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Resumen: Este trabajo indaga en las diversas fuentes que pueden servir de punto de partida para el estudio de los 

procesos antroponomásticos. Examinamos dos tipos de recursos para este tipo de investigaciones. Por una parte, 

podemos acceder a repertorios más o menos establecidos, como es el caso de la base de datos proporcionada por 

instituciones públicas en diferentes países (censos, padrones, organismos de carácter estadístico, entre otros), cuyo 

objetivo como servicio público es de carácter abierto y plurifuncional.  

Por otra parte, este elenco puede complementarse con otras compilaciones de muy diverso origen y cometido que 

pueden emplearse de manera subsidiaria. Se trata de corpus elaborados mayoritariamente por el propio 

investigador en onomástica, que recurre a herramientas como entrevistas, encuestas u otros mecanismos a partir 

de los cuales pueden establecerse catálogos onomásticos, así como hacer acopio de otra información relevante en 

los procesos que se suceden para determinar el impacto de determinados parámetros en los procesos de atribución, 

concretamente en la que afecta a los nombres de persona.  
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Abstract: This paper investigates the various sources that can serve as a starting point for the study of 

anthroponomastic processes. We examine two types of resources for this kind of research. On the one hand, we 

can access more or less established repertoires, as is the case of the database provided by public institutions in 

different countries (censuses, registers, statistical agencies, among others), whose purpose as a public service is 

open and multifunctional.  

On the other hand, this list can be complemented by other compilations of very different origin and purpose that 

can be used in a subsidiary manner. These corpora are mostly compiled by the onomastics researcher himself, who 

uses tools such as interviews, surveys or other mechanisms from which onomastic catalogues can be established, 

as well as gathering other relevant information in the processes that take place to determine the impact of certain 

parameters in the attribution processes, specifically in that which affects personal names.  
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Introducción 

 La onomástica como disciplina plantea numerosas cuestiones sin resolver. Su abierto 

carácter multidisciplinar, que la hace tan atractiva, ha tenido como contrapunto una enorme 
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dispersión temática y metodológica. En este último aspecto, empiezan a paliarse los problemas 

ocasionados por no disponer de una terminología especializada y unificada, que permita la 

designación de fenómenos dentro del ámbito de estudio1.  

 En este trabajo me detendré en un aspecto sustancial en el desarrollo de las 

investigaciones onomásticas: las fuentes y recursos en los que se sustentan y que proporcionan 

auxilio a los estudiosos de estos temas. Se trata de una tarea que se ha abordado con 

anterioridad, también con distintos enfoques y perspectivas. Destacaré seis revisiones 

bibliográficas: la pionera de Weitman (1981), que señala muy atinadamente algunas de las 

cuestiones que plantea la selección de las fuentes primarias de datos; la de Huschka y Wagner 

(2010), más centrada en cuestiones estadísticas; la de Shokenmayer (2018), que mira los 

soportes virtuales; las de Seide (2016) y López Franco (2019), que analizan otras cuestiones 

subyacentes en una muestra significativa, y la muy reciente de Campo y Rabelo (2021). 

 Nuestro estudio se basa en el repaso de 228 trabajos sobre antroponimia de las últimas 

décadas, excluyendo de esta nómina los de tipo histórico o diacrónico y los que tienen como 

base obras de carácter literario (nombres de personajes, etc.); asimismo se incluyen 

investigaciones en áreas afines (como los estudios sobre tendencias onomásticas abordadas por 

la Sociología), dada la confluencia metodológica con nuestros intereses. El catálogo se ha 

fundamentado en su accesibilidad y no persigue ser exhaustivo ya que no disponemos de 

repertorios bibliográficos establecidos, pero creemos que, como se aprecia en el apartado final 

de referencias bibliográficas, se trata de una muestra que consideramos muy representativa, 

más habida cuenta de la escasez de investigaciones en este ámbito. Se han elegido obras escritas 

en español, inglés, francés, portugués, italiano, gallego y catalán, aunque estas lenguas son 

herramientas en la descripción de sintopías mucho más extensas que los territorios donde su 

 
1 El International Council of Onomastic Sciences (ICOS) ha realizado y realiza un gran esfuerzo en organizar y 

unificar la terminología adscrita a la disciplina, pero todavía se observan algunas de las deficiencias que señala 

Aleksiejuk (2015): “In onomastics, a lack of universally accepted terminology and definitions creates difficulties 

in cooperation between different scholars and schools, which may affect the success of a prospective theory”. 



Onomástica desde América Latina, n.5, v.3, janeiro - junho, 2022, p. 90-126.ISSN 2675-2719 

 

 92 

uso es oficial. Por lo tanto, no hemos establecido ninguna restricción diatópica, pero sí 

temporal, ya que, aunque algunos fenómenos tratados pueden remontarse a siglos atrás, son 

considerados desde un punto de vista estrictamente sincrónico, considerando las últimas dos 

décadas de producción2. A este respecto, creemos que las investigaciones de carácter histórico 

poseen sus propios procedimientos y fuentes, que deberían ser considerados en una revisión 

específica. Aunque nuestro inventario recoge datos sobre antroponimia, hay subtipos, como los 

nombres de pila, que están lógicamente más representados que otras categorías, como apellidos 

o sobrenombres.Antes de pasar a la clasificación de fuentes, realizaré dos observaciones, no 

por obvias, menos pertinentes.  

 En primer lugar, las metodologías, claro está, deben adecuarse a los objetivos de la 

investigación, de manera que no se puede emplear la misma herramienta para un examen de las 

tendencias atributivas que para analizar las actitudes que generan determinados nombres. En 

segundo lugar, en muchas ocasiones el abordaje de un tema de pesquisa debe ser poliédrico. 

Esta es la fundamentación de principios metodológicos como la triangulación, que Denzin 

(1970, apud HERREROS MARCILLA, 2020: 68) define como “la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular”. El 

punto de partida es que los estudios que utilizan una sola estrategia metodológica son más 

vulnerables a sesgos, por lo que la triangulación ofrece la alternativa de aproximarse a un 

determinado fenómeno desde diferentes ángulos en busca de un punto de vista cercano a la 

objetividad. 

1.Fuentes de la investigación antroponomástica 

 En nuestra clasificación distinguiremos entre las fuentes externas y las elaboradas por 

el propio investigador.  

 

 
2 En algunas ocasiones, las menos, y dado su interés metodológico, citamos trabajos pioneros en antroponimia 

como es el caso de Boyd-Bowman (1970) o el de Henley y Spencer (1985).  
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1.1. Fuentes externas 

 En muchas ocasiones existen a disposición del estudioso en antroponomástica 

repertorios ya elaborados que pueden servir de punto de partida para su investigación. Estos 

repertorios persiguen otros fines diferentes al análisis puramente onomástico, pero constituyen 

una herramienta de primer orden para el segundo. Este tipo de corpus proceden en buena 

medida de instituciones públicas que los elaboran y comparten como servicio a la comunidad 

y como muestra de transparencia, bajo encabezados que varían en función de la organización 

de datos poblacionales de los diferentes países.  

 En esta categoría de fuentes encontramos los ya clásicos censos poblacionales de 

carácter nacional, como el US Census (WHISSELL, 2001; BARRY y HARPER, 2003; 

MATEOS, 2010; HEGARTY et al., 2011; MONASTERIO, 20173), el Registro Nacional de 

Población de México (RENAPO) (BECKER, 2018), el Registro Civil Central de Chile 

(BECKER, 2018), la Registraduría Nacional de Colombia (BECKER, 2018), el National 

Register Norway (ALHAUG, 2002), el Central Bureau of Population of Norway (ALHAUG y 

SAARELMA, 2017), el Census of Population for England and Wales (KANDT y LONGLEY, 

2018), el Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) (BLOOTHOOFT, 2010) o el Finnish 

Population Register Centre (AINIALA, SAARELMA y SJÖBLOM, 2016).  

 Incluimos también aquí los padrones y registros específicos de determinadas sintopías: 

Barcelona (ALBAIGÉS, 2014), Casabindo (ALFARO, 2010), Baia Mare (BARBUL, 2012), 

Madrid (BRAVO, 2012, GARCÍA GALLARÍN, 2007a y 2014), País Vasco 

(GORROTXATEGI, 2000a), Galicia (BOULLÓN, 2006), Palotina (VESCOVI, 2014, 2015 y 

2016), Toledo-Paraná (SEIDE y GRESPAN, 2013 y GRESPAN, 2014), Tromsø (REISMTER, 

2006), Montpellier (LÓPEZ FRANCO, 2001, 2003, 2010c, 2014 y 2016), Tlalnepantla de Baz 

(LÓPEZ FRANCO, 2007, 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2014; JIMÉNEZ SEGURA, 2005, 2014, 

 
3 Se citan las referencias en orden de fecha de publicación. 
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2016), New York State (LIEBERSON y BELL, 1992), Riudoms (PEREA, 2016), Marechal 

Cândido Rondon (SEIDE, 2017b), Santa Clara (RABELO, 2020), Curitiba (THONUS, 1992) 

y Comuna de Fidela (TONDA, 2014). En esta categoría incorporamos los registros electorales, 

como el Instituto Nacional Electoral de México (INE) (BECKER, 2018), los registros de 

Illinois, Alabama y North Carolina (COOK et al., 2015) y el Electoral Register for Great Britain 

(MATEOS et al., 2007; TUCKER, 2004).  

 En otros países proporciona datos semejantes otro tipo de organismos, a veces de 

carácter estadístico, como ocurre con el Instituto Nacional de Estadística español (INE) 

(BECKER, 2018; FERNÁNDEZ JUNCAL, 2019, 2021a, 2021b; FERNÁNDEZ JUNCAL y 

SEIDE, 2021; GORROTXATEGI, 2000b; KOHOUTKOVÁ, 2009), el Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques francés (INSEE) (BERGER y LE MENS, 2009), la 

Office of National Statistics de Gran Bretaña (HEGARTY et al., 2011), el Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (AMARAL y SEIDE, 2020; FERNÁNDEZ JUNCAL y 

SEIDE, 2021; SEIDE y FRAI, 2019; SEIDE y PETRULIONE, 2018), el Instituto Galego de 

Estatística (BOULLÓN, 2016), el Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) – State 

Commission of the Lithuanian Language (SEIDE y PETRULIONE, 2018) o el Department of 

Statistics of Jordan (HARB y AL ABED, 2016).  

 Muy cercanos a esta categoría de repertorios oficiales encontramos los provenientes del 

ámbito sanitario, como la US Social Security Administration (SSA) (BARRY y HARPER, 

2003; BERGER et al., 2012; BERGER y LE MENS, 2009; NUESSEL, 2016; TUCKER, 2009; 

TWENGE et al., 2010; XI et al., 2014), el Dutch Social Security Service (GERRITZEN, 2006), 

el Pennsylvania State Health Data Center (BARRY y HARPER, 2003) y el California 

Department of Health Services (FRYER y LEVITT, 2004), a los que hay que añadir los 

registros hospitalarios que han servido de base para algunos estudios como el de MATEOS y 

WEBER (2018).  
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 También con carácter institucional, se encuentra una de las fuentes más habituales para 

los estudios onomásticos: los registros escolares, que permiten detectar tendencias en grupos 

etarios y que suelen estar al alcance directo de los investigadores en su doble condición de 

docentes (ALLEN et al., 1941; BAEZ et al., 1993 y 1994; GORROTXATEGI, 2002; LIRA y 

HOSOKAWA, 2012; LU y MILLWARD, 1989; MABUZA, 2014; MATEOS, 2010; NAKOS 

y POIRIER, 1988; OLIVEIRA, 2012; PARADA, 2016; PENNESI, 2014; PHARR, 1993; 

RAGONE, 2012; REYES y MARRERO, 2013; SABET y ZHANG, 2020; SOUZA, 2009; 

TEIS, 2020). 

 Hay que citar también los registros religiosos, fundamentalmente de bautismo (BOYD-

BOWMAN, 1970; WALKOWIAK, 2014). A este respecto, es muy notable la labor llevada a 

cabo por la iglesia mormona (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), que ha 

creado el International Genealogical Index (IGI) a partir de la digitalización de un número muy 

alto de archivos parroquiales de todo el mundo (VIERECK, 2006)4. 

 También se han empleado como corpus de partida los directorios telefónicos, un 

instrumento bastante accesible y próximo, por lo que se han utilizado con frecuencia (ESHEL, 

2001; HANKS y TUCKER, 2000; LAVENDER, 1988; MATEOS, 2003, 2006, 2010; 

MATEOS et al., 2007; MATEOS at al., 2011; MATEOS y TUCKER, 2008; MIR DE LA 

CRUZ, 1981; MORA, 1976; RODRÍGUEZ-LARRALDE et al., 2003; VIERECK, 2006), ya 

que se trata de catálogos muy extensos (más de 88 millones de nombres en el registro 

norteamericano o 12,6 en el español, por ejemplo). Sin embargo, esta herramienta presenta 

dificultades (HANS y TUCKER, 2000; MATEOS, 2006):  

• en primer lugar, hay directorios telefónicos donde el nombre de pila aparece como 

inicial (es el caso de Reino Unido), con lo que su valor se reduce al estudio de los apellidos;  

 
4 El interés de este grupo religioso viene de la creencia de la necesidad de registrar a todos los miembros de cada 

familia, que tiene garantizada en bloque la salvación en el otro mundo. 
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• en segundo lugar, se registra el nombre del cabeza de familia, que suele ser un varón, 

por lo que quedan excluidos otros miembros, como el cónyuge y los descendientes;  

• en tercer lugar, muchas personas no poseen un teléfono, otras no permiten que su 

nombre sea público, hay zonas de acceso restringido (MORA, 1976),  

• y finalmente, la proliferación de teléfonos móviles, adscritos a muy diversas compañías, 

ha hecho decaer el número de usuarios de teléfonos fijos inventariados en estos catálogos. 

 La propia investigación onomástica provoca la creación de repertorios que luego pueden 

ser empleados en sucesivas indagaciones, quizás con otros propósitos.  

• Es lo que ocurre con los diccionarios de nombres (ALEKSIEJUK, 2015; BARRY y 

HARPER, 1982; BLOOTHOOFT y MANDEMAKERS, 2014; BOULLÓN, 2016; 

CASTIGLIONE, 2014; KALUZYNSKA, 2014; MILIA, 2014; MARTÍNEZ NAZARIO, 2016; 

REVELLI, 2006)  

• con archivos virtuales de nombres en algunas lenguas (TONDA, 2014),  

• con artículos científicos que incluyen a su vez listados (AMARAL, 2008; ELSAYED, 

2018; ESTRADA, 2014; LU, 2009; MONASTERIO, 2017; MUTSUKAWA, 2014),  

• con pesquisas genealógicas y con corpus especializados (BLOOTHOOFT, 2010; 

BLOOTHOOFT y MANDEMAKERS, 2014; VAN POPPEL et al., 1999),  

• y nomenclátores específicos como el de nombres vascos de SATRUSTEGI (1983).  

En esta línea, se ha adoptado, aunque con escasa frecuencia todavía, un enfoque de Lingüística 

de Corpus acudiendo a corpus generales que recogen producciones en lengua oral o escrita, 

como hizo AMARAL (2008) tomando como base documental el Corpus del Proyecto para el 

estudio sociolingüístico del español de España y de América (PRESEEA). 
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 Para concluir esta sección sobre fuentes externas, debemos mencionar una serie de 

repertorios de carácter misceláneo, que dan cuenta de la multiplicidad de recursos que el ojo 

atento del investigador puede detectar como punto de partida para un estudio en nuestro ámbito:  

• desde listas de candidatos electorales (MATEOS, 2010; SABET et al., 2020; SMITH, 

2007; URBATSCH, 2014)  

• a registros bancarios (BLOOTHOOFT, 2006)  

• pasando por relaciones de opositores en Boletines Oficiales (BOE) (MIR DE LA CRUZ, 

1981),  

• directorios de revistas científicas (PubMed/PMC) (CARSENAT y 

SHOKHENMAYER, 2016),  

• estudios económicos y de consumo, como The German Socio-Economic Panel (SOEP) 

(BRUHN et al., 2012) o De Grote Consumenten Enquête de Países Bajos (BLOOTHOOFT y 

ONLAND, 2011),  

• bases de datos de tipo genealógico (Dutch Wie-was-wie database, the HisKi database) 

(BLOOTHOOFT y SCRAAGEN, 2014; AINIALA, SAARELMA y SJÖBLOM, 2016 

respectivamente),  

• listas de marinería (ALBAIGÉS, 2014),  

• listas de nombres de fenómenos meteorológicos (the United States National Hurricane 

Center) (BERGER et al., 2012),  

• listas de laboratorio (PHILLIPS, 1994) 

• listas de autores y evaluadores de revistas (SADOWSKI et al., 1983) 

• registros judiciales (MARTINI, 2006; STEENHOLT, 2006) 

• registros de lectores en bibliotecas (BLACK, 1996)  

• de inmigrantes llegados a un país (BLOOTHOOFT y LOEK, 2008; MONASTERIO, 

2017; RODRÍGUEZ, 2009) 
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• o calendarios actuales o antiguos (ESTRADA, 2014; KIRKHUSMO, 2014). 

 

1.2. Fuentes propias 

 

 Frente a bases documentales ya elaboradas, hay también muchas ocasiones en las que 

el investigador debe confeccionar sus propias bases de datos. Se trata de investigaciones que 

persiguen, no solo el examen de inventarios de nombres, sino que quieren indagar en otras 

cuestiones y precisan, por lo tanto, de datos metaonomásticos procedentes de los protagonistas 

del fenómeno y de los usuarios de la lengua en general. A esto se añade la necesidad de poseer 

una perspectiva de análisis no solo cuantitativa sino también cualitativa, en línea con las 

tendencias que se detectan en los estudios lingüísticos en general.  

 El procedimiento más habitual en estos casos es emplear entrevistas (poco 

estructuradas) o cuestionarios (más estructurados). Algunos ejemplos de las primeras, que son 

mayoritariamente presenciales, los encontramos en Ainiala (2016), Alhaug y Saarelma (2017), 

Bramwell (2009, 2011 y 2016), Cila (2018), Fernández Juncal (2000, 2002, 2008), Fernández 

Juncal y Hernández Muñoz (2019 y 2021), Frai (2016a y 2016b), Freitas (2007), Jieanu (2015), 

Lawson et al. (2005), Li y Lawson (2006), Moinhos (2015), Mutunda (2016), Nabão (2007), 

Odebode (2010), Oliveira (2012), Pharr (1993), Rabelo (2020), Reisaeter (2012), Reismter 

(2006), Rossi (1965), Santos (2013) o Seppo y Lawson (2016).  

 La aplicación de cuestionarios es un proceso que puede realizarse en múltiples formatos: 

encuestas cara a cara, envíos postales y en los últimos tiempos, claro está, sondeos online. 

Emplean cuestionarios las investigaciones de Águila Martínez (2014), Ainiala (2016), Alba 

(2013), Aldrin (2014, 2016 y 2017), Arteaga y Cova (2003), Aydin (2016), Berger y Le Mens 

(2009), Campo Yumar (2020 y 2021), Castiglione (2014), Chen (2015), Cila (2018), Colman 

et al. (1980), Colman et al. (19819, Darden y Robinson (1978) Dinur et al. (1996), Fayer (1988), 
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Felecan (2014), Fernández Juncal (2019 y 2021), Fernández Juncal y Hernández Muñoz (2019 

y 2021), Garaio (2017), García Gallarín (1997), Garwood et al. (1981), Grespan (2014), 

Gutiérrez Santana (2009), Hagström (2012), Harb y Al Abed (2016), Hegarty et al. (2011), 

Hensley y Spencer (1985), Jieanu (2015), Lawson (1985a, 1985b y 1987), Leino (2014), Leon 

(1976), López Franco (2001 y 2010), Lu y Millward (1989), Mabuza (2014), Marcet y Aijón 

(2003), Mehrabian (1997), Milia (2014), Nick (2017), Parada (2013), Pascual et al. (2015), 

Powell y Karraker (2013), Prikhodkine (2011), Reyes Contreras (2020), Rodríguez (2020), 

Sakalli (2016), Salamanca y Pereira (2013), Sidhu y Pexman (2015), Seide (2017a), Slater y 

Feinman (1985), Steele y Smithwick (1989), Tahat (2019), Thonus (1992), Tirach (2002), 

Tsepkova (2016), Urawa (1985), Vescovi y Seide (2013), Virkkula (2014), Wahed (2009), 

Watzlawik et al. (2016), Wikstrøm (2012), Wright (2009) o Zhonghua y Lawson (2021). 

 El contenido y propósito de los cuestionarios es también diverso:  

• procesos de designación antroponomástica en nativos y no nativos,  

• vinculación entre onomástica e identidad,  

• tendencias de diferenciación diástrática (de género, etarias y socioculturales) en 

nombres de persona,  

• dificultades que plantea la categoría de nombre propio,  

• actitudes ante elementos del repertorio propio y ajeno e incluso sobre prejuicios ante 

nombres étnicamente marcados, para los que se emplea la conocida técnica de matched-guise 

‘apariencia combinada’, que busca determinar las verdaderas actitudes de un individuo o 

comunidad ante determinado fenómeno lingüístico (COLMAN et al., 1980 y NICK, 2017).  

Aquí también se incluyen las encuestas de disponibilidad léxica, un tipo de prueba asociativa 

de generación de léxico, en este caso, nombres propios, a partir de un estímulo temático 

(FERNÁNDEZ JUNCAL y HERNÁNDEZ MUÑOZ, 2019 y 2021). 
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 Existen además otros sistemas de interpelación directa o indirecta a los informantes. 

Así, los grupos de discusión (presenciales o virtuales) ofrecen una configuración idónea para 

estudiar aspectos de identidad, atribución o actitudes. Estas pequeñas comunidades de estudio 

pueden ser creadas ex nihilo (ALDRIN, 2016, 2017; ALEKSIEJUK, 2015; HAGSTRÖM, 

2012) o pueden tener existencia previa, como es el caso de asociaciones o reuniones 

establecidas de padres (MEGALE, 2012; LAYNE, 2006). Por otra parte, no abundan, pero sí 

merece la pena su consignación, los estudios de caso, que hacen el seguimiento de diferentes 

generaciones de una misma familia (DECHIEF, 2009). 

 Caso especial merecen dos tipos de investigación que precisan de herramientas 

especificas y mixtas para su desarrollo. En primer lugar, tenemos las investigaciones en lo que 

se ha denominado onomástica interaccional, que se interesan por el papel de los antropónimos 

(en todas sus variantes diafásicas) dentro de los esquemas de intercambio comunicativo. Para 

conseguir muestras suficientes de este tipo de discurso se han creado corpus ad hoc, se ha 

recurrido a corpus orales o escritos previos o a grupos de discusión ya citados (AINIALA y 

SJÖBLOM, 2014; SACKS, 1992; DE STEFANI, 2009). A veces se ha seguido el método 

etnográfico de observación como participante (BRAMWELL, 2016; KIM y LEE, 2011; PEPIN, 

2009), especialmente fructífero en el caso de trabajar con niños.  

 En segundo lugar, nos encontramos escasos trabajos basados en la experiencia propia 

del investigador, que encuentra los ejemplos en su entorno o conocimiento previo (CILA, 2018; 

MUTUNDA, 2016). Aquí podemos incluir lo que hemos denominado relatos onomásticos, que 

son intentos de reflexión personal sobre los nombres de los propios investigadores. Nicolaisen 

(1999) unifica las dos acepciones del término historia (story y history en inglés) y describe la 

contraposición entre su nombre oficial y los que ha recibido a lo largo de su vida. Un punto de 

vista muy semejante adopta Wheeler (2018a), que emplea su autobiografía onomástica como 

reflexión de carácter etnográfico en zonas de contacto de lenguas y con el empleo de lenguas 
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minoritarias. En Wheeler (2018b) incide en el valor de este tipo de narraciones para explorar 

conceptos como el de identidad y pertenencia, así como el simbolismo de los nombres de 

persona. Alia (2007) presenta un ensayo donde intercala elementos pertenecientes a su historia 

familiar, con diferentes procedencias y tradiciones onomásticas. En un trabajo anterior (ALIA 

y MCLANE, 2005) relacionan este tipo de narraciones como parte de las técnicas apropiadas 

en el campo de la onomástica política, que se ocupa de examinar la relación entre las prácticas 

de denominación (también toponímicas) y las relaciones de poder, sobre todo hacia las minorías 

étnicas, a algunas de las cuales ella pertenece. Lu y Millward (1989) y Seide (2013c) emplean 

la historia como fuente de dos trabajos. En el primer caso la explotación de los datos es limitada, 

ya que se emplea para recabar fundamentalmente nombres, de los informantes y de sus 

familiares. Seide (2013a) aprovecha una tarea de un curso de Semántica para elaborar un breve 

corpus de 23 narraciones, que le sirven para recapacitar acerca de los motivos de la selección 

de nombres.  

 La metodología narrativa es un procedimiento de investigación bien instalado en las 

ciencias sociales, especialmente en el campo de la etnografía, que ha recibido diferentes 

denominaciones a lo largo de su desarrollo. Desde nuestro punto de vista, el relato ha 

demostrado su eficacia en diversas esferas del conocimiento, desde la psicología hasta la 

medicina, pasando por la economía o la pedagogía y pensamos que también puede ser de 

enorme interés en el ámbito onomástico. Es en esta área en la que estamos desarrollando un 

proyecto que combina la búsqueda de respuestas para la descripción de los mecanismos que 

operan en la atribución onomástica y también las actitudes que se generan en torno a ella. 

 Finalmente hay otras fuentes que proporcionan datos a los investigadores para crear su 

propio corpus de trabajo, entre los que destacaremos dos: por una parte, están los medios de 

comunicación, que apoyan este tipo de trabajos de diferentes formas: bien como repertorios 

lingüísticos que incluyen en sí mismos nombres propios, bien con sus estudios divulgativos 



Onomástica desde América Latina, n.5, v.3, janeiro - junho, 2022, p. 90-126.ISSN 2675-2719 

 

 102 

acerca del tema y que se traducen en dos modalidades: prensa (AMARAL, 2008; AZHNIUK y 

AZHNIUK, 2014; BECKER, 2018; BERGIEN, 2014; BERNÁRDEZ, 2016; BIANCO, 2014; 

FRIDRICHOVA-MUDROCHOVA, 2014; KOHLHEIM, 2002; MAŃCZAK, 1991; OBASI, 

2016; SEIDE, 2008; SEIDE y FRAI, 2019; VAXELAIRE, 2009) y televisión (FELECAN, 

2014).  

 Se observa dentro de este recurso una tendencia creciente a aprovechar las 

oportunidades que ofrece Internet, muy específicamente, la proliferación de redes sociales o 

de wikis, donde se ha extendido con rasgos propios el uso de sobrenombres, alias y 

pseudónimos, pero donde también pueden detectarse prácticas interaccionales, tendencias 

atributivas y actitudes onomásticas (BERGIEN, 2014; AZHNIUK y AZHNIUK, 2014; 

MARTIN, 2014; MITZLAFF y STUMME, 2013).  

 Por otra parte y aunque todavía está en fase de desarrollo, se advierte un incipiente 

aprovechamiento de la riqueza que ofrece el paisaje lingüístico para la antroponimia, con 

estudios sobre la presencia de antropónimos en un tipo de hodónimo, los nombres de las calles 

(COLOGNESE, 2011; SEIDE, 2013b), en inscripciones en cementerios (ADAMS, 2008; 

VAJTA, 2020), en esquelas o avisos mortuorios (OLLAQUINDIA, 1996) y, claro está, en los 

nombres de los comercios, un tipo de crematónimo (FERNÁNDEZ JUNCAL, 2021c, 2021d y 

FERNÁNDEZ JUNCAL y SEIDE, en prensa). 

1.3. Clasificación y distribución de fuentes 

 A continuación, nos detendremos en la distribución de los recursos y fuentes señalados 

en nuestro corpus. Para su interpretación hay que tener en cuenta que en bastantes casos hay un 

empleo simultáneo de varias de las citadas por los que las recurrencias en la utilización de 

fuentes del cuadro (281) excede el número de trabajos examinados (228). 

 

Tabla 1. 



Onomástica desde América Latina, n.5, v.3, janeiro - junho, 2022, p. 90-126.ISSN 2675-2719 

 

 103 

Clasificación de las fuentes empleadas en la bibliografía analizada 

  tipo Nº 

EXTERNAS    

 Censos / registros censales  18 

 Padrones  y registros 

municipales 

 29 

 Registros sanitarios  12 

 Instituciones estadísticas  15 

 Registros escolares  18 

 Registros religiosos  3 

 Directorios telefónicos  13 

 Repertorios previos  23 

 Otros  24 

   155 

PROPIAS    

 Con informantes Entrevistas 23 

  Cuestionarios 70 

  Grupos de discusión 6 

  Método etnográfico 3 

  Estudios de caso 1 

  Interacciones 3 

 Experiencia propia  9 

 Media  14 

 Paisaje lingüístico  6 

   126 

 

 En primer lugar, podemos constatar la diversidad de fuentes y recursos con los que 

cuenta la antroponomástica para desarrollar sus estudios.  

 En segundo lugar, la elección entre recurrir a repertorios previamente elaborados o crear 

uno propio está muy igualada en porcentajes, pero aquí debemos considerar el propósito de la 

investigación. Si el fin perseguido nos obliga a tratar con una muestra muy elevada de 

antropónimos, no podemos optar por recabar los datos de manera personal, alternativa que se 

reserva para otro tipo de objetivos, más de tipo cualitativo, en el ámbito de lo actitudinal, la 

atribución o lo interactivo.  

 En este sentido, en tercer lugar, el contacto con los informantes puede ser abordado 

desde perspectivas distintas, que implican mayor o menor contacto, pero es el empleo de 

cuestionarios, que puede llegar a un número mayor de hablantes y usuarios, el sistema más 



Onomástica desde América Latina, n.5, v.3, janeiro - junho, 2022, p. 90-126.ISSN 2675-2719 

 

 104 

empleado, hecho que podemos atribuir a su ductilidad en la captación de datos: capacidad de 

realización escrita y posibilidad de elaboración asíncrona, auxiliada además en nuestros 

tiempos por los medios de interacción virtuales. 

 Por su parte, las fuentes externas ofrecen numerosas ventajas al investigador: la primera 

y fundamental, el acceder a bases de datos de tales dimensiones que son imposibles de replicar 

por individuos o grupos reducidos de investigación. Poseen además la virtud de la inmediatez, 

de que en su mayoría están digitalizadas y permiten análisis cuantitativos complejos. Sin 

embargo, frente a la transparencia que debe caracterizar la información pública, hay una fuerza 

de sentido contrario, la protección de datos, que obstaculiza la labor de pesquisa. Puede 

servirnos de ejemplo el sentido discurso de PERAL RABASA (2020) acerca de la imposibilidad 

total de trabajar con nombres de personas bajo el paraguas de una legislación muy restrictiva y 

que no considera las especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de los 

onomasticistas.  

Conclusiones 

 Creemos haber ratificado en este trabajo la diversidad de recursos y fuentes con los que 

cuenta el investigador en onomástica a la hora de emprender su trabajo. Apenas hemos visto 

parte de las posibilidades, pero sí las más empleadas. 

 Disponemos de repertorios creados ex ante, muchos de los cuales persiguen otros fines 

diferentes al análisis lingüístico. Sin embargo, estos catálogos se presentan tensionados entre 

dos fuerzas: la necesaria transparencia y apertura de datos, sobre todo en el medio público, que 

mueve nuestros tiempos, pero también la protección de la privacidad de las personas, cuya 

primera manifestación individual es su nombre. Los avances científicos bien merecen un 

tratamiento especial que armonice ambos impulsos. 

 Por otra parte, en función de los intereses de la propia pesquisa, es necesario elaborar 

corpus propios, que no solo recojan listas de antropónimos sino datos e información muy 
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relevante para la comprensión del fenómeno: su importancia social, su uso, sus valores, las 

actitudes que despierta, los hábitos y tradiciones que los sustentan, entre otros. 

 A este respecto, enfocamos nuestra mirada en un recurso muy poco usado, pero que 

creemos muy provechoso para dar cuenta de esos aspectos necesarios en el entendimiento de 

fenómenos como la atribución, de gran importancia social. Se trata del relato onomástico, 

metodología a través de la cual hemos creado un corpus abierto, cuyo análisis tenemos muy 

avanzado.  

 Nuestra intención es que el corpus creado esté permanentemente activo con nuevas 

aportaciones anuales que permitan seguir detectando movimientos atributivos. Sería además 

muy deseable que se pudieran elaborar otros corpus en otras sintopías para poder señalar el 

carácter local o global de esos desplazamientos en las costumbres y usos. 

Recebido em 21/02/2022 
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