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Lexicografía de idiomas
poco documentados

Lev Michael y Christine Beier
University of California, Berkeley

Pontificia Universidad Católica del Perú
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Bienvenidos

• Este cursillo es diseñado para lingüistas involucrados en (o
interesados en (!)) la documentación léxica de idiomas poco
documentados.

• Su meta principal es compartir ideas y metodologías que
pueden ayudarnos en producir mejores recursos léxicos,
tanto para la lingüística como para las comunidades con que
trabajamos.
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Bienvenidos

• Abordaremos los siguientes tópicos:
• Día 1:

• La importancia de la lexicografía de idiomas poco documentados
• La estructura y organización de un diccionario multilingüe
• Los desafíos para obtener definiciones exactas y precisas
• Métodos para mejorar la exactitud y precisión de las definiciones
• Cómo pensar sobre la distinción entre entradas distintas y las

acepciones (o sea, los sentidos dentro de una sola entrada)
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Métodos

Bienvenidos

• Día 2:
• El papel central del análisis gramatical en la lexicografía de

idiomas poco documentados
• Software de base de datos para lexicografía (FLEx)
• Recomendaciones de flujo de trabajo para el trabajo léxico en

idiomas poco documentados
• Observaciones y recomendaciones sobre metas realistas en la

lexicografía de idiomas poco documentados
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La importancia de la lexicografía de los idiomas
poco documentados

• Importancia para la comunidad de hablantes (y∕o sus
herederos)

• Importancia para la lingüística
• Importancia para los campos afines
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Importancia para las comunidades de hablantes
y∕o heredores

• Los recursos lexicográficos:
• Funcionan como un registro importante de conocimientos

culturales, históricos y ecológicos.
• Pueden jugar un papel importante en la educación bilingüe y∕o

en la revitalización lingüística.
• Pueden funcionar como un símbolo de que el idioma indígena

es un idioma real (función antirracista).
• Pueden funcionar como un símbolo de identidad indígena

(función de visibilidad indígena).



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Importancia para la lingüística

• En el contexto (tanto histórico como metodológico) de la
documentación y la descripción lingüística, hay una relación
muy estrecha entre un diccionario, un corpus de textos y una
descripción gramatical.

• La tríada boasiana: cada parte de la tríada depende en las
otras.

• Diccionarios son de suma importancia para los trabajos
comparativos-históricos.

• El estado relativamente subdesarrollado de los estudios
histórico-comparativos de las familias lingüísticas
sudamericanas se debe en gran parte a una documentación
léxica inadecuada.



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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El estado actual de la lexicografía
de idiomas amazónicas

• La cantidad y la calidad de recursos léxicos (RLs) de idiomas
amazónicas siguen incrementado.

• Sin embargo, hay muchos aspectos de la práctica
lexicográfica que pueden mejorarse:

• Muchos RLs no dan definiciones, sino que glosas de una sola
palabra.

• Generalmente, proveen poca información gramatical relevante.
• Su cobertura de ciertos campos semánticos importantes, como

la fauna y la flora, a menudo es insuficiente.
• A veces se omiten aspectos importantes de la representación

fonológica, como la longitud vocálica y el tono.
• Muchos diccionarios podrían mejorarse con informaciones

cultural e histórica local más ricas.
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Glosas en vez de definiciones: Un ejemplo
• De una publicación reciente sobre una lengua arawak: varias
raíces con la misma “definición” (o sea, glosa)

amarrar aɾita
daɾuna
mebutata

llorar ema
puɾeta
yaya

sucio anaɡuduaɾi
uɾa
amoɡuɾiaɾi

cáscara gúwiʃa
maːtahã
nus
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Métodos

Impactos en el uso de recursos léxicos
por sus comunidades

• Los recursos léxicos con definiciones imprecisas pueden
dificultar el trabajo de revitalización del lenguaje.

• Por ejemplo, un estudiante posgrado en UC Berkeley está
trabajando con un grupo indígena de California en su
programa de revitalización, utilizando recursos léxicos y
textuales recopilados en las décadas de 1960 y 1970.

• Las definiciones en el diccionario tienden a ser muy breves, lo
que resulta en una ambigüedad considerable.

• Cinco verbos distintos se definen como ‘romper’, sin más
detalles.

• Han tenido que elegir uno de estos verbos como el verbo
general que significa ‘romper’ — a pesar de que los verbos
seguramente expresaban significados más precisos.
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Definiciones inadecuadas de la flora y la fauna

• Unos ejemplos Diccionario Ashéninca–Castellano (Payne 1980)
• amitzi: especie de ave
• chompiniro: especie de ave negro
• macavari: especie de ave
• pachaca: especie de ave de color blanco
• shoniro: especie de ave
• tyointyoitzi: especie de ave nocturno
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Métodos

Definiciones inadecuadas de la flora y la fauna

• Dado la importancia de la fauna y la flora a las culturas
amazónicas, la falta de trabajo serio sobre estos campos
semánticos es un vacío importante.

• Imaginamos un hipotético Diccionario Castellano–Ashéninca
con definiciones como estas:

• camión: tipo de aparato grande
• computadora: tipo de aparato pequeño
• televisor: tipo de aparato



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Propiedades gramaticales relevantes

• Como veremos en el día 2, muchos elementos léxicos tienen
propiedades gramaticales que deben identificarse para que
su función se documente adecuadamente.

• Por ejemplo:
• ¿Exhibe el lexema en cuestión irregularidades flexivas?
• ¿Están restringidos ciertos sentidos del lexema a ciertas

categorías TAM?
• ¿Se requiere que los complementos FN del verbo lleven ciertos

tipos de marcas de caso o adposiciones?
• ¿Un verbo acepta complementos clausulares y FN? Y si lo

hacen, ¿son dichas cláusulas finitas o no finitas?
• Muchos diccionarios de idiomas amazónicos no incluyen
estos tipos de información.
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Métodos

Representaciones fonológicas inadecuadas

• A pesar de la importancia de tener representaciones
fonológicas correctas, hay una tendencia a omitir rasgos
contrastivos supersegmentales.

• Por ejemplo, muchos diccionarios de los idiomas tucanos no
incluyen el tono (p.ej., los diccionarios de cubeo (Salser &
Salser 1999), desano (Tulio et al. 2000) y koreguaje (Cook and
Gralow 2001).
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Representaciones fonológicas inadecuadas

• Sin embargo, el tono es de suma importancia en los idiomas,
como vemos en estos triples mínimos del máíjɨk̀ì:

• yéé ‘mojarse’, yéè ‘disparar’, yèè ‘enfermarse’
• béó ‘echarse en hamaca’, béò ‘poner en hamaca’, bèò ‘dar

nombre’

• De hecho, el diccionario anterior del máíjɨk̀ì (Velie y Velie
1981) omitió tanto la longitud vocálica como el tono.
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Nuestras experiencias con lexicografía

• Diccionarios de los idiomas:
• iquito (2022, 2019, 2006)
• máíjì-kì (en proceso, 2011-13)
• záparo (2014, 2011)
• muniche (2009)

• Trabajo de campo también con los idiomas:
• nanti
• matsigenka
• omagua
• andoa (katsakati)
• chamicuro
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Métodos

Nuestras experiencias con lexicografía

• En cada proyecto:
• Priorizamos el trabajo en equipo para acelerar la fase de

investigaciones a fin de difundir recursos lexicográficos y
didácticos tan pronto como posible.

• Organizamos el trabajo lexicográfico del equipo mediante el
uso del programa FLEx, instalado en un PC central compartido.

• Exportamos los diccionarios desde la base de datos de FLEx y
luego los formateamos con otras herramientas digitales
(LexiquePro; Python, LaTeX).

• Repartimos los diccionarios en forma impresa en las
comunidades mismas (gratis para ellos).

• Difundimos los diccionarios en formato digital por el internet.
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Trabajo lexicográfico con el iquito

• Contexto del proyecto:
• En 2000, escuchamos que la comunidad estaba buscando

apoyo experto para hacer documentación y recuperación de su
idioma.

• En 2001, hicimos una breve visita a la comunidad de San
Antonio de Pintuyacu, para ofrecer nuestros servicios; nos
aceptaron. Empezamos el trabajo de campo en equipo en 2002.

• En 2001, habían ∼25 materno-hablantes; de ellos, cuatro se
dedicaron a trabajar con nosotros como “especialistas” (y son
co-autores de los diccionarios).

• En 2003, LDM y CMB consiguieron una subvención de
investigaciones del Endangered Languages Documentation
Programme (ELDP) en Londres para los años 2003 al 2006 del
“Iquito Language Documentation Project” (ILDP).
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Trabajo lexicográfico con el iquito

Doce del los hablantes en 2004
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Trabajo lexicográfico con el iquito

Miembros del equipo de investigadores en 2006
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Trabajo lexicográfico con el iquito

• Características del proyecto:
• Trabajos de campo: 2001 al 2006, 2008, 2010, 2014 hasta el

presente.
• Un proyecto de mayor escala; equipos de 4 a 7 investigadores

visitantes en cada año desde 2002 hasta 2006 (8 semanas,
junio–julio).

• Desde 2006, la gran mayoría del trabajo de campo ha sido
hecho por CMB y LDM.

• La fluidez y el entusiasmo de los especialistas nos ha permitido
recurrir en gran medida a los textos en nuestro trabajo léxico.

• Muchos años de investigación nos permitieron incluir
información gramatical sustancial en los diccionarios
publicados.
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Trabajo lexicográfico con el iquito

• Productos principales del proyecto:
• Diccionario iquito–castellano (2022,

Abya-Yala)
• Diccionario escolar ikíitu kuwasíini–tawɨ

kuwasíini, iquito–castellano (2019,
Cabeceras)

• Iquito–English Dictionary (2019,
Abya-Yala)

• Diccionario bilingüe iquito–castellano y
castellano−iquito (2006, Cabeceras)

• Varios materiales didácticos (Cabeceras)
• Diccionario audio-visual (en proceso,

livingdictionaries.app)
• Varias tesis de licenciatura (Perú) y de

maestría y doctorado (EE.UU.)
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el iquito

El Sr. Jaime Pacaya Inuma
con el diccionario escolar
en 2019

La Sra. Ema Llona Yareja recibiendo un diccionario
en 2023
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el muniche

• Contexto del proyecto:
• El muniche se considera un idioma aislado. Es de especial

interés por mostrar características tanto andinas (p.ej., su
inventario de consonantes) como amazónicas (p.ej., su
inventario de vocales).

• Muy poca documentación previa a nuestro trabajo (unas listas
de palabras; la tesis de bachillerato de Gibson, 1996).

• Se cree que la última hablante completamente fluida murió en
aproximadamente 2000.

• En 2008, recibimos noticias confiables de la presencia, en el
pueblo de Munichis, de algunos ancianos que recordaban el
idioma; la más fluida de ellos ya tenía alrededor de 90 años.
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el muniche

LDM con tres de las “recordadoras” del muniche en 2009



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Trabajo lexicográfico con el muniche

• Características del proyecto:
• Trabajos campo: 2008-2009, 2022.
• Trabajos preliminares, realizados por Sullón en 2008, lo hizo

posible sentar las bases de un proyecto de documentación más
amplia.

• LDM obtuvo una subvención de investigación del NSF para un
proyecto de documentación rápida en equipo, llamado
“Muniche Language Documentation Project” (MLDP), que se
llevó a cabo en 2009.

• Los cinco lingüistas del proyecto trabajaron con siete
recordadores del idioma.

• Cada lingüista se centró en áreas específicas de la
documentación para maximizar la productividad en el campo.
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el muniche
• Productos principales del
proyecto:

• Dekyunáwa: Un diccionario de
nuestro idioma muniche (2009,
Cabeceras)

• Organizado en orden alfabético
• También organizado por temas

culturales (animales, plantas,
salud, tipos de comida, medio
ambiente, etc.)

• Una Breve Descripción del Idioma
Muniche (2009, Cabeceras)

• Dékyewü dekyunáwa: Vamos a
hablar nuestro idioma muniche
(abecedario, 2009, Cabeceras)

• Grabaciones de diálogos básicos
(2010, Cabeceras)

Presentando los productos a la
Sra. Donalia Icahuate Baneo
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el máíjɨk̀ì

• Contexto del proyecto:
• En 2006, preocupados por la falta de información y datos

disponibles sobre esta lengua, salimos en busca de hablantes.
• Llegando a Nueva Vida del Yanayacu, la comunidad nos recibió

calurosamente y acordamos en colaborar en trabajo lingüístico
tan pronto como posible.

• En 2009, hicimos un acuerdo formal con la federación máíjùnà,
el cual incluyó un componente lexicográfico.

• En 2010, empezamos trabajo de campo en equipo en Nueva
Vida. En ese entonces, habían 90-100 materno-hablantes del
idioma.

• En 2011, LDM obtuvo una subvención de investigación del NSF
para un proyecto de documentación mayor, llamado el “Máíjɨ̠k̀ì
Project” (MP), que se llevó a cabo desde 2011 hasta 2014.
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Trabajo lexicográfico con el máíjɨk̀ì

Taller para los lingüistas de las comunidades, 2011
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Trabajo lexicográfico con el máíjɨk̀ì

Miembros del equipo de investigadores en 2012
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el máíjɨk̀ì

• Características del proyecto:
• Entre 2010 y 2014, el MP incluyó 4 a 7 lingüistas en cada año de

trabajo de campo (junio-julio), quienes trabajaron con muchos
de los materno-hablantes.

• En esa fase, cada lingüista se centró en áreas específicas de la
documentación, para maximizar la productividad en el campo.

• Entre 2011 y 2013, el MP incluyó talleres de capacitación, en los
fundamentales de la lingüística, para 2 o 3 “lingüistas de la
comunidad” de cada una de las cuatro comunidades.

• Desde 2014, hemos continuado con el MP a un ritmo lento,
para enfocarnos en el ILDP. Ahora, con el diccionario de iquito
publicado, estamos aumentando nuevamente el trabajo de
campo de MP, con el fin de publicar un diccionario extenso de
máíjɨk̀ì.
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el máíjɨk̀ì
• Productos principales del
proyecto:

• Diccionario bilingüe
máíjɨk̀ì−castellano y
castellano−máíjɨk̀ì;
Borrador abril 2013.

• Materiales didácticos
impresos (p.ej, Máíjɨ̠k̀ì
jɨk̀àyò, cartillas 1 y 2)

• Dos películas cortes
sobre temas culturales
(disponibles en
YouTube)

• Diccionario audio-visual
(en proceso,
livingdictionaries.app)

Haciendo grabaciones para el
diccionario audio-visual máíjɨk̀ì en 2023
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el záparo

• Contexto del proyecto:
• La antropóloga Dra. Brenda Bowser nos invitó a colaborar con

ella en trabajo lexicogáfico con 5 recordadores del idioma que
ella conocía de su propio trabajo de campo.

• Aunque existían algunos recursos de documentación y
descripción limitadas, en ese entonces, esos fuentes incluyen
inconsistencias y contradicciones y tuvimos mucho interés en
obtener datos adicionales.

• CMB y Bowser obtuvieron una subvención de investigación del
NSF para un proyecto de documentación rápida en equipo,
llamado “Záparo RAPID Documentation Project” (ZRDP), que se
llevó a cabo en 2010 y 2011.
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Trabajo lexicográfico con el záparo

Miembros del equipo del proyecto ZRDP
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el záparo

• Características del proyecto:
• Trabajos de campo: 2010-2011.
• El trabajo consistía principalmente en la elicitación, a fin de

conseguir datos léxicos y gramaticales.
• Diseñamos el proyecto sin expectativas de hacer más trabajo

de investigación en años posteriores.
• Hicimos un uso extensivo de los materiales existentes para

guiar nuestro trabajo de documentación y descripción.
• Limitaciones de fluidez entre los recordadores descartó el

trabajo basado en textos.
• Pudimos realizar grabaciones que son un valioso aporte a la

documentación del idioma.
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Métodos

Trabajo lexicográfico con el záparo
• Productos principales del proyecto:

• Diccionario Záparo Trilingüe: sápara–castellano–kichwa,
castellano–sápara y kichwa–sápara (2014, Abya-Yala)

• Borrador del diccionario trilingüe sápara–castellano–kichwa
(2011, Cabeceras)

Trabajo lexicográfico con
el Sr. Cesario Santi Shihuango
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Decisiones de presentación: “yuca”

muniche, 2009 sápara, 2014
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Decisiones de presentación: “yuca”

máíjɨk̀ì, 2013 iquito, 2022
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Decisiones de presentación: “yuca”

diccionario escolar
iquito–castellano (2019)

diccionario iquito–castellano
(2022)
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Métodos

La estructura de un diccionario

• Empezamos por exponer la estructura de un diccionario para
una lengua poco documentada.

• Primero, describimos las partes principales de un diccionario
de este tipo.

• Luego, nos centramos en la estructura de un artículo del
diccionario.
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Métodos

Las partes principales de un diccionario

• La mayoría de los diccionarios de idiomas poco
documentados (IPD) son bilingües o multilingües: incluyen el
IPD y un idioma global (IG) (aunque hay excepciones, como el
diccionario Enhlet (Stahl 1998)).

• Esto implica que el diccionario tiene como mínimo dos partes
principales:
1. Una parte que define los encabezados del IPD en términos del

IG.
2. Otra parte que permite al usuario encontrar encabezados del

IPD a base de palabras en el IG.
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Las partes principales de un diccionario
• Además, a menudo hay:

• Informaciones sobre la ortografía utilizada.
• Una orientación sobre cómo usar el diccionario.

• Otras partes que pueden ser útiles son:
• Una descripción de los aspectos de la morfología relevantes

para la formación de palabras.
• En lenguas morfológicamente complejas, el conocimiento de la

forma de citación (o la raíz) por sí sola puede dejar al usuario muy
lejos de poder utilizar el diccionario con fines comunicativos.

• Glosarios de terminología especializada, por ejemplo:
• terminología lingüística
• terminología regional en el IG

• Ejemplos de partes como estas se encuentran en el
Diccionario iquito−castellano (2022).
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Métodos

Los artículos: entrada y acepción

• El contenido principal de la parte IPD→IG del diccionario está
organizado en artículos.

• Cada artículo comienza con una entrada, y tiene una o más
acepciones, que indican diferentes formas en que se
interpreta o entiende la palabra indicada por la entrada.

• La cuestión de cómo distinguir entre acepciones de una sola
entrada y diferentes entradas es un tema sutil al que
volvemos a continuación.

• Veamos algunos artículos del diccionario iquito-castellano
para ver cómo un artículo puede tener una o más acepciones.



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Artículo para iika con sus acepciones
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Artículo paramaayaasíìnì con sus acepciones
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Las partes de un artículo
• Entrada (forma de citación)
• Forma(s) básica(s), p.ej., la raíz (forma lexémica)
• Categoría gramatical
• Definición
• Ejemplo de uso
• (Nombre científico)
• (Información grammatical)

• Por ejemplo, plurales irregulares, alomorfos de la raíz
• (Información cultural)
• (Información sociolingüístico)
• (Formas relacionadas)

• Por ejemplo, alternancias de valencia, formas derivadas
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Artículo para jaráànì
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Artículo para akɨ
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Artículo para kukwanáràsì
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El reto básico de las definiciones léxicas

• La tarea científica de desarrollar definiciones exactas y
precisas para las formas en un idioma enfrenta dos desafíos
básicos:
1. Cualquier instancia de uso de una forma, o cualquier

explicación metalingüística por un hablante, ilumina solo
algunas facetas del significado o función de esa forma.

2. Dado que los lingüistas suelen confiar en un idioma de
contacto en el trabajo de campo lingüístico y debido a que el
IPD y el idioma de contacto exhiben una organización
semántica diferente, las traducciones suelen ser imprecisas.
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Explicaciones metalingüísticas
• Las explicaciones metalingüísticas de los significados de las
palabras proporcionadas por los hablantes son
imprescindibles.

• Sin embargo, cuando pedimos a un hablante que defina una
palabra, típicamente obtenemos una definición que se
superpone (o traslapa) parcialmente con el significado núcleo
de la palabra; o con un cierto aspecto de su función
pragmática, etc.

• No podemos suponer que se superpone perfectamente: a
menudo no es así.

• El hablante generalmente tiene en mente ciertos usos o ciertos
aspectos del significado de una palabra, pero generalmente
esto no abarca todo el espectro de funciones o significados.
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• Por ejemplo, el adverbio iquito taama tiene una amplia gama
de significados:
1. sin motivo, sin razón
2. simplemente, sin mayor consideración o elaboración
3. aleatoriamente, al azar
4. de repente, inesperadamente
5. falsamente, deshonestamente
6. en broma
7. en una cantidad muy pequeña o en un grado muy leve

• Cuando uno le pide al hablante una definición de esta
palabra, normalmente se obtiene solamente un subconjunto
de estos significados, o la glosa mínima “en vano”.
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• Otro ejemplo: la palabra anásàkà tiene varios sentidos:
1. dolor
2. cólera, rabia
3. veneno (p.ej., de una víbora)

• Pero cuando preguntamos por el significado de esta palabra,
los hablantes por lo general solamente dan el primer sentido.

• Se encuentran los otros sentidos principalmente en los
textos.
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Significados y funciones revelados por los textos

• De manera similar, cuando encontramos palabras en un
texto traducido, estos contextos de uso nos brindan una
comprensión parcial, pero no completa, de las propiedades
semánticas, pragmáticas y gramaticales de una forma.

• Además, los textos generalmente tienen traducciones al IG,
lo cual presenta el problema de la falta de congruencia
semántica entre los dos idiomas.
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Diferencias en los contrastes semánticos
• Aunque las distinciones semánticas dentro de un idioma
pueden ser compartidas por otro idioma, los idiomas
también pueden dividir los espacios semánticos de
diferentes maneras:

• Un IPD puede hacermás distinciones dentro de un dominio
semántico que el idioma de contacto (ejemplo del concepto de
‘romper’ en el iquito).

• Un IPD puede hacermenos distinciones dentro de un dominio
semántico dado (ejemplo de iquito suwáànì).

• Un IPD puede simplemente dividir el espacio de una manera
muy diferente (ejemplo iquito iríLL).

• Estas diferencias implican que las traducciones que los
hablantes de un idioma dan solo transmiten parcialmente la
semántica de la palabra en su propio idioma.
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Más distinciones léxicas

• ‘romper’ (verbos transitivos)
1. ájàkùùsííjàL (‘romper, arruinar aparato, vida’)
2. akíkàtɨ ̀(romper una rama, separándolo de su tronco)
3. isíkàL (‘romper en dos un objeto con forma de soga’)
4. jikútàL (‘romper un objeto bifurcado en dos partes’)
5. kukwa (‘romper algo quebradizo en pedazos’)
6. nasikatátàL (‘romper algo delgado con el resultado de que algo

de material permanece conectando las dos partes rotas’)
7. rikuta (‘romper algo conectado a otra cosa por un ángulo

agudo por abrir el ángulo con fuerza’)
8. tijaka (‘romper algo delgado limpiamente en dos’)
9. …y muchos verbos más!
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Menos distinciones léxicas

• suwáànì (adj.)
1. bien; poseído de cualidades dignas o admirables.
2. hermoso o guapo, hablando de personas.
3. moraleja; que posee buenas características sociales y morales,

por ejemplo, generoso, educado, obediente, honesto.
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Diferentes divisiones del trabajo
entre raíces y afijos

• El iquito no exhibe raíces que expresen conceptos de
movimiento causado correspondientes a ‘traer’ o ‘llevar’.

• En cambio, estos conceptos se expresan mediante raíces
morfológicamente complejas, que involucran:

• la raíz iríLL ‘tomar control’
• uno de los seis sufijos de movimiento asociados, como en (1).

(1) Nuuiriáárɨɨ̀k̀urá
nuu-iríLL-aárɨɨ̀-̀kuraHLL
3GNL-tomar.control-HACER&IR-PSD.REC

nùùsaawirí.
nuu-saawiri
3GNL-machete

‘Él∕ella llevó su machete.’
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• Pero cuando pedimos traducciones del verbo iríìnì (la forma
de citación de iríLL), los hablantes dan un amplia gama de
traducciones: ‘llevar’, ‘traer’, ‘tomar’, ‘cargar’, etc.

• Justamente, en las primeras etapas de nuestro trabajo,
definimos iríLL con el significado de ‘traer’ tanto como ‘llevar’!

• Pero la traducción correcta sería algo más abstracto.
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• Métodos de trabajo que pueden ayudar a resolver los
problemas mencionados:
1. Trabajar con varios hablantes.
2. Usar tanto textos como elicitación como fuentes de

información.
3. Hacer uso del concepto de contraste semántico para refinar las

definiciones.



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Trabajar con varios hablantes

• Como se mencionó anteriormente, cada vez que uno trabaja
con un hablante sobre el significado de una palabra, tenderá
a iluminar ciertos aspectos del significado.

• Para obtener una comprensión más completa, dos
estrategias relacionadas son útiles:

• Trabajar con muchos hablantes.
• Trabajar con los mismos hablantes, pero separados por largos

intervalos de tiempo.

• Distintos hablantes tenderán a centrarse en diferentes
aspectos del significado o la función de una forma, lo que
permitirá construir una comprensión más completa.
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• Todos hablantes de un idioma comprenden los significados
de la gran mayoría de las palabras del idioma, pero:

• Diferentes personas tienen diferentes habilidades para poder
articular las diferencias de significado entre las palabras.

• Esta es una habilidad que se puede desarrollar, especialmente
si el trabajo de documentación léxica despierta el interés de los
hablantes.

• Diferentes personas pueden tener más conocimientos sobre
campos léxicos específicos (por ejemplo, plantas, actividades
de caza o cocina) que otras.

• Si un idioma es dialectalmente diverso internamente, puede
ser necesario trabajar con personas familiarizadas con cada
uno de los dialectos.
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• Pero a veces no es posible trabajar con muchos hablantes.
• En tales casos, se puede obtener un efecto muy similar por
trabajar con un hablante sobre el significado de una palabra
después de un intervalo de muchos meses o incluso años.

• El tiempo intermedio a menudo hace que la perspectiva del
hablante sobre la palabra se “reinicie”, de modo que
proporcione nuevos conocimientos sobre el significado y la
función de la palabra.
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Uso de textos

• El desarrollo de un corpus de textos, es decir, una colección
de grabaciones de discursos orales que se transcriben y
traducen, es una parte central de la mayoría de los proyectos
de documentación de idiomas.

• Dichos textos son invaluables para el desarrollo de recursos
léxicos por dos razones:

• Los textos atestiguan formas que se encuentran hacia el lado
funcional del espectro léxico-funcional, los que pueden no
ocurrir fácilmente a los hablantes como elementos léxicos.

• Los textos también pueden ejemplificar aspectos menos
comunes de los significados de las formas, que tienden a no
ocurrirles a los hablantes en contextos de elicitación.
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• Uno puede explorar el rango de significados de una forma
dada en un corpus usando la función de concordancia de
FLEx (la aplicación de base de datos léxica y de corpus que
describiremos con mayor detalle en el día 2 de este cursillo).

• La función de concordancia proporciona un resumen de
todas las instancias de una forma dada en el corpus, con un
fragmento del contexto circundante y la opción de ir al texto
para examinar el significado y la función de la forma con
mayor detalle.



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Concordancia de texto sobre la raíz iíkìL



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Un ejemplo en el corpus la raíz iíkìL
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• Al usar la función de concordancia, uno puede probar las
definiciones de las formas, o las descripciones de sus
funciones o propiedades gramaticales.

• Si las atestaciones textuales del significado o función de una
forma están en conflicto con la definición o descripción que
uno proporciona, uno puede discutir el significado y la
función más a fondo con los hablantes, lo que puede
conducir a:

• Modificar la propia definición o descripción funcional de una
forma.

• Añadir nuevas acepciones o incluso nuevas entradas.
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Método de contraste semántico

• Uno de los mejores métodos para mejorar la calidad de los
recursos léxicos es utilizar el concepto de contraste
semántico para refinar las definiciones y descripciones de
las funciones.

• Este método toma dos formas:
• Comparar formas con glosas o definiciones idénticas o

similares para aclarar la naturaleza de la diferencia entre ellos
• palabras → significados∕funciones

• Tomar un campo semántico y explorar qué formas expresan
conceptos dentro de ese campo.

• significados∕funciones → palabras
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Contrastes semánticos en un campo semántico



.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Introducción

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Nuestras experiencias
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estructura

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Definiciones

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Métodos

Identificar contrastes semánticos entre palabras

• Paso 0.
• En las etapas tempranas de la documentación léxica, con

frecuencia se recolectan formas de manera oportunista,
obteniendo definiciones aproximadas.

• Paso 1. Identifique palabras con glosas iguales o similares
en su borrador de recursos léxicos.

• Si usa FLEx, ordene alfabéticamente los campos de glosa y∕o
definición.

• En los primeros años de desarrollo de un recurso léxico, dicha
búsqueda conduce a muchos conjuntos de formas que tienen
glosas y∕o definiciones sospechosamente similares.

• A medida que la calidad del recurso léxico mejora con el tiempo
y el esfuerzo, este tipo de búsquedas arrojan cada vez menos
casos que requieren mayor investigación.
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• Paso 2. Consulte con los hablantes:
• Pregunte a los hablantes si las formas seleccionadas tienen

significados diferentes.
• En caso afirmativo, pídales que reflexionen sobre la diferencia de

significado y pídales que traten de explicar la diferencia.
• Si dicen que no hay diferencia en el significado, discuta si las

formas tienen diferencias de algún otro tipo (por ejemplo,
estilísticas, dialectales o sociolingüísticas).

• Paso 3. Repita los pasos anteriores con varios hablantes.
• Distintos hablantes pueden tener diferentes puntos de vista

sobre el significado de las formas.
• Los hablantes pueden diferir en la facilidad con la que pueden

articular diferencias en los significados de las formas.
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Ejemplo 1: ‘Cuerpo’ en iquito

• Al principio de nuestro trabajo con hablantes del iquito,
registramos dos palabras diferentes con el significado de
‘cuerpo’: ííkùkù y náànì.

• De estos, ííkùkù era mucho más común, por ejemplo, en
narraciones, pero los hablantes fácilmente glosaron ambos
con el significado de ’cuerpo’

• Cuando les presentamos a los hablantes ambas formas, sus
comentarios revelaron los siguientes conjuntos de
significados:

• ííkùkù: 1. cuerpo; 2. superficie del cuerpo; 3. superficie de un
objeto, p.ej., de un tronco de árbol o de una mesa

• náànì: cuerpo, entendido exclusivamente como una entidad
tridimensional con un interior sólido
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• Lo que surgió de la discusión posterior fue:
• En su sentido más general, ííkùkù es un término de parte de

cuerpo obligatoriamente poseído que se refiere a la superficie
de algo.

• Si el poseedor es una persona, entonces se entiende que ííkùkù
se refiere a la superficie de su cuerpo.

• Esta es la forma que se usaría cuando, por ejemplo, se habla de
alguien que se pinta el cuerpo.

• Pero la superficie del cuerpo es una metonimia de todo el
cuerpo.
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Ejemplo 2: ‘Jalar’ en iquito

• Si uno consulta el borrador de 2004 del diccionario de Iquito,
encuentra dos verbos glosados como ‘jalar’ (PULL): jɨɨ y atɨɨ.

• Sin embargo, cuando presentamos estas dos formas a los
hablantes y les pedimos que las contrastaran,
inmediatamente nos explicaron que significan cosas
bastante diferentes:

• jɨɨ: mover algo tirando de él
• atɨɨ: enderezar algo largo y flexible en toda su longitud, por

ejemplo, una cuerda, tirando de uno o ambos extremos
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Contrastes no semánticos

• Tenga en cuenta que los contrastes entre formas con
glosas∕definiciones similares no son necesariamente de
naturaleza semántica.

• Pueden ser en cambio ser:
• dialectal
• estilístico (por ejemplo, juguetón, arcaico)
• génerolectal
• eufemístico
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Explorar micro-campos semánticos

• Para aclarar el significado de una forma, a menudo
queremos determinar no solo cómo contrasta
semánticamente con las formas conocidas, sino también con
otras formas que aún tenemos que descubrir.

• Por ejemplo, en el caso de iquito jalar (PULL), aclaramos el
contraste semántico entre las dos formas comenzamos con
jɨɨ y atɨɨ, pero hay muchos otros conceptos en ȷALAR
microdominio semántico

• tirar de algo, pero no moverlo, por ejemplo, porque es
demasiado pesado

• tirar de algo y separarlo de otra cosa
• tirar de algo para probar su fuerza
• sacar algo de un contenedor tirando de él
• …
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Un campo semántico
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Algunas formas del iquito para conceptos en el
campo ȷALAR

• riikii: ejercer fuerza sin mover; levantar, empujar o jalar algo
sin moverlo

• atɨniiwɨɨta: tirar repetidamente de ambos extremos de algo;
p.ej., para probar la fuerza de una cuerda, o cuando un perro
tira de un trozo de carne con los dientes

• atɨɨta: tensar un objeto parecido a una cuerda que está atado
por un extremo tirando de él

• jɨɨtata: arrancar o sacar algo unido a un objeto más grande
en un punto de contacto relativamente pequeño

• kajata: arrancar pelos
• kɨrɨt́àtà: quitar algo unido a un objeto más grande con un
área de contacto relativamente grande

• …
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Explorar microdominios semánticos

• Hay varios métodos que se puede utilizar para explorar
campos semánticos:

• Uso de recursos existentes diseñados para explorar campos
semánticos

• Creando estímulos nuevos
• Listado libre (‘freelisting’)
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Estímulos existentes
• Para algunos dominios existen recursos que proporcionan
una cuadrícula ética (etic grid) preliminar para el dominio
en cuestión:

• Videos de eventos de cortar y romper (Bohnemeyer et al. 2001)
• Términos de color: fichas de carta de colores de Munsell
• Relaciones espaciales topológicas: serie de imágenes de

relaciones topológicas (Bowerman y Pederson 1992)
• Demostrativos (Wilkins 1999)
• Partes del cuerpo (Enfield 2006)

• Muchos de estos recursos se pueden encontrar en el sitio de
TulQuest y en la página de materiales de estímulo y
manuales de campo de lenguaje y cognición de MPI.

• Dichos recursos sirven como un punto de partida útil para
explorar dominios semánticos, pero pocos de ellos capturan
la riqueza semántica completa de un idioma en particular.

http://tulquest.huma-num.fr/
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Crear tus propios estímulos

• Creación improvisada de estímulos o cuestionarios:
• Sea imaginativo en enumerando los posibles conceptos en un

dominio (ejemplo de ȷALAR).
• Use objetos en el entorno y una variedad de acciones en un

dominio, p.ej., utiliza una soga y una variedad de otros objetos
para explorar el dominio semántico AMARRAR.

• Aprovechar clasificaciones o tipologías en otras disciplinas:
• Estudios etnográficos de cultura material, prácticas de

subsistencia, prácticas artísticas, etc.
• Guías de campo para especies mamíferos, aves, herpes, etc.,

inclusive de mapas de distribución, para crear listas de
especies encontradas en el área.

• (La identificación de especies es una actividad desafiante que
requiere sus propias metodologías).
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Crear tus propios estímulos

Uso de un guía de campo para elicitar los nombres de aves
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Crear tus propios estímulos

Uso de objetos y contextos de comunicación como
estímulos de elicitación para los demostativos
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Crear tus propios estímulos

Simular el diálogo para crear
contextos comunicativos en la elicitación
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Campos semánticos especiales

• Tenga en cuenta que hay ciertos campos semánticos que se
requerirán de herramientas y metodologías de elicitación
especiales.

• La etnobiología: uso de grabaciones de audio, guías de campo
apropiadas y metodologías diseñadas para la identificación de
especies∕géneros.

• El parentesco: uso de diagramas de parentesco y metodologías
apropiadas.

• Los colores: uso de fichas de color.
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