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A veces, necesitamos nuevas metáforas para representar los nuevos sentidos que 
descubrimos en cada etapa de nuestra vida, pero todo lo que imaginamos nos parece reconocible, 
evocado. Mientras redactaba este libro, en algunos momentos temía lanzarme al abismo de 
algunas preguntas, consciente de la maravilla del lenguaje. Entonces, me serenaba la memoria 
de quienes no están, Saturnino, mi padre, y Policarpo y Juana, mis abuelos. Sentía que me 
equilibraban en el vuelo, dispuestos a posarme suavemente sobre las tablas de un escenario 
de ballet. Todo es representación de aquello que pensamos conocer. Del mismo modo, me 
elevaban con su amor para después acogerme con cuidado en el suelo, mi madre, Conchita, 
y mis hermanos, Juani, Pepe y Poli, como también mis tíos, Poli y Pilar. Mis familiares ocupan 
más de un lugar en el metafórico árbol de mi vida, pues me sustentan como savia desde la raíz 
y como hojas transforman la luz solar para mí. En sus ramas han nacido flores que me llenan de 
color. Este sentimiento no es nuevo, aunque haya encontrado otro sentido. Quizás por esa razón 
no encuentro imágenes originales para agradecer su hallazgo durante el proceso de escritura. De 
todas formas, cualquier neologismo se quedaría corto para agradecérselo.
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Introducción

Los neologismos han sido objeto de interés en todos los tiempos, pero, desde hace 
unas décadas, los vertiginosos cambios en la realidad circundante y en el pensamiento 
y los contactos entre culturas y lenguas por la globalización, junto con las políticas de 
planificación lingüística ante estos cambios y contactos, han orientado su estudio como 
objeto de conocimiento en un ámbito científico propio: la neología. La consolidación 
de la investigación en este ámbito concurre con la conciencia generalizada por parte 
de los hablantes del proceso de innovación léxica en la comunicación, lo que explica 
su auge. No obstante, como señala Cabré (2015b: 7-8), aunque haya entrado en un 
proceso de disciplinarización, este ámbito de conocimiento está aún por definir, en la 
medida en que no se han sentado las bases de una teoría general de los neologismos 
que permita integrar los conocimientos alcanzados hasta el momento.

El desarrollo de la neología léxica como disciplina está encaminado en los trabajos 
que se dan en la actualidad, principalmente, a caracterizar y clasificar los neologismos 
y los procedimientos de creación neológica; a implementar nuevos enfoques y metodo-
logías en la resolución de problemas materiales que presentan los neologismos, como 
pueda ser su traducción; al análisis discursivo de los neologismos, tanto en una dimensión 
cuantitativa como cualitativa;  al procesamiento automático de neologismos, línea a la 
que han contribuido tanto los avances tecnológicos como los teóricos y metodológicos; 
y a la lexicografía de los neologismos. En un estudio en el que se plantea la evolución 
del concepto de neología desde la lingüística a las industrias de la lengua, Boulanger 
(1989) la define como sigue:

[…] l’étude théorique et appliquée des innovations lexicales, qu’il s’agisse des tech-
niques de formation des mots (dérivation, composition, syntagmatisation, emprunt, etc.), 
de l’acquisition sémantique, des critères de reconnaissance, d’acceptabilité ou de diffusion 
des néologismes, des rapports avec la normalisation ou encore de l’insertion sociale ou 
socio-professionnelle des lexies nouvelles.
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De este modo, el objeto de estudio central es el neologismo, pero este no puede 
abordarse si no es con relación a los procesos neológicos, a lo que se denomina tam-
bién neología.

Para Cabré (2015a: 127), la dificultad para la definición y descripción holística de 
los neologismos es su naturaleza poliédrica, por un lado, y, por otro, que su condición 
de novedad no es absoluta, sino relativa a un punto de referencia temporal, social, geo-
gráfico, funcional o temático. Esta autora formula el principio de poliedricidad (Cabré, 
2008), que aplica inicialmente a las unidades terminológicas y a los conceptos por 
ellas representadas y después a los neologismos (Cabré, 2015a). Según este principio, 
inherente a todo objeto de conocimiento, todo fenómeno es multidisciplinar y multidi-
mensional: multidisciplinar, porque puede abordarse desde campos de conocimiento 
diferentes antes de agotar su descripción en el interior de una disciplina, lo que implica 
situarse en una perspectiva de descripción; y multidimensional, porque presenta diversos 
aspectos de descripción que no pueden tratarse simultáneamente. (Cabré, 2015a: 127)

Distintas disciplinas que se han ocupado de diversos aspectos de los fenómenos 
neológicos, como la morfología y la semántica, interesadas por los aspectos estructu-
rales, constitutivos de las lenguas, como también aquellas disciplinas que atienden a 
coordenadas externas del lenguaje, como la sociolingüística y la psicolingüística, que 
han aportado a la neología modelos y métodos de investigación al tiempo que la dis-
ciplina se consolidaba y se desarrollaba de forma autónoma. Como nos recuerda Díaz 
Hormigo (2020b: 76), aunque existe un concepto extenso de neología referido al estudio 
de cualquier fenómeno concerniente a la evolución de las lenguas, en cualquiera de los 
niveles de análisis lingüístico (fonológico, morfológico, sintáctico y léxico), la mayoría 
de los especialistas usan neología en sentido restringido para referirse a la disciplina 
que se ocupa de las innovaciones únicamente en el nivel léxico. Esto es así no solo 
cuando comienza en los años setenta del pasado siglo a otorgarse al objeto neologismo 
un lugar diferenciado en los estudios de semántica léxica, sino que se mantiene en la 
neología actual, como se pone de relieve en esta reflexión de Cabré a propósito de la 
construcción de una teoría del neologismo: «Situada la neología en la lexicología, hay 
que responder a la cuestión de si los neologismos presentan alguna especificidad que 
los justifique como un objeto peculiar en relación al conjunto de las unidades léxicas, 
de qué tipo sería esta peculiaridad y cómo podría describirse y explicarse». (2015b: 23).

En nuestra perspectiva, la neología léxica actual se sitúa en el marco de una nueva 
semántica léxica de orientación cognitiva que integra las aportaciones tanto de disci-
plinas orientadas a lo intralingüístico como a las que atienden a coordenadas externas 
al lenguaje (Sánchez Manzanares, 2011: 8). En la investigación en esta disciplina los 
enfoques en la actualidad son diversos, pero todos ellos, por lo general, se sitúan en 
los paradigmas de la pragmática y de la lingüística cognitivista. Por otro lado, en su 
desarrollo aplicado, la neología muestra su multidisciplinariedad:

Al margen del propio estatuto de la unidad léxica creada, discutido y discutible, la 
neología ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las catalogaciones lexicográficas, pero 
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también por su multidisciplinariedad ha extendido su aplicación a diversos aspectos socio-
lógicos o glosodidácticos, sin olvidar los relacionados con las traslaciones idiomáticas o 
los problemas neuropsicológicos, entre otros. (García Platero, 2022: 34).

La neología semántica es, probablemente, el espacio de la neología léxica más 
abierto a integrar los enfoques de las distintas disciplinas, tanto teóricas como aplicadas, 
y ello por aglutinar los neologismos semánticos un conjunto de problemas de definición 
y caracterización que tienen que ver con la representación del mundo. En efecto, los 
neologismos semánticos constituyen uno de los temas más complejos de la neología 
léxica porque el nuevo sentido resulta de un proceso por el que, en la comunicación, 
conceptualizamos de forma creativa y original lo representado por una unidad léxica ya 
existente, por lo que entra en juego la imaginación individual en el proceso de cognición 
de aquello que se quiere representar en el enunciado. Así, los neologismos semánti-
cos implican operaciones psicolingüísticas singulares, tanto por lo que se refiere a la 
producción como a la comprensión, que hacen preciso que en su estudio se integren 
semántica, pragmática y cognición.

En este libro nos ocupamos del neologismo semántico como objeto de conoci-
miento, de su tipología y de su caracterización como uso creativo examinando usos del 
español actual aparecidos en la prensa que pueden interpretarse como innovaciones 
semánticas con respecto a usos anteriores en función de distintas variables. En el pri-
mer capítulo, comenzamos por revisar las definiciones de neologismo semántico que 
se presentan desde que se inicia su estudio como objeto de conocimiento diferenciado 
y planteamos una definición provisional del concepto. En el segundo, consideramos 
perspectivas para su análisis atendiendo a su dimensión psicosocial, pragmalingüística y 
cognitivista. Y en el tercero, analizamos la novedad de sentido atendiendo a los distintos 
criterios de neologicidad (lexicográfico, psicolingüístico, temporal y sistemático). Estos 
tres capítulos centran nuestra aproximación al neologismo semántico como objeto de 
conocimiento, por lo que constituyen la primera parte de nuestro estudio. La segunda 
parte se compone de dos capítulos dedicados a establecer una tipología de neologismos 
semánticos; puesto que el criterio de clasificación es el procedimiento del que resulta el 
neologismo, nos aproximamos en nuestro capítulo 4 a varios procedimientos sintáctico-
semánticos sobre los que no hay acuerdo con respecto a su inclusión en la neología 
semántica. En el capítulo 5, que cierra esta parte, presentamos nuestra tipología, en la 
que distinguimos dos clases de procedimientos, los de la neología trópica (metáfora, 
metonimia y sinécdoque) y los de generalización y particularización de sentido. Final-
mente, en la tercera parte nos planteamos en el capítulo 6 el grado de creatividad de los 
neologismos con relación a su predictibilidad y su coste de procesamiento.

Ilustraremos nuestra exposición a lo largo del estudio con ejemplos extraídos de la 
prensa; como señala Sanmartín (2009: 149), tomar como corpus la prensa supone, por 
un lado, «apostar por un texto con pluralidad de voces y autores, con una articulación 
de la información distribuida por secciones» y, por otro lado,  «elegir un texto actual 
que recoge aspectos esenciales en el devenir histórico de una comunidad y que se 
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constituye, inevitablemente, en un modelo lingüístico o, al menos, influye en el uso de 
la lengua». De este modo, esta pluralidad de voces nos dará la oportunidad de acceder 
a la innovación en función de la creatividad de los hablantes; por otro lado, la distri-
bución de la información en secciones se debe al aumento progresivo del espacio que 
la prensa dedica a temáticas de distintos ámbitos de especialidad que son de interés 
social; finalmente, la actualidad de los textos nos permite observar los usos en una sin-
cronía dinámica. Además, como indica Moreno Fernández (2021: 936), «todo corpus 
lingüístico incluye, de un modo u otro, una dimensión de variabilidad». Con respecto a 
la neología semántica oral, tenemos presente que presenta características diferenciales, 
pero por cuestiones metodológicas nos centramos en los neologismos semánticos de 
textos escritos. Ello supone que afloran menos neologismos que puedan adscribirse al 
registro coloquial (cf. Sanmartín, 2022). No obstante, en la prensa se reproducen citas 
textuales de intervenciones orales, por lo que contamos con algunos ejemplos de esta 
clase. Además, dado que la norma de lo oral se configura de acuerdo con la norma de 
lo escrito (cf. Méndez García, 1999) y que el neologismo se evalúa como un hecho no 
normativo, podemos presuponer que los resultados de este estudio sean extrapolables 
en parte a lo oral, si bien merecen ser objeto de otro trabajo.

Los ejemplos se seleccionan atendiendo al criterio lexicográfico de neologicidad, 
que consiste en que se descartan como usos neológicos los que están registrados en 
aquellos diccionarios que se toman como corpus de exclusión, mientras que se identi-
fican como neologismos los no sancionados en dicho corpus, por lo que trabajaremos 
con los llamados neologismos lexicográficos, si bien anotaremos al analizarlos, cuando 
sea pertinente, el cumplimiento o no de otros criterios de neologicidad. En nuestro caso, 
nuestro corpus de exclusión lo constituyen dos diccionarios generales del español: el 
Diccionario de la Lengua Española de la RAE y ASALE en su versión digital actualizada en 
diciembre de 2023 (en adelante, DLE 23.7) y la versión electrónica de la última revisión y 
actualización del Diccionario del español actual (en adelante, DEA 23) de Manuel Seco, 
Olimpia Andrés y Gabino Ramos, publicada en agosto de 2023 y que incluye ejemplos 
de este mismo año. Los hemos seleccionado por ser, respectivamente, representativos 
de un diccionario normativo y de un diccionario de uso y estar actualizados en prácti-
camente la misma fecha (apenas unos meses de diferencia). La reciente aparición del 
excelente DEA 23, con una documentación exhaustiva del español actual y un registro 
riguroso de nuevos sentidos de las voces de nuestro idioma, restringe el corpus de neo-
logismos semánticos lexicográficos por incluir más novedades semánticas, por lo que 
analizaremos algunos ejemplos que serán neologismos semánticos lexicográficos solo 
con respecto al DLE 23.7. Ciertamente, el diccionario académico ha consignado en su 
última actualización gran número de acepciones nuevas, pero, salvo alguna excepción, 
nos encontramos con más neologismos lexicográficos con respecto a este repertorio 
que con respecto al DEA 23. Todo ello quedará indicado convenientemente al tratar los 
ejemplos; a falta de indicación, se entiende que estamos ante neologismos lexicográficos 
con respecto a ambos diccionarios.
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Algunos ejemplos proceden de la base de datos del OBNEO (Observatori de Neo-
logia de la Universitat Pompeu Fabra), que vacía los neologismos aparecidos en diarios 
de España y América Latina tomando como corpus de exclusión lexicográfico el diccio-
nario académico; otros, del blog divulgativo del OBNEO y el Instituto Cervantes Martes 
neológico. El resto los hemos extraído mediante vaciado manual de la prensa generalista 
en español editada en España y América Latina. En ambos casos se ha acotado como 
período de búsqueda el que va desde enero de 2001 hasta diciembre de 2023, pero si 
hay documentaciones de dichos ejemplos en fechas anteriores, recogemos esos con-
textos también como ejemplos, sobre todo a propósito de neologismos lexicográficos 
que corresponden a sentidos que han completado su desneologización. Por tanto, los 
ejemplos cubren 23 años, algo más de las dos primeras décadas del siglo XXI.

Finalmente, nuestro propósito es aproximarnos a los fundamentos teóricos del 
análisis de neologismos semánticos y contribuir con ello a esclarecer distintos aspectos 
de este complejo objeto de conocimiento.






