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Resumen: A pesar de que últimamente 
ha habido un creciente interés por la 
fraseografía, todavía no se ha hecho 

mucho acerca de los dialectos o variedades de 
Italia (cfr. Cini, 2005). La presente contribución 
se centrará en el genovés: aunque cuenta con una 
producción literaria antigua y continua, los dic-
cionarios de esta variedad datan de la segunda 
mitad del siglo XIX. Están principalmente en for-
mato papel y de impronta no científica, y no in-
cluyen sistemáticamente los frasemas (entendi-
dos en un sentido amplio, cfr. Burger, 2015). Por 
tanto el proyecto GEPHRAS (Autelli et al., 2018-
21) se propone cubrir esta laguna, con especial 
énfasis en las colocaciones y expresiones idio-
máticas de 100 lemas sustantivos que comienzan 
con <a>/<æ>, <b> y <c>/<ç>. El objetivo principal 
del proyecto es preservar y promover el geno-
vés (una parte del llamado “ligur”, considerado 
por la UNESCO como «definitely endangered»), 
mediante el registro de las entradas en forma de 
un diccionario en línea. El artículo presentará 
los desafíos encontrados en la compilación del 
diccionario GEPHRAS y mostrará cuáles son sus 
principales aspectos innovadores y las nuevas 
oportunidades que ofrece para la lexicografía 
dialectal en línea.
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Abstract: Although there has been an increa-
sing interest in phraseography lately, not much 
work concerning the dialects or varieties of Italy 
has been done yet (cfr. Cini, 2005). This contri-
bution will focus on Genoese. Even though this 
variety has a longstanding and continuous lite-
rary tradition, its oldest dictionaries only date 
back to the second half of the 19th century. These 
are mainly non-scientific publications in printed 
format and do not systematically include phra-
semes (understood in a broad sense, cfr. Burger, 
2015). Therefore, the GEPHRAS project (Autelli 
et al., 2018-21) aims to fill this gap, while empha-
sizing collocations and idiomatic expressions 
connected to 100 substantive lemmas beginning 
with <a>/<æ>, <b> and <c>/<ç>. The main objecti-
ve of the project is to preserve and promote Ge-
noese (a part of so-called “Ligurian”, classed as 
«definitely endangered» by UNESCO), by recor-
ding entries in an online dictionary. This article 
will present the challenges encountered while 
compiling the GEPHRAS dictionary and show 
its main innovative aspects as well as the new 
opportunities it offers for online dialectal lexico-
graphy.
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1. Introducción

 GEPHRAS: The ABC of Genoese and Italian 
Phrasemes (Collocations and Idioms) (cfr. Autelli et al., 
2018-21)1, dirigido por Erica Autelli y nacido en 
agosto de 2018 y que durará hasta abril de 2021, 
consiste en la compilación del primer dicciona-
rio fraseológico genovés-italiano, disponible en 
línea en el sitio web https://romanistik-gephras.
uibk.ac.at/. En él se recogen los frasemas de 100 
lemas básicos sustantivales del genovés que 
comienzan con <a>/<æ>, <b> y <c>/<ç> (según 
la grafía del genovés propuesta en Acquarone, 
2015), catalogando en dos columnas adyacentes 
los frasemas del genovés contemporáneo y sus 
equivalentes en italiano, pero también propor-
cionando – para algunas combinaciones selec-
cionadas – de las atestaciones históricas tomadas 
del DESGEL – Dizionario Etimologico Storico Geno-
vese E Ligure (Toso, en prep.).

 Desde un punto de vista teórico, el proyec-
to parte de una concepción amplia de la fraseo-
logía (orientada principalmente al enfoque de 
Burger, 2015): de hecho, se consideran frasemas 
no solo expresiones idiomáticas, que tienen un 
significado completamente figurado que no pue-
de derivarse de la suma de los significados de los 
componentes individuales, sino también combi-
naciones léxicas menos conspicuas, tales como 
los frasemas comunicativos (por ejemplo, ciertas 
fórmulas de saludo, de despedida y similares) y 
las colocaciones2. A diferencia de las expresiones 

1 El proyecto [P 31321-G30] está financiado por el 
Fondo Austríaco para la Ciencia (FWF) y se lleva a cabo 
en el Departamento de Romanística de la Universi-
dad de Innsbruck.
2 Esta última categoría incluye también las combi-
naciones semi-idiomáticas, que presentan una clase 
intermedia entre las colocaciones y las expresiones 
idiomáticas (cfr. Konecny, 2010: 609 y ss.). Sin embar-
go, dado que el lema central todavía se utiliza en uno 
de sus significados lexicalizados, deben asignarse en 

idiomáticas, estas últimas contienen al menos un 
elemento “literal” (es decir, utilizado en uno de 
sus significados lexicalizados), que representa la 
llamada “base” de la colocación (cfr. Hausmann, 
2004: 311; Konecny, 2010: 58 y ss.) y normalmen-
te corresponde, en el caso de GEPHRAS, al lema 
de partida (cfr. gen. sbandëtâ unna bandea3 – it. 
sventolare una bandiera ‘ondear una bandera’). En 
el proyecto se presta especial atención a las colo-
caciones y a las expresiones idiomáticas, siendo 
estas las categorías más numerosas; sin embar-
go, también están previstas las clases de los fra-
semas comparativos, comunicativos y estructu-
rales (cfr. 3.1).

 Dado que el genovés – como parte del 
llamado “ligur”, considerado por la UNESCO 
como una «definitely endangered language» 
(Atlas de la UNESCO de las lenguas del mun-
do en peligro, 1995-2010) – es una variedad en 
peligro de desaparición, la intención principal 
de GEPHRAS es preservar el genovés, ayudar a 
aquellos que quieren aprenderlo o enseñarlo, y 
promover su comprensión y uso (desarrollando 
así habilidades tanto receptivas como producti-
vas en los hablantes o aprendientes). A ese fin, 
la creación de un repertorio fraseológico es de 
suma importancia, ya que las unidades fraseoló-
gicas son elementos centrales de cualquier idio-
ma o variedad, a menudo también vinculados 
a aspectos culturales y tradiciones locales. Tal 
como han señalado Gonzáles Aguiar y Ortega 
Ojeda (2017), se supone que «[l]a prioridad en 
un diccionario de fraseología regional suele ser 
inventariar el mayor número posible de UF [es 

su conjunto a la categoría de las colocaciones (cfr. gen. 
dâse de bòtte da chen – it. darsi botte da orbi ‘apalearse 
mutuamente de una manera extremadamente violen-
ta’).
3 En este ejemplo genovés, como en todos los ejem-
plos siguientes, se subraya el sustantivo correspon-
diente al lema de partida.
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decir, unidades fraseológicas]» (2017: 988). Por 
lo tanto, se decidió en GEPHRAS registrar todos 
los frasemas encontrados para las 100 palabras 
clave básicas. Conviene precisar que, a veces, las 
combinaciones registradas, con el fin de proteger 
el genovés, incluyen en la categoría de las colo-
caciones también ciertas estructuras libremente 
combinables, en las que deben respetarse por lo 
menos determinadas restricciones semántico-on-
tológicas (cfr. gen. bocca picciña – it. bocca piccola 
‘boca pequeña’, gen. spussâ d’aggio – it. puzzare 
d’aglio ‘apestar a ajo’). En la comparación inter-
lingüística (genovés-italiano), sin embargo, algu-
nas de estas combinaciones pueden resultar ser 
sólo aparentemente libres y por lo tanto «combi-
nazioni ristrette» [‘combinaciones restringidas’] 
(Ježek, 2005: 176 y ss.) o «preferenziali» [‘prefe-
renciales’] (Simone, 2006: 394; Masini, 2009: 193), 
así pues sujetas a «restrizioni lessicali basate su 
una solidarietà semantica» [‘restricciones léxicas 
basadas en una solidaridad semántica’] (Ježek, 
2005: 171 y ss.), cfr. gen. addeuviâ / deuviâ o bag-
no – it. usare il bagno ‘usar el baño’, donde el uso 
del verbo italiano adoperare, que se remonta a el 
mismo étimo del verbo genovés addeuviâ, impli-
caría generalmente un registro más alto que usa-
re. Además, en la categoría de las colocaciones 
se insertan también compuestos sintagmáticos 
que, desde el punto de vista del aprendizaje, fun-
cionan de manera similar (cfr. Hausmann, 2004: 
317; Autelli / Konecny, 2015: 582 y ss.), debiendo 
conocer (o, para una L2, aprender) el determi-
nante a asociar con lo determinado para desig-
nar un referente dado; cfr. a este respecto avia 
operäia (gen.) – ape operaia (it.) ‘abeja obrera’, un 
compuesto que indica una abeja que es una «fe-
mmina sterile che si occupa delle larve e produce 
il miele e la cera» [‘una hembra estéril que cuida 
de las larvas y produce miel y cera’] (SC, 2007: 
s.v. ape) y que, para designar el mismo tipo de 
abeja, no permite el uso del sintagma preposicio-

nal de lou (lou = ‘trabajo’) en genovés o del adjeti-
vo cuasi-sinónimo lavoratrice en italiano.

 Además de los investigadores implicados, 
que coinciden con los cuatro autores del dic-
cionario GEPHRAS (Autelli et al., 2018-21), en 
el proyecto participan también un informático 
(Maximilian Mayerl), un famoso escritor y poe-
ta genovés (Alessandro Guasoni), cuya tarea es 
traducir en genovés combinaciones italianas aún 
no registradas en obras lexicográficas genove-
sas, y un diseñador (Matteo Merli), que ilustra 
para cada lema la conceptualización detrás de 
un frasema seleccionado del genovés. Colaboran 
en el proyecto también entidades universitarias 
(como el Italien-Zentrum de la Universidad de In-
nsbruck), y el Departamento de Lenguas Romá-
nicas la Universidad Heinrich Heine de Düssel-
dorf, instituciones culturales (como la asociación 
INNcontri de Innsbruck) y bibliotecas (como la 
biblioteca cívica “Berio” de Génova).

2. Los principales desafíos que se afrontan al 
compilar el diccionario GEPHRAS

2.1 La cuestión de qué “genovés” incluir

 Al hablar de “genovés”, debemos en pri-
mer lugar especificar que, desde el punto de vis-
ta lingüístico, el término no se refiere solo a la 
variedad de la ciudad de Génova (indicada como 
“Zena” en el mapa de la Fig. 1), sino que también 
indica una macrovariedad, es decir, un conjunto 
de diversas variedades adyacentes, que compar-
ten rasgos comunes en varios niveles lingüísticos 
y se hablan, según el concepto de Toso (2002), 
entre las ciudades de Noli (que se encuentra en 
el mapa más al oeste de “Sann-a” (Savona), un 
poco más al este de “O Finâ” (Finale Ligure)) 
y Moneglia (que se encuentra en el mapa entre 
“Ciävai” (Chiavari) y “Levanto” (Levanto)). En 
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el siguiente mapa de Liguria tomado de Toso 
(1998), la respectiva área de difusión del genovés 
está marcada en rojo.

 Por lo tanto, como hay diferentes tipos y 
matices del genovés, se decidió centrar el pro-
yecto GEPHRAS principalmente en el genovés 
metropolitano, que es también la variedad más 
conocida, prestigiosa y dominante del territorio. 
Las demás variedades de Liguria, en cambio, se 
han omitido en el diccionario, aunque cabe su-
poner que comparten, desde el punto de vista 
léxico, gran parte del inventario fraseológico con 
el genovés urbano; sin embargo, también tienen 
rasgos divergentes, sobre todo a nivel fonéti-
co. Por lo tanto, no habría sido posible tener en 
cuenta todos los matices del genovés, sobre todo 
porque el diccionario también contiene archivos 
de audio en los que los usuarios pueden escu-

char la pronunciación de los frasemas tanto en 
genovés como en italiano4.

2.2 La cuestión de cómo seleccionar las 100 pala-
bras clave básicas

 Uno de los retos iniciales fue seleccionar 
100 palabras básicas sustantivales que comenza-
ran con <a>, <b>, <c> (o sus variantes diacríticas) 
que fueran tanto de uso común como pertinentes 
desde el punto de vista fraseológico. Como has-
ta ahora no hay un vocabulario genovés básico 
y no hay grandes córpora abiertos al público, se 
han analizado los diversos diccionarios genove-
ses(-italianos) existentes. Solo se consideraron 

4 Cabe señalar, sin embargo, que el italiano también 
se caracteriza a menudo por tener una pronunciación 
diferente según la región. Los archivos de audio dis-
ponibles en GEPHRAS se basan en el italiano estándar 
y, en caso de duda, se hace referencia a los manuales 
de dicción (cfr. Canepari, 1983 y 1999).

Fig. 1: Mapa de los hablas de Liguria tomado de Toso (1998: 24)
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como posibles palabras clave los sustantivos 
que estaban presentes en la segunda edición de 
Casaccia (21876) y en al menos tres diccionarios 
genoveses diferentes. Después de eso, se verificó 
su potencial combinatorio para asegurar que las 
palabras elegidas finalmente como lemas tam-
bién fueran pertinentes desde el punto de vista 
fraseológico5.

 En lo que respecta a la condición de la pre-
sencia en el Casaccia y en otros tres diccionarios 
genoveses, constituyen una excepción las pala-
bras vulgares que a menudo han sido evitadas 
por los lexicógrafos, especialmente en las ver-
siones de los siglos XIX y XX, y por lo tanto no 
han sido integradas en sus obras, pero que sin 
embargo representan una parte importante del 
habla local y a menudo también aparecen en ex-
presiones fraseológicas. Por esta razón, algunos 
vulgarismos (como bagascia ‘puta’ y cû ‘culo’) 
también se han incluido en las 100 palabras clave 
de GEPHRAS, aunque no están registrados en la 
mayoría de los diccionarios.

 Para elegir términos relevantes también 
desde el punto de vista didáctico y que formen 
parte de expresiones comunes, además de los 
diferentes diccionarios, se consultaron también 
algunos materiales didácticos (como Merli / 
Bampi, 2012) y varias colecciones de refranes y 
modismos (como los de Ferrando / Ferrando, 
1979; Fochesato, 1996; Bampi, 2015a; Dolcino, 
2016). Estas últimas, a menudo de fecha reciente, 
se caracterizan también por la inclusión de pa-
labras vulgares que antes se excluían de los dic-
cionarios.

 La razón por la que se decidió partir de 
sustantivos como palabras clave básicas es que 

5 Para un catálogo de criterios exhaustivo para selec-
cionar los 100 lemas cfr. Autelli (en prensa c).

los miembros de esta categoría léxica son los que 
más frecuentemente sirven como “bases” de co-
locaciones (cfr. Konecny, 2010: 60; 627). Además, 
también son particularmente importantes en la 
formación de expresiones idiomáticas, en las que 
contribuyen de manera fundamental a la concep-
tualización específica, es decir, a la creación de la 
“imagen mental” que subyace a un determinado 
frasema, que a menudo no solo es característico 
del idioma, sino que también está estrechamente 
relacionado con la cultura y las tradiciones del 
lugar.

2.3. La cuestión de la grafía y las respectivas opcio-
nes de búsqueda

 Si bien el italiano como idioma “nacional” 
tiene un sistema de grafía convencional, para 
muchas variedades diatópicas del territorio 
geográfico italiano no existe todavía una grafía 
unitaria utilizada por todos los hablantes. La 
adopción de una única grafía para determinadas 
variedades diatópicas presentes en Italia es, en 
general, un tema muy discutido, como por ejem-
plo en referencia a las variedades de Campania 
(cfr. De Santis, 2015). Este es también el caso del 
genovés, que, aunque tiene una larga tradición 
literaria (cfr. Autelli, en prensa a), ha evolucio-
nado a lo largo de los siglos sin encontrar un 
consenso inequívoco en cuanto a la grafía. Sin 
embargo, dado que en el marco de GEPHRAS 
se crea una obra fraseográfica que requiere, por 
tanto, elecciones metodológicas-científicas preci-
sas, hubo que tomar una decisión a priori sobre el 
sistema de grafía a utilizar en todas las entradas. 
La selección respectiva recayó en la grafía histó-
rica simplificada, propuesta en 2015 por varios 
estudiosos genoveses (Acquarone, 2015) y adop-
tada, entre otros, en el Piccolo dizionario etimologi-
co ligure compilado por Toso (2015).
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 Para tratar de satisfacer las necesidades de 
los usuarios, que en teoría pueden no conocer el 
sistema de grafía elegido para el diccionario, se 
han integrado en la máscara de búsqueda varias 
opciones (especialmente programadas por el in-
formático del proyecto):

• Se pueden encontrar palabras compuestas 
de grafemas que contienen acentos (por 
ejemplo, <è>, <ü> o <â>) u otros signos 
diacríticos (por ejemplo, <ñ> y <ç>) mien-
tras se buscan sin estos últimos.

• Además, se pueden obtener los mismos 
resultados escribiendo <u> en lugar de <o> 
y viceversa: esto se debe a que en genovés, 
dependiendo de las diferentes grafías, <o> 
puede corresponder a [u] (cfr. el lema an-
geo ‘ángel’, que se encuentra en diferentes 
grafías en los diccionarios genoveses, por 
ejemplo “angeu” (Olivieri, 1851) vs. “an-
geo” (P.F.B., 1873) vs. “àngeo” (Casaccia, 
21876)).

• El uso de un asterisco puede ayudar a fa-
cilitar la búsqueda en los casos en que un 
usuario no esté seguro de cómo empezar 
o terminar una palabra: de esta manera, 
al escribir por ejemplo ange*, encontrará la 
palabra angeo.

• Es posible encontrar grafemas especiales 
como <æ> aunque se teclee <ae> o sólo <e>, 
ya que el primero corresponde al fono [ɛː] 
y algunos hablantes lo asocian con <e>: de 
esta forma, tecleando por ejemplo aegua, 
se puede encontrar la palabra en la grafía 
utilizada en GEPHRAS, es decir, en la for-
ma ægua.

• El sistema es también capaz de decodificar 
las secuencias gráficas (aunque en parte 
erróneas, pero teóricamente posibles) <n-
n> (que se encuentra en muchos reperto-
rios, como en Casaccia, 21876 y en Bampi, 
2015b) o <-nn> y <n-n>> (variantes menos 
comunes pero eventualmente utilizadas 
por aquellos que no comparten la grafía 
oficialmente propuesta) para encontrar 
el grafema <ñ> (según la grafía propues-
ta en Acquarone, 2015, pero ya presente 
en varios escritos anteriores y también en 
las obras de Pedevilla, 1870, P.F.B., 1873, y 
Gazzo, 1909; cfr. Autelli, en prensa a), co-
rrespondiente a [ŋ]: de esta manera se en-
cuentra æña ‘sabbia’, tecleando por ejem-
plo aenn-a (cfr. Autelli, en prensa a).

2.4. La cuestión de cómo llegar a las frasemas de 
un lema

 Como todavía no existen diccionarios co-
locacionales o idiomáticos para el genovés, una 
cuestión importante es cómo proceder para lle-
gar a un repertorio de frasemas de los 100 sus-
tantivos básicos. Siguiendo a Schafroth (2011: 
38-41), asumimos que para este propósito un 
solo método no es suficiente, sino un “pluralis-
mo de métodos” (2011: 41) y que por lo tanto de-
ben ser utilizados varios métodos diferentes al 
mismo tiempo. De los tres métodos básicos reco-
mendados por Schafroth – (a) la consulta de los 
diccionarios existentes, (b) la introspección de 
los investigadores del proyecto como hablantes 
nativos, y (c) la consulta de los corpus lingüísti-
cos – en GEPHRAS se utilizan principalmente los 
dos primeros, el tercero al contrario solo parcial-
mente, y se puede añadir un cuarto método (d):

a) En la primera fase de la colección se consultan 
los diccionarios “tradicionales” del genovés 
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(es decir, genoveses-italianos)6. Sin embargo, 
hay que precisar que el repertorio más exten-
so, el de Giovanni Casaccia, que sigue siendo 
hoy en día el punto de referencia más impor-
tante, data del siglo XIX (primera edición de 
1851, segunda edición de 1876) y, por lo tanto, 
contiene algunas expresiones y traducciones 
obsoletas e inadecuadas en la actualidad (cfr. 
Autelli / Konecny / Lusito, 2019: 25; Autelli, 
en prensa b). Además, la mayoría de los dic-
cionarios genoveses no tiene una base cien-
tífica, se caracteriza generalmente por varias 
limitaciones e inexactitudes (cfr. los ejemplos 
citados en Autelli / Konecny / Lusito, 2019: 25-
27 y Autelli, en prensa c) y contiene poco ma-
terial sobre la combinabilidad sintagmática 
de las palabras; también tiende a representar 
el idioma local no como se utiliza realmente 
en la práctica común, en el sentido de que las 
traducciones son a menudo inadecuadas con 
respecto al registro de uso, y por lo tanto no 
respetan el principio de equivalencia “fun-
cional” (según Mellado Blanco, 2015: 155). 
Los diccionarios tradicionales suelen además 
evitar los términos vulgares, que sin embargo 
son muy frecuentes en la lengua hablada y ri-
cos en material fraseológico. Por esta razón, 
en GEPHRAS se utilizan también en parte di-
versas obras de divulgación, ya que contienen 
particulares elementos no mencionados en 
los diccionarios tradicionales.

b) La segunda “fuente” importante del mate-
rial de GEPHRAS es la competencia lingüísti-
ca personal de algunos miembros del equipo 
de investigación que, en su calidad de hablan-
tes nativos del genovés y/o del italiano, se 
encargan de la selección de equivalentes ita-

6 Para una visión general de los diccionarios consul-
tados, cfr. la sección “Bibliography” del sitio web de 
GEPHRAS (Autelli et al., 2018-21).

lianos adecuados y funcionales de los lemas 
y frasemas genoveses, así como de la posible 
subdivisión en diferentes significados en el 
caso de los lemas o frasemas polisémicos (cfr. 
el párrafo 2.5). Para llegar a una colección lo 
más exhaustiva posible de las combinaciones 
sintagmáticas de los lemas básicos y evitar 
que se nos escapen algunas de ellas, además 
de los diccionarios genoveses, se han consul-
tado también varios diccionarios italianos (es-
pecialmente los combinatorios e idiomáticos, 
como Urzì, 2009; Sorge, 2011; Tiberii, 2012; Lo 
Cascio, 2013). Si de esta manera se descubren 
algunos frasemas que aún no están incluidos 
en la parte italiana de GEPHRAS, se examina 
si se prestan como equivalentes de los frase-
mas genoveses ya incluidos en el diccionario; 
si no, los investigadores de lengua materna 
tratan de comprobar si hay frasemas en geno-
vés que designen el mismo concepto – sin em-
bargo, los frasemas identificados de esta ma-
nera se incluyen en el diccionario GEPHRAS 
solo si son realmente frasemas genoveses 
“genuinos”, es decir, no meras traducciones o 
préstamos fraseológicos del italiano.

c) Como hoy en día existen muy pocos cor-
pus en genovés (más bien hay colecciones 
de series de televisión, publicaciones en el 
periódico o historias en la prensa), las posibi-
lidades de basar la colección fraseológica de 
GEPHRAS en ellos son limitadas hasta ahora. 
Para el italiano, sin embargo, además de con-
sultar varios diccionarios, a veces se utiliza el 
gran corpus electrónico ItTenTen16 por medio 
de SketchEngine (cfr. Kilgariff et al., 2004), para 
comprobar los contextos actuales de uso de 
frasemas en la parte italiana de GEPHRAS. 
Además, para la parte histórica del genovés, 
se recurre al DESGEL, un conjunto de mate-
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rial inédito desde los orígenes del genovés 
hasta el 1815 (cfr. Toso, en prep.).

d) A los tres métodos mencionados puede aña-
dirse un cuarto método, aunque hasta aho-
ra ha desempeñado un papel secundario: el 
proyecto GEPHRAS se inició con la intención 
de incluir activamente a la comunidad de 
habla genovesa, es decir, a los hablantes na-
tivos del genovés, en el proceso de recopila-
ción fraseológica. A ese fin, los usuarios del 
diccionario tienen la posibilidad de expresar 
sus opiniones personales y de proponer adi-
ciones o modificaciones de las entradas del 
diccionario, simplemente enviando un correo 
electrónico a gephras@uibk.ac.at (como se 
indica, entre otras cosas, en el sitio web del 
proyecto). Todas las propuestas a este respec-
to son evaluadas por el equipo del proyecto, 
que decide cuáles aceptar para mejorar la cali-
dad y la exhaustividad del diccionario. Desde 
este punto de vista, el enfoque lexicográfico 
de GEPHRAS puede considerarse “semi-cola-
borativo” (cfr. Melchior, 2009: 80; Melchior / 
D’Agostini, 2011: 252 y ss.), un enfoque que 
difiere del de los diccionarios totalmente “co-
laborativos” (cfr. Abel, 2006: 44) en que, en 
estos últimos, cualquier usuario puede hacer 
cambios en las entradas directamente, sin nin-
gún tipo de filtración o revisión por parte de 
lexicógrafos expertos.

2.5 La cuestión de qué (sub)tipos fraseológicos in-
cluir y la (micro)estructura de las entradas

 La sección “Diccionario” del sitio web de 
GEPHRAS (Autelli et al., 2018-21) ofrece una vi-
sión general, es decir, una lista de las 100 pala-
bras principales de GEPHRAS, colocadas en una 
columna una debajo de la otra en orden alfabéti-
co y acompañadas, en una columna a la derecha, 

por sus traducciones italianas. Como se puede 
ver en la Fig. 2, tanto los lemas genoveses mis-
mos como sus equivalentes italianos van segui-
dos del símbolo de un altavoz en el que se puede 
hacer clic para escuchar la pronunciación. Entre 
corchetes se colocan las posibles marcas de uso 
(por ejemplo, [euf.] para “eufemístico”), las ex-
tensiones del significado original (por ejemplo, 
[fig.] para “figurativo” o [est.] para “por exten-
sión”), así como las posibles restricciones o acla-
raciones semánticas (por ejemplo, [ref.(erito) a 
frutto])7.

 En cuanto a las traducciones a nivel de le-
mas, los casos menos problemáticos son aquellos 
en los que solo un equivalente italiano corres-
ponde a una palabra genovesa (cfr. los ejemplos 
aeña – sabbia, aggio – aglio e aggiutto – aiuto en la 
Fig. 2). En otros casos, el lema genovés puede ser 
polisémico: si el primer equivalente italiano no 
se caracteriza por la misma polisemia, es nece-
sario indicar dos o más traducciones (marcadas 
con los números 1, 2, etc.) para poder captar los 
diferentes significados de la palabra genovesa 
(cfr. los ejemplos de los lemas aa y ægua en la Fig. 
2). Si el equivalente italiano presenta en cambio 
la misma polisemia que en genovés, los respecti-
vos significados no se indican por separado sino 
entre paréntesis con la adición de “anche” [‘tam-
bién’], cfr. por ejemplo el gen. bocca – it. bocca (ver 
Fig. 3), donde en la parte italiana hay, además 
del equivalente mismo, la indicación “(anche 
‘imboccatura’, ‘parte iniziale di qcs.’)”.

7 Las respectivas abreviaturas se enumeran y explican 
en la sección “User guide” del sitio web de GEPHRAS.
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Fig. 2: Lista de los primeros lemas de 
GEPHRAS y sus traducciones italianas

Fig. 3: El lema genovés boca y sus equivalen-
tes italianos

 El subrayado y el color azul de los lemas 
genoveses indican que se puede hacer clic en 
ellas; a continuación se abre la página con la en-
trada real de la respectiva palabra clave, en la 
que se registran todas las combinaciones sintag-
máticas o frasemas del respectivo lema genovés, 
incluidos sus equivalentes italianos.

 Como se mencionó en la introducción, los 
frasemas dentro de los lemas se dividen a su vez 
en cinco macrocategorías, de las cuales las dos 
primeras, es decir, las colocaciones y las expre-
siones idiomáticas, deben considerarse las “prin-
cipales” porque suelen contener el mayor núme-
ro de expresiones y, por lo tanto, se subdividen a 
su vez en varias subcategorías. La tercera, cuarta 
y quinta categoría, es decir, los frasemas com-
parativos, estructurales y comunicativos, son en 
cambio menos numerosas y pueden a veces, en 
el caso de algunos lemas, permanecer “vacías” si 
no hay frasemas que se les puedan asignar.

 En cuanto a la subdivisión de las coloca-
ciones y expresiones idiomáticas en otras subca-
tegorías, se aplicó una combinación de métodos 
deductivos (a partir de la literatura meta-lexico-
gráfica y fraseológica, así como de las categorías 
de los diccionarios existentes) y métodos induc-
tivos (análisis de los frasemas genoveses encon-
trados y posterior adaptación de las categorías 
de partida). De esta manera, las colocaciones se 
dividieron en nueve subtipos y las expresiones 
idiomáticas en seis subtipos.

 A continuación se explican en detalle las 
cinco macrocategorías y, en el caso de las coloca-
ciones y las expresiones idiomáticas, también se 
explican sus subcategorías:

(1) Colocaciones: En GEPHRAS partimos de 
una concepción estrecha de las colocaciones, ins-
pirada en gran medida en el modelo propuesto 
por Hausmann (1984, 2004; cfr. también Konecny, 
2010), según el cual las colocaciones representan 
combinaciones léxicas binarias no idiomáticas o, 
a lo sumo, ligeramente idiomáticas (cfr. Burger, 
2015: 3), que consisten en un elemento cogniti-
vamente superior, la llamada “base”, y un ele-
mento cognitivamente subordinado, el llamado 
“colocativo”. Si bien la base suele utilizarse en su 
significado original (o en uno de sus significados 
lexicalizados) y se puede traducir literalmente 
de un idioma a otro, el colocativo es el elemento 
imprevisible de la colocación, que a su vez de-
pende de la base y puede variar de un idioma 
a otro; el significado del colocativo dentro de la 
colocación también puede desviarse de su signi-
ficado original, es decir, corresponder a un signi-
ficado secundario, cfr. el verbo stiâse en la colo-
cación stiâse i cavelli (con qcs.) (‘alisar el cabello’, 
literalmente “planchar los cabellos”). Como se 
mencionó en el párrafo 1, en GEPHRAS el lema 
sustantivo es normalmente la “base”, ya que en 
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las colocaciones es el elemento del que parte la 
codificación de un enunciado en el uso concreto 
(escrito u oral) del lenguaje8. 

 La subdivisión en las distintas subcate-
gorías colocacionales se basa en criterios mor-
fo-sintácticos (partes de la oración y funciones 
sintácticas de los elementos constitutivos) y se 
orienta en parte a las presentes en los diccio-
narios combinatorios ya existentes de la lengua 
italiana (Urzì 2009; Tiberii 2012; Lo Cascio 2013), 
como «N + adjetivo / sintagma adjetival» (gen. 
carrega imbottia – it. sedia imbottita ‘silla almoha-
dillada’) o «V + N (en la función del objeto direc-
to)» (gen. sarpâ l’ancoa – it. salpare l’ancora ‘levar el 
ancla’)9. Una subcategoría específica no prevista 
al principio fue añadida solo después del análisis 
inductivo de los frasemas de los primeros lemas, 
es decir, la que tiene la estructura «N + frase re-
lativa»: aunque tal categoría no aparece, según 
nuestro conocimiento, en otros diccionarios 
combinatorios y sus respectivas colocaciones po-
drían parecer combinaciones de palabras libres, 
nuestro análisis ha demostrado que, en el caso 
del genovés, son efectivamente combinaciones 
lexicalizadas y por lo tanto fraseológicas en el 
sentido amplio, por lo que deberían incluirse en 

8 Sin embargo, una excepción es el tipo morfo-sin-
táctico «N + Prep + N», ya que a menudo se trata de 
expresiones polirremáticas que sirven para designar 
un referente específico y, por lo tanto, actúan como 
equivalentes de palabras compuestas, por lo que no 
siempre es fácil y a veces no tiene mucho sentido ha-
cer una distinción entre base y colocativo, cfr. gen. 
caxo d’urgensa – it. caso d’urgenza (‘caso de emergen-
cia’). Si ambos nombres de una combinación de ese 
tipo aparecen en GEPHRAS como lemas, el frasema 
se registra en las entradas de ambos, como en el caso 
de gen. ægua do bronzin – it. acqua del rubinetto (‘agua 
de abastecimiento’; ægua representa claramente la 
base en este caso), que se registra tanto en la entrada 
ægua como de bronzin.
9 Para una visión general de todas las subcategorías 
de colocaciones cfr. Autelli / Konecny / Lusito (2019: 
23).

GEPHRAS, como por ejemplo gen. butiro ch’o l’à 
o rançio – it. burro rancido (‘mantequilla rancia’), 
gen. caxo ch’o pròvoca do sciato – it. caso clamoroso 
(‘caso llamativo’) y gen. cianta ch’a s’arrampiña – 
it. pianta rampicante (‘planta trepadora’).

 De las nueve categorías diferenciadas den-
tro de las colocaciones, la novena, denominada 
“Further structures”, debe considerarse “mixta” 
porque se incluyen varias combinaciones que no 
pueden asignarse claramente a las ocho primeras 
clases, como las que tienen la estructura «Prep + 
N» (que por lo tanto contienen una sola palabra 
autosemántica, cfr. gen. à caxo – it. a caso [‘casual-
mente’]) y «N + N» (gen. caxo limite – it. caso limite 
[‘caso límite’]), así como varias secuencias más 
complejas (compuestas de tres o más componen-
tes, cfr. gen. fâ ciæo in sce un caxo – it. far chiarezza 
su un caso, far luce su un caso), incluidas aquellas 
con un verbo factitivo (gen. fâ conosce un caxo à 
qcn. – it. far conoscere un caso a qcn.) u otras perí-
frasis verbales (gen. vegnî à ëse un caxo – it. diven-
tare un caso).

 Al igual que las macrocategorías, las sub-
categorías dentro de las colocaciones a veces 
pueden permanecer “vacías” si no hay ejemplos 
para un lema determinado10.

(2) Expresiones idiomáticas: Estos frasemas 
se caracterizan por tener un significado global o 
no composicional (cfr. Ježek, 2005: 183 y ss.; Ko-
necny, 2010: 96 y s.), por lo que en los dicciona-
rios idiomáticos (cfr. Lapucci, 1971; Sorge, 2011) 
no suelen estar subdivididos en subtipos estruc-
turales sino que simplemente se disponen según 

10 Sólo en el caso de dos de los 100 lemas de las le-
tras A-C de GEPHRAS, es decir, aegua (‘agua’) y caxo 
(‘caso’), hay colocaciones para las nueve categorías. 
La estructura de colocación menos frecuente en todo 
es «Prep + N + Adj» (cfr. gen. in caxo conträio – it. in 
caso contrario [‘en caso contrario’]).
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el orden alfabético de uno de sus componentes (a 
menudo nominal) considerado como “central”11. 
Sin embargo, en GEPHRAS, dado el número a 
veces muy elevado de expresiones idiomáticas 
que forman parte de un lema, se ha optado por 
una subdivisión adicional según sus característi-
cas morfo-sintácticas a nivel “superficial”12, para 
garantizar una mayor estructuración interna y 
para facilitar el descubrimiento de los frasemas 
que se están buscando. Un ejemplo es la cate-
goría “[lema] as (part of an) IndirObj (including 
subordinate clauses) (‘como (parte de) un objeto 
indirecto (incluidas las frases subordinadas)’)”, 
cfr. gen. lavâ a faccia de ciongio à qcn. – it. riempire 

11 En el diccionario de Sorge (2011) las respectivas 
palabras “centrales” aparecen como lemas, bajo cada 
uno de los cuales hay al menos una expresión idiomá-
tica de la que forma parte (en los casos en que para un 
lema hay dos o más expresiones idiomáticas, se colo-
can según el orden alfabético de los primeros consti-
tuyentes): bajo “Carbón” hay por ejemplo “essere nero 
come il carbone” e “stare sui carboni ardenti”. En Lapucci 
(1971), en cambio, las palabras “centrales” no apare-
cen como lemas separados sino que se ponen en cur-
siva dentro de las expresiones idiomáticas, determi-
nando su orden (por ejemplo “Esser nuovo di zecca”, 
“Mettere una zeppa”, “Essere lo zimbello di qualcuno”, 
“Seminare (spargere, mettere) zizzania”, p. 368s.). Si 
para una determinada expresión idiomática existen 
otras que se refieren a la misma acción o al mismo fra-
me extralingüístico (a menudo casi sinónimos), estos 
últimos se enumeran debajo de la primera y se dispo-
nen por orden alfabético de las palabras iniciales: por 
ejemplo, bajo “Alzare il gomito” (Lapucci, 1971: 138) se 
encuentran las expresiones “Bagnarsi il becco”, “Bere 
come un lanzo (lanzichenecco)” e “Bere come un te-
desco, come una spugna”.
12 Hablamos aquí de características morfo-sintácticas 
“superficiales” para señalar que una expresión idio-
mática actúa sintáctica y semánticamente en su con-
junto, y que la función sintáctica de un elemento sólo 
concierne a la estructura superficial del frasema y a 
su significado literal (a menudo basado en una me-
táfora), no al significado fraseológico, cfr. gen. cuxîse 
a bocca – cucirsi la bocca (= ‘callarse’, literalmente “co-
serse la boca”): dentro del frasema, a bocca representa 
el objeto directo de cuxîse, pero como esto último no 
debe entenderse literalmente y todo el frasema actúa 
como un solo verbo, esta función no es relevante a ni-
vel de la frase entera.

qcn. di piombo (‘matar a algn. con balas’, en geno-
vés literalmente “lavar la faz de plomo a algn.”), 
donde de ciongio constituye el objeto indirecto.

 De las seis categorías distintas dentro de 
las expresiones idiomáticas, la sexta, llamada 
“[lema] as part of further idioms (‘como parte de 
otras expresiones idiomáticas’)”, debe conside-
rarse de nuevo “mixta” porque se asignan a ella 
locuciones de varios tipos que no entran en las 
cinco primeras categorías, cfr. gen. in còrpo e in 
anima – it. in carne ed ossa (‘en persona’, en geno-
vés literalmente “en cuerpo y en ánima”).

(3) Frasemas comunicativos: Según Burger 
(2015: 32), este tipo de frasemas (también cono-
cido con el término “fórmulas rutinarias”) está 
ligado a actos comunicativos que tienen la tarea 
de llevar a cabo funciones pragmáticas, como, 
por ejemplo, ciertas fórmulas de saludo, de des-
pedida y similares, cfr. gen. Pe l’amô do Segnô! – 
it. Per l’amor di Dio / del cielo! (‘¡Por el amor de 
Dios!’).

(4) Frasemas comparativos: Estos frasemas 
incluyen una comparación “fija” (introducida 
por una señal de comparación explícita, general-
mente comme – come ‘como’), que a menudo sir-
ve para intensificar el significado de un verbo o 
adjetivo, usado a su vez libremente (cfr. Burger, 
2015: 56 y s.), cfr. gen. pestâ qcn. comme l’aggio – 
it. pestare qcn. a sangue (‘dejar / poner a algn. he-
cho un mapa’, en genovés literalmente: “apalear 
a algn. como l’ajo”]) y gen. (ëse) ignorante comme 
unna crava – it. (essere) ignorante come una capra 
(‘(ser) ignorante como una cabra’).

(5) Frasemas estructurales: Según Burger 
(2015: 31 y s.), estos frasemas tienen la función 
de establecer relaciones sintácticas y textuales. 
Desde el punto de vista formal, pueden ser tanto 
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preposiciones como conjunciones complejas (cfr. 
también Konecny et al., 2016: 539 y s.). Dentro de 
GEPHRAS, esta es una categoría que hasta ahora 
aparece solo raramente, cfr. gen. into cheu de qcs. 
– it. nel cuore di qcs. (‘en el corazón de’) e into caxo 
che – nel caso in cui (‘en el caso de que’).

 A continuación se examinarán en profun-
didad algunos aspectos relevantes relativos a la 
microestructura a nivel de los frasemas, que es-
tán relacionados con su estructura y semántica y 
representan el resultado de diversas decisiones 
lexicográficas:

• Orden de los equivalentes italianos: En cuan-
to al orden de los equivalentes italianos de 
una combinación genovesa, se procede de la 
siguiente manera: si no muestran diferencias 
sensibles de registro o connotación semánti-
ca, se inserta primero el equivalente más cer-
cano por etimología o semántica; los demás 
equivalentes siguen por orden alfabético (cfr. 
la Fig. 4). En caso contrario, se enumera en 
primer lugar el equivalente de registro neu-
tro, seguido – en orden alfabético – de aque-
llos de registro diferente o marcados semán-
ticamente (cfr. la Fig. 5).

Fig. 4: Los equivalentes italianos de la coloca-
ción genovesa sbatte e ae

Fig. 5: Los equivalentes italianos de las co-
locaciones genovesas l’avia a borboña e l’avia a 

l’assagoggia

• Frasemas genoveses sinonímicos: Mientras 
que los equivalentes italianos (sinoními-
cos) de un frasema genovés se colocan en la 
misma casilla, las combinaciones genoveses 
sinonímicas se colocan en la misma casilla 
(separadas por comas) solo si se trata de va-
riantes fonéticas o morfológicas que se re-
montan al mismo étimo (cfr. la Fig. 6). Si, por 
el contrario, se trata de variantes léxicas que 
se remontan a diferentes etimologías apare-
cen en entradas separadas (cfr. la Fig. 7).

Fig. 6: Variantes morfológicas de un frasema 
genovés

Fig. 7: Variantes léxicas de un frasema geno-
vés

• Valencia sintáctica y semántica: En el caso 
de los frasemas verbales, también se tienen 
en cuenta las características valenciales, tan-
to sintácticas como semánticas. Si la realiza-
ción de los actantes previstos por la valencia 
es obligatoria, esos se añaden al frasema sin 
paréntesis, generalmente en forma de casi-
llas “vacías” del tipo “qcn.”, “qcs.”, “in qual-
che luogo” etc. (cfr. la Fig. 8). Si, en cambio, 
también pueden omitirse según el contexto, 
se colocan entre paréntesis (cfr. el segundo 
ejemplo de la Fig. 5 de arriba).

Fig. 8: Frasema con actante obligatorio (obje-
to directo)

 A veces se especifican también – entre cor-
chetes – aspectos relativos a la valencia semán-
tica, es decir, los rasgos semánticos de los argu-
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mentos, que a su vez pueden relacionarse con 
diferentes significados de un frasema polisémico 
(cfr. la Fig. 9).

Fig. 9: Ejemplo con explicaciones 
de la valencia semántica

• Colocativos que constituyen una clase pa-
radigmática: En los casos en que para una 
misma base (de una colocación) existen co-
locativos no sinonímicos pero paralelos por 
estructura y que forman una clase paradig-
mática, se colocan en la misma entrada, enu-
merados según su orden alfabético y separa-
dos por una barra oblicua (cfr. la Fig. 10).

Fig. 10: Clase paradigmática de colocativos

• Diferencias estructurales y semánticas entre 
el genovés y el italiano: Dado que la asigna-
ción a una determinada categoría fraseológica 
se basa en el genovés como lengua de partida 
y, por lo tanto, está orientada a la estructura 
y a la semántica del frasema genovés, puede 
haber casos en los que los equivalentes ita-
lianos tengan una estructura diferente, cfr. 
gen. mandâ à fondo unna barca – it. affondare 
una barca (‘echar a pique un barco’), donde en 
genovés hay una colocación de la categoría 
“Further structures” (ya que está compues-
ta por tres componentes), y en italiano en su 
lugar una de la categoría «V + N (objeto di-
recto)», o gen. çetron pin de sugo – it. arancia 
succosa / sugosa (‘naranja suculenta’, en geno-
vés literalmente “plena de jugo”), donde los 
frasemas genovés e italiano caen en la misma 

subcategoría colocacional («N + Adj / SAdj»), 
pero en genovés hay un sintagma adjetivo, 
mientras que en italiano hay dos adjetivos 
simples para designar el mismo concepto. 
A veces hay casos en los que incluso la ma-
crocategoría fraseológica es diferente, lo cual 
está relacionado con circunstancias semánti-
co-lexicológicas divergentes, cfr. gen. perde a 
bira – it. perdere le forze / l’energia (‘perder la 
fuerza / la energía’, en genovés literalmente 
“perder la cerveza”), donde la combinación 
genovesa debe ser clasificada como expre-
sión idiomática y la italiana como colocación. 
A veces hay incluso lagunas fraseológicas en 
el italiano, cfr. gen. qcn. o l’é de bon conto – it. 
qcn. è onesto (‘alguien es honesto’, en genovés 
literalmente “alguien es de buena cuenta”), 
donde el genovés tiene una expresión idio-
mática, mientras que en italiano el mismo es-
tado de cosas solo puede ser expresado con 
una combinación de palabras libre13.

• Explicación del significado de los frasemas: 
Aunque los destinatarios del diccionario 
GEPHRAS son principalmente hablantes na-
tivos de italiano (y al mismo tiempo apren-
dientes de genovés en todos los niveles) o 
aprendientes de italiano como L2 o LE en un 
nivel avanzado, y deberían por lo tanto cono-
cer el significado de la mayoría de los frase-
mas, en algunos casos se decidió añadir – en 
las propias palabras de los investigadores del 
equipo de GEPHRAS – una definición o pará-
frasis del significado, puesta entre paréntesis 
y comillas simples y precedida por el signo 

13 En teoría, también es posible, por supuesto, lo 
contrario, es decir que haya lagunas fraseológicas 
en genovés, pero en GEPHRAS no hay ejemplos de 
este tipo porque la dirección del diccionario es geno-
vés-italiano y, por lo tanto, es una condición necesaria 
registrar solo los casos en los que hay un frasema en 
genovés.
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de ecuación. Esto concierne sobre todo a las 
expresiones idiomáticas, cuyo significado no 
es compositivo y a veces no es muy transpa-
rente, de modo que casi todos los frasemas 
de esta macrocategoría están acompañados 
de explicaciones de lo que significan, cfr. el 
ejemplo brasso de færo – braccio di ferro (‘acción 
de pulsear’) en la Fig. 11. 

Fig. 11: Explicación del significado de la ex-
presión idiomática brasso de færo

 En cambio, la situación es diferente en 
cuanto a las colocaciones: como en este caso hay 
por lo menos un componente (la base) que se uti-
liza literalmente y que, por consiguiente, aparece 
tanto en la parte genovesa como en la italiana, las 
colocaciones no suelen ir acompañadas de una 
explicación de su significado. Una excepción la 
constituyen unos pocos casos en los que el lema 
es fuertemente polisémico y, por lo tanto, existe 
el riesgo de que la combinación no se entienda 
de manera oportuna, por lo que se requiere la 
intervención de los lexicógrafos para garantizar 
la interpretación correcta, cfr. el ejemplo serrâ un 
caxo – chiudere un caso (‘cerrar un caso’) en la Fig. 
12.

Fig. 12: Explicación del significado de la colo-
cación serrâ un caxo

 Otra excepción son las colocaciones muy 
específicas por significado, que a menudo perte-
necen a ciertos lenguajes técnico-especialísticos, 
cfr. los ejemplos de la Fig. 13, que designan dife-
rentes tipos de claves.

Fig. 13: Explicación del significado de las di-
ferentes colocaciones con ciave

• Traducciones al italiano y polisemia de los 
frasemas: En cuanto a las traducciones a ni-
vel de los frasemas, los casos menos proble-
máticos son – como a nivel de los lemas indi-
viduales – de nuevo aquellos en los que un 
frasema genovés tiene un solo significado y 
una sola traducción italiana (cfr. el ejemplo fâ 
di castelli pe l’äia – far castelli in aria ‘hacer cas-
tillos en el aire’ en la Fig. 14). Sin embargo, 
al igual que las palabras sueltas, también los 
frasemas pueden ser polisémicos (cfr. Bur-
ger, 2007: 104 y s.): si en italiano está presente 
la misma polisemia, los significados respecti-
vos (marcados por los números 1, 2, etc.) se 
indican entre paréntesis y comillas simples, 
precedidos por el signo de ecuación, después 
del equivalente italiano (cfr. el ejemplo de la 
expresión idiomática cangiâ d’äia ‘cambiar de 
aires’ en la Fig. 15). Si, por otra parte, la mis-
ma polisemia no se encuentra en el italiano, 
dos o más equivalentes (marcados con los 
números 1, 2, etc.) deben ser indicados para 
poder captar los significados del frasema ge-
novés (cfr. capî qcs. pe l’äia en la Fig. 16, donde 
los dos significados se expresan en italiano 
por dos frasemas distintos, respectivamente 
por capire qcs. al volo ‘entender algo al vuelo / 
inmediatamente’ y por capire fischi per fiaschi 
‘meter uvas con agraces’).
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Fig. 14: Un frasema genovés con un solo sig-
nificado – un equivalente italiano

Fig. 15: Un frasema genovés polisémico – un 
equivalente italiano con la misma polisemia

Fig. 16: Un frasema genovés polisémico – di-
ferentes equivalentes italianos

 Algunas combinaciones polisémicas pue-
den incluso adquirir un significado colocacio-
nal o idiomático, dependiendo del contexto. Por 
ello, deben registrarse dos veces por separado, 
es decir, tanto en las colocaciones como en las 
expresiones idiomáticas, cfr. el ejemplo portâ e 
braghe (‘llevar los pantalones’) en la Fig. 17.

Fig. 17: Un frasema genovés polisémico con 
significado colocacional o idiomático

 Una categoría fraseológica separada, que 
puede contener por su parte frasemas de las cin-
co macrocategorías, es la de los frasemas históri-
cos. La microestructura en este caso es diferente 
de la de las otras categorías porque en la colum-
na de la izquierda hay frasemas seleccionados 
del genovés contemporáneo y en la columna de 
la derecha hay atestaciones concretas de varian-
tes históricas de los mismos frasemas, tomadas 
del DESGEL (Toso, en prep.) y seguidas de la fe-
cha de la atestación (cfr. la Fig. 18).

Fig. 18: Los frasemas históricos de la entrada 
bagno

 A modo de ejemplo, a continuación (cfr. la 
Fig. 19) se muestra la entrada completa actual 
(30.06.2020) del lema bibin ‘tacchino’ (‘pavo’)14:

14 Como puede verse en el ejemplo, faltan algunas 
categorías fraseológicas que no aparecen porque no 
hay frasemas que formen parte de ellas.
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 Como puede verse en la Fig. 19, al final de 
la entrada – como en las entradas de todos los 
lemas – la conceptualización de un frasema ge-
novés seleccionado se ilustra mediante un dibujo 
(para más detalles cfr. el párrafo 3.2).

2.6 Desafíos informáticos

 En este párrafo se abordarán algunos de los 
principales problemas informáticos a la hora de 
idear una base de datos en línea en la que se pue-
da insertar el material del diccionario GEPHRAS. 
El primer desafío fue crear un sitio web en el 
servidor de la Universidad de Innsbruck para 
garantizar la disponibilidad del diccionario por 
muchos años. Esta operación puede parecer 
sencilla, pero implica muchas dificultades y li-
cencias para compilar una obra de tal manera. 

Fig. 19: Ejemplo de la entrada bibin
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Además, es importante elegir un sistema que 
permita la consulta de acceso abierto, como en 
nuestro caso MariaDB. El informático que par-
ticipó en el proyecto trató de hacer realidad los 
deseos del equipo de GEPHRAS adaptando el si-
tio repetidamente. Sin embargo, algunos de los 
cambios respectivos parecen ser particularmente 
problemáticos:

• Uno de los problemas encontrados fue, por 
ejemplo, insertar grafemas como <æ> en 
orden alfabético, ya que este último corres-
pondería a <ae> mientras que el sistema lo 
reconocía como un grafema separado y por 
lo tanto se colocaba después de <az>. El pro-
blema se resolvió integrando nuevas reglas 
en el sistema.

• Otros problemas todavía no se pueden resol-
ver, como la búsqueda de palabras que po-
drían estar mal escritas con dos letras iguales 
por el usuario: el sistema puede encontrar 
“aa” escribiendo “a”, pero no encontrará 
“a” escribiendo “aa”. Esto puede parecer un 
problema menor, pero en variedades como 
el genovés puede no ser irrelevante porque 
aquellos hablantes que no saben usar la orto-
grafía genovesa para buscar [a:] pueden que-
rer hacerlo introduciendo dos <a>.

• Entre los diversos desafíos, además de hacer 
que el sitio sea accesible tanto desde el orde-
nador como desde diferentes tipos de teléfo-
nos móviles, está el de los formatos de audio. 
Han sido grabados en formato WAV para 
asegurar una excelente calidad, pero la ma-
yoría de los navegadores requiere archivos 
mp3, por lo que fue necesario convertirlos. 
Sin embargo, aunque están en formato mp3, 
con Windows 11 (y especialmente con Inter-
net Explorer) el audio no funciona correcta-

mente. Safari también parece tener proble-
mas. Firefox, Opera, Chrome/Cromo y Edge 
deberían funcionar sin problemas.

 Por lo tanto, aunque hay muchas ventajas 
en la creación de un diccionario en línea, tam-
bién hay muchos aspectos problemáticos de tipo 
informático, hay que integrar constantemente 
actualizaciones en el sitio y se depende total-
mente del apoyo de un técnico informático para 
cambiar ciertas configuraciones.

3. Aspectos innovadores, ventajas y oportu-
nidades futuras del diccionario GEPHRAS

3.1 El sitio web y los tipos de búsqueda permitidos 
a los usuarios

 El diccionario se encuentra dentro de un si-
tio web que ha sido escrito en cuatro idiomas: in-
glés (la lengua franca y el idioma de la solicitud 
del proyecto, que permite llegar a un público in-
ternacional), alemán (porque el proyecto ha sido 
financiado por el Fondo Austríaco para la Ciencia 
FWF y se lleva a cabo en una universidad aus-
triaca), y por supuesto italiano y genovés estan-
do el proyecto mismo basado en ellos. Además 
del diccionario propiamente dicho (en este caso 
la subpágina respectiva es idéntica en los cuatro 
idiomas), el sitio web también contiene infor-
mación general sobre el proyecto y los colabo-
radores, una guía de referencia, una bibliografía 
científica, una lista de actividades centradas en el 
proyecto y los datos de contacto de los principa-
les miembros del equipo.

 En la sección “Dictionary” del sitio web, 
que se basa en la base de datos en línea creada 
específicamente para el proyecto (cfr. el párrafo 
2.6), además de poder consultar las entradas de 
los diversos lemas, los usuarios también tienen 
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la posibilidad de realizar diferentes tipos de bús-
queda. Mediante el teclado en la parte superior 
de la página, que también permite el uso de los 
típicos grafemas genoveses, es posible teclear y 
buscar palabras, partes de palabras y/o frasemas 
sueltos tanto en italiano como en genovés. Tam-
bién se puede insertar un asterisco al principio 
o al final de una palabra para encontrar produc-
tos de formación de palabras que deriven de la 
misma base léxica. Además, existe la función de 
autocompletamiento (similar a cuando se hace 
una búsqueda en Google) en la que el sistema 
propone palabras similares a las que se están es-
cribiendo. Como se puede ver en la Fig. 20, otra 
posibilidad es buscar todos los frasemas que for-
man parte de una determinada (sub)categoría 
fraseológica.

Fig. 20: La máscara de búsqueda del diccio-
nario GEPHRAS

3.2 La integración de elementos útiles para el 
aprendizaje

 El diccionario GEPHRAS, además de con-
tener numerosos frasemas genoveses de los cua-
les una gran parte nunca ha sido documentada 
antes en los diccionarios, también contiene otros 
elementos innovadores, especialmente útiles 
para los que quieran aprender, mejorar o ense-
ñar el genovés:

• Una de ellas consiste en poder escuchar 
también la pronunciación de los frasemas 
contemporáneos, tanto en italiano como 
en genovés: por ahora, este es el primer 
diccionario genovés-italiano que registra 
la pronunciación de material genovés e 
italiano, no solo de palabras individuales 
y sus equivalentes, sino también de fra-
semas enteros. Esto puede ser útil para el 
aprendizaje, porque si uno no está seguro 
de la pronunciación existe la posibilidad 
de escucharla, tantas veces como se quie-
ra.

• Además, se decidió integrar, en la parte 
inferior de cada entrada y siguiendo los 
principios establecidos en Konecny / Au-
telli (2012, 2013), dibujos con fines educa-
tivos (un dibujo por palabra y 100 dibujos 
en total para las letras A-C, ilustrados por 
el artista genovés Matteo Merli), que re-
presentan tanto el significado fraseológi-
co como el literal del frasema en cuestión 
(cfr. Autelli / Konecny / Lusito, 2019; Aute-
lli, en prensa c)15. Véanse varios ejemplos: 
La Fig. 21 muestra la colocación dâse de bò-
tte da chen (que significa ‘golpearse muy 
fuerte’, literalmente “como un perro”), en 
la Fig. 22 la expresión idiomática piggiâ o 
brignon (que indica el concepto de ‘inha-
lar’, literalmente “aplastar la ciruela”), en 
la Fig. 23 el frasema comparativo ëse igno-
rante comme unna crava (‘ser muy ignoran-
te’, literalmente “ser como una cabra” – en 
el cuadro se dibuja una cabra mostrando 
su ignorancia al confundir una ecuación 

15 El diccionario contiene principalmente dibujos de 
trazos en blanco y negro, con algunos colores ocasio-
nalmente para resaltar elementos particulares, y re-
presenta en su mayor parte frasemas genoveses que 
divergen del italiano, aunque en algunos casos tam-
bién hay ejemplos de convergencia.



40 Phrasis Dicembre 2020 

fácil), y en Fig. 24 el frasema comunicati-
vo Pe sta santa croxe! (el dibujo respectivo 
muestra los dos componentes literales 
de la combinación – la aureola indica el 
componente “santo”, y los dedos se po-
nen en forma de “cruz” – para indicar el 
verdadero significado de la combinación, 
es decir, ‘jurar (por Dios)’, lo cual se hace 
generalmente cruzando los dedos y be-
sándoselos). Como se puede ver, en todas 
las imágenes se aporta tanto el significado 
literal como el real de los frasemas. Por 
lo tanto, las imágenes muestran las dife-
rentes conceptualizaciones (cfr. Konecny 
/ Autelli, 2013: 121s.) que están detrás de 
las diversas expresiones. También pueden 
ayudar a memorizar las diferentes com-
binaciones, aumentar el factor de juego 
y motivar a los alumnos a estudiar el ge-
novés de forma divertida. Es una técnica 
útil para la enseñanza y el aprendizaje de 
frasemas, también y especialmente en re-
lación con la lexicografía (cfr. Autelli / Ko-
necny, 2015: 190-193): Se trata de un en-
foque particularmente innovador para la 
lexicografía genovesa, que solo encuentra 
imágenes en unos pocos repertorios (cfr. 
Autelli / Konecny / Lusito, 2019: 28), aun-
que el uso de imágenes en los diccionarios 
tiene en sí mismo una tradición bastante 
larga, especialmente en los diccionarios 
monolingües (cfr. Hupka, 1989: 718).

Fig. 21: Dibujo de la colocación semi-idiomá-
tica dâse de bòtte da chen

Fig. 22: Dibujo de la expresión idiomática 
piggiâ o brignon

Fig. 23: Dibujo del frasema comparativo ëse 
ignorante comme unna crava

Fig. 24: Dibujo del frasema comunicativo Pe 
sta santa croxe!

 Como ya se ha visto en la Fig. 19, debajo 
de cada dibujo hay también una descripción de-
tallada que se da en los cuatro idiomas del sitio: 
genovés, italiano, inglés y alemán.
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4. Conclusiones y perspectivas futuras

 Como hemos tratado de demostrar, el dic-
cionario en línea GEPHRAS es un proyecto fra-
seográfico innovador y hasta ahora único de tal 
índole, con el que se espera contribuir a la preser-
vación del genovés así como a la investigación en 
la fraseografía dialectal y variacional en general, 
ofreciendo un posible modelo para la protección 
y documentación fraseográfica también de otras 
variedades.

 El formato de diccionario en línea permi-
te, entre otras cosas, integrar un número teó-
ricamente infinito de combinaciones, realizar 
diferentes tipos de búsqueda, generar archivos 
multimedia (pronunciación, dibujos, etc.) y ser 
consultado en todo el mundo de forma gratuita 
a través de Open Access. Además, el diccionario 
puede actualizarse sobre la marcha, de modo 
que los usuarios no tengan que esperar para 
consultar las entradas ya terminadas. A través 
de la Creative Commons Attribution-Non Commer-
cial-NoDerivatives 4.0 International License, cual-
quier persona puede utilizar el diccionario (para 
uso personal o incluso para la enseñanza, solo no 
con fines comerciales).

 En un proyecto consecutivo titulado 
GEPHRAS2 (cfr. Autelli et al., 2020-24/en curso), 
financiado nuevamente por el Fondo Austríaco 
para la Ciencia FWF [P 33303-G] (directora del 
proyecto: Erica Autelli) y que durará otros cuatro 
años, se seguirá compilando el diccionario, am-
pliándolo a las demás letras del alfabeto (D-Z) 
e integrando otros dos aspectos especialmente 
innovadores: la inserción de frases concretas y la 
transcripción fonética de los frasemas.
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