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Resumen: El objetivo central de este estudio, de corte empírico,
aplicado y documental, fue analizar el comportamiento
lexicográfico que presentan las denominaciones de oficios en los
diccionarios de peruanismos.
La muestra del estudio estuvo constituida por 525 oficios
ubicados en trece obras lexicográficas de peruanismos publicadas
entre 1938 y 2015. Para el análisis de los datos, se aplicó la técnica
del análisis de contenido. Las tablas de estadística descriptiva se
diseñaron con el empleo del soware SPSS.
La investigación arribó a las siguientes conclusiones generales: el
comportamiento lexicográfico de los oficios en los diccionarios
de peruanismos manifiesta una marcada tendencia a la derivación
sufijal, con considerable recurrencia de los sufijos -ero/-era. La
semitransparencia, la escasa recurrencia en diccionarios y la
elevada dispersión temática constituyeron tres características
adicionales del corpus lexicográfico de estudio.

Palabras clave: comportamiento lexicográfico, transparencia,
sufijación, recurrencia, dispersión temática.

Abstract: e main objective of this study, of empirical,
applied, and documental nature, was to analyze the lexicographic
behavior displayed by the names of trades in the dictionaries of
Peruavianisms.
e sample of the study was formed by 525 trades extracted
from thirteen lexicographic works on Peruavianisms, which
were published between 1938 and 2015. e content analysis
technique was applied in the data analysis and the descriptive
statistics tables were designed with SPSS soware.
e study reached the following general conclusions: e
lexicographic behavior of the trades in the dictionaries of
Peruvianisms show a marked tendency to suffixal derivation
with a considerable recurrence of the -ero/-era suffixes.
Semitransparency, reduced recurrence in dictionaries, and wide
subject dispersion represented three additional characteristics
identified in the lexicographic corpora of the study.
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1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

1.2. Formulación e importancia

La preocupación por los oficios en la lexicografía ha sido constante en diferentes lenguas, y el español
no ha sido la excepción. Esta lengua cuenta con trabajos sobre oficios, profesiones y ocupaciones en sus
diferentes variedades dialectales, salvo la peruana. Al tomar conciencia de este escenario, y luego de analizar
los oficios incluidos en diversas fuentes lexicográficas peruanas surgió la necesidad de llenar este vacío a partir
de la resolución de los siguientes problemas y subproblemas de investigación: ¿Cuál es el comportamiento
lexicográfico que presentan los neologismos de oficios incluidos en los diccionarios de peruanismos? Con
sus respectivos subproblemas: ¿Qué recursos de formación emplean los oficios recogidos en los diccionarios
de peruanismos? ¿Cuál es el sufijo más productivo? ¿Qué grado de transparencia revelan los peruanismos de
oficios? ¿A qué campos temáticos pertenecen? ¿Qué diccionario aporta el mayor número de oficios? ¿Qué
oficios tiene mayor índice de frecuencia de aparición en las fuentes lexicográficas? ¿Qué oficios presentan
mayor alternancia y variación denominativa?

La justificación de esta investigación radica en la necesidad de que los hablantes peruanos, y en especial
los traductores, se familiaricen con los oficios característicos del español peruano. Además, el producto de
esta pondrá a disposición de los lexicógrafos una base de datos diacrónica del léxico de oficios peruanos
(1938-2015), corpus que servirá como insumo para la elaboración de futuros trabajos lexicográficos puntuales
sobre esta temática de estudio, y que con el tiempo podrá hacerse extensiva a los oficios privativos de cada
una de las 47 lenguas peruanas restantes.

1.3. Antecedentes

La mayor parte de antecedentes sobre oficios en fuentes lexicográficas pertenecen a variantes dialectales
distintas al español peruano. El trabajo más cercano al tema es el artículo «La cosificación como recurso
terminológico de modalidades laborales en la economía peruana» (Luna, 2010) en el que la autora analiza el
comportamiento terminológico de catorce oficios informales peruanos, los recursos de formación empleados,
entre otros aspectos, y concluye que existe una tendencia a la cosificación en todos ellos.

1.4. Marco conceptual y teórico

Para la construcción del marco teórico, se tomaron en cuenta tres enfoques: los recursos de formación
que caracterizan la acuñación del léxico de oficios, el grado de transparencia del léxico y la clasificación de
ocupaciones peruanas.

Según Álvarez Esquerra, citado por Muñoz (2010), la sufijación es el procedimiento derivativo más
utilizado en español tanto para la formación de palabras como para la creación de neologismos. Este mismo
autor agrega que las bases léxicas a las que se adjuntan pueden ser de naturaleza sustantiva, adjetiva o verbal.

Ahora bien, concretamente en lo tocante a la sufijación nominal, son abundantes los autores (Almela,
1999; Cabré, Freixa, y Solé, 2000; Doménech, Estopá, Folia, y Morel 2000; Skolniková, 2008; Rossowová,
2009; Fuentes,Cañete, Gerding, Kotz y Pecchi, 2010) que la consideran como recurso por excelencia para
la formación del léxico de ocupaciones. Lacuesta y Bustos, citados por Muñoz (2010), añaden que una
particularidad de este tipo de sufijación es que varios sufijos pueden formar nombres de oficios y que -ero
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destaca como el sufijo más productivo para formar nombres de ocupaciones básicamente rurales o de menor
especialización.

Complementariamente, la Nueva gramática de la lengua española .NGLE, 2009) especifica que la relación
que se establece entre la base léxica y el sufijo ero/-era es bastante variable. Se trata, indica la gramática, de un
sufijo que remite a cosas o a personas que venden, fabrican, preparan, componen, buscan, ofrecen, emplean
como herramienta, cuidan, vigilan y cazan.

A juicio de Romero, citado por Muñoz (2010), -ista, a diferencia de -dor/dora y -ero/era, se emplea
para generar denominaciones de oficios más formales (electricista, ortopedista) y de naturaleza neutra.
Siguiendo a Raimer, citado por Muñoz (2010), este último sufijo remite a oficios artísticos, artesanales,
modernos, musicales, al igual que a acciones, pacientes, productos, instrumentos utilizados, modos, desarrollo
y perfeccionamiento de nuevos oficios, mecanización de medios de comunicación e instrumentos, así como a
la esfera del ocio. Una característica del sufijo en mención es su naturaleza agentiva, referida exclusivamente
a personas. Complementariamente, la NGLE (2009) indica que se emplea como derivado de nombres
comunes o propios, y en muy pocos casos como adjetivo.

Siguiendo a la NGLE (2009), el sufijo -dor/dora posee una base verbal, básicamente transitiva, forma
sustantivos a partir de verbos, así como adjetivos derivados de sustantivos. Este sufijo hace referencia a
nombres de personas, en su mayoría, agentes, instrumentos y lugares.

-Dor/-dora se clasifican en dos categorías, los relativos a episodios, estadios o acciones que se realizan en
determinado momento y los caracterizados o de individuo, que se subdividen en a) de hábitos o costumbres y
b) de profesiones oficios y ocupaciones. Los oficios a los que aluden pueden ser honorables o no, y un mismo
vocablo puede designar a actividades parcial o totalmente distintas.

En lo que respecta a todos los sufijos antes mencionados, cabe señalar que todos ellos experimentan
alternancia sufijal, al igual que variantes denominativas y dialectales (NGLE, 2009).

La transparencia léxico-semántica constituye el segundo enfoque seleccionado para el análisis de los
resultados. Para Ullmann (1987), en los idiomas, cualquiera que sea su naturaleza, existen palabras tanto
transparentes o motivada, fonética, morfológica o semánticamente como opacas o arbitrarias. El autor define
a los transparentes como aquellos que dejan ver a través de ellos, y a los opacos como los que no dejan
ver a través de ellos. En otras palabras, los transparentes permiten extraer su significado a partir de la
descomposición de sus componentes, mientras que los opacos impiden hacerlo de esa manera.

Finalmente, el tercer enfoque aplicado a este trabajo concierne a la clasificación de ocupaciones peruanas
conformada por diez grandes grupos ocupacionales que abarcan desde directores y gerentes hasta ocupaciones
militares, pasando por profesionales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de nivel medio,
personal de apoyo administrativo, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados,
agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros, oficiales, operaciones y artes
mecánicas y otros oficios, operadores de instalaciones y máquinas y ensambladore, y ocupaciones elementales
(INEI, 2015).

2. Objetivos y variables

2.1. Objetivo general

• Analizar el comportamiento lexicográfico que presentan las denominaciones de oficios en los
diccionarios de peruanismos
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2.2. Objetivos específicos

• Determinar la frecuencia de aparición de oficios en el corpus lexicográfico.
• Identificar los campos temáticos con mayor número de oficios.
• Ubicar los recursos de formación con mayor productividad en la acuñación de oficios.
• Detectar el grado de transparencia de los oficios presentes en el corpus lexicográfico.

2.3. Variables, dimensiones e indicadores

TABLA 1
Matriz de operacionalización de variables

3. Método

3.1. Tipo de investigación

El presente trabajo es una investigación aplicada, descriptivo-comparada, no experimental, transeccional
exploratoria y de corte documental.

3.2. Método de investigación

El método empleado para esta investigación fue el análisis lexicográfico comparado de los oficios presentes
en los trece diccionarios de peruanismos publicados a la fecha en soporte físico.
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3.3. Diseño de investigación

El diseño específico de investigación es cuantitativo y cualitativo.

3.4. Muestra/base de datos

El corpus de vaciado del que se extrajeron los oficios estuvo compuesto por los diccionarios de peruanismos
que citamos a continuación:

TABLA 2
Corpus de diccionarios

Tanto la población como la muestra de estudio de esta investigación se corresponden, ambas lexicográficas
antes enunciadas.

3.5. Instrumento de recolección de datos y técnicas de procesamiento de datos

Para los fines de este trabajo de investigación, la codificación y tabulación de los datos se llevó a cabo en hojas
de cálculo Excel. Los datos tabulados en Excel se transfirieron al soware SPSS para obtener las tablas de
estadística descriptiva.
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4. Resultados y discusión

4.1. Oficios por frecuencia de aparición

TABLA 3
Oficios por diccionario

Tal como puede desprenderse de la tabla 3, el Diccionario de peruanismos .DiPerú) presenta el mayor
número de oficios (238). Seguidamente, a considerable distancia, el Diccionario de peruanismos (2009),
de Juan Álvarez Vita, y Mil palabras y ases peruanas, de Martha Hildebrandt, con 158 y 157 oficios,
respectivamente.

A corta distancia de estas dos últimas obras se ubican las fuentes lexicográficas Vocabulario de peruanismos
(1997), de Miguel Ugarte Chamorro, y la primera edición del Diccionario de peruanismos (1990), de Juan
Álvarez Vita.

TABLA 4
Porcentaje de oficios por entradas de diccionarios
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Sin embargo, si cruzamos el número de oficios con el número de entradas de cada diccionario, será Mil
palabras y ases peruanas de Martha Hildebrandt la fuente lexicográfica que ocupa el primer lugar con un 15,7
%. Es oportuno resaltar que la inclusión de oficios en los diccionarios de peruanismos siempre está supeditada
al criterio del lexicógrafo que los incluye. Ello queda corroborado por el elevado número de ellos contenidos
en la obra en la que participaron mayor número de lexicógrafos, caso de DiPerú. Otro argumento a favor de
esta hipótesis es que la segunda obra lexicográfica de Juan Álvarez Vita añade únicamente ocho oficios a pesar
de los 20 años de diferencia que existe entre ellas.

TABLA 4A
Recurrencia de oficios

Los resultados de la tabla muestran que ningún oficio aparece en los trece diccionarios del corpus
de vaciado. El oficio con presencia en ocho de los trece diccionarios es gasfitero, préstamo adaptado del
inglés gasfitter, definido por Martha Hildebrandt (2013) como el «obrero que instala y repara tuberías u
otros artefactos del servicio de agua potable o alcantarillado», y a un punto porcentual de diferencia con
suertero‘vendedor de loterías’ y jalador, cuyo amplio campo semántico será abordado en la tabla 10.

Los diez oficios restantes con mayor recurrencia en el corpus de estudio figuran en cinco diccionarios (38
%). Una particularidad de estos oficios es que han sido formados en el 85 % de los casos mediante bases léxicas
acompañadas por el sufijo nominal -ero en forma exclusivamente masculina, que dan cuenta, como afirma
Muñoz, de oficios con menor grado de especialización (2010).
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GRÁFICO 1.
Recurrencia de oficios en diccionarios

El gráfico 1 muestra en forma categórica un elevadísimo 84 % de oficios contenidos en los diccionarios
de peruanismos con una baja frecuencia de aparición (figura en uno o dos diccionarios), un escaso 13 % con
un promedio (aparece entre cuatro y seis diccionarios), e ínfimo 3 % con una elevada (se consigna en siete
u ocho diccionarios).

La baja recurrencia de oficios en el corpus de estudio puede relacionarse con el elevado porcentaje
alcanzado por el campo de especialización OTROS en el gráfico 2.

A partir de estos resultados, podría deducirse que la restringida representatividad de los oficios peruanos es
atribuible al sesgo inevitable de los lexicógrafos al seleccionar los oficios característicos del Perú, quienes basan
su inclusión en factores, tales como la experiencia de vida, las afinidades, preferencias y no aspectos técnicos
como la identificación de las ocupaciones en función de bases de datos como la elaborada por el INEI (2015).

4.2. Oficios peruanos por campos de especialidad

GRÁFICO 2.
Oficios por campo de especialidad

Según el gráfico 2, el campo COMERCIO reunió la mayor cantidad de oficios (26 %). Las ocupaciones
vinculadas con la tripleta ocupacional AGRICULTURA-GANADERÍA-PESCA, al igual que la dupleta
MECÁNICA-TRANSPORTE obtuvieron el tercer y cuarto lugar en la concentración de oficios (15 y 10
% respectivamente).



Rosa Luna. Viejos y nuevos oficios en los diccionarios de peruanismos (1938-2015)

PDF generado a partir de XML-JATS4R 19

Es destacable señalar que el segundo lugar lo logró el ítem OTROS (21 %), que alberga oficios con muy
baja recurrencia (1-2 %) y de índole extremadamente heterogénea, cuya heterogeneidad, tal como manifiesta
Muñoz (2010), corresponde a la amplia gama de ocupaciones a las que hacen referencia los sufijos relativos
a profesiones, oficios u ocupaciones.

A nuestro entender, este considerable desbalance en los oficios muestra, a su vez, la escasa exhaustividad
aplicada en las obras lexicográficas para explotar los campos semánticos ocupacionales peruanos.

Dichos resultados, asimismo, demuestran un sesgo por parte de los lexicógrafos tanto en obras
lexicográficas monoautorales como en biautorales y colectivas, que concentran su atención únicamente en
tres de los diez grupos ocupaciones incluidos en la clasificación del INEI (2015), a saber, vendedores de
comercios y mercados, trabajadores pesqueros, agropecuarios y de la mecánica.

TABLA 5
Algunos ejemplos de oficios peruanos por campo de especialidad

UCH: DP de Ugarte Chamorro; DP: DiPerú; JAV: DP de Juan Alvarez Vita
La tabla 5 evidencia que la mayor parte de estos oficios han sido formados a través de la adjunción del sufijo

-ero a diversas bases léxicas que, en su mayor parte corresponden, como indica la NGLE (2009), a actividades
de naturaleza menos profesional.

Entre los ejemplos presentados en esta misma tabla pueden identificarse oficios con marca dialectal
pertenecientes a la Amazonía (aviado y mitayero) y a los Andes (repuntero).
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4.3. Oficios peruanos por recursos de formación

GRÁFICO 3.
Recursos de formación

A partir de la lectura del gráfico 3, se deduce a todas luces que los sufijos comprenden el 95 % de los recursos
utilizados para la formación de peruanismos ocupacionales, y que el sufijo -ero/era alcanza un elevado 54,7 %
de productividad, seguido por -dor/-dora que obtiene un 21 % e -ista, a mediana diferencia del anterior, con
un 9,7 %. Es notoria, asimismo, la baja incidencia de los recursos de composición y sintagmación (5 %).

TABLA 6.
Ejemplos de sufijos más recurrentes en -ero/-era y -dor/-dora

La tabla 6 incluye algunos ejemplos de los sufijos -ero y -dor, que tienen en común su relación con
ocupaciones menos formales (Muñoz, 2010).

TABLA 7
Algunos ejemplos de oficios acabados en -ista

Los ejemplos presentados confirman lo expuesto por Muñoz (2010), en cuanto a los campos de
especialización prototípicos del sufijo -ista: música y arte (arreglista, sonidista, retablista, etc.), transporte
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(motorista, mototaxista, etc.), así como al mayor grado de especialización que lo caracteriza (emergencista,
dietista, tributarista, etc.).

TABLA 8
Alternancia sufijal doble

En esta tabla, puede observarse la alternancia en los pares -dor/ista, -ero/-dor y -ero/ista, que caracterizan a
los sufijos nominales referidos a oficios (NGLE, 2009).

TABLA 9
Alternancia de base lexical con el mismo sufijo

La tabla 9 ilustra ejemplos de alternancia de bases lexicales distintas que comparten el mismo sufijo
y referente. De la primera alternancia triple, gasfitero, préstamo adaptado del inglés gasfitter, fue el más
recurrente en el corpus lexicográfico (8 de los 9 diccionarios); mientras que las variantes denominativas
plomero, también préstamo adaptado de inglés plumber, al igual que fontanero —que se utilizan más en en
España y algunos países de Hispanoamérica— obtuvieron una baja recurrencia (3 de 13) (Hildebrandt,
2013).

La alternancia bodeguero/pulpero también difiere, en cuanto a su recurrencia en las fuentes de procedencia.
Pulpero presenta una aparición bastante menor que bodeguero, que debido a su naturaleza arcaica figura
únicamente en los diccionarios más antiguos.

Si bien la frecuencia de aparición del par denominativo grifero/ islero es bajísima (dos y una,
respectivamente), vale precisar que islero, ra solo figura en el diccionario más reciente debido a su carácter
neológico (DiPerú, 2015). Este vocablo ha empezado a utilizarse a partir del momento en el que las estaciones
de gasolina empezaron a denominarse islas.
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TABLA 10
Alternancia de base léxica y sufijal con significados distintos

DP: DiPerú; UCH: Ugarte Chamorro; MH: Martha Hildebrandt; JAV: Juan Álvarez Vita
En la tabla 10, se incluyen tres oficios con más de un significado, dos de ellos polisémicos, caso de jalador

y datero, y uno bisémico (enganchador). Las tres primeras acepciones de jalador están vinculadas con las
personas encargadas de captar a otras, bien como pasajeros, clientes, contrabandistas, y la última de conducir
no a personas, sino a animales.

En el caso de datero, el género próximo común es facilitar datos, y las diferencias específicas están referidas
al campo en el que se emplean dichos datos: la redacción periodística, la investigación policial, la hípica
y el transporte público. Finalmente, enganchador se aplica tanto al ámbito de la brujería como al de la
construcción.
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4.4. Oficios peruanos por grado de transparencia

GRÁFICO 4
Grado de transparencia

El gráfico 4 trasluce una relativa diferencia (10 %) porcentual entre los peruanismos de oficios transparentes
o motivados y opacos o arbitrarios, según la terminología propuesta por Ullmann (1987).

TABLA 11
Ejemplos de oficios transparentes y opacos

La tabla 11 incluye ejemplos de sufijos adjuntos a bases léxicas transparentes y opacas. Estos últimos, en su
totalidad, son falsos amigos intralingüísticos por cuanto su sentido no se deriva de la suma de los significados
de sus bases léxicas y respectivos sufijos. En otras palabras, cocinero no alude a «quien cocina», sino a la
«persona que hace las veces de laboratorista en la elaboración de cocaína» (JAV, 2009); cucharero no es el
«vendedor de cucharas», sino el «médico o curandero que practica abortos» (JAV, 2009). En ambos casos,
se trata de una relación semántica, que aun cuando metonímica del tipo instrumento-agente, resultan opacas
por no estar convencionalizadas (Ullmann, 1987).

5. Conclusiones y recomendaciones

A continuación, presentamos las conclusiones a las que se ha arribado a partir de los datos analizados en el
análisis y la discusión:
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• El comportamiento lexicográfico de los oficios en los diccionarios de peruanismos tendencia a la
derivación sufijal, semitransparencia, heterogeneidad temática y escasa recurrencia.

• El diccionario DiPerú es el más productivo en términos de presencia de oficios, seguido a gran
distancia por el Diccionario de peruanismos, El habla castellana del Perú y Peruanismos, de Juan
Álvarez Vita y Martha Hildebrandt, respectivamente.

• El índice de frecuencia de aparición de oficios en los diccionarios de peruanismos es bajo (entre 1 y 2).
• La sufijación es un recurso hiperproductivo en los oficios de los diccionarios de peruanismos. La

mayor productividad sufijal la ostentan los sufijos -ero/-era y -ador/-dora. Los oficios suertero, jalador
y gasfitero presentan el mayor índice de frecuencia léxica en los diccionarios de peruanismos.

• Los campos de especialización de oficios son muy heterogéneos, destacando de manera especial los
oficios vinculados con el comercio.

• Los oficios presentan una semitransparencia léxico-semántica en el corpus de diccionarios de
peruanismos.
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ANEXO 1

Listado de oficios peruanos en diccionarios de peruanismos (1938-2015)
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