediata es decir que es una historia de su padre y no una historia autobiográfica. No descarto 
que esta obra sea una autobiografía pero sí que sea solamente eso. 
42 Creo que esto puede alcanzarse de dos formas diferentes: en el primer caso encontramos 
cómics como Persepolis en que el lector desarrolla empatía por Marjane, porque leemos cómo 
pasa por momentos muy difíciles y además la vemos crecer. El lector siente ternura y 
preocupación que por el personaje y por lo tanto el lector desarrolla empatía hacia ella. En el 
lado opuesto encontramos a Maus, en donde Vladek no provoca ternura, e incluso puede ser un 
personaje pesado pues es grosero, pero la forma en que Art Spiegelman nos cuenta su historia 
está llena de nostalgia y nos hace sentir empatía por él. 
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pretende crear lástima en el lector. Creo que Fun Home es un cómic autobiográfico muy 

diferente a los de su género porque “[it] is at all times an ironic and self-conscious life 

narrative. It hovers between the genres of tragedy and comedy, as its subtitle ‘a Family 

Tragicomic’ asserts” (Watson 123). Este cómic es una tragedia pero está cargado de 

muchas referencias camp y de ironía que pueden hacer reír al lector o que incluso 

pueden lucir absurdas, y por ello el tono nostálgico casi desaparece y pasa a ser algo 

que se percibe solo en determinados fragmentos. 

 El título y subtítulo, Fun Home: A Family Tragicomic, son un preámbulo al tono 

que se encontrará durante todo el cómic. Fun Home se refiere a la funeraria de los 

Bechdel —es el nombre corto para funeral home— pero además juega con la referencia 

a funhouse, las casas de la risa que suele haber en ferias. Mantuve el título de la misma 

forma en mi traducción porque no pude encontrar un equivalente en español, un juego 

de palabras que pudiera hacer referencia a la casa de los Bechdel, a la funeraria y a 

algo relativo a una feria, y además porque creo que el nombre ya es lo suficientemente 

conocido dentro del contexto de los cómics como para que fuera completamente 

necesario cambiarlo.  

En el subtítulo intenté jugar con las palabras; Rocío De la Maya utiliza “Una 

familia tragicómica”, pero considero que aborda mal las palabras en su traducción, pues 

en su subtítulo el sujeto es “una familia” y “tragicómica” es sólo un adjetivo. Al hacer la 

traducción, pensé que Fun Home: A Family Tragicomic funcionaba como los libros que 

nos indican después del título a qué genero pertenecen, por ejemplo Pastoralia: Stories 

and a Novella de George Saunders o Mr. Penumbra’s 24-Hour Bookstore: A Novel de 

Robin Sloan, por eso, y por el acomodo de las palabras, consideré que tragicomic era el 

sustantivo del subtítulo. Como Julia Watson lo dice, el cómic se encuentra danzando 

entre la tragedia y la comedia como el subtítulo lo indica, pero me pareció que utilizar 

“tragicomedia” era incorrecto porque el subtítulo original no incluye la palabra 

tragicomedy y porque no me parece que el cómic incluya elementos de comedia a pesar 

de que sí se encuentra mucha ironía y sí puede provocar risa en el lector. Utilicé “Un 

tragicómic familiar” porque me pareció lo más cercano al texto base; de esta forma 

queda claro que la traducción es de un cómic pero además juega con las referencias, 

pues aun cuando se hace alusión a cómics, la palabra se encuentra muy cerca de 

“tragicomedia” y por eso era inevitable que le hiciera un eco al lector y que de una forma 

sutil, le dijera qué esperar. 
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 Creo que Fun Home no es un melodrama gracias a las voces de Bruce y de 

Bechdel. Tenemos por un lado a Bruce, a quien a lo largo de las páginas lo leemos 

agrediendo a su familia y teniendo un modo fuerte con ellos. También encontramos que 

su discurso es camp, entonces leemos artificialidad, un lenguaje forzado. Estos 

elementos hacen que no sintamos empatía ni lástima por él, a pesar de que podemos 

reconocer que tuvo una vida difícil. En ningún punto pensé que Bruce Bechdel era un 

personaje que había sufrido sino que era un personaje altanero. 

 En el lado contrario tenemos a Bechdel, que nos cuenta su historia y la de su 

padre pero no lo hace para generar lástima en el lector, pues aunque es posible leer el 

amor y admiración que siente por Bruce, muchas veces lo pone como el villano de la 

obra. Bechdel también es quien evidencia la homosexualidad de su padre y lo hace caer 

en el estereotipo de gay feminizado y en un estereotipo camp lleno de artificialidad, ya 

que Bruce utiliza un lenguaje rebuscado. De igual forma, Bruce es retratado por Bechdel 

con una identidad queer, pues en un panel tiene puesto un traje de baño de mujer y en 

otro utiliza maquillaje. A lo largo de todo el cómic, Bechdel hace ver a su padre como su 

opuesto: 

 
(Bechdel 98) 
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Encontramos a Bruce como alguien que busca expresar elementos femeninos, ya sea a 

través de su hija o de usar ropa extravagante, como trajes de terciopelo o maquillaje. 

Hasta cierto punto, Bechdel caricaturiza a su padre, y es por ello que al lector se le 

dificulta desarrollar empatía por él y por lo tanto es difícil ver este cómic como una obra 

nostálgica, pues durante la mayor parte de la obra Bechdel no parece sentir melancolía 

por la ausencia de su padre y no se expresa respecto a él con un tono nostálgico. 

A pesar de lo que acabo de establecer, me parece que si se hace una lectura 

muy cuidadosa sí es posible encontrar trazas de nostalgia y melancolía, pero es 

importante reconocer que aun cuando se encuentran estos elementos y son relevantes, 

no se debe considerar Fun Home una obra nostálgica ni melancólica pues no son 

componentes que imbuyan el todo de la obra como lo son los elementos queer. 

Podemos ver estos rastros de melancolía de una forma sutil en los últimos paneles de 

todos los capítulos del cómic y de una forma un poco más evidente en la última página 

de Fun Home. En todas estas viñetas podemos leer cómo es que a pesar del carácter 

de Bruce y de lo hostil que pudiera ser con su familia, al final era alguien a ellos 

necesitaban y querían. Creo que los últimos paneles de los capítulos son los únicos en  

los que podemos ver que Bechdel siente dolor 

por la pérdida de su padre. Esto nos lo dice 

claramente al final del primer capítulo (viñeta 

a la derecha) y me parece que estos paneles 

son los únicos en los que podemos reconocer 

que Bechdel “is preoccupied with absence 

and loss, investigating her father’s death, but 

she makes loss and absence present through 

the book” (Chute, Graphic, 180). Para poder 

encontrar esta nostalgia en las palabras de 

Bechdel se requiere una lectura más profunda (Bechdel 23) 

y leer varias veces el cómic para identificar las referencias, pues en una lectura rápida, 

se seguirá identificando a Bruce como el villano y no se encontrarán estos ecos de dolor 

de la autora. 

Creo que esta identificación de la nostalgia sólo puede pasar después de varias 

lecturas por la forma en que Bechdel escribió el cómic: fue un trabajo que le tomó siete 

años terminar y, a mi parecer, ni siquiera ella era plenamente consciente de cómo se 

sentía por su padre. Bechdel incluso ha dicho que 
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I feel I got a lot more empathy for my father. I researched the circumstances 
of his life, I understood him better. I wanted to write an honest book about 
both my negative feelings about my father and my positive feelings. In the 
end, my feelings were more positive. 

(Bechdel citada en MariNaomi, MariNaomi’s, 10) 

Y por ello creo que aunque después de varias lecturas sí se pueda encontrar nostalgia y 

melancolía, no es algo que salte inicialmente, pues Bechdel logra mantener estos 

elementos encubiertos con la ironía que a veces maneja el tono de la voz narrativa y 

con el camp que utiliza Bruce Bechdel.  

Al hacer esta traducción tuve cuidado de mantener una diferencia clara entre las 

voces de los personajes y la de Bechdel; el primer desafío que encontré al hacer esto 

fue lograr que los diálogos sonaran reales pues “[e]l cómic es […] una representación 

del oral, pero […] no puede representar con fidelidad lo que se dice sin riesgo de 

parecer poco creíble” (Naro 107). Tal como lo que plantea Naro, fue necesario hacer 

varias revisiones a la traducción y hacer modificaciones para que los diálogos 

parecieran reales, pues en las traducciones de cómics, y en los cómics mismos, 

encontramos una “oralidad construida”, en la cual, un traductor “construye determinada 

ilusión de un lenguaje hablado” (Brumme 7). El segundo desafío que encontré al 

trabajar esto fue que la voz de Bruce Bechdel va cargada de camp y por lo tanto de 

artificialidad que lo hace tener un tono que muchas veces es falsamente formal, y por lo 

tanto requirió un manejo muy diferente al resto de las voces. El tercer desafío que 

encontré fue que a pesar de que con todas las voces de los personajes intenté 

mantener la oralidad, cada voz requirió un manejo diferente porque “[l]a ‘oralidad fingida’ 

crea la ficción o la ilusión de un habla auténtica que [...] caracteriza la manera de hablar 

de una figura o protagonista” (Brumme 9), es decir, con todos los personajes, incluso 

con los secundarios, fue necesario cuidar que cada uno mantuviera el mismo registro a 

lo largo de los dos capítulos y que este registro no fuera el mismo que el de ningún otro 

personaje. El último desafío que encontré mientras trabajaba este aspecto fue que, 

debido al tono formal y artificial de Bruce, me fue difícil mantener una diferencia clara 

entre su voz y la voz de Bechdel. Como la voz de Bechdel es la voz narrativa, no tiene 

su origen en el oral, y por lo tanto puede llevar un tono más formal que la de los 

personajes, pues no “[va] del oral al escrito para, después, ser leído” (Naro 112). Debido 

a que ambas voces llevaban un nivel de formalidad más alto que el resto de las voces 

en el cómic, muchas veces perdía la línea divisoria entre la voz de Bruce y la de 

Bechdel y en varias ocasiones traduje la voz narrativa con el tono de Bruce pues no era 

capaz de identificar que la formalidad del tono de Bechdel no tenía que llegar a sonar 
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artificial como la formalidad del tono de Bruce, por lo tanto tuve que hacer varias 

revisiones para mantener una división cara entre ellas. 

Finalmente, como se discutirá en los siguientes apartados correspondientes a 

cada una de las voces, al hacer esta traducción también busqué que las voces de los 

personajes tuvieran redes de significado implícitas pues quise mantener los dos tonos 

que podía manejar cada personaje: Bruce utilizando el camp y que simultáneamente 

tuviera un discurso que lo hiciera parecer el villano de la obra; y Bechdel con la 

nostalgia que siente por su padre que va escondida en la caricaturización que ella hace 

de Bruce. 

 

 

III.2.2.1.1 Bechdel 
There’s a reason they call it ‘memoir’ and not 
‘factoir’. 

MariNaomi 
 

 
MariNaomi 

 

Se puede encontrar la voz de Bechdel en dos lugares diferentes: por un lado habla de 

su casa, de la fun home y de la vida familiar cotidiana; por el otro, la voz de Bechdel se 

encuentra llena de referencias a otras obras literarias, que conforman lo que Berman 

llama redes subyacentes de significado, y de referencias o descripciones de Bruce que 

claramente reflejan lo que Bechdel siente. Es posible encontrar este contraste de voces 
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dentro de una misma página, cuando Bechdel sólo hace referencias a la casa 

encontramos: 

 
(Bechdel 9) 

En ambos paneles las descripciones son poco emocionales, los únicos adjetivos 

que podrían indicar algo de lo que siente Bechdel son bare, dingy y exuberant, pero me 

parece que no son palabras emocionales pues son adjetivos que describen elementos 

que se pueden señalar fácilmente en las viñetas. Todo lo demás sólo relata cómo era la 

estructura de la casa, inclusive lumber-era glory hace únicamente una alusión a cuándo 

y bajo qué circunstancias fue construida, y no a la opinión que Alison tiene de la 

construcción. En mi traducción busqué utilizar adjetivos que transmitieran la misma 

sensación de desapego: 

 
(Bechdel 9) 

En el caso de dingy consideré utilizar “sucio”, “sombrío” y “oscuro”, pero la 

primera opción me parecía que no transmitía todo lo que dingy implica; para la segunda 

y tercera opciones mencionadas, me pareció que eran palabras mucho más subjetivas, 

que si bien sí podían identificarse en el papel tapiz, son adjetivos que suelen utilizarse 

para describir estados de ánimo o sensaciones. Para el primer panel utilicé “desnudos” 
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y “sórdido”, los cuales son adjetivos que se pueden reconocer en elementos de la 

viñeta; escogí esta última palabra porque creo que es mucho más descriptiva que 

“sucio”, pues aunque este adjetivo sí hace una referencia a características físicas, 

implica también que es algo impuro y que llama la atención por características 

negativas. 

Por el lado contrario, en esa misma página encontramos una descripción que 

Bechdel hace de Bruce:  

 
En esta viñeta Bechdel compara a su padre con Dédalo y utiliza “dazzling 

displays of artfulness” para describir lo que hace; aquí tenemos como adjetivo dazzling, 

una palabra que se puede ver como subjetiva porque no es posible identificar este 

adjetivo en un elemento determinado en la viñeta, de igual forma el sustantivo artfulness 

es algo que no se ve en un objeto específico en el panel. Me parece que el uso de estas 

palabras nos indica la admiración que Alison siente por Bruce y, si bien no parece 

indicar que sienta entusiasmo por la casa, sí lo indica por el trabajo que su padre hizo 

en ella. Al hacer mi traducción obtuve la siguiente viñeta: 

 



58 
 

  

En este panel quise mantener palabras que no se identificaran en ningún objeto de la 

viñeta para mantener el tono subjetivo de Bechdel. Originalmente había utilizado 

“deslumbrantes exhibiciones de astucia”, pero quise mantener la aliteración del original 

en el que encontramos “dazzling displays of artfulness”, mi segunda opción para intentar 

mantener la aliteración fue “exuberantes exhibiciones”, pero terminé por emplear 

“deslumbrantes demostraciones de destreza” porque al utilizar “destreza” en lugar de 

“astucia” se hacía una repetición más y evitaba lo que Berman llama destrucción de 

ritmos. 

 Considero importante notar que no sólo hay una diferencia entre las 

descripciones que Bechdel hace de su padre y las descripciones del trabajo de su 

padre; Bechdel incluso establece una diferencia en las formas en las que se refiere a 

Bruce.43 Tal como se citó y estableció en el apartado III.2.2.1, es posible ver cómo los 

sentimientos de Bechdel fueron evolucionando a lo largo de la obra. Podemos ver 

claramente que Bechdel tiene diferentes sentimientos hacia su padre y sus actos por 

cómo se refiere a él. Por un lado encontramos casos como los siguientes: 

 
(Bechdel 16) 

 

 
 

 

                                                        
43 A pesar de que ya establecí que es importante cómo Bechdel se refiere a su padre por los 
términos que los hacen pertenecer a la comunidad LGBTQ, creo que es muy importante 
mencionar también los términos familiares con los que Bechdel se refiere a Bruce, no sólo con 
las palabras que los hacen parte de una misma comunidad sino además con las palabras que las 
hijas se refieren a sus padres, con los términos que reflejan el cariño y tipo de relación que 
tienen. 
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(Bechdel 18) 
 

 En estos dos paneles encontramos que Bechdel se refiere a Bruce como father, 

que si bien no es un término fuerte, no es una palabra que demuestre cariño como lo 

hace dad. Vemos que Bechdel utiliza este término en viñetas en las que su padre no es 

retratado como un personaje con el cual el lector pueda empatizar. En la primera lo 

vemos como alguien que guarda secretos de su familia, y en la segunda viñeta es un 

personaje que no es capaz de controlar sus emociones, un personaje egoísta. En mi 

traducción utilicé “padre”, porque es una palabra más fuerte que “papá” y que no refleja 

cariño, sino que sólo demuestra que existe una relación familiar. 

 Sin embargo, también es posible encontrar el lado opuesto en Fun Home, pues 

Bechdel sí muestra empatía y cariño por Bruce a partir del segundo capítulo, en donde 

hay paneles en los que se refiere a él como dad. Como ejemplo de esto, encontramos 

en el cuarto capítulo los siguiente paneles en los que Bechdel utiliza dad porque creo 

que buscaba demostrar cariño y cercanía hacia Bruce: 

(Bechdel 90)  
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(Bechdel 117) 

 
En la primera viñeta Bechdel utiliza dad mientras retrata a Bruce de una forma 

amigable, haciendo algo bueno por sus hijos, demostrándoles que le interesa realizar 

actividades con ellos y demostrándonos a los lectores que es posible empatizar con él. 

En el segundo panel, al igual que a lo largo de esa escena, Bechdel habla de sus 

sentimientos y creo que por ello utiliza ese término, pues se encuentra en un estado 

vulnerable y por eso muestra cómo siente respecto a su padre. Es posible encontrar 

estos cambios en el lenguaje para referirse a Bruce incluso dentro de una misma 

página: 
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(Bechdel 101) 

 

En esta página creo que es aún más evidente cuándo Bechdel hace el cambio 

en los términos y por qué utiliza determinadas palabras en cada caso. En el primer 

recuadro Bechdel utiliza father mientras se refiere al “asombro ilícito” de Bruce, a algo 

que no debiera estar haciendo. En el segundo recuadro de la misma página, Bechdel 

utiliza la palabra dad al hacer mención de su familia, mientras lo retrata como alguien 

con quien podemos identificarnos y por quien podemos sentir algo bueno, así como ella 

lo hace. Finalmente, en el último recuadro Bechdel vuelve a referirse a Bruce como 

father mientras plantea cómo es que Bruce lleva una doble vida. A lo largo de esta 

traducción mantuve siempre esta diferencia entre los dos términos, pues le deja saber al 

lector algo adicional: que a pesar de que no lo dice directamente, Bruce Bechdel era 

alguien por quién se podía sentir empatía, alguien que quería a su familia. A pesar de 

que muchas veces era un villano, Bruce Bechdel también era el papá de Alison y de 

Bechdel. 



62 
 

  

Las referencias que Bechdel hace a otras obras literarias son un elemento muy 

importante en todo el cómic, pues no son mencionadas al azar: las obras y personajes 

referidos cobran importancia porque forman parte de las redes subyacentes de 

significado. Podemos encontrar lo mencionado por Berman referente a estas redes en 

primer lugar porque Fun Home es un cómic y podemos ver los elementos lingüísticos 

como la “superficie” y encontrar las redes subyacentes en los elementos visuales; en 

segundo lugar, podemos encontrarlas a través de las referencias que Bechdel hace a 

obras de otros autores. En el primer capítulo que lleva múltiples referencias a Ícaro, 

Dédalo y su minotauro es posible encontrar una combinación de ambas formas de redes 

de subyacentes de significado. En un primer momento, página 3 del cómic, Bechdel 

equipara a Bruce con Dédalo y a Alison con Ícaro mientras ella “vuela” encima de las 

piernas de su padre; una página después Bechdel equipara a Bruce con Ícaro y 

desaparece a Alison de la ecuación; finalmente los papeles se van moviendo para incluir 

al minotauro en estas equivalencias hasta el momento en que encontramos estas 

viñetas:44 

 
(Bechdel 12) 

Bechdel describe mediante el texto al minotauro de Dédalo y su laberinto, pero 

en los elementos visuales nos presenta otras referencias, pues en el primer panel la 

descripción lingüística del minotauro se identifica con la imagen de Bruce y en la 

segunda viñeta se relaciona al minotauro con la imagen de Alison. A pesar de que en 

estos dos paneles Bechdel juega con las identidades de Alison, Bruce y el minotauro, no 

encontré un problema traductológico en ese aspecto porque no se encuentran palabras 

                                                        
44 Bechdel juega aún más con esta referencia: al final del último capítulo, hace una equivalencia 
de Ícaro con Alison y con su padre simultáneamente. 
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que hagan referencia al género de los personajes; sin embargo sí me enfrenté con esa 

dificultad en las últimas viñetas de esa página: 

 
En estos paneles Bechdel sigue jugando con las identidades de los personajes y 

sigue tejiendo redes a través de los elementos lingüísticos y visuales. En el primero de 

los paneles superiores, podríamos identificar a Alison con Ícaro en los elementos 

visuales, pues así como Bechdel dice que Ícaro cae al mar, parece que Alison cayó a un 

vasto campo y por ello se vincularía a Bruce, afligido por la caída de su hija, con Dédalo. 

En la segunda viñeta el texto en el gutter sigue haciendo referencia a Dédalo, pero al 

ver las imágenes encontramos que Alison luce indiferente, tal vez incluso decepcionada, 

es decir, mediante los elementos visuales se identifica a Alison con Dédalo; por lo tanto 

el texto del gutter puede hacer referencia a Alison y también a Bruce. Podemos ver así 

que debajo del texto hay otros significantes en las imágenes que se conectan de formas 

diferentes con la primera impresión que podemos tener en la lectura inicial. En este 

caso podemos ver cómo es muy importante tener en cuenta la primera regla de Belloc, 

pues fue necesario identificar el sentido completo, tomando en cuenta todas las posibles  

 

redes subyacentes de significado, antes de 

hacer la traducción. Me crucé con este problema 

traductológico al trabajar en el segundo panel, lo 

primero que pensé fue utilizar “¿O sólo 

decepcionado por el diseño fallido?”, sin 

embargo, al encontrarse en masculino, el verbo 

sólo podría hacer una referencia a Bruce y a 

Dédalo, dejando fuera a Alison, y es por ello que 

decidí cambiar un poco la estructura de la 

oración hasta obtener la viñeta a la izquierda 
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para poder mantener la ambigüedad entre los personajes y esa red de significado, y que 

así el texto en el gutter pudiera interpretarse para cualquiera de los personajes. 

 Al momento de traducir la voz de Bechdel lo que busqué fue no sólo mantener 

las ambigüedades para poder conservar las redes de significado queer; además busqué 

mantener siempre dos tonos diferentes dentro de la misma voz: aquél de Bechdel como 

narradora que habla de su padre y de la casa funeraria, y aquél de Bechdel como 

narradora e hija que habla de su papá. 

 

 

III.2.2.1.2 Bruce Bechdel 
He didn’t use the word gay and I didn’t need him 
to. It was understood.  

David Levithan 
 

Finalmente, respecto al discurso de los personajes, encontramos a Bruce, quien, a 

pesar de tener pocos diálogos, se distingue claramente del resto de las voces. A 

diferencia de Bechdel y de Alison, la voz de Bruce se encuentra cargada de adjetivos y 

de palabras estilizadas, logrando que su voz se lea pretenciosa e incluso es posible 

decir que su voz se lee camp.  

Se puede definir tradicionalmente el camp como “[the] use [of] language in a way 

that will index a gay identity… the form of language often reflects a stereotype of gay 

men’s speech” (Barrett citado en Harvey, Translating, 347). Camp es como se ha 

definido el lenguaje que utilizan los hombres gay desde 1940 a la fecha y es uno de los 

elementos que, en ficción, crean la identidad gay de los personajes45 debido a que “gay 

men […] have developed [it] for both defensive purposes and for reasons of bonding and 

solidarity with other queers” (Harvey, Gay Community, 147).  

Partiendo de lo dicho por Harvey, podemos ver entonces el camp como algo más 

que un tipo de discurso, podemos ver que “[n]ot only is there a Camp vision, a Camp 

way of looking at things. Camp is as well a quality discoverable in objects and the 

behavior of persons” (Sontag 277). A continuación hablaré acerca de cómo el habla de 

Bruce Bechdel es camp pero también cómo es que él está casi completamente 

                                                        
45 En el caso de Bruce Bechdel, quien probablemente era un hombre homosexual viviendo en el 
clóset, gracias al camp y a cómo es presentado a lo largo del cómic, podemos identificar que sí 
posee una identidad gay a pesar de no pertenecer a una comunidad; aunque que estos dos 
elementos parecen ir unidos, no van de la mano, pues la identidad queer o gay puede incluir  
“even closeted gays who maintain multiple, exclusive, and discrete social identities by switching 
back and forth between performative signifying codes” (Meyer 4). 
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sumergido en esta sensibilidad cuya esencia “[is] its love of the unnatural: of artifice and 

exageration” (Sontag 275). A lo largo del cómic, incluso antes de decir abiertamente que 

su padre era homosexual, Bechdel establece sutilmente que Bruce lo era y lo hace 

encajar dentro de ese estereotipo gay, en el estereotipo camp. Tal y como lo vemos en  

la viñeta a la derecha, Bechdel presenta a su 

padre como un hombre vanidoso, preocupado 

constantemente por su apariencia y por la 

apariencia de lo que lo rodea, es decir, lo hace 

encajar en el estereotipo de hombre gay vanidoso 

e inquieto por su aspecto, incluso en el estereotipo 

de gay feminizado porque utiliza una barra 

bronceadora, es decir, maquillaje. Por estas 

razones se puede ubicar a Bruce dentro del 
estereotipo camp, pues así demuestra artificialidad (Bechdel 16) 
y exageración, un gusto por lo no-natural y lo estilizado; además Bechdel también hace 

caer a Bruce en ese estereotipo mediante el camp en su discurso. En primera instancia 

podemos identificar que Bruce utiliza sustantivos más precisos, como tack hammer en 

lugar de hammer (Bechdel 4), o más delicados como barrette en lugar de hair clip o hair-

slide (panel inferior). Al momento de hacer la traducción fue necesario buscar 

sustantivos equivalentes; en el primer caso utilicé “martillo de tapicero” que es el 

nombre técnico de la herramienta y en el segundo utilicé “prendedor” en lugar de 

“broche” o “pasador” porque, además de ser un broche de cabello, “prendedor” puede 

referirse también a un objeto de vanidad, a un broche que sólo sirve de adorno, lo cual 

se ajusta al camp de Bruce pues es un objeto cuya finalidad es ser un ornamento. 

(Bechdel 96) 
 



66 
 

  

Creo que estos adjetivos sí pueden lucir fuera de lugar, pues son palabras que 

describen algo muy preciso y por lo tanto son términos que no se utilizan en un 

ambiente relajado como el que existe entre una familia. Sin embargo, me parece que 

estos términos fueron adecuados porque fueron consistentes con el camp de Bruce, 

pues “the way of Camp is […] in terms of the degree of artifice, of stylization […] It 

incarnates a victory of ‘style’ over ‘content’” (Sontag 277, 287); es decir, importa más lo 

artificial y el estilo de las palabras que lo que quieren decir. Si en el texto meta las 

palabras suenan fuera de lugar, es porque ésa es la intención; deben sobresalir al 

momento de leerlas para identificar que la oralidad en el habla de Bruce es un artificio. 

La voz de Bruce destaca también por los adjetivos que utiliza, por los detalles 

con los que se refiere a las cosas y por el nivel de formalidad que maneja. Podemos 

encontrar ejemplos como los siguientes: 

 
(Bechdel 5)  

Considero que el que Bruce utilice “hand-embroidered lace ones” (mis itálicas) es 

una muestra clara del tono que emplea este personaje durante toda la obra, del camp 

que compone su lenguaje, y me parece que por esa misma razón se debe intentar 

mantener ese mismo tono que resalta del resto de diálogos y de texto en el cómic. Al 

traducir esta viñeta obtuve: 
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A pesar de que el espacio disponible era muy ajustado, utilicé “las de encaje bordadas a 

mano” para poder transmitir todos los detalles que Bruce le da a Alison, pues son esos 

detalles los que hacen que el lenguaje sobresalga y luzca fuera de lugar, puesto que es 

una niña a quien Bruce se los está diciendo. Algo muy parecido pasa en el siguiente 

panel:  

 
(Bechdel 6) 

En este caso también fue necesario que los adjetivos del texto meta correspondieran a 

los del texto base y obtuve la siguiente viñeta: 
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En mis primeras traducciones había utilizado “medio perfecto” y “casi perfecto”, pues se 

ajustaban mejor al espacio del globo de diálogo, después intenté utilizar “ligeramente 

perfecto” pues pensé que era un adjetivo más formal y que por ello resaltaría porque 

Bruce se lo está diciendo a sus hijos quienes se encuentran al fondo de la viñeta sin 

ponerle atención pero, a pesar de la artificialidad que lleva el discurso del personaje, 

sonaba muy falso. Terminé por utilizar “sutilmente perfecto” pues me parece que sí 

resalta y suena artificioso pero no suena tan artificial. 

En una lectura inicial podemos identificar cómo el tono de Bruce es muy 

diferente al que utilizan el resto de los personajes y observar mediante los ejemplos 

anteriores que a Bruce le preocupan las apariencias y los detalles pese a que son 

innecesarios, pues en el primero de estos ejemplos le da detalles completamente 

superfluos a Alison que es una niña y en el segundo de ellos vemos que Bruce se 

refiere al acomodo de objetos como slightly perfect, demostrando que es perfeccionista 

y que el ideal de la casa siempre será inalcanzable.  

Gracias a estos dos ejemplos podemos ver cómo es que Bruce tiene una 

identidad gay a pesar de vivir dentro del clóset y cómo es que, varias páginas antes de 

decirlo abiertamente, Bechdel le va dando pistas sutiles al lector respecto a la 

sexualidad de su padre; en primer lugar porque ambos ejemplos son un claro modelo de 

cómo se comunican los hablantes camp, pues ellos “will typically use levels of 

formality/informality that are incongruous in a particular context, or juxtapose different 

levels of formality in a way that creates linguistic incongruity” (Harvey, Translating, 349). 

En segundo lugar porque en ambos casos podemos ver cómo es que Bruce ejemplifica 

la sensibilidad camp no sólo por el lenguaje sino por lo que dice con ese lenguaje, pues 

demuestra que está muy interesado en la casa, en cómo luce todo para los demás; es 

decir, Bruce busca transmitir las cosas “not in terms of beauty, but in terms of the degree 
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of artífice, of stylization” (Sontag 277). Me parece importante hacer notar que incluso 

Bechdel nos hace una referencia muy clara respecto a la sensibilidad camp, y por lo 

tanto queer, de Bruce, pues encontramos: 

(Bechdel 16) 

Bechdel nos demuestra que lo importante para Bruce no es la belleza de las cosas sino 

cómo lucen para los demás. 

La sensibilidad camp de Bruce tiene un papel muy importante en Fun Home 

porque este cómic también trata acerca de la homosexualidad de Bruce y Alison, y de 

cómo la manejaron de formas completamente diferentes. Bruce entra dentro del 

estereotipo de hombre gay por la forma en que Bechdel lo representa mediante el 

lenguaje: tanto en el elemento lingüístico mediante el camp que Bruce utiliza a lo largo 

del cómic, como en el elemento visual por cómo Bechdel dibuja a Bruce.46 Considero 

que la forma en la que Bruce es retratado es deliberada, pues “queer and [gay] culture 

are inherently visual, and often what is most visible in a minority culture is stereotypes” 

(Murphy 156), es por ello que al camp se le debe dar un manejo muy cuidadoso en la 

traducción, pues es lo que disocia a Bruce de los demás personajes. Por esta razón es 

que al momento de traducir la voz de Bruce busqué mantener ese camp utilizando 

palabras que resaltaran y crearan un nivel de formalidad que no coincidiera con el 

contexto, y cuidando no llevar demasiado lejos esta artificialidad para que el diálogo de 

Bruce no sonara completamente falso. 

 

                                                        
46  Podemos ver cómo Bechdel categoriza a Bruce en el estereotipo gay feminizado muy 
claramente en paneles de la página 16, donde Bruce usa maquillaje; 22 y 23, donde utiliza shorts 
muy cortos y ajustados; 120, en donde trae un traje de baño de mujer; y en la página 124, donde 
se encuentra tomando el sol en una postura que tradicionalmente se identifica como femenina. 
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III.2.2.2 Las voces externas a la autobiografía 

(Bechdel 104) 

En Fun Home se encuentran diversos elementos 

externos cuya autoría no pertenece a Alison 

Bechdel pero que de igual manera tienen un lugar 

importante en el cómic; entre ellos podemos 

encontrar letras de canciones, marcas de cosas, 

títulos de libros y revistas, anuncios presentes en 

los elementos visuales e incluso, como ya se 

estableció en la introducción, fragmentos de 

novelas que juegan un papel importante en la 

trama. En el caso de los objetos en las imágenes, 

busqué traducir los anuncios (panel a la izquierda), 

y en el caso de las marcas traduje los descriptivos 

que acompañaban los productos para que así el 

lector de mi traducción pudiera reconocer estos 

elementos y sentir cierta familiaridad respecto a 

ellos, sin embargo, no cambié los nombres de las 

marcas porque aunque sí buscaba crear 

familiaridad, no quería mexicanizar el cómic. En los  

capítulos 1 y 4 de este cómic encontramos tres fragmentos de canciones, uno de ellos 
(página 21) es cantada por Bruce y los otros dos (páginas 95 y 97) son música que 

suena en el fondo del panel; no hice la traducción de ninguno de estos dos fragmentos 

porque no buscaba mexicanizar el cómic y porque tuve en cuenta que hoy en día es 

muy poco común que se hagan versiones comerciales de canciones traducidas, por ello 

me pareció que leer las canciones en español sonarían como algo forzado, pues creo 

que “a [song] may have its equivalents in other languages, but… these equivalents do 

not translate it. To translate is not to search for equivalences” (Berman 251).  

En el cuarto capítulo de esta obra nos encontramos textos de dos obras que no 

fueron escritas por Bechdel: una definición de diccionario y un fragmento de Por el 

camino de Swann. En el primero de los casos el desafío más grande fue hacer que la 

traducción luciera como una página del diccionario: 
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(Bechdel 106) 

Podemos identificar dos palabras: eighty six y el prefijo –ein, al momento de hacer la 

traducción fue necesario tener en cuenta que en español –ein no podía ser la palabra 

siguiente a “ochenta y seis”, por lo cual tuve que buscar una que coincidiera 

ortográficamente pero también busqué una palabra cuya definición estuviera 

relacionada al –ein que leemos en el original, y obtuve el siguiente panel: 

 
Además de utilizar “–oct” como un sustituto para –ein, otro desafío al momento 

de traducir este fragmento de diccionario fue encontrar la simbología adecuada para la 

transcripcion fonética, pues, a diferencia de los diccionarios en inglés, los diccionarios 

en español no suelen estar acompañados de dicha transcripción. El último problema al 

trabajar con este fragmento fue escoger las abreviaturas, pues en español es algo que 

cambia de diccionario a diccionario. Utilicé “Coloq.” como traducción de Slang y “tr.” 

como traducción de tr.v.; ambas son las abreviaturas utilizadas por el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española para “coloquial” y “verbo transitivo”, y me pareció 

que era lo más adecuado por ser el diccionario más reconocido en español. 

 En cuanto al fragmento de Proust, el primer desafío fue decidir si yo debía hacer 

una traducción del texto. A pesar de que era posible copiar una traducción ya existente 

en español, me pareció que era una mejor opción hacerla yo misma desde el texto en 

inglés que aparece en Fun Home,47 si bien puede parecer que mi texto meta podría 

sufrir muchos cambios por haber pasado por dos traducciones desde el original de 
                                                        
47 Tal vez la mejor opción habría sido que yo hiciera una traducción directamente de Du côté de 
chez Swann, pero desafortunadamente no tengo un dominio de francés suficiente para hacer 
una traducción que pudiera considerar lo suficientemente buena para este trabajo. 
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Proust, y que era algo innecesario, me pareció que era la mejor opción porque de haber 

escogido una edición en español de Swann’s Way, habría ignorado por completo todas 

las particularidades que vienen en la traducción al inglés que Bechdel utliza en Fun 

Home. Al momento de hacer esta traducción fue importante considerar que debía 

manejar un tono diferente pues era una obra distinta a Fun Home; de igual forma, fue 

necesario hacer una revisión de varias páginas de Swann’s Way para poder tener un 

contexto claro de lo que iba a traducir. Finalmente, obtuve el siguiente panel: 

 
(Proust citado en Bechdel 92)  

 
Como ya se estableció, a lo largo de este trabajo tuve que hacer traducciones de 

las referencias que hacía Bechdel a diversos elementos como nombres de películas o  
títulos de libros (panel a la derecha). En la mayoría 

de los casos no hubo problemas al hacerlo pues 

sólo era necesario buscar las ediciones en español 

para encontrar cómo se habían traducido a nuestro 

idioma y, además de los problemas de acomodo por 

el espacio, no encontré interferencias con las 

referencias que se hacían en el cómic respecto a 

esos libros o elementos. El único momento en que 

me crucé con un problema de este tipo fue en el 

cuarto capítulo del cómic cuando Bechdel hace 

referencias a la traducción al inglés de los títulos de 

En busca del tiempo perdido:  
(Bechdel 21) 
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(Bechdel 108) 

 
(Bechdel 109) 

Al hacer una búsqueda en catálogos de ediciones anteriores de Proust en 

español, descubrí que en nuestro idioma las traducciones han sido mucho más literales. 

(Bechdel 119) 

El título del cuarto volumen se ha traducido 

al español como Sodoma y Gomorra, y 

todas las traducciones que encontré del 

segundo volumen se titulaban A la sombra 

de las muchachas en flor. A pesar de que la 

serie sí ha sido publicada con títulos 

diferentes, son traducciones muy cercanas 

entre ellas, a diferencia de las traducciones 

en inglés como lo plantea Bechdel en el 

panel a la izquierda, pues encontramos En 

busca del tiempo perdido, publicado por 
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Alianza Editorial, Sexto Piso, Unidad 

Editorial, Lumen, Plaza & Janés…, A la 

busca del tiempo perdido y A la búsqueda 

del tiempo perdido, ambos publicados por 

Valdemar. Al momento de hacer este trabajo 

decidí no ocupar los títulos que se han 

utilizado en español y hacer una traducción 

casi literal de los títulos en inglés (panel a la 

derecha e inferiores) para poder mantener 

todas las referencias que utiliza Bechdel,  
pues de otra forma no hubiera podido poner nada en los gutters de estos tres paneles. 

 
(Bechdel 108) 

 
(Bechdel 109) 
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 III.2.3 El espacio 
that sinking [feeling] when you know in your heart 
that the amount of text that needs to go in this 
panel is not gonna fit no matter what 

Noelle Stevenson 

 

Debido a que “[e]very translation tends to be longer than the original […] Rationalizing 

and clarifying require expansion, an unfolding of what, in the original, is ‘folded’” (Berman 

246), el problema inmediato y más evidente al hacer una traducción de cómic es el 

espacio limitado, razón por la cual se le ha llamado traducción subordinada (Valero 77). 

A lo largo de toda la traducción fue necesario no solamente traducir el texto sino 

además tener que ajustarse al espacio disponible y para poder lograrlo fue necesario 

hacer múltiples cambios por cada viñeta. Como ejemplo se encuentra el siguiente panel: 

(Bechdel 12)  
Inicialmente, mi traducción era “Y de hecho, el producto de ese proyecto, un 

monstruo mitad toro y mitad hombre, inspiró la más grande creación de Dédalo.”. 

Realicé pequeños cambios como quitar la Y inicial y cambiar la segunda Y por un guión 

para poder ahorrar un par de caracteres. El cambio más difícil fue sustituir “la más 

grande”; al ver que no tenía caracteres suficientes utilicé “la máxima” que me pareció 

que era lo más cercano, pero el término final fue “la suma” por la falta de caracteres; me 

parece que no abarca todo lo que greatest quiere decir en el original, pero era lo más 

adecuado que se ajustaba al espacio. Este adjetivo era la única palabra que podía 

sustituirse sin cambiar el sentido de lo dicho por Bechdel y sin dejar fuera información 

esencial. 

Casi al principio del primer capítulo me crucé con el mismo problema: 
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(Bechdel 4) 

Mi traducción inicial fue “Puede haber algo de humor negro si se tiene en cuenta 

el destino de Ícaro después de ignorar el consejo de su padre y volar tan cerca del sol 

que sus alas se derritieron.” pero eran 170 caracteres y el original cuenta con sólo 151 y 

no tiene ningún espacio disponible, sino que ocupa el gutter completo. Lo primero que 

hice fue quitar “algo” pues no era una palabra completamente necesaria; como el 

espacio seguía sin ser suficiente, tuve que cambiar “ignorar el consejo de su padre” por 

“ignorar a su padre”, a pesar de que no se está diciendo exactamente lo mismo; dado el 

contexto me pareció que podría utilizarlo así, pues era evidente qué cosa en particular 

relacionada con Dédalo era la que había ignorado Ícaro. Como resultado final obtuve: 
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Podemos encontrar otro problema de espacio en el siguiente panel: 

(Bechdel 112) 
 

Inicialmente mi traducción era “La excavadora no estaba trabajando, pero el 

operador nos dejó entrar a la cabina.”. A pesar de que hay un pequeño espacio vacío al 

final del gutter en el original, mi traducción inicial tenía 17 caracteres adicionales, por lo 

que fue imposible acomodarlo en el espacio disponible. El primer cambio que pensé 

hacer fue utilizar “La excavadora no trabajaba” pero me pareció que así se personificaba 

el objeto. Opté por cambiar el sujeto y por convertir “la excavadora” en el objeto de la 

oración. En mi primera traducción utilicé “No usaban la excavadora, pero el operador 

nos dejó entrar a la cabina.”, sin embargo, después de hacer una revisión, me hicieron 

notar que “No usaban” implicaba que la excavadora no se utilizaba nunca a diferencia 

de “The shovel wasn’t running” que implicaba que no se utilizaba en ese momento. Mi 

única posibilidad para poder implicar el tiempo en el que la excavadora no se utilizaba, 

fue quitar “el operador”, y a pesar de que así quitaba al sujeto de la oración, creo que 

fue la mejor opción para mantenerse cerca de lo dicho en el original. Me parece que aun 

cuando hice cambios grandes como cambiar el sujeto de la oración, el resultado se 



78 
 

  

acerca mucho al texto base y se pudo respetar tanto el tamaño de la tipografía como la 

distribución del texto.  

En la siguiente viñeta encontré el mismo problema: 

(Bechdel 111) 

En el gutter del texto base encontramos un texto de 140 caracteres; mi traducción inicial 

era “Ahora estaba lleno de grandes minas a cielo abierto. Mis hermanos y yo estábamos 

emocionados por ver las monstruosas excavadoras que despedazaban montañas 

enteras.”, lo cual son 23 caracteres adicionales. El primer cambio que hice fue quitar 

“grandes” pues aunque describe “minas”, me pareció que con que dijera “a cielo abierto” 

ya iba implícito algo referente al tamaño. Como seguía faltando espacio para caracteres, 

convertí “Mis hermanos y yo” en sujeto paciente. El último y más difícil cambio que hice 

fue sustituir “monstruosas” con “gigantes”, pues creo que este último adjetivo sí hace 

referencia al gran tamaño pero es mucho menos descriptivo que “monstruosas”. Mi 

traducción final quedó de esta forma: 

 
 A pesar de que buscar palabras cortas implicaba una dificultad adicional y de 

que, en ocasiones, tener que hacer cambios para ahorrar caracteres implicaba no 
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utilizar los términos más adecuados, me parece que hacer esto es una mejor opción que 

hacer cambios en los elementos visuales de las viñetas. Modificar los elementos 

visuales de los paneles es lo primero que se puede hacer, lo que se hizo en la única 

traducción al español que hay de Fun Home, estos cambios incluyen reducir el tamaño 

de la tipografía o hacer modificaciones a las imágenes, siendo lo más común agrandar 

los globos de diálogo o los gutters para que quepan más caracteres. Pienso que 

ninguna de estas dos opciones es viable, pues “the narrative relation between text and 

picture is translation-relevant. […] [C]hanges to the text-picture ratio can have 

consequences for the narrative flow” (Kaindl 39); además, como ya se discutió en las 

páginas 5 y 28, es muy importante cómo se ve el texto en el trabajo de Bechdel, y 

entonces cambiar tamaños tipográficos o de globos de diálogo afectaría cómo luce todo 

y por lo tanto el flujo narrativo, así como lo que la autora pudo querer resaltar mediante 

el acomodo de las palabras. 

Mantener los mismos elementos visuales es algo importante en todos los 

cómics, pero, a mi parecer, es particularmente relevante en Fun Home porque Bechdel 

ha dicho que  
It’s very important for me that people be able to read the images in the same 
kind of gradually unfolding way as they’re reading the text. I don’t like pictures 
that don’t have information in them. I want pictures that you have to read, that 
you have to decode, that take time, that you can get lost in. Otherwise what’s 
the point? 

 (Bechdel citada en Emmert 2) 

De esta forma Bechdel reafirma que, en el lenguaje de los cómics, los elementos 

lingüístico y visual son igual de importantes, y uno como traductor confirma por qué se 

deben respetar los elementos visuales y no se deben hacer cambios a ellos, pues todos 

los elementos que aparecen en las viñetas son deliberados. 

 Críticos como Thierry Groensteen y Barbara Postema parten de la premisa de 

que los elementos gráficos, las imágenes, son más importantes que el texto, cuya única 

función es “to fill in the gaps left by images, the layout, and the sequences” (Postema 

79), sin embargo, me parece que, como se estableció en el primer capítulo, esto es 

incorrecto, pues en los cómics los dos componentes poseen la misma importancia y 

ambos integran la narrativa porque los dos elementos construyen el lenguaje. Así como 

se debe hacer una buena traducción del texto para poder transmitir su mensaje, 

considero importante que se mantengan los mismos elementos gráficos para que 

sostengan el mismo tipo de relación con el elemento lingüístico y para que se mantenga 

el significado total del texto base.  
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IV.    Traducciones  
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V. Conclusiones 
 

A lo largo de esta traducción comentada he explorado dos elementos, el lenguaje de los 

cómics y lo queer, en un intento de obtener un texto que sea capaz de crear en el lector 

mexicano contemporáneo un efecto similar al que Fun Home tuvo en los lectores 

angloparlantes. Si bien mi idea inicial era enfocarme solamente en los aspectos 

particulares pertinentes a la traducción de cómics, al terminar este trabajo puedo ver 

que sí, esos elementos son importantes e implicaron un desafío por las limitantes que 

presentaban, pero no eran lo más importante al momento de hacer la traducción, pues 

los componentes queer se encontraban a lo largo de todo el cómic y jugaban un papel 

trascendental en él porque eran lo que completaba la definición de identidad de Bruce y 

de Alison Bechdel, eran la base de quiénes eran ellos como personajes y una parte muy 

importante de los elementos visuales y lingüísticos del lenguaje del cómic. 

 Decidí hacer una traducción queer de estos dos capítulos porque me pareció que 

era la mejor forma de hacer que estos dos fragmentos pudieran transmitir la mayoría del 

sentido de la obra de Bechdel, pues el camp48 “makes the [queer] community visible and 

manifests its identity” (Munday 201); es decir, manifiesta la identidad tanto de Bruce 

como de Alison y de Bechdel, y por lo tanto es una parte esencial del cómic. Creo que 

aunque hacer la traducción con este enfoque no convertirá a estos dos capítulos de Fun 

Home en un cómic icónico de la cultura queer en México, sí pienso que esta traducción 

comentada es una buena introducción a dicha cultura, pues se presenta el cómic 

rodeado de una explicación de todo lo que implican las palabras de Bechdel. Mi 

intención al momento de hacer esta traducción fue transmitir el mismo mensaje del texto 

base a un público que no comparte muchos de los elementos culturales del público 

original y que por eso pasan desapercibidos; como consecuencia, lo que busqué en 

esta traducción fue “[to] use language as cultural intervention, as part of an effort to alter 

expressions of domination” (Simon 9), es decir, intervenir la cultura del público lector 

mediante el lenguaje, y hacer evidente algo que se suele ocultar o ignorar. 

 Ya establecí que buscaba crear un efecto en el lector mexicano contemporáneo, 

pero veo necesario hablar respecto a la importancia de la contemporaneidad. Como ya 

se dijo en la introducción, queer es un término, e incluso una categoría, que se 

encuentra en proceso de formación; si bien es posible intentar definirlo, es algo difícil 

                                                        
48 Pensando el camp como lo define Moe Meyer, como la representación de la identidad queer y 
no solamente como el discurso gay. 
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porque es una expresión reciente y por la amplitud de elementos que abarca. Erika 

Moen ha planteado que lo queer puede funcionar como ese paraguas que abarca todo  

(Moen citada en Christensen 66) 

lo diferente a lo preestablecido respecto a identidad 

y preferencia sexual (panel a la izquierda), como 

ese paraguas que hace de las diferencias lo común 

de esa comunidad, pero continúa como un término 

sin una definición clara y por eso me parece que es 

un término subjetivo. Pensándolo en el lenguaje de 

los cómics: los elementos lingüísticos pueden decir 

“ella es queer”, pero es algo que sería difícil de 

identificar en los elementos visuales. Es por esto 

que creo que hacer esta traducción implicó un reto 

adicional porque la cultura queer es algo aún 

menos maduro en México, y es por ello que dar 
con el lenguaje adecuado fue difícil, pues apenas 

se va desarrollando.49 

Debido a lo reciente de esta cultura, creo que esta traducción puede tener un 

tiempo de vida corto, pues al ser una cultura naciente, y por ende un lenguaje en 

desarrollo, hay muchos términos que pueden dejar de utilizarse en poco tiempo o que 

en el futuro pueden convertirse en políticamente incorrectos. Así como la comunidad 

queer adoptó el término con orgullo para autorreconocerse, puede que en el futuro la 

comunidad LGBTQ empiece a desconocer determinados términos, a dejar de usarlos o 

a verlos nuevamente como despectivos, y es por eso que los componentes camp en 

esta traducción pueden tener una vida muy corta, ya que si eso sucede el discurso le 

empezará a sonar artificial o incluso despectivo al lector.  

 A pesar de la posible corta vigencia, considero que este es un buen momento 

para hacer una traducción comentada queer, pues creo que si bien el término fue 

adoptado y empezó a difundirse a finales del siglo XX, es en este momento cuando ha 

                                                        
49 Creo que el desarrollo de la cultura y lenguaje queer en un país como México es muy diferente 
a aquel que ha tenido en países angloparlantes empezando por el origen del término: queer es 
un anglicismo y por eso, para hispanohablantes no existe el adoptar y autorreconocerse con un 
término que solía ser un insulto. Ha habido un gran debate respecto al uso del término queer en 
español, se han sugerido traducciones a la expresión como “torcido” o “excéntrico” e incluso la 
reapropiación del término al reescribirlo “cuir”, pero me parece que ninguna de las opciones con 
las que me crucé transmiten todo lo que la palabra queer implica. En “Disputas de la disidencia 
sexual latinoamericana. Sujetos y teorías.” Gabriela González Ortuño presenta la evolución del 
término y el debate respecto a él en México y Latinoamérica. 
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adquirido una popularidad mucho más grande, cuando empieza a ser identificado por 

personas que no pertenecen a la comunidad LGBTQ y cuando se empieza a crear en 

México esta cultura. Me parece que la mejor forma de definir lo que hice durante este 

trabajo es haciendo una pequeña adaptación a lo dicho por Sherry Simon “[the queer] 

translator affirms her role as an active participant in the creation of meaning” (Simon 29), 

ya que esta traducción comentada fue crear, y explicar, significados de una nueva 

cultura. 
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VI. Anexos 
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