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El Banco de Datos de la Real Academia Española está constituido por dos grandes 
corpus: el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA ) y el Corpus Diacróni-

co del Español (CORDE ). Ambos conjuntos son complementarios, de manera que el 
CREA contiene textos pertenecientes a los últimos treinta años de historia del español, 
mientras que el CORDE se ocupa de todo lo demás. El carácter integrado de ambos 
corpus se refl eja en la previsión de que los textos pertenecientes a períodos que, por 
el paso del tiempo, vayan quedando fuera del ámbito de CREA pasarán a formar parte 
de CORDE . 

Los corpus que integran el Banco de Datos constituyen la principal fuente de 
documentación de la que se sirve el Instituto de Lexicografía de la Real Academia 
Española para preparar los materiales que se discuten en Comisión y argumentar, 
de este modo, las propuestas. Entre otras fuentes, el Banco de Datos ha servido para 
la redacción de los últimos trabajos de la Real Academia Española: tanto el Dicciona-
rio del Estudiante como el Diccionario Panhispánico de Dudas, o más recientemente, 
el Diccionario Esencial, o la futura Diccionario Esencial, o la futura Diccionario Esencial Nueva Gramática de la Lengua Española, incorpo-
ran ejemplos de uso real de la lengua española extraídos del Banco de Datos, princi-
palmente del CREA .

Un corpus es un conjunto de textos seleccionados y ordenados de acuerdo con 
una serie de criterios lingüísticos explícitos, de modo que pueda utilizarse como 
muestra de una lengua. Hace ahora unos cuarenta años comenzó el desarrollo de 
la lingüística de corpus, en oposición a la aproximación racionalista basada en la in-
trospección. En los años , los primeros corpus, los corpus de primera generación, 
tenían un tamaño aproximado de un millón de palabras. Los textos que lo formaban 
se introducían manualmente. Hacia los ochenta se desarrollaron corpus de segunda 
generación: el COBUILD o el Longman-Lancaster ya tenían muchos más millones de 
palabras y además ya se introducían los textos a través de escáneres y con programas 
de Reconocimiento Óptico de Caracteres; en la actualidad se construyen y explotan 
corpus como el Bank of  English o el British Nacional Corpus, formados por cientos 
de millones de palabras. 
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Un corpus puede entenderse como una biblioteca organizada, ordenada por ma-
terias, por zonas geográfi cas, por fecha, en cuyos textos podemos encontrar la forma 
buscada perfectamente documentada: es la fi cha de trabajo, la papeleta léxica, en la 
que a la palabra acompaña, por completo, su referencia bibliográfi ca. Los textos que 
forman parte de esa biblioteca se seleccionan siguiendo una serie de criterios, median-
te la distribución equilibrada entre España y América; entre lengua escrita y lengua 
oral, entre libros y prensa, novelas y libros de ciencia… Todo ello permite diseñar un 
programa informático capaz de realizar búsquedas seleccionando la información. 

En la Historia de la Real Academia Española, don Alonso Zamora Vicente se re-
fi ere a los corpus y sus aplicaciones con estas palabras:

E l  banco  de  da to s  de  l a  Academia  e s ,  hoy  por  hoy,  l a  ún i c a  he r r amien t a  
l i ngü í s t i c a  de  g r an  magn i tud  ex i s t en t e  pa r a  nues t r a  l engua .  No  cabe  duda ,  
po r  t an to,  de  que  hab rá  de  s e r  e l  pun to  de  pa r t i d a  fo rzoso  pa r a  i nve s t i -
g ac iones  de  d ive r so  t i po,  aque l l a s  e s t r i c t amen te  l éx i c a s,  pe ro  t amb ién  de  
c ampos  t an  d i spa r e s  como e l  de  l a  pub l i c i dad ,  l a  t e r m ino log í a ,  l a  soc io l i n -
gü í s t i c a ,  e t c . ,  a s í  como pa r a  l a  e l aborac ión  de  una  enor me  can t idad  de  p ro -
duc tos  de r ivados :  g r amá t i c a s,  d i c c iona r io s  de  todo  t i po,  mé todos  y  s i s t emas  
de  d idác t i c a  de l  e spaño l ,  de s a r ro l l o s  i n fo r má t i cos  de  t r aducc ión  au tomá t i c a ,  
d i c c iona r io s  e l e c t rón i cos,  t e s au ros  y  co r r ec to r e s  o r tog r á f i co s  i n t eg r ados  en  
p roce sadore s  de  t ex to s,  e t c . 

En la actualidad, CORDE cuenta con unos  millones de formas y el CREA 
consta de unos  millones, de manera que los investigadores tienen a su disposición 
alrededor de  millones de formas de todos los períodos del español, lo que consti-
tuye, sin duda, el recurso más importante del que se haya podido disponer jamás para 
el estudio de esta lengua. Se encuentra disponible a través de la página electrónica 
de la Real Academia Española: http://www.rae.es.

Todos los textos que integran el Banco de Datos van acompañados de una serie de 
etiquetas declarativas de algunos elementos estructurales de los documentos —codi-
fi cación— y etiquetas analíticas de aspectos lingüísticos.

LA NÓMINA DE AUTORES Y OBRAS DEL BANCO DE DATOS

Los textos están perfectamente documentados en la cabecera electrónica que acom-
paña a cada uno de ellos: es la fi cha bibliográfi ca del texto en papel (autor, título, lugar 
de publicación, editorial…) pero también la fi cha electrónica: número de palabras, 
clasifi cación geográfi ca, temática. Gracias a estas referencias y a través de una aplica-
ción específi ca, la Nómina de autores y obras, obtenemos los datos reales sobre los que 
se realiza cada consulta a CORDE o a CREA : números de textos totales, distribución 

  A lonso  Zamora  V i cen t e ,  Hi s t o r i a  d e  l a  R e a l  A cad em i a  Españ o l a ,  Madr id :  
Espa sa -Ca lpe ,   .
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geográfi ca, cronológica o temática. En la aplicación se muestra también la referencia 
bibliográfi ca completa, el criterio que ha servido para su clasifi cación cronológica 
en el Banco de Datos, la clasifi cación temática y el número de palabras de cada uno 
de los textos.

 Además de mostrar las estadísticas generales, la nómina permite combinar distin-
tos criterios de selección para obtener los datos estadísticos de la consulta realizada: 
número de palabras de España, de América; en los distintos temas, épocas, etc.

Las consultas a la nómina pueden realizarse en tres ámbitos:

. Consulta al Banco de Datos: obtenemos datos correspondientes a aquellos crite-
rios de clasifi cación de textos compartidos por CREA y CORDE : geográfi co y medio 
(por ejemplo, seleccionar toda la prensa argentina, o únicamente libros chilenos), 
cronológico (solo registros del siglo , desde  a , por ejemplo). También 
podremos obtener datos correspondientes a autores representados en los dos corpus 
(Vargas Llosa), etc.

. Consulta en CREA : permite obtener datos relativos a los textos desde  hasta 
. La tipología de los textos que componen CREA y CORDE es diferente, tanto 
temática como porcentualmente. En CREA pueden obtenerse datos estadísticos, por 
ejemplo, distribuidos al % entre España y América referentes a textos periodísticos 
clasifi cados en política, o los registros procedentes de correos electrónicos, o, incluso, 
de weblogs, cuadernos de bitácora de Internet que representan el material más reciente 
del que da cuenta CREA .
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. Consulta en CORDE : para operar únicamente con los datos de CORDE, es decir, 
textos hasta , así como datos correspondientes a aquellos criterios de selección 
de textos que no comparte con CREA : geográfi camente, por ejemplo, textos produ-
cidos en Filipinas o aquellos escritos en judeoespañol. Además, en CORDE se han 
regularizado las grafías en los títulos de los textos, lo cual facilita la búsqueda en la 
aplicación, pero se mantiene el título original de la obra en el resultado de la consulta. 
Es decir, se buscará, Crónica… o Teatro…, pero se obtendrán los títulos Chronica…, 
Theatro…, etc.

CREA :  CORPUS DE REFERENCIA DEL ESPAÑOL ACTUAL

El CREA recoge las versiones electrónicas de textos producidos entre  y ; es, 
por tanto, un corpus electrónico de carácter sincrónico que sirve para mostrar ejem-
plos del uso real de la lengua española de los últimos años, tanto en España como en 
América. Está formado por una amplia variedad de textos escritos y orales con gran 
diversidad temática. En CREA «conviven» un temario de oposiciones a enfermería 
español, una obra sobre astrología, procedente de Uruguay, un manual de Informática 
mexicano, la transcripción de la retransmisión de un partido de fútbol argentino o la 
última novela de Gabriel García Márquez. 

Características generales de CREA

Puesto que CREA pretende ser representativo del estado actual de la lengua, los 
materiales que lo integran han sido seleccionados de acuerdo con los siguientes pa-
rámetros:

• Medio: el % corresponde a la lengua escrita y el % a la lengua oral. De ese 
%, un % son libros, otro % es prensa y el % restante recoge los textos deno-
minados «miscelánea»: folletos, prospectos, correos electrónicos, blogs…

• Cronológico: en períodos de cinco años: – ; – ; – ; 
– ; – ; –. CREA siempre abarcará los últimos  años de 
la lengua, de manera que, al fi nalizar la fase –, los textos correspondientes 
a los primeros cinco años pasarán a formar parte del CORDE . Los textos de CREA 
contienen un código específi co para su correcta inclusión en el parámetro temático 
correspondiente en CORDE .

• Geográfico: los materiales se reparten al % entre España y América. A su vez, 
el % americano se distribuye en las zonas lingüísticas tradicionales: caribeña, mexi-
cana, central, andina, chilena, y rioplatense.
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• Temático: cada uno de los tres grandes grupos de materiales («libros y prensa», 
«miscelánea» y «oral» ) se clasifi ca de modo independiente. 

Los textos de «libros y prensa», en dos grandes grupos:

. Ficción: novela, relatos y teatro.

. No fi cción, con seis hipercampos —«Ciencias y tecnología», «Ciencias sociales, 
creencias y pensamiento», «Política, economía, comercio y fi nanzas», «Artes», «Ocio 
y vida cotidiana» y «Salud»— que distribuyen hasta  áreas temáticas.

Los textos de «miscelánea» se clasifi can en impresa/no impresa y las transcripcio-
nes orales en dos grandes géneros con sus correspondientes subgéneros: radiofónico 
o televisivo es el género , que incluye noticias, reportajes, entrevistas, debates, tertu-
lias, documentales, retransmisiones deportivas, magacines, revistas deportivas, varie-
dades, sorteos y concursos. En el segundo género, otras grabaciones, se introducen 
transcripciones de discursos, clases, mesas redondas, etc.

De los  millones de formas que integran el CREA , actualmente unos diez millo-
nes pertenecen a la parte oral. La incorporación de estos diez millones de formas se 
distribuye en dos grupos completamente diferentes:

a)  Textos producidos entre – : más de ocho millones y medio de registros 
procedentes, en su mayor parte, de transcripciones de radio y televisión. Pueden con-
sultarse en la página electrónica de la Real Academia Española, a través de la aplica-
ción de concordancias, la misma que CREA .

b)  Textos producidos entre – : a través de un programa de transcripción, 
codifi cación y alineamiento de texto/sonido, se incorporaron a la parte oral del CREA 
más de un millón de palabras transcritas de las que es posible recuperar, además, 
el fragmento sonoro. Actualmente se trabaja en una aplicación que permita la explo-
tación del corpus oral alineado.

Usos y aplicaciones del CREA

Los corpus signifi can, ya lo hemos dicho, un recurso de primer orden para la investi-
gación lingüística y lexicográfi ca; pero no solo para las tareas que se llevan a cabo en 
la Real Academia Española: la consulta al corpus está disponible, a través de la página 
electrónica de la RAE, para quienes quieran encontrar ejemplos y testimonios de uso 
de palabras o expresiones, distribución de las mismas o presencia/ausencia en España 
y América. 
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La búsqueda puede ser simple: en la línea de consulta escribimos, por ejemplo rap, 
sin ninguna restricción por tema, lugar geográfi co o medio. El sistema nos devuelve 
un total de  casos en  documentos. La estadística nos permite observar que 
se documenta por primera vez en , con un solo caso; en  aparecen  casos 
y  ya en . Cabe preguntarse sobre qué número de registros hemos realizado 
nuestra consulta. Acudimos, para ello, a la nómina y vemos las estadísticas genera-
les. Queremos, además, saber cuántas palabras hay en el corpus correspondientes al 
año . En la aplicación de la nómina escribimos «» en el criterio cronológico, 
es decir, restringimos el número de registros por año. La estadística nos mostrará, 
también, el medio del que proceden los registros. Con todo ello podremos determinar 
la representatividad de rap y, después, en la aplicación de concordancias, seleccionar 
ejemplos de uso.

La aplicación de nómina nos indica que se recogen .. registros del año 
 en el CREA ; que unos dos millones proceden de América y el resto, de España, 
y que provienen casi al % de textos de libros y prensa. 

Por su parte, la aplicación de concordancias nos muestra ejemplos de uso; ahora 
podemos restringir la búsqueda a libros de España de , pero podríamos seleccio-
nar prensa argentina o libros de música de Perú: eso lo haremos en los criterios de 
selección. Recuperamos y seleccionamos, por ejemplo, esta concordancia que docu-
menta el uso de rap en libros procedentes de España y producidos en :

As í  que  uno  e spe r a  que  l o s  nuevos  r ebe lde s  hag an  a l g o,  muevan  e l  co t a -
r ro,  l e s  den  marcha  a  l o s  de  a r r i ba ,  como tú  h i c i s t e  en  tu  momento.  Y  s í ,  l o  
hacen ,  po rque  e l  r a p  no  de j a  de  s e r  una  mús i c a  de  comba te ,  e l  g r i to  de se s -
pe r ado  de l  neg ro  que  s e  muere  en  e l  gue to,  pe ro. . . ,  en tonces  va  l a  i ndus t r i a  
y  me te  a l  r ap  en  l a  d i s co t eca ,  y  s a l en  ha s t a  r ape ros  b l ancos  de sca f e inados.  
( Jo rd i  S i e r r a  i  Fab ra ,  El  r e g r e s o  d e  Jo hnn y  P i ckup ,  Madr id :  Espa sa -Ca lpe ,  
 ) .

Los corpus también pueden servir como banco de pruebas de hipótesis lingüísti-
cas; pueden realizarse búsquedas complejas y utilizar para ello operadores lógicos: por 
ejemplo, la consulta «computadora o ordenador» nos devolverá todos los documen-
tos que contengan computadora u ordenador y comprobaremos el uso mayoritario 
de «computadora» en América y «ordenador» en España.

CORDE :  CORPUS DIACRÓNICO DEL ESPAÑOL

Uno de los problemas fundamentales con el que se ha encontrado la Real Academia 
Española en los sucesivos intentos que ha realizado para la elaboración de un diccio-
nario histórico han sido los materiales que le han servido de base para la redacción. 
Los que se utilizaban hasta ahora,  millones de fi chas aproximadamente recopiladas 
a lo largo de tres siglos, eran muy importantes pero imperfectos: en ocasiones, escasos 
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para la documentación de determinadas formas, en otras, defectuosos (malas edicio-
nes, fi chas incompletas ) por lo que este material tenía que someterse a distintos tipos 
de control.

Con el fi n de solucionar defi nitivamente este problema, la Academia ha construido 
el Corpus diacrónico del español (CORDE ), que cuenta en este momento con más de 
trescientos millones de registros léxicos desde los orígenes del español hasta , 
complementados con los más de ciento cincuenta millones que, procedentes de los 
últimos treinta años, integran el CREA . Amparándose en estas bases lexicográfi cas la 
Real Academia podrá afrontar defi nitivamente la puesta en marcha del Nuevo diccio-
nario histórico de la lengua española.

Características generales de CORDE

El Corpus diacrónico del español pretende ser un corpus representativo de la lengua es-Corpus diacrónico del español pretende ser un corpus representativo de la lengua es-Corpus diacrónico del español
pañola a lo largo de la historia. Contiene diferentes variedades de textos distribuidos 
cuantitativamente de forma proporcional para cada grupo establecido, en un intento 
de recoger testimonios de todas la épocas y lugares en que se habló español, desde los 
inicios del idioma hasta nuestros días. 

El catálogo de obras que lo componen comprende  títulos, de los que  
son de autor anónimo y el resto corresponde a  autores conocidos. Todo ello 
supone, como ya hemos dicho,  un total de más de  millones de registros.

Las obras se han seleccionado siguiendo unos criterios muy concretos. En primer 
lugar se introducen los textos en su integridad, incluyendo prólogos, aprobaciones, 
tasas... Se han elegido aquellos considerados más representativos debido a su difusión, 
a su infl uencia en obras posteriores o al uso que de ellos se ha hecho como apoyo de 
autoridad en otras obras. Se prefi eren las ediciones críticas o, en su defecto, buenas 
ediciones anotadas, buenas transcripciones de un testimonio, aunque en determina-
das ocasiones no ha quedado más remedio que seleccionar la única edición existente. 
Otro de los aspectos en el que se ha puesto especial cuidado ha sido la dimensión 
lingüística del texto, la riqueza de vocabulario y su carácter divulgativo. Están, pues, en 
el CORDE , las grandes obras de la lengua española junto a otras que no se han vuelto 
a editar desde su primera edición y que ahora se han digitalizado para el corpus.

Es importante advertir que el hecho de que la documentación del corpus sea escri-
ta no signifi ca que sea exclusiva ni fundamentalmente literaria. Si se trata de recoger 
la lengua general, hay que pensar que la literatura no es más que una parcela y no 
necesariamente la más importante. Por tanto el CORDE ha incluido la literatura como 
uno más entre los apartados de la lengua escrita, pero sin desdeñar los documentos 
o los textos científi cos.

Sin perder de vista el aspecto temático, el CORDE tiene una estructuración basada 
fundamentalmente en criterios formales. 

En primer lugar se da entrada al verso. Aunque conscientes de que el lenguaje poé-
tico es poco signifi cativo para los estudios lingüísticos y por tanto tienen muy poca 
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presencia en los corpus sincrónicos, el período cronológico que abarca este corpus ha 
obligado a su inclusión, ya que sin él se perdería gran parte de la literatura medieval y 
clásica. El peso de los textos en verso se puede ver en la clasifi cación genérico-temá-
tica del corpus:

• Literarios (%)
◦ Verso %
◦ Prosa narrativa %
◦ Prosa dramática %

• No literarios (%)
◦ Didáctica %
◦ Ciencia y Técnica %
◦ Religión %
◦ Sociedad %
◦ Historia %
◦ Jurídica %
◦ Prensa %

La distribución de los textos desde el punto de vista geográfi co concede un % 
al español de España frente a un % para el de América. Se justifi ca esta despropor-
ción en cuestiones históricas evidentes. El % restante se asigna a textos judeoespaño-
les. Para la distribución de los textos americanos se han establecido una serie de zonas 
basadas fundamentalmente en los estudios de Henríquez Ureña. Así, se consideran 
los siguientes grupos:

• América  : México, Guatemala, Honduras, El Salvador. 
• América  : Nicaragua, Costa Rica.
• América  : Cuba, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Venezuela.
• América  : Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
• América  : Chile.
• América  : Argentina, Uruguay, Paraguay.

Desde el punto de vista cronológico el CORDE está dividido en grandes períodos 
temporales. Estos grandes grupos cronológicos se subdividen a su vez en tramos 
menores establecidos según criterios histórico-lingüísticos que permiten obtener, 
de forma pormenorizada, una mejor visión histórica de la constitución y desarrollo de 
la lengua española. Aunque el corpus pretende ser representativo de todas las épocas 
no quiere decir que todos los períodos estén constituidos por la misma cantidad de 
textos. Se observará que el porcentaje aumenta progresivamente según nos acercamos 
a la época contemporánea.



EL BANCO DE DATOS DE LA RAE 

. EDAD MEDIA ( ,%)
a. Orígenes–
b. –

. S IGLOS DE ORO (,%)
a. –
b. –

. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (%)
a. –
b. –
c. –
d. –

Todos estos elementos clasifi catorios quedan recogidos en la cabecera bibliográfi -
ca que acompaña a cada texto y que sirve además para el control y recuperación de los 
datos, haciendo posible que las consultas vayan referidas a la totalidad de los textos 
o bien únicamente a aquellos que poseen unas determinadas características geográfi -
cas, temporales, temáticas, etc.

Usos y aplicaciones del CORDE

Una consulta básica al CORDE nos proporciona información sobre el nacimiento, 
vigencia y desaparición de una palabra, además de que nos permite deducir su signifi -
cado por los contextos en los que aparece. Por ejemplo:

La consulta sobre la palabra baharero, sin ningún tipo de restricción (no hemos li-
mitado zona geográfi ca, cronología, tema, autores. . . ) arroja la siguiente información:

• – Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita ), Libro de buen amor, ed. Alberto Ble-Libro de buen amor, ed. Alberto Ble-Libro de buen amor
cua, Cátedra (Madrid), , página :

«dexa  todos  aqués to s,  t oma  de  nós  s e r v i ç io. »
La s  mon j a s  l e  d i x i e ron :  «Señor ,  non  av r i a s  v i ç io :
son  pobre s  baha r e r o s  de  mucho  ma l  bo l l i ç i o ;
s eñor ,  ve t e  connusco,  p r ueva  nues t ro  ce l i ç i o. »

• a  Anónimo, Cancionero de Pero Guillén, ed. Brian Dutton, Universidad de 
Salamanca (Salamanca), , fol. 617v:

Sab i endo  quan to  t em ida
mi  p luma  t i ene ’ l  rope ro,
c ’o s  ma tó  y  o s  d io  he r ida
con  que  vos  mor í s  en  v ida ,
don  coba rde  baha r e r o .
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Por tanto, podríamos concluir que baharero parece signifi car «fanfarrón, embus-
tero»; es una palabra que nace en el siglo  y llega hasta fi nales del , época en 
la que desaparece para quedar tan solo en algunos diccionarios u obras de carácter 
lexicográfi co.



En fi n, CREA y CORDE conforman el mayor banco de registros lingüísticos del es-
pañol reunidos y disponibles para todos; el departamento de Banco de Datos cuenta 
con una dirección de correo electrónico, dbd@rae.es, desde la que, con sumo gusto, 
atendemos dudas, cuestiones y sugerencias relacionadas con la explotación de los 
corpus de la Real Academia Española.
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