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Los diccionarios lingiiïstico-culturales
y el estudio de los fraseologismos

Lucia Luque Nadal Universidad de Malaga

1.1. QUE SON LOS DICCIONARIOS UNGÜISTICO-CULTURALES

Los diccionarios lingiiïstico-culturales1 se ocupan de indagar a-
quellos fenomenos lingülsticos que vinculan direc tamente la lengua
de una sociedad con las peculiaridades mentales e ideologicas de
sus hablantes. Es decir, conectan el lenguaje con realidades fisicas,
culturales y sociales del entorno de las personas, tal como se plas-
man en sus creencias, ritos y tradiciones. Esto presupone que los
conocimientos interiorizados por el hablante sobre el mundo que
le rodea tienden a manifestarse a través de hechos de lenguaje, lo
que implica que mediante el estudio de la lengua podemos acceder

a la vision del mundo de una colectividad lingüistica.
Una vision del mundo constituye una orientacion cognitiva

bâsica perteneciente a una comunidad, grupo social o individuo.
La vision del mundo es un concepto complejo que engloba modelos
cognitivos convencionales, valores, emociones, escenarios sociales,
situaciones, estados de ânimo, esquemas mentales metaforicos y
metommicos, en definitiva, toda una configuraciôn cultural y ética
a través de la cual évaluâmes o asumimos eventos, comporta-

© Boletîn Hispânico Helvético, volumen 11 (primavera 2008).

1 El Diccionario lingüistico-cultural que mencionamos aqui esta siendo
elaborado por el Grupo de Investigaciôn de Lingüistica Tipolôgica y Experimental
de la Universidad de Granada y se enmarca dentro de un Proyecto de Investigaciôn
de Excelencia de la Junta de Andaluda con el titulo Proyecto de desarrollo de un
repertorio léxico intercultural y multilingue (espanol-inglés-alemdn-ruso-ârabe) con
cödigo P06-HUM-02199. Este proyecto estâ dirigido por el profesor Luque Durân.
Mediante estas investigadones se aspira a suplir una serie de carendas existentes
en la lexicografia espafiola actual.



mientos y realidades de la vida diaria. Para ser mas especificos, al
confeccionar un diccionario lingûistico-cultural se parte del
presupuesto que cada vision del mundo esta ligada a y aflora en
hechos lingüisticos como son fraseologismos, palabras clave, re-
franes, dichos, asociaciones automâticas, etc. Esta relacion ha sido
puesta de relieve por diversos investigadores2.

El lenguaje, por tanto, es un importante medio para la inves-
tigaciön de la vision del mundo de las diferentes comunidades y
sociedades. Entender la cosmovision de los diferentes pueblos es,

por otra parte, fundamental para facilitar la convivencia de los
mismos.

Aunque la relacion de vision del mundo y lenguaje en el sen-
tido que se estudia en los diccionarios lingüistico-culturales es

reciente, las investigaciones sobre el tema comenzaron ya en el
siglo XIX con Humboldt y siguieron en el siglo XX con
investigadores americanos como Boas, Sapir o Whorf. Esta linea de

investigaciön se conoce como relativismo. La importancia del
relativisme en la dilucidaciôn de las relaciones de lenguaje y pensa-
miento ha cobrado importancia en las ultimas décadas y son
numerosos los investigadores que se han dedicado a ello. Obras

como las de Hoosain (1991), Lucy (1992a, 1992b), Gumperz y
Levinson (1996), Luque Durân (2001) y otras muchas, constituyen
buena muestra del avance relativista a finales de siglo XX y co-
mienzos del XXI. El desarrollo de la lingûlstica cognitiva es, en

parte, una corisecuencia y, al mismo tiempo, un impulso de esta
tendencia. Hoy es normalmente aceptado que muchas caracte-
risticas de la forma lingûlstica no son arbitrarias sino que estân
motivadas por la estructura de modelos cognitivos o son conse-
cuencia de ellos. Segün Lakoff y Johnson (1987):

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cômo nos
manejamos en el mundo y cômo nos relacionamos con otras

personas. Nuestro sistema conceptual juega un papel importante
al définir nuestras realidades cotidianas

2 Asi, segün Apresjan (1992,1995), hablando en concreto de los fraseologismos,
dice que estos se forman bajo la influencia de grupos de palabras con caracteristicas
parcialmente coïncidentes, que se forman, en parte, bajo la influencia de la

organization formal del idioma y, en parte, bajo la influencia de diferentes factores
culturales, que forman una vision del mundo ingenua.



2. EL DICCIONARIO UNGÜISTICO- CULTURAL COMO EXPOSICIÔN DEL MAPA

MENTAL DE LOS HABLANTES DE UNA LENGÙA.

El diccionario lingüistico-cultural se ha de enfocar corno un
mapa mental de los hablantes respecte a sus expectativas, derechos

y deberes, posibilidades e imposibilidades, lo correcto y lo
incorrecte, lo valiosoy lo deleznable, etc. Estos son criterios mediante
los cuales el individuo se relaciona con la sociedad en la que le ha
tocado vivir. Todos estos conocimientos particulares se articulan
en esquemas culturales que estructuran una sociedad (esquemas
familiäres, sociales, administrativos, religiosos, etc.) y que nos permi-
ten desenvolvemos en dicha sociedad con garantia de éxito. La
falta o deficiencia en taies conocimientos puede causar problemas
de adaptaciôn e integration, e incluso choques culturales.

El conjunto de esquemas culturales de que dispone un individuo
es su cultura. La définition de cultura es variable segûn los auto-
res, por lo que se hace necesario precisar el sentido que tiene la

palabra cultura en el contexto de los diccionarios lingiMstico- culturales.

La tradieiön lingüistico-antropolögica norteamericana nos
da la siguiente definicion de cultura:

La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que uno debe
de conocer o creer a fin de operar de una manera aceptable para los
miembros de dicha sociedad, y cumplir, en consecuencia con ello,
cualquier papel en el que uno sea aceptado. La cultura es lo que la

gente tiene que aprender a diferencia de su herencia biolôgica y
consiste en el producta final de un proceso de aprendizaje: conoci-
miento [...]; la cultura no es un fenömeno material, no consiste en
cosas, gente, conducta o emociones. Es mâs bien la organization de
todo ello. La cultura es la forma de las cosas que las personas tienen
en mente, sus modelos para percibir, relacionar e interpretar.
Como tal, lo que la gente dice o hace, su organization social, son
productos o subproductos de su cultura. (Goodenough, 1964: 36)

Otros autores precisan la nociôrt de cultura en linea con el texto
citado. Segun Sherzer (1984) la cultura es: «sistemas regulados,
perceptionesy creencias acerca del mundo en térmirtos simbôlicos».
En este mismo sentido se expresa Salzmann (1998): «[Cultura] se
entiende como referido al modelo total de comportamiento humano
aprendido que se transmite de generation en generation». Segun
House (2002:93) la cultura es «la fuerza cohesionadora que permite
a los seres humanos ubicarse frente a los sistemas de gobierno, a
las dinâmicas sociales y empresariales, a las creencias religiosas y



valores». Curiosamente todas las definiciones modernas de cultura
son coïncidentes con los postulados de Ortega y Gasset sobre el
tema. Ortega y Gasset serialo que, «mientras que las creencias nos
sostienen, somos nosotros quienes tenemos que sostener a las

ideas. Una cultura es un conjunto de creencias sobre lo que es el
mundo y como se las ha de haber uno con él. Es decir, las creencias
dicen a que atenerse en la vida y, por ello, son un suelo firme en el

que apoyarse».

3. LOS FRASEOLOGISMOS. CÖMO Y DÔNDE SE REFLEJA LA CULTURA EN EL

LENGUAJE.

La materia prima con la que trabaja un diccionario lingüistico-
cultural es lo que se conoce comofraseologismos3. Aunque no existe
un acuerdo generalizado sobre qué se ha de entender por fraseologismo

o unidadfraseolôgica, cualquier otra denomination colectiva
de palabras o grupos de palabras estandarizados portadores de
nociones culturales parece aùn mâs insatisfactoria que la palabra
fraseologismo (asi: idiomatismos, expresiones fijas, locuciones,
etc.). Por otra parte, las investigaciones que actualmente se desarro-
llan en diversos paises sobre el lenguaje como reflejo de la cultura
prefieren mayoritariamente utilizar el término fraseologismo.

La definition exacta de fraseologîa yfraseologismo es cuestionada

y trasciende el alcance de este trabajo. Baste decir que los très
principales criterios que tradicionalmente se consideran definidores
de los fraseologismos: pluriverbalidad4,fijaciôn e idiomaticidad (Burger

et al., 1982; Fleischer, 1982, Barânov y Dobrovol'skiï, 1996) han
sido puestos en entredicho por estos autores. Con todo, interesa
conocer los criterios formalesy semânticos que han sido propuestos
por los propios autores para définir los fraseologismos. Estos son:

-carâcter sensorial o figurativo
-expresividad
-estructura constituida por varias palabras

3 La palabra fraseologismo se ha generalizado en los Ultimos anos en Espana
en oposiciôn a otras similares como 'modismo' o 'locuciôn', véase por ejemplo el
magrufico diccionario fraseolôgico de Seco y otros (2004). Anteriormente se

preferfan otras denominaciones como 'expresiones fijas', etc. (Ver Zuluaga, 1980).
4 Algunos especialistas en fraseologia consideran sin embargo que ciertas

palabras compuestas de tipo metaförico son también fraseologismos. Las llaman
'fraseologismos monoverbales' (en alemân Einivort-phraselogismen). Esto se debe a

que en alemân abundan los compuestos del tipo: der Altweibersommer (el veranillo
de los membrillos, el veranillo de San Miguel o San Martin) (lit. el verano de la
vieja).



-transformacion aleatoria
-idiomaticidad
-fijaciön
-estabilidad.
Operativamente, el grupo que redacta los diccioriarios lin-

giiistico-culturales, ligado a la Universidad de Granada, ha adop-
tado un criterio ecléctico y funcional. Se considéra fraseologismo,
ademâs de aquellos que cumplen los criterios antes mencionados,
a todo hecho lingüistico que sea portador de una dimension cultural.

Mâs aùn, la importancia en la selecciôn vendra fijada precisa-
mente por esta cualidad de ser vehiculo o referente cultural.

Segùn Luque Durân (2007:339), entre los muchos fenômenos
lingiiisticos vâlidos para la confection de un diccionario lingüis tico-
cultural, ha de resaltarse la importancia de los siguientes (a menu-
do unos se incluyen en otros): la fraseologia como expresiön de las

imâgenes y simbolos que organizan el universo nocional de los
hablantes; la paremiologîa como expresiön de los juicios de valor
(juicios y prejuicios), o lo que lo mismo, de los sistemas de valores
colectivos; las comparaciones proverbiales como sistema inmediato
de referenda y asociaciön ende los realm; las entidades naturales,
générales y particulares, capaces de convertirse en simbolos y refe-
rentes de cualidades y valores; los elementos culturales en forma
de personajes, eventos, etc., que son fuente de alusiones; las palabras

culturales, palabras clave de la cultura y la ideologia en diferentes
idiomas; las colocaciones y combinaciones léxicas especiales que
reflejan valores lingüistico-ideolögicos particulares de cada socie-
dad, etc.

Los datos lingiiisticos investigados en un diccionario lin-
gûfstico-cultural, son datos que en gran parte estân registrados en
otros diccionarios (diccionarios de fraseologismos, diccionarios
de refranes, diccionarios de argot, etc.); sin embargo, el enfoque y
tratamiento de estos datos es completamente diferente. La
information que se aporta en el diccionario lingüfstico-cultural es un
tipo de information que no suele aparecer en los diccionarios al
uso. La organizaciôn y explicaciön de esta informaciôn también
varia sensiblemente. Con todo, es necesario recordar que los he-
chos lingiiisticos en que se basa nuestra investigaciôn son funda-
mentalmente el lenguaje mâs vital y expresivo tal como se puede
percibir en el habla de la gente de la caille y, también, en series y
programas televisivos, en el cine, en novelas, articulos periodisti-
cos, etc. Este lenguaje se caracteriza principalmentepor la esponta-
neidad y el recurso a las formulas mâs expresivas de comunicaciôn.



Puede decirse que alii dönde el lenguaje académico utiliza términos
rieutros y abstractos, el lenguaje diario utiliza dichos, similes, me-
täforas, alusiones, etc., que le dan una mayor expresividad y efica-
cia comunicativas.

Los elementos culturales del lenguaje, por tanto, no son nece-
sariamente lo que comunmente se conoce como cultura, ya que
esta se suele asociar al lenguaje académico y al uso de términos
abstractos, sino que hay que buscarlos tanto en la cultura popular
como en la cultura de los medios de comunicaciön de masas, en
los que abundan modismos, locuciones y paremias, y también
alusiones a hechos y personajes histöricos, religiosos, mitolögicos,
relacionados con mitos fundacionales, supers ticiones, etc.

Para un diccionario lingüistico-cultural, en principio es valide
cualquier material lingüistico que sea portador y expositor de
hechos relacionados con el entorno material y espiritual, pasado
y présente, de una sociedad, por lo cual aparte de las expresiones
estandarizadas mencionadas (fraseologismos en el sentido mas
estricto) habrâ que incluir otras procedentes del lenguaje religioso,
canciones, poemas, etc., que hayan permeado el habla colectiva.
Nuestra metodologia, por tanto, siguiendo algunas obras
importantes como la de Wilkinson (1992), no se preocupa tanto en
determinar y seguir escrupulosamente criterios formales estrictos
en la selecciön del material, sino mas bien en la utilidad que estos
materiales puedan tener para la confecciön del diccionario
lingüistico-cultural. Por esta razôn se usa fraseologismo en sentido
amplio y en él se incluyen las locuciones o idiomatismos (salir el tiro
por la culata, dar gato por liebre), proverbios (arriéras somos...,
quien fue a Sevilla...), expresiones slang (enrollarse, bacalada,

ponerse hasta el culo), comparaciones proverbiales5 (negro como la

pez, vista de lince), refuerzos (reirse a mandibula batiente; ir para
atrâs como los cangrejos), formulas pragmâtico-comunicativas (una

y no mas Santo Tomas; jhasta ahi llego!; janda la hostia!), segundas
denominaciones (recochineo=burla; peliculero =mentiroso), palabras
individuales trasparentes (asaura, cantarnananas, fantasmön, salido,
mariconada, judiada, retorcido), nombres propios (Matusalén, Job,

Magdalena, Fitipaldi), hechos y frases histôricos (resistencia
numantina; Paris bien vale una misa),frases antiguas y modernas del

mundo de la politico, literatura, espectâcidos, cine, etc. (molinos de

5 Este tipo de comparaciones son de un gran interés antropolôgico y cultural
y han recibido recientemente reconocimiento de su importancia lingüistica. Véase:
Arora (1977), Sommer y Sommer (1991), Luque Durân (2005), Luque Nadal (2005).



viento, el camarote de los hermanos Marx, efecto domino), palabras

que tienen un sentidofigurado (ademâs del sentido literal) (infierno,
demonio, purgatorio, pontificar, fregado, barrida), etc.

4. ORIGEN COGNITTVO DE LOS FRASEOLOGISMOS. IMAGEN Y METÄFORA.

DOMINIOS FUENTE Y DOMINIOS META.

La lingiiistica cognitiva que ha revolucionado las ciencias del
lenguaje en las ultimas décadas basa sus planteamientos en gran
medida en la teoria de la metâfora desarrollada por Lakoff (1993),
LakoffyJohnson (1980), y otros autores. Esta teoria puede resumirse
en los siguientes puntos:

(a) El lexicon es metaförico por naturaleza.
(b) Tras cualquier estructura lingiiistica se hallan las

correspondientes estructuras cognitivas, o sea, tras cada metâfora
hay una estructura cognitiva especial.

(c) La meta fora no ha de ser considerada como el resultado de

operaciones con estructuras lingüisticas, sino como el resultado de
ciertas operaciones entre dos estructuras conceptuales, esto es, lo

que se conoce como dominiofiiente y dominio meta. Asi, la conocida
metâfora conceptual estudiada por Lakoff (1993:20): las dificultades
son trabas para el movimiento.

(d) Las metâforas lingüisticas, aunque muy numerosas, pueden
ser reducidas a un inventario limitado de metâforas conceptuales
(también llamadas modelos metaföricos), es decir, debajo de la
creaciön de metâforas individuales subyacen regularidades que
pueden evidenciarse y exponerse en modelos générales. Este
hecho permite también la comparaciön entre estructuras
metafôricas de diferentes lenguas. Como afirma el profesor Pamies
Bertrân (2007: 376) "los enfoques basados en la TCM (Teoria
cognitiva de la metâfora) ayudan a detectar grandes rasgos
universales en los procesos metaföricos, mientras el estudio del
componente cultural permite resaltar y comprender lo especifico
de cada uno de ellos.

Un ejemplo de lo anterior son las siguientes analogias, a través
de las cuales un dominio fuente (plantas, movimiento, vision,
lugar, etc.) se corresponde, en diversas lenguas, a dominios meta
(persona, éxito, conocimiento, actividad, etc.):

Analogia 1 : persona • planta - Segar la vida de alguien, estar como

una rosa, madurar, fresco como una lechuga, estar en la flor de la vida,
echar rakes, desflorar, desarraigar, la semilla, estar verde (inmaduro),
marchito, razz (del pelo, de las unas, de los dientes). Las partes del



cuerpo humano=frutas: pepino, ciruelo, nabo, plâtano, haba, berenjena,

peras, limones, melones, etc.

Analogfa 2: éxito • movimiento hacia adelante - Progresar,

avanzar, dar un salto adelante, adelantarse. El éxito esta relacionado
con ganar la carrera, sacarle una cabeza; lo contrario es quedarse retra-
sado. La dificultad para el éxito es lo que impide moverse adelante
como: empantanarse, enfangarse, y las cosas que impiden son:frenar,
poner barreras, chocar con un muro de cemento, etc. Resolver un
problema y evitar un fallo es escapar por los pelos, pasar rozando.

Analogia 3: COMPRENDER, CONOCER • VER - Ya veo (comprendo),
recordar es mirar (mirar al pasado, buscar en la memoria). Lo fâcil de

ver es lo fâcil de comprender. Asi esta perfectamente claro un texto

transparente, frente a la dificultad: negro, oscuro, texto oscuro. Expo-
ner es: pintar un cuadro desolador, aclarar, dilucidad, arrojar luz sobre

una cuestiôn, etc.

Analogia 4: ACTIVIDAD • LUGAR - Tener lugar, en su esfera de

actividades, un puesto de trabajo. Limites: al limite de sus fuerzas, al

limite de perder la paciencia. Aventurarse en una nueva empresa, vadear

los problemas, ocupar un puesto, instalarse, permanecer en un puesto,
instalarse en una posiciôn,

Uno puede ester atado a un trabajo, atrapado en una forma de vida,
etc. Rellenar un puesto.

Analogia 5: ACTIVIDAD • VIAJE - Embarcarse en una tarea, tener

dificultades en una actividad es tener dificultades en navegar. Asi por
ejemplo: sacar a flote, hundirse, naufragar una empresa,

Los obstâculos son: torpedear los planes de alguien, irse/echar a

pique, hundirse, tocar fondo, venirse abajo, etc.

Analogia 6: ORGANIZACIÖN a BARCO - Ser el buque insignia,
hundirse, timonel, llevar el timon, soltar lastre, etc.

Analogia 7: EMOCIÖN • TIEMPO ATMOSFÉRICO - Relaciones tem-

pestuosas, fulminar con la mirada, la calma que precede a la tempestad,
al mal tiempo buena cara, saber por dônde sopla el viento, tormenta de

verano, clima emotional, etc.

Analogia 8: EMOCIÖN • LlQUIDO - Torbellino, volcar su aima, balsa

de aceite, no te fies de las agnas mansas, me sube la bilirrubina, etc.

Analogia 9: IDEA, PALABRA * SUSTANCIA/OBJETO - Dejar caer una
observation, lanzar un comentario, soltar unafresca/una indirecta, reco-

ger el desafio, cimentar una teoria, recoger information, almacenar datos,

encontrar la respuesta, tocar un tema, jugar con la idea, darle vueltas a

un tôpico, agarrarse a las palabras, etc.

Analogia 10: PAISAJE • CUERPO HUMANO - Faida de la colina,
corazôn del bosque,faz de la tierra, al pie del monte, boca de la caverna,



lengua de arena, peinar el campo, canal digestivo, region lumbar, plantar
un beso, un rostro agrietado, enterrarfhundir la cara en las manos, etc.

Metâforas: dominios fuente y dominios meta

Los dominiosfuente de metâforas y fraseologismos hay que bus-
carlos en los distintos âmbitos naturales, histöricos, ideolögicos,
etc., inmediatos a los hablantes. En espanol, en concreto, imprimer
acercamiento al estudio de los dominios fuente nos llevaria a agru-
parlos en categorfas tales como naturaleza [cuerpo humano: (cabeza,
ojo, etc.)], [cosas vivas: (animales, plantas)], [la tierra: (paisajes,
minérales, fenömenos naturales, fenömenos atmosféricos)]; ciencia y
tecnologîa [ciencias: (medicina, medidas y pesos)], [tecnologîa:
(construction, herramientas: electrönica, ordenadores)], [transporte:
(automôviles, ferrocarriles)]; vida doméstica [la casa, el hogar. (edi-
ficios, muebles, articulos ornamentales)], [la familia: (parentesco y
relaciones familiäres, matrimonio, education, relaciones), [comida:

(alimentos, utensilios de cocina, técnicas de cocina)], [la vestimenta:

(calzado, accesorios)]; sociedad [religiones (biblia, etc.), historia,
etc.]; actividades lûdicas y déportés [(futbol, boxeo, cine, corrida de

toros, pesca, caza)], etc.
Tal agrupaciön tiene la ventaja de resaltar la importancia que

ciertas actividades o ciertos acontecimientos (histöricos, religiosos,
etc.), ciertas actividades lüdicas o ciertos animales y objetos tienen
o han tenido para una sociedad. Piértsese por ejemplo en la importancia

de alusiones a hechos religiosos o de la historia de Espana
de los que hay centenares en nuestro idioma: Cain (pasar las de

Caîn); Herodes; (ser un) Adân; Jeremias; Job (agotarle la paciencia al

santo Job); coloso de pies de barro; beso de Judas; chivo expiatorio; llorar
como una Magdalena; Barrabâs; juicio salomônico; la tierra prometida;
manâ;fariseo; area de Noé; un Edén; el buen samaritano; Marta y Maria;
rasgarse las vestiduras; ser un vândalo; ser un bârbaro, Santiago y cierra

Espana; no se tomô Zamora en una hora; obra de moros; teuer manga
ancha; las cuentas del Gran Capitân; el huevo de Colon; en el imperio
espanol no se pone nunca el sol; Don Juan; mas orgullo que Don Rodrigo
en la horca; poner una pica en Flandes; auto de fe; ponerle a uno el

sambenito; cristiano viejo; haber moros en la costa; vivan las ca(d)enas;
el capitân Arana; asîse las ponîan a Fernando VII; mâs se perdiô en Cuba;

quinta columna, etc.

Aunque en algunos casos, como los anteriormente menciona-
dos, se puedan establecer relaciones casi universales entre dominios

fuente y dominios meta no siempre es posible estipular universales



lingüisticos acerca de qué dominios fuente (en el sentido de

Lakoff) pueden denotar qué dominios meta. Piénsese por ejemplo
en un dominio fuente como es en espanol los TOROS, con metâfo-
ras/fraseologismos como: cogerle a uno el toro, saltarse a la torera,
torear a alguien, ser un mal bicho, hacer novillos, ver los toros desde la

barrera, cortarse la coleta, ponerse algo por montera, ser un cabestro, bre-

gar con alguien, liar los trastos, dar la alternativa, ester al quite, hacer un
quite, dar un revolcôn, estar/dejar para el arrastre, dar la espantada, pin-
char en hueso, dar la puntilla a alguien, salir por la puerta grande,
escurrir el bulto, coger/agarrar el toro por los cuernos, despachar de un
bajonazo, dar un aviso, etc.

Podria establecerse un dominiofuente [TOROS] y un dominio meta

ISEXO], As1, algunas expresiones como 'tener trapîo', 'ser unMihura',
'no tener un pase'. 'ser desecho de tienta', 'irse derecho al toro',
'dar im revolcôn', 'estar bien de pitones', 'engallada', 'crecerse en
el castigo', 'citar en corto', 'admitir puyas', etc6. Estas expresiones
y palabras taurinas tienen o pueden tener una acepciön sexual

pero esto séria solo un paralelismo puntual y restringido, ya que
no es posible establecer una relaciôn sistemâtica y exclusiva entre
el dominio TOROS y cualquier otro dominio META puesto que las
metâforas del mundo de los toros valenpara muchos otros dominios
meta.

Un rnismo dominio puede ser a la vez dominio meta y dominio
fuente. En ofras palabras, una imagen procedente del dominio
CUERPO HUMANO puede aplicarse al dominio FAMILIA (sangre de mi
sangre); o una imagen del mundo de los DEPORTES se aplica a la
mundo de la POLÎT1CA (estar en el banquillo, tener banquillo). Curiosa-
mente, a veces se oyen expresiones del mundo de los toros apli-
cadas al futbol y viceversa (sacar tarjeta roja, meter por la escuadra,

etc.).

Los dominios meta y su organizaciôn en descriptores y macrodescriptores
en el diccionario linginstico-cultural

Los dominios meta son todas aquellas nociones que pueden ser
expresadas en una lengua mediante fraseologismos de distinto
tipo (idiomatismos, paremias, etc.). Estos dominios meta reciben
el nombre de descriptores. Los descriptores agrupan nociones générales

sin entrar en excesivo detalle. Asi por ejemplo, el descriptor

6 Luque y Manjôn (1998) hart estudiado el empleo de nociones y de metâforas
taurinas para expresar el cortejo y otros temas sexuales, tanto en textos literarios
como en canciones y el habla de la calle.



[PREVENCIÔN] incluiria fraseologismos taies corno 'poner el parche
antes de que saïga el grano', 'curarse en salud', 'tomar medidas',
etc. Pero cada uno de estos fraseologismos se diferencia de los
otros no solo porque expresa matices significatives distintos sino

porque tiene un uso pragmâtico-comunicativo distinto por lo que
no serian empleados en las mismas circunstancias ni en el contexto
de las mismas situaciones.

El problema de la orgartizaeiön de los descriptores en el
diccionario lingmstico-cultural es similar al de la estrueturaeiön
de un diccionario ideologico. Los miles de descriptores han de ser
organizados en una red de acceso en forma de ârbol pixamidal de
tal manera que sea posible pasar de un concepto mâs genérico a

otro mâs concreto. Esto exige que macrodescriptores vayan agru-
pando los descriptores de base. Por ejemplo:

PERSONA [INDÎVÎDUO//SOCIEDAD, ETC.]
individuoivttalidad/racionalidad/carActer/estados/
TEMPERAMENTO, ETC.

TEMPERAMENTO]CONDUCTA/ACCIÔN, ETC.]
CONDUCTA [VICIOS, V1RTUDES, ETC.]

VICIOS [AVAR1CIA, PEREZA, GULA, INMODEST1A, ETC.]
VIRTUDES [BONDAD, MANSEDUMBRE, MODESTLA, ETC.]

Cada uno de estos descriptores bâsicos ha de incluir todos los
materiales lingüisticos que en una lengua dada se asocian a él. Asi,
el descriptor EXPER1ENCIA7, llevaria ligados una serie de expresiones
tales como no nacîayer, no me chupo el dedo, ya tengo los huevos negros,
tener los colmillos retorcidos, haber sido eocinero antes quefraile, tener
mucha mili, etc. Muchos descriptores tienen uncarâcterpragmâtico-
comunieacional a la vez que semântico. Asi, p.ejv para expresar el
DESACUERDO, el espanol utiliza expresiones como 'y una mierda',
'de eso nada, monada', 'que te lo has creido', etc., mientras que el
francés utiliza otras como 'la main de ma/ta soeur dans la cultte d'un
zouave' o 'et ta soeur' y el ruso 'tak ia i poveril' ', da, uzh konechno!', 'nu
ty i zavralsia'.

Idealmente, los conceptos con los que se articula un diccionario
lingüistico-cultural han de tener un carâcter universal, es decir, se
ha de procurar elegir aquellas nociones que el trabajo de compa-

7 Hay muchas otras expresiones relacionadas con la experiencia: tener mundo,
tener mucho mundo, ester curtido en, estar cocido en, haberle nacido/salido los dientes en,

ser ferro viejo, toro corrido, ser hombre de mundo, cada maestrillo tiene su librillo, mâs sabe

el diablo por viejo que por diablo, estar hecho un brazo de mar, tener los cojones negros, estar

pueslo, tener muchas horas de vuelo, etc.



raciön de los fraseologismos de las diversas lenguas indiquen que
son los mas frecuentes y globales. Evidentemente, tal sistema ha
de ser forzosamente imperfecta e impreciso. Estamos lejos aün de
crear un sistema de nociones universales exactas équivalentes a

una qulmica pura del significado. Los intentas que hasta aliora se
han hecho en esta direcciön han terminado en es trepitosos fracasos.
Nuestro objetivo es mas modesto. Se trata de operar con términos
tales como INEXPERIENCIA, IMPACIENCLA, ENGANO, etc., que tienen
la virtud de expresar nociones que al parecer existen en todas las

lenguas. Estas nociones no son semânticamente bâsicas, son
acunaciones de una lengua en particular (el espahol), pero el
'vicio' original que por esta razön tienen, se puede corregir mediante
una combinaciön de descriptores o mediante una redefiniciön ad
hoc. Asi por ejemplo, en nuestro diccionario se usan a veces una
serie de términos para définir un âmbito: DOLOR/AFLICCIÖN (para
evitar la limitacion de dolor a lo puramente fisico) o DOMINIO/
CONTROL/ SOMETIMIENTO (para définir cm âmbito en el que no
solamente unos ejercen la autoridad o dominio sino otros quedan
en una situaciön de entrega y sumisiön).

5. LA EXPRESIVIDAD EN EL LENGUAJE. LA EXPRESIÖN PLASTICA Y SENSORIAL DE

LAS IDEAS. TRANSPARENCY VS. OPACIDAD DE LOS FRASEOLOGISMOS.

Uno de los criterios que se han establecido para la nociôn de

fraseologismo es la expresividad. Esta tiene que ver no con lo que se
dice sino cömo se dice y qué influencia tiene en el receptor. Los
lenguajes naturales suelen tener distintos registros en la vehicu-
laciôn de la idea. Existe el registro neutro frente a otros registros:
popular, slang, literario, etc., que transmiten al receptor ecos
distintos. La expresividad esta ligada a aquellas variantes de registro
que tienen mâs fuerza sensorial y evoean mas fâcilmente senti-
mientos e imâgenes. Oimos que tal programa es 'un trampolin
para la fama' o que 'alguien ha sido catapultado a la fama', que 'a

un periodista se le ha terminado el pesebre', que 'la situaciön en un
pais es un tonel de polvora', que 'hay un proceso de acoso y
derribo' contra un determinado politico. Todas estas expresiones
tienen en comûn la existencia de una fuerte imagen en el mensaje.
Un mensaje neutro diria que el politico esta siendo atacado, que la
situaciön del pais es potencialmente conflictiva, que al periodista
se le ha terminado la sinecura, etc.

Una buena imagen es aquella que se entiende por si sola, es de
fâcil visualizaciön y se demuestra ideal para fijar nocionalmente



una idea antes imprecisa sobre una situation humana o un suceso
vital. Asi por ejemplo, irsele la albarda debajo de la barriga es un fra-
seologismo nicaragüense que significa 'tener dificultades con un
asunto que se consideraba fâcil de resolver', y résulta fâcil entender
-al menos para los que conocen el mundo de las caballerias- que
es una gran torpeza permitir que el aparejo del mulo o del asno se

deslice y caiga. De manera similar una expresiön inglesa como the

sweetest wine makes sharpest vinegar (lit. el vino mâs dulce hace el

vinagre mâs agrio) es una buena imagen para establecer un prin-
cipio general del cambio del carâcter y la conducta humana; en
concreto, que cuando las buenas personas se corrompen se con-
vierten en los peores.

Una imagen esta vinculada a una realidad especifica y tangible.
Asi, palabras como dolor, sufrimiento o padecimiento, etc., son menos
evocadoras y motivadoras que la expresiön tener una espina clavada

ya que:
—las palabras genéricas (normalmente semânticamente

opacas), precisamente porque pueden aludir a muchas realidades
diferentes entre si, cuantitativa y cualitativamente, quedan
semânticamente neutralizadas y desdibujadas.

—las expresiones basadas en imâgenes, como es el caso de tener

una espina clavada, al ofrecer una imagen nitida, facilitan la
visualization, incluso la re-sensaciön en el receptor. El lenguaje fraseo-

lögico, especialmente el que se basa en metâforas transparentes,
por tanto, es mucho mâs expresivo y eficaz como transmisor de
emociones y sensaciones.

La expresividad, por tanto, estâ vinculada con la transparencia
de los fraseologismos. Los signos motivados establecen un puente
multiple entre el significante, la cosa o idea significada por un lado

y el referente literal. En el caso citado anteriormente, espina clavada,

el significado coyuntural puede ser équivalente a 'dolor, rencor,
mala conciencia', etc., pero no puede evitar aludir a la espina real
clavada en la carne, que como todo el mundo ha experimentado
alguna vez en su vida résulta muy dificil de extraer.

Por otra parte, existen hâbitos comunicativos establecidos en la
sociedad que se corresponden con el uso de los recursos léxico-
fraseolôgicos. En textos cientificos se espera un rigor y una auste-
ridad expresiva, mientras que en el lenguaje de la calle, en el

lenguaje familiar, se tiende a usar medios que por ser mâs sensoriales,
a veces exagerados, hiperbolicos, resultanmâs expresivos y contun-
dentes. Segùn el contexto y la situaciön oiremos a alguien deck
'hablar con él es inûtil', o bien hablarle es predicar en el desierto; es



gastar saliva en balde; gastar palabras en balde; hablarle a la pared, etc.
De igual manera en vez de decir: 'esta furioso/enfadado' se dira
esta que se lo llevan los demonios; esta que echa espumarajos por la boca;

esta que se sube por las paredes; esta hecho un basilisco; estâ a punto de

estallar; esta que trina; estâ a punto de explotar; esta que echa chispas; estâ

que se tira de los pelos; se ha puesto de mil colores; estâ que muerde, etc8.

La muerte de la metâfora y el olvido de la motivaciôn.

Los fraseologismos no siempre estân relacionados con imâgenes
vivas y evocadoras, de hecho, una parte importante de los
fraseologismos son opacos para el hablante que no se haya tornado la
molestia de estudiar la historia y la etimologia de los mismos.
Existen, por tanto, dos situaciones bâsicas: las metâforas que han
dado origen a un fraseologismo o bien son transparentes o bien
son opacas. Esta distinciôn, naturalmente, no es drâstica, para ser
mas precisos, en muchos casos, deberemos hablar de imagen velada

cuando existe una cierta conciencia por parte del hablante de lo
que el fraseologismo implica y alude aunque esta conciencia no es
directa y nitida. Por ello, metodologicamente es conveniente dis-

tinguir entre las très situaciones siguientes:
1. Fraseologismos que contienen metâforas, alusiones, etc.,

transparentes. Se trata de casos en lo que el significado es fâcil de intuir,
incluso para los extranjeros: no tener oficio ni bénéficia, los precios
estân por las nubes, llevarse a matar, quedarse en los huesos, estar algo

para chuparse los dedos, romperle a uno el corazôn, etc. Muchos de
estos son refuerzos: aburrirse como una ostra, tener hambre canina,

pavonearse como un pavo real, etc.

2.Fraseologismos que contienen metâforas, alusiones, etc., opacas:

poner las manos en elfuego, ser el chocolate del loro, de chicha y nabo, ser
la monda, que te den morcilla, ser un mirlo bianco, como una malva, tener
a uno en jaque, como el gallo de Morôn, como pedrada en ojo de boticario,
despedir con cajas destempladas, echar una cana al aire (divertirse), no ser
ni carne ni pescado, tener en jaque, quemar el ultimo cartucho, caérsele

los anillos a alguien, parto de los montes, perder los estrïbos, etc.

8 Existen zonas de sinonimia abundante y entre ellas estâ la expresion de la
•§ cèlera, el enfado, la ira. Asi, aparte de los fraseologismos mencionados podrîamos
12 anadir: estar que reviento, echar fuego por los ojos, echar rayos, echar sapos y culebras,

g morderse los dedos, morderse las uiws, subirse la sangre a la cabeza, hervir la sangre, sacar
§- de sus casillas, tener malas pulgas, montar en côlera, exaltârsele la bilis, perder los estribos,

>3 hinchârsele las tutrices, hinchârsele los huevos a alguien, subirsele el humo a las tutrices,
vS hablar entre dientes, estar hecho un basilisco, tirarse de las barbas, darse al diablo, ponerse

de mil colores, sangre caliente, estarfuera de si, mâs cabreado que una mona.
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3. Fraseologismos que contienen metâforas, alusiones, etc., veladas,

es decir, bien por la informaciön adicional que contiene el fraseo-
logismo, bien por alguna clave enciclopédica, o conocimiento
general, el fraseologismo en cuestiôn résulta transparente en cierto
grado: estar que arde la situaciôn, andarse por las ramas, estar mal de la

azotea, venir como anillo al dedo, mas hundido que el Titanic, llevar la

batuta, etc.
La pérdida de la transparencia de un fraseologismo se debe a

un fenômeno universal basado en que el lenguaje prolonga alusiones

a personajes, hechos, costumbres, anécdotas, historias verdaderas o

mîticas, etc., mucho tiempo después de que los que inspiraron los

fraseologismos hayan desaparecido de la memoria colectiva. Asi,
en espanol abundan expresiones que aluden a personajes o hechos
del pasado: mantenerse en sus trece' (en alusion a Benedicto XIII, el
Papa Luna), 'a buenas horas mangas verdes' (alude al hecho de que
los cuadrilleros de la Santa Hermandad, caracterizados por su ves-
timenta verde solîan llegar tarde para capturar a los malhechores
(Iribarren, 1956:178), 'tonto de capirote (que alude a la costumbre
antigua de las escuelas de castigar con un capirote a los malos
alumnos), y otros que son alusiones claras a personajes que alguna
vez fueron conocidos como 'la carabina de Ambrosio', 'saber mas
que Brijân/que Calepino', 'mas feo que el sargento de Utrera', etc.

6. LOS DICCIONARIOS UNGÜlSTICO-CULTURALES COMO EXPONENTES DE LAS

PARTICULARES VISIONES DEL MUNDO DE CADA SOCIEDAD. LAS PALABRAS

CLAVE.

El diccionario lingilîstico -cultural aspira a incluir todos los datas

relevantes que se dan en una cultura y su lengua para poder
establecer comparaciones cientificas que peraiitan una compren-
siön de cada cultura y de cada vision del mundo. Para este fin, son
importantes las investigaciones de palabras, expresiones,
fraseologismos, proverbios, comparaciones proverbiales, etc., que son
claves para conocer determinadas culturas. Asipor ejemplo, abundan

los fraseologismos que reflejan el habitat (fauna y flora) de los
hablantes y también sus creencias religiosas y actividades depor-
tivas. Es lôgico por tanto que en espanol encontremos abundantes
fraseologismos relacionados con el mundo de los toros, en japonés
con el sumo y en inglés norteamericano con el béisbol o el rugby.

En inglés americano, por ejemplo, numerosas expresiones de
carâcter sexual tienen su origen en el béisbol, como por ejemplo
you won't be able to get tofirstbase with her ('no vas a conseguir nada



de ella'), get to home plate o home run (lograr un encuentro sexual);
o del rugby, como p.ej. touchdown! ('me apunté im tanto', también
en el sentido sexual).

En Luque y Manjon (1998) encontramos im correlato de expre-
siones espanolas y japonesas que se basan respectivamente en el
mimdo de los toros y en el mundo del sumo:

-gunbaiga agaru: Lit. alzarse el gunbai; fig. resultar vencedor (el
gunbai es una especie de abanico que alza el ârbitro al terminai-
una lucha senalando con él al vencedor). Salir por la puerta grande
(el mâximo reconocimiento para un torero es ser sacado a hombros

por la puerta grande de la plaza de toros).
-sumo mo tatukata; lit. El sumo depende del sitio desde el que se

mira; fig. Tener preferencia o simpatia por una persona o mi grupo
que se considéra mâs cercano, de modo similar a la simpatia o
preferencia que se suele sentirpor el luchador mâs proximo espectador.
Cada uno habla de los toros segûn le fue en ellos.

Al comparar los fraseologismos de dos lenguas hay que tener
présente también que muchos fraseologismos estân conectados
entre si a través de un valor simbôlico comûn que llamamos 'cultu-
rema'. La relaciön de. los fraseologismos con la cultura no debe,

por tanto, de evaluarse aisladamente sino como un conjunto es-
tructurado de imâgenes transmitidas por distintos fraseologismos9.
Piénsese por ejemplo en la asociaciön de 'pantalones' con poder,

dignidad, valentîa, que se evidencia en expresiones como 'a ese le
faltan pantalones', 'llevar los pantalones', 'bajarse los pantalones',
'bajada de pantalones', 'vestirse por los pies', 'llevar alguien los

pantalones en la casa', 'ser cuestiôn de pantalones', etc. Cada
expresiôn tiene un significado concreto pero en conjunto todas

cooperan para crear un vinculo mental entre 'pantalones' y
masculinidad. Esto nos da, ademâs, un imaginario en el que el
hombre es quien debe, enprincipio, tener en sus manos la autoridad

y control de la casa (la expresiôn 'ella es en casa la que lleva los
pantalones' refuerza esta tesis), y, ademâs, debe hacer honor a su
estatus no cometiendo la indignidad de hacer concesiones
deshonrosas (bajada de pantalones).

Si 'pantalones' constituye un simbolo sobre el que se articulan
en espanol una serie de atributos de carâcter cultural, mâs interés

9 Como es sabido, la suma de creencias y valores de una sociedad se plasma
en el lenguaje y a su vez la praxis lingüistica actùa como un elemento que refuerza
valores sociales e ideas preconcebidas.



aün presentan otras palabras que ademâs de tener un carâcter
fuertemente simbölico son exclusivas de una lengua. Diferentes
autores (Wierzbicka, 1992, 1997; Doi, 1981, Luque Nadal, 2007),
han puesto de manifiesto que conceptos como amae en japonés,
toskâ en ruso, aloha en hawaiano, Gemütlichkeit en alemân, son
conceptos complejos que no se pueden traducir fâcilmente y que, sin
embargo, son esenciales para comprender a las sociedades que los
utilizan. For esta razon, en los diccionarios lingiiïstico-culturales
merecen especial atencion las palabras clave de una lengua, contras-
tândolas con otras similares en otras lenguas si las hubiera. En
cualquier lengua y en cualquier cultura aparecen estas palabras y
existen estudios histôricos y literarios dedicados a analizar conceptos

decisivos en una época histôrica. Piénsese, por ejemplo, en el

concepto defama en la Edad Media estudiado por Maria Rosa Lida
de Malkiel10 o en el concepto de honor en Esparia durante varios
siglos.

7. Conclusiôn

Los diccionarios lingülstico-culturales se basan en el estudio e

interpretacion de determinados datos lingiusticos. Estos datas son
modismos, locuciones, dichos, etc., que operativamente agrupamos
con el término colectivo de fraseologismo y que suelen tener en co-
mùn que han surgido en cada cultura sobre la base de una imagen
concreta que refleja la experiencia de los hablantes. Los fraseo-

logismos surgen como resultado de un proceso de metaforizacion
de algiin elemento del en torno capaz de suscitar una imagen trans-
ferible a otro piano del pensamiento. Dado que la materia prima
de los fraseologismos es el entorno, material y espiritual, es lôgico
que estos sean portadores de la especificidad nacional y cultural.
Los fraseologismos en si no son signos de la cultura sino reflejo de
ella y, por consiguiente, son capaces de reflejar la vision del mundo

de una colectividad.11

10 Lida de Malkiel, Mn R. (1952): La idea de la Fama en la Edad Media Castellana.

Mexico: Fondo de cultura econômica.
11 La funciôn lingüistica de los fraseologismos es comunicar ideas, no transmitir

ideologia. La transmisiôn de sistemas de valores se relega a prontuarios, catecismos

y, en muchos casos, a los refranes.
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