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HACIA UN GLOSARIO DEL LÉXICO DE LA INFORMÁTICA 
Y LA INTERNET EN ESPAÑOL1

lirian ciro 
Universidad del Valle y Universidad de Antioquía

neuS Vila ruBio 
Universidad de Lleida

1. introducción

Es un hecho que, actualmente, las tic en general, e Internet en particular, permean las 
vidas de los ciudadanos de todo el mundo; su léxico, el empleado para denominar todo 
lo relacionado con estas realidades, penetra en el discurso cotidiano de la mayoría de las 
personas. Sin embargo, este lenguaje, tan próximo al hablante medio, no deja de ser por 
ello un lenguaje especializado y, como tal, desde el punto de vista de la investigación 
lingüística, merece ser estudiado y caracterizado, máxime en un ámbito como el hispa-
nohablante en el que, como todos sabemos, compartimos un mismo código lingüístico, la 
lengua española, pero con notables diferencias diatópicas.

La reflexión sobre lo anterior es lo que nos llevó a emprender una investigación2 sobre 
este tipo de léxico, a caballo entre la especialización y la cotidianidad, que se ha centrado 
en describirlo y caracterizarlo, a la vez que en realizar un análisis contrastivo del mismo 
en el ámbito hispánico. El objetivo principal era aportar datos concretos con el fin de con-
tribuir al debate sobre la unidad o la divergencia en los usos especializados de la lengua 
española, a través de un campo específico, en este caso, el léxico informático.

Teniendo en cuenta este objetivo, se construyó un corpus −delimitado temporalmente 
(2006-2010)− conformado por textos de páginas universitarias y de la prensa digital de 
los veintiún países de habla hispana que tienen el español como lengua oficial3. Recurri-
mos, asimismo, como elementos de contraste, a fuentes de carácter lexicográfico (diccio-
narios generales, corpus lingüísticos, bases terminológicas, diccionarios específicos del 
ámbito informático). A partir de los datos obtenidos, se realizó el respectivo análisis de 
los términos de la informática y la Internet desde estas tres dimensiones: morfológica, 
semántica y discursiva.

1 Este trabajo ha contado con el apoyo del Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (Giml) de la 
Universidad de Lleida, grupo consolidado, reconocido por la Generalitat de Catalunya (2014 SGr 988), así 
como de una beca de colcienciaS “Generación del Bicentenario” (Colombia).
2 Dicha investigación lleva como título “El léxico de la Informática y la Internet en el ámbito hispanoha-
blante. Descripción y estudio contrastivo”.
3 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Gui-
nea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela.
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En este texto presentamos el diseño de lo que consideramos la continuación natural de 
una investigación como la descrita, esto es, un glosario. Abordar esta fase del proyecto 
requiere organizar datos y resultados en forma de un repertorio lexicográfico que tenga en 
cuenta el uso tanto de las variedades como de las formas más generalizadas en el ámbito 
hispánico, para lo cual es necesario diseñar una planta que atienda a aspectos como: for-
mato y extensión, selección del léxico, codificación, criterio cronológico, ordenación de 
los materiales, marcación, finalidad y soporte. Así pues, aquí presentamos el esquema de 
esta planta con algunas ideas acerca de la hiper, la macro y la microestructura; todo ello 
como muestra de la concepción de glosario que consideramos más adecuada para aplicar 
al léxico estudiado.

2. caracterización del GloSario

Como hemos indicado, a partir de los datos recopilados en la investigación previa, así 
como de los resultados obtenidos, creemos pertinente seguir con la elaboración de una 
obra lexicográfica que dé cuenta de los aspectos morfológicos, semánticos y discursivos, 
entre otros, que hemos tratado en dicha investigación.

Un glosario es el tipo de repertorio que se ajusta a nuestros objetivos, de acuerdo 
con las diversas definiciones y concepciones que de este se han dado. Escogemos la de 
Haensch (1997: 47) como representativa: “un repertorio o listado, generalmente, no muy 
extenso, de palabras que pertenecen a un subconjunto del léxico, por ejemplo, terminolo-
gías técnicas, palabras coloquiales o jergales…”.

Por otra parte, hay que tener presente que para definir cómo es un repertorio lexico-
gráfico, es preciso partir de varios aspectos que tomaremos, básicamente, de Haensch 
(1982, 1997, 2004) y de Porto Dapena (2002). Al respecto, este último autor (2002: 42) 
menciona cuatro factores en un diccionario: número y extensión de las entradas, modo 
de estudiarlas, ordenación y soporte de esta información; factores todos que tomaremos 
y complementaremos con lo propuesto por Haensch. Además, hay que tener presente que 
“la nomenclatura de las obras lexicográficas no es uniforme ni unívoca. Por esta razón, 
solo se puede caracterizar una obra lexicográfica describiendo todos sus rasgos distinti-
vos, mediante criterios…” (Haensch 1982: 187). Son los que exponemos a continuación:

- Formato y extensión de la obra lexicográfica: El glosario que procuramos elaborar 
es pequeño; como máximo se presentarán mil entradas.

- Carácter mixto: Como bien señala la mayoría de los lexicógrafos, es difícil determi-
nar los límites entre una definición lingüística y una enciclopédica. Si tenemos en cuenta 
las características del léxico de la informática e Internet en español y que las entradas 
de las que partiremos no serán solo lingüísticas (también hay números y símbolos), nos 
inclinamos por una combinación de ambos tipos de definiciones. Además, no debemos 
obviar que “todo diccionario terminológico es a la vez un estudio de las palabras y de las 
cosas; representa, por tanto, algo intermedio entre diccionario lingüístico y no lingüístico. 
Hasta qué punto es una u otra cosa resulta difícil de decidir a priori…” (Porto Dapena 
2002: 48). De forma más general, esto es aplicable no solo a un diccionario terminológi-
co, puesto que incluso en un diccionario de lengua es difícil determinar hasta qué punto 
se encuentra una información enciclopédica o una lingüística (Haensch 1982).
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- Sistema lingüístico en el que se basa: Nuestro posible glosario parte de un corpus 
textual y de otros repertorios lexicográficos. Esto es importante en tanto el punto de refe-
rencia no será la competencia de un lexicógrafo, sino lo que se presenta en dichas fuentes. 
De ahí que la información de base, tanto para determinar el lemario como para estructurar 
el artículo lexicográfico, dependerá de los datos que nos brinden las fuentes selecciona-
das. En nuestro caso, partimos de un corpus textual basándonos en fuentes escritas; por lo 
tanto, presentaremos ejemplos documentados y no inventados; además, contrastaremos 
todo esto con la información presente en diccionarios generales y específicos sobre este 
tipo de léxico.

- Número de lenguas: Nuestro glosario será monolingüe, puesto que se enmarca solo 
en una lengua: el español, y más específicamente en un campo temático: el léxico de la 
informática e Internet.

Un repertorio lexicográfico monolingüe es un catálogo que recoge la descripción lin-
güística de las unidades léxicas de una lengua, atendiendo a los más diversos criterios de 
selección: lingüísticos, culturales, ideológicos.

Porto Dapena (2002) plantea que un diccionario monolingüe se caracteriza teniendo 
en cuenta los siguientes criterios, los cuales se tomarán en cuenta en la planta del glosario 
a elaborar4:

En un diccionario monolingüe la lengua se halla empleada con una función 
metalingüística, puesto que se trata de una descripción del léxico mediante la 
lengua de que este forma parte.
Ofrece en cada artículo el significado o significados de la palabra mediante un 
sistema de definiciones, que en un diccionario bilingüe o plurilingüe resulta 
innecesario.
Se propone informar al usuario acerca del léxico de su propia lengua... (Porto 
Dapena 2002: 58).

- Destinatarios: El glosario que elaboraremos va dirigido a un público semi-especia-
lizado, es decir, un público que tiene conocimientos básicos de informática y en cuya 
vida cotidiana se puede encontrar con la necesidad de conocer el sentido o cualquier otra 
información sobre determinado término de la informática e Internet en español. Va, pues, 
orientado a un público general con conocimientos mínimos en el ámbito que nos ocupa.

- Glosario en soporte informático: Como era de esperar, de acuerdo con el tipo de 
léxico que se va a describir, será un glosario en soporte electrónico. Ello nos permitirá 
diversas formas de presentación, esto es, explorar lo que algunos autores5 llaman multi-
diccionario.

Por otra parte, es preciso tener presente que “un buen diccionario descriptivo debe 
renovarse a un ritmo más rápido que un diccionario normativo, para poder reflejar el uso 
real de la lengua actual, especialmente en cuanto a neologismos…” (Haensch 1985: 254). 
Dicha renovación es más asequible y ágil en un soporte electrónico. Según Porto Dape-

4 Aunque, claro está, teniendo presente que lo planteado por este autor es para un diccionario de lengua y 
el nuestro correspondería a un campo especializado. No obstante, se presentan, sin duda, elementos que son 
relevantes para cualquier tipo de trabajo lexicográfico.
5 Torruella i Casañas (2002), Águila (2006), Králik (2007).
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na (2002), estos diccionarios superan a los presentados en papel, puesto que posibilitan, 
entre otros aspectos, una consulta más activa y rápida. Sin embargo y a pesar de ser cons-
cientes de lo mucho que puede ofrecer el formato en papel, creemos que actualmente los 
diccionarios deben estar ideados en formato virtual y siempre con estas características: 
por un lado, han de tener posibilidades de actualización permanente, y, por otro, han de 
poder brindar al usuario cualquier tipo de información lingüística que este pueda necesi-
tar. En este sentido, varios autores concuerdan en que no se trata simplemente de pasar del 
papel al formato virtual sin más, sino que resulta imprescindible una nueva concepción 
lexicográfica para el diccionario electrónico, de ahí que debamos detenernos en estos as-
pectos antes de proceder a elaborar un glosario como el que pretendemos.

En la tabla 1 presentamos una síntesis de la caracterización del glosario que elabora-
remos:

Extensión Reducida

Carácter Mixto (lingüístico y enciclopédico)

Sistema lingüístico en el que se basa Corpus textual y repertorios lexicográficos

Número de lenguas Monolingüe

Destinatarios Público general y semi-especializado (usuarios)

Soporte Glosario en línea
Tabla 1. Caracterización del glosario.

3. metodoloGía

En este apartado presentamos los recursos informáticos que hemos empleado para el di-
seño y posterior edición del glosario que hemos caracterizado.

En primer lugar, resaltamos el programa tlCorpus de Tshwanedje con el que hemos 
procesado el corpus de esta investigación, programa que permite visualizar listados de 
términos a la vez que indica su frecuencia de aparición; asimismo, posibilita su búsqueda 
en un microcontexto, así como la extracción de ejemplos. En el siguiente gráfico se pre-
senta una captura de pantalla con los datos generales del corpus elaborado:
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Gráfico 1. Datos del corpus.

En segundo lugar, presentamos una base de datos en Internet (www.lexicoweb.com), que 
hemos elaborado para la descripción de esta parcela léxica y que se utiliza para la organi-
zación de la información. Dicha base de datos ha sido diseñada a partir de una ficha léxica 
que contiene casillas para la descripción de diversos aspectos de los términos analizados, 
tanto desde el punto morfológico, como semántico y pragmático, tratando de este modo 
de brindar una descripción lo más detallada posible de cada vocablo presentado.

En el gráfico 2 presentamos un ejemplo de ficha léxica con la información recuperada 
de esta base de datos:
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Gráfico 2. Visualización de un ejemplo de ficha léxica.

Por último, y además del programa tlCorpus y la base de datos Lexicoweb, empleamos el 
programa tlex, también de Tshwanedje, como una herramienta que nos permitirá, en un 
futuro, la configuración y edición de un glosario acerca de este ámbito léxico en español. 
A continuación, presentamos la interfaz del programa tlex, tal y como la hemos configu-
rado hasta el momento:

Gráfico 3. Interfaz del programa tlex.
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En definitiva, estas herramientas informáticas nos posibilitan no solo un manejo fácil y 
cómodo de los datos, sino también una mejor organización de la información, de manera 
que podemos contar con entornos virtuales de trabajo que nos permiten disponer de varios 
recursos para las labores lexicográficas.

4. eStructura lexicoGráfica del GloSario

En los siguientes apartados presentaremos algunas ideas generales acerca de la hiper, la 
macro y la microestructura del glosario a realizar.

4.1. Hiperestructura

Los aspectos que tendremos en cuenta en la hiperestructura serán los siguientes:

a. Listados de siglas: Consideramos importante incluir anexos de estos elementos de
reducción, por cuanto son abundantes en este ámbito.

b. Árboles temáticos: Con el fin de jerarquizar y organizar campos léxicos muy producti-
vos, por ejemplo: seguridad informática (tipología de programas malignos), videojue-
gos, programas informáticos.

4.2. Macroestructura

En cuanto a selección del léxico, atenderemos a los siguientes aspectos:

- Glosario parcial: Este glosario será parcial, pues registra un subconjunto léxico. 
Como ya hemos indicado, nos centramos en un campo temático, de ahí que el repertorio 
léxico estará delimitado por dicho campo.

Algunos autores denominan a este tipo de repertorios léxicos, además de parciales, 
restringidos, selectivos, particulares, especiales o restrictivos. Lo importante es tener pre-
sente que todas estas denominaciones se refieren a un mismo concepto, de forma que 
este tipo de obras pretende representar “una fracción del léxico de una lengua” (Campos 
y Pérez 2003: 66). De ahí que exista una delimitación del léxico, objeto de estudio; por 
consiguiente, lo que podemos encontrar en este tipo de diccionarios es una descripción de 
un subconjunto léxico.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchos de los lemas que se incluirán han 
pasado a la lengua general, de manera que no solo son empleados por especialistas, sino 
que también pueden formar parte del acervo lingüístico de hablantes cultos o mediana-
mente cultos de determinada sociedad. Ello se da, entre otros factores, por la difusión de 
dichos términos a través de los medios de comunicación.

Además, y a pesar de que los catálogos léxicos de especialidad “recogen las voces per-
tenecientes a una especialidad, es decir, las voces que se usan en los textos producidos en 
las comunicaciones especializadas y que remiten a conceptos propios de la especialidad 
de que se trate” (García 2001: 26), en nuestro caso, como ya se ha mencionado, los textos 
tomados son de corte más divulgativo. Así que no pocos de los términos que se incorpo-
rarán al glosario ya habrán pasado al ámbito de la lengua general, aunque mantengamos 
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la delimitación temática. En cualquier caso y en definitiva, todo lo que aparecerá en el 
glosario tendrá que ver con el ámbito de la informática e Internet en lengua española.

Lo cierto es que un glosario que represente al léxico informático debería ser de carác-
ter especializado divulgativo, tal y como lo presenta Gutiérrez Rodilla (2005: 30):

la sociedad [necesita] buenos materiales de divulgación científica, entre los que de-
ben encontrarse los diccionarios especializados divulgativos que, además de permi-
tir a los diccionarios generales y a los de lengua liberarse de una buena parte de la 
terminología científica, presenten la información relacionada con ese vocabulario de 
una manera adecuada para las personas que no son especialistas en cada una de las 
materias. Es decir, diccionarios que sepan encontrar el equilibrio entre la precisión 
científica y la accesibilidad general…

En síntesis, nos inclinamos por un glosario parcial, sobre todo porque registraremos el 
léxico de un campo temático específico y su comportamiento en todo el ámbito hispánico.

- Codificación selectiva: A pesar de que Haensch (1982) indica que en el caso de los 
diccionarios parciales sería probablemente más fácil alcanzar una representación exhaus-
tiva, nuestro glosario será selectivo, pues, según este mismo autor, es “difícil abarcar 
totalmente un vocabulario parcial en una obra lexicográfica, debido a la evolución cons-
tante de la lengua y a las muchas variantes diatópicas del vocabulario, por ejemplo, dentro 
del área hispanohablante…” (Haensch 1982: 153), lo que se aplica cabalmente a nuestro 
trabajo.

- Criterio cronológico: Desde el punto de vista temporal, el glosario se limitará a 
un periodo de cinco años, ateniéndonos a las fuentes textuales que hemos compilado 
(2006–2010). No obstante, no diremos que será un glosario sincrónico, pues “la sincronía 
en lexicografía es algo bastante relativo” (Porto Dapena 2002: 50) y más debido a las 
características de este léxico cuya evolución es continua.

- Carácter descriptivo: El glosario será descriptivo, porque tratará de reflejar voces que 
realmente son empleadas en el campo de la Internet y la informática en español. De otro 
lado, al decirse que un repertorio léxico es descriptivo, se debe tener en cuenta que este 
tipo de obras “no se preocupan por la corrección o incorrección, sino por el uso real del 
vocabulario a todos los niveles y, por lo tanto, se limitan a registrar los hechos sin prejui-
cios puristas de ningún género, careciendo de todo carácter prescriptivo” (Porto Dapena 
2002: 67); lo que significa que se trata de describir la realidad lingüística, sin prescribir al 
respecto de cómo se debe utilizar determinada palabra. Por consiguiente, “el diccionario 
descriptivo tiene que reflejar la realidad del uso lingüístico, sin consideraciones puristas 
o estéticas y registrar también formas contrarias a la norma, extranjerismo y neologismos
por poco aceptables o elegantes que puedan parecer…” (Haensch 1985: 227).

- Ordenación de materiales: Nuestro repertorio lexicográfico será semasiológico, es 
decir, que se partirá de la palabra a su significación. De esta manera, se descifrará o de-
codificará una palabra o una unidad pluriverbal: se presenta el lema y seguidamente sus 
correspondientes acepciones. Y se presentará en orden alfabético, ya que, como es sabido, 
es el único ordenamiento que permite una consulta rápida (Haensch 1997).

No obstante, también pretendemos que el usuario de nuestro glosario pueda realizar 
una consulta no solo alfabética, sino también de otros tipos, como por países, por sinóni-
mos, etcétera.
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Por otra parte, nuestro glosario será definitorio. Debido a que nos centraremos solo 
en un campo específico, se podría pensar que optaríamos por las equivalencias, pero no 
es así, pues queremos describir lo mejor posible cada uno de los lemas. Por eso, nuestro 
glosario contendrá definiciones.

En la tabla 2 indicamos de forma concreta y sintética los elementos que tendremos en 
cuenta en la macroestructura:

Glosario parcial Registra un subconjunto léxico. Centrado en un campo temático (léxico de 
la informática e Internet).

Codificación Selectiva.

Criterio cronológico Restringido a un periodo de cinco años, ateniéndonos a las fuentes textuales 
compiladas (2006–2010).

Carácter descriptivo Con el fin de reflejar voces que son realmente empleadas en el campo de la 
Internet y la informática en español.

Ordenación de materiales
Semasiológico. No obstante, el usuario de nuestro glosario podrá realizar 
una consulta no solo alfabética, sino también de acuerdo con otros criterios, 
como, por ejemplo, por países, por sinónimos, etc.

Tabla 2. Macroestructura.

4.3. Microestructura

Siguiendo a Haensch (1982), en el artículo lexicográfico de nuestro glosario enuncia-
remos un lema, tendremos indicaciones de categoría gramatical y marcas diatópicas, 
presentaremos definiciones y todas las acepciones posibles del lema; en la parte sintag-
mática, presentaremos el lema en contexto (ejemplos documentados), pues nos interesa 
validar el sentido de cada una de las entradas mediante los ejemplos; a la par, de ellos se 
pueden extraer conclusiones sobre el uso pragmático y gramatical de los lemas descri-
tos. En la parte paradigmática, presentaremos sinónimos; además, registraremos variantes 
gráficas, gramaticales y semánticas frecuentes, siguiendo las recomendaciones que reali-
za Haensch (1982: 152) sobre la necesidad de incluirlas. Con la inclusión de sinónimos 
y variantes, nuestro glosario no solo servirá para decodificar, sino también para codificar.

En síntesis, en la microestructura, daremos cuenta de lo siguiente:

a. Entrada o lema
b. Origen/formación
c. Categoría gramatical
d. Marcas diatópicas
e. Definición y todas las acepciones posibles
f. Parte sintagmática: entrada en contexto (ejemplos documentados)
g. Parte paradigmática: sinónimos, variantes gráficas y gramaticales

Finalmente, en la tabla 3 presentamos algunos ejemplos de artículos lexicográficos que
incluiremos en el glosario, aclarando, eso sí, que todavía no hemos redactado las defini-
ciones y que, por tanto, las tomamos de otras fuentes lexicográficas:
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tipos de entradas ejemplos

Términos univerbales

Compuestos ortográficos

Sintagmas

Tabla 3. Ejemplos de artículos lexicográficos.
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5. a modo de concluSión

En síntesis, en este artículo hemos presentado una caracterización general que nos permi-
te delimitar el tipo de repertorio léxico que pretendemos y este es:

• un glosario
• en línea
• monolingüe
• lingüístico-enciclopédico
• definitorio
• descriptivo
• con ordenación alfabética
• parcial
• ejemplificado
• con inclusión de sinónimos y variantes
• con base en corpus y en otros diccionarios sobre el léxico
• divulgativo de la informática e Internet en el ámbito hispánico

Asimismo y tras lo esbozado en las páginas anteriores, queremos insistir en la perti-
nencia de elaborar un glosario sobre el léxico de la informática e Internet en español que 
dé cuenta de aspectos morfológicos, semánticos, discursivos, entre muchos otros, de este 
campo terminológico.

Finalmente, también queremos recordar que se trata de un trabajo en proceso; por 
tanto, lo presentado es solamente el esquema de una labor que se irá desarrollando en 
adelante.
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