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La falta de correspondencia entre formas y estructuras de las lenguas es un 
hecho incuestionable y estudiado desde las más diversas perspectivas. La 
metalexicografía bilingüe general aborda esta cuestión principalmente cuan-
do trata los aspectos relativos a la selección de las unidades léxicas que se 
presentan como equivalentes en el artículo lexicográfico (cf. p. ej. Zgusta 
1971: 294-297, Massariello 1983: 98-99, Hartmann 1991: 2856-2858 o Szende 
1996). Especial atención se le ha dedicado a este aspecto al tratar en concreto 
sobre diccionarios de especialidad.1 En todo caso, se parte casi siempre del 
convencimiento de que el lexicógrafo se enfrenta aquí con el problema esen-
cial en la elaboración de diccionarios bilingües (Alvar Ezquerra 1981, 191-
192). En realidad, esta falta de correspondencia en el nivel léxico entre 
lenguas no es en nuestra opinión el problema esencial, sino la razón de ser de la 
moderna lexicografía bilingüe.  

Cuando se estudian en concreto los tipos de relación de equivalencia, se 
están abordando aspectos a los que evidentemente subyace la constatación 
de la falta de asimetría lingüística en el nivel léxico –recuérdese que suele 
hablarse de equivalencia completa, parcial y nula. Sin embargo, este aspecto, 
que venía enfocándose desde la lingüística contrastiva, se ha tratado tam-
bién en la metalexicografía bilingüe español-alemán adoptando perspectivas 
y metodologías genuinamente lexicográficas.2 A partir de la consideración 
del diccionario como herramienta o instrumento que debe servir para re-
solver determinados tipos de problemas relativos al léxico, se estudia el esta-
tus del equivalente en el diccionario bilingüe así como el resto de los tipos de 
indicaciones que forman parte del artículo lexicográfico.3 Todo ello tomando 
al usuario del diccionario como eje de las decisiones y estableciendo pro-
cedimientos para que, en la medida de lo posible, queden cubiertas sus 
expectativas o sus necesidades.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto es el diccionario bilingüe capaz o respon-
sable de representar esa falta de equivalencia? Sobre este aspecto señala 
Werner (2006: 221-222): 

                                                             
1  En los estudios sobre diccionarios bilingües con español, se suele tomar repetidamente 

como referencia la clasificación de Alcaraz (2004). Véase también Werner (2002) y 
Fuertes-Olivera (2011). 

2  Sobre orientación lingüística o lexicográfica en la selección de equivalencias, puede 
consultarse Adamska-Sałaciak (2010). 

3  Cf. por ejemplo Werner y Chuchuy (1992), Fuentes Morán (1997) o Werner (2002). 
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“Un buen diccionario bilingüe es, por naturaleza, no un diccionario de equi-
valencias o de equivalentes, incapaz de superar los problemas que surgen de 
la anisomorfía entre diferentes lenguas, sino un diccionario contrastivo 
especializado en información destinada a resolver estos problemas.”  

Efectivamente, extraigamos de esta cita dos aserciones que forman parte 
desde nuestro punto de vista de los fundamentos de la lexicografía bilingüe 
moderna: 

(1)  Un buen diccionario bilingüe no es un diccionario de equivalencias o de 
equivalentes. 

(2)  Un buen diccionario bilingüe proporciona información destinada a resol-
ver problemas derivados de la anisomorfía entre diferentes lenguas. 

No podemos negar que el diccionario bilingüe sigue siendo aún hoy en día 
un gran incomprendido. Así pues, no resulta superfluo destacar la afir-
mación (1), cuando aún desde los manuales de lexicografía encontramos 
manifestaciones que parecen reflejar lo contrario, en relación con el uso del 
diccionario bilingüe por aprendices de lenguas:  

“Es innegable que en los primeros años de aprendizaje los repertorios bi-
lingües son un instrumento eficaz. Ciertamente, el usuario encontrará con fa-
cilidad las equivalencias necesarias, dado que su conocimiento de la lengua 
meta no es elevado y las necesidades se centran en hacer frente a las acti-
vidades que se plantean en los distintos manuales. Incluso cuando el hab-
lante ya posee un dominio importante de la segunda lengua, va a continuar 
consultando estas obras, siempre que requiera una rápida equivalencia entre 
los dos sistemas, sin entrar en matices.” (Castillo y García 2003: 344) 

Y aún se insiste: 

“No bastará, en este grado de adquisición de conocimientos [no inicial] con 
ofrecer simples equivalencias, sino que en el desarrollo de su competencia 
comunicativa el aprendiz no nativo requerirá de otras informaciones de tipo 
gramatical y pragmático que los repertorios bilingües están muy lejos de 
facilitar.” (Castillo y García 2003: 344) 

También desde la traducción, ya en los inicios de la propia disciplina, se ha 
venido transmitiendo con pocas variaciones la visión que ya en 1984 
declaraba Snell-Hornby: 

“Throughout its history, the conventional bilingual dictionary has been based 
on a principle which is now being increasingly probed and called into 
question: that of interlingual equivalence.” (Snell-Hornby 1984: 274) 

Snell-Hornby se refiere al diccionario bilingüe en el marco de investigacio-
nes sobre el proceso de traducción, lo que se refleja claramente en el punto 
de vista que adopta. Y, efectivamente, la transferencia lingüística que se 
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realiza en todo proceso de traducción está condicionada por un conjunto de 
asimetrías y anisomorfismos.4 

 En cuanto a la afirmación (2), un buen diccionario bilingüe proporciona 
información destinada a resolver problemas derivados de la anisomorfía 
entre diferentes lenguas, responde en efecto a la perspectiva lexicográfica 
que hemos señalado. En términos generales, efectivamente, los diccionarios 
bilingües modernos actuales basan su razón de ser precisamente, aunque no 
de forma manifiesta, en esta falta de simetría, lo que nos devuelve inevi-
tablemente a la cuestión de las relaciones léxico-lingüísticas que se estable-
cen en los compendios lexicográficos bilingües. Ahora bien, como se señala 
implícitamente en esta afirmación, esta cuestión no se resuelve (o se intenta 
resolver) solo en la relación de equivalencia (lexicográfica) que se pone de 
manifiesto en el nivel microestructural, sino de una u otra manera en todos 
los niveles textuales o estructurales del diccionario bilingüe, en el conjunto 
de la información que se proporciona a través del diccionario. 

Como venimos señalando, la asimetría en el plano léxico entre dos len-
guas determina las decisiones que toma el lexicógrafo en gran parte de los 
planos de la configuración del diccionario, no solo en el aspecto relacionado 
con la selección de las indicaciones de equivalencia –los llamados equiva-
lentes o traducciones. Haremos a continuación un recorrido por algunos 
ejemplos extraídos de diccionarios bilingües impresos actuales español-ale-
mán para observar cómo este hecho se refleja en estas obras.  

La recopilación y selección de los elementos léxicos que formarán parte 
de la nomenclatura de un diccionario bilingüe viene determinada no solo 
por la lengua de partida del diccionario, sino, aunque con frecuencia no se 
reconozca, muy especialmente por la lengua de llegada. En gran cantidad de 
ocasiones, las formas de designación del alemán, basadas en su capacidad de 
desarrollo morfológico5 pueden hacer necesario el registro, especialmente 
con formato de lema o sublema, de unidades léxicas del español. Con fre-
cuencia, no valora aquí el lexicógrafo la naturaleza de la unidad en términos 
lingüísticos; es decir, no se cuestiona si se trata de una unidad fraseológica, 
una colocación, algún tipo de sintagma o incluso de un ejemplo, sino que se 
valora la pertinencia de su presentación en términos lexicográficos. 

 

 

                                                             
4  Son muchos los estudios en los que se plantea esta cuestión esencial en el ámbito de la 

traducción, que no trataremos aquí. Citemos solo como ejemplo a Franco (1996). 
5  De la amplia bibliografía sobre las formas de composición del alemán, hagamos refe-

rencia a la nueva edición del clásico sobre el tema Fleischer y Barz (2012), en especial el 
apartado 1.6, pp. 51-66. 
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Figura 1: Artículo embarque de Langenscheidt Handwörterbuch 2010 

 

En el ejemplo de las figura 1, embarque, encontramos registrados formal-
mente como sublemas, subordinados al lema cabecera, documentos de em-

barque, talón de embarque, puerta de embarque, tarjeta de embarque y zona de 
embarque. Desde un punto de vista lexicológico y terminológico, podría abor-
darse el distinto grado de cohesión interna entre estas unidades del español. 
El caso de documentos de embarque podría incluso, desde la perspectiva del 
español, categorizarse como ejemplo. No obstante, independientemente de 
su estatus, su presencia en el artículo hace posible que se recoja la indicación 
equivalente Schiffspapiere, lo que para el usuario hispanohablante cuanto me-
nos constituye un testimonio de la existencia de esa unidad y por lo tanto la 
posibilidad de usarla cuando el contexto lo requiera.6 Otro ejemplo de este 
tipo lo encontramos en la figura 2, pueril y sesión. 

Figura 2: Artículos pueril de Pons Großwörterbuch 2008 y 
sesión de Hueber Diccionario práctico 2012 

  

Se registra aquí edad pueril presentada formalmente como sublema, lo que 
difícilmente encontraríamos en un diccionario monolingüe del español, con 
la función de presentar el equivalente Kindesalter. De forma semejante se 
registra sesión de madrugada con la indicación equivalente Spätvorstellung, 
traducción considerada idiomática y por ello muy apropiada para el usuario. 
Efectivamente, es un hecho que en gran parte de los diccionarios bilingües 
de estas lenguas no se establece una distinción formal, desde el punto de 
vista de la técnica lexicográfica, entre unidades pluriverbales más o menos 
lexicalizadas y ejemplos.7 La cuestión que cabe plantear es hasta qué punto 
tal distinción es en casos como este relevante para el usuario. 

                                                             
6  Por alguna razón escogida por el lexicógrafo frente a, p. ej., Schiffsdocumente o Schiffs-

unterlagen. No entramos aquí a valorar los criterios de selección de las indicaciones 
concretas presentadas, sean equivalentes u otro tipo de indicaciones, sino su pertinen-
cia en términos de metodología lexicográfica.  

7  Este aspecto en los diccionarios bilingües español-alemán se trata con detenimiento 
especialmente en Model (2010). 
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Junto a las frecuentes asimetrías designativas de carácter morfosintáctico, 
se ponen asimismo de manifiesto en el diccionario, aunque ciertamente no 
con tanta frecuencia, asimetrías de carácter idiomático, en un amplio sentido 
del concepto.  

Figura 3. Artículo abierto de Langenscheidt Diccionario Moderno 2002 

 

Efectivamente, lejos de la traducción literal posible, la expresión durchgehend 
geöffnet como traducción de abierto a mediodía (figura 3) tiene un claro com-
ponente idiomático. Solo este hecho motiva la presentación de abierto a 
mediodía como parte de la nomenclatura del diccionario bilingüe español-ale-
mán, a diferencia de uno monolingüe, independientemente de las considera-
ciones sobre su estatus en español. 

Un caso semejante lo presentan los adverbios españoles terminados en –
mente. Como es sabido, la tendencia general en los diccionarios monolingües 
españoles es la de registrarlos solo en determinados casos. Por ello, el Dic-
cionario de la Real Academia Española (2014) registra en artículo independiente 
el sufijo –mente, lo que puede cubrir las lagunas de registro de algunos de 
estos adverbios. Encontramos por ejemplo en este diccionario preocupada-
mente (‘con preocupación’), pero no despreocupadamente, aunque sí, por 
ejemplo, desocupadamente, desapoderadamente o desaconsejadamente. Sin embar-
go, son otros los criterios de selección pertinentes cuando se trata de enfren-
tar en el diccionario bilingüe el español y el alemán. 

Figura 4. Artículo despreocupadamente de Hueber Diccionario práctico 2012 

 

El artículo de la figura 4 posibilita el registro unbekümmert en su calidad de 
adverbio, que puede resultar una traducción idiomática de despreocupada-
mente. 

En el ejemplo de la figura 5 encontramos, por ejemplo, la unidad corta-
pepinos, junto a cortapatatas. Sin entrar en juicios sobre la pertinencia de la 
presencia de dichas unidades, debemos admitir que si bien su registro 
podría ser superfluo en diccionarios monolingües del español, no lo es 
necesariamente en uno bilingüe con alemán, ya que permite la presencia de 
los correspondientes equivalentes, unidades léxicas de uso más frecuente en 
alemán, lo que podemos atribuir a razones culturales –culinarias. 
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Figura 5: Artículo cortapatatas y cortapepinos de Herder Slabý/Gross- 
mann/Illig (2001) 

 

En el nivel más propiamente microestructural, la diferenciación de acep-
ciones es un mecanismo que posibilita la manifestación de relaciones de 
equivalencia parcial entre unidades léxicas de las dos lenguas objeto de 
tratamiento en el diccionario. Partimos del convencimiento de que en todo 
diccionario las acepciones se establecen de forma relativamente arbitraria, 
aunque no aleatoria; son contingentes, es decir, las acepciones se establecen 
según unos criterios, aunque podrían emplearse otros. Así pues, no es de 
extrañar que las acepciones en los diccionarios bilingües no se establezcan 
formalmente (y por lo tanto se reflejen en los artículos) en consonancia con 
los criterios propios de la lengua de partida, sino más bien de acuerdo con el 
resultado de la relación que se establece entre las unidades léxicas de la 
lengua de partida y la de la lengua de llegada. 

Figura 6: Artículo conocimiento de Pons Kompaktwörterbuch (2009) 

 

En el artículo de la figura 6, conocimiento, se observa el procedimiento habi-
tual de representación de equivalencia parcial en diccionarios bilingües. Se 
trata de un caso frecuente de divergencia entre lengua de partida (español) y 
lengua de destino (alemán) del diccionario. Las diferentes acepciones 
seleccionadas se marcan con cifras y se incluyen indicaciones entre parén-
tesis con la función de desambiguar significados –aquí en español, lo que 
apunta a usuarios hispanohablantes.  
 
Observemos el diseño y componentes de estas microestructuras con un 
ejemplo simple, clásico al estudiar el contraste entre el léxico español-ale-
mán, la unidad alquilar. Tratamos así de estudiar cómo se representa (y 
hasta qué punto) esa asimetría entre (significados de) unidades léxicas. En la 
figura 7 recogemos en primer lugar dos ejemplos, uno procedente del dic-
cionario ¡Apúntate! 2011, cuyo usuario genuino es un germanohablante que 
aprende español en el ámbito escolar. También gemanohablante es el des-
tinatario de Langenscheidt Power (2011), en este caso no necesariamente 
escolar.  
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Figura 7: Artículo alquilar de ¡Apúntate! (2011), y de Langenscheidt Power  
                 (2011) 

 

 

 
 

En ¡Apúntate! (2011), mediante indicaciones de antonimia se delimitan las 
restricciones semánticas de la unidad representada por el lema alquilar. Estas 
restricciones quedan delimitadas asimismo a través de la presentación de 
equivalentes, por lo que se da redundancia entre ambas. El ejemplo que se 
aporta en 1 resulta ambiguo en español. Efectivamente, Le he alquilado el local 
… podría representar tanto mieten como vermieten, lo que sin embargo puede 
considerarse desambiguado mediante los demás elementos del artículo le-
xicográfico. El artículo de Langenscheidt Power (2011) presenta una estructura 
más simple y no registra ejemplos. Se separan también las acepciones me-
diante numeración y als Vermieter y als Mieter constituyen indicaciones des-
ambiguadoras de significado en alemán, destinadas a germanohablantes. 

Así pues, la necesaria discriminación de significado se realiza de las 
siguientes formas: 

(1) antonimia en alemán 
(2) ejemplo en español traducido al alemán 
(3) desambiguación en alemán 
(4) Separación formal de acepciones  

 

Figura 8: Artículo alquilar de Pons Großwörterbuch (2008) y Langenscheidt 
Diccionario Moderno (2002) 

 
 

 
Los ejemplos de la figura 8 proceden de diccionarios orientados en estas edi-
ciones a público hispanohablante. Puede observarse en ellos que los proce-
dimientos básicos de discriminación de significados son semejantes, con la 
diferencia de que la indicación de desambiguación se presenta en español –
dada la orientación del diccionario. Además, en Langenscheidt Diccionario 
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Moderno 2002 encontramos el registro de información sintáctica español-
alemán.8 

No siempre la diferenciación de acepciones se presenta marcada con 
numeración. En ocasiones se opta por la menos transparente doble barra 
(figura 10) o el punto y coma, como en el caso de protagonismo, en la figura 9. 

Figura 9: Artículo protagonismo de Collins Compact plus (2006) 

 

Incluso en algunos diccionarios se prescinde ocasionalmente de indicaciones 
para desambiguación de acepciones o de equivalentes, como puede verse en 
el ejemplo de la figura 10. 

Figura 10: Artículo intachable de Herder Slabý/Grossmann/Illig (2001) 

 

La diferenciación de acepciones, sin embargo, no implica necesariamente 
divergencia denominativa en la lengua de destino. Por ello, pueden encon-
trarse ejemplos de agrupaciones que, según criterios de lexicografía mono-
lingüe, corresponderían a diferentes acepciones. El rastro del agrupamiento 
puede encontrarse en el ejemplo de la figura 11, donde las acepciones reco-
gidas para integración se muestran explícitamente indicadas en “(& Ling 
Math Pol usw.)” y las de ratón con “auch Informatik”.  

Figura 11: Artículos integrable de Herder Slabý/Grossmann/Illig E/A 2001 y de 
ratón de Encuentros E/A 2011 

  

Algunos diccionarios monolingües del español continúan agrupando, cuan-
do lo consideran posible, las acepciones correspondientes a sustantivos y 
adjetivos de formas coincidentes. Para ello emplean una combinación de 
indicaciones, s/adj, por ejemplo, o, como en el caso de la Real Academia Es-
pañola, la indicación u.t.c.s. (usado también como sustantivo). Está claro que 
este no es un procedimiento que pueda trasladarse a la lexicografía bilingüe 
con alemán, puesto que las indicaciones de equivalentes de un sustantivo y 
de un adjetivo formalmente nunca pueden coincidir. Es el caso que ejem-
plificamos en la figura 12, con el artículo para conocido. En el, como cabía 

                                                             
8  Lo que, en este caso concreto, representa una ayuda para el usuario, pero no una representación 

de asimetría sintáctica. 
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esperar, se presentan como categorías gramaticales formalmente diferen-
ciadas adjetivo adj y sustantivo m,f. 

Figura 12: Artículo conocido de Pons Kompaktwörterbuch (2009) 

 

Las asimetrías pueden presentarse en muchos otros aspectos, del que no 
escapa el ortotipográfico, como da cuenta por ejemplo el artículo Jahrhundert 
de Pons Express Wörterbuch, mediante un ejemplo y una observación explícita 
(fig. 13). 

Figura 13: Artículo Jahrhundert de Pons Express Wörterbuch (2008) 

 

Asimismo mediante un equivalente parafrástico y un ejemplo se da cuenta 
de las diferencias de uso entre las unidades en cuestión en el ejemplo para 
Jahrgang de la figura 14. 

Figura 14: Artículo Jahrgang de Pons Express Wörterbuch (2008) 

 

Los ejemplos resuelven con frecuencia la presentación de formas de expre-
sión que no se encuentran recogidas de forma suficiente en la indicación de 
equivalente, como puede verse en el ejemplo de musicalmente (fig. 15). 

Figura 15: Artículo musicalmente de Pons Kompaktwörterbuch (2009) 

  

Para concluir este inventario de los aspectos más representativos que el dic-
cionario debe intentar recoger en el contraste entre el inventario léxico del 
español y el alemán, veamos algunos ejemplos de cómo se resuelve lo que 
frecuentemente se denomina equivalencia parcial o pseudo-equivalencia. 
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Figura16: Cuadro informativo sobre provincias de Collins Compact plus 
(2006) 

 

El ejemplo de la figura 16 se recoge uno de los mecanismos frecuentes en los 
últimos diccionarios didácticos bilingües para proporcionar información que 
no tiene lugar en las formas de condensación propias de los artículos lexico-
gráficos. 

Figura 17: Artículo y cuadro informativo sobre seseo de Langenscheidt Power 
(2011) 

     

En la figura 17 se observa el mecanismo característico de definición en cur-
siva cuando se trata de un concepto inexistente en alemán, además de un 
cuadro informativo en el que se amplía la información, como hechos dicho, 
de forma característica de los diccionarios de orientación didáctica. 

No termina aquí la relación de las consecuencias que la asimetría entre el 
alemán y el español tiene en la configuración de los diccionarios bilingües 
generales. Una enumeración más exhaustiva llevaría no obstante a la misma 
conclusión. Afirmábamos en las primeras líneas que la asimetría entre len-
guas no es el problema esencial, sino de la razón de ser de la moderna lexico-
grafía bilingüe. Los ejemplos que hemos seleccionado tratan de acercarnos al 
hecho de que el diseño de un diccionario bilingüe español-alemán no puede 
llevarse a cabo de forma satisfactoria sin contemplar esta asimetría en todos 
los planos de su configuración, más allá de la constatación de los clásicos 
tipos de relación de equivalencia entre unidades léxicas desde el punto de 
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vista lingüístico y lexicográfico. Las divergencias en el potencial expresivo 
de ambas lenguas se ponen de manifiesto en el nivel léxico y el diccionario, 
dentro de sus inevitables limitaciones, no debería evitar dar cuenta de ello.  

Desde la selección de unidades léxicas del español o del alemán como 
lengua de partida del diccionario hasta la decisiones sobre los ejemplos, 
pasando por la selección de las unidades que se presentan como equivalen-
tes o traducciones, y cada uno de los componentes del diccionario; todo ello 
constituye una representación lexicográfica de las formas de asimetría léxica 
entre las dos lenguas, y todo ello configura el diccionario bilingüe moderno 
tal como puede desearse.  

Hemos destacado que las decisiones que toma el lexicógrafo en cada de 
las direcciones del diccionario, como son qué unidades léxicas se recogen 
como lemas o sublemas o la diferenciación de acepciones, deben tener 
siempre en cuenta las dos lenguas, tanto el alemán como el español. Así 
pues, un diccionario en la dirección español-alemán no es un diccionario del 
español que en lugar de definiciones proporciona equivalentes, como parece 
describirse en contextos lexicográficos: 

“A type of dictionary which relates the vocabulary of two languages together 
by means of translation equivalents, in contrast to the monolingual diction-
ary, in which explanations are provided in one language. This is at once its 
greatest advantage and disadvantage.” (Hartmann y James 2001: 14)  

Sin embargo, tampoco es, propiamente dicho, un diccionario en el que am-
bas lenguas se presenten en contraste. En el diccionario español-alemán, por 
ejemplo, la configuración de cada elemento léxico del español se presenta, en 
su caso, en relación con sus divergencias con respecto al alemán –como 
hemos visto en concreto en el ejemplo de la figura 6, e implícitamente en el 
resto de los ejemplos. Pero el diccionario, en su presentación actual, no es 
capaz de presentar simultáneamente, ningún caso de convergencia designa-
tiva.9 

Es cierto que los diccionarios bilingües español-alemán con los que 
contamos actualmente han supuesto un avance significativo con respecto a 
nuestra lexicografía anterior. En especial deben destacarse la evolución en la 
lexicografía didáctica bilingüe y los novedosos planteamientos en los dic-
cionarios, por fin, orientados de forma diferenciada a hablantes de cada una 
de las dos lenguas. Pero no pueden negarse las deficiencias, no solo origi-
nadas por la naturaleza incompleta per se de cualquier diccionario. 

Si el giro hacia el usuario y hacia las funciones para las que se orienta el 
diccionario supuso en la lexicografía teórica alemán-español una forma de 
revolución que, aunque parcialmente, tuvo consecuencias en la lexicografía 
práctica y por lo tanto en nuestros diccionarios, el momento actual es otro. 
                                                             
9  Cf. por ejemplo Svensén (2009: 259). 
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Siguen siendo necesarios estudios teórico-prácticos con esta orientación, en 
especial en lo referente a la lexicografía didáctica y escolar; sin embargo, las 
formas de consulta en diccionarios, las formas de acceso a diccionarios o a 
bases de datos léxicos evolucionan a velocidad casi inalcanzable. Traduc-
tores y aprendices avanzados del alemán o del español consultan estas bases 
de datos, diccionarios y pseudo diccionarios en línea como instrumentos de 
trabajo. Por ello, el diseño de nuevos compendios bilingües para el alemán y 
el español debe contemplar, por ejemplo, que el espectro de usuarios se 
amplía y diversifica –digamos, prácticamente sin control. Ello conlleva, en 
nuestra opinión, que el diseño del diccionario bilingüe moderno alemán-
español no puede obviar, con clásicos y nuevos mecanismos formales, la 
representación de las asimetrías entre las dos lenguas, en aras de las nuevas 
necesidades de los usuarios avanzados, y su auténtica razón de ser.  
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