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LAS FRASES IDIOMÁTICAS PRAGMÁTIC AS 
ITALIANAS: LOS MARCOS DE S I T U A C I ~ N  

Y SUS EQUIVALENCIAS EN ESPAÑOL 

1 .  OBJETIVO 

En estc artículo se analiza un tipo de enunciados fraseológicos que denominamos frases 
idiomáticas pragmiticas'. se ti-ata de secuencias prefabi-icadas. estereotipadas y plurifuncionales 
que se enuncian en unas circunstancias concretas. cuya interpretación y uso están determina- 
do \  por el contexto lingüístico y situacional. por lo que se hace imprescindible el análisis de 
los aspectos socio-culturales de la comunidad lingüística correspondiente -en nuestro caso 
Iii italiaiia y la española- y de las situaciones que propician su uso. es decir. los Ilainados 
niarcos socio-culturales o inarcos de situación. también definidos como «condiciones de pi-o- 
piedad>,'. 

El objetivo es establcccr las funciones de algunos de estos enunciados eii italiano. anali~ar 
lo5 niai-cos de situación y localizar las realizaciones liiigüísticas equivalentes en español. A 
estc respecto. basindonos en Cosei-iu ( 1988). hay que indicar que la existencia de detei-mina- 
das foi-iiiiilax o xecuencias en una lenyiia se debe al hecho de que éstas se han constituido y 
han pasado a convertirse cn tradicioncs y a foriilar parte del habla repetida de esa coiiiunidad 
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mediante la 1i.jacicín. [,a causa de que no se hayan formado en otras lenguas es simplemente 
pnrqiie no han hecho liso de los instrurneiitos iiiherentes para realizar estos procedimientos. 

A pesar de los avances y los intentos que en estos niíos se han venido realizando en la 
elaboración de iiiia tipología precisa de las diferentes iinidades ti-aseológicas:. los rasgos dis- 
tintivos de cada una de las diferentes secuencias siguen sin estar bien deliinitados. Dejando a 
un lado esta compleja clasificación termiiiológica'. me limito a citar las diferentes denoriiina- 
ciones y características que los lingüistas han ido dando a las unidades fraseológicas objeto 
de nuestro estudio: locuciones inter.jectivas ( J .  Casares: 1950 ( 1992)). giros interjeccionales o 
f6rinulas estereotipadas (W. Beinhauer: 1964 ( 1978)). clichés ( A .  Zuluaga: 1980). fói-mulas 
de comunicación o frases idiornáticas pragmáticas (G .  Skytte: 1988). garnbitos (B .  Gallardo: 
1990)'. expresiones estereotipadas (A.M. Vigara: 1 992 ), lexemas conlple.jos interjectivos o 
expresiones cristalizadas formularias (M. Voghera: 1994)". expresiones (F. Valera y H. Kubarth: 
19931, expresiones inodales o interjectivas (C. Fuentes: 1994). expresioncs forn~ularias 
(F. Casadei: 1995)'. fGrmulas rutinarias (G. Corpas: 1996)" frases léxicas (M. T. Llorente: 
1996). 

Estas frases o fórmulas lexicalizadas son un grupo heter~géneo de unidades comunicativas 
convencionales que se caracterizan por tener una estiuctura intei-na muy variada y por su re- 
petición tnecanica. siendo autoinatismos lingüísticos. Por su uso son predecibles y están de- 
tertninadac por el contexto situacional, de hecho adquieren su pleno sentido. unitario e inde- 
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pendiente. en una situación coriiunicativa concreta y normalmente aparecen en el plano de la 
interacción al etnplearse para dirigirse al interlocutor o bien para responder o comentar algo 
anteriortnente dicho o hecho. Precisaniente, por este últiino factor. su uso está casi limitado a 
la lengua coloquial hablada en su registro inforinal" y en su niodalidad de diiilogo o conver- 
sación cara a cara. Como indica G. Corpas (op. cit.) este tipo de unidad se diferencia de las 
paremias en que su aparición cs predecible a partir de unas circunstancias concretas: al igual 
que un deter~iiinado lexerna conlleva o implica el uso de una cierta unidad léxica -las llama- 
das solidaridades Iéxicasi"-, una deterriiinada situación comunicativa propicia el empleo de 
una frase pragmática concretaii. 

3. RASGOS DISTINTIVOS 

Las frases idiornáticas pragmáticas se encuentran por sus rasgos lingüísticos entre los 
conceptos de locución, frase rutinaria, marcador discursivo y otras formas: 

3.1. Frases idiomáticas pragmáticas-locucionesi': 

3.1.1. Se puede afirmas que desde el punto de vista del uso, entre las frases idiomáticas 
pragmáticas y las locuciones no existe ninguna diferencia. ya que ambas forman parte del 
caudal fijo coinún y convencior~al de los hablantes de una lengua y del Ilatiiado «discurso 
repetido» frente al (<discui-so libre». Sin embai-go hay que sellalar que si bien muchas de estas 
expresiones pertenecen al denoniinado italiano tendencia1 (A.  Mioiii: 1983) o de uso iiiedio 
(F. Sabatini: 1985). otras muchas tienen origen y uso regional o dialectal. teniendo presente. 
como indica G. Berruto (op. cit.). quc en el italiano contemporáneo la diinensióil diatópica 
predoniina sobre el resto. dada la existencia de los italianos regionales estándar quc constitii- 
yen la norina social en cada una de las regiones italianas. 

3.1.2. La diferencia semántica entre las locuciones y estas unidades reside en el significa- 
do prevalentemente stirnántico -1exical- de las primeras frente al prevalentemenie pragmá- 

9 Para Ci. Bei~i i to  i 1987 el itiili:irio r hahl:ido, coloqiiial y el it;iliiino popiilnr con\iitii> eii Iiix clo\ aricd;rcle\ 
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iie\ coiitextuale\ qiie 1>reseiit;iii la\ fra\es idioriiitica\ pragiiiiítieas. 
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\ilitáctic;i. 



tico de las setundas. cuyo higniticado esti en relacicín a sil empleo en una concreta sitli:icirín 
comunicativa. Ainbas ~inidades piteden ser calificadas como idiornáticas. pero rnienrriix que 
la idic)ln;iticidacl de las locuciones depende de la no calculabilidad o transpai-enci~i de su si9- 
nificado lexical''. establecido entorno a iin continuurn gradu;il +/- literal/idionii~icc). +/- 
exocéntrico/endoc611trico. +/- diamagritico/olístico. +/- tr~insparenie/o1~~1c~o. la de 1215 Ii.;i\e\ 
idiomríticas pragmáticas. siempre dentro dc iiria escala. depende del \entido cultural-pratmá- 
tico que la expresión adquiera en iiria detesininada situación coi-iiunicativa. teniendo un signi- 
t'icado +/- exocénirico dependiendo de la relación existente entre los conitit~iyentes léxicos y 
el significado últiino de la expresióri cn el contexto. El (iynificado de ( e  chi ti conosce!) es 
nias calculable que el de (m;i t i  pareva!). al iyiial qiic locuciones idiornáticas del tipo (eswrc 
coiiie carie e gatto) son inlís transparentes semánticainente que (essere giu). (essere ~ r i i  

cluarantotto) y (essere in bilico) que son ~i-iás opacas o olí\ticasl', al ser I-erili7aciones Iiiigüíslicas 
cie nietáfoi-as conceptuales". derivar de acotitecimientos históricos. hechos literarios o 
:iiiecdóticoc y estar foi-madas por palabras ~~idiomiticas»"' respectivamente. 

3. I .3. Desde el punto de vista iriorfolóyico y sintáctico las frases idiomaticas pra~máticac 
presentan. a1 igual que las locuciones. restriccioneb al ser secuencias con Lin alto 2r;idc) de 
cristalización. De todas formas no todas poseen la misma cohesión mostosintáctica ni el rnib- 
ino grado de lexicalización. En líneas generales se pliedc atir~iiar que adniiten en casos rnuy 
aislados variables categoriales de siis componentes y de coilectores. pero en su mayoría son 
invariables al poseer una capacidad de conmutación muy linlit~ida. al presentar fijación en el 
orden de sus constitiiyentes y iio permitii- generalmente ninguna transforrnació~i estructural. 
ni iiinguna inserción. sustitución ni supresión: 
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a. Variables Iexicales: 

Por lo que se refiere a la saturación lexical. hay que indicar que. mientras que la mayor 
parte de las trases idiomáticas pragmáticas son totalmente saturadas1-. las locuciones pueden 
ser parcialmente saturadas. ya que dependiendo del tipo de expresión del que se trate. pueden 
ser adaptadas'": 

Ma dico! Ma ti pareva! Questa non ci voleva! 
*:Ma racconto! '"Ma ti sembrava! *:Questo non ci voleva! 

Gettarehuttare acqua al fuoco. Mandarelandase a que1 paese. Aggiungere legnaloliolbenzi~ia 
al fuoco 

b. Variables morfológicas: 

A chi lo dici! 
lo dici a me! 
lo dici a noi! 

Ma dico! Ma ti pareva! Questa non ci voleva! 
j:Ma diciamo! *Ma ti parevaiio! '"Queste non ci volevano! 
*Ma diro! *Ma ti parebbe! '"Questa non ci sal-ebbe voluta! 

Si pub. si pub ... 
Si possono. si possono ... 

c. Variables sintácticas: 

Non dico altro! Ma t i  pareva! 
*:Non altro dico! *:Ma pareva a te! 
*Non lo dico altro! *Ma te lo pareva! 

d. Inserciones y supresiones: 

Non dico aliso! Ma ti pareva! 
'Non dico altro mai! "Ma ti pareva niai! 

Si fa. si fa ... 
Si fai-ino, si fanno ... 
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Chi lo avrebbe detto! Ma chi se ne frega! 
Chi lo avrebbe mai detto! Ma chi cazzo se ne frega! 

Non dico altro! Chi lo avrebbe detto! 
*Non dico! *Chi avrebbe detto! 

Ma ti pareva! 
Ti pareva! 

Ma chi se ne frega! 
Chi se ne frega! 

A diferencia de las frases idiomáticas pragmáticas, las locuciones, respecto al segundo y 
tercer punto, en muchas ocasiones y a pesar de las restricciones morfológicas, presentan va- 
riables verbales y pronominales y tienen un elemento variable que sería el miembro X, nor- 
malmente sujeto o bien complemento directo o indirecto; a pesar de sus restricciones sintácticas. 
admiten, como indica A. Elia (1982). en ocasiones y en determinados contextos y registros 
algunas operaciones transformacionales, por ejemplo la pronominalización y la dislocación a 
izquierda y derecha. A este respecto, S. Vietri (1990) cree que en las «frases fijas» el número 
y la posición sintáctica de los elementos fijos y variables es libre, es decir, pueden presentar 
una mayor o menor fijación por lo que respecta a su estructura interna, teniendo partes fijas 
y partes  variable^'^, a diferencia de las frases pragmáticas, que son en su mayoría completamente 
fijas"'. Por lo que se refiere al cuarto, admiten inserciones -especialmente adverbios-, pero no 
omisiones: 

Ena mette le carte in tavola 
Ena metteva le carte in tavola 
Ena avrebbe messo le carte in tavola 
Ena e Gianni mettono le carte in tavola 
Le carte in tavola le mettono Ena e Gianni 
Ena le mette, le carte in tavola 
Ena non mette mai le carte in tavola 

19 Es evidente que existen diversos tipos y grados de fijación. A este respecto M.  Voghera ( 1994) establece una 
escala de +/- mobilidad e interruinpibilidad de lexemas complejos -incluye además de las locuciones propiamente 
dichas. cualquier secuencia formada por dos o iiiás palabras que presente cohesión interna seiiiántica y sintáctica que 
puede ser considerada como un único lexema- e indica que el 64.18 '7r de los lexeinas compuestos que aparecen el 
corpus del LIP í 1993) presentan los rasgos de -interrurnpibilidad y -mobilidad. 

20 La misma autora indica que la grarnaticalización de una secuencia no conlleva la pérdida de significado. 
sino que se tiende a transformar los significados lexicales en textuales y éstos en pragináticos. El hecho de prevalecer 
el significado pragniático facilita la lexicalización de la secuencia. Por ello los lexemas más compactos son los 
interjectivos debido a su función de marcadores de actos lingüísticos, más que a su estructura sintáctica. A este res- 
pecto hay que decir que la lingüista diferencia entre los lexemas complejos con significado pragmáticos - e x p r e -  
siones formularias- que poseen el máximo grado de lexicalización. los que tienen un significado textual/gramatical 
-los conjuntivos y preposicionales- con menos grado de lexicalización que los anteriores, y los que poseen un 
significado lexical -nominales, adjetivales. adverbiales y verbales- con un grado de lexicalización menor que los 
conjuntivos y preposicionales. 



A modo de resumen y siguiendo el criterio de +/- movilidad e interrumpibilidad utilizado 
por M. Voghera (op. cit.) para clasificar los lexemas complejos, distinguimos cuatro tipos de 
frases pragmáticas según su grado de lexicalización: 

Constituyentes no móviles y no interrumpibles: 
- con flexión: ma chi te lo fa fare, ma chi te lo faceva fare, ma chi me lo fa fare, *ma chi 

mai te lo fa fare. 
- sin flexión: speriamo bene, *spero bene, *speravamo bene, *lo speriamo bene, *bene 

lo speriamo. 

Constituyentes no móviles, pero intenumpibles: 
- con flexión: ma chi se ne frega!, ma chi se ne fregava!, *se ne frega ma chi!, ma certo 

chi se ne frega! *ma chi se ne frega mai. 
- sin flexión: chi lo avrebbe detto!, chi lo avrebbe mai detto!, *chi lo aveva detto!, *chi 

lo avrebbero detto!, *lo avrebbe. 

Constituyentes móviles, pero no intemmplibles: 
- con flexión: a chi lo dici!, lo dici a me!, a chi lo dite!, *a chi veramente lo dici!. 
- sin flexión: - 

Constituyentes móviles e interrumpibles: 
con flexión: si fa si fa, si fanno si fanno, si fa certo che si fa, si faceva si faceva, le facevano 

le facevano, la faceva la faceva la cosa. 
sin flexión: questa non ci voleva!, questa veramente non ci voleva!, *questo non ci voleva!, 

*questa non ci sarebbe voluta!, non ci voleva questa!, *non la si voleva questa! 

3.1.4. Las frases idiomáticas pragmáticas, al igual que las fórmulas rutinarias, aunque no 
gozan de autonomía textual como las paremias al estar determinadas por situaciones especí- 
ficas". son enunciados completos y actos de habla, a diferencia de las locuciones que requie- 
ren un contexto verbal inmediato. funcionan como elementos oracionales y forman parte del 
sistema de la lengua. Sin embargo las locuciones verbales, aunque funcionan como verbos, 
tienen unidad oracional y pueden desempeñar las mismas funciones que las frases pragmáti- 
cas. M. Heinz (1993, cfr. 1. Panadés (1997)), en su clasificación de locuciones", incluye las 
locuciones pragmáticas situacionales" que cumplen la misma función que las frases pragmá- 

21 Para A. Zuluaga (op. cit.) las fórmulas. las fórniulas de fijación pragmáticas. los dichos y los clichés son 
frases y los refranes textos. La diferencia estriba en que la función de las primeras depende del contexto lingüístico 
o pragmático. 

72 Distingue. según su función. entre locuciones denotativas cuya función es la de denotar y pragmáticas cuya 
función es expresiva y apelativa. Las pragmáticas se wbdividen en situacionales, significan en el momento de su 
empleo (pasar un ángel): emocionales cuyo uso está ligado a la emoción del hablante en el momento de la enuncia- 
ción (poner las nianos en el fuego) y apreciativas. que corresponden a nombres que expresan la cualidad (ser un viva 
la Virgen). 

23 Es posible que coincidan con las que A. Zuluaga (op. cit.) llama dichos o frases hechas, siendo enunciados 
con elerrientos pronominales (eso es harina de otro costal) o deícticos (aquí fue Troya) que dependen del contexto 
lingüístico y extralingüístico respectivamente. 



ticas y se caracterizan por ser actos de habla y tener un sigtiiticado praginático: fbrriialiiiciite 
presentan. al igual que las frases idiomáticas pragmáticas, un alto grado de fijación sintáctica 
y semántica. niayor que la del resto de locuciones. Tomando como modelo la clasificación 
que aporta G. Corpas (op. cit.) para las fórmulas rutinarias en español". indico las diferentes 
clases de locuciones pragmáticas situacionales siguiendo un criterio funcional y seinántico: 

Loc~rc.io1ic.s cii.sc~l.rr.sii~rrs: invitación a hablar (ti ha rnangiato la lingua il  gatto?). finaliza- 
ción de un tema (e  buona notte ai suonatori. punto e basta. chi piu rle ha piu ne nietta. e 
compagnia bella), enlace (apri bene le orecchie!). etc. 

Loc~cciorlc.~ psic.o-.soc,icrles: e.q,rc.sii'~i.~: de rechazo (neanche per sogno!. e un cavolo!. 
quando dico io. quando le galline avranno i denti. piuttosto mi faccio í'rate). de incredulidad 
(raccontalo a tuo nonno!. mio nonno in carriola!). de reproche (senti chi parla!. ti si possa 
seccare la lingua!. bella forza!). de ignorancia acerca de algo (vattelo a pesca!). de deseo o 
buena suerte (in bocca al lupo. auguri e figli maschi. che Dio ce la inandi buona!. pancia inia 
fatti capanna!), de insolidaridad, indiferencia o desinterés (col cavolo!. sono fatti tuoi!. hai 
voluto la bicicletta addeso pedala. crogliolarsi nel propio brodo!. attaccati al tram!). de con- 
trariedad (6 una parola! ). 

Loc~rc,iones c.oinisii~crs: locuciones de promesa y amenaza (ridi. ridi che la mamma ha fatto 
gli gnocchi. bocca mia. taci!). 

Locuc,iorie.s ciirectii~cr.~: locuciones de exhortación para pedii- al interlocutor que se vaya 
(fuori dai piedi!). que se calle o guarde un secreto (zitto e mosca!). que no exagere (vola 
basso!, cala Trinchetto!). que explique lo que pasa (ho quattro occhi?. che cavolo ti 6 preso'!). 
que esté tranquilo (calma e sangue freddo), que olvide (beviamoci sopra) y las locuciones de 
Animo (su con la vita!. pensa alla salute!). 

Locuciories nsertiivrs: locuciones de insulto o exclamación de enfado diri_oido al receptor 
(che t i  pi-enda un colpo!. vai a que1 paese!. sei un figlio di buona donna). 

Lo('11cio11e.s r i t~l~rle.~: locuciones de saludo (qual huon vento ti porta!) y de despedida (tante 
di belle cose). 

3.2. Frases idiomáticas pragmáticas-fórmulas rutinarias 

Estas unidades. al igual que las fórmulas rutinarias. son enunciados fraseológicos 
contextualmente marcados. con un altísimo grado de lexicalización y se caracterizan por ser 
actos de habla. Presentan el rasgo míixiruo de connotación comunicativa-pragrnatica al estar 
determinado su significado por situaciones comunicativas concretas. pero, se diferencian de 
las forinulas rutinarias. por su mayor valor semantico informativo. por su +/- opacidad 
idioinática pragmática o exocentrisrno y niayor valor modal. hasta el punto que las podemos 
etiquetar corno 1-ormulas rutinarias o de información pero siempre que. dentro de las mismas. 
elaboremos uti continuurn +/- valor informativo y +/- modalidad. Como heriios visto ante- 
riormente. la rnayor parte de los lingüistas consideran ambas unidades un único tipo y, sin 
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hacer distinciones precisas eiitre las dos", las engloban bajo el término de forniulas y la\ 
clasitican según su fiinción discursiva y su carga semántica. 

Al igual que se distinzue entre las respuestas constituidas por siinples adverbios de acep- 
tación. rechazo. duda. etc. (sí. no. quizás) y los llamados adverbios de modalidad o las cspre- 
siones modales o iiitesjcctivas"'. hay que diferenciar entre las formulas rutinarias discursivas 
y psico-sociales del tipo (;claro que sí!. idesde luego!) y las frases idioiiiiticas prngrniticas 
como (;ya lo creo!. ;ya ves!). dada la menor carga modal e informativa de las priiiieras res- 
pecto a las segundas. De hecho. C. Fuentes (op. cit.) diferencia entre adverbios inodalizadores 
y <<expresiones menos granlaticalizadaso. que llama expresiones modales o intct:jcctivas (ya 
lo creo. eso sí que no. a mi que me importa etc.) y se emplean como respuesta y como comen- 
tario expresivo a algo anteriormente dicho o hecho por el interlocutor: las primeras corres- 
ponden a las fi-ases riitinarias. las segundas a las frases idiomáticas pragiiiáticas. 

Resumiendo. se pueden indicar los rasgos + Iexicalización y + coniiotación pragmática- 
comunicativa corno marcadores específicos de las fórmulas iutinarias y de las fi-ases idiomáticah 
pragmáticas r-especto a otras unidades. y +/- exoceritrismo/endocentrisriio. +/- valor informa- 
tivo y +/- valoi- modal como rasgos marcadores diferenciadores dentro de éstas. 

3.3. Frases idiomáticas pragmáticas-marcadores discursivos 

A diferencia de las frases idiomáticas pragmáticas. los marcadores discursivos no coritri- 
buyen al contenido proposicional. son elirninables" y su significado es completamente lite- 
1x1: sin einbai-go ailibos tipos de expresiones son secuencias desemantizadas. plui-ifuncioiiales, 
su valor depende del contexto y de la entonación: además las dos facilitan el desarrollo de la 
conversacióii. aunque las frases idiomáticas pragmáticas normalmente no cumplen las ~iiis- 
mas funciones que los marcadores discursivos -toma de turno. cesión de turno. petición de 
atención. control de recepción. petición de acuerdo o desacuerdo. fatisnios. etc.-. La seme- 
jaiiza entre ambas secuencias ha llevado a algunos autores a incluir algunas frases idiomáticas 
pragmáticas dentro de la clase de marcadores discursivos'~ determinado por el hecho que 
estas frases pragmáticas pueden actuar. desde un punto de vista interactivo. corno niarcadores 
pragmáticos. conectores y marcadores discursivos textuales y. por su fiirlción expresiva. como 
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indicadores modales. A este respecto hay que señalar. corno afii-ma C. Fuentes ( 1995). que 
una unidad puede funcionar a la vez como elemento de modalidad y usarse corno conector. 
Conio posteriormente analizaren~os. las frases idiomáticas pragrnáticas son sobre todo refuer- 
zos del acto ilocutivo al ser secuencias exhortativas y apelativas que iriiplican al interlocutor. 
G. Herrero i 1990) estudia una serie de unidades estereotipadas. que se emplean en el plano 
de la interacción. forrnal y gramaticalmente muy variadas. caracterizadas por su alto grado de 
automatización y por su uso fático y cuyo significado se establece según el contexto en el que 
se actualizan. Por su estructura formal las clasifica en oraciones y proposiciones indepen- 
dientes (vamos a ver. ya sabes lo que pasa. etc.). oraciones integrada.\ (resulta que. pues te 
diré que. etc.). fornias nominales. sintagnlas y partículas (en confian~a. y todo eso. bueno. ya. 
etc.). La diferencia entre estas unidades fhticas"' y las unidades objeto de nuestro análisis. 
como ya hemos indicado anteriormente. reside en que éstas son elementos riiarginales respec- 
to al núcleo informativo al poder prescindir de ellas sin que la cornunicacibn se vea afectada. 

3.4. Frases idiomáticas pragmáticas-otras fornias 

Muchos de los aspectos hasta ahora citados para definir este tipo de unidad fraseológica. 
los comparten otros tipos de secuencias: inte~~jecciones -sentido autónomo e independiente. 
significado de una frase entera. valor ilocutivo. marcada enfáticamente y caracterizada por su 
entonación exclamativa-. locuciones olofrásticas o idiomáticas que. según 1.  Poggi ( 1  995). 
son una subcategoi-ía de interjección, formadas por dos o más palabras cuyo significado no es 
transparente y cornunican un acto lingüístico entero (rneno male! ). A.M. Vigai-a ( 1992) deno- 
mina con diversas etiquetas una serie de secuencias que son frases pragmáticas: interjeccio- 
nes iinpropias o secundarias que son términos desemántizados y sirven para el desahogo 
ernociorial del hablante ( jvenga ya!, jno me fastidies! ): interjecciones expandidas. definidas 
como oraciones interjectivas (¡vaya con el niño!); perífrasis oracionales, se trata. como indica 
la propia A.M. Vigara ( 19801, de frases en las que la fórmula de realce impone un esquema 
sintáctico (;vaya tonto!): expresiones de autoafirmación caracterizadas por ser coloquiales. 
eslereotipadas y subjetivas (no digo más, óyeme bien). A este respecto R. Alniela ( 1982) se 
plantea cuál es la diferencia existente entre una locución y una interjección e indica que ambas 
unidades (estereotipadas y con significado no analizable) pertenecen y son los dos tipos del 
discurso repetido/reproducido: a la primera la denomina modismo. a la segunda lexisnio: el 
lexismo <(no es una palabra pero se realiza conio palabra normal ni ente,^ y. por su caráctei- 
autovalente. «puede ser regente, pero no puede ser regida»: los modismos <(no son frases. 
pero se realizan como tales)) y no poseen <<la propiedad de poder tener elementos dependicn- 
tes y de no poder depender de otros elementos>,. 

Las interjecciones. como las frases idiomaticas pragrnáticas. tienen un alta frecuencia de 
uso en situaciones comunicativas informales en las cuales el locutor expresa estados emocio- 
nales y subjetivos4": además ambas unidades. dada su espontaneidad. su inmediatez y su ca- 
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rácter eminentemente econóniico. tienen en común su pertenencia a la lengua hablada (colo- 
quial informal): la presencia de interlocutores activos implica la alternancia comunicativa y 
en un texto hablado se dan todos los elementos contextuales lingüísticos y extralingüísticos 
que le confieren el verdadero significado a las secuencias, en especial la entonación. Hay que 
indicar que las frases pragmáticas tienen un valor interjectivo y en muchas ocasiones, al menos 
en italiano. se enuncian anticipadas o introducidas por una interjección. 

Valiéndonos de las nociones de centro y periferia praguenses que 1. Panadés ( 1996) pro- 
pone aplicar a las expresiones fijas. podemos afirmar que las locuciones. las frases rutinarias, 
los marcadores discursivos, las interjecciones adverbiales, las frases pragmáticas son unida- 
des fraseológicas -categorías- que no están completamente separadas unas de otras. exis- 
tiendo un núinero de cada una de ellas situadas en zonas de transición colindantes con las 
otras categorías: así las locuciones pragmáticas estarían en una zona intermedia entre las lo- 
cuciones" y 13s frases pragmáticas. compartiendo rasgos específicos de cada una de estas dos 
categorías. situándose en la periferia de las inisnias respecto a las secuencias que presentan 
todos los rasgos propios de esa categoría. situadas en el centro de esta unidad. De esta forma 
se puede explicar como las locuciones pragniáticas (raccontalo a tuo nonno!)" presentan un 
grado de ti-jación interna más próximo a las frases pragmáticas (ma t i  pareva!) que a las locu- 
ciones verbales (mettere le carte in tavola)" y. por el contrario. su opacidad deriva tanto de su 
signiiicado lexical como del pragmático. Por lo que se refiere a la diferencia existente entre 
las frases pragmáticas -+ contenido informativo. + valor modal. +/- opacidad idiomática 
pragmática o exocentrismo- y las meras fórmulas rutinarias - - contenido informativo. - 
valor modal. + endocentribmo- hay que indicar que existe un grupo de secuencias (non se 
ne parla nernrneno!. non avere tutti i torti. certamente si. non ho idea. etc.) que se encuentra 
en una zona limítrofe entre ambas al compartir parcialmente los rasgos distintivos de las pri- 
meras, pero el significado es total o parcialmente endocéntrico: la diferencia entre la frase 
idiomática pragmática íquesta non ci voleva!) y la secuencia (non se ne parla nemmeno!) 
reside en el significado exocéntrico de la primera respecto al endocéntrico de la segunda: a su 
vez esta segunda se diferencia de las meras frases sutinarias (e no, credo di no) por su mayor 
valor informativo y carga modal. 

4. SIGNIFICADO Y MARCO DE SITUACIÓN 

Este tipo de unidad frascológica. como he~ilos indicado anteriormente. tiene un significa- 
do más pragmiitico que se~niintico -1exical-. es decir. son secueiicias que adqiiieren su pleno 
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significado dependiendo de cómo se iitilicen en una situación comunicativa concreta". Por 
tanto. para el estudio de sii significado:'. es necesario delimitar las situaciones que dan lugar 
al uso de estas frases prefabricadas. junto a los aspectos socio-culturales de la coinuriidad 
lingüística colrespondiente -en nuestro caso la italiana-. es decir. lo que se ha definido 
como marcos socio-culturales o marcos de situación -traducción del ~~situatioiial Ii-a~iies,, de 
Coulmas-. G. Corpas (op. cit.: 176). citando a Coulmas. indica: 

<<( ... J los mal-cos de sitiiación para las fórinulas rutinarias son esquemas 
cognitivos que ( a )  comprenden la información ncccsaria para el uso correcto de 
una fórmula, o una clase de lorniiilas. y (b)  ri~otivan el uso de la(s) misma(s) en un 
~nornento dado. Dichas estructuras de conociniiento representan la percepción 
prototípica y convencional de tales sitiiaciones por parte dc los miembros de la 
comunidad hablante. siendo fiel refle-lo de su cultura.,> 

Antes de iniciar el análisis de los iiiarcos de situación de algunas í'sases idiomáticas prag- 
iiiríticas. es necesario definir las características de estas unidades fraseológicas. 

Desde el punto de vista categorial no existe ningún rasgo delimitante. puesto que estas 
expresiones pueden estar formadas por cualquier categoría gramatical y admiten múltiples 
conibiiiacioiies: adjetivo + sustantivo (e buona notte!), verbo + pi-onombre (ci mancava puse 
qucsta). verbo + adverbio (spei-iamo bene), adverbio + adverbio (mai e poi mai). preposición 
+ proiioiiibre ( e  con questo'?). verbo (fregatene!), etc. 

Según su estructura. la inayor parte de estas secueiicias se caracterizan por estar formadaa 
por un siiitagma. especialmente verbal, (come non derto!) o por oraciones completas que en 
su gsari inayoría presentan una fiLiacióii léxico-sintáctica al ser formas petriticadas por el uso 
(meglio di cosi si muore!. tanto di guadagnato!). Desde este punto de vista. se podrían dividir 
e11 frases pragtriiticas de estructura fija ( tila dico!. (niale) t i  pareva!. (<e come!. bella tor~a! .  
cra ora!. etc. y de cstriictiira variable (adjetivo + chc non essere altro!. ma chi ti + verbo!, eh 
si chianialo + siistantivo. etc.). cjuc se caracterizan por foi-mar parte del inventario de esque- 
mab sinticticos li.ios que posee el hablante y por estar estrcchamentc ligados a actos pui-a- 
niente ilocutivos. Diferenciar estas seciiencias variables dc las cstructiiras fraseológicas 
idioniríticas específicas de una lengua (bello + sustantivo!. sustantivo + iloii essere dei inigliori. 
i l  piu + adjetivo in assoluto!. vogliamo + verbo!. etc.) es una tarea coiiiplcja al ser nnibas 
iinidades foi.inas Iexicalizadas propias de una lengua deterniinada. 

Desde el punto de vista de la función testual. son fórmiilas discur~ivas al tratarat. de 
dispositivos típicos de la textualidad del hablado y tener la función en ocasiones de estriictu- 
i.ar el discurso y adininisti-al- la interacción: algunas pueden ser respiiestas. otras introductores. 
i.egu1adoi.e~ o enlaces a la conversación. Por su función interactiva unas son propias del Iocii- 
toi- y otras del receptor. 
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Antes de analizar algunas de estas unidades, exponemos una clasificación de las iiiismas 
siguiendo el criterio 5emántico y futicional anteriormente indicado para las locuciones prag- 
niáticas situacionales'": 

Frcr,ses ~ ~ r n g r ~ ~ c í r i c ~ o , ~  eupre.sii~er.s: de asentimiento (ci mancherebbe altro!. altro che! 1. de 
negación o rechazo (inai e poi mi. te lo sogni!). de incredulidad (chi lo avrebbe detto!. mai 
vista una cosa del genere!), de contrariedad (sai corn'e. e tnai possibile!). de ignorancia (e  chi 
lo sa!), de solidaridad (cosa vuoi farci!). de insolidaridad (non me ne poteva fregase di rneno!. 
alla faccia tua!, beccati questa!), de deseo (speriamo bene!), de reproche (era ora!. tna chi te 
lo fa fase!). 

Frersrs prcrgnllític-ers c~orllisii~crs: de amenaza ( t i  faccio vedere!, questa 111e la segno! ). 
Frcrses prcrgrneitic~tr.s dirrc*tiila.s: (cotne non detto!, ma rni faccia il piacere!). 
Fr7rse.s yrcrgn~cíticus crsertii~crs: de aseveración (quando ci vuole ci vuole. si pub si pub, 

cariibiarc da cosi a cosi), para subrayar- veracidad (non dico altro!, meglio di cosi si inuore), 
de contrariedad y disgusto (ma ti pareva!, questa non ci voleva!, siarno a posto!, ci mancava 
puse questa! 1. 

Frcrses pnrgrneiti(~eis ritiicrlrs: ( come butta?. non c'e rnale ). 

6. ANÁLISIS DE ALGUNAS UNIDADES 

Debido a su función pragmática. es necesario para su estudio encuadrar las frases prag- 
ináticas en la interaccióti y cn la relación dinámica existente entre hablante-oyente. Por ello 
nos valdren~os de las transcripciones dc conversaciones reales del «Lessico di frequen~a 
dell'italiano parlaton :' para establecer y analizar las funciones. valores expresivos e indicadores 
modales de cada una de ellas y describir los diferentes contextos en los que se emplean y 
actualizan: 

kla dico! (;Poro hlirno!): por su función pragmática es una frase expresiva de rechazo y 
ob.jeción con entonación ascendente: corno inicio de intervención y también de respuesta. es 
un conector macroestructural interactivo puesto que, respecto al texto. tiene la función de 
continuativo textual. siendo por consiguiente una fórmula discursiva de apertura. G. Bauhr 
( 1993) indica que en este caso Drierlo -precedido normalmente por la partícula expletiva- 
expresiva pero- en español funciona como una interjección que expresa impaciencia. enfa- 
do. exasperación, desprecio e indiferencia con la que el hablante reacciona ante algo que le 
molesta o enfada. 

B: vado in canipagna e mi lasci come un pirla che chiamo tutto il giorno in campagna e 
non ci sei mai poi chianio la rnacchina la macchina e libera e lei non risponde quelle cose oh?  
nia dico diamo i numeri? (Mb36. p. 1 ). 
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B: ah ah arrivano tutti 1i eh? 
A: ahah ma dico ma scherzi? c'k la dottoressa <?> ha comincia' a dire ahah ahah ciok 

(Fa1 1, p. 7). 

A: e mo' aspettiamo un po' insomma Antonio dice ma k meglio che andiamo n' altro dico 
Anto' ma tanto che vai a vede' se ce stanno ce stanno c'e poco da fa' al poi glie stavo a di' 
appunto a Rino m'ha telefonato prima dico ma non k il caso magari di fa' n'assicurazione 
(Rb7, p. 5). 

A: si pero bisogna vede' perché a Antonio gliel'hanno detto dico pero bisogna vede' Anto' 
perché quell'amica-nostra quell'amica de papa' e -la moglie de Giorgio pada de meno (Rb7. 
P. 5). 

Ma/E chi +verbo!: frase expresiva de rechazo con la que se refuerza irónicamente una 
negación. 

C: lascia stare il purk 
B: e chi l'ha toccato? 
C: te 
B: ho toccato il cucchiaio non il pure il cucchiaio e il purk si fa cosi (Fa2. p. 3). 

E: eh ma ma chi k che ride 13 
A: la XYZ la XYZ poi c'k Massimo XYZ il biondo no perché dorme come un ghiro lui 

dorme sempre 
E: ammazzate ma chi k 
A: ma chi 'o conosce? 
E: questo k proprio Alberto (Fb 14, p. 2). 

B: ZZZ aspetta com'k il numero? 
A: dicette dicette <?> <?> ti wdo in uno stato- migliore dicette 
B: ZZZ ZZZ ZZZ? 
A: e chi s"o ricorda amore (Nb65. p. 6). 

Ma/E chi se ne frega! ( jY  a mi qué!): frase expresiva de insolidaridad con la que se expresa 
indiferencia hacia lo que ha hecho o dicho el interlocutor u otra persona, o bien desinterés res- 
pecto a algo que ha tenido lugar. Puede ser utilizada como inicio de intervención o cierre. 

A: li porto giU e poi faccio tutto io compro biglietti compro cose 
B: mh 
A: no biglietti e basta poi una sacca e via 
B: Si tanto chi se ne frega senti una cosa eh (Mb36, p. 2). 

B: ma se poi non va bene? 
A: mh se non va bene chi se ne frega che me ne faccio di un telefono lo uso quando vado 

in bagno. (Mb47, p. 1). 



Ma/E che meltelgli ne frega! (;Y a mi/ti/a él qué!, ;Qué más rne/te/le da!): frase expre- 
siva de insolidaridad con la que se expresa indiferencia. Añade a la negación enfática un sen- 
timiento de repulsa, siendo una interrogativa expresiva. Según M. Berretta ( 1984) son répli- 
cas abiertas formadas por un conectivo adversativo (ma) o un conectivo continuativo (e), pero, 
a diferencia de la primera - q u e  es menos dura- la segunda se usa para rebatir de un modo 
más seco y descortés. 

B: senti ti volevo dire due cose innanzitutto complimenti 
A: (RIDE) grazie 
B: veramente e fantastico 
A: ah il ragazzo (RIDE) io pensavo il lavoro 
B: no che me ne frega del lavoro ..... (Na3, p. 1). 

A chi lo dici? 1 Lo dici a me? (¿A mi me lo dices?/iA mi me lo vas a decir?): frase psico- 
social expresiva de asentimiento y solidaridad. E. Cascón (1995) las denomina fórmulas inte- 
rrogativas de reafirmación, acuerdo y comprensión con las que el hablante expresa su sufi- 
ciencia. G. Corpas (op. cit.) indica que son fórmulas que expresan que el emisor conoce mejor 
que el interlocutor un asunto o un problema mencionado por este último. 

A: ah e come no? 
B: adesso quando passo ii su qua piazzetta 
A: ah io andavo apposta 1i a Frascati proprio per quello 
B: a chi lo dici <?> 
A: pa- porchetta el vino 
B: mamma mia 
A: sai quando si mangiava a quei tavoli lunghi lunghi- dentro-(Rbl0, p. 1 ). 

Come non detto! (;Cómo si no hubiera dicho nada!): frase directiva con la que se invita 
o exhorta al receptor a que olvide lo anteriormente dicho por el emisor. También puede ser 
una forma expresiva de indignación con la que el emisor se lamenta de la indiferencia mostrada 
por el interlocutor u otra persona. 

A: vienimi a trovare 
B: devo farmi tutto devo farmi anche la barba tutto dovrei farmi 
A: ho capito 
B: ah andare in giro cosi sono mica tanto presentabile 
A: conciato male 
B: no be' ho la barba lunga insomma dai 
A: mh va be niente come non detto io no io non ho la barba lunga. (Mb52, p. 1 ) .  

Speriamo bene! (;Eso espero!, ;Qué Dios te oiga!): Frase expresiva de deseo hacia uno 
mismo o respecto al interlocutor u otra tercera persona; funciona normalmente como fórmula 
discursiva de apertura, pero también de cierre. 

A: e perché non e una cosa normale che ti diano il nove per cento eh? 



B: iiifatti 
A: ~iiagari te lo danno adesso poi piu avanti poi 
B: norinale sarcbbe I'otto quindi 
A: be'? speriamo bene ad ogni modo se vuoi anche i l  <?> di questi <?> (Mb79. p. 1 ) .  

A: ... siccoine stanno facendo dei lavori di ristrutturazione che inagari tirano avanti certi 
lavori e magari si ~cordano que1 parapetto dietro cioe eh che poi e una ditta finlandese quella 
che cta facendo questi lavori 

B: be' speriamo bene che- (Fe19. p. 2) .  

E ci credo! 1 E ti credo! ( ;Kr  lo creo!,;Y c/u& lo cligcrs! ): frase expresiva de solidaridad y 
asentimiento. Es un conector afirmativo con el que se i~itensiiica lo dicho por el interlocutor 
al ser un hecho evidente. Con esta frase el receptor también puede expresar que coincide con 
la experiencia del locutor o bien se solidariza con él. Es frecuente usarla como continuativo 
textual. acompañando un posterior comentario. 

A: ahah tu non lo riconosci neanche non lo riconosceresti neanche e piu alto di te piu 
grosso di te 

R :  ah ci credo questo ci credo questo ci credo poi piu grosso di lui (Fa6. p. 1 ). 

B: ah questo ini dispiace questo veramente mi dispiace 
A: a te? 
B: a quest'ora iion hai mangiato ancora 
A: ci credo (En5. p. 1 ). 

B: dico anvedi questo che fallaccio te credo che gli ha fatto rnalc 
guarda chc carcio che gli ha dato invece no non e quello (Rb21, p. 1 ). 

C: ma pensa ma pensa che tna pensa che sentimento che avevate 
C: aoh a notturna me ricorda 
A: e te credo io i l  giorno doriiiivo quando trasmette\/o'?(Re7. p. 1 ). 

Capirai! (;Ya ve\!. iA ver!): frase expresiva de asentimiento, pero u su vez de indigna- 
ción. contrariedad y desaprobación hacia un acontecimiento negativo. Norinal~iiente expresa 
acuerdo con el interlocutoi: Coiiio fórmula discursiva cumple la función de cierre. 

A: voi la dovete rilasciare 
B: pe quattro soldi no'? 
A: hai capito che roba? eh? eh'? intaiito pero loro come ci giiardano a ste cose 
B. capirai (Rb7. p. 6 ) .  

C: ecco mo' bisogna apri' le finesti-e 
A: <?'?> tutte chiuse le porte se qualcuno riesce a aprirne qualcuna kiccia piire credo che 

ci voglia un- sono porte troppo piccole 
C: nessuno s'arza-pe'- apri'-e porte capirai (Rd3. p. I ). 



Ci mancherebbe altro! (;FLIII(II.I(I IIII~S!): Ii-asc expresiva de asentimiento y aceptación o 
bien expresiva de rechazo con la que se niega de forma categórica una pretensión o propuesta 
enunciada por el interlocutor. %mbién es una réplica a una disculpa considerada innecesaria. 

M: ina si deve mangia' per forza 
A: no chi I'ha detro che si deve mangiare 
M: ecco 
A: no per carita ci mancherebbe altro 
M: ecco ecco (Fbl4.  p. 5 ) .  

B: ma \e i l  5indacato olrre a fare documenti- oltre a fase la sua attivita e pcr carith ci 
mancherebbe altro che umettesse di farla ogni tanto facesse qualche esposto alla procura 
della repubblica'? (Fe 19, p. 2 ) .  

A: per me t- inolto duro per te non lo so com'e per te duro o no? 
H: sperianio duro 
A: grazie ci mancherehhe 
H: e sernpre nieglio rio'.' (Fb 14. p. 4) .  

Non ii detto ( ; N o  estcí tcrrl <.lrrro!): frase asertiva utilizada para reforzar que lo que se ha 
dicho no es seguro o que su realización es dudosa. al podei- surgir dificultades o inconvenien- 
tes. Como fórmula discursiva cumple la fuiicióii de apertura y de cierre. 

.....q ui la questione diventa un po' delicata perché se un consigliere di ainministrazione e 
nello stesso teinpo i l  sindacalista dei propri dipcndenti in che modo poi garantisce la che nei 
coiifronti dei dipendenti del teatro ci sia un attcggiarnento come dire non volto alla richiesta 
del consenso ma volto invece all'interesse dell'ente non 6 detto che dcbba coincidere con e 
ireso eh un atteggiamento di disponibilit a.... (Rcl .  p. 4) .  

A: pero tutto sommato e una <?> una condi~iorie piu favorevole 
C: e una precalcola<si> precalcolosi 
A: che pero che non 6 detto che evolva 
C: non e detto che evolve verso la calcolosi (Rc13. p. 2). 

A: e lo so va be' clie tanto tanto che loro sono piu vecchie di te siccht: P iileglio la giovcntu 
G: be' insonirna non ii detto non e detto (Fb 14. p. 3). 
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