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recontextualización del lenguaje incluSivo y no binario

ártemiS lópez

Universidade de Vigo

El debate a favor o en contra del lenguaje inclusivo, tan amplio y difícil de 
definir, ni es nuevo ni ha cambiado mucho a lo largo de los años. El español 
medieval ya presentaba el uso de desdoblamientos (Almeida, 2012) y hasta el 
neomorfema {-e}, que suele tildarse de invento moderno, está documentado 
como propuesta en 1976 (García Meseguer), en artículos académicos en los 90 
(Izquierdo, 1991, 1992 y 1994, entre otros) y como mofa ya desfasada en 2000 
(Pérez-Reverte). Sin embargo, a pesar de la larga historia de las múltiples estrate-
gias para evitar el masculino genérico en nuestra lengua, los argumentos moder-
nos en su contra evocan los comentarios apolillados del siglo pasado.

Ya lo denunciaba González hace cuarenta años (1982, p. 699-700): «hay 
otras personas que creen que preocuparse por el idioma es ridículo e inútil. Se 
oponen a que el idioma sea alterado. Insisten en que cambiando el idioma en 
nada mejorará la condición de la mujer en la sociedad ya que lo que se dice no 
altera dicha situación». Y, aunque algunos medios están dando pasos hacia la in-
clusión (algunos pasos más grandes y otros más pequeños), basta con consultar 
fuentes menos progresistas para encontrar estas mismas quejas sobre lo «ridí-
culo» (Alifano, 2021) e «inútil» (Guerrero, 2021) de las estrategias feministas o 
no binarias, y sobre cómo su uso «no solo no aporta nada, sino que lo complica 
todo» (Junyent, 2021).

Es evidente que rebatir estas afirmaciones estancas no tiene mucho efec-
to, como suele suceder cuando se lucha contra posturas hegemónicas que pre-
tenden ser minoritarias (Boheme y Isom Scott, 2019). La solución ante estas 
posturas inflexibles no puede ser malgastar nuestro tiempo y energía para inten-
tar que una o dos de estas voces nos reconozcan como personas válidas, como 
habitantes con pleno derecho sobre nuestras lenguas y, en nuestro caso, como 
profesionales con experiencia. Ha llegado el momento de impulsar la investi-
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gación del lenguaje inclusivo en todas sus facetas: estrategias para visibilizar a las 
mujeres, estrategias no binarias, antirracistas, anticapacitistas, con conciencia de 
clase y mucho más, porque la inclusión es una lucha interseccional y en constante 
crecimiento.

Era importante que este monográfico contara con voces diversas, y así 
ha sido: lo conforman personas de América Latina, Europa y Estados Unidos; 
personas que están entrando en la academia y otras asentadas en ella y personas 
de edades variadas, todo con el fin de ir más allá del discurso que podamos en-
contrar en un único contexto regional o social. Por otra parte, todas las aport-
aciones son de mujeres o personas no binarias para prestarles la plataforma de 
Hesperia a personas que investigan estos temas desde la primera persona y que 
tienen amplia experiencia con el uso del lenguaje no binario o del femenino 
genérico.

En el primer artículo del monográfico, «The Definitional Dilemma of  
Gender in Language», Ben Papadopoulous problematiza la dicotomía de las len-
guas con y sin género, conceptos que matiza y analiza en doce lenguas distintas 
para presentar su propia teoría del género lingüístico. Su contribución sienta las 
bases necesarias para investigar y debatir de manera más profunda cómo se man-
ifiesta el género en las lenguas.

A continuación, Lihit Andrea Velázquez Lora habla desde su experiencia 
como traductora sobre «Los retos de traducir del inglés al español personajes de 
género no binario en textos literarios». Si la labor traductora consiste en trans-
mitir un mensaje de una lengua a otra, el discurso sobre el lenguaje no binario no 
puede darse solo en una lengua. Velázquez Lora analiza cuatro textos literarios 
y sus traducciones del inglés al español para demostrar cómo las realidades no 
binarias transcienden las fronteras lingüísticas y resaltar la importancia de las 
traducciones que no arrasen con la intención de le autore.

El trabajo de Iria Aldomar Dosouto, «Lingua, mocidade e xénero. A 
linguaxe inclusiva nas redes sociais», nos acerca al propio sujeto del lenguaje no 
binario: las mujeres, las personas trans y las personas no binarias, que utilizan 
(utilizamos) una serie de recursos lingüísticos en su día a día. Aunque se trate de 
un trabajo exploratorio, responde al argumento insincero que señala al lenguaje 
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no binario y al femenino genérico como recursos retóricos y de uso exclusiva-
mente político, o como estrategias de personas que desconocen la norma tradi-
cional de sus propias lenguas.

María Teresa Borneo y Nazira Günter también investigan sobre Insta-
gram en «Representaciones sociolingüísticas hacia el uso del lenguaje no binario: 
el lenguaje del odio en Instagram», pero su artículo no recoge el uso del lenguaje 
no binario sino las respuestas de odio que suscita. Las categorías que proponen 
para estas «reacciones de odio» nos resultan familiares a todes quienes investiga-
mos temas de derechos humanos en general y el lenguaje no binario en concreto 
y dejan la puerta abierta a futuras investigaciones sobre estos discursos.

Gabriela Mariel Zunino y Noelia Stetie toman la palabra con «Proce-
samiento de formas no binarias en español rioplatense: relación entre el uso 
voluntario y la comprensión», donde presentan un estudio cognitivo sobre la 
interpretación y comprensión de varios géneros gramaticales en español. Este 
estudio no solo desmonta empíricamente el tópico malicioso de no entender el 
lenguaje no binario, sino que también demuestra que el masculino genérico se 
está perdiendo o ya se ha perdido en ciertos sectores de la población, no solo a 
nivel ideológico sino también a nivel cognitivo.

El monográfico concluye con dos reseñas: primero Alby Hernández Gó-
mez reseña «Siete miradas sobre el lenguaje inclusivo. Perspectivas lingüísticas y 
traductológicas», un libro coral publicado en Argentina en 2021, y a continuación 
Carla Míguez Bóveda aborda «Lenguaje inclusivo y exclusión de clase», de Bri-
gitte Vasallo, publicado en España el mismo año. Todas estas voces, las del libro 
coral y la de Vasallo, provienen de situaciones distintas y a veces están en desacu-
erdo, pero estas discrepancias resultan en trabajos más profundos e informativos.

Es todo un honor coordinar este número de Hesperia y observar de 
primera mano cómo la academia transita hacia una lingüística más diversa y, por 
ello, más rigurosa y representativa de la realidad.
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