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Introducci6n 

Las diferentes disciplinas cientificas se ocupan, entre otras cosas, 
de la descripcion de lexlos. Estos estudios se Bevan a cabo desde 
distintos puntos de vista y multiples perspectivas. En determinados 
casos interesan mas las diferentes estructuras textuales, en otros la 
atenci6n se centra sobre todo en las funciones 0 los efectos de los 
textos, mientras que numerosas investigaciones tienen por objeto 
precisamente las relaciones entre las funciones y los efectos de los 
textos. Desde la Antigiiedad Clasica se conocen la poetica y la 
ret6rica, que se ocupaban de las estructuras especiales y de las 
funciones est6ticas 0 persuasivas de los textos literarios 0 los discur
sos, como hoy en dia 10 hacen la estilistica y los estudios !iterarios. 
Tambien 1a teologia y la jurisprudencia emplean tipos de text os 
especiales, que en ambos casos requieren una ~~exegesis), pero que 
posteriormente sirven de normas para acciones concretas. La lingiiis
tica se interesa especialmente por la estructura gramatical de las 
oraciones y los textos, pero tambi6n se ocupa de las condiciones y 
caracteristicas de su empleo en distintos contextos. La psicologia y la 
pedagogia didactica deben de interesar~e por las distintas maneras de 
cornprension, retenci6n 0 reelaboraci6n de te"tos. La psicologia 
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social y la investigaci6n de los medios de comunicaci6n de masas se 
preocupan especialmente por los efectos que los textos provocan en 
estos medios sobre las opiniones y los comportamientos de los 
receptores, mientras que, por ultimo. la sociologia analiza los textos 
en la interacci6n social, en particular en las conversaciones cotidia
nas y a traves de formas textuales y de cDmunjcaci6n en distintas 
situaciones 0 instituciones. 

Si bien esta enumeraci6n de disciplinas cientificas que se ocupan 
directa 0 indirectamente de textos no es completa -seguramenfe 
habria que afiadir la psiquiatria-, ya debe de haber quedado claro 
que el analisis de las estructuras y funciones de los textos requiere un 
modo de proceder inte rdisciplina rio. Esto tiene una validez a(1O mas 
amplia para la investigaci6n de la utilizacion de la /engua y Ja 
comunicaci6n. 

La evoluci6n de los. ultimos anos ha tendido a que los problemas 
y objetivos de los anal isis de textos en las distintas discipl-inas cienti
ficas mencionadas requirieran un estudio integrado, precisamente en 
el marco de una nueva <lconexi6n transversal,} interdisciplinaria: la 
ciencia del texto. La tarea de la ciencia del texto consiste en descrjbir 
y expIicar las relaciones internas y externas de los distintos aspectos 
de las formas de eomunicaci6n y usa de la lengua, tal y como se 
analizan en las distintas disciplinas. 

Sin lugar a dudas, Ia linguistica cumple una parte de esta tarea, y 
tam bien 10 haeen sobre todo la sociolingiiistica y la psicolingtiistica. 
Si bien la ciencia del texto se superpone parcialrnente con la lingtiis
tica 0 ~omo minima se basa en ella, la lingiiistica hasta ahora solo 
discute de forma muy indirecta, si es que lIega a hacerlo, las estruc
turas textuales retoricas, estilisticas, literarias, argumentativas 0 

narrativas, 0 bien se limita a la descripcion de la estructura 0 del 
empleo de oraciones. Partiendo del supuesto de que el uso de la 
lengua,.la comunicaci6n y la interaccion se producen ante todo bajo 
la forma de textos, sera oportuno analizar sistematicamente diferen
tes tipos de textos, estructuras textuales y sus diferentes condiciones, 
funciones y efectos en una ciencia deJ texto interdisciplinaria: conver
saciones cotidianas y terapeuticas, articulos de la prensa, narracio
nes, novelas, poes[as, textos publicitarios, discursos, instrucciones de 
uso, libros de texto, inscripciones. titulos, textos juridicos, reglamen
tos, etc. Si bien todos estos tipos de textos se consideran por separa
do en las distintas disciplinas y de ella resultan problemas de diversa 
indole, la ciencia del texto se interesa especial mente por descubrir las 
propiedades y caracteristicas comunes de sus estructuras y funciones. 
creando simultaneamente una conexion entre las ciencia~ sociales y 
las del espiritu. 

EI presente libro pretende ofrecer una introducci6n elemental a la 
ciencia del texto. A la vista del caracter interdisciplinario de la 
materia y, par Jo tanto, de su interes para estudiantes, profesores e 
interesados de todo tipo de especialidades, facultades y profesiones 
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dedicadas a las ciencias sociales y del espiritu, resulta casi obligado 
que los distintos aspectos de los textos y su uso solo puedan tratarse 
muy breve y elemental mente. evitando conscientemente metodos 
demasidado especializados y explicitos propios de las mencionadas 
disciplinas. Por todo ello se ha pretendido que se tratara de una 
verdadera introduccion a los caminos basicos de la descripcion 
textual; por ejemplo, de los distintos niveles de analisis (semantico, 
pragmfitico, estilistico) y de las relaciones esenciales con diferentes 
tipos de contextos. en especial con el contexto social y el psicol6gico. 
Tenemos la intencion de publicar mas adeJante otra obra introducto
ria que ahonde en los problemas especificamente sociopsicologicos, 
sociologicos, de la ciencia de los medios de comunicacion, juridicos 
y antropologicos de la comunicaci6n textual y la interacci6n. No 
obstante, este libro ya ofrece una base para la ulterior ampliaci6n de 
la ciencia deJ texto. 

Lo que acabamos de senalar ya indica el grupo de personas al que 
va destinado este libro: a los estudiantes de las facultades 0 especia~ 
lidades lingOisticas y literarias, asi como a los del ambito de las 
ciencias sociales; por otro lado, a todos aquellos que por razones 
profesionales se ocupan de los analisis de texto, como los maestros, 
los pedagogos, los psic610gos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, 
los te610gos, los juristas, los soci610gos y los antropoJogos. No se 
presuponen conocimientos de lingUistica (ni de psico- y sociolingOis
tica), pero se recomienda leer introducciones a los campos mencio
nados, particularmente a la lingOistica, en conexi6n con este libro. 
Para el anaJisis de determinados tipos de textos. como por ejemplo 
el de textos publicitarios 0 literaTios, se indicanl en cad a caso la 
bibliografia correspondiente. Las indicaciones y remisiones aparecen 
unicamente en las notas y no a 10 largo del propio texto, dado que 
esta introduccion trata principalmente determinados fenomenos y 
problemas, y no discute los trabajos de otros cientificos realizados en 
el terreno de la ciencia del texto. Naturalmente, esta obra utiliza los 
resultados de investigaciones, mencionandose en las notas los estu
dios 'en que se basan. De esta manera hemos querido facilitar la 
lectura. Por 10 demas, una parte del libro se basa en investigaciones 
propias. Sin duda, ella contribuye a la coherencia de esta introduc
cion, pero por otro lado, en una disciplina tan joven como la ciencia 
del texto, una terminologia unitaria resulta mas bien vulnerable. Por 
eso, algunos conocimientos podran parecer provisionales 0 incluso 
especulativos y muy probablemente hara falta una posterior correc
cion 0 una ampliacion. Por ello seran bien recibidas las observacio
nes 0 las criticas que puedan surgir al respecto. 

Universidad de Amsterdam. 
Diciembre de 1978/0ctubre de 1979 

T.A.v.D. 





1. La ciencia del texto 

1.1 La ciencia del JeXlO como nueva ciencia interdisciplinaria 

] .] .1 EI objeto de la ciencia del texto ya ha side brevemente 
expuesto en el prefacio. En este primer capitulo se pretende indicar 
con mayor exactimd eI 'lugar' que ocupa la ciencia del texto frente a 
las demas disciplinas cientificas. Se considerarcin tambien los aspec
tos, problemas y tareas de investigacion realizados en este campo. 
En los capitulos posteriores, la atencion se centrara de manera mas 
sistematica en los distintos sectores que comprende la ciencia del 
texto. 

1.1.2 Si bien el concepto de (~jencia del texto~) es relativamente 
nuevo, se ha establecido como tal desde hace ya aproximadamente 
unos diez aiios. En el area de habla francesa se Ie denomina «science 
du texte», y en ingles, «discourse analysis». No obstante, haee ya 
mucho tiempo que se conocen los term in os de «analisis del texto» e 
<dnterpretacion del texto)), sobre to do en los eSludios de lenguas 
donde, sin embargo. la mayoria de las veces, se considera sobre todo 
la descripcion concreta de textos Hterarios. La ciencia del texto 
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aspira a aJgo mas general y abarcador: por un lado se refiere a todo 
tipo de text os y a los diversos contextos que les corresponden, y por 
otro se preocupa de los procederes mas bien teoricos, descriptivos y 
aplicados. 

La difusion de la ciencia del texto tambien hay que entenderla en 
rdadon con fenomenos y problemas que se estudian en otras cien
cias y especiaJidades, como la lingllistica general, La filologia (sabre 
tada en los ambitos referentes a textos de usa y de capacidades 
lingiiisticas generales de interes, por ejemplo, en la ensenanza), los 
estudios literarias y la ciencia del estilo, y final mente tam bien la 
psicoJogia y las ciencias saciales, as! como la cienda de la comunica
cion de masas. Entre las ciencias saciales destaca un metodo de 
investigacion, el amftlisis de contenido (contem analysis) que tambien 
se inscribiria en el ambito de una ciencia del texto interdisciplinaria. 
Esto tambien resulta valido para el denominado analisis conversacio
na) en psiquiatria, psicoterapia y sociologia (dentro del marco de la 
Hamada ((etnometodologia n ) y, desde hace algun tiempo, en la 
lingiiistica. 

De ahi se deduce que el origen de una nueva ciencia dedicada al 
analisis mas general de textas se parangona con evoluciones de otras 
disciplinas y que, con ello, representa la prosecucion cansecuente de 
una tendencia a estudiar el usc de la lengua y la comunicadon de 
manera interdisciplinaria. 

1.1.3 Por regia general, las ciencias nuevas se desarrollan como una 
especializadon de otras ya existentes. Las tendencias de investigacion 
Iingiiistica surgieron en un momento en que en e1 seno de Ja fiJoJogia 
germanica y de las lenguas y literaturas extranjeras, los «metodos» 
historicos, fiJoJogicos y descriptivos se consideraron insuficientes; 
entonces se presto especial atencion a la 'Iengua como sistema' y a fa 
lingiiistica teorica. 

En las ciencias sociales se han producido modificaciones similares: 
la ciencia de la comunicacion 0 de la informacion, por ejemplo, se ha 
desarrolJado a partir de la politologia, de la psicologia social, 
respectivamente. 

Durante la fase de formacion de una nueva tendencia cientifica se 
produce en muchos casos no solo una especiaJizacion de las discipli~ 
nas primitivas, sino que a menudo tambien se realizan conexiones 
transversa1es interdisciplinarias, con 10 que varian 1a division y la 
distribucion que ocupan los objetos y problemas de las distintas 
materias tanto entre si como en relacion con las ciencias contiguas. 
Este tambien es el caso de la ciencia deJ texto: en varias disciplinas 
se analizan textos paralelamente, teniendose mutuarnente mas 0 

menos en cuenta. Desde este punto de vista, la ciencia del texto 
resulta indudablemente integradora, en especial en cuanto se refiere 
a los objetos y problemas comparables, es decir, a la estructura y el 
uso del texto en diferentes contextos comunicativos. 
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Cuando una ciencia se emancipa de su ciencia-madre, ello no se 
debe solo a los progresos de los metod os de investigacion 0 a nuevos 
resultados, sino que esta nueva ciencia supone la respuesta a deter
minadas evoluciones sociales que tambien han originado modifica
ciones en la estructura institucional de las universidades. Cuando, a 
causa de las evoluciones sociales en general. y en especial dentro del 
ambito politico-economico~ aparecen nuevos intereses 0 necesidades 
sociales, esto tam bien se puede comprobar con frecuencia (a largo 
plazo) en los cambios de la oferta de estudios de las universidades. 
Dentro del marco de la nUeva formaci6n para estudiantes, conoci
mientos nuevos, nuevos metodos 0 resultados de investigaciones 
resaltan con especial nitidez cuando corresponden a exigencias pro
fesionales c1aras en nuevos sectores sociales. No obstante, a menudo 
se puede observar un desarrollo exactamente opuesto, en el que 1a 
estructura de ]a ciencia se muestra mas bien perezosa en sus institu
ciones: una nueva 'distribucion del trabajo' dentro de la ciencia yen 
las universidades, como consecuencia de una nueva ciencia interdis
ciplinaria, despierta tanta oposicion que la nueva disciplina se ve 
amenazada de 'raquitismo" no solo por las limitaciones personales y 
financieras ya existentes, sino sobre todo por la reticencia a la 
'entrega' de determinados sectores a esta nueva ciencia. Este meca
nismo funciona incluso cuando las disciplinas contiguas solo se vean 
afectadas en grado minimo (por ejemplo, en el caso de que hasta ese 
momento ·no hayan prestado atencion alguna a los objetos de la 
nueva ciencia). 

Estas observaciones generales sobre el desarrollo de una ciencia y 
la inercia de las instituciones resultan necesarias para tener una idea 
del lugar especial que ocupa la ciencia del texto y las dificultades de 
su desarrollo. Ahondaremos en estos temas en un breve an31isis de 
las reJaciones de la ciencia del texto con otras disciplinas, a partir de 
las cuales, 0 bien ha surgido, 0 bien se compone esta nueva discipli
na. A este respecto hay que mencionar de nuevo, acaso innecesaria
mente, que las conexiones transversales que la ciencia del texto se 
preocupa por crear, en ningun momenta entorpecen la autonomia de 
disciplinas ya existentes. Estas conexiones transversales tambicn pue
den ser objeto de otras especialidades interdisciplinarias tales como 
la lingtiistica, la ciencia de la comunicacion 0 la semiotica. 

1.2 La ciencia del /exto, la IingUis/;ea y los es/udios Ii/erarios 

1.2.1 La ciencia del texto, en primer lugar, supone una generaliza
cion frente a los estudios Ii/erarios y a los estudios correspondientes 
a cada idioma (anglistica, etc.). Frente a los es/udios de Ii/era/ura 
general (y eomparada) que actualmente solo se ensefian en unas 
cuantas escuelas superiores, la ciencia del texto acentua aspectos mas 
amplios de los objetos a investigar; esta ampliacion de los ambitos 
de investigaci6n tambien se comprueba en los repetidos informes 
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realizados dentro del marco de los estudios literarios recientes: I se 
descubrio que muchas caracteristicas de los textos literarios coinci
den con caracteristicas generales del texto, 0 al menos can detcrmi
nados tipos de textos, p. ej.: con relatos de la vida cotidiana 0 textos 
publicitarios. A la vez se entendio que las estructuras y funciones 
«literarias» con frecuencia solo pueden describirse apropiadamente 
cuando se taman como base los conocimientos de las caracteristicas 
mas generales de los textos y su uso. De manera similar se desarro
lIaron las relaciones entre los estudios literarios y Ja lingiHstica a 
traves del analisis del erupteo de la lengua en los textos literarios. 2 

En los estudios de idiomas resuJta notoria la tradicional distincion 
entre Iingiiistica y gramatica, por un lado, y el tratamiento mas 0 

menos exclusivo de text os literarios, por el otro. A las demas moda
lidades lingtiisticas y comunicativas se les presta una atencion solo 
pasajera, como por ejemplo a los textos periodisticos, a los textos en 
otros medios de comunicacion 0 a los textos politicos e historicos, 
etc. Sin tener en cuenta el papel relativamente modesto de la litera
tura (en el sentido estricto de la palabra) dentro del contexto cultural 
y comunicativo, domina precisamente el estudio de esta literatura: 
otros textos se leen a 10 sumo como (dnformaciones de fondo~~ y 
como contexto socio-cultural de la literatura y de su historia. 

Mas alia de la estupidez cientifica de esta tradicion, se ve que esta 
forma de analisis dominante y exclusivo de los textos literarios 
conlleva tam bien una cantidad de inconvenientes didacticos y socia
les. Al fin y al cabo, la tarea de los futuros profesores de castellano 
y de idiomas en general es la de proporcionar a sus alumnos un 
amplio espectro de habilidades y conocimientos para poder comuni
carse, en los que la produccion y la interpretacion de diferentes tipos 
de textos es de maxima importancia. 1 

I Se aboga por la fundamentacion cientifica del analisis de la literatura en, entre 
otros escritos, VAN DlJK (1971 a, b, 1972 a, b), en el que se dan mas referencias sobre 
la evolucion de los estudios literarios en general. Sobre todo en la RFA se flan 
desarroJlado estudios de la litera lura orientados hacia la ciencia del texto; comparese, 
entre otros, SCHMIDT (1973) Y PLETT (1975) Y las respectivas referencias. 

2 Los analisis lingtiisticos de textos literarios, en especial del uso del lenguaje en la 
literatura, ya existian desde hacia riempo, pero eran de indole mas bien intuitiva; fue 
sobre todo la propagacion de la gramatica generativo-transformacional de Chomsky 
y otros 10 que dio el estimulo para la creacion de una ciencia litera ria lingtiistica. Para 
ello comparese tambien VAN DIJK (1971 a, b, 1972 a, b), IHWE (1972) Y la gran 
seleccion artologica (I HWE) (comp.) (197111972). Para una vision general de los 
estudios Iiterarios franceses, ingleses y norteamerica nos y el papel esencial que en ellos 
desempeiia la lingliistica comparese CUI LER (1975). Una de las primeras compilacio
nes en las qu~ se aplica la lingiJistica moderna a la literatura es la de SEREOK (comp.) 
( 1960). 

1 Can el analisis de los objetivos pedagogicos de la ensenanza de idiomas y de la 
literatura en la escuela de VAN D 1.1 K (1977 b) se demuesrra detalladamente que el 
conocirniento de las estructuras y funciones de textos, como elemento central de las 
habilidades comunicativas de los alumnos, constituye una larea imporlante en la 
formadon de maestros, y por tanto tambien en los esludios lingtiisticos y literarios en 
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En otras palabras: en las ciencias humanas, ademas de la forma
cion lingUistica y literaria, es necesario brindar un destacado compo
nente de ciencia del texto y de la comunicacion. 

1.2.2 La ampliacion del campo de investigacion del concepto de 
texto literario al concepto general de texto significa, a la vez~ la 
superacion del abismo que media entre los estudios literarios y la 
lingiiislica y entre los estudios de Iiteratura general y la lingiiislica 
general. Tal y como ya se ha dicho, el estudio de las Jenguas a 
menudo se limita a la gramatica (comparada) de un idioma determi
nado y se halla lejos de tomar en cuenta un analisis sistematico de 
los diferentes tipos y contextos de uso de la lengua. En el marco de la 
ciencia del texto, precisamente, se podria dedicar sistematicamente 
una mayor atencion a estas fOfmas de uso de la lengua, de manera 
que tambien se trataran los articulos periodisticos, los productos de 
otros medios de comunicacion, las conversaciones, las situaciones e 
instifuciones sociales de un determinado idioma 0 cultura. 

Debido a su caracter mas general e interdisciplinario, la lingiiistica 
general evita una serie de limitaciones impuestas a las asignaturas de 
lenguas. EJ mayor esfuerzo de trabajo todavia va dirigido al analisis 
gramatical y a (as teorias gramaticales; sin embargo, sobre todo 
durante los ultimos aiios~ existe una amplia tendencia a estudiar el 
uso de la lengua dentro de su contexto psiquico y social. Es esta una 
evolucion que ya ha tenido tugar anteriormente en la antropologia 
en 10 referente at contexto cultural. 

De hecho, estas ampliaciones del campo de la lingiiistica siguen 
siendo la excepcion frente al analisis lingUistico propiamente d1cho. 
En el capitulo siguiente se evidenciara, por ejemplo, que la gramati
ca, en la mayoria de los casos, todavia se Iimita a la descripcion de 
frases aisladas 0 de partes de elIas, y que practicamente omite 
cualquier analisis gramatical de secuencias de frases 0 textos. Lo 
mismo sirve, mulatis mutandis, para eI uso del idioma: se analizan los 
procesos psiquicos de comprension de la oracion, la adquisici6n de 
la lengua (a saber: la adquisicion de la gramatica) y las diferencias 
idiomaticas entre dialectos y sociolectos, aunque la mayoria de las 
veces s610 en el plano gramatical (de la oracion). 

En muchos aspectos estas limitaciones resultan ad hoc y dependen 
de la situacion de la ciencia: si se supiese mas ace rca de la estructura 
grarnatical de los textos -con 10 que el termino «(gramatica» tambien 
experimentaria sin duda una ampliacion- el estudio de la lengua y 
su uso en la lingtiistica podria referirse mas facilmente y con mayor 
razon a textos. 

la universidad. En il tambien se tratan las experiencias escolares, las discusiones y los 
modelos de enseftanza en eI ambito de la formaci6n sobre texto y comunicaci6n, 
especialmente en la RF A. 
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Pero incluso en este caso, un analisis iingliistico quedaria limitado 
a unos niveles, unidades, categorias y reglas de sistemas lingiiisticos 
y uso de la lengua determinados. Otras caracteristicas "no-linguisti
cas' de los tcxlOS quedan fuera del ambito de la lingiiistica. 4 Las 
'superestructuras' especialcs de, por ejemplo, narraciones 0 argumen
taciones son ejemplos tipicos de esto. A un cuando en los textos sc 
expresen a lraveS de la lcngua, no son de lipo "idiomatico' 0 'iingufs
tko' en el sentido estrlClO del terminG: una estructura narrativa 
tam bien se puede expresar mediante dibujos. 

Ocupa tambien un lugar periferico de la lingliistica ef analisis del 
«estilo», tarea propia de la relativamente independiente ciencia del 
eSlilo 0 esli/[stica. Tambien eJ concepto de «estilo~) se refiere al uso 
de la lengua, pero en este caso alude a propiedades especiaJes, 
individualizadoras, dentro de contextos sodales especiales, y a fun
ciones y acciones/efectos especiales dentro del proceso de comunica
cion. Puesto que el estilo no se puede estudiar convenientemente a 
partir de palabras t grupos de palabras 0 frases individuales, ya que 
se refiere aJ enunciado lingtiistico como totalidad, tambien en este 
caso seria mas adecuado el marco de la ciencia del texto. 

Finalmente, tambien las estructuras retoricas del texto est{m estre
chamente emparentadas con las estructuras estilisticas, de las que 
una parte se conoce como «(figuras de estiJoH. Tambien aqua se trata 
nuevamente de determinadas estructuras u operaciones que se mani
fiestan lingliisticamente~ cuyas categorias sin embargo no son grama
ticales 0 lingtiisticas. La categoria" de la {(repeticion.) -po ej.: de un 
fonema, una palabra, un significado, etc.- no es, por principio, una 
categoria Iingiiistica. 5 Lo mismo se puede aplicar a las categorias que 
abarcan 1a distribucion global de un enunciado linguistico. Tambien 
estas estructuras pueden ser objeto de la ciencia del texto ampliada, 
con 10 cual evidentemente hay que explicitar asimismo las relaciones 
can la estructura gramatical de oraciones y textos. 

Debido a su orienta cion mas general Y. precisamente por ello, a su 
interes especial por la «Iengua como sistema», la gramatica y las 
caracteristicas generales del uso de la lengua, la lingiiistica apenas se 
preocupa por la descripci6n de diferentes tipos de 'formas de uso de 
la Iengua' , es decir: de textos, en los que, por ejemplo, caracterice las 
propiedades especificas de conversaciones, de textos publicitarios, 
informaciones en los peri6dicos, escritos de propaganda, contratos, 
leyes, instrucciones de usa, etc., y las diferentes funciones de cada 
uno. 

4 EI caso no es que fodos los lingiiistas acepten tales limitaciones de la gramatica, 
'i la linguistica. Fuera del paradigma de la gramarica generatjva que imperaba en los 
anos 60, hay lingilistas y 'escuelas' que tienen una orientaci6n mucho mas amplja y 
que por ello tambien se interesan por el uso del \enguaje y los texlos, como PIKE 
(1967) y HALLlOAy(J967). 

l Vease nota 4. 
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Despues de esta expOSIClOn de las relaciones entre la ciencia del 
texto y la lingUistica se llega automaticamente a la conclusion de que 
coincidirian en el caso de que ta lingiHstica se ampliase tearica y 
empiricamente y si describiese las caracteristicas deJ texto citadas, asi 
como sus funciones y efectos. Sin embargo, de la misma manera que 
1a independencia de los estudios Iiterarios esta garantizada por su 
especial atencion a estructuras y funciones de textos Iiterarios, la 
mayoria de los Iingiiistas segura mente todavia aboga por limitar la 
lingtiistica a las propiedades mas bien (dinguisticas)) en eJ sistema de 
la lengua y en su usc, esto es, la gramatica, de manera que quede 
suficiente espacio para una ciencia del texto aut6noma para el estu
dio de las demas caracteristicas de las expresiones y formas de 
comunrcacj6n. 

1.2.3 Si recordamos brevemente la historia de las diversas ciencias 
humanas, veremos que la ret6rica clasica, a pesar del interes que se 
Ie dispensaba tanto en la Antigtiedad como en las Edades Media y 
Moderna hasta eJ siglo XVIII, ha perdido casi por completo su 
posicion frente a otras ciencias del Ham ado Trivium, a saber, ]a 
gramdtica y la diaiectica. 6 Mientras que la lingtiistica y la lagica, 
como formas actuales de la gramatica y de la dialectica, ocupan una 
posicion independiente, y tambien los estudios literarios tienen un 
papel propio como forma moderna de la poitica, injustificadamente 
se concede muy poca 0 ninguna atencion a los problemas y manifes
taciones que representaban el objeto de la retorica clasica. Si bien la 
retorica se ocupaba, en primer lugar, de la descripcion (normativa) 
del «arte de hablar •• , pronto surgieron formas alternativas de uso de 
la lengua y comunicaci6n donde, sin embargo, el cankter normative 
siempre cumpJia un papel fundamental, orientado hacia el habJar 
«bien •• 0 «eficaz., (ars bene dicendi), en oposicion a1 hablar «(correc
to» como objeto de la gramatica (ars recte dicendi). Este caracter 
pragm:Hico de la retorica, tal y como se discute en los capitulos 4 y 
5, precisamente tan soJo se vuelve a encontrar en las ultimas evolu
ciones de la lingiiistica y la estilistica. 

Podemos considerar 1a retarica como un precedente historico de la 
ciencia del texto si nos fijamos en la orientacion general de 1a 
retorica ciasica, consistente en la descripci6n de textos y de sus 
funciones especificas. Damas preferencia al termino mas general de 
ciencia del texto unicamente porque el concepto de retorica a menu
do se asocia a determinadas formas y muestras estilisticas y de otra 
indole, en especial en 1a comunicacion publica y persuasiva. 

6 Tal como se expondni brevemente en el capitulo 4, la reterica, junto con la 
dialectica y la gramatica. forma parte del curriculum (escolar) de la Edad Media. Para 
la evoluci6n de la ret6rka como disciplina aut6noma veanse entre Olras los aniculos 
en CommuniCalionJ 16 (1970), aSI como las indicaciones dadas en el capitulo 4. Vease 
ram bien UEDING (1976). 
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Por 10 demas existen a escala mundial especialidades como la 
«retarica)) 0 «rhetorics», especial mente en los EE.UU.7 Guardan 
estrechas relaciones con los ~(departments of speech», como por 
ejemplo se da desde hace algunos anos en los Paises Bajos y dentro 
deJ marco del estudio del holandes la especiaUdad «Taalbeheersing)) 
(esto es, habilidades lingiiisticas y sistematica del uso de 1a lengua). 
La retorica clasica en ~i sigue suscitando interes en las diferentes 
literaturas historicas y en la lingiiistica y literatura clasicas. La 
ciencia del texto puede ofrecer un marco general para el estudio 
renovado de aspectos ret6ricos de la comunicaci6n. 

1.3 La ciencia del texto y la psicologla cognitiva 

1.3.1 Mientras que en la lingiiistica, la estilistica, la retorka y los 
estudios literarios se analizaban principalmente determinadas carac
teristicas (estructuras, propiedades) de los textos mismos. aun cuan
do se tratara de perspectivas de determinadas funciones dentro del 
contexto cognitivo y social. en las disciplinas de las que ahora se 
habrara queremos tratar precisamente estas funciones, es decir: los 
procesos que tienen lugar en ]a comprension y produccion de deter
minadas formas lingiiisticas. 

Una gramatka describe un sistema de normas mas 0 menos abs
tracto en el que se basa un uso «ideah) y sistematico del idioma. La 
psicolinguistica y la psicologla (cognitiva) se ocupan actualmente en 
explicar el funcionamiento real de este 'sistema lingiiistico abstracto; 
asi pues se describe como se ha adquirido este sistema lingUistico en 
terminos de determinadas condiciones y determinados procesos cog
nitivos y, sobre todo, que normas y estrategias se aplican cuando un 
hablante produce 0 comprende un texto. Para 1a ciencia del texto es 
import ante obtener una explicacion de como los hablantes son capa
ces de leer 0 de oir manifestaciones lingiiisticas tan complejas como 
10 son los textos, de entenderlos, extraer ciertas «informaciones», 
almacenar (at menos parcialmente) estas informaciones en el cerebro 
y volver a reproducirlas, segun las tareas, las jntenciones 0 los 
problemas concretos que se presenten. Hace tan solo unos afios que 
la psicologia empezo a plantearse estas cuestiones. llevar a cabo 
experimentos, disenar model os y desarrollar teorias para describir y 
explicar este tipo de comportamiento lingiiistico tan complicado. El 
simple hecho de que un hablante habitual no pueda de ninguna 
manera retener y recordar en el cerebro lodas las inforrnaciones 
estructurales 0 de contenido de un texto supone uno de los proble
mas mas importantes, de modo que una seleccion u otros procesos 

1 Para 'a situaci6n de «rhe/oriers)" y las relaciones con los estudios de «speech .. y 
"communication" en los EE.UU. vease, entre otros, BITZER& BLAcr.:(comps,)(197o. 
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de reduccion de la informaci6n resultan indispensables. Con ello se 
plantea la siguiente cuesti6n: (,de que procesos se trata y bajo que 
condiciones y requisitos previos pueden desarrollar su efecto? 

1.3.2 Estas preguntas son fundamentales para toda una serie de 
problemas que existe tanto dentro como fuera de 1a psicologia. Pues 
si sabemos que informaciones, sobre todo de los textos, «sacan.> y 
almacenan los hablantes en el cerebro -segun el contenido y la 
estructura del lexto, los conocimientos previos, los intereses, el entre
namiento, etc., asi como segun el planteamiento concreto de tareas y 
la situacion particular-, poseemos un instrumento importante para 
comprender los procesos de enseiianza y eventualmente para poder 
guiarlos. A buen seguro, tambien deberemos conocer la estructura 
de 105 conocimientos que eI hablante ya posee e intentaremos averi
guar como se modifica este conocimiento debido a nuevas informa
ciones que brindan los textos. Este es un problema que tambien 
interviene en la denominada artificial intelligence. 

En segundo lugar, el conocimiento de los procesos cognitivos de la 
elaboracion de los textos nos facilita una base para el ana.lisis de los 
procesos sociales. Despues de todo, un individuo actua segun unos 
conocimientos casuales pero tam bien generales y convencionales que 
posee gracias a sus congeneres y a la sociedad en general. Este 
conocimiento se 10 ha organizado mediante la interaccion y la per
cepcion, pero sobre todo mediante un sinftn de textos con los que ha 
tornado contacto en multiples situaciones de comunicacion. 

1.4 La ciencia del texfO, la psicologfa socia/ y la soci%gla 

1.4.1 Entretanto hemos lIegado a un campo de actividad central de 
la ciencia del texto, a saber: la psicologfa social. 8 Los hombres son 
individuos sociales: no solo hablan para expresar sus conocimientos, 
deseos y sentimientos, no solo registran pasivamente 10 que otros 
dicen, sino que, sobre todo, haeen que la comunicaci6n tenga lugar 
en una interaccion social donde el oyente, mediante la enunciati6n, 
el texto, pretende ser influido de alguna manera por el hablante. 
Queremos que el (el oyente) sepa 10 que nosotros sabemos (Ie facili
tamos informaciones), pero ademas queremos que haga 10 que deci
mos, Pedimos, ordenamos y recomendamos. Al emitir un texto 
realizamos un acto social. Felicitamos, insultamos, saludamos 0 

x En este libra no se observan de cerca la p!;icologia social de la elaboracic.n del 
texto y el analisis del texto en su contexto social; seran objeto de una ulterior 
investigation mucho mas amplia de la ciencia del texto. Para una vision general del 
ambito de opiniones y actitudes vease FISHBEIN & AJZLN (1975) y la antologia de 
H IMMELF ARB & E AGL Y (comps.) (1974), En 10 referente a la comunicacion de masas, 
vease la nota 12 de este primer capitulo. 
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culpamos. En caso de que ostentemos una autoridad, un papel 0 una 
funcion especial, tambien podemos acusar, absolver, bautizar 0 dete
ner con una actuacion Iingiiistica. La descripcion de estas aCfuacio
nes lingufsticaJ', tambien lIamadas aclos de habla. y sus estructuras 
especificas relacionadas con el canicter de la enunciacion, son la 
esfera de accion de la pragmtilica. que pertenece tanto a la lingtiistica 
como a la psicologia social y a la filosofia, En el tercer capitulo 
discutircmos los problemas pragmaticos. 

Para la psicologia sQcial evidentemente son importantes las «con
secuencias» de este tipo de actuaciones lingtiisticas para los conoci
mientos, las opiniones y las actitudes, y los comportamientos resul
tantes de nuestros congeneres. Las actuaciones lingtiisticas pueden 
ser Ilevadas a cabo por un individuo, pero tam bien por un grupo 0 

una institucion, y pueden ir dirigidas a un individuo', un grupo, un 
publico amplio 0 una institucion. De ahi que tambien podamos 
hablar de elaboraci6n social de la informacion. En esta presentacion 
del problema entra en jtiego la ciencia del texto, en tanto que estudia 
las relaciones entre una determinada estructura del texto y sus efec
tos sobre el conocimiento, la opinion, las actitudes y las actuaciones 
de individuos, grupos 0 instituciones. Nos muestra como se puede 
influir sobre otros con un contenido determinado que se expresa de 
una manera estilistica concreta, con unas operaciones retoricas deter
minadas y con un determinado tipo de texto. 

La ciencia del texto pretende explicar como a traves de estructuras 
textuales especiales, los individuos y grupos adoptan y elaboran 
determinados «contenidos» y como esta informacion Ileva a la for
macion de deseos, decisiones y actuaciones, p. ej.: como modificamos 
nuestro comportamiento de compra bajo la intluencia de determina
do texto publicitario, 0 nuestro comportamiento electoral a causa de 
un discurso politico 0 una informacion en el periodico 0 en cualquier 
otro medio; de como dejamos que tenga lugar nuestra interaccion 
con determinados (sub-) grupos en la sociedad debido al conocimien
to que creemos poseer sobre otras personas de estos grupos y de 
como finalmente nuestras costumbres, reglas, normas, convenciones 
y valores se forman 0 transforman debido a las informaciones del 
texto. 

La funcion de la ciencia del texto dentro de la psicologia social 
estriba en la soluci6n de los problemas de esta indole y es en este 
terreno en el que probablemente halla su aplicacion mas productiva. 

1.4.2 La estructura del texto dentro del contexte de la comunica
cion no solo se ve influida por el conocimiento 0 las intenciones del 
individuo 0 por las funciones del texto en su incidencia sobre actitu
des y comportamientos de ot£Os individuos, sino que tambien los 
grupos, instituciones y clases se comunican colectivamente 0 «a 
traves» de sus miembros mediante la produccion de textos. Ellugar, 
el papel 0 la funci6n que el individuo ocupa dentro de estas estruc-
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turas sociales tambien se manifiesta a traves de su comportamiento 
Iingtiistico. Antes ya vimos que el individuo necesita disponer de una 
determinada autoridad 0 funcion para producir actuiciones lingiHs
ticas, p. ej. un juez, un sacerdote 0 un director, y 10 mismo se puede 
aplicar al contenido y la forma del texto expresado, con 10 que 
llegamos al papel que ocupa )a ciencia del texto dentro de la 
sociologia. 9 

Las instituciones se pueden identificar y analizar mediante la 
consideracion de, entre otras cosas, las clases de textos que estas 
producen. Una empresa de productos quimicos produce textos dis
tintos de los de 1a Iglesia Cat6lica 0 de una Audiencia Provincial. 
Estos textos no solo tienen un contenido diferente, sino que tambien 
su estilo y otras operaciones retodcas son diferentes y, en todos los 
casos, las funciones pragmaticas y sociales son diferentes. Las rela
dones entre los individuos dentro de estas instituciones se evidencian 
claramente a traves de los tipos de texto. las formas y los contenidos 
que producen; el director de una fAbrica produce unos textos diferen
tes para sus codirectores que para sus subordinados (a traves de una 
serie de intermediarios). Asi tambien, en el caso de que quiera 
pedirle algo a mi amigo, no 10 hare como una peticion al alcalde. 
Como sector de la sociologia general de la comunicacion, la sociolo~ 
gia que estudia la elaboracion de los textos tiene la tarea especifica 
de mostrar como se manifiestan las relaciones de poder, jerarquia y 
fuerza, funciones, papeles, niveles y clases en las posibles estructuras 
de textos de los individuos, grupos 0 instituciones afectados. En 
parte tambien se hablarA de ello en este libro (capitulo 7); a saber, en 
eI amilisis de conversaciones en la micro-interaccion social. 

1.5 La ciencia del texto y la jurisprudencia, la economia y la 
polilologio 

1.5.1 Hemos visto que en la estructura social existen determinadas 
instituciones y sistemas parciales, todos caracterizados por la manera 
concreta en que se comunican interna y externamente y por los 
textos tipicos que para ello emplean. La proporcion de «reglamenta
cion» de estas formas de comunicacion es distinta en cada caso. 

Acaso uno de los sistemas mas reglamentados sea el sistema 
jurfdico 0 1a justicia que en su gran mayoria funciona sobre la base 

~ A pesar de que cxistcn muchos trabajos ling(.H!.lico-!>ocioI6gicos y sociolingUisti
em. al respcclo. cl conocimicnto de las estructuras y funciones especialeS de los textos 
en el contexto social es aun relativamente escaso. Cf. sin embargo SUDNOW (camp.) 
(1972) y las' referencias dadas en los trabajos reunidos en esa compilaclon. Para otros 
aspectos de la socio-linguistica veanse las introducciones de DITTMAR (1973) y A PPI:L, 
HUBERS & M I-I.IFR (1976). Para una vision introductoria mas general sobre las 
relaciones entre lenguaje, texto y sociedad vease ROBINSON (1972). 
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de textos: se dictan leyes, se levantan aetas, se conciertan contratos, 
se extienden ordenes de registro domiciliario y documentos, etc. 
Estos textos permiten denunciar, defender, juzgar 0 absolver. En 
todos estos casos, estos textos tienen -por escrito u oral mente
una forma fija, juridica y convencional extremadamente precisa, con 
expresiones especiales y una sintaxis propia que depende de las 
funciones juridicas precisas de estos textos. POT todo ello, pues, 
puede existir una estrecha relacion entre la ciencia del texto y la 
jurisprudencia. 10 

Mutatis mUlandis esto puede ser valido para las ciencias polilicas. II 
Los discursos de los politicos, los debates parlamentarios, los infor~ 
mes politicos de las agencias de prensa y los comentarios, tratados 
internacionales y conferencias, la propaganda y los programas de los 
partidos configuran la manifestaci6n ((textual» del sistema politico. 
Ciertamente no es casual que los analisis de 1a comunicacion de 
masas y las ciencia.s de la informacion 12 siempre hayan tenido Iugar 
bajo un techo polito16gico, aunque estas ciencias mas bien debieran 
pertenecer a la psicologia social y ya hace tiempo se merecen un 
estatuto aut6nomo. De ahi que en primer lugar se va a tratar el 
analisis de contenido ya mencionado y Jas relaciones entre textos y 
actitudes de los receptores con la ayuda de textos propagandisticos y 
otras formas de comunicaci6n politica. 

1.5.2 Sin duda alguna, el objeto central de la economfa 13 no es una 

10 EI analisis y la interpretacion de textos son claramente una tarea central en la 
jurisprudencia. Sin embargo existen pocos trabajos que se ocupen de las estrucruras 
textuales especiales y el usa del Ienguaje en leyes y otros texto!> juridicamente impor
tantes, asi como de la comunicaci6n en los procesos. Vease L LODOI TER (1975) para el 
amilisis concreto; vease tambien RAVE: et a\. (1971). 

II Sabre el texto, el usa del lenguaje y la comunicacion en contextos politicos, 
LASSWELL, LEITES et al. (comps.) (1949) han aportado importantes trabajos en el 
ambito del analisis de contenido, la comunicaci6n persuasiva y otros terrenos simila
res. Veanse tambien otros articulos en DE SOl A POOL, SCHRAMM et al. (camps.) 
(1973). KLAUS (1971) affece, entre OITOS, una perspectiva distinta. ZIMMERMANN 
(1969), p. ej., realiza un analisis concreto; HUKDJlAf.)5EN (l975) analiza la publicidad. 

11 A buen seguro que dentro de la investigacion de la comunicacion de masas se 
presta gran atenci6n al analisis del 'mensaje', p. ej. en el marco del amHisis de 
contenido: vease, entre otms, GERBNER et al. (comp~.) (1969) y HOLSTI (1969). A 
pesar de que en el gran manual de la investigation de la comunicacion de Of: SOl A 

POOL, SCHRAMM et al. (comps.) (1973) se habla de ello. no se nota practicamente 
ninguna inilufncia desde la linguistica 0 la ciencia del texto que hubiera vuelto mas 
sistematico el analisis del 'mensaje'. Tambien en este punto, la investigacion en la 
RFA parece eslar algo mas avanzada. De entre- las muchas introducciones y resenas 
pueden consultarse entre otros PROKOP (camp.) (1972/77}, A VFfRMANN, BOHRMANN 
& S OLZFR (camp.) (l973). W F.RS!(j (1969) ofrece una amplia bibliografia sabre el 
analisis de contenido, EI desarrollo mas actual probablemente 10 representan LISCH & 
K RIZ (1978). No obstante, en este aparlado no es posible dar una bibliografia 
especifica para los diferentes tipos de textos como la publicidad. la propaganda. los 
informes periodisticos y similares. 

Il No conozco njngun tipo de investigaci6n sistematica que se ocupe de formas de 
usa del lenguaje y textos en los contextos ecanomicos. 
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forma de comunicacion textual 0 lingtiistica, sino el intercambio de 
bienes, moneda, servicios y trabajo. Ademas de las diferentes mani
festaciones textuales de las estructuras economicas (informes de bol
sa, balances anuales y simi1ares), la produccion, el consumo y los 
servicios principalmente tienen lugar en contextos sociales de interac
cion, es decir: en la empresa, en el negocio, en la oficina y en la 
fabrica. De ahi que. tanto para la sociologia como para Ja economia 
social, sea muy importante saber como se dirigen comunicativamen
te estas interacciones. No solo se comunican entre s1 empresas ente
ras, sino tambien los trabajadores dentro de la empresa, los patrones 
con los trabajadores, etc., con 10 que las relaciones jerarquicas 
determinan de manera rigida las actuaciones lingtiisticas, las clases 
de textos y el estilo posibles. En principio, y solo para nombrar un 
ejemplo. los encargos 0 incluso las ordenes van (hacia abajo», y 
desde abajo hacia arriba van a 10 sumo las ~(peticiones». 

Sin embargo, los productos y servicios diflcilmente podrian intro
ducirse en nuestra estructura econ6mica sin las etiquetas y los textos 
publicitarios que a veces informan pero que casi siempre manipulan, 
y mediante Jos cuales se yen influidos los conocimientos, las opinio
nes, las necesidades y los deseos para determinar un comportamiento 
econ6mico. 

Podemos observar, pues, que las diferentes ciencias filosoficas y 
sociales estan estrechamente relacionadas entre 51 precisamente por 
el papel fundamental de la comunicacion textual. Los acuerdos 
tacitos, las convenciones 0 las posibilidades de sanci6n se consignan 
juridicamente en Jeyes y disposiciones, e1 comportamiento politico se 
compone cada vez mas de una comunicacion verbal, la interaccion 
de compraventa se fija mediante contratos, etc. Desde ef punto de 
vista 'hist6rico se ha producido un cambio que alm se encuentra en 
continua evolucion, de las actuaciones e interacciones directas y la 
producci6n de mercancias a la comunicaci6n textual que los dirige y 
representa. 

1.6 La ciencia del lexlo y los estudios hist6ricos 

1.6.1 Lo anteriormente dicho acerca del papel que tiene 1a ciencia 
del texto en 10 referente a objetos y problemas en las ciencias 
filos6ficas y sociales, en principio tambien puede extenderse en el 
tiempo y ef espado. Asi, los eSludios hist6ricos no dispondran. en la 
mayoria de los cas os, de nada mas que de textos de diferente indole 
(documentos, historiadores, Iiteratura, memorias, informes, descrip
ciones, etc.) sobre los acontecimientos sociales, culturales, politicos, 
econ6micos y otros, de tiempos pasados.14 

14 Entre otras. D A !'I TO (l965) Y G RA Y (1971) tratan Ja base textual de [os estudios 
hist6ricos, y. sobre todo el papel que desempeiia la narracion. 
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1.6.2 Desde esta perspectiva, el estudio de la historia pnicticamente 
no es otra cosa que una ciencia hist6rica del lexto. puesto que puede 
aclarar como diferentes tipos de textos han variado a 10 largo del 
tiempo y bajo que condiciones politicas, sociales y culturales ha 
tenido tugar este cambio. Un contrato redactado en la Edad Media 
seguramente era diferente de uno de la actualidad y algo similar 
tambien ocurrini en 10 referente a la jurisprudencia, los debates 
politicos y la historiografia. No obstante, tambien resulta evidente 
que existen constantes y continuidades historicas, que nuestras leyes 
estan aun estrechamente 'Jigadas al Derecho romano, que en nuestra 
literatura todavia se elaboran temas y topicos del dasicismo griego, 
y que nuestros textos persuasivos siguen empleando operaciones 
retoricas que los orad ores ya empleaban hace dos mil aiios en las 
asambleas publicas 0 ante los tribunales. 

1.6.3 La forma en que los hombres fijan mediante descripciones, 
narraciones 0 declaraciones de testigos sus percepciones, experiencias 
y vivencias en tanto se extienden a otros hombres, sucesos 0 actua
ciones, puede resultar interesante no s610 para los estudios hist6ri
cos, sino tambien para la psicologia, la jurisprudencia y la sociolo
gia. La reconstruccion de una realidad actual 0 historica se basara en 
compJejos procedimientos de interpretacion que pueden explicarse 
coherentemente dentro de una ciencia general del texto. 

1.7 La ciencia del texto y la antropo!ogfa 

Mientras que la ciencia de fa historia puede explicar las coincidencias 
y diferencias temporales entre diferentes tipos de textos y difetentes 
periodos empleandolos para la reconstruccion de 1a historia, la an
tropologia se ocupa mas en las diferencias locales, regionales y 
culturales entre textos, tipos de textos y uso de textos.1 5 

Es evidente que muchos de los textos y modelos que hemos 
mencionado ni siquiera aparecen en otras culturas 0 por 10 menos no 
en las rormas conocidas por nosotros. Por ejemplo una novela, un 
balance anual, el programa de un partido, una biblia 0 una ley no 
aparecen en los pueblos que tienen otra estructura social y politica 
con fOfmas de comunicacion puramente orales. Por el contrario, 
nosotros ya no conocemos las largas narraciones epicas 0 las leyen
des de la tradici6n oral primitiva que aim sigue existiendo en algunos 

15 Mientras que ya haec tiempo que la antropologia se ocupa del lenguaje y del uso 
del lenguaje (vease, p. ej., la antologia de HVMI:S (comp.) (1964), durante los ultimos 
aiios tambien se analizan formas textuales de comunicaci6n, a saber, en la "ethno
graphy of communication .. GLJMPI.:RZ & HVMLs(comps.) (1972) y en la "ethnography of 
speaking" (\lease la nota siguiente). Vease tambien BEN AMOS & GOWSTHN (comps.) 
( 1975). 
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lugares. En otras palabras: en otros sitios se narra de distinta mane
ra, se informa, se acusa, se insulta y alaba de manera diferente. 

Una de .Ias tendencias de investigacion antropologica, a saber: la 
«ethnography of speaking)}, se interesa principalmente por la descrip
cion de tales coincidencias 0 diferencias de textos y comunicaciones 
en diferentes contextos culturales. 16 Este amilisis no solo se limita a 
1a comparacion de cuHuras de diferentes pueblos, sino que puede 
extenderse tambien a diferentes (sub-) culturas dentro de un pais 0 

de un pueblo. Por ejemplo, en relacion con las variaciones lingtiisti
cas existen tambien tiP05 de textos muy diversos entre S1 debido a los 
sociolectos. I? 

En este marco, la teo/agia, en particular, debe de interesarse por la 
manera en que las comunidades elaboran, forman y transmiten sus 
mitos y ritos con respecto a sus dioses U otros seres extraterrestres 0 

celestiales y como, dentro de instituciones como la Iglesia, se estruc
turan y funcionan una biblia, el catecismo, los sermones y los 
cantos.1 8 Dicho sea de paso, una de las formas mas antiguas de la 
«interpretacion de textos) procede de la teologia medieval, a saber, 
la hermeneutica l9

, que, entre otros, tambien juega un papel conside
rable en los estudios literarios. 

1.8 Tareas de la ciencia del texto 

1.8.1 A partir de la enumeracion de una serie de ciencias filosoficas 
y sociales se ha expJicado la amplitud del campo potencial total de la 
ciencia del texto. La enumeracion no era ni siquiera completa, a 
pesar de que se evidencio que la ciencia del texto como objeto, como 
investigacion de 1a comunicacion textual, no es de interes para las 
ciencias naturales. Y sin embargo, las formas de comunicacion pato-
16gicas son interesantes precisamente para las ciencias medico-psico
/6gicas; por ejemplo, los textos de apaticos 0 esquizofrenicos, ya que 
con ello se obtiene un mayor conocimiento de los trastornos psiqui-

16 La antologia mas importante en este campo es sin duda BAUMAN & SCHERZER 

(cDmps.) (1974). 
Ii Un ejemplo de otro tipo de texto tipico de una clase social es «sounding". 

aoalizado entre DtroS por LABOV (1972 c). 
IS Tambien es la teologia, que desde siempre se ha ocupado intensamente de textos 

y su analisis e interpretaci6n (exegesis). se trabaja desde hact algunos aiios mas 
slstematicamente con aplicaciones semi6ticas, lingiiisticas. de la ciencia del texto y 
teorias narrativas. Veanse entre otras las publicaciones Linguislica Bibliea (Bonn). 
SemiOlique el Bible (Lyon) y Semeia (Universidad de Montana). 

19 La hermeneulica. que principalmente procede de la exegesis biblica de la Edad 
Media, se extendi6 mas tarde a otras ciencias filosOficas y sociales. sobre todo a partir 
de 18 obra de Dilthey. POf un lado. y la fenomenologia filos6fica de. p. ej .• Hussert. 
por otro. Sin duda. el estudio mas importante en este paradigma 10 aporta G ADI\MER 

(1960). Sin embargo aun cxi~tcn muchas otras 'tendencias' aparentemente incompati
bles. que van dcsJc Heidegger hasta cI 'polo opuesto': Habcrmas y ApeJ. 



LA CIENCIA DEL TEXTO 28 

cos. Algo similar resulta valido para las neurosis 0 los problemas 
psiquicos sobre los que un paciente informa a su psiquiatra 0 psico
terapeuta. 20 En algunos casos, la conversaci6n no s6lo aportara al 
psiquiatra informaciones sobre posibles causas y motivos del trastor
no sino que a la vez ejerce un importante efecto terapeutico. Tales 
conversaciones e informes tambien son objeto de interes de la ciencia 
del texto, puesto que facilitan informaciones sobre las relaciones 
entre estructuras textuales y estructuras psiquicas (afectivas. emo
cionales). 

Si finalmente consideramos la matemdtica. la 16gica y la filoso/la, 
observaremos que la matematica y la 16gica tambien tienen que ver 
con textos: sobre todo con las estructuras «formales» de textos como 
demostraciones y deducciones;21 por eJ contrario, la filosofia, sobre 
todo en la teorla de fa argumentaci6n,22 se preocupa directamente de 
la estructura, el contenido y las estrategias de los textos, independien
temente del propio «(caracter puramente textuah> de la filosofia como 
ciencia.23 

1.8.2 Despues de los parrafos antedores debe ria haber quedado 
claro que la funci6n de la ciencia del texto no puede consistir en 
formular 0 incluso en solventar los problemas particulares de casi 
todas las ciencias filos6ficas y sociales. De 10 que si se tra ta es de 
aislar determinados aspectos de estas disciplinas cientificas, a saber, 
de las estructuras y del uso de formas de comunicaci6n textual, y de 
su analisis dentro de un marco integrado e interdisciplinario. 

Esta integraci6n podria I1evarse a cabo en un analisis de las 
caracteristicas generales que en un principio contendra todo texto de 
un idioma para poder siquiera funcionar como texto. Se trata, pues, 
de estructuras gramaticales (sintacticas, semanticas, pragmaticas), 
estilisticas y esquematicas y de su conexi6n mutua. Tambien se trata 
del funcionamiento del texto, es decir, de 'un analisis de las propieda
des cognitivas generales que posibilitan )a producci6n y comprensi6n 
de una informacion textual compleja. 

20 Para estudiar el papcl de los lextos en Is psicoterapia. veanse especialmente los 
trabajos realizados sobre la denominada terapia conversacional. Para una descripcjon 
sistematica vease entre otros TAUSCH (1974). Para el analisis de textos terapeulicos 
Vease LASOV & FANSHEl (1977). 

21 Para las relaciones entre las estructuras formales de demostraciones 0 derivacio
nes, pOT un lado, y textos, por el otro, veanse entre otros CORCORON (1969) y VAN 
DIJK (1974). 

22 Para todas las notas e indicadones sobre la leoria de la argumentacion, vease el 
capitulo 5. 

2) EI hecno de que la filosofia, a falta de una 'base' empirica. es sobre todo una 
ciencia de los textos (filosOficos) no requiere mayor explicacion. Un aspecto de esto se 
plantea especial mente en la filosofia analitica, que se basa en gran medida en un 
analisis conceptual y lingiiistico. Con esta observacion evidentemente no queremos 
decir que la filosofia no pueda ocuparse. mas bien de manera abSlracta. de determi
nados problemas 0 conceptos (p. ej.: actuacion. lenguaje. espiritu, causa, etc.), que a 
su vez pueden ser considerados independientemente del texto y del contexto. 
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Ademas se podrian formular criterios en terminos de la estructura 
del texto y del contexto, sobre cuya base se diferencian los textos 
entre Sl, de manera que puedan ser c1asificados segtin diferentes 
tipos, incluso por el hablante. Habria que indicar, pues, como estes 
diferentes tipos de textos tambicn definen y modifican diferentes 
contextos sociales, culturales, politicos y econ6micos y de como el 
contexto, por el contrario, resulta determinante para la estructura 
del texto. Puesto que la propia ciencia del texto no puede dedicarse 
a la psicologia, sociologia, ecologia. etc., simplemente puede entres3-
car algunos conocimientos generales sobre las estructuras caracteris
ticas de texto y contexto de los procesos de comunicacion e interac
cion observados en las diferentes ciencias. En este sentido. la ciencia 
del texto puede parangonarse con la lingtiistica interdisciplinaria. 
que estudia el uso del lenguaje propiamente dicho. por ejemplo, en 
diferentes contextos sociales. 

Con la ayuda de estos conocimientos y anaJisis se puede formular 
una leoria general del texlO que tendni que dar la base para una 
descripci6n expHcita y mas amplia de diferentes tipos de texto y de 
sus relaciones reciprocas. Asi, la teoria del lenguaje y la teo ria del 
texto forman juntas 1a teoria general de la comunicacion verbal. 

L.8.3 Dado que la ciencia del texto tan solo esta comenzando a 
desarrollarse en este sentido, en la actualidad existen solo algunos 
fragmentos para un program a de trabajo tan amplio. La lingiiistica, 
la literatura, la retorica, la teoria de la argumentacion, la teoria de la 
narracion y la estiHstica han aportado importantes ayudas para 
la descripcion de las estructuras de textos. En este punto acaso se 
pueda hablar de una ciencia del texto en sentido estricto, a pesar de 
que no se pueda obtener mucha informacion sobre las estructuras de 
los textos si no se estudian tam bien sistematicamente las condiciones 
previas, las fundones y los efectos, es decir, el contexto en relacion 
con la estructura del texto. Por 10 tanto, esta introduccion dara, en 
un principio, una vision general de las diferentes estructuras textua~ 
les, debiendo limitarse luego al tratamiento del contexto cognitivo y 
microsocial. Tan s610 en una fase posterior de la evolucion de la 
ciencia del texto se podran integrar resultados ya existentes 0 futuros 
de la psicologia social, ta antropologia, la sociologia, la jurispruden
cia, los estudios historicos y la psiquiatria. Tambien es muy posible 
que a partir de las perspectivas de estas otras ciencias sera importan
te diferenciar otros niveles de analisis y de categorias tambien para 
la propia estructura del texto. 

J .8,4 Una investigacion interdisciplinaria de lengua, texto y comu
nicaci6n se refiere tan s610 a aspectos determinados, 3unque a menu
do fundamentales, de los fen6menos y problemas de los que se 
ocupan las ciencias mencionadas. AI repetir esta advertencia quere
mos subrayar que existe en estas ciencias un gran numero de otros 
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tipos de fenomenos y problemas que en cada una de elias tiene un 
papel de mayor importancia que la comunicacion textual, p. ej. la 
lengua, el comportamiento, los procesos cognitivos y afectivos, Jas 
acrltudes, los medios, 1a estructura social, la clase, el trabajo, los 
modos de produccion, el poder, el derecho, la enfermedad, etc. La 
ciencia del lexto, par su parte, solo aporta una pequefia ayuda a 1a 
in vestigacion de determlnadas caractedstlcas de estos aspectos 
multiples. 



2. Texto y gramatica 

2.1 Algunos conceplos bdsicOJ de la gramdrica 

2.1.1 En el capitulo anterior hemos visto que la lingtiistica general 
tiene como tarea principal el desarrollo de teodas sobre las gramdti
caJ de las lenguas naturales. Una gramatica es un sistema de reglas, 
categorias, definiciones, etc., que abarcan el 'sistema' de una lengua.! 
Un sistema IingOistico de este tipo es relativamente abstracto y existe 
idealmente en el sentido de la descripci6n. Nuestro conocimiento 
real de )a lengua y su aplicaci6n en las comunicaciones IingOisticas 
tan s610 es una materializaci6n indirecta de este sistema lingOistico. 
Dicho de otra manera: cada individuo, cada grupo 0 comunidad 

I Para una orientaci6n general sabre los objetivos, la teoria y las diferentes 
modalidades de gramaticas, vease HELBI(j (1974), tambitn indicado para una breve 
descripci6n de niveles como la morfologia. la fonologla. ta sintaxis y la semantica. que 
se trataran posteriormenle. Vease tambien BUNTIN(j (1972) Y WUNDERLICH (1974). 
Aqui se hallaran tambien suficientes referencias al campo de trabajo originario de 1a 
teoria de 1a gramatica y, sobre todo. a la obra de Chomsky. Par 10 demas, en este 
libra se resperan 105 resultados mas importantes de 1a gramatica generat/va, pera el 
tratamiento de las estructuras textuales es gramaticamente neutral y mas bien se basa 
en la 16gica filosOfica y la semantica (Iinguistica, 16gica y cogniliva). 



LA ClENCIA DEL TEXTO 32 

hngiHstica social 0 geografica empleara 'el misma' sistema lingtiistico 
de manera mas 0 menos diferenciada, segun las circunstancias mas 
diversas y segun ef contexto comunicativo. 

Por regia general, una gramatica intenta reconstruir el sistema 
lingiiistico, mas bien general y abstracto, haciendo abstraccion de las 
diferencias individuales, sociales, geognificas y casuales del uso del 
lenguaje. De ahi que, por ejemplo, una gramatica del espanol no 
tendTa en cuenta la articulacion especial de los sonidos, la construc
cion de la frase y ellexico del dialecto de Sevilla. Y una gram~hica de 
La lengua que se habla en Sevilla no se preocupani por las diferencias 
entre sus diferentes barrios. Esto, evidentemente, no significa que 
tales diferencias dentro de la misma lengua, ya sea el lenguaje 
estandar. un dialecto 0 un sociolecto. no pudieran e incluso debieran 
ser descritas. Esta es una de las lareas de la Jociolingiilstica. 2 

2.1.2 Una gramatica explica sobre todD el sistema de normas que 
forma Ja base de la produccion y la comprensi6n de los enunciados 
de una lengua determinada. La descripci6n de la eJlrucfura de estos 
enunciados hene lugar en diferentes niveles. En primer lugar, una 
enunciaci6n lingtiistica se puede caracterizar en un nivel puramente 
fisico como una serie de ondas sonoras, 0 bien fisiologicamente, 
como una serie de movimientos de los organos fonadores y auditi
VOS, que provocan, 0 bien tienen como consecuencia las manifesta
eiones fisicas del habla. Tales investigaciones son el objeto de 1a 
Jontitica. una ciencia que tiene una Hgazon mas bien debil con la 
linguistica, es decir, con 1a gramatica. J 

La gramatica se ocupa en niveles de enunciados que tiene!l un 
cierto caracter abstracto Y cOllvenciona/ a la vez. Esto significa que la 
mayoria de los hablantes conoce las reg/as que caracterizan estos 
nive1es y, mientras hablan, suponen que el otro hablante conoce 
(casi) las mismas normas y que, par 10 tanto, sabra actuar en 
consecuenda mediante, por ejemplo, la contestacion a una pregunta. 
Asi, la Jon%gfa estudia el nivel de las formas del sonido en una 
gramatica. Su tarea consiste, por ejemplo. en describir que caracte
risticas distintivas diferencian una lal de una leI, c6mo estas rormas 
de sonido (jonemas) pueden unirse entre si para formar combinacio
nes y las variaciones que por ello puedan experimentar. 

2 Este punta requiere una mayor precision, Ciertamente, la lengua esulndar no 
solo es una construcci6n gramatico~te6rica (0 acaso incluso una f;cci6n) como conse· 
cuencia de las grandes diferencias entre los diversos dialectos y sociolectos de una 
'Iengua'; tambien resulla evidente que en Ja mayoria de las sociedades la lengua 
estandar se forma a partir de un dialecto y que este se ha convenido en .. (engua 
estandar .. debido a faetofes sodo-econ6micos, hist6ricos y culturales (p. -ej .• por 
hegemonia politica 0 economica). como por ejemplo el holandes en los Paises Bajos. 
Para dClalles de esta indole y los problemas gramaticales y lingOisticos generales que 
se producen, vease ApPEL, HUBERS & M EIJER (1976), 

1 Para una descripd6n mas precisa de la fonetica, la fono\ogia. la morfologia y la 
sintaxis. vease BUNTING (1972). 
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La morjologfa es 1a parte de la gramatica que se ocupa en las 
jormaJ de las palabras (morfemas). Los morfemas son las unidades 
significativas mas pequeiias de un sistema lingi.iistico~ por ella cons
tituyen la base de todos los demas niveles de descripcion, a saber, de 
las funciones gramaticales (sintaxis) y los significados (semantica). 
Aqui nos Iimitaremos a estos dos uJtimos niveles.4 

Asi como las formas de los sonidos pueden enlazarse (linealmente) 
hasta crear formas de palabras, tambien las formas de las palabras 
pueden ligarse formando unidades mayores. Una unidad fundamen
tal que crean es la oracidn. Por regIa general, en la gramatica se 
describen los enunciados exactamente desde esta perspectiva: se des
cribe la estructura de las oraciones. La sin/axis (teoria de fa construc
cion de la oracion) indica que combinaciones de palabras forman 
oraciones inteligibles de una lengua y cuales no 10 haeen. Esto tiene 
lugar a traves de categorfas de orden y reglas (sintacticas). Las 
posibilidades de combinacion de las palabras en una oracion vienen 
determinadas por las posibiJidades de combinacion de las caregorias 
a las que pertenecen las palabras 0 grupos de palabras. De esta 
manera y por regia general Ie puede seguir un sustantivo a un 
articulo como el. p. ej.: hombre, pero tambien un adjetivo como en 
el caso de el pequeno hombre. y tambien un adverbio: el muy pequeno 
hombre. siempre que los tres grupos de palabras aplicados al articulo 
pertenezcan a la misma categoria, a saber, a la de una «frase nomi
nal» (ingles: noun phrase, abreviado NP). Cuando la categoria de 
este grupo de palabras es conocida, tambien se puede indicar la 
categoria siguiente en eJ mismo nivel (p. ej.: «predicado» 0 ([rase 
verbal»; ingles: verb phrase, VP), tal y como 10 conocemos aproxima
damente de la articulacion clasica de la oracion. Sin embargo, una 
gramatica analiza con categorias y reglas explicitas, es decir: se sabe 
perfectamente bajo que condiciones unas formas de paJabras/pala
bras y grupos de paJabras determinados corresponden a una catego
ria y segtin que regJa unas categorias pueden combinarse con otras. 

Finalmente, la semdntica aporta una descripcion en el nivel de los 
significados de palabras/grupos de palabras y del papel de las cate
gorias y sus combinaciones en el significado de la frase. S En un 
diccionario 0 en una enciclopedia de una lengua determinada se 
especifican los significados generales y convencionales de las pala-

4 Si bien aqui no se habla de fonologia ni de morfologia, esto no significa que en 
este nivel no existan caracteristicas estructurales para los textos, como por ejemplo 
determinadas melodias de frase, acentos (p. ej. contraste) 0 determinados tipos de 
palabra. Para un estudio empirico en varios idiomas, vease LONGACRE (comp.) (1976). 

3 Centramos nuestra atenci6n en la semantica porque en ella se puede hallar un 
numero considerable de caracteristicas textuales particulares. Para una introducci6n, 
vease LI:ECH (1969), KATZ (l972), LYONS (1977) y sus referencias bibliogrMicas sobre 
semantica linguistica. Para la semantica referencial16gica, vease VAN DIJK (1977 a) y 
las indicaciones que se dan en las siguientes notas al pie de pagina. 
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bras. En esta descripci6n de significados convencionales se intenta 
emplear clasificaciones. Una posible clasificaci6n del significado de, 
por ejemplo, «andar», «corren>, (.viajar», «trasladarse)~, etc" es el 
MOVIMIENTO. La clasificaci6n de «hombre», «piloto>., «chica», «he
roe>., etc., sera HUMANO. Algunas palabras, como por ejemplo el, no 
pueden derivar su significado de un concepto general, sino que solo 
poseen una juncion en las relaciones de significado de un grupo de 
palabras 0 una oracion, 0 bien determinada funcion pragmatica 
(vease el capitulo siguiente). 

Los enunciados lingiiisticos 'tienen' un determinado significado en 
tanto que, debido a un acuerdo (convencion), los hab1antes de una 
comunidad lingUistica les asignan un significado. Tambien en este 
punto i las diferencias individuales, sociales y situacionales deben de 
desempenar un papeJ importante, pero de momenta prescindimos de 
clio. Tambien las estructuras y los procesos psiquicos concretos al 
'asignar' significados a enunciados linguisticas, tanto en la 'expresi6n' 
como en la 'comprensi6n" quedan fuera del ambito de la gramatica. 
Desde un punto de vista abstracto, la semantica describe, pues, 
todos los posibles «conceptos de significado» (estructuras conceptua~ 
les) que se pueden expresar mediante oraciones. Hasta aqui y para 
simplificar diremos que la gramatica resulta ser un sistema de reglas 
que une las formas de sonido (a traves de formas de oraciones) con 
los significados. 

En 10 referente a la semantica, vamos a ampllar de inmediato su 
caracterizaci6n. La semantica se refiere no solo a significados gene
rales y conceptuales de palabras, grupos de palabras y oraciones, 
sino tambien a las reJaciones entre estos significados y la 'realidad', 
las denominadas relaciones .. referenciaies)}. El empJeo del grupo de 
palabras el hombre pequeno no solo expresa una unidad conceptual 
«((como parte de la clase individuo, humano, masculino, ... , con la 
propiedad de poseer una altura mas pequena que la habitual ( ... )>», 
sino que tambien puede remitir (referirse) a un objeto especial, que 
cumpla con estas condiciones conceptuales, p. ej., a mi hermano 
Pedro. Asi, el enunciado corre puede remitir a una propiedad de este 
objeto y al periodo de tiempo (ahora) en que el objeto posee esta 
propiedad. Oependiendo de Ja categoria sintactica se puede hacer 
clara mente referenda a distintos tipoJ de cOSas de la realidad; p. ej. 
los sustantivos remiten a objetos, los adjetivos y los verbos a las 
propiedades de estes objetos y los adverbios a las propiedades de 
estas propiedadcs (<<rapidamcnte» en (duan corre nipidamente»). La 
asignaci6n de 'unidades' (cosas, propiedades, relaciones, etc.) de 1a 
realidad a realizaciones lingtiisticas se llama interpretacion. Aqui se 
trata de la interpretaci6n de frases de la lengua natural, en especial 
de :m escructura morfoI6gico-sintactica, tal y como se ha descrito 
anteriormente. Esto significa que a una determinada categoria sintac
tica se Ie asigna un determinado tipo de unidad, y a una relacion 
entre categorias se Ie asigna una relacion entre diferentes tipos de 
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unidades. Evidentemente, esta interpretacion denominada 'referen
ciaI' de frases se basa en 13 asignacion de significados a las oradones, 
es decir, en la 'comprensi6n'. No sabemos a que remite un grupo de 
palabras si no sabemos 10 que significa. Posteriormente volveremos 
sobre este y otros aspectos de la semantica, cuando hablemos de la 
interpretacion de secuencias de oraciones y textos. Lo que a este 
respecto es importante es que determinadas propiedades (caracteris
ticas) de los ttxtos -'contenido\ 'tema" 'reladen' y otras- se 
explican en terminos de la semantica. Se estudiaran tanto los signifi
cados, Ilamados intensiones como tambien la remision a referentes, 
llamados extensiones. Mas tarde indicaremos que, ademas de esta 
semantica Iingtiistica intensional y extensional, tambicn necesitare
mos una semdntica cognitiva para la descripd6n del proceso de una 
interpretaci6n del texto, donde, entre otras cosas, el conocimienlo del 
mundo (el saber del mundo) del hablante tiene un papel impor
tante. 

En la lingiiistica moderna, las estructuras de los enunciados se 
jormalizan 6 en los mas diversos niveles, e incluso a menu do sobre la 
base de sistemas matematicos y 10gicos. Para citar un ejemplo, las 
estructuras semanticas a veces se reproducen en el lenguaje de la 
16gica modal 0 de predicado. Esto tiene la ventaja de que esta 
transmisi6n en principio es explicita y no ambigua, y que este tipo de 
lenguaje logico posee una interpretaci6n exacta (semantica logica). 
Sin embargo, tiene el inconveniente de que varias estructuras lingtiis
ticas importantes no pueden transferirse sin mas a un lenguaje 
logico, y que de esta manera unicamente se puede conseguir una 
aproximaci6n at lenguaje natural. No obstante, en esta introduccion 
utilizaremos poco fa formalizacion del lenguaje natural 0 de las 
estructuras de textos. 

A pesar de que los textos posean tambien un numero considerable 
de caracteristicas fonologicas, morfo16gicas y sintacticas especiales, 
como por ejemplo una determinada secuencia de entonacion 0 un 
acento determinado, 0 bien palabras y formas sintacticas que forman 
secuencias que tambicn dependen de frases anteriores 0 posteriores, 
pnicticamente dirigiremos nuestra atenci6n solo a la descripci6n 
semantica dentro de una gramatica, puesto que la descripci6n de 
textos se diferencia mas daramente en este nivel de la descripci6n de 
oraciones. Para la descripci6n de estructuras fonologicas, morfo16gi
cas, sintacticas y semanticas de las frases remitimos a las «introduc
dones generales a la lingtiistica ». 

6 La formalizaci6n,de la gramatica puede servirse de diferentes sistemas matemati
co~ y 16gicos. Las estructuras y referencias sintacticas abstractas pueden reproducirse 
de forma aJgebraica 0 por la teoria de conjuntos; yeast tambien BRANDT CORSTIlJS 

(1974). Las estructuras scmancicas mas bien se describen mediante lenguas 16gicas. 
l()gicas de predicados, logicas modaJes, 16gicas intensionaJcs. etc. 
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2.2 Secuencias de orllciones 

2.2.1 Aun podemos dar un paso mas en la descripci6n gramaticaJ 
de los enunciados. Muchos de ellos no tienen la estructura abstracta 
de una oracian, sino 1a de una serie de oraciones. De ahi que 
admitimos que una gramatica pretende tanto describir oraciones 
como secuencias de oraciones, si resultase que entre las oraciones de 
unos enunciados existieran determinadas relaciones, tal y como por 
ejemplo existen entre palabras y grupos de palabras dentro de una 
misma oraci6n. Estas relaciones entre las oraciones deben describirse 
en los mismos niveles gramaticales (morfofonologia, sintaxis y seman
tical que la estructura de las oraciones. Dado que una secuencia 
tam bien puede constar de una unica oracion, una gramatica de la 
descripcion de secuencias debe ria contener tambien una gramatica 
de la descripcion de la oracion. Por 10 demas resulta basico el 
conocimiento de la estructura de las oraciones, si recordamos que las 
relaciones, tal y como se dan en las secuencias, se basan muy a 
menudo en relaciones entre elementos de oraciones sueItas (distintas). 

En consonancia con los objetivos de una gramatica, una descrip
cjon de la secuencia de oraciones en la que 'se basa' una enunciacion 
lingtiistica debera indicar cuales secuencias oracionales son posibles 
en una lengua, como la estructura sintactica y semantica de una 0 

yarias oraciones determina en la secuencia la de otras oraciones, y 
como determinados grupos de oraciones pueden llegar a formar 
unidades para las que existen otras categorias especiales. 

A pesar de que, como ya se ha dicho, tam bien existen relaciones 
morfo16gicas y sintacticas entre frases de una secuencia, se demostra
ra que las relaciones entre frases son en su mayoria de tipo semtinti
co, refiriendose a1 significado y Ja referenda de las frases. 

2.2.2 Para describir secuencias hay que aclarar antes que nada que 
Jas propias oradones pueden poseer tales estructuras 'secuenciales\ 
a saber, como oraciones compuestas. Estas frases estan formadas por 
componentes que en si mismas poseen una estructura oracional 
abstracta y que actuan como 'frase prindpal' 0 'frase subordjnada' 
del todo compuesto, como por ejemplo en: 

(I) Como hacia buen tiempo. fuimos a la playa. 
(2) Hacia buen liempo, y por eso fuimos a la playa. 

Dado que resulta posible formar frases compuestas (en teoria inter
minablemente largas y compJicadas) como (1) Y (2). es necesario 
aclarar hasta que punto existen diferencias 0 semejanzas entre estas 
frases compuestas y secuencias de frases como: 

(3) Hacia buen tiempo. Por eso fuimos a la playa. 
(4) Hada buen tiempo. Fuimos a la playa. 

Desde un punto de mira intuitiyo parece que podemos 'expresar' el 
mismo 'contenido', es decir, el mismo significado, con la oracion 
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compuesta que con la secuencia de oraciones. A pesar de que esto a 
menudo sea cierto, tambien existen ejemplos de secuencias que no 
habrian podido simplemente expresarse como oraciones compuestas: 

(5) jAqui haee tanto calor! i,Quieres abrir la ventana, por favor? 
(6) (,Sabes que hora es? No tengo reloj. 

A la inversa, ha)' tambien oraciones compuestas que no pueden 
expresarse facilmente como secuencias: 

(7) Si fuera rico me compraria una barca. 

De ahi se deduce que existe una serie de diferencias sistematicas 
entre las oraciones compuestas y las secuencias, de manera que la 
descripci6n de secuencias no puede identificarse sin mas con la 
descripci6n de oraciones compuestas. 7 Mas adelante mostraremos 
que estas diferencias se refieren sobre todo al uso de frases y secuen
eias dentro del contexto comunicativo, tal y como 10 describe sobre 
todo la pragmdlica. Por el momenta haremos abstracci6n de tales 
diferencias y nos vamos a referir mas concretamente a las relaciones 
entre oraciones (rllejor dicho, entre 'construcciones oracionales abs
tractas') ocupandonos tanto en las frases compuestas como en las 
secuenclas. 

2.2.3 Acabamos de mencionar brevemente que las relaciones entre 
oraciones en oraciones compuestas y secuencias son sobre todo de 
tipo semdntico. 8 En parte, las conexiones sintacticas dependen de ello. 

En primer lugar se trata de describir las relaciones entre los 
significados de las oraciones y de caracterizar el significado de 
secuencias (parciales) de las oraciones. i,Que yuxtaposiciones de ora
ciones resultan comprensibles e interpretables, y cuales no? Las 
secuencias (I) hasta (7) son comprensibles, mientras que las siguien
tes, vistas en general, resultan menos comprensibles 0 incom
prensibles: 

; Can frecuencia se ha sostentdo que la estructura de secuencias oracionales, es 
decir, de textos, puede integrarse sin mas en las actuales gramaticas de la oraci6n: 
veasc tambien la resena de VAN DUK(1972 a) por medio de DASCAI & MARGALITen 
PROJEKTGRUPPE TEXTLINGUISTIK (comps.) (1974). Tanto en este capitulo 
como en los trabajos lingiiistico-textuaies recientes se parte del supuesto. a la vez que 
~e demuestra. que una reducci6n de este tipo ni es razonable ni es posible. Para 
trabajos lingiHstico- y gramatico-textuales vease VAN DIJK (1972 a, 1977 a), 
D RI <;q I-R (1972). PI lOU I & R II,SJ.R (comps.) (1973), SClIMIDl (1973). K All MI-YI R 
c.a. (1974). GRIMLS (1975). Kt.·MMER (1975). DRlSSLLR (comp.) (1973) y Pf:TOI-.FI 
(comp.) (1979). DR] SSIl:R & SClIMIDI (1973) aportan una ampli<l bibliogr(Jfia ~obrc cl 
cam po de la Jinguistica textua I. HAll IDA \. & H ASAI" ( 1976) y WI R I Ie II (1976) hacen 
una descripci6n mas concreta de las estructuras lextuales de la gramatica (inglesa). En 
v,,~ DIJK & PnoEFI (comps.) (1977), distintos linguistas textuales analizan eJ mismo 
texto. ROMMETVEIT (1974) analiza textos/mensajes desde la perspectiva de ~a psicolo
gia social. 

~ Para la semantica textual vease tam bien (a excepci6n de los tttulos referidos en la 
nota 7) VAN D UK (1977 a). 
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(X) Como hacia hucn ticmpo. la Luna ~ura alrcdqlor de la Tierra. 
(9) Cuando Vll era rico, Juan naci(\ ell Colonia. 
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(10) Juan ha "aprobado su examen. Su madre pa~o las vacacione:. del ano pasado 
en Italia. 

( II) i,Que hora C~? i Damelo! 

Ciertamente cxiste una serie de condiciones que determinan cuales 
frases (es decir: sus significados) pueden unirse en forma de secuen
cia. Como hablantes de la lengua castellana sabemos que en las 
secuencias (8)-(1 l) no existe ninguna conexi6n de significado entre las 
oraciones (parciales). 

Hay diversas condiciones para la conexion de secuencias. En parte 
se basan en las relaciones entre los significados de las frases, y en 
parte, en las relaciones entre la referenda de frases. Ademas, las 
condiciones sc refieren a conexiones entre oraciones 'como un todo' 
y a conexiones entre componentes oracionales. Dada una secuencia 
(SI' S2' ... , SIl)' distinguiremos conexiones entre pares de oraciones 
cOl1seclltivas, p. ej. (S,. S" I)' Y conexiones entre oraciones 0 series 
arbitrarias, p. ej., entre Sj y S4' entre (~\. S6' SlO' ... ) 0 entre (SI_X) Y 
(S~-2J)' 

2.2.4 Puesto que aqui se trata de conexiones semanticas, es decir, 
de relaciones de significados y referencias, no nos extenderemos mas 
sobre las oraciones que expresan estos significados 0 que se emplean 
para referirse a alguna cosa, sino que hablaremos de los objetos 
semanticos mismos. El significado de una oracion aislada se denomi
na, a grandes rasgos, una proposicion; este concepto esta tornado de 
la filosofia y la 16gica. Por regia general, la proposici6n se caracteri
za como algo que puede ser 've-rdadero' 0 'falso' (en una situacion 
determinada). A menudo tambien se empJea el termino <casercion» 
(en ingles: statement), pero puede llevar a equivocos, puesto que una 
pregunta 0 una orden tambien expresan un significado, es decir: una 
proposici6n (vease capitulo proximo). 

Antes ya hemos hablado de las relaciones referenciales entre actua
ciones linguisticas y unidades de la 'realidad'. Ahora suponemos que 
las proposiciones, en consecllencia, estan ligadas a los estados de 
cosas, en lugar de a la 'verdad' 0 'no-verdad' habituales. Una oraci6n 
es verdadera cuando el estado de cosas al que 'remite' existe; de 10 
contrario, es falsa. 9 

Sin embargo, seria muy pobre una semantica que unicamente nos 
permitiera hablar de las circunstancias de la realidad 'real'. En Ja 

9 En la scmantica (formal) no es corriente aceptar las 'circunstancias' como refe
n:ntes de frases, sino que mas bien se adoptan valores de verdad como 'verdadero' ':I 
'falso'. Dejando de lado el hec ho de que tales valores pueden aplicarse casi exclusiva
mente a oraciones indicarivas (aseveraciones). existen otras razones para hablar de 
rcferentes de frases. p. ej., de circunstancias. Vease VAN D 1.1 K (1977 a) para un analisis 
mas amplio de estas concepciones. 
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frase (7), por ejemplo, se habla de una 'realidad' imaginaria que se 
caracteriza por la proposicion ,.yo soy rico», y en esa realidad existe 
cl hecho de que compro una barca. As! pues, al lado de la denomi
nada realidad actual existen las denominadas realidades allernafivas. 
EI termino tecnico para los dos tipos de realidad es mundo (posible). 10 

Semejante mundo hay que considerarlo como una abstraccion, como 
algo construido por la semantica. No solo la realidad historica y 
actual es un mundo de esa indole, sino tambien la realidad de un 
suefio,o simplemente cualquier mundo que nos queramos 'imaginar', 
aunque no se asemeje al nuestro. As! pues, un mundo es una colec
cion de circunstancias. Estas se componen de objetos con determina
das caracteristicas y relaciones mutuas. Tambien los mundos posibles 
cstan interrelacionados: a saber, mediante la relacion de la «aiterna
tividad» y de la «accesibilidad ... 

Vemos que una semantica referencial aporta una reconstruccion 
abstracta de la realidad, de manera que estamos en condiciones de 
enlazar unidades abstractas de la lengua (palabras, categorias, rela
ciones) con unidades abstractas de la realidad, precisamente a traves 
de los significados conceptuales de las unidades de la lengua. Ahora 
poseemos los siguientes elementos de la estructura de la realidad: II 

(12) (i) un conjunto de mundo~ posibles (M); 
(ii) una relClcion (binaria) que e~ta dcfinida para los elementos de M, a saber. 

alternatividad y accesibilidad. (R); 
(iii) un conjunto de 'cosas' sobre las que se pucde hablar, el dominio (ingles: 

domain; universe of discourse) (D); 
Ca~o que los domimos para los diferentes mundos fueran distintos. 
podemos diferenciar entre /)1' /)2' .... conjuntos que juntos forman el 
dominio total lJ. 

(iv) un conjunto de caracteri~ticas y relaciones (P); 
(v) un conjunto de circunstancias (l). 

It! EI concepto de .. mundo posible .•• ya presente en la filosofia desde hace tiempo, 
~e emplea como termino tecnico <oobre todo en el marco de la logica modal. Las 
lnterpretacioncs en una semfmtica de este tipo se dan con vistas a los mundos 
po~iblcs, con respecto a los que las frases pueden ser falsas 0 verdaderas. Para la 
introduccion a este concepto, vease, entre otros, HUGHES & C RI:SSWU.1. ([968). Para 
aplicaciones en la lingiiislica. vease DAVIDSON & HARMAN (comps.) (1972) y KU:NAN 

(1975). 
II En terminos teCnlcos. e~ta relaci6n se denomina «estructura modelo». Una 

estructura modelo de este tipo es en Clerto modo una reconslruccian abstracta de la 
'reahdCld'. es decir: una relacion de todos los elementos imporlantcs para la interpre
tacion de enunciados en unCl lengua dcterminada. La estructura modelo forma. junto 
con una funci6n interpretativa, un mode/v. Estos conceptos. l\ue provienen de [a 
teoria matematica de los modelos. son la causa por la que a menudo se presenta [a 
~cmanticCl logica como una semantica tearica de moddos. Como ya vimos anterior
mente, su base formal es la tcoria de conjuntos. Para mas detalles, vease H lJGlIl:S & 
C RISSWH I. ([9MS). E[ tipo de estructura modelo aqui prescntado se aparta del 
habitual, porque adem as de un conjunto de individuos lambien se ha incluido un 
conjunto de propiedades/relaciones y uno de circunslancias. Sin embargo. a partir de 
la perspectiva de la teoda de conjunlos sc pueden definir propiedades 0 rclaciones en 
concept os de individuos. 
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Hay que anadir ademas que los objetos individuales, las caraeteristi
cas/relaciones v eircunstaneias no s610 estan actualizados en uno 0 

varios mundos: sino que tambien 'exi~ten' de una manera mas bien 
abstracta. como conceptos. Ademas de esta mesa especial tam bien 
existe el concepto MESA, a partir del eual todas las mesas posibles en 
(Odos los mundos posibles (s;cuaciones) son acwalizacjones. Ell der
ta manera, inc1uso esta mesa especial es tambien una abstraccion, 
puesto que existe en las situaciones mas diversas y puede recibir las 
caracteri5.ticas mas dispares (p.ej., colares). A pesar de que esta 
mesa, desde un punto de vista puramente fisico, puede ser diferente 
en cuaiquier sicuacion mundial consecutiva posible, resulta cognitiva, 
es decir: sigue siendo 'fa misma' para nuestra percepcion y compren
sion. Algo similar ocurre con la difcrencia entre las determinadas 
caracteristicas fisicas de esle color rojo, y entre el color rojo y el 
concepto ROJO, del que vuelve a ser una actualizacion particular. Al 
fin y al cabo, el concepto abstracto de una circunstancia es para 
nosotros 10 mismo que 10 que heroos expresado can el termino 
proposicion 1:'. De ahi resulta que en esta 5.emantica, significado y 
referencia estan Jigados formalmente entre ~i. EI significado de la 
enunciaciones Iinguistieas es igual a la interpretacion conceptual de 
estas enunciaciones, mientras que su referencia es 1£1 relaci6n de las 
actualizaciones de estos conceptos en los diferentes mundos posibles. 
Los conceptos de las enunciaciones se denominan, como ya vimos 
anteriormente, intensiones. y los referentes (en un mundo), extensio
nes de estas enunciaciones. La expresion formal seria: las intensiones 
son funciones que asignan extensiones a las manifestaciones de una 
lengua para determinados mundos pasibles. 13 

2.2.5 Dtspues de este interrnedio teorleD sobre algunos conceplOS 
basicos de la semantica (Iogica) estamos en condiciones de decir algo 

11 Con frecuencia se define una proposiClon como un objelo que puede ser 'verda
dero' 0 'falso'. Pero, debldo al hecho de que una frase que exprese una proposici6n de 
este tipo tambien se llama 'vcrdadera' 0 'falsa'. se produce una cierta confusion, en 
especial 5i Sf liene en cuenta que la misma frase, expresada en diferentes conle.1!tos, 
puede rcferirse a dlstintas circunstancias. a no ser que eI hie el nunc del contexto se 
exprese en l<l misma. Por ello partiremos de l<l base de que una proposicion es un 
concepto determinado, <l ~aber. el concepto para una 'circunstancia posible'; en una 
frase que sc expresa en un determinado contexto, puede aparecer una conexi6n con 
Clrcunstanclas concretas en determinados mundos posibles. Vease, entre otros, VAN 

DUK (1977 a). Para una interpretacion similar del concepto de "proposicion'; vease 
Lambien CRI<;SWFLL (J97J} y para terminos como "col1cepto» en la fiJosofia logica, 
vease. p. ej., MONTAGlJL (1974). De aqul en adelante no haremos referencia a la 
amplia bibliografia que existe sabre el concepto proposicion. 

II Resulta realmente rnuy plausible hacer que 1£1 referencia de una expresi6n 
dependa de !.u significado. M Ol'TAGCE (1974) analiza tambien este tipa de relaciones 
eorre intensiones y extensiones. Segun estos conceptos. el referente 0 la extension de 
una expresion es un valor funcional, es decir, el significado 0 intension en un 
determjnado mundo posibJe (y eventualmeJJle con respecto a un determinado contexto 
de enunciacion). 
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mas preciso acerca de las relaciones semanticas entre oraciones 0, 

mejor dicho, proposiciones, en una secuencia. Segun queda dicho, 
estas relaciones pueden fundarse en significados (relaciones intensio
nales) ° en relaciones entre referentes 0 denotados (relaciones 
extensionales ). 

En primer lugar observamos las conexi ones entre proposiciones 
'como un todo' y formulamos la siguiente condici6n para la 'ligabi
lidad' de proposiciones: 

(13) Dos proposiciones eslan ligadaJ entre si, cuando sus denotados, es decir, las 
circunstancias que les han sido asignadas en una inlerpretaci6n, estan ligados 
entre Sl. 

Esto significa, para los ejemplos (8) hasta (11), que las proposiciones, 
expresadas por las oraciones de las secuencias, no pueden ser Iigadas 
entre 51 porque las circunstancias no 10 estan. La circunstancia del 
buen tiempo no tiene nada que ver con la circunstancia (general) de 
que la Luna gire alrededor de la Tierra; la circunstancia de mi ri
queza (en un Mundo alternativo posible) no tiene nada que ver con el 
hecho de que Juan haya nacido en Colonia (en este mundo), etc. En 
ultima instancia, las condiciones para la conexi6n de oraciones y 
secuencias dependen de las relaciones entre unas circunstancias de
terminadas (en situaciones determinadas). EI hecho de que esto 
real mente es una condici6n indispensable se deduce de la secuencia 
siguiente: 

(14) Juan ha aprobado su examen. Na<:io en Amsterdam. 

A pesar de que en ambas oraciones de la secuencia se encuentran 
cnunciados que remiten al mismo individuo, pues Juan y il remiten 
a Juan, la identidad referendal no es suficiente. J4 Como minimo es 
necesario que la circunstancia de que Juan haya aprobado su examen 
este ligada a la circunstancia de que haya ° no nacido en Amsterdam. 
De 1a oracion (1) se deduce que las oraciones pueden if perfecta men
te unidas aun cuando no se pueda hablar de la identidad de 
individuos. 

A pesar de que la identidad de caracteristicas puede ser amplia
mente suficiente para la conexi6n de secuencias, como en el caso de: 

(15) Pedro ha comprado un piano, y Gerardo tambien com pro uno la semana 
pasada. 

tambien pueden darse ejempJos donde este hecho no este tan claro: 

(16) Juan y Margarita se casaron la semana pasada. 
La reina Beatriz eSla casada con el principe Nicolas. 

14 Con frecuencia se considera injustificadamente que la identidad referencial de 
los enunciados (sobre todo la de los enunclados nominalcs) es necesaria y/o suficientc 
para la cohetencia. de manera que antes much os analisis gramaticales de estructuras 
teXlualcs se orientaban hacia los pronombres, por poner un ejemplo; vease VAN DUK 

(1972 a. 1973). 
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A pesar de que se hable del mismo tipo de relaciones ( estar casado), 
en la oraci6n (16) no se puede hablar de una relaci6n clara entre las 
circunstancias. Lo mismo puede ocurrir en la (15), pero en ella el 
hablante compara dos circunstancias, mientras que Pedro y Gerardo 
ya pertenecian con anterioridad al circulo de amistades del hablante. 
Asi pues vemos que las condiciones para la conexi6n aqui ya no s610 
son semanticas, puesto que los terminos «hablante» 0 «conocimien
tos/datos del hablante). no estaban definidos en la semantica. Mas 
adelante quedan\ claro que tales condiciones para una conexion 
deben tratarse en la pragmatica 0 en la psicoiogia, y 10 mismo 
resulta v,Hido en general para las relaciones entre interlocutores y su 
idea de las circunstancias. Para algunos interlocutores dos hechos 
pueden estar Jigados entre si y para otros no, dependiendo de su 
conocimiento del mundo, sus opiniones y deseos. En la frase (13) 
habria que anadir dentro de Ja pragmMica 0 de la psicologia: «rela
tivamente segun los conocimientos (experiencias, etc.) de un ha
blante). 

No obstante, nuestro conocimiento e interpretacion de la realidad 
tam bien se basa en principios convencionales generales: no todas las 
circunstancias estan ligadas arbitrariamente entre si. De ahi que si 
un interlocutor dijese, como disculpa por Su tardanza: 

(17) Ruego que disculpen mi retraso. pero es que tengo el pdo rojo. 

el receptor podria, con todo derecho, rehusar su disculpa como 
disparatada; dado que tener el cabello rojo norma/mente no es ningu
na excusa para llegar tarde. 

Asi pues ya hemos encontrado uno de los criterios generales que 
determinan la conexi6n de circunstancias, una relaci6n de motivaci6n. 
Dos circunstancias A y B estan ligadas causalmente entre St, cuando 
A es una causa 0 una motivaci6n para E. por 10 que B es una 
consecuencia de A.15 Tal relaci6n entre circunstancias forma Ia base 
para el empteo de conectivos (causales), como las conjunciones 
porque. pueslo que. de modo que. etc., y los adverbios por eso, por 
ende. por Ian to. por consiguienle. etc. Reciprocamente observamos 
tambien que los conectivos, que convierten las proposiciones en la 
lengua natural en proposiciones compuestas. pueden interpretarse 
como (referirse a) relaciones entre circunstancias. 

En tanto que las relaciones causales entre circunstancias se bas&:ln 
en regularidades fisicas, bio16gicas y otras del Mundo actual (y de un 
conjunto de mundos similares) y que las relaciones que aportan 
fundamentaciones se basan en principios del conocimiento y de la 
argumentaci6n valida, existen ademas otras relaciones aun mas estre-

IS V AN DJJK (I977.a) intenta definir el concepto de causalidad en terminos de la 
semantica IOgica. Este concepto tiene un papel importante en la descripcion de 
coherencias de oraciones, igual que el concepto general condicionalidad. Para la 
discusi6n filosofica general sobre este complicado conceplo. vease SOSA (comp.) (1975). 
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chas, relaciones 16gicas en general y relaciones conceptuales en espe
cial, par ejemplo en frases tauto16gicas como: 

(18) Pedro no tienc esposa porque es sohero. 

Dado que el concepto de «soltero» implica que .mo tiene esposa», 
una frase como esta es verdadera en todos los mundos posibles 
(don de Pedro existe y es soltero). Este tipo de oraciones es tambien 
parte de los posruladoJ de significado de una lengua, mediante los que 
se reproduce la estructura conceptual de los significados de palabras. 

Las relaciones entre circunstancias tambien pueden resultar mas 
'debiles' a mas 'laxas' que las implicaciones causales 0 16gico-concep
tuales. Una primera condici6n podria ser, por ejemplo, que dos 
circunstancias tuvieran lugar en la misma JilUocion. es decir: en el 
mismo periodo, simultanea 0 sucesivamente, dentro del mismo mun
do posible. como en: 

(19) Estuvimos en la playa y jugamos al fUtbol. 
(20) Maria hacia punta. Jorge tocaba el piano. 

En (19), donde las proposiciones estan Jigadas mediante la conjun
ci6n «y», resulta que la primera de elIas define en cierta manera fa 
situacion en la que debe interpretarse la ~egunda (Ja practica del 
[LItbol es una circunstancia de un mundo -pasado- en eI que 
estabamos en la playa, de tal manera que el periodo del partido de 
futbol perteneda al periodo de la estancia en la playa), 

En (20) los dos sucesos a los que las oraciones hacen referencia 
tienen lugar aproximadamente al mismo tiempo. No obstante, esta 
condici6n es en general demasiado debil para la conexi6n de dos 
secuencias: 

(21) Marl(:l hacia punto. y' la Tierra gira alrClkdor del Sol. 

A pesar de que el tiempo en el que la tierra gira alrededor del sol es 
el mismo que en el que Maria hace punto, por regia general (21) no 
es aceptable. 

Algo similar ocurre con fa dhy un ciOn , expresada por «0»: 

(22) Voy al cine, 0 voy a visitar a la t[a Ana. 
(23) Voy al cine, 0 sere abogado. 

En primer lugar la disyunci6n "ya exige que las dos circunstancias no 
existan al mismo tiempo en el mismo mundo (siempre que el interlo
cutor pueda 'observarlas" es decir: pueda tener acceso a ese mundo 
desde su mundo actual, desde su contexto comunicativo), sino en 
mundos alternativos. A esto se aiiade que tambien las dos circuns
tancias, de una manera u otra, son alternolivas. es decir, comparables; 
las circunstancias acaso sean dos actuaciones del hablante, a saber: 
dos actuaciones que suelen llevarse a cabo despues de la jornada 
laboral y no una simple actuaci6n breve (abrir una puerta) y una 
actuaci6n muy complicada y larga (construir un puente). En otras 
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palabras: debe existir una base para la comparabilidad de circunstan
cias. Por eso que (20) es interpretable, puesto que ambas circunstan
cias provicnen del ambito de ocupaciones durante los ratos de ocio, 
mientras que por estos motivos (21) no 10 es. 

En los casos en los que la primera proposicion no describe et 
'marco' para la circunstancia que se expresa mediante la segunda 
proposicion, se puede suponer que existe una tercera proposicion 
implicita (0 una serie de proposiciones) mediante la que se pueden 
comprender 0 interpretar las dos proposiciones originales; p. ej.: 
«Maria y Jorge se fueron a1 cuarto de estar despues de comer» para 
la frase (20) y «Esta noche salgo~) para (22); esto sin embargo no 
resulta posible para (23). Una tercera proposicion de este tipo a 
menudo' se encontrani mas adelante en el texto 0 bien sera parte 
integrante de aquello que el hablante 0 el oyente saben sobre el 
contexto 0 el mundo en general. 

Dadas dos proposiciones p y q que se interpretan respectivamente 
como circunstancias A y B, por ahora podremos decir que entre estas 
proposiciones existe una conexi6n -expresada mediante conectivos 
o no-, cuando A y B esUln unidas de la siguiente manera: 

(24) (i) A es causa de B (== B es consecuencia de A). 
(ii) A es una fundamentacion de B (siendo B una arlUadon 0 Is consecuencia 

de una actuation). 
(iii) A Y B ocurren en la misma situaci6n (es decir: en eI par mundo/tiempo 

[m,. I,]) y pertenecen al mi:-mo amhito conceptual; eSUln permitidas las 
siguienles posibi I idadcs: 
- A simultanea a B; 
- A tiene lugar en un periodo parcial de B (0 al reves); 
- II Y B se suceden (como en la relacion causal); 
- A Y B se trasladan. 

(iv) A es necesariamente (Iogica, conceptualmente) parte de B, 0 al reves. 
(v) A e~ una 'parte inlcgranle' normal (convencional) de Ii, 0 al reve". 

En todos los casos, estas condiciones son validas relativamente res
pecto de un conjunto de proposiciones C que comprende la base de 
la comparabilidad, los postulados generales, las regularidades y eI 
conocimiento general, por 10 que un hablante puede y debe imaginar
se relaciones entre circunstancias. 

EI hecho de que un conocimiento convencional de situaciones 
tipicas y de acontecimientos es necesario, se demuestra por ejemplo 
en las siguientes frases: 

(25) Pedro 00 tenia dinero, por 10 que ahora no ha ido a la taberna. 
(26) La cosecha no fue buena. No ha lIovido en todo el verano. 

EI hecho de que estas secuencias sean semanticamente aceptables se 
fundamenta en nuestro conocimiento general de que normalmente se 
ha de pagar la consumici6n en una taberna y de que la ausencia de 
lIuvias puede ser la causa de una mala cosecha. Las unidades de este 
tipo de informacion convencional sobre determinadas situaciones y 
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acontecimientos tipicos se llaman marcos ([rames).lb Estos marcos 
cspecifican, por ejemplo, la condicion (v) arriba mencionada, a 
saber, cuando una cosa es 'parte integrante' de una circunstancia, 
como « pagar H 10 es de "ir a la taberna ». 

Mas tarde \'crcmos que el con junto C. a la vista del cual sus dos 
proposiciones se inrerpretan como 'conexas', tambien debe ubarcar 
informaciones sobre e[ lema de la secuencia. No solo las circunstan
cias de las que se habla deben estar ligadas entre SI, sino que tambien 
10 que de ella\' decimos debe relacionarse en cierta manera, poseer 
una cierta conrinuidad, siempre referida a determinado lema de la 
conversation (topic of conversation). 

2.2.6 Tenemos ahora una nocion ~uperficial de como las propos i
ciones pueden estar en suma ligada~ entre elias de dos en dos. Estas 
condiciones establecen tam bien cuando las proposiciones pueden 
expresarse en una oracion y por 10 cual tambien fundamentan el uso 
de conectivos nacurales. En eJ capitulo siguiente veremos que estos 
concctivos no solo son semanticos '»ino tam bien pragmiiticos. en el 
sentido de que no solo pueden hacer alusion a relaciones entre 
circunstancias, sino tam bien a relaciones entre las actuaciones lingUis
ticas que podemos llevar a cabo al producir una enunciacion. 

La conexion de las secuencias sin embargo no solo resulta de la 
conexion directa entre proposiciones, como se ha expuesto anterior
mente. Asi por ejemplo, en una exposicion sobre las vacaciones de 
invierno de Pedro pueden darse las siguientes secuencias: 

(27) ( ... ) Viajo can el tren de la noche (.III). Esos trene:;. son comados (Sz). AI dia 
siguiente por Ja manana Pedro 5e encontro descansado en su lugar de vacacio
nes (S,). Nevaba (.~~A). El hotel estaba al final del pueblo (Ss). La vista sabre 
las montanas era exceJeme (S~). De~de que lIego se encontro muy a gusto (.11 7 ). 

( ... J 

Queda claro que las oraciones de este texto (en cierto modo trivial 
pero no por ello menDs tipico) no cumplen las condiciones de 
conexion lineal mente y de dos en dos, tal como se han formulado 
arriba. Si bien en S2 se expresa una proposicion que remite a una 
motivacion de la circunstancia representada en SJ -condicion (ii)-, 
S2 no esta ligada a S}, sino a 10 sumo SI con S3 a1 apIicar la 
condicion (iii): sucesos que tienen lugar sucesivamente, dentro del 
mismo ambito conceptual (en este caso se trata de viajar). Sin 
embargo S.a no posce conexiones dircctas y unicamente sc puede 
inlcrpretar por el lema global del pasaje, el deporte de invierno. 
Tambien .. \'5 se relaciona s610 debilmente con otras proposiciones y 
puede interpretarse unicamente a traves de 1a informacion especial 

[6 EI concepto de frame (marco) se Irata con mayor detalle en el capitulo 6, en el 
que ram bien se dan referencias bibliogrMicas en el campo de la psicologla y de la 
'artificial intelligence" en la que se empJea esre concepto. 
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sobre el marco, a saber: «Cuando se haeen vaeaeiones de invierno se 
busea alojamiento en un hotel" y «La mayoria de las veces se hace la 
reserva con anteIacion .... \'6 solamente es importante en cuanto a la 
informacion del marco de los deportes de invierno (el deporte de 
invierno solo se practica en las montaiias)~ ademas, Sf. aun puede 
expresar una debil condici6n para 8 7 , mientras que S7 vuelve a ser 
una consecuencia (temporal) de la circunstancia, remitiendo a SJ. 

En 10 referente a las conexiones todavia se pueden decir muchas 
mas cosas sobre cste pasajc. Por 10 pronto se ha dcmostrado quc las 
relaciones de concxion no tlcnen por que ser continuadas, sino que 
tambien pueden existir proposiciones que no se sigan directamente. 
En el caso de que ya exista una conexion, esta sera indirecla: se dara 
a traves del tema del pasaje (sobre el que posteriormente entraremos 
en mayor detalle) 0 de un determinado marco convencional de 
conocimientos (sobre inviernol deporte). 

Tambien salta a la vista que la secuencia no solo expresa una serie 
de proposiciones explicitamente, sino que asimismo deben existir 
informaciones implicitas para poder interpretar una secuencia como 
esta, es decir: para poder ligar las proposiciones. Si se toma al pie de 
la letra, se puede decir que Pedro solo puede estar en su lugar de 
vacaciones si el tren realmente ha lIegado hasta ahi. No obstante, 
puesto que nuestro conocimiento sobre TREN/vIAJES nos dice que 
esto normalmente es asi, puede prescindirse de una informacion de 
este tipo. Mas tarde veremos que existen razones pragmaricas para 
eHo «(no mostrarse mas explicito 0 redundante de 10 necesario» y 
«no pormenorizar una cosa que el oyente ya sabe»). El empleo del 
articulo determinado el en Ss presupone que existe una informacion 
implicita, segun la que eXlste como minimo un hotel (p. ej., «Fue al 
hotel en eI que habia hecho la reserva»). Tambien hay que suponer 
que la vista sobre las montanas se ti~ne desde el hotel y que Pedro 
desde un principio se encuentra a gusto en el hotel y no en 0 sobre 
las montaiias, aunque estas se mencionen en ultimo Jugar. Todas 
estas suposiciones son necesarias para poder interpretar correctameI1-
te la vista. 
Resumiendo~ podemos decir que para la interpretacion correcta de 

cada proposicion de una secuencia se necesita gran numero de 
proposiciones mas generales, a saber, los postulados significativos de 
la lengua y los conocimientos generales sobre el mundo (el marco) 
por parte del oyente, por 10 que, junto con las proposiciones expHci
tas de la secuencia, puede derivane una serie de proposiciones impli
citas especiaies. Sin estas. proposiciones implkitas la secuencia no 
seria completamente interpretable. Ya que anticipamos el termino 
lexla, podemos denominar base del tex/o a la serie de proposiciones 
que tiene como base una secuencia textual, pudiendo diferenciar asi 
entre una base del texta implicita y una explicita. Para comprender un 
texto debemos reconstruir cognitivamente (asi pues, tambien te6rica
mente) la base textual explicita completa, basandonos en Ja base 
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textual impHdta tal y como aparece en la secuencia de frases. Inver
samente es valida la regia general (pragmatica) de que no necesitan 
cxpresarse todas las proposiciones de la base textual expHcita (pue
den quedar implidtas) cuando el hablante tiene razones para supo
ner que el oyente ya dispone de esta informacion. Para evitar confu
siones digamos que la base explicita del lexlo es la secuenda de 
proposiciones de las que una parte queda implicita al 'pronunciarlas' 
('expresarlas') como secuencia oracional; por el contrario! la base 
implicita del tcxto se manifiesta en su totalidad, mediante la omision 
de las proposiciones 'conocidas'. directamente como 'texto'; por eso, 
una base explicita del texto es tan solo una construcci6n te6rica y 
acaso tambien una reconstrucci6n de procesos de interpretacion 
cognitivos (vease capitulo 6). 

2.2.7 Mientras que la conexion de las proposiciones en (27) se basa 
en las mencionadas relaciones entre circunstancias, tambien se puede 
constatar que se garantiza una determinada unidad debido a la 
identidad de la persona (Pedro) a la que remiten varias oraciones de 
la secuencia. L1amaremos referente deJ texto (discourse referent) este 
referente de un pasaje. Desde luego que tambien pueden serlo otros 
objetos. como «(tren» (0 mejor, el concepto TREN) en SI y S2' que 
posibilita la conexion de ambas oradones. 

Vamos a suponer pues que, ademas de la conexion entre proposi
ciones enteras, tambien existen relaciones entre partes de proposicio
ncs, es decir: entre significados de verbos 0 entre significados 0 

rcfcrentes de sustantivos, etc. En nuestro pasaje existe la ya mencio
nada co-referencialidad entre el y Pedro en Sit S3 Y 5\ En este caso 
se trata de la identidad de referentes; no obstante, tambien son 
posibles otras relaciones entre los referentes del texto aunque no 
vengan dadas por el significado del verbo (predicado), p. ej., entre 
Pedro y el tren, 0 sea, entre una persona que actua (sujeto de la 
accion de viajar) y un instrumento 0 medio de transporte que posi
bilita esta acci6n. Por regia general esto es valido para las relaciones 
entre los diferentes papeles 0 funciones de los referentes que se hacen 
posibles a traves del predicado (sujeto, objeto directo, instrumento. 
tiempo 0 lugar, meta, etc.). As) pues podemos introducir con facili
dad una oracian en el pasaje (27), como p. ej.: 

(28) Su madre Ie habia preparado algo para comer durante el viaje. 

Aqui se introduce un referente del texto: «madre»), con la ayuda del 
pronombre posesivo JU que remite a Pedro. Pedro y su madre estan 
pues ligados como sujeto y objeto (directo): «Pedro tiene madre» (es 
esta una proposici6n que no necesita ser expresada expHcitamente 
debido a Ja regia de los conocimientos generales). Con ello vemos 
que podemos introducir nuevos referentes en una secuencia mediante 
una relad6n, implicita 0 directamente expresada. con referentes 
introducidos anteriormente. 
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Ciertamente hay que insistir en que esto s610 es posible dentro de 
las reglas generales de la conexi6n, es decir: tambien la drcunstanda 
nueva en su conjunto tiene que estar ligada a otra drcunstancia. 
Aunque la madre de Pedro aparece en la oraci6n siguiente: 

(29) Su madre naci6 en Amsterdam. 

(29) no es aceptable como oraci6n posible en (27). Un caso interesan
te de identidad de referentes se presenta cuando 1a identidad no 
posee validez en un mundo determinado sino en mundos distintos. 
En este caso se da una identidad 'conceptual' entre un individuo y su 
contrario (counterpart),17 por ejemplo, en la proposid6n de la ora
ci6n siguiente: 

(30) Pedro son6 que tendria un accidcnte de esqui. 

Si bien Pedro y el sujeto eliptico de la subordinada reroiten a Pedro, 
en el primer caso se trata de Pedro en el mundo actual, y en el 
segundo, de su contrario en el mundo de los suenos. Este tipo de 
trans-world identity (expresi6n rouy acertada) requiere sin embargo 
que los dos mundos esten ligados entre si (en Oeste caso, p. ej.! a 
traves del predicado «sonar»); es dedr que deben sec accesibles en 
una direcci6n determinada, puesto que el mundo real no es accesible 
desde el mundo de los suenos, ya que en tal caso las vacaciones de 
invierno reales de Pedro ya habrian fracasado por el solo hecho del 
sueno. 

Hemos visto que las relaciones entre los referentes del texto son 
importantes para la conexi6n de un pasaje cuando a la vez estan 
ligadas entre sl las drcunstancias. En este caso esto significa que 
tambien pueden estar ligados los significados de otras partes de la 
oraci6n (verbos, adjetivos, adverbios, etc.) que 'van mas alia' de 
estos referentes. En algunos casos, el predicado puede ser el mismo 
para varias proposiciones, es decir que puede remitir a la misrna 
caracteristica 0 a la misma relaci6n entre referentes, pero en la 
mayoria de los casas se trata de predicados diferentes del' mismo 
(grupo de) referente(s). Mientras que los referentes del texto pueden 
seguir siendo 'los mismos' durante un tiempo determinado, los pre
dicados, dieho de manera intuitiva, dan siempre informaciones nue
vas, velando de esta manera por la continuidad de la secuencia. La 
condici6n previa era que los predicados debian proceder realmente 
del mismo ambito conceptual -VIAJAR: dar algo de comer para el 
viaje en (28)-, como se especifica mediante nuestro conocimiento 
convencional (los marcos de este ambito). De esta manera volvemos 

11 EI conceplo de «counterpart". introducido por LAKOFF ( 1968) lambien en la 
lingiiistica, proviene de la semantica modal. en la que se eslUdian las relaciones entre 
('los mismos') individuos en diferentes mundos posibles. Por 10 demas, el concepto en 
Sl presenta una serie de problemas. Para tratar el tema, vease LEWIS (1973) y R ESCHER 

( 1975). 
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a las relaciones entre circunstancias, y se constata que si un referente 
posee una caracteristica determinada se crea una circunstancia. 

Finalmente. adem as de estas relaciones (p. ej. de identidad) entre 
individuos y/o sus caracteristicas, existen tam bien relaciones de tiem
po, lugar y mundos posibles en los que estan dados individuos/ca
racteristicas y circunstancias, p. ej.: sucesi6n, identidad, similitud y, 
en general, accesibilidad 0 a1ternatividad, relaciones en definitiva 
can las que ya nos hemos encontrado en los requisitos para conexio
nes. EI hecho de que la similitud de mundos tambien tiene un papel 
en la conexi6n de textos se evidencia en la oraci6n (7): naturalmente 
hay que dar por supuesto que en el mundo alternativo. en el que soy 
rico, tambien tengo ganas de comprarme una barca. En eso> el otro 
mundo debe parecerse bastante al nuestro. De hecho, este otro 
mundo deberia ser ademas totalmente igual a1 primero, salvo el 
hecho de que en el soy rico. Por todo ello debemos suponer que el 
conjunto de mundos en los que se dan circunstancias a las que 
remiten las oraciones de un texto es mas 0 menos homogeneo, es 
decir: posee el mismo conjunto de postulados sobre normas y regula
ridades en estos mundos. Por eso fa diferencia entre los mundos de 
un conjunto homogeneo de este tipo tan solo es accidental: con algo 
de suerte yo podrfa haber sido rico en este mundo, si por ejemplo 
hubiera ganado el «gordo» en la loteria. Sin embargo, en la literatu
ra de ciencia ficci6n pueden introducirse mundos que aportan postu
lados fisicos y biol6gicos notoriamente diferenres. AlIi las circunstan
cias pueden conectarse cuando en nuestro propio mundo -suponien
do que existiesen- eso seria imposible. Por ello, el hecho de como 
se interrelacionan los textos depende tambien de nuestro conocimien
to sobre el respectivo conjunto de mundos y de sus postulados 
basicos. 

2.2.8 En los parrafos anteriores hemos hablado sobre las relaciones 
entre proposiciones enteras (y por ende, entre circunstancias) y sobre 
relaciones entre partes de proposiciones. Sin embargo, y como ya 
hemos visto con anterioridad, las proposiciones tam bien pueden ser 
compuestas, existen tam bien relaciones proposicionales entre partes 
de proposiciones, p. ej., entre 1a proposici6n «P & q» y la proposi
cion "q & r". Por 10 tanto, en una frase determinada se puede hacer 
referencia a una circunscancia que ya habia sido introducida anterior
mente como referente en eI texto y que ahora. en esta oracion, esta 
ligada a una nueva circunstancia, formando una circunstancia 'com
puesta', por ejemplo: 

(31) Debido a que eI hotel e"taba en la~ a fuera" del pueblo. Pedro tenia una buena 
vista ;,obre las montafias. 

(32) A Pedro Ie gusto que el hOlel es\Uviera en las afueras. 
(33) Pedro sabia que el hotel eSlaba en las afucras. 
{34} Tambien este hotel estaba en las afuera,~, 
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En estas frases siempre se parte del estado de cosas ya introducido~ 
de que un hotel (el mismo u otro) estaba en las afueras, y se sostiene 
que esta circunstancia es motivo 0 causa de otra circunstancia (bue
na vista, que eso era del agrado de Pedro, que Pedro tenia su 
opinion al respecto, que concuerda con otro estado de cosas). La 
proposicion, que se interpreta como semejante estado de cosas ya 
introducido anteriormente, la Ilamaremos presuposicion 18 de las pro
posiciones compuestas (31) a (34) dadas. Dado que una presuposi
cion remite a una circunstancia ya introducida, esta parte de la frase 
es, en principio, verdadera. aunque luego la frase completa podria ser 
tanto verdadera como falsa. Por elIo, en el nivel de la pragmatica, en 
el que se demuestran los conocimientos del hablante y del oyente, el 
termino semantico de presuposicion se refiere a las suposiciones del 
hablante sobre los conocimientos del oyente: el primero supone que 
el segundo ya conoce este estado de cosas, bien a causa de las 
proposiciones anteriores de la secuencia 0 bien debido a las propos i
ciones que logicamente resultan de ellas 0 que resultan del conoci
miento general sobre el mundo. Cuando afirmamos algo (0 pregun
tamos, recomendamos, etc.), por ejempl0, expresando las oraciones 
(31)-(34), esa afirmacion en rigor se refiere unicamente a la 'nueva' 
proposicion, es decir: a aquello que el oyente todavia no sabe; en 
especial se dice de esta afirmacion que es verdadera 0 fa/sa, segun 
que el estado de cosas interpretado exista 0 no. Cuando un hablante 
sostiene que 10 que ocurre es p, a pesar de saber que 10 que ocurre es 
...., p (0 que como minimo no se trata de p), esa afirmacion es 
incorrecta. Si en cambio dice que ocurre p y ademas 10 cree autenti
camente, y sin embargo no es p 10 que sucede, su aseveracion es 
correcta aunque sea falsa. 19 En el lenguaje natural existe una gran 
cantidad de posibilidades para dar a conocer que un determinado 
estado de cosas, un individuo 0 una caracteristica ya han sido 
introducidos 0 que estan implicitos gracias a conocimientos especia
les 0 generales; por ejemplo, mediante frases subordinadas con que 
en diversos predicados (llamados factivos); con «saber», «gustar)), 
«ver~), «oir»), pero no con «sostener), «pensar), «creer"; mediante 
una construccion sintactica, por ejemplo, la posicion inicial en la 

[g Las presuposiciones han desempefiado un papel primordial en la semantica 
filosofica y Iinguistica durante los uhimos diez afios, especiaimeote a causa de los 
problemas acerca de su definicion. doode frecuentemenle se han mezclado aspectos 
semanlicos y pragmaticos entre si; para clio vease VAN DUI< (1980 b). Dos monogra
Has recientes que tratan de los problemas a este respecto son K i:.MPSON (1975) y 
WILSON (1975). P FTOEFI & FRANK (comps.) (1973) ofrecen una buena recopilacion de 
di~linlos enfoques. 

I~ Ademas de los concepto!. semanticos ya existentes de «verdadero .. y "falso". 
lambien se emplean olros (como por ejemplo «cumplir»); el concepto de «correccion» 
-ademas del concepto de .'appropriateness». empleado en el siguiente capitulo - es 
mas bien pragmatico porque se basa en el conocimiento del hablante 0 del oyenle 
denfm del contexto y referido a las circunstaocias previameote dad as: vease G ROI:NL:N· 

DUI( & STOKHOI (1975. 1978). 
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oraclOn; mediante el empleo de pronombres 0 articulos determina
dos, etc. Asi, en nuestro ejemplo, la expresi6n de el hOlel s6]0 puede 
remitir a un hotel ya conocido, que se ha introducido implicitamente 
con el indicio de que Pedro probablemente se alojani en un hotel. 

2.2.9 De esta breve consideracion sobre el papel que tienen las 
presuposiciones en las secuencias se deduce que dificilmente pueden 
delimitarse con precision las fronteras entre semantica y pragmatica. 
Sin embargo nos mantendremos fieles al principia de que la seman
tica se ocupa de significados y referencias, aunque estos esten deter
minados por las relaciones de hablantes y oyentes en un Contexto 
dado. En este ultimo caso se habla tambien de semtintica contextual. 20 

Tan pronto como se habla del conocimiento de habJanle y oyente y 
nos preocupamos por el acierto, la correcci6n 0 la aceptabilidad de 
los enunciados, nos movemos en el campo de la pragmatica. Natu
ralmente tambien el hablante 0 el oyente (u otros elementos del 
contexto) pueden ser objeto de referencias, p. ej., en narraciones 
(Yo ... Yo ... ); tambien en este caso seguirnos dentro del dominio de la 
semantica (contextual). 

2.2.10 Ya dentro del terreno fronterizo entre 1a semantica y la 
pragmatica queremos finalmente volver a la discusi6n de las presu
posiciones, teniendo especialmente presentes las conexiones de un 
pasaje como (27). Vimos que una parte de fa informaci6n en una 
oraci6n puede ser 'conocida' y que otra puede ser 'nueva" en el 
sentido de que nosotros ya sabemos que Pedro existe y que en el 
paso ulterior se dice algo nuevo sobre Pedro, como por ejempJo que 
viaj6 en lren. Esta informacion nueva a menudo se ha dado en 
llamar ('omento (0 focus) de la oracion, y la informaci6n ya conocida, 
16pico. 21 Estos terminos a veces tam bien se emplean para indicar la 
parte de 1a oraci6n que representa estas fundones diferentes. En 
nuestro pasaje~ tl en S I es topico y viajd con el !ren de fa noche es 
comento. 

En el ultimo ejempJo, sin embargo, tambien podemos leer las 
palabras tren de la noche enfatizando 1a palabra no c he. En este 
caso podremos deducir que Pedro viajo con el tren (como topico) y 

21) La semantka contextual, es decir: una semantica en la que se intcrpretan frases 
segun eI contexto de su enunciaci6n (lugar, ijempo, etc.), se ha extendido sobre £Odo 
a partir de la obra de Montague -vease MON1AGUE (1974)-. quien, sin embargo, Ja 
llam6 «fDrmal pragmatics», un concepto que tiene poco en comun can aquello que, 
por ejemplo en e[ capitulo sigulente, se entiende par pragmatica. Vease tambieo 
LEWIS (1970) y las aportaciones en K EENAN (camp.) (1975). 

21 E1 concepto de «topico-comento» es uno de los problemas mas complicados de 
la lingilistica moderna: intervienen aspectos tanto semimticos como pragmaticos y 
tam bien cognitivos. Para la bibliografia general y otras resenas, vease S GALL, H AJI~O
VA & B ENI:.~O\iA (1973). Dentro del marco de la gramatica y la pragmatica textuales 
estc concepto Sf! trata en VAN DUK (1972 a. 1977 a, 1980 b). 
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que la informacion nueva consiste en que se trata de~ tren nocturno. 
Como norma general, y lejos de cualquier perfeccion, se puede decir 
que el topico de una oracion se transmite mediante el sujeto (a 
menudo se trata del primer gropo nominal), mientras que el resto de 
la oracion es el comento. Cuando se acentuan determinadas partes 
de un enunciado (Pedro viaj6 con el trent no Maria), estas tambien 
pueden adquirir funciones de comento. En este caso, puesto que 
tanto Pedro como tambien el hecho de que alguien viaj6 can el tren 
son conocidos (los Ilamaremos x), deberiamos designar como comen
to el nuevo hecho (afirmado) de que Pedro = x. 

De ahi podemos deducir que el topico de una oraci6n posee 
tambien la funci6n de escoger un elemento determinado (un estado 
de cosas, un individuo, una caracteristica, una relaci6n, algunos 
individuos) de entre un conjunto mayor de informaciones conocidas, 
y que eJ comenta tiene la funci6n de decir alga que aun no se sabia 
sobre eslO. Por ella es inherente a la estructura topico-comento una 
funci6n importante en la elaboraci6n pragmatica y cognitiva de 
informaciones de enunciados lingfiisticos. 

Hay que tener en cuenta que el topico en una secuencia puede 
variar continuamente. EI topico en SI de (27) se expresa mediante el, 
en S2 tiene lugar un cambio de t6pico a «trenes nocturnos)); en Ss el 
t6pico. es el hotel, S4 sin embargo presenta mas problemas: nevaba, 
puesto que el verba impersonal no alude a un sujeto conocido. Aqu} 
suponemos que no existe ningun t6pico 0 en todo caso solo uno 
'vado" a pesar de que tam bien se podria decir que remite a 1a 
situaci6n actual 0 al estado del tiempo en general. EI mismo proble
ma surge en S6: p. ej. en aleman esta oracion se construye con un 
pronombre que posee una referencia vaga a un lugar determinado 0 

a una situacion determinada (aeaso como una debilitaci6n de alb). 
Comento entonces seria el resto de la oraci6n. En oraciones como 
Erase una vez un hombre que cruz6 10 calle corriendo puede prescin
dirse de Erase una vez, de manera que realmente se puede hablar de 
un topico ·vacio'. a pesar de que tambien aqui se podria suponer 
implicitamente que topico es el Mundo posible determinado sobre el 
que se habla (con esta funcion del topico nos encontramos sobre 
todo en las primeras frases de una narracion, en especial en las de los 
cuentos). 

Por 10 demas, hay que proceder con cuidado cuando se emplean 
criterios intuitivos por los que podria darsele un nombre a la funei6n 
del topico conforme a preguntas como «sabre que»), ((de que)., 
((quien») 0 ((que»). La primera oraci6n de nuestra secuencia trata 
tanto 'de' Pedro como 'del' tren de la noche. En tales casos, 'de' 
senala casi siempre una referencia. Como prueba habria que pregun
tar como minimo: «l,Sobre que se sostiene algo?» Una funci6n del 
topico tam bien puede ser a menudo 'discontinua" es decir, que 
puede suprimirse en diferentes partes de una oracion, tal y como 
sucede en Ss, donde tanto el hotel como el pueblo ya son (implicita-
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mente) conocidos, mientras que 10 unico nuevo que se introduce es 
la referencia «estaba en las afueras~), por 10 cual posee funci6n de 
comento. EI par (hotel, pueblo) es t6pico. 

Finalmente tambien cabe preguntar de que trata el pasaje como un 
todD. En este caso nos o.cupamos del tema del texto. Es este un 
terminG que no esta definido para las proposiciones aisladas nj para 
las relaciones que existen entre elias, sino unicamente para secuencias 
enteras; el tema se define entonces en terminos de las macroestructu
ras de textos. 

2.2.11 Ahora estamos mas 0 menos en condiciones de resumir las 
condiciones y los critefios que permiten reconocer si una secuencia 
es coherente. En suma se trata de la coherencia semdntica. aun 
cuando ha quedado claro que a menudo tiene que ver con la cohe
rencia pragmatiCa. Ademas, la coherencia que hemos tratado aqui es 
lineal: explica las relaciones entre proposiciones aisladas y otras 
proposiciones (0 grupos de proposiciones) dentro de una secuencia. 
Finalmente, la coherencia se determina en et plano de los significados 
(cuando se trata de las relaciones entre conceptos: identidad, compa
rabilidad, similud del ambito conceptual) asi como en el plano de la 
referencialreferentes. Una secuencia es semanticamente coherente, 
cuando cada proposicion de la secuencia puede ser interpretada de 
manera intensional y extensional en relaci6n a la interpretacion de 
o/ras proposiciones de la secuencia 0 de las proposiciones especiales 0 

generales que con ello resu/tan implfcitas. De ahi que el concepto de 
texto este caracterizado por la noci6n de interpretacion relativa. 

La manera en que una secuencia presenta una conexi6n semantica 
se puede expresar mas formalmente como sigue: 

1. CONEXION ENTRE PROPOSICIONES 

Dos proposiciones a y fJ estan vinculadas (son conexas) cuando 
sus interpretaciones, referidas a un hablante h j, un tema t j, conoci
mientos generales C y otras proposiciones (antedores) D implicitas 
en el texto 0 eI contexto. y el mundo m i/j, es decir: J (ex, h j. / j. C. D. 
m i) e / ({3. h;. t;. C. D'. m j), es decir: las circunstancias fa Y fa, fa 
y fl3 pueden estar ligadas entre si de la siguiente manera: 

(35) (i) Exl~tc unH circuo'>tancla parcial /:., (h: ~.de manera que ./a=j~(presu
posicion): 

(ii) fa c;;, una condici6n tucne (causal. fundamentadora) 0 dCbil para 18 : 
(iii) ./~ y ftJ son alternali\i\s comparabk!- (en mundos alternativos: nt, 'F nlJ Y 

m,R IIJ,i: 
(iq ./~;. ./{J ~on instancia~ dd mi~mo ambito conceptual en mundos posibles 

emparentado~ (del ml:,mo mundo/ucmpo/lugar 0 de mundos/tiempos/lu
gare'> suce!-.i\-m). 
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II. OTRAS RELACIONES DE COHERENCIA 

(i) Los referentes del texto de dos 0 mas proposiciones estan ligados entre SI por 
la identidad (en el mismo mundo 0 mundos alternativos) 0 por otra relacion 
determinada (p. ej,: parte-todo. propietario-propiedad. etc.), 

(ii) Caracteristicas del mismo referente del texto estan conectadas como en la 
condici6n I (iv), perc no son identicas. 

(iii) los rnundos posibles (tiempo, lugar. etc.) se relacionan entre si: identidad, 
sucesi6n, accesibilidad. similitud. 

En ello debe regir que, para cada proposicion de la secuencia, se 
cumpla por 10 menos una de estas relaciones con por 10 menos una 
de las de mas proposiciones de la secuencia 0 con proposiciones 
(implicitas) que de esta manera se implicitan. 

Ahora resulta facil demostrar que por ejemplo la secuencia (27) es 
coherente debido a estas condiciones. En otras paJabras: todas las 
proposiciones de esta secuencia son importanteJ en cuanto al conteni
do en relacion con otra proposicion 0 con una serie de proposiciones. 

Por 10 demas, al punto II (ii) va ligada la tipica condicivn de 
avance semantico-pragmatica de las secuencias determinada por las 
fundones de topico y comento de cada proposicion y oracion, con 10 
que en cada interpretacion de proposiciones consecutivas (Xi Y (Xi+h 
los conjuntos de proposiciones segun las cuales se interpreta no 
son iguales: D ~ D', La informacion i, expresada por (Xi+h que es 
parte integrante de D', tiene entonces funcion de topico, mientras 
que la funcion de comento se asigna a la informacion restante, 
expresada por (Xi+l, con 10 que simuhaneamente tam bien D' 
cambia a D" (esto puede ser la base para la interpretacion de las 
proposiciones siguientes). De esta manera tan complicada, aunque 
no completa ni mucho menos, comprendemos que en cada oracion 
de un texto debemos decir algo ·nuevo'. 

2.3 MacroeJtructuras de los textos 

2.3.1 Puesto que ahora hemos podido dar los primeros pasos en 
cuanto a las relaciones entre oraciones de un texto, deberia a su vez 
sernOs posible dar otro paso importa~te. As! como de hecho una 
oracion es 'mas' que una serie de palabras, tambien se pueden 
analizar los textos en un nivel que supera la estructura de las 
secuencias. En los parrafos anteriores hemos empleado a proposito 
continuamente el terminG «secuencias», porque aun no se podia 
mostrar claramente que las secuencias, compuestas por oraciones 
que a su vez satisfacen las condiciones de conexion Y coherencia, en 
realidad suelen constituir tambien un texto. Por esta Tazon hemos 
hablado constantemen'te de la coherencia Iinea/. 

En el nivel de descripcion al que ahora pasaremos ya no se 
consideraran ante Jodo las conexiones entre oraciones aisladas y sus 
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proposiciones, sino las conexi ones que se basan en el texto como un 
todo 0 por 10 menos en unidades textuales mayores. Llamaremos 
macroestructuras estas estructuras del texto mas bien globales. 22 Por 
consiguiente, podemos Hamar microestructuras las estructuras de 
oraciones y secuendas de textos para diferenciarlas de aquellas~ no 
obstante evitaremos este termino de ahara en adelante. 

La hipotesis en la que nos basamos como punto de partida dice 
asi: unicamente las secuencias de oraciones que posean una macroes
tructura, las denominaremos (teoricamente) textos. Con ello, la pala
bra texto se convierte en un terminG teorico que ya se corresponde 
solo indirectamente con el empleo de esta palabra en la vida cotidia
na, donde se designan asi sobre todo las realizaciones lingUisticas 
escritas e impresas. Como es habitual en linguistica, nos basaremos 
en una descripcion estructural mas amplia de la estructura de enun
ciados. Ademas de la (re-) construccion de estructuras y oraciones 
abstractas (asi como de sus proposiciones) y secuencias en la grama
tica, postularemos ahora la unidad abstracta de 'texto~. 

Ademas supondremos que existen estructuras textuales especiales 
de tipo global, es decir, rnacroestructuras, y que estas macroestructu
ras son de naturaleza semdntica. La rnacroestructura de un texto es 
por ello una representaci6n abstracta de la estructura global de 
signifi'cado de un texto. Mientras que las secuencias deben cumplir 
las condiciones de la coherenda lineal, los textos no solo han de 
cumplir estas condiciones (porque se 'presentan' como secuencias de 
oraciones). sino tambien fas de 13 coherencia global. 

Resulta importante (ener presente que se trata de estructuras 
abstractas y teoricas, aun cuando se fundamentan sobre categorias y 
reglas de tipo general y convencional que los hablantes conocen 
impliciramente, es decir: las dominan y emplean. Analogamente a la 
experiencia de que los hablantes a veces se des.vian de las reglas 
:-.emanticas y sintacticas al producir oraclones, especialmente en el 
uso ora) de la lengua en detcrminados contextos, tambien los textos 
(manifiestos) pueden desviarse de las reglas de la coherencia lineal y 
global. Este hecho se puede dar conscientemente (p. ej. en la lirica 
moderna) 0 menos conscientemente en ]a conversation cotidiana con 
vecinos y amigos. 

2.3.2 Hemos ~upuesto que las macroestructuras de los [extos son 
"emantica~; a~i pues nos aportan una idea de la coherencia global y 

:~ Para una ui!>cusi6n mas amplia de macroeslmcturas. vease VAN DUK (1972 a, 
191.7 a) para las macroestruclura~ ~emfmticas. y \'''=-- DIJK (1980 b) para las macroes
I ructuras pragmiuicas. 

Para la relaci6n con esquema~ globak~. veanse las referencias del capitulo 5, entre 
(ltros, relativa:. a la {eoria de la narracion. Para el significado de macroestructuras en 
la elaboracion cogniti"a dl' textos, veanse las notas al capitulo 6, 

Se esd preparando un intento de sinlesi" de este concepto en cl analisis textual. la 
cognicion y 1£1 inleraccion (vea,sc "'\f\: Dl.Il< 1980 a), 
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del significado del texto que se asienta en un nivel superior que el de 
las proposiciones por separado. De esta manera, una secuencia 
parcial 0 entera de un gran numero de proposiciones puede formar 
una unidad de significado en el nivel mas global. 

Puesto que consideramos que las macroestructuras son semanticas, 
podemos y debemos describirlas en terminos de la semantica. Por 
ello volvemos a habJar aqui de proposiciones. con 10 que una mac roes
tructura no se diferencia formalmente de una microestructura: tam
bien aquella se compone de una serie de proposiciones. Por tanto, el 
termino macroestructura se presenta como relativo: designa una 
estructura de tipo global que es relativa rejpecto de estructuras mas 
especificas en otro nivel 'mas bajo'. De ello se deduce que 10 que en 
un texto puede considerarse una microestructura, en otro seria una 
macroestructura. Por 10 demas, existen distintos niveles posibles de 
la macroeslrUClura en un texto, por 10 que cada nivel 'superior' (mas 
global) de proposiciones puede representar una macroestructura fren
te a un nivel inferior. L1amaremos simplemente fa macroestructura 
del texto a 1a macroestructura mas general y global de un texto 
completo, mientras que determinadas partes del texto pueden tener 
sendas macroestructuras. Como resuHado obtenemos una estructura 
jenlrquica posible de las macroestructuras en diferentes niveles: vea
se figura (35). 

Se puede observar que una serie de proposiciones, <PII, Pn, Pl~~:"> 
por ejemplo, se representa como M\ en el primer nivel de la mac roes
tructura .... etc., hasta el nivel superior M n

, (EI numero del nivel esta 
arriba a la derecha de M. 10 que cad a vez indica una proposicion en 
el macronivel.) 

Resulta perfectamente posible que n 0; entonces el micronivel 

(35) 
Mn 

I 

... -, 
# • ' 

.1/>' : .... 

--)-(. .. ) 

Mn.1 
J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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sera igual al macronivel. Esto se produce p. ej. cuando un texto se 
compone de pocas 0 de una sola oraciol}. 

2.3.3 Cada macroestructura debe cumpJir las mismas condiciones 
para la conexion y la coherencia semanticas que los niveles microes
tructurales; conexiones de condiciones entre proposiciones, identidad 
de referentes, etc. Si esto no se diese, un macronivel no podria ser 
micronivel en otro texto, tal y como ocurre en realidad en las 
oraciones del texto. Ademas resulta importante para una teoria de 
las macroestructuras saber que condicion nos posibilita indicar expli
citamente como lllegamos' hasta la macroestructura de un texto 
dcterminado. Toda gramatica y semantica rigurosas requieren que 
siempre describamos la estructura de unidades y niveles en terminos 
de su construccion 0 su derivacion de otras unidades y niveles. 

Asi pues necesitamos reg/as para la realizacion de la union de 
micro" y macroestructuras; que se evidencian como series de propo
siciones ligadas a series de proposiciones, puesto que en ambos casos 
se trata de estructuras significativas proposicionales. Este tipo de 
normas, formalmente denominadas reprodueciones. tienen la forma 
de Iramiormaciones seman/leas: transforman una serie de proposicio
nes en una serie de proposiciones (distintas 0 iguales). 

Para simplificar, estas reglas las d!!nominaremos macrorreg/as. Si 
existe una serie de proposiciones, tam bien aportara una serie de 
proposiciones, tanto entre la propia microestructura y el primer nivel 
de la macrocstructura como entre las macroestructuras de diferentes 
niveles entre si. Cada linea de union, 0 mejor dicho, cada haz de 
lineas de union, que se junta en una Mi de un nivel superior, 
representa una macrorregla. En seguida pasaremos a formular algu
nas de estas macrorreglas y mostraremos algunos ejemplos para 
ilustrar la teoria. 

2.3.4 La funcion semantica de las macroestructuras y las macrorre
glas consiste en la formacion de unidades de series de prOposiciones. 
Si observamos el esquema (35), se puede interpretar a partir de la 
proposicion mas global M~ que la serie <PI I, PI2, ... > es coherente. 
Ademas nos posibilitan relacionar series de proposiciones como un todo 
con otras series de proposiciones, p. ej. <PII-P20> con <P21-P40> . 
De hecho, sin las macrorreglas solo podriamos relacionar P20 con P2I 
de entre ambas series. Sin embargo, puede muy bien ocurrir que 
estas dos proposiciones no posean ninguna conexion ni ninguna otra 
relacion de coherencia, a pesar de que en la base textual, sean 
succsivas. Vamos a emplear una comparacion: cuando saludo a mi 
vecino, dificilmente se podra decir que mi mana saluda la de mi ve
cin~, aunque las man os sean una parte de mi y tambien de mi 
vecino. Por ello, algunas relaciones se refieren a 'totalidades' y no a 
elementos de tales totalidades. 



LA CIENCIA DEL TEXTO 58 

2.3.5 Las macrorreglas son una reconstruccion de aquella parte de 
nuestra capacidad linguistica con la que enlazamos significados con
virtiendolos en totalidades significativas mas grandes. Es decir: intro
ducimos un orden en 10 que a primera vista no es mas que una larga 
y complicada serie de relaciones, como par ejemplo entre proposicio
ncs de un texto. 

Si consideramos las proposiciones como una representacion abs
tracta de aquello que normalmente Ilamamos informacion (semanti
cal, las macrorreglas organizan en cierta manera la informacion 
extremadamente compJicada del texto. En cierto modo, esta conside
racion implica una reduccion de la informacion, de manera que -en 
el plano cognitivo- tambicn podemos considerar las macrorreglas 
como operaciones para reducciones de informacion semdntica. En el 
capitulo 5 trataremos mas extensamente el papel cognitivo que tie
ncn las macroestructuras en la elaboracion de textos; de momento 
nos limitaremos mas bien (en linguistica y gramatica) al papel abs
tracto de las macrorreglas en la organizaci6n de significados e 
in terpretaciones. 

2.3.6 En este punto queremos intercalar una observaci6n de tipo 
general: dcbemos preguntarnos por que han de aceptarse estas ma
croestructuras para la descripci6n de la cstructura semantica del 
texto. l.Que fen6menos empiricos del uso de la lengua describen y 
explican? l.Que problemas lingiiisticos pueden formularse mejor de 
esta manera y, casu dado, solucionarse? La formulaci6n de este tipo 
de preguntas es esencial en toda teoria cuando se desea introducir 
terminos, unidades, niveles descriptivos, diferencias, etc., nuevos. 

Ya hem os formulado un primer objetivo empirico: las macroestruc
turas deben explicar por que para el hablante de una lengua intuiti· 
vamente ciertas series de oracioncs no son validas como texto com~ 
prensible y aceptable, aun cuando cumplan las condiciones de cohe
rencia lineal. Sin macrocstructura, al oir una serie de frases, eI 
hablante deberia preguntar continuamente: «~.de que hablas?», 
«l,ad6nde quieres llegar?», etc. 

(Jno de los terminos que pretende acIarar la macroestructura, es el 
concepto de lema de un lexlO 0 lema del diJcursn (topic of discourse 0 

topic of conversation). Hemos de poner en claro aquelJa capacidad 
esencial de un hablante que Ie permite contestar preguntas como 
"ide que se habib?», ((lcual fue el objeto de la conversaci6n?», 
incluso en textos largos y complicados. Un hablante tambien puede 
contestar cuando eJ tema 0 el objeto en si no se mencionan total y 
explicitamente en et texto. Por 10 tanto, debe deducir eJ tema a partir 
del texto. Las macrorreglas son, pues, la reconstruccion formal de 
esta 'deduccion' de un tema, con 10 cual eI tema de un texto es 
exactamente 10 mismo que 10 que hemos Hamado macroestructura, 0 

un~ parte de ella. 
Ademas de que entiendan e interpreten relaciones de significado 
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generales en los textos y de que dedulcan uno 0 varios temas de un 
texto, los hablantes son capaccs de hacer un rrwmen dd texto. es 
decir. de producir otro texto que guarde rclaciones muy especialcs 
con el texto original. puesto que reproduce brevemente su contenido. 
Aunque, como veremos, los difcrcntes hablantes aporten diferentes 
resumenes del mismo texto, sicmpre 10 haeen basandose en las 
misma~ reglas generales y convencionales. las macrorreglas. 

Esta capacidad de deducir tcmas, describir objetos del texto 0 

producir resumenes. asi como de cumplir otras tareas que hacen 
referenda al 'contenido' de un tcxto en su toralidad (contestar prc
guntas, parafrasear. traducir, etc.) tiene tambien detcrminadas impli
caciones gramaticales. Pues en su interpretacion del texto. el hablan
te puede hacer una diferencia entre fa informacion que pertenece a la 
microestructura autentica y manifiesta del texto. y la que tinicamenle 
se da para organizar csta microe~tructura y su interpretacibn. En el' 
texto no s610 se manifiestan palahras lematicos (palabras clave), sino 
rambien oraciones Il'maticos. que representan directamcllte una parte 
de las macroestructuras. Tales oraciones tematicas tienen earacteris
ticas gramaticales espcciales: por regIa general no se pueden cnlazar 
con otras oraciones del texlO (p. cj. tampoco mediante conectivos), 

Postenormente se discutiran otras funciones de las macroestructu
ras, especialmente en 10 que sc refierc a los procesos cognilivos de la 
c1aboraci6n de text os. 

2.3.7 Las macroestructuras de los textos se obtienen al apJlcar las 
macrorreglas a series de proposiciones. Vamos a tratar ahora cuatro 
de estas macrorreglas: 

(36) I. OMlllR 

11. SH HTIONAR 

III. G INI RAJ IZAR 

IV. CONSTRlJlR 0 IN1H.RAR 

Desde un punto de vista formal, las dos prirneras son mglas de 
anulaci6n (deletio), y las dos ultimas son reglas de sustituci6n, de la 
manera siguicnte: 

(]7) (i) (a. Ii. 1>--11 
(i i ) <a. 8. 'n -- 4 

Las cuatro macrorreglas deben cumplir ademas el principio denomi
nado imp/icacion semantica (entailment). Can eJIo se expresa que 
cada macroestruc(ura, obtenida mediante las macrorreglas, debe 
estar implicada semanticamente en su conjunto por la serie de pro
posiciones a las que se aplica la regia. Asi pues, una macroestructura 
debe resulrar, en cuanto a su contenido, de la microestructura (0 de 
otra macroestructura inferior). 

Por 10 demas, como hemos visto antes, cada macroestructura debe 
cumplir las condiciones de conexi6n/coherencia normales para series 
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de proposiciones. De ahi resulta, entre otras cosas, que nunca pode
mos omitir una proposicion cuando hace de presuposicion para una 
(otra) proposicion del mismo macronivel. dado que en su defecto el 
nivel ya no seria completamente interpretable. 
La primer macrorregla,' OMITIR, resulta bastante trivial y significa 
que toda informacion de poca imporlancia y no esencial puede ser 
omitida. 

Esto significa segun (37) (i) que, cuando tenemos una serie de 
proposiciones (a, /1. 1'), podemos simplemente eliminar a y l' si estas 
dos proposiciones no tienen una 'funcion' ulterior para el texto, por 
ejemplo, como presuposicion para la interpretacion de las proposi
ciones siguientes. La oracion Paso una muchacha con un vestido 
amariI/o, que entre otras contiene las proposicjones siguientes: 

(38) (i) Paso una muchacha. 
(ii) L1evaba un vestido. 
(iii) EI vestido era amarillo. 

puede asi reducirse, segun la regia I, a: 

(39) (i) Paso una muchacha. 
(ii) L1evaba un vestido. 

y finalmente a: 

(40) Paso una muchacha. 

si para la interpretacion del texto restante ya no es necesario saber 
que la muchacha Ilevaba un vestido (y no unos tejanos y una blusa) 
o que el vestido era amarillo (y no azul). En este caso considerare
mos esta informacion poco importanle en relacion al texto entero. 
Esto no significa que la informacion en sf no sea 'importante, sino 
que a 10 sumo es secundaria para el significado 0 la interpretacion en 
un nivel superior 0 mas global. Mas tarde veremos que estas propo
siciones secundarias realmente se olvidan mas pronto al hacer la 
elaboracion cognitiva. 

Las proposiciones omitidas son, por 10 demas, no-esenciales, en el 
sentido de que las caracteristicas seiialadas en estas proposiciones 
son 'casuales' y no 'inherentes'. EI hecho de que lleve un vestido no 
es parte esencial del conceplO de 'muchacha" y tampoco es caracte
ristica esencial de un vestido el hecho de que sea amarillo. Tras la 
aplicacion de la regia I hemos 'perdido' asi por completo una parte 
de Ia microinformacion; la regia no puede aplicarse a Ia inversa para 
volver a obtener los mismos detalles. 

No obstante, en la segunda regIa, SELECCIONAR, si que podemos 
hacerlo. Tambien en este caso se omite cierta cantidad de informa
cion, segun (37) (i), pero aqui la relacion entre las series de propos i
dones se da mucho mas claramente. Consideremos las siguientes 
series de proposiciones: 
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(41) (i) Pedro se dirigia hacia su cache. 
Oi) Subia. 
(iii) Se fue a Francfort. 

Segun la regia II podemos omitir las proposiciones (41) 0) y (41) (ii), 
puesto que son condiciones. parte in tegrante, presuposiciones 0 conse
cuencias de otra proposicion no omitida, a saber (41) (iii). Debido a 
nuestro conocimiento general sobre transporte y automovilismo sa
bemos que, para ir en coche de un lugar a otro, primero deberemos 
i r hacia el coche y despues subirnos a el. De Ia misma manera 
podemos omitir tambien 1a proposicion lJego a Francfort. puesto que 
es evidente que se lIega a algun sitio si se viaja. Si este no fuera el 
caso, no podriamos omitir esta informacion, y Ia proposicion (pero 
nunca I/ego) tendria, con toda seguridad, importancia semantica para 
todo el texto, p. ej. en un parte sobre un accidente de automovil que 
Ie ocurrio a Pedro en su camino hacia Francfort. 

Por 10 tanto, la regia II exige que Ia proposicion JJ implique la 
serie (a,,,),), a raiz de conocimientos generales de situaciones, actuacio
nes 0 sucesos (marco), 0 bien debido a postulados semanticos para 
conceptos. Contrariamente a la regia I, la informacion omitida pue
de recuperarse reducida (recoverable): si poseemos la informacion de 
que X viajo en coche a Francfort, podremos deducir que subio at 
coche, partio, etc. Una parte de esta informacion es constitutiva para 
el concepto 0 marco aludido; otras informaciones. sin embargo, no 
son esenciales en circunstancias normales, p. ej. que antes de partir 
se limpien los cristales 0 que se encargue una reserva de bilIetes si se 
viaja en tren. 

La tercera regia, GENERALIZAR, tambien omi.te informaciones 
esenciales, pero 10 hace de manera que se pierden (como en la regIa 
1). Se omiten componentes esenciaies de un concepto al sustituir una 
proposicion por otra nueva, segun el esquema (37) (ii): 

(42) (i) En el suelo habia una mui'ieca. 
(ii) En el suelo habia un tren de madera. 
(iii) En el suelo habia ladrillos. 

Estas proposiciones pueden seT sustituidas por una nueva pro
posicion: 

(43) En el suelo habia juguetcs. 

porque todas las proposiciones de (42) implican conceptual mente 
(43). Asi se sustnuye una serie de conceptos por el sobreconcepto 
compartido que define el conjunto abarcador. Las palabras «cana
rio>;, «gato», «perro», etc., pueden ser sustituidas segun esta regIa 
por eI concepto de «animaJ(es) domestico(s)>>. 

La diferencia con Ia regIa I consiste en que aqui se omiten carac
teristicas conslilulivas (esenciaJes) de los rasgos de los referentes, y no 
caracteristicas casuales. En las generalizaciones de este tipo se produ
ce tambien aquello que normalmente denominamos abstracci6n. EI 
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sentido de esta operacion reside en que los rasgos caracteristicos mas 
particulares de una serie de objetos se vuelven relativamente poco 
importantes en el macronivel. 

La regIa no solo se limita a predicaciones que en una lengua 
normalmente se expresan mediante sustantivos «(gato», «perro», 
etc.), sino que tambien se refiere a Las que se expresan mediante 
verbos y adjetivos. Las predicaciones como «prometer», «recomen
dar)), «tranquilizarl» pueden abstraerse, por ejemplo, con «decir». 

La regIa IV, CONSTRUIR 0 [NTEGRAR, tiene un papel muy impor
tante. En su funcion se asemeja a la regia II, pero opera segun el 
esquema (37) (ii), de manera que la informacion se ve sustituida por 
una nueva informacion y no es omitida ni seleccionada. Tambien 
aqui existe una relacion inherente entre los conceptos, expresada. por 
la serie de proposiciones que forman el input de la regIa: condiciones 
habituales, circunstancias, componentes, consecuencias, etc., de una 
situacion, un suceso, un proceso, una actuacion, etc. El texto en sl 
puede mencionar una serie de estos aspectos, de manera que juntos 
pueden formar un concepto mas general 0 global, como en 

(44) (i) Fui a la estaci6n. 
(ii) Compre un billete. 
(iii) Me acerque at anden. 
(iv) Subi al tren. 
(v) EI Lren parti6. 

Esta serie, que aun podria estar mas subdividida, define en su 
totalidad la proposicion siguiente: 

(45) Cogi eI Lren. 

Las proposiciones en (44) son elementos -constitutivos u opcionales 
(es decir: posibles, pero no 'obligatorios')- de nuestro conocimiento 
convencional, es decir, el marco, de VIAJAR EN TREN. La regia 
resulta interesante por eI hecho de que eI concepto VIAJAR EN TREN 
no necesariamente tiene que estar presente en el texto: solo hace falta 
mencionar una serie de componentes necesarios del viajar en tren 
para poder deducir esta conexion a partir del texto. 

En este caso se ve claramente que el principio general de la 
implicacion semantica (entailment). en el que deben basarse y en 
realidad se han basado las diferentes reglas, no tiene por que aplicar
se de una manera 16gica estricta (deductiva), sino que a menudo se 
aplica de la manera inductiva habitual. Si recibimos la informacion 
«Fui a la estacion y viaje a Paris», deduciremos normalmente que 
alguien subio al tren que va a Paris, aunque esto no sea la consecuen
cia Jogica sacada de la informacion dada. Como ya 10 vimos en la 
diferenciaci6n de informaciones implicitas y explicitas en los textos, 
tambien en esta regIa se supone que usamos la informacion no 
mencionada, pero razonablemente deducible, para construir los con
ceptos mas globales, es decir, las macroproposiciones. 
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Aunque todavia no poseamos de ningtin modo un cuadro teorico 
completo de las macrorreglas existentes, de momento queremos de
jarlo en estas cuatro operaciones basicas. 

Finalmente hay que afiadir una limitacion general. La cuestion 
que se plantea cs emin 'fuertes' son realmente estas reglas y euan a 
menudo pucden aplicarse. Por eso resulta importante que se lIeve a 
cabo una cierta abstraccion y generalizacion, pero no de manera que 
se picrda cI propio conlenido 'genuino' de un texto. Esto requiere 
que en todos los casos rodas las reglas operen 10 mas Iimitadamente 
posible: al generalizar y construir hay que elegir el sobreconcepto 
directamente superior. Por ello no pasamos de «animal domestico» a 
"animal» y desde luego tampoco a «ser viviente» 0 incluso a "cosa ". 
Para aclarar diremos que la macroproposicion resultante siempre 
debe obtenerse a partir de la implicacion inmediala de las proposicio
nes dadas. Asi tambien sc garantiza que la informacion, en todos los 
niveles, incluso la de fragmenlOs textuales largos, siga siendo bastan
te especifica, puesto que tampoco resumimos un texto con las pata
bras: alguien hacia algo con alguien. 

2.3.8 Despues de esta consideracion de las macrorreglas lIegamos a 
la conclusion de que una macroestructura determinada puede, en 
principio, 'basarse' en un numero infinitamente grande de textos 
·concretos'. Una macroestructura define un conjunto de textos, a 
saber, todos los lextos que tienen cI mismo significado global. En 
lIno de los textos, la muchacha Ileva un vestido amarillo, en otro, 
uno azul, en el tercero, uno negro, etc. 0 fue a ver a su tia, a la 
estacion, a1 cine, etc., y en todos los casos 10 globalmente importante 
podria ser solo el hecho de que la vi, la encontn'! hermosa y me 
cnamorc de ella. Por ejemplo. Lo demas es, en efecto, una cues1i6n 
~ecundaria. Las reglas nos permiten decidir de manera mas 0 menos 
exacta que es 10 principal y 10 secundario, segun el contexto de cada 
texto. Si, al aplicar la regia, pueden producirse dos macroestructuras 
cn el mismo nivel, hablaremos de un texto macro-ambiguo. con 10 
que queremos expresar que des de un punto de mira formal hay 
como minimo dos interpretaciones vaJidas posibles. 

Una posibilidad de esta indole tambien debe existir en la realidad, 
puesto que diferentes hablantes pueden efectuar diferentes aplicacio
nes de las re,glas. Para uno un texto 'significa' globalmente Mli 
mientras que para otro quiza signifique M'J, dependiendo de muchos 
factores como el interes, el conocimiento, los deseos, los objetivos, 
etc., cuestion que tocaremos brevemente mas adelante. Aqui nos 
limitamos al significado 0 al contenido general, convencional y 
global de los textos; de hecho, todas las interpretaciones individuales 
deben ser, por naturaleza, una funcion de este significado. 

2.3.9 Ya hem os constatado que el concepto intuitivo de lema u 
objelo (lopico) de un texto deberia poder explicarse en conceptos de 
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macroestructuras. Un tema parece no ser sino una macroproposici6n 
en un determinado nivel de abstracci6n. El tema de una serie de 
proposiciones como (44) realmente es algo como VIAJE EN TREN 0 
acaso aun mejor la proposicion HACER (YO. VIAJE EN TREN). Si 
concebimos un tema como una proposicion que equivale a una 
macroestructura 0 es una parte de ella, el texto tambien implica el 
tema. Segun las reglas III y IV hay que observar que este tema no 
tiene por que ser nombrado explicitamente en el texto. Si, no obstan
te, ello es as!, hablamos de palabra lematica u oracion lemdtica; 
ambas poseen la importante funcion cognitiva de poner al lector u 
oyente en condiciones de construir la ma,crointerpretaci6n 'correcta' 
del texto: con ello recibe una ayuda para su 'suposicion' de 10 que 
podrla tra tar el texto. En estos casos son tipicos los titulos de textos, 
por ejemplo, en los periodicos, que por definicion son una parte de 
la mac(oestructura, de manera que sabremos que es 10 que global
menfe se tratarei en esos textos. 

2.3.10 Por ultimo debemos prestar atencion a una Iimitacion impor
tante de la aplicacion de las macrorreglas. Pese a tener un caracter 
general como principios de organizacion y reducci6n global de la 
informacion, pueden ap\icarse de diferente manera para distintos 
ripos de fexfo y en distintos confexfos pragmaficos. Las reglas conven
cionales para una narracion, por poner un ejemplo, requieren que 'en 
un momento determinado de la narraci6n se haga necesaria una 
accion (global), con 10 que, en este caso, la aceion se vuelve mas 
esencial que por ejemplo el aspecto exterior de las personas que 
actuan 0 de las condiciones atmosferieas. Por clio podemos decir que 
10 'que debe resultar, una vez aplieadas las macrorreglas, es llna 
proposicion de accion y no una descripcion de las circunstancias. 
Mas tarde veremos como funcionan estas limitaciones. 

2.3.11 Ha llegado el momento de dar algunos ejemplos concretos 
de la aplieaeion de macrorreglas y la construccion de una macroes
tructura que ilustren las hipotesis teoricas formuladas. Para la forma
cion sistematica de la teoria evidentemente habria que usar todo tipo 
de textos y aplicar las reglas de forma puramente 'automatica', es 
decir: algoritmicamente, por ejempJo, con la ayuda de una compu
tadora, debiendo observarse las limitaciones e hipotesis dadas. Sin 
embargo, todavia resulta algo prematuro, por 10 que la aplicaeion 
quedara solo, por asi decir, semi-explicita: 

Como primer ejcmplo elaboraremos algo mas la breve historia 
empleada en (27) p~ra el pnalisis de la coherencia lineal del texto: 

(46) SI Pedro este ano dccidi6 if a practic<lr deportes de invierno, 
:'l, Has\(l ahora sblo habia ido en verano de v<lcaciones a i!alia. pero ahora 

querl<l aprendrr a esquiar. y adcm.h el aire de 1£1 montana Ie parecfa muy 
saludable, 
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S I Fue a una agenda de viajes a buscar algunos follews, para 11Jcgo poder 
elegir ad6nde Ie gustaria ir. 

S4 Austria era 10 que, de hecho, nuis Ie atraia. 
";" Una vel hecha la e1ecci6n volvio a la agenda de viajes para encargar su 

viaje y reservar un hotel que habia visto en el folleto de la agencia. 
SI> Naturalmente dcberia haberse comprado tambk~n un equipo de esqui, pero 

no tenia dinero suficiente. de modo que decidi6 alquilarlo alii mismo. 
S, Para evitar la gran aflucncia de personas decidi6 no ir hasta despues de 

Ano Nuevo. 
SH Una ~'ez lIegado el dia en cuestibn, por la nache su padre 10 Jlevo a la 

estaci6n para que no tuviese que cargar can todo el equipaje. 
( ... ) [vease (27)] 

Este texto es muy sencillo, mas 0 menos al estilo de una redaccion, 
o al menos no presema especiaJes complicaciones ']jterarias'. 

Suponemos que este texto (no muy natural) comienza con SI' Con 
esta oracion se introducen los referentes Pedro y deporte de invierno 
(0 mejor dicho: el intensional ((ir de vacaciones de invierno»)). Segun 
nuestras reglas no podemos eliminar todas las proposiciones en las 
que se basa S, por la sencilla raz6n de que p. ej. «Pedro (a) •• es ya 
una presuposicion para oraciones posteriores del texto. Al fin y al 
cabo, Pedro es el re/erenle central del texto, es decir, aquel referente 
respecto del cual se introducen todos los demas referentes. Cierta
mente se puede omitir 1a proposicion «decision (a, P)). porque es una 
candici6n habitual para la ejecuci6n de una acci6n. Por tanto, si 
sacamos la proposicion «ir a (Pedro, deporte de invierno)>>, podemos 
eliminar 0 integrar, segun la regia rr 0 [V, gran parte de St. 

S1 remite a las razones 0 motivos de Pedro para practicar deportes 
de invierno. En tanto que estas razones son lipicQs, como parte 
integrante del marco DEPORTE DE INVIERNO, segun la regia II se 
puede omitir 1a motiyaci6n de lIna accion posteriormente menciona
da, S) anuncia acciones preparatorias para una accion principal; esta 
acci6n preparatoria tiene un objetivo ella misma (buscar unos folle
tos) y una consecuencia (elegir el lugar). Esta acci6n preparatoria es 
tipica del marco TURISMO, pero no es en si una condici6n necesaria 
para la acci6n principal: tam bien se pueden practicar deportes de 
invierno sin la ayuda de una agencia de viajes; por consiguiente, esta 
informacion solo tiene importancia local para el texto en su conjun
to, mientras no influya en el resto de 1a interpretacion de los sucesos. 

S4 puede omitirse de la misma manera que ~\, puesto que las 
preparaciones 'mentales' (preferencias) y los motivos, desde un pun
to de vista global, son de poca importancia 0 bien son implicitadas 
por la accion principal. No obstante, en este caso persiste la informa
cion sobre el objetivo de la accion viaje, Austria, como parte de una 
categoria LUGAR de una proposici6n principal PEDRO VIAJA A 

A USTRIA PARA PRACTICAR DEPORTES DE INVIERNO, que. el lector 
Pllcde formular ahora como una hipotesis que hace refercncia al 
'objeto' del texLO. 

,)'5 rcgistra otras acciones preparatorias como condiciones previas 
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habituales para el marco VIAJE y VACACIONES (encargar el viaje, 
reservar el hotel), pero tambien introduce el referente hotel, al que 
mas tarde se remitini con un articulo determinado/nombre, Aparte 
de esta informacion, el resto de 10 mencionado en Ss puede integrar
se en el concepto «(viajar». 

De forma aun mas especifica, S6 cuadra bien en el marco DEPOR
TES DE INVIERNO. al menos la ultima parte. Puesto que aqui vuelve 
a tratarse de intenciones 0 proyectos, estos pueden omitirse segun la 
regia II 0 integrarse segun la regIa IV. 

S7 confiere la referencia temporal a la accion (principal) proyecta
da, introduciendo asi el 'espacio de tiempo' del texto: este es un 
elemento que evidentemente pertenece al significado global del texto 
completo, puesto que todas las demas acciones tendran lugar en este 
tiempo. La motivacion para realizar esta accion durante este periodo 
es, una vez mas, relativamente poco importante (del mismo modo 
podria haber salido de viaje antes de Ano Nuevo porque ya no tenia 
clase, sin que esto hubiese intluido en el texto restante). 

En suma, las oraciones SJ - S7 nos dan a conocer una serie de 
acciones preparatorias (y algunos de sus componentes) para la accion 
principal que se anuncia en SJ, de manera que S[ es una oracion 
tematica; ademas nos enteramos de las condiciones mentales (deci
sion. planificacion) para la ejecucion de la aceion principal que 
comienza en Sg. 

S8 implica una condicion previa habitual y necesaria para cualquier 
viaje en tren, a saber, el tener que ir a la estacion, ligado a la 
informacion, de nuevo bastante irrelevante, de que alguien nos ayu
de en esta accion. Segun la regia II se pueden omitir tanto el 
constituyente normal (ir a la estacion) como la accion auxiliar 
anterior. 

Dado que el viaje representa un componente principal de las 
vacaciones, no omitifemos S[ en (27), pero en cambio s~primiremos 
la informacion sobre el tren nocturno (regia I). Segun la regia II 
tambien se omite la razon de la decision, es decir, (27) S2' S) de (27) 
es una consecuencia normal de la accion principal, por 10 que 
tambien se puede eliminar segun la regIa II. S4 contiene un elemento 
habitual del invierno que ya viene implicado por el deporte de 
invierno. Unicamente si no nevase y por ello fracasasen sus vacacio
nes de invierno, seria un detalle importante de la informacion para 
el texto entero. S5 introduce la verdadera instancia (y la localizacion) 
del hotel en cuestion, siendo de importancia como (<Jugar de perma
nencia.> para todo el texto. Las frases S6 y S7 hacen mencion al 
estado mental del referente central (del 'heroe') Pedro, pero de 
momento no se pueden omitir, dado que la 'diversion' representa 
uno de los objetivos'mas importantes de las 'vacaciones (de invier
no)', no siendo sin embargo su consecuencia necesaria. Estas propo
siciones, y otras que pudieren seguir, probable mente formaran la 
proposicion global: "A Pedro Ie gusto mucho». 
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Reconstruiremos eSle pasaje en un primer nivel de abstraccion 
como sjgue: 

(47) {il PEDRO Qt;1_R1A IR (CST/- A!\IO A PRACTlCAR LH':PORTI-.S DF.1NVlI R:-.IO A A t.:STRIA, 

(ii) (IILO LOS PREPARA11VQS ~I.Cl:S,A.R)OS 

(iii) 10MO II 1 RI-N 

(iv) II (JIJSTO LL HOI U SI1 lIADO LN LAS MONTANAS 

Esta informacion se puede generalizar aun mas; 

(4H) (i) pl·nRo SI: HlI I.N 1RI:N A AUSlRIA PARA PRACTICAR DEPORH:S m· INVII:RNO. 

Oi) Sf LO PASO Ml'Y BILS, 

Puesto que normal mente sabemos que suele irse en tren a los lugares 
de deportes de invierno, tambien podemos omitir esta informacion, 
v eventual mente incluso la circunstancia de que se encontraba en 
Austria, dado que la indicacion de lugar no es demasiado importante 
para la interpretacion: 

(49) (i) PI DRO SI In DI \ 1,\,11 I'·'R -\ PRA( 11(' ,\R DI POR-I I" DI 11'<\'11 R:-'<O 

(ii) 101>0 I I !"\RI no I :'\('1 I I '" II 

Puesro que empleamos oraciones normales para expresar las macro
proposiciones. se puede mostrar directamente que sobre la base de 
macrorreglas podemos resumir el texto [ratado. Segun la regia gene
ral. (49) realmente es implicitada por el lexto. 

* * * * 
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Doscientos kilos de 
dinamita acabaron con la 
vida de Becbir GemayeJ 
U ... c:arp de doscfeatos kilos de explosivGs .strozO .yer aI presJ_ 

s - te eledo de IibaDo, el cristiano Bechir Gemayel, 34 dos, y eI futaro 
politico lamedlato de este pals clave de Oriente Pr6ximo. La lDuerte 
tie eemayel, considerado tanto por Israel como pol' Estados Unldos; 
como ana de las pfezas cruciales para alcaDzar una soluci6a negodada 
en toda Ia region, abre un tUtaro inclerio para Ubaoo. 

lO- La carga explosiva fue colocada en 
Beirut este. en el inmueble donde 
esta situada la sede del partido 
Kataeb (milicias falangistas cris
tianas). del que era tider el joven 

15- politiCo libanes. La explosion de
rrumbo tres pisos del edificio y 
caus6 la muerte ademas de otras 
vcinte personas y sesenta heridos, 
segun fuentes policiales. Entre los 

~o - muertos figuran olros tres altos 
responsables del partido. 

Confusion y terror eran los dos 
sentimientos dominantes ayer en 
Beirut al conocerse la noticia. 

~5 - Confusion, por la incertidumbre 
que abre la muerte de Gemayel. 
que debia asumir la jefatura del 
Estado el proximo dia 23. Terror, 
ante las previsibles represalias que 

30- esta muerte puede desencadenar 
contra los enemigos tradicionales 
dellider falangista, los palestinos y 
los rnusulmanes de izquierda. Sin 
embargo, nadie se atrevia a ade-

35- lantar una hip6tesis fiable sobre 
los posibles autores del atentado. 

En Washington y Tel Aviv, que 
habian depositado su confianza en 
el joven poHtico.libanes, la reac· 

40- cion fue de consternacion. Un alto 
funcionario israeli conden6 en ter
minos energicos el atentado y ex-

preso su esperanza de que Libano 
encuentre un nuevo lider que per-
mita restablecer la autoridad. Un -45 
proximo colaborador del secreta-
rio de Estado norteamericano t 

George Shultz, que no quiso ser 
citado. expreso SU temor de que la 
muerte de Gemayel pueda provo- -50 
car "un nuevo bano de sangre", 

Gemayel. hijo de Pierre Gema
yel, Iider tradicional de la comuni
dad cristiana libanesa, se convirtio 
en J 976 en eJ jefe indiscutibJe de 
las Fuerzas Libanesas, don de que
daron agrupados las diferentes or
ganizaciones cristianas del pais. 
Su eleccion el pasado 23 de agosto 
por el Parlamento Hbanes, mien- -60 
tras la aviacion y la artilleria israeli 
bombardeaban las posiciones pa
lestinas, desperto en un primer 
momenta el rechazo de la comuni-
dad musulmana, que Ie considera· -65 
ba el 4I.candidato de Israel". 

Sin embargo, este sentimiento 
cambia en las ultimas semanas 
para conceder at nuevo presidente 
un cierto margen de confianza, en -70 
la esperanza de que pudiera armo-
nizar los intereses de las diversas 
comunidades que forman este 
pais. 

EL PAIS, 15 de setiembre. 1982. pag. 1. 
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Despues de est os pocos ejemplos especialmente construidos para 
mostrar como se puede asignar una macroestructura semantica a un 
texto, analicemos ahora un ejemplo mas realista, a saber, un tipo de 
texto con que nos vemos confrontados todos los dias y para el cua! 
la macroestructura tiene un papel fundamental: un relato periodisti
co. Para nuestro analisis hemos escogido un articulo de EI Pals del 
15 de septiembre de 1982 sobre el asesinato de Bechir Gemayel, 
presidente electo del Ubano. Este texto fue elegido especialmente 
para la presente version castellana de La ciencia dellex/o. para que 
sc contara con un peri6dico familiar a los lectores. EI suceso (Ia 
muerte de Gemayel) tambien se esta estudiando en un proyecto de 
comparaci6n de los peri6dicos mas imponantes del mundo en cuan
to a sus descripciones del «mismo acontecimiento». De esta manera 
queremos examinar c6mo las estructuras semanticas y estilisticas 
locales. asi como las macroestructuras generales de articulos perio
disticos. pueden variar entre peri6dicos del mismo pais 0 de paises 
distintos. 

Antes de analizar la macroestructura del articulo en cuesti6n~ sin 
embargo, debemos hacer algunas observaciones adicionales sobre la 
esrructura del discurso periodistico. Los textos no s610 tienen una 
estructura semantica global. sino tambien una estructura esquema/i
ra global, la llamada Jupere.'ltruclura. Analizaremos estas superestruc
turas mas en detalle. Entretanto, de todos modos. debedamos sefia
lar algunos aspectos de los esquemas de las noticias, que no se 
estudian en ei capitulo 5. Conforme a nuestras investigaciones de los 
ultimos afios, (enemos razones para creer que el discurso periodistico 
tambien exhibe estructuras esquematicas convencionales. Una estruc
tura esquematica consiste en una serie de categorias jenirquicamente 
ordenadas. muy similares a las categorias (planteo, complicacion, 
rcsoluci6n. evaluacion y moraleja) de un esquema narrativo (vease 
capitulo 5), Las categorias deben verse como Junciones especificas 
a~ignadas a las respectivas macroproposiciones de un texto. Una 
superestructura esquemacica -queremos enfatizarlo- es meramente 
una estructura formal. muv similar a la sintaxis de una oracian. Se 
«lIena .. con el contenido de la macroestructura semantica. En otras 
paiabras. en principio cualquier discurso periodistico (ideal, prototi
pico) tiene el mismo esquema de noticias, pero, desde luego, el 
contenido global del texto es diferente en cada caso. Las superestruc
tllra~ esquematicas son tambien importantes por razones cognitivas 
(vease capitulo 6), porque organizan el proceso de lectura, compren
si6n y (re-)producci6n del discurso periodistico. Tambien nos permi
ten esperar ciertos tipos de contenido macrosemantico. En un relato, 
por ejempio, despues de ia Complicaci6n, sabemos que tipicamente 
podemos espera r una Resoluci6n, y que una tal Resolucion consisti
ra a menudo en una accian 0 rcacci6n lIevada a cabo por un agente 
humano contra el suceso perjudicial de la Complicaci6n. Por 10 
camo. ya antes de leer la parte de la Resoluci6n del relato sabremos 
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que presentani una macroproposicion sobre acciones especificas de 
participantes humanos. Lo mismo vale para el discurso periodistico: 
al menos para algunas de las categorias centrales de un esquema de 
noticia periodistica sabemos que categorias pueden presentarse y que 
tipo de informacion se situa en cada categoria. 

Las principales categorias de un esquema de noticia son: 

DISCURSO PERIODISTICO 

RESUMEN RELATO PERIODISTICO 

~ ---------------TITULOS ENCABEZA- EPISODIOS COMENTARIOS 

MIENTO ~ ~ 
/" L..XP~TIVAS EVALUACION 

S UCESOS CONSECUENCIAS 

~ ~ 
SUCESOS PREVIOS SUCESOS SUCESOS/ ACCIONES REACCIONES A ACTUALES CONS ECUENTES (ORALES) 

HISTORIA ANTECE-
DENTES 
DIRECTOS EXPLICACION SUCESOS PRINCIPALES 

~ 
ANTECEDEN- CONTEXTO 
TES GENE
RALES 

ACTUAL 

Figura 1. Una .superestructura esquematica prototipica del discurso 
periodfstico 

La mayor parte de las categorias de este esquema no necesita 
explicacion. Desde luego, no siempre sera facil distinguir entre la 
informacion historica y los antecedentes, ni entre antecedentes y 
contexto, pero en general sera posible trazar una distincion entre un 
relato mas general y largo de algun acontecimiento 0 conflicto y los 
sucesos previos inmediatos (por ejempio, aquellos sobre los que eJ 
periodico informo en dias anteriores), y 10 mismo vale para la 
diferencia entre los antecedentes generales (como la situacion socio
politica de un pais) y el contexte actual, real, imnediato de un suceso. 

Para nuestro macro-analisis este tipo de estructura esquematico es 
importante porque la formacion de la macroestructura depende tam
bien de la superestructura. Esto quiere decir que cada categoria 
esquematica necesita alguna forma de contenido global, en especial 
las categorias de los niveles superiores, de modo que aquella infor-



71 TEXTO Y GRAMATICA 

maClOn deviene importante por definicion, y debe ser, por ende, 
representada como una macroproposicion del texto. 

EI vinculo mas obvio entre macro- y superestructuras en un arti
culo periodistico es establecido en los titulos y el encabezamiento. 
Aqui encontramos las mas obvias y bien conocidas primeras catego
rias del esquema, ambas seiializadas tambien en la estructura super
ficial (van en la parte superior del articulo, las letras son mas 
grandes, estan separadas del resto del texto), a saber, el RESUMEN 0 
la INTRODUCCION del texto. De acuerdo con nuestra teoria de la 
macroestructura, esto significa que en aquella parte del texto encon
tra mos una expresi6n direcla de la macroestructura del discurso 
periodistico como un todo. Pese a que tambien otr05 tipos de discur
so, como los articulos cientificos 0 las novelas por entregas, tienen 
alguna categoria de RESUMEN, esta no necesita darse en esos discur
sos. En un discurso de noticias es obligatoria: en principio, todos los 
discursos periodisticos tienen un RESUMEN expresado al men os a 
traves de los TlTULOS 0, mas extensamente, en el encabezamiento 
(los periodicos ingleses, por ejcmplo, no traen especificamente un 
sumario, pero tienen una primera oracion tematica que cumple la 
misma funcion). La funcian cognitiva y comunicativa de esta expre
sion explicita de la macroestructura semantica en el propio texto es 
obvia: ante todo permite que el lector lea y comprenda superficial
mente ('hojee') las noticias leyendo unicamente los puntos principa
les, sobre to do cuando vienen impresos en tipos especiales al comien
zo del discurso. Por otra parte, una vez que conozca los temas 0 

asuntos principales del discurso, al lector Je resultara mas facil la 
lectura y comp-rension de los articulos (vease capitulo 6), porque no 
Ie hara [alta construirse el mismo una macroestructura; tam bien sera 
mas simple la comprension de los detalles secundarios y la coheren
cia, si el lector ya sa be cuales son el asunto y la coherencia generales. 

Deberiamos afiadir que la organizacion tanto de la macro- cuanto 
de la superestructura de un texto periodistico responde generalmente 
menos al ordenamiento condicionado 0 logico de los hechos 0 de la 
informacion que a 10 que lIamamos la ordenaci6n por importancia. 
Esto significa que los hechos/informaciones importantes siempre 
aparecen primeros, a veces solo de manera resumida 0 breve, y los 
dctalles los hallaremos despues en el· articulo en Sl. De ello resultara 
a menudo una estructura fuertemente discontinua de las noticias: si 
queremos aplicar las macrorreglas 0 las reglas del esquema superes
tructural, nos encontraremos con que la informacion importante del 
articulo aparecera en varios lugares del texto, a veces aparentemente 
no muy ordenada. Si esto ocurriera en el caso de articulos cientificos 
() cucntos, quiza perderiamos el 'hilo', es decir, la coherencia global, 
pero en articulos periodisticos esto es menos importante porque a 
traves de la interpretacion de los titulos y el encabezamiento ya 
tenemos construida la macroestructura y,. por tanto, los principales 
temas del texto. Solo el orden exacto de los acontecimientos puede 
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ser un poco confuso debido a la ordenaci6n por importancia del 
discurso periodistico, pero este orden respetani a menudo el de las 
relaciones condicionales y temporales entre los hechos gIobales. 

Volviendo ahora nuestra atencion al articulo de El Pais. encontra
mos ante todo que el titulo DOSCIENTOS KILOS DE DINAMITA ACABA
RON CON LA VIDA DE BECHIR GEMA YEL efectivamente resume el 
tema central del discurso, es decir, la muerte violenta de B.G. Con 
todo, el titulo ofrece tambien un detalle mas 0 menos irrelevante, a 
saber, el peso de 1a bomba que mato a B.G. (cosa que, comparando
la con peri6dicos de otros paises, resulta mas bien sorprendente). De 
todos modos es tipico que la mayor parte de los articulos de noticias 
de esta informacion de detaUe; y esto no 10 interpretamos como una 
simple consecuencia de que alguna agencia de noticias provea tales 
detalles, sino mas bien como un recurso empleado como elemento de 
algo que podriamos llainar la «ret6rica de la facticidad~). Es decir: 
los peri6dicos trataran de ofrecer cuantos numeros precisos les sea 
posible, con el fin de sugerir 0 probar que sus noticias son faxtica
mente correctas (incluso a pesar de que los numeros sean con frecuen
cia pura especulacion y que varien de un peri6dico a otro). Por 
consiguiente. siempre encontraremos: el numero de victimas (como 
en el primer parrafo de nuestro texto: veinte muertos y sesenta 
heridos), el numero de arrestos, los daiios producidos, etc. Este tipo 
de detalle suele especificarse en e) texto, pero no siempre emerge en 
los titulos (excepto en 10 que se refiere al numero de victimas 0 a la 
cantidad de daiios) como sucede en nuestro texto. 

Tambien el encabezamiento comienza con este detalle, 10 cual 
enfatiza, al menos para este peri6dico, el papel del tamaiio de la 
bomba. Luego el encabezamiento expresa las siguientes macropropo
siciones (repitiendo la informacion expresada en el titulo): 

M, l,~A BOMBA IPISADAl MAlO AYlR AI PRISII>II\:'Il [I.I.(TO J)[:l. LIIiANO BLOIlR 

GFMA'tII. 

M,BG S[RIAIINPOIIIICO(lAVI [)I[ LmA:-<(), S[:(i[!N lOS ELUU. I ISRAH. M: HABRA l'N II'lTRO 11":';1 GLJRO I NIl LIBANO Y I L CI KCANOORII:N"II .. 

Examinemos si las (macro-)proposiciones del encabezamiento son 
"corroboradas' por la informacion semantica local del texto mismo, 
y/o si podemos derivar otras macroproposiciones no expresadas en 
el encabezamiento. 

Las primeras lineas (10-15) del texto, que forman la primera 
oraci6n, dan detalles de la ubicaci6n de la bomba, es decir, Beirut 
este, y de la sede del Kataeb (el partido falangista cristiano), y una 
especificaci6n S'obre la funci6n d~ BG. La ubicacion puede agregarse 
como categoria locativa a la primera macroproposici6n (M I ), y la 
especificaci6n de la funcion de BG puede ser una proposici6n modi
ficante adicional ~gregada a BG en M!, formando as! )a macropro
posici6n compleja M;: 
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M; AYER UNA PlSADA BOMBA MATO AL PRESIDF.NTF EI EC'TO BG, IIDER DEL PARTIDO 

F ALANGIST A, I:N SU SED!.: CENTRAL DE BEIRUT I::STE. 

La oracion siguiente (Hneas 15-19) especifica los danos eausados al 
edificio y otras consecuencias (negativas): los heridos y muertos. Los 
danos causados al edificio son una consecuencia normal de la explo
sion de bombas, por 10 eual pueden subsumirse bajo ia macropropo
siejon de la explosi6n de una bomba (M 1). Un elevado numero de 
heridos y muertos es importante como hecho noticiable; por tanto 
tambien deberia incluirse en una macroproposic'i6n: 

M4 MUCHAS PERSONAS n:ERON MUI-RTAS Y HI.:RIDAS 

Las lineas 19~21 especifican luego que habia otros responsab\es entre 
los muertos, pero esta informacion esta incluida en M4• La linea 22 
comienza con una oraci6n temfttiea, expresando la macroproposicion 
de la que dan detalles las oraciones siguientes: 

M, LAS RJ:ACCIONf:S A I'ST!: ACONTFClMIEN'IO CALJSARON CONI'liSION Y IFRROR I:N 

B lIRUT. 

La confusi6n se explica en relaci6n con el futuro politico del pais, 
dado que BG habia sido elegido para presidente. Esta informacion 
esta incluida en M), expresada en el encabezamiento. Las Hneas 
28-33 tambien especifican este futuro incierto, sobre todo la posible 
venganza y la oposici6n entre los falangistas y las fuerzas musulma
nas izquierdistas libanesas. Esas lineas expresan 10 que podrfa llamar
se una nueva macroproposici6n del texto: 

M~ LOS 1 ALAI"GIS 1 AS SL OI'Ol\IAN/OPONI)'; A LOS Ml'SIJI,MA)';] S DI IZ()UII RDA. 

que incIuye la descripcion de la situaci6n politica y la anterior guerra 
civil en el Libano. 

Desde la linea 37 en adelante leemos acerca de las reaCClOnes en 
Israel y en los Estados Unidos, dos de las partes eomprometidas en 
la situaci6n politica libanesa. La maeroproposicion 

M, ISRi\ll ~ LOS ES1ADOS UNIDOS LXPR\SARON SUS II,MORJS POR LA !:.In;AClON I'N 
, 1 L LIBANO. 

es, de hecho, una consecuencia de M" dado un escrito POLITICO en 
general, por el conocimiento universal que especifica que si es asesi
nado un aliado en una situaci6n poHtica confusa, habra problemas 
politicos. La especificacion de fa declaraci6n de un alto funcionario 
israeli, en la que se condena el asesinato y se expresa la esperanza (de 
la eleccion de un nuevo presidente libanes que tambien sea proisrae
Ii). es tambien una consecuencia de M.l en este tipo de escrito, por 10 
cual se fa puede incluir en M.,. Lo mismo vale para Ja especificaci6n 
de la reacci6n americana respecto de un posible futuro sangriento, 
basada en el mismo escrito y en la macroproposicion MI>' que 
predice choques entre las partes contendientes. 

Las lineas 52-58 dan alguna informacion sobre los antecedentes 
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hist6ricos de BG, incluidos por la macroproposlclOn que forma 
parte de 1a macroproposicion compleja M;, a saber, que BG era el 
lider de la FaJange. Las lineas siguientes, sin embargo, dan cuenta de 
un asunto importante, a saber, que la comunidad musulmana se 
oponia a la eIeccion de BG: 

M~ LOS ML:SlTMA ..... J-S tIZQ(III-RDISTASj SF OPONIAl'i ;\ I A Lli e('IOI' DE BG. 

10 cual seria importante como una posible razon (implicita) del 
atentado (0 quizas incluso como explicacion del mismo). EI parrafo 
final, de todos modos, especifica que hubo aiglin grado de aceptacion 
de la candidatura de BG de parte de todos los sectores: 

M ~ J II'ALMI::-';TE TODOS lO~ SFC'TORLS ACFPTARON LA F\ (:CCION. 

Una vez establecida esta macroproposicion, sin embargo, las especu
laciones posibles sobre los agentes responsables del atentado se 
vuelven confusas: casi todas las partes envueltas en el confficto 
tenian motivos para aceptar a BG y, simuitaneamente, para lamen
tar su eleccion. Por 10 tanto, los diferentes sectores se acusaron en la 
prensa unos a otros, y hasta el dia de hoy no se ha aclarado la 
responsabilidad del asesinato. 

Vemos que en un primer analisis el articulo de EI Pais puede ser 
incluido en unas nueve macroproposiciones, cuatro de las cuales 
estan expresadas en los dtulos y el encabezamiento. Las proposic'io
nes que no estfm expresas en el encabezamiento resultan de macro
proposiciones anteriores 0 representan conocimientos politicos gene
rales acerca del Libano (como la informacion sobre los sectores 
opuestos, y la aceptacion -por eleccion- de BG como presidente). 
En otras palabras, el encabezamiento de EI Pais ofrece en efecto la 
informacion politica principal que puede extraerse de este discurso 
noticioso. 

Las macroproposiciones respectivas pueden atribuirse a varias 
categorias esquemiiticas de este articulo: M I es, sin duda, eI SUCESO 
ACTUAL PRINCIPAL; M2 expresa tanto el CONTEXTO politico (el papel 
de Gemayel en el Libano) como la REACCION de los Estados Unidos 
e Israel ante el acontecimiento politico. M3 expresa tipicamente las 
EXPECTATIVAS sobre las consecuencias futuras del suceso. M4 es 
parte del SUCESO PRINCIPAL Ms forma parte de las CONSECUENCIAS 
o de la categoria de REACCIONES. M6 aporta los ANTECEDENTES 
politicos. M7 tambien es una REACCION, mientras que Mg y M9 
pueden asignarse a la funcion esquematica de SUCESOS PREVIOS IN
MEDIA TOS. EI CONTEXTO no esta especificado en este articulo, pero 
incluiria la actual situaci6n politica hbanesa, como la presencia del 
ejercito israeli, las eonversaciones entre el Libano, fuerzas izquierdis
tas, los Estados Unidos e IsraeL Otros peri6dicos, en efecto, SI 
especifican esta informacion. En EI Pais esta informacion se detalla 
mas adelante en otros articulos del mismo < peri6dico. La noticia de 
que el ejercito israeli ocupo Beirut oeste despues del asesinato de 
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BG, con el fin de «mantener el orden», todavia no era conocida, 
pero se publico al dia siguiente. Aun cuando muchos periodicos 
informaron sobre la muerte de BG solo el 16 de setiembre (y dieron 
el 15 la informacion erronea de que BG solo habia sido herido en la 
explosion de la bomba), especificaron entonces ambos sucesos prin
cipales en el mismo articulo (0 en articuJos distintos eI mismo dia). 
En ese caso la macroproposicion ISRAEL oeupo BEIRUT OESTE pue
de asignarse a la categoria de AeCION CONSECUENTE. En este amili
sis superestructuraI vemos que la mayor parte de las categorias del 
esquema noticioso esta efectivamente representada y «rellenada» con 
las macroproposiciones respectivas. El trabajo empirico ulterior de
bera establecer si hay un orden prejerencial para las categorias esque
maticas. Obviamente el SUCESO PRINCIPAL ira en primer lugar, como 
parte del titulo y el encabezamiento, pero luego podnin aparecer el 
contexto, los antecedentes 0 las consecuencias. 

En esta ultima parte del capitulo hemos supuesto implicitamente, 
al tratar las macroestructuras semanticas, que no hay mas que una 
macroestructura mas 0 menos objetiva 0 abstracta de un texto (no 
ambiguo). Esto es, por supuesto, una idealizacion bastante parecida 
a la afirmacion de que las palabras u oraciones tienen «un solo» 
significado. Esta idealizacion podria tener alguna base empirica si 
suponemos que el significado global representado por la macroestruc
tura del textD- es algo as! como un «significado consensuab>, 0 una 
inte,rseccion de interpretaciones individualmente diferentes de los 
temas 0 asuntos mas importantes del tcxto. Sin embargo, parece ser 
mas apropiado, especialmente en un modelo cognitivo de compren
sion del discurso (vease capitulo 6), suponer que las macroestructu
ras pueden ser, igual que los significados de las oraciones, subjeliva
mente variables. Esto da cuenta de la observacion intuitiva y empiri
camente fundada de que las diferentes personas pueden considerar 
diferentes informaciones como mas importantes 0 relevantes en un 
texto. Por 10 tanto, cada lector 0 grupo de lectoTes asigna al texto 
una macroestructura subjetiva. Desde luego que estas macroestructu
fas subjetivas soleran ser 10 suficientemente similares para garantizar 
la mutua comprension. De hecho el hablante/redactor empleara a 
menudo recursos convencionales, como palabras [ematicas (palabras 
clave), oraciones tematicas, resumenes previos y -como en eI caso 
de noticias- titulos y encabezamientos para establecer al menos 
alguna macroestructura inlencionada. Muchos lectores de un periodi
co, por supuesto, no tendnin otra alternativa que la de aceptar esta 
'interpretacion global' de los sucesos y, por tanto, de la definicion de 
la siluacion tal como es proporcionada por las noticias/el periodico, 
o por las agencias noticiosas internacionales que suministran la 
informacion. 

Las diferencias entre las interpretaciones globales subjetivas del 
discurso pueden explicarse facilmente en una teoria cognitiva de la 
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formaci6n de macroestructuras. Hemos vista, en primer Jugar. que 
las macroproposiciones s610 pueden ser derivadas sabre la base de 
proposiciones expresadas en el texto (0 sea, de la Hamada 'base 
textual') conjuntamente con el conocimiento previo del mundo, es 
decir, de marcos 0 escritos almacenados en la memoria del lector. 
Par consiguiente, un distinto conocimiento del mundo !levan} auto
maticamente a interpretaciones globales distintas del mismo discur
so, porque puede haber un conocimiento distinto de los detalles 
politicos, causas y efectos y situaciones politicas. Si por ejemplo 
sabemos que Israel 'J los Estados Unidos tienen fuertes intereses en 
el drama libanes, podremos inferir sus evaluaciones de acontecimien
lOS como el asesinato de Bechir Gemayel. Esto significa que varios 
periodicos 'J, par ende, varios grupos de lectores asignanln mayor 
importancia a 13 proposici6n, brevemente mencionada (ientrecomi
lladal) en EI Pais (linea 66), de que BG era el candidato de Israel. 
Ademas de este conocimiento general de escritos politicos, los lecto
res tambien tienen. de todos modos, creencias. opin iones, aCliludes e 
ideologias diversas. Esto significa que las creencias evaluadoras pue
den ser activadas en la memoria y usadas para asignar una interpre
tacion evaluadora a los sucesos, tal y como son relatados (0 dados a 
entender) por las noticias. En efeeto: bajo esa luz el peri6dico Irani 
Kayhan presenta el asesinato de BG mas bien como un 'suceso 
positivo', de acuerdo can las evaluaciones sobre el papel de BO en la 
guerra civil (protagoniz6 la matanza de numerosos adversarios). 0 de 
acuerdo a su presunta amistad con Israel: segun ese sistema de 
valores, el asesinato de un amigo del enemigo (Israel) 0 de un 
enemigo de nuestros amigos (musulmanes, fuerzas izquierdistas) sera 
valorado positivameme. De manera similar, segun este sistema de 
valores, las reacciones positivas ante el asesinato se volverian mas 
importantes que las negativas (como las de Israel y de los Estados 
Unidos). Del mismo modo, otros peri6dicos pueden asignar una 
mayor importancia a las reacciones de otros Estados arabes (que a 
las de Israel v los EE.UU .. adversarios aliados contra los Estados 
arabes en el connicto mesoriental). En otras palabras: segun nuestros 
conocimienros. creencias. opiniones 0 ideologia, podemos asignar 
distintas macroestrucruras al mismo discurso periodistico. 

En esta ultima seccion hemos visto que las macroestructuras pue
den derivarse. can variantes subjetivas. de la informacion semantica 
expresada por el texto -junto can la informacion cognitiva asequi
ble del lector- y que una macrocSltructura de ese tipo representa 10 
que llamamos los temas 0 asuntos principales del texto. asi como 10 
que consideramos la informacion mas importante 0 relevante impli
cada par el text9. Las macroestructuras represeman as! al mismo 
tiempo la coherencia global del texto: especifican los 'antecedentes' 
respecto de los cuales podemos 0 debemos establecer la coherencia 
local. Finalmente. [ambien hemos visto que las macroestructuras 
tienen una importante funci6n cognitiva: permiten allector compren-
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der global mente un texto, y esta informacion dirigini tam bien la 
interpretacion de las palabras y oraciones de un texto. En el capitulo 
6 aportaremos mas detalles sobre este papel cognitivo de las macroes
tructuras. Alii mostraremos que las macroestructuras tienen un pa
pel importante en la representacion del texto en la memoria, y que al 
mismo tiempo dirigen la recuperacion de la informacion textual de la 
memoria en los procesos de evocacion y reproduccion. De todos 
modos es importante destacar aqui que esta asignacion cognitiva de 
macroestructuras a un texto no es un procese estructural, es decir, 
una aplicacion de las macrorreglas que hemes discutido, sino mas 
bien un proceso eSlratigico. Queremos decir que los lectores habitual
mente no asignaran una primera macroproposicion solo despues de 
haber leido toda una secuencia de oraciones. Mas bien utilizaran 
todo tipo de informacion, tanto la que surge del texto, de los escritos 
almacenados en la memoria y de experiencias previas, como del 
contexto de la comunicacion e interaccion, con el fin de derivar una 
macroproposicion hipotetica. Con este «asunto provisional» en mente, 
un lector puede tratar de interpretar la nueva informacion adicional 
de manera lineal ('en linea', como decimos empleando una metaJora 
de la informatica). Si la hipotesis era erronea, esta informacion 
adicional la falsificara, y se establecera un nuevo asunto. En un 
articulo de periodico, el titulo y el encabezamiento son, como hemos 
visto, una informacion textual importante que seiializa cual sera la 
probable macroestructura del texto, y el lector utilizanl efectivamen
te tales senales como parte de la bateria de macroestrategias. En 
otras palabras, una senal de la estructura superficial de la presenta
cion de las noticias (titulo, posicion inicial, negritas) sera empleada 
para trazar la conclusion semantica de que la informacion expresada 
por el titulo (0 por el encabezamiento) sera macro-relevante. EI 
capitulo 6 no hace mucho hincapie en esta naturaleza estrategica de 
la comprension del discurso, pero nuestra obra reciente (con Kintsch) 
ha prestado mucha atencion a esta vital propiedad del procesamien
to cognitivo. Es en este punto donde vemos la diferencia crucial 
entre una relacion abstracta, gramatical 0 lingtiistica, y macroestruc
turas, basadas en propiedades estructurales (semanticas) del discurso 
y en reglas sistematicas, abstractas, que operan en esta informacion 
semantica. La consecuencia de esta observacion es que Ia «compren
sion real» del discurso puede ser muy diferente del tipo de modelo 
abstracto tal cual ha sido esbozado en este capitulo. 

Dado que los hablantes procesan optima mente y evocan mejor las 
macroestructuras' que las estructuras textuales superficiales y las 
estructuras semanticas locales (significados de palabras y oraciones), 
las primeras tambien tienen, desde luego, una importante juncion 
comunicaliva y de interaccion. Vale decir que en la comunicacion las 
personas no siempre estaran interesadas en los detalles de 10 que se 
dice 0 escribe, sino mas bien en el resultado. Es este resultado 10 
esencial, y por en de el asunto macroestructural de un discurso 10 que 
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suministra la informaci6n mas importante que sera relevante para 
las reacciones y la interacci6n ulterior. Es esta macroestructura 
(subjetiva) 10 que los individuos recordaran habitualmente de una 
conversaci6n 0 de un articulo periodistico, y sera tam bien la infor
maci6n realmente u!iada en la comunicaci6n e interacci6n posterior. 
En otros terminos: las macroestructuras tienen no s6lo un papel 
semantico 0 cognitivo, sino tambien uno comunicativo, de interac
ci6n Y. por tanto, sociaL Definen cuales son los asuntos mas impor
tantes de las conversaciones, definen 10 que las personas tipicamente 
evocanin de las interacciones y del discurso publico (como las noti
cias), y definen tambien aquello a 10 que la gente prestara atenci6n, 
10 que evaluara y sobre 10 que actuara. Dicho de otro modo, gran 
parte de la informaci6n social importante, como conocitnientos, 
creencias y opiniones compartidos, seran a menudo de un tipo de 
nivel mas general y elevado que el representado por macroproposi
ciones. Nuestro conocimiento politico acerca del Oriente Pr6ximo no 
suele presentar la informaci6n sobre el peso de una bomba 0 el 
numero de pisos que destruy6, sino mas bien sobre hechos generales, 
como las partes mas importantes envueltas en eI conflicto, sus obje
tivos politicos principales, los incidentes mayo res (como el asesinato 
de un presidente), etc. Lo mismo vale para casi todos nuestros 
conocimientos sociales mutuamente compartidos. Unicamente sole
mos conocer y compartir los detalJes de aqueJ)os episodios cotidia
nos, triviales, en los que estamos regularmente envueltos y que estan 
representados en la memoria a traves de scripts 0 de estructuras de 
conocimiento similares. De hecho conocemos los detalles de c6mo 
comer en un restaurante, de las fiestas de cumpleafios, de c6mo 
tomar un tren, un autobus 0 un avi6n 0 de c6mo viajar hasta el 
trabajo. Sin embargo, sobre todo nuestros conocimientos socio-poli
ticos generales acerca de acontecimientos actuales seran de naturale
za mas bien macroestructural. 

Esto quiere decir que tambien en nuestra interacci6n cotidiana 
actuaremos sobre la base de tales conocimientos. Estos actos tambien 
seran actos «orates», es decir, los actos de habla de los que hablare
mos en el capitulo siguiente. Alii veremos que podemos distinguir 
nuevamente entre un analisis local 0 microamillsis de los actos (y las 
secuencias de actos) de habla, y un analisis global de los actos de 
habla, es decir, en terminos de macro-actos de habla. EI contenido 
global de estos macroactos de habla tendra que ser rellenado enton
ces con las macroproposiciones semanticas que hemos estudiado en 
este capitulo, de modo que tendremos estabtecido un vinculo entre la 
semantica y la pragmatica. es decir, entre el significado y la acci6n 
en el discurso y 1a comunicaci6n. 



3. Pragmatica: texto, actos de habla y contexto 

3.1 ;,Que significa pragmtilica? 

3.1.1 A 10 largo del ultimo capitulo nos hemos ocupado ampliamen
te de la estructura 'interna' de los textos, sobre la que ahora volvere
mos desde otra perspectiva. Ciertamente hemos omitido un punto de 
vista al que ahora queremos referirnos: las realizaciones lingUisticas 
(con una estructura textual de este tipo) tienen, por regia general, 1a 
O1isi6n de contribuir a la comunicacion y a la interaccion social. Por 
10 tanto, no s610 poseen una naturaleza en cierta forma 'estatica', 
sino que tambien tienen una funcion 'dina mica' en determinados 
proce.ws. Desde este punto de vista, el termino «realizaci6n» (ulleran
('c) admite vadas interpretaciones: puede referirse a un 'objcto' con
creto -oral 0 escrito-, pero tam bien puede hacer referencia a una 
(Jecion, que es el hecho de manifestar, de «realizar» este objeto. Para 
cvitar esta ambigUedad seguiremos llamando «enunciado» al objeto 
L:xpresado, mientras que denominaremos las aeeiones realizadas ac
eiones lingilfslicas 0 aclos de habla. 

La pragmalica como ciencia se dedica al analisis de los aetos de 
habla y, mas en general, al de las funciones de los enunciados 
linguistieos y de sus caracteristieas en los procesos de comunicaci6n. 
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Esta ciencia, que tan solo comienza a desarroHarse plenamente 
durante los ultimos veinte ailos, tiene caracter interdisciplinario y la 
estimulan la filosofia, la lingiiistica y la antropoiogia, pero tambien 
la psicoiogia y la sociologia. 1 En eI presente capitulo nos ocuparemos 
sobre todo de la pragmatica lingiiistica, con 10 que nos acercaremos 
tambien a la descripcion gramatical de los textos. En un principio, la 
pragmatica fue uno de los tres componentes de la semiotica, una 
ciencia que se ocupa principalmente de los sign os y de sus sistemas2 

(en simbolos, significados y comunicaciones) y que representa un 
componente al lade de la «sintaxis), (el analisis de las relaciones 
entre signos) y de la (semantica" (el analisis de las relaciones entre 
signos, significados y realidad). Por eso, la pragmatica se considero 
por de pronto como una descripcion de las relaciones entre signos y 
quienes los emplean. No obstante, dado que eI termino «signo) no es 
precisamente especifico, nos ocuparemos en su lugar de las estructu
ras normales, tal y como las describen la gramatica (estructuras 
textuales). como base para un analisis de las relaciones con los 
usua rios de los signos. es decir: usuario de la lengua/usuario del texto. 

3.1.2 Ademas queremos delimitar un poco mas el ambito del amili
sis de la pragmatica al que acabamos de aludir. Pues si quisieramos 
estudiar rigurosamente todas las relaciones que existen entre realiza
cjones lingtiisticas y procesos de comunicacion e interacci6n, tendria
mos que incluir en la pragmatica disciplinas como la psicolingUistica, 
la sociolingtiistica y gran parte de la psicologia y la socioJogia. No es 
nuestra intencion extendernos tanto, a pesar de que, evidentemente, 
existen estrechas relaciones entre la pragmatica y estas disciplinas. 

Mientras que Ja sintaxis especifica en que condiciones y segun 
cuaies reglas los enunciados estan «bien formados» y la semantica 
indica las condiciones para que los enunciados sean «interpretables» 
(tanto en 10 relativo al significado como a la referencia), a la prag
matica se Ie adjudica la tarea de ocuparse de las condiciones bajo las 

I Para la introduccion al campo de la pragmatica, vease en primer lugar la 
importante obra de SEARLE (1969) Y la de AUSTIN (1962). en la que se basa la primera. 
Para una 5erie de articulos y aportaciones sobre aetos de habla y pragmatica. vease 
COLI..' & MORGAN (comp~.) (1975). BAR-HILLl:L (1972). WUNDERLICH (comp.) (1972), 
M AAS & Wt:NDERLICH (1972), VAN DIJK (comp.) (1972) y SCHMIDT (comp.) (1976). 
Vease lambien WUNDERUCH (1976). SADOCK (1975). SASSE & TURK (comps.) (1978) y 
VAN DUK (1980 b), SCHI.lFREN-LANGE (1975) Y VAN DUK (1978) apartan una primera 
introduccion. 

2 La semiotica, 0 cienda general del signa, goza de una popularidad relativamente 
grande entre los estudios Iiterarios y artistieos, sabre todD bajo la influencia del 
estrueturalismo frances (como, por ejemplo. por la obra de Barthes). No obstante. la 
semiotica es de origen' anglosajqn: Peirce (vease PEIRCE (1960). es considerado gene
ralmente el 'fundador' de la semiotica moderna, y MORRIS (1938, 1964), el divulgador 
y elaborador mas importante de estos principios en las ciencias filosOficas y sociales. 
Eco (1976) aporta una vision general sabre la semiotica actual. Veanse tam bien las 
aportaciones en la revista Semiotica, 
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que las manifestaciones linguisticas son acep/ables (acceptable). apro
piadaJ U oportunas (appropria/e); estos tres supuestos son vaJidos 
para la situacion comunicativa en la que se expresa el hablante. 
Dado que para la semantica hemos lrabajado con una reconstruccion 
abstracta muy util de la 'realidad\ a saber, con el concepto de 
«mundos posibles»), tambien aqui queremos introducir una abstrac
ci6n para el termino 'situaci6n comunicativa ': el concepto de con
lexto. Asi pues, la pragmatica se ocupa de las condiciones y reglas 
para la idoneidad de enunciados (0 actos de habla) para un contexto 
determinado; resumiendo: la pragmatica estudia las reladones entre 
tex/o y contexto. 

3.1.3 Si queremos discutir de manera sistematica las relaciones 
entre texto y contexto, evidentemente habremos de conocer la es/ruc
IUra conlextual ademas de poseer un conocimiento de La estructura 
textual. Tal y como ya expusimos anteriormente, el contexto es una 
abstracci6n de aquello que intuitivamente lIamariamos «situaci6n 
comunicativa». Ahora bien, i,que elementos de 1a situacion debere
mas incluir en nuestro concepro de contexto? La respuesta es senci
lIa: unicamente aquellos elementos que dcterminan sistematicamente 
la aceptacion (0 no), ellogro (0 fracaso) 0 la idoneidad (0 no) de los 
enunciados. Desde nuestro punto de vista lingUistico podemos preci
sar aun mas: se trata solo de los elementos que determinan sistema
ticamente 1a estructura y la interpretaci6n de los enunciados (textos 
cxpresados), 0 bien de elementos determinados por estos. La prag
matica se ocupa, pues, de la re1acion entre la estructura textual y los 
elementos de la situacion comunicativa sistematicamente Iigados a 
ella: todos estos elementos juntos forman el contexto. 

El hecho de que el hablante este constipado, cecee 0 sea pelirrojo 
no pertenece al contexto, aunque caracterice JU utilizacion ad hoc de 
la lengua. Pero no existen relaciones sistematicas que se apoyen en 
reg/as convencionales que soslengan que 'Ia propiedad de ser pelirro
jo' implique tal 0 cual tipo de construccion sintactica 0 interpreta
cion semantica . .) 

Las caracteristicas sistematicas de los procesos comunicativos, 
conforme las analizan 1a sociologia 0 la psicologfa, tampoco pertene
cen al contexto: p. ej., clase social. formacion escolar, inteligencia, 
retentiva. rapidez de lectura, motivaci6n, etc. Si bien todas estas 
drcunstancias ciertamente infh;yen en el proceso comunicativo, tam
poco aqui se trata de reg/as com'encionales aplicables a toda 1a 
comunidad comunicativa. AI fin y al c;abo, toda persona con una 

) En el presente libro se emplea a me-nudo el termino .,convenci6n .. y «convencio
nai .. en un sentido cientifico (y no con e l significado de .. tradicional pasado de moda .. ). 
1:-.1 concepto de comenci6n sc define como conccpto fundamental para oeras \(~rminos 
~'()mo "regia». "ley". «acuerdo ... "norma". t:tc. para un colecrivo social determlnado. 
P,na m,h dewlles. \ease LII.\ IS (1961<), 
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formaci6n 0 una retentiva determinadas debe conocer y aplicar las 
mismas condiciones y reglas cuando produce 0 comprende unos 
enunciados. Si este no fuera el caso, se rechazani el enunciado como 
no adecuado 0 no apropiado, de modo que la interacci6n fracasa. 

A este respecto, las reglas pragmaticas tienen las mismas caracte
risticas que las sintacticas y semanticas. En seguida veremos que no 
s610 los actos de habla estan sujetos a convenciones, sino que tam
bien 10 estan otras actividades sociales en distintos niveles y en 
diferentes ambitos (transito, conversaciones, visitas, etc.). 

Lo que sl pertenece al contexto, ademas del enunciado en si, son 
categorias como hablante y oyente, la acci6n que estos lIevan a cabo 
al producir un enunciado 0 bien a1 escucharlo, el sistema lingliistico 
que emplean 0 conocen, y especialmente aquello que conocen respec-
10 del acto de habla, 10 que con el persiguen y proyectan; tambien 
pertenecen al contexto las 'actitudes' mutuas de los hablantes (como 
el tipo de relaciones sociales entre los 'roles') y frente a los sistemas 
de normas, obligaciones y costumbres sociales, por cuanto 
estos elementos determinan de manera sistematica y convencional la 
estructura y la interpretaci6n del enunciado (en el sentido de reglas). 

Nuestra intenci6n en este capitulo no es dar una introducci6n 
completa a la pragmatica, sino que queremos ofrecer una evaluaci6n 
general de esta disciplina para dirigir la atenci6n sobre las particula
res caracteristicas pragmaticas de los lex/os y no unicamente de las 
frases. i,Que otras condiciones han de cumplirse para que un enun
ciado, que ya posee, segun se dijo, una estructura textual, cumpla 
ademas una funcion comunicativa adecuada y sea por ende aceptado 
por el interlocutor como correcto, apropiado 0 acertado? 

En primer lugar daremos una descripci6n de los distintos compo
nentes de un contexto, para luego relacionarlos con las caracteristi
cas de los textos. 

3.2 Accion e inleraccion 

3.2.1 Uno de los descubrimientos mas importantes de la moderna 
filosofia de la lengua, que aporta la base para el desarrollo de la 
pragmatica, consiste en el reconocimiento de que la utilizaci6n de la 
lengua no se reduce a producir un enunciado, sino que es a la vez la 
ejecuci6n de determinada accion social. Si por ejemplo, pronuncio la 
oraci6n Manana Ie devolvere las dos mil pesetas. no s6lo he expresado 
una oraci6n correctamente formada e interpretable, es decir, grama
tical, de la lengua castellana, sino que al mismo tiempo he hecho algo 
que comporta ciertas implicaciones sociales: p. ej., he prometido 
algo. Existen asi numerosas acciones que se Ilevan a cabo mediante 
la manifestaci6n de una frase 0 un texto, es decir: 'con' la lengua, 
amenazar, rogar, sostener, preguntar, aconsejar, denunciar, absolver, 
congratular, lamentar, etc. EI caracter social de este tipo de actos de 
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hahla se manifiesta, entre otros, en el hecho de que queremos modi
ficar el conocimiento, los deseos y eventual mente el comportamiento 
de nuestro interlocutor, asi como porque un acto de habla de esa 
indole conlleva ciertas obligaciones. Cuando doy mi palabra debo, en 
principio, atenerme a ella. Esto requiere que, al manifestar mi pro
mesa, sepa 0 bien tenga razones de peso para suponer que estare en 
condiciones de cumplirla. Tambien he de saber que mi interlocutor 
ticne un cierto interes en la acci6n que estoy a punto de prometer: el 
tam bien ha de oesear esta acci6n. Si este no fuera el caso, como por 
ejcmplo en una acci6n que anuncio mediante la enunciaci6n de la 
oraci6n: iManana Ie dan! una buena lunda!. no prometo nada, sino 
que expreso una amenaza 0 una advertencia. 

Asi como en semantica las oraciones (0 los textos) pueden ser 
'vcrdaderas' 0 'falsas', tam bien en pragmatica los actos de habla 
Dueden 'tener exito' 0 'fracasar' en un contexto concreto. La pragma
[lca se ocupa, entre otras cosas, de la formulaci6n de tales condicio-
11('.\ para el exito de los actos de habla. Como ya hemos visto antes, 
c~tas condiciones estan relacionadas con los conocimientos, los 
deseo~ y las obligaciones de los hablantes. 

3.2.2 Para conocer mejor las condiciones que hacen que unos actos 
de habla tengan, 0 no, exito, debemos saber mas sobre la accion en 
general. La teorfa de la accion proviene de la filosofia por 10 que, en 
primer lugar, introduciremos algunos conceptos fundamentales de la 
misma. 4 

Para ello partimos de la hip6tesis de que las acciones representan 
un determinado tipo de !;uce!ws. EI concepto de suceso se refiere, 
pues, a modificaci6n; por ejemplo, a la modificaci6n de un estado en 
otro, denominados respectivamente estado inicial y estado final. EI 
concepto de est ado nos 10 hemos de imaginar tan abstracto como el 
de «mundo posible», es decir: compuesto de una serie de objetos con 
determinadas caracteristicas y relaciones. Un suteso se produce cuan
do, en un determinado estado, se anaden 0 se suprimen objetos 0 

cuando los objetos adquieren otras propiedades 0 pasan a relacionar
sc entre SI de otra manera. Esta modificaci6n del estado es natural
mente una [unci6n del tiempo: el estado final de un suceso es 
posterior al estado inicial. Las modificaciones de los estados pueden 
ocurrir en varias fases sucesivas, es decir, a traves de una serie de 
cstados intermedios que duran un periodo de tiempo determinado. 
Si queremos referirnos a este tipo de series continuas de modificacio-

4 Para una (breve) introduccion a la teoria de la accion, vease VAN DIJK (1977 a); 
para la aplicaci6n en la pragmatica, vease VAN DIJK (1980 b). Esta teoria de la acci6n 
tiene su origen, entre otros, en los ambitos de la filosofia y de la logica filos6fica, 
como por ejemplo de VON WRIGHT (1967). Para introducciones apropiadas, vease 
CARE & LANDESMAN (comps.) (1968), WHITE (comp.) (1968) y BRINKLEY, BRONAUGH 

& M ARRAS (comps.) (1971). 
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nes de estados, sin tener especial mente en cuenta un estado inicial 0 

final, hablaremos de proceSOJ. De esta rnanera, 'Hover' es un deter
minado tipo de proceso, mientras que 'comenzar allover' 0 'dejar de 
1I0ver' es un suceso. Cuando una taza cae al suelo desde la mesa 
hablamos de un suceso, porque no ponemos una atencion especial en 
las distintas fases intermedias, sino que unieamente nos preocupamos 
por la modificaci6n del estado 'taza sobre la mesa' en 'taza en el 
suelo' y todo se caracteriza por la expresion 'caer (at suelo)'. En un 
nivel de abstracci6n superior, 1a modificacion dentro de un suceso 0 

un proceso vuelve a ser un suceso, 
Si una accion es un tipo especial de suceso, tarn bien debeni tener 

un papel importante la 'modificaci6n del estado' en las acciones. De 
hecho esto es asi. Cuando hacemoJ algo sabemos que, por regla 
general, se produce una modificaci6n del estado de nuestro cuerpo: 
movemos brazos y piernas cuando abrimos una puerta 0 cogemos 
una pelota. Con la palabra 'hacer' queremos indicar, en la mayo ria 
de l6s casos, unas modificaciones del cuerpo que son 'externas' 
(vis.ibles 0 perceptibles de alguna manera) y que en principio pode
mos contro/ar. es decir que dominamos su cornienzo, su transcurso y 
su final. Naturalmente, un ataque al corazon tambien supone una 
modificacion del estado de nuestro cuerpo, pero en circunstancias 
normales no podemos controlar este tipo de sucesos 0 procesos. Por 
eso tampoeo podemos Hamar aceiones aquellas modificaciones del 
cuerpo que otros provocan en nosotros (cuando nos levantan del 
suelo, por ejernplo) 0 que realizamos durante el sueno, cuando no 
somos conscientes de elias. EI control de las modificaciones corpora
les requiere que seamos conscienfe!-.' de estas acciones. Aunque poda
mos controlar, en principio, otras rnodificaciones corporales (p. ej., 
si guinamos un ojo, si movemos los dedos de los pies, etc.), no 
siempre ejercemos este control conscientemente. En general tampoco 
lIamamos acciones estas modificaciones del cuerpo. Sin embargo, ya 
que no se puede poner en duda que hacemoJ a1go al guifiar el ojo, 
mover los dedos de los pies 0 girar 0 bajar 1a cabeza, aun cuando no 
seamos conscientes de eHo, denominaremos tales modificaciones del 
estado del cuerpo, en principio controlables, un hacer. 

Dado que un hacer unicamente puede tener lugar en una situacion 
en la que el (auto-)control 0 la controlabilidad son importantes, no 
se trata solo de un 'cuerpo', sino de una persona y un jujelo. Para 
simplificar supondremos que s610 los seres humanos vivos pueden 
ser personas, aun cuando pueda aceptarse que tambien muchos 
ani males son 'conscientes' de su hacer y capaces de controlarlo. 

3.2.3 Para la caracterizacion del hacer humane acabamos de em
plear algunos'conceptos que provienen del ambito mental 0 cognitivo~ 
como conciencia, controlar, etc. Estos conceptos son indispensables 
para una definicion satisfactoria del concepto de accion. La diferen
cia tipica entre el hacer 'guifiar los ojos' y la accion ~guiiiarie el ojo a 
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alguien' se manifiesta entonces tambien por la circunstancia de que, 
en la accion, llevamos a cabo un hacer determinado de una manera 
consciente y controlada. En otras palabras: cuando lIevamos a cabo 
una acdon tenemos eI praposila 0 la intencion de ejecutar un hacer. 
Para eludir en parte los problemas cognitivos y filosoficos mas 
importantes que aqui se nos presentan y que no tienen una solucion 
simple, caracterizaremos una accion simplemente como la combina
cion de una intencion y un hacer. Algunos tipos de haceres son tan 
complicados que ni siquiera pueden tener lugar sin el control mental 
de una intencion, como la compra de un libro 0 el pedir una cerveza 
en la taberna: par regia general estas acciones no pueden producirse 
'por casualidad'. Por otro lado, tropezar es tipicamente un hacer 0 

incluso un mero suceso con nuestro cuerpo, ya que par 10 comun no 
tenemos la intencion de tropezar. Tanto en la hica como en la 
filoso/fa del derecha siempre es importante que en principio seamos 
re,\pansables de nuestras acciones, precisamente porque son conscien
tes, controlables e intencionadas. 

Aqua no necesitamos seguir analizando el significado de las Hinten
ciones». Suponemos que se trata de determinados estados mentales 0 

sucesos que se refieren al hacer posterior de una persona. En este 
<.;cntido se las puede comparar con un plan 0 un programa ('so/,wa
re') que se neccsita para activar y coordinar musculos, organos, etc. 
(,Iwrdll'are'). segun unos modelos mas 0 menos estables. 

Otro elemento fundamental de las acciones es que no las llevamos 
a cabo sin mas, 'solo porque si', sino para conseguir con ello alguna 
alro cosa. Mientras llevamos a cabo una accion perseguimos determi
nada /inalidad. tenemos fijado un abjeliva 0 determinado proposito. 
EI concepto de «proposito» implica que debemos distinguir entre 
propositos e intenciones. Una intencion se refiere unicamente a la 
ejecucion de un hacer. mientras que un proposito se refiere a la 
funci6n que este hacer 0 esta accion puedan tener. Puedo Ilevar a 
cabo conscientemente 1a accion de iguinar los ojos' aun cuando no 
pretenda hacerle ninguna senal a otra persona, La accion de 'abrir 
una puerta' la realizo para entrar 0 salir. Por eso, la mayo ria de 
nuestras acciones esta 'embutida' en un proposito. Un prop6sito de 
este tipo se refiere, pues, al estadoo suceso que queremos a desea
mos causar con 0 a traves de nuestra accion. Un estado 0 un suceso 
que nos proponiamos debe haber sido causado por nuestra accion, 
concepto este con el que ya nos habiamos encontrado en la semantica. 

3.2.4 Ahara podemos describir mejor el concepto central del logro 
o exila de las acciones. Considerada por separado, una accion ha 
salido bien cuando el estado final del hacer coincide con el estado 
final intencionado. y ha fracasado 0 no se ha conseguido cuando este 
no es el caso. Si tenemos el proposito de levantar una piedra y 
nuestro hacer consiste en mantener la piedra levantada en el aire, 
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habremos logrado la acci6n de levantar. Por eso Ilamaremos tambien 
resultado al estado final de la accion. 

Sin embargo, ya que por regia general queremos conseguir con 
nuestras acciones algo mas que llevarlas a cabo, podemos hablar 
tambien del logro de una accion si con ella hemos hecho realidad 
nuestros propositos. Asi puedo ser capaz de ejecutar la accion de 
silbar, no consiguiendo no obstante el suceso que me habia propues
to, como el de despertar a un amigo. Con frecuencia decimos que se 
ha logrado una accion en este sentido cuando realiza un fin determi
nado, es decir: cuando el resultado provoca determinada consecuen
cia. por ejemplo, cuando se tala un arbol 0 se convence de algo a 
una persona. 

Por otro lado existe toda una serie de acciones que ejecutamos sin 
un fin especial (es decir, no solo para satisfacer deseos 0 necesida
des), tales como pasear, bailar, cantar. En estas aceiones, proposito 
e intencion coinciden, el objetivo y el resultado son 10 mismo. Sin 
embargo, las aceiones tambien pueden (ener exifo por casualidad. 
cuando eonseguimos el resultado que teniamos (Cen mente», pero no 
como eonsecuencia de nuestra aceion: el amigo puede despertarse. 
pero no porque yo silbe sino porque las gallinas cacarean al haberse 
despertado por mi silbido. Tampoco se puede hablar de haber ejeeu
tado la accion de 'reparar', si por casualidad he tocado el cable 
correcto del motor de mi cache. Por fin tam bien hay que observar 
que muchas acciones implican una modificaci6n simultanea del esta
do de otros objetos, p. ej., cuando abro una puerta. Si esta modifi
cadon del estado de otro objeto cae bajo el control de quien actua 
(e\ agenfe), la modificacion del estado perteneceni tambicn al hacer 
y, por tanto, a la accion. De todas [ormas, los fines son s610 una 
consecuencia indirecta de nuestro hacer y por ello se sustraen, en 
principia, a nuestro control (cuando no se trate nueva mente a su vez 
de aceiones como cuando abro una puerta para poder entrar en una 
habitacion). 

3.2.5 Al comer, construir una casa 0 ir en coche se puede observar 
facilmente que en la mayoria de los casos las acciones se componen 
de varias acciones (basicas). Esto suele significar que el estado final 
de una accion parcial es el requisito previo para el logro de Ia 
siguiente aceion. En ese caso hablamos de acciones parciales necesa
rias. En otros casos se tendran que ejeeutar varias acciones a un 
mismo tiempo para eonseguir un resultado determinado. Incluso en 
este caso se puede distinguir entre acciones necesarias y no necesa
rias (posibles, opcionales). Una accion eompuesta se da por lograda 
cuando el resultado, es decir, el fin, coincida con la intencion global. 
es decir, con el objetivo del agente. 

Con esto hemos llegado a un punto de la descripeion de la accion 
que reeuerda la deseripcion de oraciones y textos compuestos, que 
tienen un significado tanto 'local' como 'global'. Ademas de las 
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intenciones locales para las acciones particulares, damos tambien 
por supuesto la presencia de una intenci6n y un proposito globales 
previos. Llamaremos plan esta intencion global. Un plan coordina el 
decurso de todas las acciones particulares con vistas a determinado 
resultado final que ha de lograrse. Hay que hacer hincapie en que 
tambien una accion compuesta vale como una sola accion, a saber, 
en relacion con nuestra percepcion, descripcion 0 interpretacion de 
esta accion. A este respecto consideramos el fumar en pipa como 
una accion, aun cuando se compone de distintas acciones parciales: 
'llenar" 'encender\ 'dar una fumada', etc. Contrariamente a las 
acciones compuestas, las acciones parciales adoptan, en una serie de 
acciones 0 secuencia de acciones, un papel 0 una funcion independien
tes para la percepcion, descripcion 0 interpretacion, como en la 
secuencia 'llegar a casa" 'colgar el abrigo\ 'sacar una cerveza de 1a 
nevera', 'encender una pipa'. En estos casos, no hace falta que una 
accion precedente sea el requisito previo (necesario 0 habitual) para 
1a accion siguiente, por 10 que tampoco tiene por que existir una 
intencion global. Cuando una serie de acciones posee una intencion 
global y un fin global de este tipo, decimos que la serie Hene una 
macroestructura. De ahi que las acciones complicadas (construir una 
casa 0 viajar a Nueva York) puedan denominarse acciones globales 
o macroacciones. 

Al otro lado del espectro distinguimos como acciones basicas 0 
acciones simples aquellas que pueden ejecutarse de manera indepen
diente y que como tales pueden interpretarse convencionalmente. 
As!, por ejemplo agitar la mana es una accion basica con una 
funci6n (p. ej. social) especial, mientras que el movimiento del brazo 
solamente es un hacer: tengo la intencion de saludar, pero no la de 
mover mi brazo. 

Vamos a establecer un nuevo parale10 con la estructura de enun
ciados lingiHsticos: una accion basica se puede comparar con un 
morfema (0 'palabra'), ya que es la unidad de accion minima con un 
significado 0 una [unci6n convencionales, pero en general solo tiene 
lugar en eJ marco (solo tiene una funci6n en el marco) de una acci6n 
(compuesta 0 no) que tenga determinada finalidad 0 intenci6n~ bajar 
el pica porte es una acci6n basica que es parte integrante de la simple 
accion de abrir una puerta, que a su vez puede ser parte de una 
accion compuesta de 'eotrar' 0 'salir', y esta ultima a su vez puede 
querer representar un microcomponente de la macroaccion de 'em
prender un viaje de vacaciones·. 

3.2.6 De esta caracterizaci6n de ningun modo exhaustiva del con
cepto de accion se puede deducir que la~ acciones son de tipo 
intencional. Como tales, no son perceptibles 0 identificables como 
par ejemplo un hacer. Se trata de unidades que, para la percepcion 
y la comprension, se basan en la interpretacion de un hacer, p'erfec
tamente comparables coo los significados. los cuales tambien consti-
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tuyen una interpretacion, a saber, de sonidos del habla con una 
estructura convencionaL determinada. Cuando se percibe, interpreta 
y describe una accion, se atribuye esta accion a alguien~ haciendo 
una suposicion sobre las intenciones y los objetivos del agente. 
Cuando yeo a alguien realizando un hacer, por ejemplo: escribir su 
firma, puedo interpretar este hacer como la accion de 'terminar una 
carta', pero tam bien como la de 'cerrar un contrato' 0 'comprar una 
casa. Por eso, un hacer puede provocar varias interpretaciones, por 
10 que, sin mas, podemos entender erroneamente a otras personas si 
no .conocemos sus intenciones. Tambien aqui vuelve a hacerse paten
te la influencia de las convenciones: al observar a aJguien que baja 
un picaporte suponemos que quiere abrir la puerta, es decir, que 
quiere entrar 0 salir. 

3.2.7 En 10 referente a Ja descripci6n de condiciones mentales para 
las acciones aun no hemos Uegado 'mas alia' de los propositos y las 
intenciones; sin embargo, normalmente s610 realizamos aceiones 
basadas en una decision mental que constituye Ia 'conclusion' de una 
argumentacion 0 motivacion mental, con nuestro conocimiento sobre 
el mundo y nuestros deseos y preferencias aplicados como 'premisas', 
Al abrir una puerta respondemos a una decision (en este caso casi 
inconsciente 0 automatica) debida a nuestro conocimiento de que las 
puertas pueden abrirse y que mediante este acto se puede entrar 0 

salir de una habitaci6n 0 casa, 0 a nuestro deseo de entrar 0 salir. 
Sin embargo, muchos de nuestros deseos no llevan a la formad6n de 
intenciones, porque sabemos que mediante nuestro hacer tampoco 
las podremos realizar 0 que estas acdones serian incompatibles con 
Jas de otras personas y sus deseos 0 con J08 deseos de Ia comunidad 
(normas, leyes). 

Para formar una intencion racional resulta necesario poseer un 
cierto conocimiento previa sabre las posibles consecuencias, sobre el 
ambito de las acc;ones. es decir, sabre la cantidad de acciones que en 
principio podemos llevar a cabo, y sabre las propiedades del mundo 
al que referimos nuestra accion (par eso seguramente no intentare
mos levantar una casa con la mano). 

3.2.8 Finalmente aun hemos de distinguir entre acciones que no 
realizan modificaciones en el mundo, sino que, a1 contrario, evilan 0 

hacen cesar la modificacion, p. ej., contener a una persona 0 aparar 
un vaso que se esta cayendo, de manera que sin nuestra intervencion 
el suceso 0 la accion podrian haber tenido lugar, as! como en las 
acciones anteriormente descritas un suceso de este tipo no habria 
tenido lugar si no hubieramos intervenido. Toda acci6n posee este 
elemento ·contrafactico'. 

Tambien el no·hacer puede ser lnterpretado como una acdon 
(como un 4dejar que ocurra'), si nuestro no-hacer es intencional y si 
normalmente realizariamos 0 deberiamos realizar la accion. En este 
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caso modificamos nuestras costumbres u obligaciones, pero seguimos 
siendo responsables de estas acciones 'negativas'. 

3.2.9 No solo la actuacion es caracteristica del comportamiento 
humano, sino, sobre todo, la aClUacion social, la inreraccion. que se 
define como una serie de acciones en las que varias personas se ven 
implicadas alternativa 0 simultaneamente como agentes. Al Jado de 
los requisitos previos ya mencionados para el buen logro de las 
acciones se impone tambi<~n una serie de requisitos sociales, a saber, 
convenciones de distinta especie. 

En consonaneia con la definicion para eJ logro de una accion 
podemos decir ahora que una interaccion es exitosa cuando eI resuI
tado coincide con las intenciones de las personas en euestion. En la 
realidad, esta idea se complica todavia mucho mas: las personas en 
cuestion pueden tener la misma intenci6n (p. ej., cambiar una mesa 
de sitio), intenciones distintas (p. ej., A, 0 bien B, gana aJ ajedrez), 
las mismas 0 distintas intend ones, pero distintos 0 bien los mismos 
propositos (p. ej.: A va al cine con B: A quiere distraerse, B quiere 
ver una pelicula determinada), Asi pues, la condicion previa para el 
logro de una interaccion es que tengamos, como minimo, un acceso 
parcial al conocimiento, los deseos, las intendones y los prop6sitos 
de nuestros interlocUlores. Los interactuantes no solo pueden lIevar 
a cabo juntos fa misma accion, sino tambien simultanea 0 sucesiva
mente. Cada uno tam bien puede realizar una accion parcial de una 
accton compuesta 0 bien una macroaccion (p. ej., la eonstruecion de 
una casa). Si las intenciones y los objetivos son diferentes, 0 bien 
contrarios, A podnl llevar a cabo acciones con el fin de evitar las 
acciones de B. At reves, A puede reaJizar meras acciones auxiliares 
para la accion de B (A ayuda a B), a saber, aeciones que neven a1 
logro de las acciones (parciales) de B, sin que el propio A tenga 1a 
intendon de B de eonseguir un resultado determinado 0 un objetivo 
final. Orras acciones se definen exclusivamente como interacciones y 
solo pueden realizarse con varias personas (casarse, despedir a al
guien), aun cuando las demas personas no siempre esten de acuerdo, 
es decir: no tengan la misma inteneion. 

La sucesiOn de acciones en la interaccion puede sujetarse a reg/as 
convenciona/es. Una accion a de A puede volver necesaria una aceion 
b de BI como el saludo y su devolucion, hacer regalos y agradecer eJ 
presente, violar las normas de 1a circulacion y extender una multa, 
preguncar y contestar. En estos ejemplos hay que observar que 
determinados interactuantes asumen determinados pape/es 0 funcio
nes: un cientifico no puede penalizar una infraccion, sino unicamente 
un policia. Por 10 tanto, una funci6n se puede definir como un 
conjunto de acciones posibles dentro del ambito de accion social de 
la persona que dispone de esta funcion. 

Por ultimo deberiamos aludir a la diferencia entre las interaecio
nes de personas, insliluciones 0 personas e instituciones. Por ejemplo, 
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puedo hacer una peticion a una institucion, esta me puede despedir, 
y las instituciones pueden apoyarse mutuamente 0 competir unas 
con otras. Tambien aqui los deseos, las preferencias, las decisiones, 
las intenciones y los propositos tienen su papel, y la diferencia 
consiste a menudo en que lodos estos faclores son explicitados, de 
modo que los miembros y los afectados los conocen. 

3.2.10 Esta breve disertacion sobre conceptos como aeeion e inter
aceion no solo nos ha side neeesaria para la comprension de los 
aetos de habla, sino tambien para el conocimiento provisional de 1a 
importancia de los actos de habla para la interaccion social en 
general; a la vez hemos sentado la base para el analisis del papel de 
los textos en la sociedad, que sera ampliado en el capitulo 7. 

3.3 Aetos de habla e interaccion eomunicativa 

3.3.1 Segun la descripei6n del concepto de accion, los aetos de 
habla son realmente acciones: haeemos algo, a sa ber, producimos una 
serie de sonidos 0 signos ortograficos que, como enunciado de una 
Iengua determinada, tienen una forma conveneional reconocible, y 
adem as ejecutamos este haeer con una intencion correspondiente 
determinada, dado que normalmente no nos pronunciamos en con
tra de nuestra voluntad y sabemos controlar nuestra lengua. No 
obstante, los enunciados lingiiisticos poseen una serie de caracteristi
cas especiales. Para crnpezar, se trata casi siempre de enunciaciones 
compuestas: producimos varios sonidos que se organizan en grupos 
de sonidos sobre la base de regias (gramaticales) convencionales para 
formas y combinaciones de sonidos y grupos de sonidos. Esta orga
nizacion tiene Iugar simultaneamente en distintos niveles. Mediante 
la produeci6n de sonidos realizamos simultaneamente acciones fono
logicas, morfol6gicas y sintacticas compuestas. Aunque no seamos 
conscientes de todas estas acciones al hablar, en principio son con
trolables (podemos actualizar [onemas y morfemas individuales, de 
entre varias construeeiones sint,}cticas podemos elegir una posibili
dad). Puesto que aqui se trata de acciones compuestas, poseemos un 
plan mas 0 menos consciente para la ejecuci6n de esta accion deno
minada acto del hobla (Ioculionary aCI). Por 10 demas, obtenemos 
una acci6n de orden superior, que ejecutamos mediante la realizaci6n 
de un acto del habla, un acto de significacion 0 accion ~\'emdntica: con 
nuestra enunciaci6n lingiiistica expresamos un determinado significa
do, con 10 cual podcmos realizar ademas una accion referencial: 
hacemos ref~rencia a un objeto concreto, Ie atribuimos determinada 
propiedad y de esta manera creamos una conexi on entre el enuncia
do y una serie de hechos. Por regIa general. tales acciones semanticas 
son conscientcs: sabemos '10' que decimos, y 10 conlrolamos precisa
mente a traves de la forma del enunciado. 



91 PRAGMATlCA 

3.3.2 Si seguimos constatando hasta que punto este tipo de aetos 
de habia y de acciones semanticas tambien tiene un objelivo determi
nado, ,llegamos automaticamente a la pragmatica. Por tanto, habre
mos de preguntarnos en que medida los actos de habla son capaces 
de provocar modificaciones, sobre todo en otras personas. Cuando 
manifestamos algo, evidentemente tenemos. en la mayoda de los 
casos, la intenci6n de que aquellos que nos oyen 0 leen, interpreten 
este 'hacer' como un acto de habia segun las mismas reglas conven
cionaJes. Bien mirado, en el fonda pretendemos que el oyente de al 
enunciado el mismo significado y la misma referenda que intentaba
mos expresar. Queremos ser «comprendidos» (captados). EI acto de 
habla se ha conseguido si, de acuerdo con nuestros propositos, 
modificamos los conocimientos del oyente, es decir: que el sepa que 
hablamos, que manifestamos este texto y que con ello expresamos un 
significado determinado aludiendo a algo determinado. 

En suma, los actos de habIa tienen propositos mas extensos de 
tipo mas especificamente pragmcitico. Al remitir a una circunstancia 
en particular nuestra intendon puede ser, por ejemplo, que el oyente 
sepa que esta circunstancia existe en un mundo determinado. Quere
mos informar al oyente de algo. Llamaremos aseveracion un acto de 
habia que tiene la intencion de informar al oyente de algo. Este acto 
de habta dara resultado si realmente el oyente ampIia sus conocimien
tos segun nuestras intenciones, 0 mejor dicho: si el oyente compren
de en sentido estricto que nuestra intendon es la de informarlo de 
algo. Aun cuando no nos crea, habremos aseverado un hecho. Fuera 
de la interpretacion correcta de nuestros propositos no incluiremos 
otras acciones del oyente en el verdadero acto de habIa, aunque 
existan varios actos de habla que implican que el oyente tambien 
realice una acci6n (p. ej .• ser persuadido). Contrariamente a los ya 
mencionados actos de habla. que en ingles se lIaman «,speech aClS., 0 

«(illocufionory aCls>,. estas acciones se denominan «perloculionary 
acls.).' 

3.3.3 Cada modalidad de acto de habla dispone de sus propias 
condiciones convendonales gracias a las cuales una acci6n da resul
tado. Para realizar un acto de aseveraci6n se requieren ciertos co no
cimientos: si no sabemos que 10 que ocurre es p, no podremos 
comunicar nada al respecto, a no ser que minfamos. La condidon 
para mentir sera, pues, que digamos que ocurre p, pero sepamos que 

5 La diferencia entre perloculionary e i/JocUlionary acts (p. ej.: convencer versus 
recomendar), considerada por AUSTIN (1962) Y SEARLE (1969) ha causado gran 
sensaci6n. El quid de la cuesti6n se plantea a partir de la pregunta de si las consecuen
das posibles de un acto de habla deben 0 no incluirse en 1a definicion, es decir: en las 
condiciones 0 requisitos del acto de habla. Por ejemplo, en un perloculionary ac1 
tam bien se provoca en et oyente una modificaci6n (mental), de acuerdo con las 
intendanes del hablante y como consecuencia de un iIIoculionary act (accion 
linguistica ). 
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ocurre,.., p. con 1a intenci6n de conseguir que el oyente piense que 81 
ocurre p. 

Para la acei6n de una promesa (p. ej., formulando la oraci6n: 
Manana Ie viJitan?) importan otras condiciones: el hablante tiene que 
saber que podro hacer una visita al dia siguiente, debe planeal' 
verdaderamente (tener la intenci6n de) hacer la visita, tiene que 
saber que eI oyente est a interesado en que se 10 visite, etc. 

Podemos darle habilmente un consejo a alguien si queremos que 
haga 0 deje de hacer una acci6n concreta, si damos por supuesto que 
no realiza la acci6n por sus propios motivos, si suponemos que la 
acci6n recomendada es de interes para el oyente y si ademas tenemos 
el dereeho 0 la autoridad de juzgar sobre 10 que eI oyente debe 0 no 
hacer en un campo determinado (p. ej.: en Iingtiistica, jardineria. 
coeina). De ella se desprende que tales presuposiciones 0 condiciones 
nos permiten clasificar diversos actos de habla: al dar un consejo, 
pedir un favor, dar una orden, el enunciado se refiere a una acci6n 
futura deseada del oyente, y al hacer una promesa, amenazar 0 

aceptar se refiere a una acci6n futura del hablante. Con una asevera
ci6n, una comunieaci6n, una explicaci6n y unas instrucciones de 
manejo el hablante quiere informar. 

A partir de los pocos ejemplos que aqua se exponen resulta que 
todas las condiciones pueden ser definidas mediante una serie de 
conceptos, denominados primitivos (su significado se supone conoci
do): p. ej.: conocimiento, voluntad 0 preferencia. creencia 0 fe, in ten
cion, ob/igaci6n y posicion (po ej., autoridad) del hablante y el oyente. 
Es muy posible que se necesiten mas conceptos primitivos. 

3.3.4 En general, los interlocutores de una conversaci6n no son 
pasivos -a exeepeion de las manifestaeiones publicadas, los discur-
50S, las conferencias, etc.- sino que tambien adoptaran el papel del 
hablante para que pueda tener lugar una interaccion linguistica. La 
interacci6n resulta de una serie de actos de habla de diferentes 
interlocutores, ordenados, entre otras cosas, segun unas reglas con
vencionales. AI igual que las interacciones en general, tambien en el 
caso de los aetos de habla debe coincidir el estado final de un acto 
con las condiciones iniciales del siguiente. Para las comunieaciones 
rige la condici6n bastante trivial de que en general no aseveramos la 
misma cosa dos veces seguidas: el resultado de la primera asevera
cion tiene por consecuencia que el oyente ya sabe p, y como nosotros 
10 hemos de suponer 0 de saber, la aseveraci6n repetida de p no es 
correcta. Si congratulamos a alguien, estamos creando un ligero 
compromiso al oyente para que nos 10 agradezca. Las condiciones 
que determin.an la interacci6n no son lingtiisticas en estos casas 
(pragmaticos). sino que mas bien se fundamentan en normas de 
comportamiento mucho mas generales, p. ej.: las de la cortesfa. 

3.3.5 Por consiguiente, se puede decir que los aetos de habla deben 
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cumplir en general ciertos principios de cooperation que cuidan del 
decurso optimo de la interacci6n linguistica. 6 Es decir: partimos de 
la base de que alguien dice la verdad, damos todas las informaciones 
deseadas, no muchas menos, pero tam poco muchas mas, nuestro 
enunciado se refiere a) tema de conversaci6n (como ya se habia 
definido anteriormente para los textos), y no somos ni demasiado 
parcos ni demasiado prolijos. En cuanto estos vagos principios se 
quiebren, se produce un eJecto especial para eI que tambien existen 
determinadas reglas convencionales. Asi por ejemplo puedo expresar 
mediante una respuesta que no viene al caso, que no tengo ganas de 
hablar de un determinado asunto. 

3.4 Texto y contexto 

3.4.1 El concepto de «contexto" se caracteriza como la reconstruc
cion te6rica de una serie de rasgos de una situacion comunicativa, a 
saber, de aquellos rasgas que son parte integrante de las condiciones 
que hacen que los enunciados, den resultados como actos de habla. 
EI objetivo de la pragmcitica es formular estas condiciones, es decir: 
indicar que vinculaci6n existe entre los enunciados y este contexto. Y 
puesto que describimos los enunciados teoricamente como textos, se 
trata aqui de la especificacion de las relaciones entre texto y contexlO. 
Estas relaciones se extienden en ambas direcciones: por un lado, 
ciertos rasgos textuales pueden "expresar' 0 incluso constituir aspec
tos del contexto, y por otro, la estructura del contexto determina, 
hasta un cierto grado, de que rasgos deben disponer los textos para 
ser aceptables -como enunciado- en el contexto. Estas considera
ciones todavia muy generales se concretaran ahora mediante una 
serie de ejemplos. 

3.4.2 En primer lugar hay una serie de relaciones entre la oracion 
(texto) y el contexto que aim se adscriben al campo de la semantica, 
la semanliea contextual, a saber, las expresiones indiciales. 7 Se trata 
de expresiones que remiten a componentes del contexto comunicati
vo (a el Ie deben su interpretacion), p. ej.: hablante, oyente, momen
to de la manifestaci6n, lugar, etc. Esto significa que estas expresiones 
tienen cada vez un referente distinto segun el contexto (cambiante). 
Son expresiones indiciales: yo, fU. aqui. alii (todos los compuestos 

6 Estos principios elementales de cooperacion social se encuentran. entre otros, en 
GRICE ( 1967). 

7 Para la «semantica contextual». vease la nota 20 del capitulo anterior. Las 
expresiones deicticas 0 indexicales remiten a determinados asp~ctos del contexto 
comunicativo. p. ej .• al hablante (Yo), al oyente (11.1, . Vd). al tiempo (ahora. hoy). al 
lugar (aquf. allf. etc.). Estos elementos contextuales tambien determinan el valor de 
verdad de una oraci6n. 
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con aqui y alii como hasla aqui. desde alii, etc.), y tambien ahara. 
hoy, ayer, manana y los articulos y pronombres demostrativos el, la, 
10. este. eS/a, eslo. aquel, aquella, aquello, etc. Tambien mediante los 
tiempos verbales (presente, etc.) se crean relaciones con el contexto 
actual; si digo: Pedro estti enfermo. la oracian es cierta en el momen
to en que la digo, y probablemente seria falsa si la hubiera pronun
ciado una semana antes. Dc esta manera tambien se define el pasado 
y el futuro en reladan al AHORA del contexto comunicativo. En 
todos estos casos se trata de relaciones referenciales, por muy espe
dales que sean, por 10 que su amllisis Ie corresponde a la semfmtica. 

3.4.3 Tanto las relaciones semanticas como las pragmaticas entre 
texto y contexto forman los denominados verb os performalivos. II 
como por ejemplo prome/cr. ordena,.. lI(,()Il.Hjal'. etc. Sl' tr~lt,L pUl~~, de 
verbo~ que en 1<1 primera per~ona dd singular y dd plural dd prc~en
te pueden formar oraciones performativas. es decir: oraciones que se 
interpretan como las acciones que se lIevan a cabo -en un contexto 
adecuado- debido a la enuneiacion de las oraciones. Si digo: Te 
recomiendo que escribas una carta al minislro. el pronunciar la ora
cian es a la vez una recomendacion (si el contexto es apropiado: si 
esa es realmente mi intencian, si el contenido de la recomendaeion es 
de interes del oyente. etc.). Naturalmente, esto solo tiene sentido si el 
verbo esta en primera persona (es,decir que remite af hablante) y en 
presente (0 sea que remite al AHORA del contexto). La oracian: Pero 
si yo Ie habfa recomendado ... , no es una recomendacion, sino mas 
bien una constatacion 0 incluso un reproche. Lo mismo sirve para EI 
te recomiendal il Ie ha recomendado .... que es una comunicacion de 
tipo especial. En los ultimos ejemplos, aSI como en todos los verbos 
que remiten a un acto de habla, se trala de la descripcion de un acto 
de habla y no del hacer de un acto de habla como en las frases 
performativas. 

3.4.4 La observaci6n de los actos de habla no puede coincidir sin 
mas con una observacion (semantica) de los significados de verbos 
como ·prometer" 'rogar" 'amenazar' y 'congratular', que remiten a 
aetos de habla. '> En primer lugar existe una serie de actos de habla 

~ Para el analisis de los verbos per[ormativos, vease G ROF.NENDUK & S TOKHOF 

(1976) y sus refercncias bibliogrMicas. 
9 Con frecuencia se ha intentado reducir determinado~ aspectos pragmatiCos a un 

amllisis sintaclico 0 semantico (SADO(,K (1975) y LE:wIS (1970), suponiendose que eI 
acto de habla correspondiente eslaria ya suficientemente representado por un verba 
performativo ('te prometo que manana vendre' en lugar d~ 'vendre manana'). Si bien 
de esla manera puede justilicarse una serie de aspectos pragmalicos, esta reduccion 
propuesta no resulta adecuada por muchas otras razones. Lo mas razonable es 
elaborar un nivel independiente del analisis pragmatico ':I ligarlo sistem{uicamente con 
la sintaxis y la semanlica, para poder dar una explicacion de diferentes fen6menos 
lingiiislicos. Para una discusion amplia de este problema. vease VAN DIJK (1980 b). 
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que no se Bevan a cabo mediante la pronunciaci6n del verba explici
to. Si bien decimas jCuidado con el coche! no diremos iTe aviso, len 
cuidado con el cache! En muchos casas tambien se puede prescindir 
del verba y sin embargo Ilevar a cabo el acto de habIa: Manana te 
devolvere el dinero. a bien Yo escribiria una carta 01 ministro, que son 
una promesa y un consejo, respectivamente. 

Los verbas en cuesti6n tampoco se usan en actos de hob/a indirec
lOS, 10 es decir, en expresiones que a Ia primera interpretaci6n apare
cen como una acci6n Ai. pero a la segunda, como una acci6n Ai- Si, 
par cjemplo, un padre Ie dice a su hijo que vuelve a casa con los 
zapatos sucios: jAcabo de fregar el suelo!. no solo se trata de una 
informaci6n, sino a la vez de una amenaza a de un ruego. En general 
solemos expresar las peticiones corteses de una manera indirecta: 
iPuede alcanzarme '10 reviSla? t,'Podria ayudarme un momenta? ;,Le 
importarfa correrse un poco? En ninguno de estos casos el hablante 
(solo) quiere saber si el oyente puede, quiere 0 tiene algun inconve
niente en hacer algo. EI hablante unicamente pretende que el oyente 
haga algo, y la acci6n indirecta se efectua en tanto que el hablante 
expresa una condici6n previa (necesaria) a la accion deseada. 

3.4.5 EI hecho de que la oracion (texto) y el contexto esten ligados 
sistematicamente entre si, resulta de las relaciones entre el significado 
de una oracion y las condiciones para el logro de los actos de habla. 
Una de las condiciones de la promesa es que el hablante tenga la 
intenci6n de realizar una acci6n en el futuro a favor del oyente. En 
la mayoria de las promesas, esta "acci6n futura' se expresa explicita
mente: Manana Ie hare una visita. A la inversa, un oyente que 
escucha una frase con un significado de este tipo, puede deducir, 
junto con mas informacion del mismo contexto, que el hablante le 
promete alguna cosa. Por eso una oraci6n como Ayer eslUve en el 
cine. por regIa genera) no puede funcionar como promesa. Tambien 
una oraci6n que remite a una accion futura del oyente (Par que no 
me das un beso, por que no me traes el libro manana, etc.), se 
interpretara segun el contexto como una peticion, una orden 0 una 
recomendacion. 

3.4.6 Uno de los factores centrales que determinan las caracteristi
cas pragmaticas de los enunciados, es el conocimiento (0 la creencia) 
del hablante, tanto del 'mundo' en general como tambien del con
texto y, en especial, del oyente en particular. Si digo: Pedro quiztis 
este enfermo. comunico alga. Sin embargo, esta comunicaci6n tan 
s610 es correcta si no se 5i Pedro esta enfermo (0 no ).Il Lo que Sl he 
de saber es la posibilidad de que podria estar enfermo. En terminos 

to Para el concepto .. acto de habJa indirecto,., vease SI:ARU (1975) '::I FRANCK 
(1975). 

II Para el termino "correcci6n". vease nota 19 del capitulo anterior. 
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semanticos: desde mi punto de vista, y pOl' 10 que yo se, existe un 
mundo posible en el que Pedro esta enfermo. Si uso las palabras 
necesario 0 seguro, Pedro debera estar enfermo en todos los mundos 
posibles que coinciden con 10 que yo Set Tales condiciones sirven en 
general para todas las expresiones modales. como por ejemplo seguro 
y probablemente y para todos los verbos modales (Podria estar 
enfermo). 

3.4.7 Como ultima de la serie de expresiones que sefializan relacio
nes tipicas entre enunciado y contexto pragmatico, citaremos las 
denominadas par/feu/as pragnuilicas. que se cmplean rnuy a menudo 
en idiomas como el aleman, el ruso, el neerlandes y el griego [T.: 
pero mucho menos es castellano l12 Dificilmente se puede hablar de 
un 'significado' rijo, sino qut: mas bien se acostumbra a hablar de 
una determinada funci6n pragmatica. Estas particulas aparecen sobre 
todo en la lengua hablada y especialmente en las conversaciones: 
simp/emente, vaya. pero, por que. pues, de lodas maneras, ino es 
cierlo?, etc.: Simp/emenle /0 hare: Vaya. quisiera saber dande se ha 
melido; (:Por que no me ayudas? jPues dale e/lihro de una huena vez!: 
iPero si yo Tampoco 10 set, etc. 

En muchos casos tales particulas sei'ializan relaciones especiales (p. 
ej. 'actitudes' del hablante) frente a acciones (lingUisticas) contiguas 
del hablante y el oyente. Una manifestacion como esta: Pero si ya Ie 
he dicho donde vive, implica que de hecho eI comunicado es super
fluo. dado que el hablante debe suponer que el oyente ya posee la 
informacion. AI recordar al oyente una informacion ya conocida, el 
hablante le puede hacer un (Iigero) reproche. Empleando la particula 
seguro, el hablante puede tranquilizar al oyente (seguro que estd 
bien), mientras que la utilizacion de pero indica impaciencia 0 preo
cupacion del hablante (Pero, idonde se ha melido?). No resulta facil 
describir las condiciones exactas del empleo de estas particulas, 
porque aun sabemos demasiado poco sobre los factores concretos 
que tienen un pape) en la interaccion comunicativa. 

3.4.8 No solamente las palabras y las expresiones pueden adquirir 
una funci6n pragmatica especial. sino rambien determinadas estruc
luras sintdclicas. Los modelos tipicos son las construcciones que 
nosotros conocemos por «oracion afirmativa~>, «oracion interrogati
va» e «imperativo», como en Le he dado el dinero. 2Le haJ dado e/ 
dinero? jDale e/ dinero! En la oracion interrogativa se produce en 
algunas lenguas una inversion de sujeto y verbo (auxiliar) y en el 
imperativo la elision del pronombre de la segunda persona (IU, 
vOJotros). Si bien estas formas de oracion no corresponden a los 

12 Para el amilisis de las partlculas y sus implicaciones pragmilticas. vease FRANCK 

(1979). 
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aetos de habla «comunicado)}, «pregunta» y «orden», caracterizan 
clases de actos de habla que poseen algunas caracteristicas basicas 
comunes, y que pueden parafrasearse, por ejemplo, con: Quiero que 
/0 sepas, Quiero saber/o. Quiero que me /0 des a conocer 0 Quiero que 
/0 hagas. 

Estas condiciones basicas, sin embargo, tambien pueden expresar
se mediante la entonacion 0 las particulas: iVerdad que Ie has dado el 
dinero? 

3.4.9 Mientras que los anteriores ejemplos de rasgos funcionales 
pragmaticos de enunciados pueden describirse en el nivel oracional, 
en la teoria del texto nos preocupan especialmente las caracteristicas 
pragmaticas mas especificas de las esfructuras fextuales. 

Volvamos a comenzar por las conexiones y los conecrivos que 
caracterizan las secuencias de oraciones 0 proposiciones. En la se
mantica hemos elucidado que dos proposiciones estan ligadas entre 
5i (son conexas) cuando las circunstancias que representan estan 
ligadas entre Sl. Esta conectividad es relativa, referida a un determi
nado tema (macroestructura) del texto 0 a uno de sus pasajes, pero 
tam bien a los que participan en la interaceion verbal. Si bien existen 
unas reglas conveneionales generales para establecer relaciones entre 
proposiciones y circunstancias, una relacion es conexa, en ultima 
instancia, cuando estas relaciones existen tanto para el hablante como 
para el oyente. Dado que, por 10 demas, las personas pueden tener 
las razones mas extranas para hacer 0 dejar de hacer una cosa, 
sccucncias como S610 he pagoda 10 marcos pOl' esle libro: eres pelirro
ja. pueden ser aceptables, p. ej., como enunciado de un hombre a su 
esposa, cuando el librero la ha mirado con detenimiento, porque 
tiene una debilidad por las mujeres pelirrojas. En general, en estos 
casos se necesita una descripcion de la situaci6n particular para 
interpretar razonablemente la secuencia. de manera que la conectivi
dad vuelve a existir a traves del conjunto de proposiciones de la 
descripci6n de la situaci6n. Si generalizamos, diremos que la conec
tividJd es relativa al conocimiel1lO de hablante y oyente, y no solo al 
conocimiento ad hoc especifico en una situaci6n determinada, sino 
tumbien al conocimiento estandar mas bien general y convencional 
del mundo, tal y como viene organizado por los marcos anteriormen
te descritos. 

Otra caracteristica interesante de los textos se manifiesta en los 
conectivos mismos, a saber, en la diferencia entre oraciones compues
taJ y secuencias de oraciones. En la semantica solo hemos tratado las 
relaciones entre proposiciones, omitiendo el hecho de que algunas 
se-ries de proposiciones deben 0 pueden expresarse mediante una 
oraci6n compuesta y otras mediante una secuencia de oraciones: 

(I) Dado que Juan es[aba cansado. ~c qued6 en casa. 
(2) Juan estaba cam-ado. Se qued6 en casa. 
(3) Juan ~e qued6 en casa. Estaba cansado. 
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(4) Juan estaba cansado. Por 10 tanto se qued6 en caS3. 
(5) Juan estaba cansado. Por eso se qued6 en casa. 

98 

Estas secuencias son hasta cierto punto semanticamente equivalentes. 
Y sin embargo, en el uso lingUistico hacemos una distincion sistema
tica entre estas enunciaciones, por 10 que debemos suponer que 
como minimo, tienen funciones pragmaticas diferentes. En la oracien 
compuesta (1) se une causalmente (0 mejor dicho: fundamentadamen
te) el hecho de que Juan estaba cansado con el de que se quedara en 
casa. Esto tambien es aplicable a todos los demas ejempJos, pero con 
(1) se puede expresar que la primera mitad de la oracion representa 
una proposicion que el oyente ya conocia (presuposicion) y que el 
hablante retoma para indicar de que cireunstancia era una consecuen
cia la circunstancia de que Juan se quedara en casa. En los otros 
textos, ambas circunstancias son desconocidas, de manera que am
bas oraciones siempre se expresan como aseveracione!i separadas. La 
primera observacion que se puede haeer en los textos (2) y (3), 
eonsiste en que el orden de los textos en una secuencia puede expre
sar las relaciones entre las circunstancias. En 1a oracion (3) se 
menciona en primer lugar la consecuencia y luego la causa, mientras 
que (2) haee valer la tipiea relacion causa-consecueneia. Una de las 
razones para (3) puede ser que no se quiera expresar, 0 a1 menos no 
primariamente, una relacion entre circunstancias, sino mas bien una 
relacion entre proposiciones (aseveradas), es decir: entre aetos de 
habla. Mientras que las dos oraciones de (3) son aseveraciones, a la 
segunda oracion se Ie puede adjudiear ademas la funci6n de una 
explicacion. Una 'explicacion' de este tipo puede tener un doble 
papel: en primer Iugar seiiala la causa 0 el motivo de una determina
da circunstancia, pero a la vez puede servir de apoyo a una asevera
cion determinada, que ya se ha heeho antes, como se puede ver mas 
clara mente en: 

(6) Juan debe de haber eslado en casa. Su luz estaba encendida. 

En este caso, la ultima frase funciona en eierta manera como premij'a 
para una conseeuencia ya mencionada, cuya 'neeesidad' se expresa 
mediante debe. 

A partir de estos ejemplos podemos inferir que las relaciones entre 
oraciones no son solo de naturaleza semdntiea. sino tambien pragmti
liea. Nose trata unicamente de expresar conexiones entre cireunstan
cias, sino tambien entre aetos de habla. Esta doble funcion se eviden
cia en los propios eoneetivos. Mientras que en (4) podemos decir que 
por 10 tanto expresa una relacion entre circunstancias, cosa que 
tambic~n se puede haeer en una sola oracien Juan eSlaba eansado, por 
10 tanto se quedo en casa, 0 como en (I), eI por eso de la oracion (5), 
entonado generalmente con eierto enfasis, tiene mas bien una funcion 
pragmatica. Este por eso pragmatico expresa en cierta medida la 
conclusion de la aseveracion anterior. Por ese motivo distinguimos 
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un usa semonlico y un uso pragmotico de los conectivos: el primero 
remite a relaciones entre circunstancias y el segundo a relaciones 
entre aetos de habla.13 Un rasgo muy caracteristico de los conectivos 
pragmaticos es el papel que tienen en el contexto comunicativo: se 
emplean tipicamente cuando un acto de habla posee una importan
cia especial para la situaci6n actual, por ejemplo, como condici6n 
para las siguientes acciones e interacciones de los interlocutores. 
E~to se manifiesta claramente en el siguiente dialogo, al comienzo de 
un encuentro: 

(7) A: Juan esta enfermo. No viene. 
B: i,Conque podemos empezar? 

donde B saca una conclusiOn de la aseveraci6n de A. 
Esto tambien se puede observar en otros conectivos. En lugar de 

una disyunci6n de circunstancias, 0 expresa en el texto siguiente mas 
bien un matiz. una duda 0 una correcci6n de una acci6n de habla 
anterior: 

(8) i..Vendras tl1 tambien esta noehe? i,O no tienes ganas? 
(9) Pedro est! borraeho. 0 a 10 mejor ha fumado. 

De la misma manera, el conectivo y puede expresar no solo una 
conjuncion semantica, sino tambien el complemento 0 la continuaci6n 
de una aseveraci6n: 

(10) Fuimos al zoo. Y (y entonees ... ) alIi compramos un helado. 

Pero acaso sea uno de los conectivos pragmaticos mas tipicos y por 
ello funciona a menudo como particula especial: 

(J I) A: ;,Vienes con nosotros al cine? 
B: iPero 5i sabes que manana tengo un examen! 

En este caso, pero no s610 remite a una excepci6n de una relaci6n 
normal entre circunstancias, sino a una objeci6n contra una acci6n 
(lingiiistica) anterior, 0 incluso a un reproche. El conectivo de todos 
modos tiene un papel similar, y se emplea para contradecir argumen
tos anteriores: 

(12) A: j Aeompananos! EI riempo esla hermoso. 
B: Me quedare en casa de lodos modos. 

Mientras que, desde un punto de vista semantico, los conectivos pero 
Y de todos modos representan excepciones de 'courses of events' 
normales. su funcion pragmatica comparable resulta del desencanlo 
de una expectativa despertada en el oyente: 

(13) Se sentia muy debil. De todos modos aun pudo alcanzar la orilla. 

II En VAN DIJK (1977 a) y en varios articulos de VAN DUK (1980 b) se sigue 
c1aborando la diferencia entre los coneetivos semanticos y pragmaticos. 



LA CIENCIA DEL TEXTO 100 

De esta manera podemos ver claramente que el sistema lingtiistico 
no s610 tiene la funci6n de expresar el estado de cosas (funciones 
referenciales, emocionales 0 expresivas), sino tam bien la de causar 0 

indicar relaciones entre actos de habla en la interacci6n comunicativa. 

3.4.10 Anteriormente ya nos habiamos ocupado de los aspectos 
pragmaticos de las demas relacionej' de coherencia. EI principio gene
ral que establece que siempre debemos decir algo "nuevo' en una 
secuencia, se plasma en la condici6n de que los predicados de 
oraciones sucesivas, si bien pueden estar conceptual mente vinculados, 
por regia general no pueden ser identicos. 

Esto tambien se puede aplicar a 1a inversa: en principio toda 
oracion ofrece nuevas informaciones; sin embargo, para estructurar 
esta informaci6n y relacionarla cognitivamente con la informacion 
conocida que el oyente ya posee, una parte de 1a oracion debera 
ofrecer esta informacion ya conocida. Esto ocurre habitualmente a 
traves de la estructura topico-comento ya comentada, 0 a traves de 
expresiones y estructuras sintacticas especiales, por ejemp10, a traves 
de subordinadas de primer grado, es decir, a traves de la manifesta
ci6n de preJuposiciones. Su caracter pragmatico se encuentra en las 
descripciones de las presuposiciones del hablante sobre el conocimien
to deloyente. Unicamente si estas presuposiciones son correctas, los 
actos de habla siguientes del hablante pueden ser aceptables para el 
oyente. Tambien aqui resulta que los procesos de informacion y el 
control de la interaccion pragmaticos determinan siempre claramen
te las caracteristicas de la estructura oracional y textual y viceversa. 

3.4.11 En una serie de ejemplos expuestos anteriormente se pone de 
manifiesto que las relaciones entre texto y contexto tienen lugar, 
entre otras cosas, en la dependencia mutua de las secuencias de 
oraciones y las secuencias de aclos de habla. La oracion (1) en 3.4.9 
puede expresarse antes de la ejecucion de una accion Iingiiistica, 
posiblemente compuesta, a saber, una aseveracion sobre una relacion 
causal entre dos circunstancias. Sin embargo, en los ejemplos siguien
tes se pone de manifiesto que el empleo de varias oraciones a la vez 
ofrece la posibilidad de llevar a cabo, diferentes acciones lingiiisticas, 
no solo aseveraciones sucesivas, sino tambien una aseveracion a la 
que sigue una explicacion, una correcci6n 0 una conclusion, 0 bien 
una aseveraci6n a la que sigue un reproche, aunque no provenga del 
mismo hablante. 14 As! lIegamos a la importante conclusion de que la 

14 Aqui, de hecho se trata de aseveraciones; no obstante, pueden tener junciones 
especiales con reladon a aetos de habla anteriores. Esle tipo de relaeiones funcionales 
tambien existeen la semantica de las secuencias de oraciones, cuando deeimos que 
una oraeion es la especificaeion de Olra oracion. Eh 10 referente a las relaciones entre 
aetos de habla, podemos hablar. por ejemplo, de 'preparacion" 'motivacion' 0 'expli
eacion' con respeeto a otra aecion lingtiistiea. 

Vease GRIMES (1975) para una serie de relaciones funeionales entre oraciones y , 
VAN DUK (1977 a. 1980 b) para las relaciones funcionales entre aetos de habla. ' 
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oracion no s610 es una unidad esenciaL sintactica y semantica, sino 
que tam bien tiene un papel fundamental en la ejecuci6n de acciones 
lingtiisticas, es decir que puede servir como base para las estructuras 
pragmaticas. 

Con esto llegamos a un punto al que ya se habia hecho referencia 
en el primer capitulo, a saber, la posibilidad de reducir secuencias de 
oraciones a oraciones compuestas. Una de las razones por las que 
esto no siempre es posible, siempre y cuando se quieran mantener 
aceptables los enunciados, es el hecho de que algunas secuencias de 
oraciones adoptan un papel especial en la enunciaci6n de una secuen
cia de actos de habla: 

(14) i,Me ayudas un momenta? Solo no me adaro. 
(15) jPasa un dia de estos! {, Verdad que no me lienes miedo? 
(16) jEspera! jEn seguida estoy listo! 

Ademas de los requisitos habituales para la coherencia semantica, 
estas oraciones tambicn estan pragmaticamente vinculadas en estos 
textos a causa de las aC'ciones lingilisticas que manifiestan: a la 
petici6n de la primera oraci6n de (14) Ie sigue una aseveraci6n que 
funciona como motivacion de la petici6n. Una petici6n resulta tanto 
mas aceptable cuanto mas claro estc para el oyente que el hablan
te/suplicante no puede ejecutar la acci6n por sf solo. La invitaci6n 
en la primera oraci6n de (15) se completa igualmente con una 
pregunta (mas 0 menos ret6rica) que expresa la condici6n que deben 
cumplir las invitaciones, a saber, que el hablante da por supuesto 
que al oyente Ie gustaria visitarlo. En (16) se complementa la petici6n 
que se expresa en la primera oraci6n con la aseveraci6n de que no 
hace falta esperar tanto tiempo, con 10 que se manifiesta que 1a 
petici6n es relativamente facil de cumplir. Este tipo de atenuaci6n. 
sobre todo de actos de habla que piden algo -referida a las acciones 
que el hablante espera y desea del oyente- tambien se manifiesta 
con el empleo de particulas y expresiones modales (de todos modos, 
casual mente. podrias, habrias, etc.). Esta atenuaci6n es necesaria 
para disponer al oyente favorablemente, a la manera ret6rica clasica, 
para dejarle la libertad, en general s610 aparente, de satisfacer, 0 no, 
la petici6n. La caracterizaci6n aqui expuesta limita con la descripci6n 
de las normas sociales para 1a interacci6n en general. 

Otra observaci6n de los ejemplos (14) a (16) finalmente nos con
dueira al macronivel de los actos de habla. Resulta sorprendente que, 
a pesar de que cada ejemplo este compuesto de dos oraciones que en 
si son una acci6n Iingtiistiea. de hecho este en juego un solo acto de 
habla principal en cada ejemplo, a saber, un pedido en (14), una 
invitaci6n en (15) y una petici6n/exhortaci6n en (16). Esto significa 
que la segunda acci6n lingUistica en estos ejemplos esta pragmtitica
mente subordinada a la acci6n principal. Y realmente es este el caso 
porque estas aceiones cumplen sendas condiciones, 0 intentan cum
plirlas, para el logro de la acci6n principal; a saber: la motivaci6n, la 
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averiguacion de presuposiciones y la atenuacion de la accion princi
pal. En una serie de casos, tales aceiones lingiiisticas compuestas 
pueden llevarse a cabo mediante una sola oracion: 

(17) Vengo a hacerte una visita porque me sobra tiempo. 
(18) Si no te callas enseguida te sacare de dase. 

La primera oracion puede emplearse para cumplir con una promesa, 
pero una parte de esta accion consiste en eomuniear (0 en presupo
ner), que uno de los requisitos para la realizacion de la promesa se 
ha eumplido, 10 que da mayor credibilidad a la accion lingiiistica 
principal en si. Tanto en esta como en casi todas las oraciones 
compuestas, la relacion semantica sigue teniendo una funcion central: 
se trata de una vinculacion condicionante entre 'sobrarle el tiempo a 
alguien' y 'visitar a alguien'. 

En (18) tenemos un ejemplo tipico de amenaza condicionada; tam
bien existen promesas condicionadas. Aunque la amenaza tiene lu
gar, su ejecucion depende de unas condiciones concretas. En otras 
palabras: la circunstancia 'saldnls de clase' 0 'te sacare de clase' 
solamente existe en las situaciones posibles en las que tambien se 
lleve a cabo 1a circunstancia de que 'no te callas'. Asi podemos 
limitar discrecionalmente el 'contenido' de determinadas acciones 
lingiiisticas en tiempo, lugar, circunstancias, modo, etc. La promesa 
de la ora cion (17), sin embargo, es ilimitada y se lIevara a cabo en 
todos los posibles 'deeursos de las cosas' futuros, dado que el hablan
te asevera saber de antemano que se cumpJe 0 bien se cumplira una 
condicion esencial (tener tiempo). 

Si bien hasta ahora hem os considerado una serie de ejemplos en 
los que las acciones lingiiisticas se manifiestan como oraciones com
puestas 0 como secuencias de oraciones, esto no significa en absolu
to que ya seam os capaces de captar las normas exactas, y la mayoria 
de las veces sutiles, que determinan la difereneia entre oraciones y 
secuencias. Ademas de factores estilisticos 0 retoricos, sociates y 
psicologicos que tambien determinan esta diferencia en la utilizacion 
de la lengua, una serie de requisitos semimticos y pragmaticos tiene 
un papel importante en el nivel del sistema lingiiistico y de las reglas 
convencionales. Semanticos son, por ejemplo, el cambio a un mundo 
posible, un cambio de discourse referents, esto es, su introduccion, el 
cambio de topic of discourse 0 de perspectiva, como par ejemplo de 
10 particular a 10 general (Juan vue/ve a /levar sus panta/ones viejos. 
Nunca se pone a/go que este de moda). Las razones pragmaticas para 
comenzar una oracion nueva estan dadas fundamentalmente por la 
posibilidad asi creada de llevar a cabo una nueva accion lingiHstica, 
dependiente 0 no de la anterior. Las condiciones y limitaciones de la 
ejecucion de las acciones a las que hacemos referencia a traves de los 
actos lingiiisticos son mas bien de tipo semantieo, par 10 que pueden 
volver a expresarse mediante una ora cion compuesta. Por 10 genera] 
se emplean oraciones compuestas para la ejecuci6n de acciones 
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lingOisticas compuestas del mismo tipo, por ejempl0, de dos comuni
caciones (Visito a mi tia y Ie pregunto si no quiere cuidar de nuestro 
gato). En otros casos, as! como en las [rases subordinadas, por 
ejemplo, en (17), se deberia hablar entonces de uno sola aeci6n 
lingOistica que hace referencia a una proposicien compuesta. Asi 
pues, si digo: 

(19) Visito a mi tia, 0 voy al cine. 

proporciono una (unica) comunicaci6n de mis futuras acciones alter
nativas, y no la primera 0 la segunda eomunicaci6n. La disyunci6n 
de acciones lingOisticas queda excluida por definici6n, porque de 
cada accien he de saber que la realizo, y la disyunci6n s610 es posible 
en circunstancias que todavia no son conocidas. 

En este punto no discutiremos otros problemas que hacen referen
da a las implicaciones pragmaticas de oraciones 0 secuencias de 
oraciones compuestas. 15 

3.4.12 Despues de haber desarrollado el analisis de las propiedades 
textuales pragmaticas paralelamente a La sernantica textuaJ, podemos 
plantearnos la cuesti6n de hasta que punto tambien las macroestruc
turas poseen una fundon pragmatica. Y, a la inversa, se plantea la 
cuesti6n de si, basandonos en las mismas reglas que se aplican a las 
informaciones semanticas complejas, podemos hablar de macroaccio
nes lingiifsticas. 

En los ejemplos anteriores ya vimos que una serie de acciones 
lingiiisticas puede tener una estructura jerarquica. de manera que 
una acd6n lingUistica funcione como acci6n principal, y las demas, 
como acciones auxiliares. En ese caso se puede sostener a la vez que 
la acci6n realizada, desde un punto de vista glohal, es del mjsmo tipo 
que la acci6n lingiiistica principal. Esto resulta de la macrorregla n.o 
III (vease el capitulo anterior): la circunstancia mas importante se 
selecciona de una secueneia, suprimiendo requisitos, componentes 0 
consecuencias habituales. 

Segun las mismas reglas, por ejemplo 1a n.o IV (CONSTRUIR), 
tambien debera ser posible llevar a cabo una macroacci6n lingtiisti
ca; sIn que este tipo de acci6n lingUistica se ejecute directamente en 
un momento determinado de la conversacien, a saber; no s610 en los 
casos en los que se habla de acciones lingOisticas indirectas (p. ej., 
una'serie de comunicados: E/ pasillo estd sucio. las moderas esuin 
podridas ... , que funciona como una orden para arreglar estos ~esta
dos de cosas'). Esto significa que 1a accion lingOistica global debe 
componerse de acciones lingiiisticas que tienen que'realizar las con
diciones, los componentes y las consecuencias correspondientes, co-

IS Para las relaciones entre oraciones compuestas y secuencias de oraciones. vease 
VAN DUK (1977 a, 1980 b). 
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mo tam bien sucede en general. para la descripcion e interpretacion 
de macroacciones (p. ej.: construir una casa, ir a Paris). EI siguiente 
dialogo telefonico de Pedro y Juan puede considerarse un pedido (0 
una pregunla) de Juan a Pedro para que asista en su lugar a una 
conferencia, es decir: para que Ie facilite notas 0 apuntes: 

(20) Pedro: I ;..Hola? 
Juan: 2 Eh. Pedro, i.eres tu? 
Pedro: 3 iEh! jHola, Juan! ;,Como estas? 
Juan: 4 Muy bien. Escucha. La semana proxima hay una conferen-

5 cia de John Searle; ya sabes, aquel 
de los ,<.Speech 

6 Acts .. ( ... ). 
Pedro: 7 Sit ya 10 he aido. i,Donde la hacen? 
Juan: 8 En ef edificio central; no se en que aula, pero esta 

9 anunciado en el tablon del vestibula. 
Pedro: 10 Ah, sL 
Juan: 11 La que pasa es que para la sernana proxima tengo que hacer un 

12 informe sobre la ultima obra de Searle, para el semi-
13 nario de t<pragmatica»; par eso de hecho deberia ir a su 
14 conferencia, pero tambien tengo que 
15 mudarme la semana que viene... . 

Pedro: 16 Oh. si. }Tienes raz6n! 
Juan: 17 Bueno, entonces yo habia pensado que si tu vas de todos modos, 

18 y tomas apuntes ... 
Pedro: J 9 Claro que si. Naturalrnente. No hay ningun problema. 

20 Si tienes que hacer algo mas pnictico 
21 que la pragmatica ... 

Juan: 22 (se rle). Ya 10 creo que sL Estupendo, que bien que 
23 puedas hacerlo. l.Me pasaras tus apuntes? 

Pedro: 24 Te los enviare a tu nueva direccion. 
Juan: 2S Fantastico, te '0 agrade'lco. 
Pedro: 26 No te preocupes que habria ido igual. Bueno, pues hasta pronto. 

27 Un dia de estos ire aver tu nueva casa. 
Juan: 28 St, hazlo. Pero IMmame antes porque si no a 10 mejor no 

29 nos encuentras en casa. 
Pedro: 30 Bien, hasta entonces, y no te olvides de darles mis recuerdos. 
Juan: 31 Oh, si. Tu tam bien. Y muchas gracias de antemano. Adios. 

Este breve dialogo sigue siendo un tanto artificial: las conversaciones 
reales discurren de otra manera, induso por te16fono, donde no 
existe una interaccion visual. 16 Pero aqui 10 que nos preocupa es la 
serie de acciones linguisticas. 

Lo que llama la atencion en esta conversacion es que una accion 
lingllistica global se define, entre otras cosas, por su 'incrustacion' en 
otras acciones sociales: Hamar por telefono~ ir a 1a conferencia, 
ayudarse mutuamente, visitarse, etc. 

Este canicter social tambien 10 posee la estructura de la secuencia 
de actos de habla. En primer Iugar requiere una identificaci6n de los 
interactuantes (pregunta y comunicacion en Ja linea 2). despues de 
haber establecido la comunicacion en sl y habeT solicitado la identi-

16 Para el estudio de conversaciones y de interacciones conversacionales vease 
capitulo 7 y las correspondientes notas. 
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ficaci6n. Las salutaciones siguientes de distintos tipos son los requi
sitos normales de interacci6n entre interactuantes que se conocen y 
que no se han vist%ido desde hace algun tiempo. Este comienzo de 
1a conversaci6n no habria sido posible si Pedro ya hubiese llamado 
media hora antes. La construcci6n de la verdadera acci6n lingiHstica 
global, es decir, del pedido, comienza en 1a linea 4, cuando Juan 
habla por segunda vez, donde la manera de expresarse Muy bien, 
escucha no es tautol6gica, sino una manera convencional de dirigir la 
atenci6n hacia un (nuevo) topic of conversation, 0 hacia una acciqn 
lingiHstica especial. La comunicaci6n que tiene lugar a continuaci6n 
·establece' una presuposici6n para formular un pedido. En el plano 
ahora alcanzado se puede seguir preguntando (precisi6n) y contestan
do (informaci6n), sin que el oyente, Pedro, sepa cual es el verdadero 
motivo de la acci6n lingufstica global. Seguidamente vemos, cuando 
Juan habla por cuarta vez (linea 11) una serie de comunicaciones que 
preparan la motivaci6n del pedido: la obligaci6n de Juan de hacer 
algo que lamentablemente Ie imp ide olra acci6n necesaria, con el 
resultado de que la obligaci6n siga en pie. En su texto siguiente, 
Juan presenta el ·centro' de la petici6n expresado indirecta y condi
cionalmente, a saber, la propuesla indirecta de que Pedro Ie puede 
ayudar a cumphr 1a obligacion contraida. EI pedido se reviste de la 
'atenuacion' habitual, situando en primer lugar la suposicion de que 
Pedro no tendra que realizar un esfuerzo adicional, sino que bastara 
con que permita que Juan participe de su acci6n: 10 unico que tiene 
que hacer es enviarle los apuntes de la conferencia. Pedro interrumpe 
a Juan, mostrandole que ya ha entendido la petici6n, y asi se 
adelanta a la situaci6n un tanto 'penosa' para Juan de tener que 
formular un pedido completo y explicito. Ademas lranquiliza a Juan 
al hacerle Uegar una intensificaci6n de la motivaci6n de su ruego 
mediante un pequeno juego de palabras ('no te queda otro remedio '), 
en las lineas 20-21, confirm ado luego por Juan en la linea 22. A esto 
Ie sigue una manera tipica de dar las gracias, a saber, una valoraci6n 
positiva de la futura acci6n de Pedro 0 bien de la suposici6n corres
pondiente (lineas 22-23). Ahora, Juan esta en condiciones de asegu
rar la consecuencia concreta de la acci6n prometida (linea 23), 10 
cual no requiere una confirmacion directa de Pedro, sino simplemen
te una comunicacion (linea 24) que presuponga esta confirmacion. 
Sigue el agradecimiento de Juan y el principio de la finalizacion de la 
conversaci6n (linea 25), donde Pedro vuelve a atenuar esta obligaci6n 
de agradecimiento (linea 26), al recordarle a Juan que de todas 
maneras tendria que realizar la acci6n solicitada y que el envio de los 
apuntes no constituye una molestia especial. Tambien Pedro inicia 
entonces unos giros de despedida, cuando, entre atras cosas, se 
reriere a una pr6xima visita a la nueva vivienda, a la que ya se habia 
aludido anteriormente en la conversacion. Juan confirma est a pro
puesta con una leve recomendacion (lineas 28-29) que pretende pre
servar a Pedro de ciertas molestias. EI final de la conversacion se 



LA ClENeIA DEL TEXTO 106 

produce mediante saludos dedicados tambien a otras personas (impli
citas) y la anticipaci6n del agradecimiento de Juan por la acci6n 
prometida por Pedro. 

Esta descripci6n no formal de la serie de actos de habla muestra 
que las acciones lingtiisticas globales pueden lIevarse a cabo median
te la ejecuci6n de acciones lingiiisticas necesarias y opcionales prepa
ratorias, constitutivas y consecutivas en el micronivel: ruego de 
identificacion, identificacion, saludo, comunicacion como presuposi
cion para una motivacion, confirmaci6n/pregunta referente a esta 
comunicacion, especificacion de una comunicacion, comunicacion 
que constituye la motivaci6n de una peticion, pregunta indirecta (5; 
de (odos modal" .. ) como parte de una propuesta incompleta, confir
maci6n y promesa, tranquilizacion, agradecimiento, pregunta expli
cita por las consecuencias de la acci6n previamente prometida. pro
mesa, agradecimiento, atenuaci6n de la obligaci6n de agradecer, avi
so, aceptacion e invitaci6n, recomendacion, saludos, agradecimiento, 
final. 

Una parte de los actos de habla solo tiene una funci6n limitada, 
por ejemplo, asegurar presuposiciones y hacer una recomendacion 
acerca del aviso de una visit a como parte final de la conversacion/pe
ticion. Otros actos poseen una funcion directa como parte de la 
peticion en Sl, a saber. mediante la sugerencia de un requisito para la 
realizacion de una accion (tl1 vas de todos modos), que el otro 
cumple, 10 que sigue a una importante motivacion de la peticion y es 
seguido de la confirmacion y el agradecimiento. Las demas acciones 
lingUlsticas se ocupan de los factores de interaccion mas bien genera
les: el contacto, la confirmacion de un as relaciones amistosas, el 
aviso de unas acciones posteriores (la visita) y de la estructuraci6n 
global (iniciar/concluir). Ademas de la conexi6n pragmalica. la accion 
lingUistica global (ejuan Ie pide a Pedro que asista a una conferencia 
en su lugar» garantiza a la vez la coherencia semantiea de esta 
conversacion en su conjunto. Con esto queremos decir que tam bien 
a los ditilogos hay que reconocerles una maeroeslructura debido tanto 
a las secuencias de actos de habla como a las relaciones tematicas: de 
una manera coherente se remite a estados de cosas vinculados entre 
Sl, a condiciones, partes y consecuencias de la asistencia a conferen
cias y a la interaccion amigable/cortes entre conocidos/amigos en 
general. Un acto de habla global, igual que cualq uier otro acto de 
habla. posee un 'contenido' semantico. En este caso, este contenido 
debe ser 1a macroestructura del texto, 10 que nos aporta un nuevo 
argumento para apoyar la hipotesis de que hay que postular macroes
tructuras en la descripcion de textos. Aqui la macroestructura puede 
describirse como las proposiciones 'Pedro va a una conferencia en 
lugar de Juan y Ie deja sus apuntes', eventual mente precisada por 
'Juan no tiene esta posibilidad, pero necesita los apuntes'. Estas 
proposiciones se pueden deducir deJ texto en cuesti6n mediante las 
macrorreglas. 
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Por tanto se deduce que. hasta el nivel global de la descripcion 
textual inclusive, existe una estrecha union entre el significado y la 
funcion de la interacci6n lingtiistica. Se demuestra, pues, que texto y 
contexto guardan una dependencia reciproca. 





4. Estructuras estilisticas y retoricas 

4.1 Objetivos y problemas del andlisis eSli/fslico 

4.1.1 En el primer capitulo hemos discutido brevemente que 1a 
ciencia del texto ofrece un marco mas amplio tanto para la ret6rica 
cJasica como para la disciplina cientifica que de alguna manera tiene 
su origen en ella: la estilistica. En el presente capitulo estudiaremos 
con mayor detalle hasta que punto es necesario un anal isis estilistico 
y ret6rico mas amplio de los textos. De entrada supondremos que 
los objetivos y pro blemas de la estilistica pueden distinguirse de los 
de la ret6rica, postulando una variante actual de la ret6rica clasica 
que, no obstante. tambien denominaremos 'ret6rica·. A continuaci6n 
investigaremos que rasgos textuales especiaJes tienen un caracter 
estilistico 0 mas bien uno ret6rico. En este capitulo la discusi6n se 
movera en un plano bastante general. I 

1 En esle capitulo se consideran las estructuras estiUsticas y ret6ricas de una 
manera menos sistematica que las demas estructuras en los otros capitulos. EI presen
te capitulo se limita a dar algunas relaciones breves sobre el lipo de estructuras y 
problemas, sobre todo porque la bibliografia es ya muy abundante en el ambito de 1a 
ciencia del estilo y en especial en el de la rClorka. Lo mismo ocurre con el estudio de 
la literatura y las lIamadas estructuras 'Iiterarias' de los leXlos. 
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4.1.2 Dado que el ambito de investigation de la estilistica, ° ciencia 
del estilo, se concentra mayormente en las estructuras textuales que 
hemos descrito a 10 largo de los capitulos anteriores, por ejemplo en 
conceptos gramaticos y pragmaticos, comenzamos aqui con una 
breve descripcion de los verdaderos objetivos del amiJisis estilistico. 
Nos limitaremos sobre todo a 10 que llamaremos directamente esti
listtea textual,2 es decir, a las investigaciones que se dedican a la 
descripti6n del estilo de textos en lengua natural. De esta manera 
queda fuera de consideracion e1 estilo de otros 'artefactos' (dibujos, 
cuadros, objetos de usc, vestimenta, arquitectura, etc.), aunque pu
dieran ser de interes para una estilistica general y comparada, que 
habria que ineluir entonces en los estudios de arte 0 en la semiotica.3 

Existen po cos terminos tan vagos y ambiguos como el de 'estilo'. 
por 10 que un estupio serio, aunque breve, impone aqui una rigurosa 
restriccion en su empleo. La utilizacion del concepto de estilo (como 
termino tecnico) neva implicitos, por regia generaL otros conceptos 
como 'especificidad" 'caracterizaci6n" 'desviaci6n'. etc., que se apli
can tanto a artefactos particulares como a conjuntos de artefactos 
que'" se caracterizan por tener el mismo productor, el mismo grupo de 
productores, por el tiempo, el Iugar 0 la cultura. Tales explicaciones 
del termino convierten eI concepto de estilo en un concepto esencial
mente relativo,' un artefacto 0 conjunto de artefact os poseen un 
'estilo' determinado en relaci6n a otros artefactos 0 conjuntos de 
artefactos 0 en relacion a otras caracteristicas, reglas, normas 0 
convenciones generales segun las que han side producidas estas 
elases de artefactos. EI estilo mismo puede basarse en reglas genera
les 0 particulares, pero siempre en reglas de naturaleza especijiea, es 
decir: en relacion a otro sistema de reglas. En lugar de emplearlo 
para artefactos 0 conjuntos de artefactos, el termino 'estilo' tambien 
se emplea metonimicamente para aquellos que los han producido. 

Para concretar diremos que un determinado enunciado de un 
hablante determinado puede poseer un estilo respecto de sus demas 
enunciados, 0 la totalidad de sus enunciados puede caracterizarse 
como un estilo respecto de los de otros hablantes; un grupo de 
hablantes puede tener un estilo en sus enunciados que sea especifico 
respecto de los de otros grupos y/o re~pecto del uso lingiHstico de 
toda 1a comunidad. lnjustificadamente, a veces s610 se presta aten-

2 Para eI estudio de fenomenos literario- y lingiiistico-estilisticos, vease SEBEOJ( 

(camp.) (1960), KfRKHOFF (1962). FOWLER (comp.) (1966), FRI:EMAN (comp.) (1970), 
Rill All RRI (1971), CIIA-IMAN (comp.) (1971). ENKVlST (1973). SAND! RS (1973), 
SOWINSKI (1973). SANl)l(, (1971<) ofrcce una cstilistica pragmatica. Las relaciones entre 
la vllriaci6n eslilislicLl y relarka y sus funcioncs estrategicas en d dialogo se discuten 
en fRANCK (1979) medianle cI cjemplo de las partkulas modales alemanas. Para la 
pcrspectiva de lipo mas bien sociohngUislico. vease B I.NI:~ & V A{'I!I:K (comps.)( 1971). 
La ImgUislica cuantitativa se estudia. entre otros. en DOLdn & BAllI Y (comps.) 
( 19(9). 

1 EI concepto de «estilo» en otras anes es estudiado por BEARDSLEY (1958. passim.) 
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cion al estilo de los textos escritos y en especial a los textos escritos 
con una funcion particular (ensayos, noveJas). Ademas, en estos 
casos el concepto de estilo es tan general que s610 se emplea para 
designar unos rasgos caracteristicos de estos tipos de textos (p. ej.: 
'estilo hterario '). 

4.1.3 La siguiente tarea consiste en expticar estas descripciones un 
tanto generales y en delimitar un poco mas el concepto de estilo. 
para evitar confusiones entre estilistica. gramatica. poetica y ret6rica. 

La primera aproximacion al concepto de estilo puede efectuarse en 
relacion a la estructura gramatical de oraciones y textos. Tiene aqui 
un papel importante el concepto de eleccion u opcion: por ejemplo: la 
c1ecci6n de unidades. categorias 0 reglas que, desde un punto de 
vista determinado, son equivalenles. Esta equivalencia vieile frecuen
temente determinada por terminos semanticos; se habla de varianles 
eJli1/3'licas. cuando dos 0 mas enunciados poseen la misma interpre
tacion -es decir, significado y referencia iguaJes- pero estructuras 
diferentes. Esto significa que han sido producidos con otras reglas 
fonol6gicas, morfol6gicas 0 sintacticas y/o con otros lexemas ('pala
bras'), como en: 

(l) Fue a un especialisla en enfermedades de la mujer. 
(2) Se dirigio a un ginecologo. 
(3) Dijo que al dia siguiente ida al medico. 
(4) AI dia siguiente iria al medico, dijo. 

En (1) Y (2) se trata de variantes lexicas; en (3) y (4) de variantes 
sintacticas, admitiendo que los significados de (1) y (2) y los de (3) y 
(4) sean identicos. 

Ademas se admite la hip6tesis de que la elecci6n de una variante 
determinada tiene una funcion determinada, de manera que podemos 
hablar de variantes funcionale~J, Sin embargo, i.que se entiende por 
'funci6n'? En primer lugar se puede circunscribir ese termino dicien
do que dos enunciados semanticos equivafentes poseen una funcion 
diferente en eI texto 0 ditilogo: as!, la oraci6n (3) es posible como 
contestaci6n a la pregunta lQue dijo?, pero no la (4), De esta manera 
tambien se podrian etiquetar de 'variantes' las oraciones semantica
mente equivalentes can distintas estructruras de topico-comento de 
presuposici6nl aserci6n. 

Otras diferencias funcionales resultan de la pragmatica: estan de
terminadas por las diferencias de contexto en el que se emplean las 
oraciones: 

(5) jEscucha! 
(6) iTendria Vuestra Alteza la in mensa bondad de prestar un momento de aten-

cion a su muy humilde servidor? 

Sin duda alguna se trata de diferencias semanticas; no obstante, fa 
intenci6n de esta variante es mostrar que la misma acci6n lingiiistica, 
en este caso una petici6n, puede manifestarse practicamente con el 
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mismo contenido de maneras muy distintas, que dependen de la 
posicion de hablante y oyente y de la respectiva sociedad y cultura. 

Ademas, las diferencias funcionales se refieren al determinado tipo 
de texto; entonces las denominamos diferencias tipologicas (textuales). 
Por norma general, (I) aparece en conversaciones cotidianas, mien
tras que (2) posiblemente solo exista en textos escritos con cierta 
'formaJidad'. En este caso tienen una importancia directa las diferen
etas funcionales sociales y situacionales, que se derivan de Jas carac
teristicas sociales de hablante, oyente (publico) y grupo 0 clase al 
que pertenecen, como en (5) y (6). Las distintas funciones situaciona~ 
les tambien pueden diferir psic%gicamenfe e indicar diferentes dis
posiciones de animo del hablante u oyente: 

(7) jCierra eJ pico de una vez! 
(8) l.Quieres callarte la boca de una vez? 

Al lado de las diferencias pragmaticas (orden versus ruego), tienen 
aqui un papel importante p. ej. 1a impaciencia, el enfado y el com
portamiento previo del oyente. 

A partir de esta breve enumeracion de diferencias funcionales 
posibJes de expresiones que varian estilisticamente en relacian al 
texto, al tipo de texto, al contexto y a la situaci6n~ se deduce que en 
todos estos casos se trata de diferencias en el uso linguist lCD, es decir: 
de diferencias de opciones posibles entre categorias y reglas gramati
cales y pragmaticas: existen 'maneras' diferentes de expresar el 'mis
mo' contenido 0 de efectuar la 'misma' accion lingOistica. Sin embar
go, se trata todavia de diferencias sistematicas y convencionales del 
uso de 1a Jengua: esto quiere decir que se asignan diferentes variantes 
a las diferentes funciones en virtud de interpretaciones universaJrnen
te aceptadas. 

Ademas de este tipo de estilo convencional y funcional que, en 
principio, el hablante puede controJar, existen aspectos estilisticos en 
la utilizaci6n de la lengua que, por regIa general, no se emplean de 
manera consciente en la comunicacion. Se trata, por ejemplo, de 
caracteristicas cuonlitat;vas de la realizacion: el numero de palabras 
por oracion, la frecuencia de determinadas categorias, la frecuencia 
de d~terminadas construcciones sintacticas, etc. En tal caso se indica 
10 caracteristico de un estilo concreto (de un enunciado, de un 
hablante) mediante valores medios, que tienen en cuenta el tipo de 
texto, de Ienguaje, etc. Podemos decir, pues, que los hablantes pue
den variar dentro de las 'posibilidades' de un lenguaje y un tipo de 
texto basado en regJas y convenciones: uno empleara [rases mas 
largas, dispondra de un vocabulario mas extenso 0 empleani otras 
construcciones sintacticas que otro. Si bien, por 10 general, esta 
variaci6n no es consciente, seguramente no siempre es arbitraria: 
puede, por ejemplo, depender del 'estilo de uso IingOistico' de un 
grupo 0 clase determinados, 0 estar determinada por el origen social, 
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la formacion cultural, etc. 4 Tambien la situacion comunicativa espe
cifica puede contribuir a tales caracteristicas estilisticas: sl estamos 
de mal humor 0 impacientes posiblemente formulamos frases mas 
cortas que 'de costumbre' 0 que en otras situaciones, como en una 
conferencia, en la que se admiten oraciones mas largas. En este 
punto se produce, por asi decirlo, una transicion al estilo 'funcional' 
antes descrito: precisamente mediante la formulacion de frases cortas 
podemos eventualmente llegar a hacer sentir que estamos impacien
tes. No es facil delimitar estas dos 'formas' de estilo. Para simplificar 
s610 hablaremos de variantes estilisticas funcionales cuando una 
forma determinada del uso de la lengua se puede interpretar mas 0 
menos convencionalmente (funcionalmente) en un contexto determi
nado. En general no es este el caso para tipos de diferencias como el 
uso de quince en lugar de dieciseis paJabras por oracion 0 el de 
cuatro sustantivos en lugar de tres. No obstante, estos rasgos mas 
bien inconscientes del uso lingiiistico pueden caracterizar a un ha
blante determinado, igual que pueden hacerlo su letra 0 sus 
movimientos. 

En la Hamada estilist;ca cuant;tat;va se analizan estadisticamente 
estas caracteristicas de estilo, y sobre todo se intenta averiguar hasta 
que punto se diferencian significativamente de determinados valores 
medios (suponiendo que se conozcan).5 Al elaborar el 'perfil estilisti
co' de un texto 0 de una serie de textos, en principio tambien se 
puede averiguar si est os textos fueron producidos por un hablan
te/autor determinado cuyas caracteristicas cuantitativas de estilo ya 
nos eran conocidas. Tambien se pueden medir las diferencias de 
cstilo que no se perciben conscientemente, que se perciben solo un 
poco 0 bien de manera solo muy intuitiva: as!, por ejemplo, un pueta 
puede emplear relativamente muchos adjetivos, mientras que otro 
apenas les concede importancia, pero emplea frases subordinadas. EI 
hecho de que un estilo sea 'breve y conciso', 'fluido', 'energico', etc., 
depende, entre otras cosas, de estas diferencias, que evidentemente 
cn no pocos cas os pueden ser tambien de tipo cualitativo, como por 
ejemplo si se emplean 0 no los adjetivos. 

4.1.4 Volvemos ahora sobre el problema que a(m no quedo del 
todo claro antes: hasta que punto podemos averiguar que tales 'dife
rencias' entre enunciados son estilisticas. De entrada ya heroos dado 
por supuesto que por 10 menos algo debe seguir siendo '10 mismo'; 
tam bien hemos aceptado que la variacion estilistica se basa, entre 
otras cosas, en una (cuasi-)equivalencia semantica: dos expresiones 

4 Las diferencias de estilo de los sociolectos, que se manifiestan en, entre olros, el 
Ilamado c6digo restringido 0 e1aborado, se discuten e investigan por BLRNSTF-IN 
(1971). s.e someten a una discusi6n critica por AMMON (1973), HAGER, HABERLAND& 

PARIS (1973) y (casi) se rechazan por LABOV (1972 a, 1972 b). 
j Vease DOLdEL & BAILEY (comps.) (1969) para la estilistica estadistica. 
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tienen mas 0 menos el mismo significado, pero una es, por ejemplo, 
mas 'decorosa" la otra, 'menos decorosa'; una es 'prudente' y la otra 
no 10 es. Tienen, pues, diferentes junciones comunicativas: las dife
rentes interpretaciones de un oyente no se basan en significados 
distintos (en un sentido mas estricto: no se basan en significa
dos 'denotativos'), sino en diferentes funciones de los enunciados (p. 
ej. en conexi6n con significados asociativos especiales de las pala
bras). Si una variante estilistica posee una funci6n particular, podre
mos suponer que el hablante tambien tiene la intencion de que su 
expresi6n cumpla adecuadamente esta funcion y que sus caracteristi
cas estilisticas especiales sean una expresion clara de sus intenciones 
(p. ej.: ser. descortes~ parco, impaciente). De ahi resulta qu~ el 
hablante no es fibre a )a hora de elegir las variantes estilisticas. En 
otras palabras: con respecto a un determinado significado de base se 
habla de variantes equlvalentes, pero con respecto a diferencias de 
intenciones, funciones y efectos se distinguinln variantes estilisticas 
funcionaIes. Ahora bien, si entre dos enunciados no pueden sefialar
se diferencias funcionales, los denominaremos variantes (estilistica
mente) Iibres, 10 que unicamente significa que son intercambiables en 
cualquier contexto posible. 

Algo similar se puede observar tam bien en otros niveles: se puede 
mantener constante la misma 'accion lingiiistica de base', pero variar 
el grado de autoridad, empefio, cortesia, etc., como en ruego versus 
orden, ruego urgente/cortes, etc. (veanse los ejemplos dados). En 
estas variantes, segun veremos, puede variar tambitn, en mayor 0 

menor grado, el contenido semantico de las realizaciones. Podemos 
mantener constantes todas las estructuras sintacticas, semanticas y 
pragmaticas de un enunciado y llevar a cabo una mera variacion 
fonetica, p. ej., cuando imitamos un deje dialectal 0 una pronuncia
cion intencionadamente distinguida. 

4.1.5 Lo anteriormente dicho sobre oraciones se puede aplicar 
analogamente a las secuencias de oraciones y a los lex1os: cuando dos 
secuencias tienen estructuras diferentes (eleccion de las palabras, 
sintaxis), pero el mismo significado, hablamos de variantes estilisti
cas. Son de tipo funcional cuando la diferencia tiene una relaci6n 
sistematica con una diferencia convencional dentro del contexto 
comunicativo. Pero si exigimos que adem as el 'significado' pragma
tieo sea el mismo, estas diferencias en el contexto comunicativo no 
deben ser de tipo pragmatico, puesto que en tal caso mas bien 
deberiamos hablar de dos enunciados (diferentes) y no de variantes 
(estiHsticas) del 'mismo' enunciado. Por ello, de hecho, no podemos 
hablar de variantes estilisticas en el ejemplo siguiente: 

(9) (i) Maria eSlaba enferma aquella nache. Pero aun asi fue a la reunion. 
(il) A pesar de que Maria estaba enferma aquella noche, fue (no obstante) a la 

reunion. 
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(iii) A pesar de su enfermedad. Maria fue aquella noche a la reunion. 
(iv) Maria fue a la reunion aquella noche a pesar de que estaba enferma. 

La diferencia pragmatica entre estos enunciados consiste, entre otras 
cosas, en que en el primer ejemplo (9) (i) se expresan dos aseveracio
nes sobre Maria. mientras que en los otros dos ejemplos probable
mente no se trate mas que de una aseveracion, en 1a que, 0 bien ya 
se da por supuesto una cierta informacion, a saber, que Maria estaba 
enferma aquella noche (9) (iii), 0 en la que se asevera la otra 
informacion tan solo indirectamente 0, mejor dicho, 'de manera 
subordinada' como parte de la aseveracion principal. Si en el texto 0 

en la conversaci6n ya se menciono la enfermedad de Maria, (9) (i) no 
es aceptable~ 10 son, en cambio, (9) (ii-iv). Ademas, (9) (i) parece 
poder seguir a una pregunta como: ",Que hizo Maria aque/la noche?, 
pero no a ;,Vino tambien Maria a 10 reunion aquel/a noche? que sin 
embargo aceptaria las contestaciones (9) (ii-iv). Las otras diferencias 
entre (9) (ii-iv) aun son mas sutiles. Asi como en (9) Oi y iii) 10 'mas 
importante' parece la aseveracion de que Maria fue a la reunion, (9) 
(iv) se interpreta mas bien en el sentido de que 10 mas importante es 
el hecho de que asistiera a pesar de su enfermedad. Esta ultima 
diferencia tambien se obtiene si la expresion a pesar de su enfermedad 
en (9) (iii) no estuviera en la primera parte de la oracion, 0 si esta 
parte se pronunciase con un enfasis especial. Tan pronto como dejen 
de poder demostrarse diferencias semanticas 0 pragmaticas de este 
tipo, los diferentes enunciados se convierten en variantes estilisticas 
entre s1, segun nuestro concepto «estricto~) de estilo. Suponiendo que 
en (9) dejaramos de considerar las diferencias pragmaticas, se trata
ria mas bien de variantes estilisticas (con el mismo significado), 
pudiendo equipararse eventual mente las diferencias pragmaticas con 
las diferentes 'funciones' de estas variantes. Sin embargo, nos aten
dremos a diferenciar entre funciones estiHsticas y pragmaticas de los 
enunciados. 

4.1.6' Las diferencias entre caracteristicas textuales de 'estilo' tam
bien pueden emplearse significativamente para las diferentes form as 
de narracion. Asi, por ejemplo, se puede explicar la misma serie de 
sucesos desde perspectivas diferentes, como en: 

(10) (i) Pedro tenia hambre. l.Oebia 0 no debia soplar un phitano? En aquel 
momento el verdulero estaba despachando a un cliente. Pedro no pudo 
contenerse mas. Rapidamente saco un phitano de la caja. ( ... ) 

(ii) Mienlras el verdulero estaba ocupado en servir a un c1iente. Pedro se 
pregunto si debia robar un platano, ya que tenia mucha hambre. Rapida
mente cogio un plata no de la caja porque ya no podia contenerse mas. ( ... ) 

Si por un momento prescindimos de que la informaci6n del primer 
fragmento se expresa mediante oraciones simples y en el segundo 
mediante un numero mas reducido de oraciones compuestas, obser
vamos que tambien existe una diferencia de perspectivas, ya que. en 
la oraci6n (10) (i) el suceso se describe mas desde el pun to de VIsta 
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de Pedro.6 En tal caso, sus pensamientos ya no necesitan ser 'descri
tos' como tales, como por ejemplo en (10) (ii) -If I se pregunto- sino 
que pueden 'expresarse' directamente. Comunmente se emplean en 
esos casos aquellas expresiones que son una reconstruccion de los 
propios pensamientos de Pedro (sop/ar) , en lugar de las expresiones 
'mas formales' y descriptivas del narrador (robar). Este tipo de 
diferencia de perspectiva se emplea generalmente en la transmisi6n 
del eSfilo directo: 

(II) (i) Juan aseguraba estar loco perdido por esa tia. 
(ji) Juan dijo que esa mujer Ie interesaba mucho. 

Tanto (i) como (ii) pueden ser un informe de la afirmacion de Juan: 
Tengo un gran aprecio por esla mujer. De todas formas, en el primer 
caso el hablante puede dar a entender, mediante la utilizaci6n del 
verba asegurar. que duda de la veracidad de 10 dicho por Juan, en 
tanto que designa con sus 'propias' palabras los sentimientos por 
una mujer y -por la mujer en si, 10 cual posiblemente impJique a la 
vez una cierta va/oraci6n. Si este fuera el caso y si, como en la 
oracion (10). existen diferencias en la perspectiva narrativa, entonces 
ya solo se habla de variantes estilisficas (en este caso con unas 
funciones c1aramente diferentes) de un significado (basico) semantico 
mas 0 menos equivalente. 

4.1. 7 Ahora, pues, hemos reducido el concepto de «estilo)~ a 10 que 
podemos lIamar «forma caracteristica de la utilizacion de 1a lengua », 
tanto en el nivel oracional como en el textual, y hemos dirigido 
nuestra atencion sobre todo a las ~(formas de expresion» de la 
lengua, es decir: a las caracteristicas foneticas, morfologicas, sintac
ticas y lexicas de los enunciados. Como delimitacion ulterior tambien 
se han discutido como «estilo» las diferencias caracteristicas en el uso 
de la lengua que no expresen a la vez diferencias semanticas 0 

pragmaticas. Sin esta delimitacion, lodas las diferencias entre enun
ciados deberian ser de por SI (estilisticas.). Por ello tenemos muy 
presente que no se puede emplear rigurosamente un concepto de 
estilo sin mantener algo implicita 0 explicitamente constante 0 equi
valente, p. ej. el significado, la funcion pragmatica (acto de habla) 0 

determinadas categorias, reglas 0 convenciones, en relaci6n a las que 
pueda definirse un estilo caracteristico .. 

Despues de resumir todas nuestras consideraciones con respecto al 
concepto de estilo, podemos comenzar a definirlo tambien en otros 
niveles de la descripci6n lingiiistica y textual. ~Se podria, por ejem
plo, hablar tambien de un eslilo seman fico, despues de habernos 
ocupado anteriormente sobre todo de] estilo sintactico? Precisamente 

6 El concepto de .. perspectiva» en 1a narraci6n supone una parte importante de 18 
leoria clasica de la novela. Vease HAMBURGER (1968) y STANZEL (1964), entre otros. 
K lJRODA (1975) 10 amplia desde puntos de vista mas lingOisticos. 
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las formas tan esenciales del esli/o texico, es decir: del estilo que 
resulta de una determinada eleccion de palabras, acaso nos propor
cionarian la posibilidad de definir tambien las formas 'de contenido' 
del estilo. EI estilo lexico tambien se basa en el principio de que dos 
morfemas m. y mJ pueden ser estilisticamente variantes en relaci6n a 
un componente de significado comun c, como por ejemplo en las 
variantes ya mencionadas de ~(robar» y «soplar). Ademas del com
ponente comun de (apropiarse de algo ilicitamente») se puede decir 
tambien que mediante los dos enunciados se sefiala el mismo 'refe
rente', a saber, una accion determinada. Por eso la diferencia se 
reduce a la situacion conereta en la que realmente se emplea 0 podria 
emplearse este modo de expresi6n. Lo que aqui reviste un interes 
especial es una serie de propiedades caracteristicas del hablante (as! 
como de sus suposiciones sobre el oyente), al iguaJ que el lipo de 
situacion 0 interacci6n, p. ej.: una conversaci6n cotidiana, una con
versacion con amigos de la misma generacion, etc. En nuestro ejem
plo (10), Pedro podria decir a sus amigos que ha sop/ado un platano, 
mientras que en otra situacion, por ejemplo, delante de un funciona
rio policial, aseguraria que no ha robado n'ngun platano. En ella 
reconocemos una vez mas una serie de delerminantes situacionales 
para la variacion estilistica. 

A la pregunta que acabamos de formular sobre si puede hablarse 
de un estilo semantico, podemos contestar, pues, que deben de 
cxistir tambien variantes de significado en los niveles oracional y 
textual, originadas por las caracteristicas situacionales ya menciona
das u otras. Esto significa que las implicaciones proposicionales y 
pragmaticas de una oracion 0 de una serie de oraciones deben ser las 
mismas y por ello tambien sus referencias, las circunstancias aludi
das y los actos de habla intencionados. Un ejemplo muy tipico 10 
aportan las variaciones estilistico-semanticas de las peticiones. Si un 
hablante quiere pedirle a un oyente que devuelva 10 antes posible 
una determinada cantidad de dinero, existen incontables posibilida
des semanticas, con un componente proposicional comun, cuyas 
diferencias son un indicio 0 expresi6n de diferencias situacionales, 
como por ejemplo la cortesia, la sumisi6n, la pacieneia, la impacien
cia, 1a osadia, el poder. la autoridad, la comprension por el oyente, 
etc. Estos tipos de actitudes estilisticas expresadas de manera diferen
te por et hablante frente al oyente, a menudo tambien se denomi
nan lono de la realizacion. A continuacion mostramos algunos 
ejemplos: 

(\ 2) (i) 

(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 

Haz Iii transfcrencia enscguida (pronto/rapido/inmediatamente/sin de
mora/de prisa ... ). 
Haz la transferencia 10 mas pronto posible. 
Hat la transferencia en cuanto puedas. 
Haz la transferencia en cuanto tengas un poco de tiempo. 
Haz la transferencia en cuanto tengas el dinero. 
Haga la Iransferj:!ncia ... (vease i-v). . 
l,Haras la transferencia enseguida (de inmediato/lo antes poslble/etc.)? 
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(viii) l.Querrias hacer la transferencia ( .. ,)? 
(lx) Te mego hagas la transferencia/tengas a bien hacerla, 
(x) Quiero pedirte que hagas la transferencia (",), 
(xi) Si no te importa, podrias hacer que el dinero ... 
(xii) Quiere Vd.lQuerria Vd .... (vii-xi). 

liS 

(xiii) l.Puedo llamarle 1a atencion sobre el hecho de que aun me debe algun 
dinero? 

(xiv) Le recuerdo que todavia no ha cumplido con sus obligaciones. 
(xv) Como yo mismo estoy pasando por un mal momento economico, 

quiero preguntarte si... 
(xvi) Aun me debes cinco mil pesetas. 
(xvii) l.Te acuerdas de que me debes dinero? 
( ... ) 

De esta manera, estos ejemplos pueden variar extensamente con'la 
variaci6n de lu/Vd, y la diversidad de modos de expresi6n formales. 
Hay que tener en cuenta que se puede pasar paulatinamente desde la 
directiva 'mas dura' (i) a la forma 'mas suave', segun las categorias 
situacionales ya mencionadas como cortesia y posicion social/poder. 
Ademas de las 6rdenes/peticiones directas tambien son posibles las 
indirectas (xiii y siguientes), por las que el oyente puede deducir el 
contenido exacto de la petici6n. Una de las razones por las que las 
peticiones indirectas, por regia general, son mas corteses 0 de mayor 
tacto en las interacciones, es que el oyente dispone, al menos aparen
temente, de una cierta Iibertad para interpretar la peticion. Tal y 
como ya se ha vis to antes, puede realizarse un acto de habla indirec
to cuando se pregunta 0 comunica uno de sus supuestos. Mientras 
que en todos los casos se puede hablar de variaciones It~xicas y 
semanticas, se produce adicionalmente una variacion pragmtitica 
entre las ordenes (i-vi),y las peticiones de los demas ejemplos; en tal 
caso la base comlin consiste en la directiva «yo quiero que ttl hagas 
algo/que Vd. haga algo», con 10 que la diferencia contextual se 
traduce en una diferencia de autoridad. 

Ademas de las ya mencionadas variaciones estiIisticas en el nivel 
semantico de la oracion, pueden producirse tambien diferencias se
manticas en los textos, igual que en las relaciones de conexion y de 
coherencia ya discutidas. Una forma de variacion posible es la que se 
basa en el grado de 'explicitud'. Intuitivamente sabemos que pode
mos expresar una informacion de modo claro 0 menos claro, puesto 
que, como ya vimos, una gran parte de la informacion queda impH
cita, a saber, aquello que el hablante supone que el oyente ya sabe 0 

puede deducir de 10 anteriormente dicho: 

(13) (i) Pedro esta enfermo. No viene. 
(ii) Pedro esta enfermo. Asi pues/por ello no viene. 

En principio, estas secuencias pueden considerarse variantes estiHsti
cas; la diferencia consiste en que en (ii) se expresa la conexion causal 
(mejor dicho: constitutiva), 10 que no ocurre en 0), donde el oyente 
debe deducir por el texto (0 que la circunstancia mencionada es el 
motivo de lasegunda. De esta manera pueden Jlegar a adquirir una 
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importancia estilistica los diferentes grados de «explicitud» (evidente
mente dentro de las fronteras de las reglas lingtiisticas: tampoco hay 
que ser demasiado explicito 0 implicito, ya que de 10 contrario el 
enunciado resulta demasiado redundante 0 incoherente, 10 cual lleva 
en ambos casos a una falta de aceptabilidad). 

Estrechamente emparentadas con este tipo de diferencias estilisti
ca~ posibles se encuentran aqucllas que se basan en la inteKridad 
relaliva del enunciado, con respecto a las circunstancias descritas. 7 

Ya hemos vis to que podemos describir un suceso mencionando solo 
los aspectos mas importantes, pero tambien haciendo una relacion 
de toda una serie de detalles, inclusive las reacciones resultantes del 
hablante. Segun la situacion comunicativa. se reconoce un limite 
inferior y uno superior de esta integridad (se supone, por ejemplo, 
que Ie explicare mas detalles a mi esposa que a la de otro), pero 
dentro de esos Iimites la variaci6n estilistica es posible. En concreto: 
uno ~da la lata' y otro es 'parco de palabras'. Las diferencias estilis
ticas que surgen de esta manera pueden describirse en terminos de 
semantica textual, como se ha esbozado en los ultimos capitulos. 

No obstante, en este nivel deben explicarse conceptos intuitivos 
que hacen referencia al estilo de un texto, como por ejemplo 'c1ari
dad" 'concision', etc. As! se puede calificar de «conciso» el estilo de 
un texto si de las circunstancias que son importantes para la inter
pretacion e interacci6n (contexto) se menciona lodo 10 necesario y 10 
menos posible. La claridad debe cumplir sobre todo el primer crite
rio, y ademas, las condiciones de un determinado orden de la infor
macion, como las premisas en una argumentacion, 0 las presuposi
dones y oraciones que son requisito indispensable de una presuposi
cion de este tipo. 

Hay casos especiales en los que se quebrantan intencionadamente 
determinados criterios minimos de coherencia y conexi6n semanticas, 
por ejemplo, para conseguir un efecto pragmatico concreto 0, en el 
caso de la literatura, para funciones literarias determinadas. Por 
ejemplo, la descripci6n de una persona en una novela puede ser 
'sobrecompleta' en relaci6n con descripciones comparables en narra
ciones cotidianas, mientras que en determinadas formas de la poesia 
con frecuencia no se cumplen condiciones minimas de «explicitud», 
con 10 que se puede impedir una interpretacion univoca 0 demasiado 
rapida. En tal caso no se deberia hablar de estilo, sino de unas 
caracteristicas semanticas tipicas de la comunicacion literaria, aun
que por regia general 10 caracteristico, es decir, en relaci6n con el 
uso no literario de la lengua, 10 Hamariamos 'estilistico'. Ya no se 
trata de la variaci6n entre textos, textos de determinadas personas 0 

grupos, sino de la variaci6n entre lipos de lexlo. 

1 Conc::eptos como «explicilud", e «integridad" en las descripciones, etc., sun 
tratados brevemente por VAN DUK (1977 a). 
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Mientras que los ejernpios arriba expuestos se referian sobre todo 
a 1a estructura de 1a informaci6n semantica (como se dice «algo))), 
con el distintivo de la integridad ya se traspasa la barrera hacia la 
pr6xima dimensi6n de variaci6n semantica (precisamente, a que se 
dice). Esto qui ere decir que el hablante tiene determinada posibilidad 
de eleccion para decir 0 no ciertas cosas; estas opciones deben 
moverse dentro de unos limites de naturaleza pragrn:Hica y social, 
designados por la actitud, la posicion social, los tabues, etc. Existen 
culturas en las que, vistas globalmente, se habla poco y otras en las 
que se habla mucho y en detalle, 0 culturas en las que las mujeres y 
los niiios hasta cierta edad no 'pueden' hablar en determinadas 
situaciones 0 en las que los lemas de los que pueden hablar, estan 
sometidos a cierta Hmitacion. 8 Algo similar ocurre en la interaccion 
entre hombres y mujeres, maridos y esposas, senores y criados, niiios 
y adultos, etc. En el presente capitulo se estudia el hecho de que las 
posibles diferencias estilisticas entre textos vienen dadas por una 
seleccion de lemas u objetos de conversacion, es decir: de mac roes
tructuras semanticas. Por eso, 10 caracteristico de un hablante puede 
indicarse a traves del ambito y de lafrecuencia de un campo tematico 
y de sus objetos, determinados a su vez por los intereses, deseos 
conscientes 0 inconscientes. etc. Precisamente a este respecto, la 
estilistica se ha ocupado tradicionalmente del analisis del estilo para 
extraer de el caracteristicas personales, como por ejemplo en las 
ciencias sociales. 

Con esto ya casi desbordamos el concepto de estilo. Si bien, aun 
podemos decir simplemente que el hecho de que alguien hable prin
cipalmente de mujeres, coches deportivos y copas es caracteristico de 
su estilo, este concepto requiere en nuestro empleo cientifico que 
'algo' se mantenga constante 0 sea equivalente, es decir que requiere 
un criterio por el cual se 10 defina. En este caso 10 serian los text os 
y temas de conversaciones 'habituales' que siempre surgen en deter
minadas situaciones. Inmediatamente se observa que conceptos co
mo norma, habitual, preponderantemente y otros similares, como 
caracteristicas problematico-convencionaJes del uso de la lengua, 
constituyen la descripcion de estilo, aun cuando no existe ningun 
motivo para reducir el concepto de estilo, en el analisis del uso 
lingliistico, a fenomenos 'superficiales' como el sonido, la construc
cion de la frase 0 la e1ecci6n de palabras: los textos, las personas 0 

los grupos individuales pueden variar igualmente en 10 que respecta 
a1 significado, la conexion 0 1a tematica. 

Y, por fin, la sistematica del modelo de descripci6n lingiiistica 
requiere que nos preguntemos hasta que punto podemos hablar 
razonablemente del estilo pragmatico de textos 0 conversaciones; asi 

K Para los diferentes estilos de lenguaje en culturas distintas, vease G UMPERZ & 
HYMES (comp~.) (1972) Y BAUMAN & SCHERZER (comps.) (1974). 
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como hemos hablado de posibilidades variables de elecci6n de temas, 
tal vez se puede decir que el hablante puede elegir entre los diferentes 
tipos de actos de habla, siempre que se atenga a las condiciones 
pragmaticas normales de aceptabilidad en un contexto dado. En 
primer lugar existe la posibilidad, ya mencionada, de actos de habla 
directos e indireclOs, como por ejemplo: 

(14) (i) jHe olvidado mi reloj! 
(ii) l.Que hora es? 

o bien: 

(15) (i) jAcabo de encerar el suelo! 
(ii) jLimpiate los zapatos! 

Ademas se podrian diferenciar las realizaciones. en las situaciones en 
que ambas posibilidades son aceptables, segun representen una peti
ci6n 0 una orden, un consejo 0 una propuesta, etc. 

De esta manera vuelve a surgir la pregunta de cual es la base 
comun para la variaci6n estiHstica; en el presente caso se mantienen 
constantes las intenciones y las consecuencias correspondientes, 
aproximadamente de la siguiente manera: se pretende que el oyente 
haga p. Si existe una determinada intenci6n interactiva, el hablante 
puede elegir entre varios actos de habla posibles de un contexto 
dado, de manera que Ia consecuencia de todas formas siempre sea 
identica. Si bien existen diferencias de probabiJidad debido a 1a 
variacion estilistica en los textos por 10 que se realizan las consecuen
cias deseadas, a la vez esto supone uno de los aspectos mas funda
mentales de variantes estilisticas, a saber, el efecto 0 la eficacia de 
diferentes caracteristicas estilisticas. Mientras que la pragmatica, en 
principio, especifica las condiciones previas para que una manifesta
cion sea 1a adecuada en un contexto dado, la estilistica da un paso 
mas al describir las condiciones para que una manifestaci6n sea 
ejicaz, es decir, que contribuya optimamente para que se realicen las 
actitudes e intenciones del hablante en una situacion determinada. 

A pesar de la diferencia sistematica entre el objeto de la pragmati
ca y el de la estilistica se hace patente que ambas disciplinas estan 
muy interrelacionadas. En la mayoria de contextos, las variantes (5) 
y (6) no son intercambiables sin mas, por 10 que no solo existe una 
diferencia en cuanto a la efectividad, sino tambien en 10 que se 
refiere a la conveniencia. Esto se debe a que determinados requisitos 
contextuales, como por ejemplo la «cortesia» 0 <cIa posicion social 
del oyente~ mas elevada que la del hablante», pareeen desempefiar un 
papel tanto pragmatico como estilistico, 10 cual se expresa tambien 
en la propia enunciacion. Ahora bien: la pragmatica indica cuando 
un hablante expresa 0 puede expresar una aseveraei6n, una peticion, 
una promesa, etc., es decir, que une el enunciado lingu{stico con un 
aclo de habla. Pero es en las diferentes variantes estilisticas donde se 
I'oncreta como se puede realizar de diferentes maneras el mismo ripo 
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de acto de habla (del mismo modo que se puede Ilevar a cabo la 
misma accion de maneras diferentes). Desde luego, esta variaci6n 
generalmente no es casual en una observacion funcional de los 
fenomenos lingtiisticos. Como deciamos, el hablante desea configu
rar su accion lingllistica 10 mas eficazmente posible, para poder 
modificar la actitud del oyente segun su intencion original: el hablan
te quiere que el oyente crea en su aseveracion, que considere su 
peticion, y 10 que mas quiere es que, como consecuencia de la 
interaccion, su peticibn, recomendacion 0 propuesta se lleve a cabo. 
Estas modificaciones en el oyente -cambios de conocimientos, opi
niones, deseos e intenciones- no solo son realizadas por las caracte
risticas del acto de habla, sino tambien por determinadas caracteris
ticas del hablante. como se comunican durante el acto de habla en 
cuestion. Asi, por ejemplo, se llevara a cabo con mayor exito una 
peticion formulada 'cortesmente' que una formulada con 'descorte
sia'; (veanse los ejemplos de (12)). Desde el punto de vista de la 
interpretacion 10 importante no es tanto si el habIante rea/mente tiene 
una actitud cortes 0 SI s610 la da a en tender, de manera que el oyente 
pueda supotJ,er que el hablante es amable. Si partimos de esta suposi
cion del oyente sobre la actitud interactiva del hablante, el oyente 
puede dejar penetrar este factor en sus pensamientos que finalmente 
10 Ilevaran a tomar una decision favorable para e) hablante. Por 
cierto que en las situaciones en las que el oyente ya sabe 0 supone 
que el h.ablante' se Ie presenta amablemente 0 como minimo con una 
postura benevolente, y viceversa, son menos necesarias las formas de 
expresion estilisticas especiales. Entre amigos 0 entre c6nyuges puede 
ser <apropiada' una peticion como Dame e/ peri6dico. siendo 
ademas neutral en cuanto a la condicion de amabilidad. Se sabe que 
tales condiciones, de importancia en la conversacion cotidiana, se 
modifican en las situaciones en que los amigos 0 conyuges se enfa
dan; entonces una peticion de este tipo puede ser contestada por un 
jC6ge/o tu mismo! 

4.1.8 En nuestra discusion hemos aludido varias veces a diferentes 
junciones (efectos) del estilo, por ejemplo, a las modificaciones espe
cificas del oyente como consecuencia del acto de habla. Sin embargo, 
a la vez resulto que estas modificaciones que se dan en el oyente 
dependen de suposiciones sobre caracteristicas del hablante. Por 10 
tanto, a este respecto hay que buscar las funciones del estilo no solo 
en los efectos 0 las consecuencias, sino tambien en las razones 0 los 
motivo),' de una determinada variacion estilistica como expresiOn de 
determinadas caracteristicas del hablante. Por ello, la descripci6n 
tradicional del estilo mas difundida une el estilo con una caracteriza
cion general del hablante. En ella puede constatarse una diferencia 
entre las caracteristicas (semi-)permanentes de un hablante y las que 
unicamente caracterizan la situaci6n comunicativa en cuestion. Por 
ejemplo, una persona puede ser antipatica 'por naturaleza" 0 serlo 
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solo en aquel preciso momento; algo parecido ocurre con la impa
ciencia, la precaucion. la cortesia, etc. Por un lado se trata de un 
rasgo caracteristico general de una persona, y por otro, de los rasgos 
particulares de una situacion comunicativa y de un enunciado deter
minado. En una descripcion Iingilistica no podemos, por asi decirlo, 
establecer una diferencia entre ambos. 

Mas adelante veremos que en las demas cieneias del texto precisa
mente interesa 1a manera en que los enunciados y en particular su 
estilo pueden lIegar a poner de manifiesto las propiedades permanen
tes 'eseondidas' del hablante. 

Asi l)egamos a una segunda diferencia en las caracteristicas del 
hablante, que supone condiciones previas para las variaeiones estilis
tieas: la cuestion de si estas propiedades son, 0 no, conscientes 0 

contro/ables y, 10 que es aun mas importante, 5i la eleecion de las 
variantes estiHstieas es intenciona/ 0 no. A menudo se parte del heeho 
de que preeisamente las earaeteristieas de estilo in vo/untarias, no 
controladas e incontrolables, permiten conoeer el earaeter y la perso
nalidad del hablante, p. ej.: los deseos y las inteneiones eallados, las 
posturas y opiniones. En el otro caso, el hablante precisamente 
quiere que el oyente se de euenta de euat es su postura (p. ej .• la 
amabilidad), eon la que la intencion del hablante (p. ej., la satisfac
cion de una peticion) pueda realizarse. Mientras que decimos que 
una acdon lingiiistica es apropiada (appropriate) 0 no en relacion a 
ciertos conocimientos. deseos y actitudes de los interlocutores, pode
mos dedr que una realizaeion lingiiistica 0 un acto de habla son 
adecuados (adequate) 0 no en relacion a otros faetores situacionales 
como la aCliwd del hablante frente al oyente. Por ello denominamos 
el primer caso el contexto pragmatico. y el segundo, el contexto 
estilistico del enunciado. De esta manera resulta como contexto 
estiHstico una estructura de precondiciones situacionales sistematicas 
que determinan la adecuacion (0 eficaeia) del enunciado. Ya hemos 
dado algunos ejemplos de actitudes estilisticamente relevantes: la 
amabilidad, la condescendencia. la paciencia, la cortesia, la seguri
dad, eI enfado, etc., as! como sus contrarios. Y no solamente la 
actitud en sl es importante, sino sobre todo la actitud frente al 
oyente, ya que al fin y al cabo es la decisiva para el tipo de 
interaccion comunicativa. De momenta no nos interesan las caracte
risticas psicologicas precisas de estas actitudes. ni los procesos cogni
tivos (estrategias, etc.), que tienen un papel en la produccion y la 
interpretacion estilisticas. La verdadera tarea de 1a estilistica consiste 
en describir las relaciones sistematicas entre el mencionado contexto 
(estiHstico) y las variantes estructurales pragmaticas, semanticas, 
sintacticas y morfologico-fonologico/h~xicas del enunciado. Por aho
ra podemos dejar sin aclarar hasta que punto se manifiestan aqui 
reg/as de eSliio (por ejemplo en la forma de que si S manifiesta la 
estructura gramatieal G, en un contexto c esto expresara la actitud 

, cuesta que no sabemos a ciencia cierta si estas reglas son compa-
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rabies con otras reglas del sistema lingUistico. De todas maneras, a 
menudo se distingue entre reg/as y eSlralegias; asi existen reglas para 
jugar (correctamente) al ajedrez, pero existen estrategias concretas, 
es decir, apficaciones de las reglas, para hacer nipidamente jaque 
mate; tambien existen reglas para una configuraci6n correcta de una 
petici6n y estrategias para conseguir que alguien reaccione ante una 
petician, orden 0 recomendaci6n. EI estilo de un texto, que se 
plasma tanto en la 'forma' y el 'contenido' de cada oracian como en 
la 'forma' y el 'contenido' de todo el texto, parece estar intimamente 
ligado a estas estrategias comunicativas. 

4.1.9 Anteriormente hemos discutido sobre todo las caracteristicas 
concretas de los hablantes precisamente en su calidad de determinan
tes en el contexto estilistico, como por ejemplo actitudes u opiniones 
en relacion al oyente. No obstante, se puede introducir toda una 
serie de categorias que pueden determinar la variacion estilistica. 
Aqui presentamos como relaci6n provisional: 

(i) condiciones ad-hoc (condiciones situacionales) del hablante (por ejemplo: 
excitaci6n, enfado); 

(ii) actitudes ad-hoc del hablante en relaci6n al oyente (cortesia, respeto): 
(iii) caracteristicas (semi-)permanentes del hablante (rasgos de su caracter. como 

impaciencia. comportamiento dominante, etc.); 
(iv) caracteristicas sociales y situacionales del hablante en 5U relaci6n con eI 

oyente (rol, postura, etc.); 
(v) caracteristicas sociales (semi-)permanentes del hablante (status. poder, etc.); 
(vi) tipo de interacci6n/situaci6n/instituci6n social (autobus, clase, iglesia, ofici

na, etc.); 
(vii) tipo de enunciado y funci6n pragmatica (conversaci6n cotidiana, anuncio, 

narraci6n, etc.): 
(viii) situacion socio-econ6mica (clase, capa social, formacion); 
(ix) tipo del modo/medio comunicalivo (oral. escrito, carta, peri6dico, television, 

etc.); 
(x) situacion socio-cultural (costumbres, tradiciones, convenciones). 

Esta lista se podria estructurar y especificar aun mas, pero aqui solo 
se trata de indicar que en las variaciones estilisticas se pueden 
manifestar factores situacionales muy diversos y que, a la inversa, al 
interpretar enunciados, el oyente puede sacar conclusiones con res
pecto a estos factores sobre la base de rasgos de estilo, ademas de la 
interpretacion semantico-pragmatica del enunciado. En algunas situa
ciones, esta interpretacion eslilistica puede ser incluso mas importan
te que la semantico-pragmatica; 10 que interesa no es 10 que se dice 
sino como se dice; no es 10 que el hablante quiere expresar 0 10 que 
pretende con su enunciado, sino que son otras propiedades/caracte
risticas primarias del hablante las que despiertan el intert:s del oyente. 

En los proximos capitulos se caracterizaran con mayor detalle 
estas relaciones, entre estilo y situaci6n comunicativa, entre otras 
cosas. En este capitulo intentamos mostrar fundamentalmente que 
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un texto -ademas de su estructura gramatical- tambien puede 
poseer otras caracteristicas estructurales que son de importancia 
para la interacci6n comunicativa. 

4.2 La estructura ret6rica del texto 

4.2.1 La ret6rica esta estrechamente emparentada con la estilistica, 
e incluso en algunos casos coinciden. En muchos aspectos se puede 
considerar la estilistica actual como la continuacion de la 'retorica' 
clasica, que desde finales del siglo XIX practicamente ya no existe 
como disciplina cientifica aut6noma. 9 En la Antigtiedad, la Edad 
Media y la Ectad Moderna c1asica, la ret6rica tenia en cambio una 
funci6n muy importante al lado de 1a (cgramatica», la «poetica» y la 
"dialectica··. Mientras que la gramatica actuaba como (Cars recte 
dicendi (Ioquendi)>>, es decir, como el arte del correcto hablar, !a 
ret6rica representaba el (ars bene dicendi (Ioquendi, scribendi)>>, es 
decir, el arte de la «buena» utilizaci6n de la lengua. Originalmente, 
1a ret6rica, como su nombre 10 indica, tenia especial importancia 
para el hab/ar del orador, por ejemplo ante un tribunal 0 en una 
asamblea popular. Por eso, los rasgos cualitativamente 'buenos' de! 
hablar tam bien se consideraban en relaci6n con su eficacia para 
con veneer al juez 0 a la parte contraria. Con estas intervenciones 
'estrategicas' ya nos habiamos encontrado al caracterizar las varian
tes estilisticas, a traves de las cuales tam bien se expresa el componen
te comun de la ret6rica y de la estilistica moderna. La ret6rica se 
preocupa precisamente de la manipulaci6n consciente, perseverante 
para conseguir sus fines y dependiente de elIos, de los conocimientos, 
las opiniones y los deseos de un auditorio, mediante rasgos textuales 
especificos, asi como de la manera en que ese texto se realiza en la 
situaci6n comunicativa. Por consiguiente, la ret6rica no analiza el 
uso de la lengua como realizacion (involuntaria), que depende de los 
factores situacionales mencionados en el apartado 4.1.9, y en especial 
del orador; una parte de la estiHstica se ocupa de esta tarea. 

Puesto que tambien se pueden estipular otras diferencias sistema
ticas entre la estilistica y la ret6rica en cuanto al objeto y los fines 
perseguidos, introduciremos una forma moderna de la ret6rica. a 
menudo tambicn denominada 'nueva ret6rica', siguiendo una evolu
cion que viene delineandose desde hace ya unos diez aiios. Aqui, sin 
embargo, seguiremos utilizando el nombre antiguo. IO 

9 EI, sin duda, mas amplio manual de la retorica cIasica es el de LAUSBERG (1960). 
10 Una forma mas reciente de la ret6rica se debe, entre otros, a 0 U80lS e.a. (1970). 

Para tener una idea general sobre la evolucion de la retorica c1asica y sus formas 
actuales, vease Communications, 16 (1970), KOPPERSCHMIDT (1973) ':I UEDING (1976). 
Para los "new rhetorics .. en los EE, UU. vease STEINMANN (comp.) (1967). La «nouvelle 
rhetorique .. de PERI::LMAN es mas bien una doctrina de 1a argumentacion; vease el 
proximo capitulo. 
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4.2.2 Aunque no resulte facil (y acaso tampoco demasiado razona
ble), separar la ret6rica de 1a estilistica y la pragmatica, puede 
decirse que la primera se ocupa especialmente de una serie de feno
menos y caracteristicas textua)es de caracter ciertamente diferente al 
de las variantes de uso lingiiistico que denominamos estilisticas. 

En primer lugar, las variantes estilisticas tratadas siempre resultan 
variantes descriptibles por categorias y reglas gramaticales y pragma
ficas; desde eJ punto de vista del texto se trataba de la elecci6n 
caracteristica de unidades lexicas, estructuras sintacticas, relaciones 
semanticas, etc. A este respecto, el estilo tambien es una forma 
(tipica) del uso de la lengua en un sentjdo estricto, es c:iecir: un 
procedimiento del sistema lingiiistico tal y como 10 explica la grama
tica. Pero ademas existen estructuras textuales que deberan caracte
rizarse mediante categorias y reglas de otra indole, aunque estas 
vuelvan a referirse a unidades gramaticales. Las estructuras especia
Jes las denominaremos eslrucluras retoricas. Especialmente las figu
ras estilisticas (figurae) han sido un tema central en cierto nivel de 
la descripci6n ret6rica en los fibros de texto hasta nuestros dias, y 
con frecuencia se ha limitado injustificadamente 1a ret6rica a la 
consideracion de estas figuras y sus modos de procedimiento. 

Una segunda distinci6n entre retoTica y estiHstica se evidencia en 
eI hecho de que la retorica no s610 se ocupa de estructuras especifi
cas en el ambito de las oraciones 0 series de oraciones, sino tambien 
de la estructura textual global. Asi pues, la retorica aporta reglas y 
categorias para la division de determinados tipos de lexto, como por 
ejemplo de un discurso 0 de una argumentacion, en partes funciona
les, y para un posible orden de estas partes. Esta estructura global no 
es siempre 1a misma que la macroestructura semantica que introdu
jimos en un capitulo anterior, pero puede estar basada en ella. En el 
capitulo siguiente presentaremos diferentes estructuras globales de 
textos con la ayuda de ejemplos de tipos particulares (p. ej.: una 
narracion), por 10 que aqui nos Iimitaremos a las caracteristicas 
textuales ret6ricas en el marco de las oraciones y secuencias. 

Tracemos. grosso modo. un resumen de las reladones entre estilis
tica y retorica: con la ret6rica hemos abandonado 1a caracterizaci6n 
gramatical propiamente dicha de los textos, por 10 que debemos 
introducir nuevos conceptos teoricos para las unidades y reglas 
especificas. Asi como en general se puede dedr que las estructuras 
retoricas se basan en estructuras gramaticales. determinadas varian
tes estilisticas pueden poseer tambien una funcion retoriea, a saber, 
como parte de las estructuras con las que se intenta provocar una 
modificaci6n eficaz sobre el oyente. Mientras que la estilistica pone 
de relieve formas lingiiisticas gramaticalmente diferentes y las rela
ciona con propiedades del contexto estiHstico como postura, actitud, 
canicter y factores sociales, la retorica permitira reconocer tam bien 
otras estructuras como caracteristicas y estara mas bien dirigida al 
elemento cualitativo por eJ cuaJ un texto posee una eficacia optima; 



127 ESTRUCTURAS ESTILlSTlCAS Y RETORICAS 

con ello, el significado se basa mucho menos en la postura que en las 
inrenciones eomunicativas del hablante, es decir, en la modifieacion 
que el desea provocar en el oyente. Por tanto, uno de los conceptos 
basicos de la estilistica es eI de la 'adecuidad', mientras que la 
retorica se preocupa mas bien de la 'eficacia (optima)', de las reali
zaciones: una realizacion no solo debe ser correeta 0 apropiada en 
determinadas situaciones para resultar aceptable, sino que tambien 
debe encajar bien para que realmente se acepte como condieion para 
una aetuacion posterior. Con este primer ensayo ciertamente no se 
han aclarado todas las relaciones entre dos diseiplinas cientificas 
cstrechamente emparentadas (concordancias y diferencias); no obs
tante, vamos a Iimitarnos aqui a esta discusion general; ahora solo 
discutiremos las estructuras retorieas mas especificas. 

4.2.3 Seria absurdo concebir una retorica moderna sin tener en 
cuenta los objetivos, las clasificaciones y los principios de la retoriea 
clasica, que ciertamente ya poseia un sorprendente nivel de 'sofisti
cacion'. Si bien no es posible dar una vision de la retorica clasica en 
un espacio Iimitado, nos ocupamos aqui de una serie de principios 
basicos de la descripeion espedficamente retorica de los textos. 

La retorica clasiea no es tanto una teoria, es decir, una ciencia 
(episleme, scientia), sino que mas bien tiene un eanicter descriptivo
normativo, como un arte 0 una tecnica (tejne, an). Por eso, sus 
reglas son mas bien prescripciones con respecto a un discurso 0 un 
hablar optimos. El arte de hablar se analizaba especialmente con 
respecto a su junci6n en el contexto juridico de un proceso, aun 
cuando las prescripciones tambien resultaban valid as para otras 
ocasiones, como por ejemplo las asambleas populares 0 una laudato
ria. Como ya se indico anteriormente, la retorica se ocupa sobre 
todo de la modifieacion de las condiciones por las que una situacion 
concreta puede luego modificarse. en general se ocupa de las opinio
nes y apreciaeiones del juez 0 del publico; de alIi proviene el caraeter 
esencialmente persuasivo de la retorica. 

Si bien para esta interaccion comunicativa/persuasiva se emplea 
un.euidado especial en la estructura del texto (del discurso), tambien 
se tienen en cuenta los demas aspectos del proceso general, por 
ejemplo, unas fases determinadas para 'encontrar' la tematica correc
ta (inventio). la seleccion y el orden de determinados objetos dentro 
de la tematica (diJpositio) , la estructura (estilo, etc.) de la actuacion 
en 5i (e!ocutio) y 1a manera en que se expone (pronuntiatio), asi como 
las estrategias y estructuras cognitivas de la memoria (al hablar de 
memoria). 

En este capitulo nos interesa en primer lugar la estructura retorica 
del texto en si (elocutio), en tanto que posponemos hasta el proximo 
capitulo el tratamiento de las estructuras globales (retoricas y demas) 
del texto como cierre de la descripcion textual. 
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4.2.4 El caracter normativo de Ja retorica acarrea el hecho de que 
las reglas que se refieren a la estructura del texto deben obedecer a 
una serie de criterios generales que fijan la 'idoneidad f del texto. 
Cuando discutimos ciertos conceptos intuitivos de estilo~ como la 
cJaridad 0 la transpareneia, ya nos encontramos con una serie de 
criterios; tambicn en los trabajos mas recientes sobre las interaccio
nes comunicativas surgen estos principios basicos. Por 10 demas, la 
utiJizacion de la lengua debe ser 'pura" es decir que debe concordar 
con la gramatica habitual y otras convenciones del uso de la lengua~ 
ademas hay que adaptarse a las normas y los valores del publico. 

Adermis de estos criterios aun formulados un tanto vagamente en 
esta parte: la elocutio, importa sobre todo 10 que habitualmente se 
denomina la 'elegancia' del discurso, tanto en 10 que se refiere a los 
objetos tratados como al uso lingiiistico en Sl. Son ante to do las 
estructuras retoricas las que deben aportar esta 'ornamentaci6n' 
(ornatus) y cuyo fin practico es el de conmover 0 entusiasmar al 
publico. De ahi que resultara casi obvio que especialmente esta parte 
de la ret6rica [uera nipidamente admitida en la poetica como rasgo 
distintivo de la obra de arte literaria. Este estado de cosas ha llevado 
con frecuencia e injustificadamente a suponer que solo el texto 
literario posee estas estructuras especiales, (colvidandose» que tienen 
una funcion comunicativa mucho mas general y que pueden presen· 
tarse en los mas diversos tipos de textos. 

Las estructuras ret6ricas se basan, como deciamos, en estructuras 
gramaticales~ por 10 que resulta apropiado basar su sistematica en 
los diferentes niveles habituales como la fonologia, la morfologia, el 
lexico, la sintaxis y la semantica. Ademas se puede senalar el 'domi
nio' de las estructuras retoricas, a saber, el de la palabra, el grupo de 
palabras, la oraei6n, la secuencia y el texto. La retorica clasica se 
ocupaba sobre todo de la palabra y del grupo de palabras y dedicaba 
una atenci6n mucho menor a la sintaxis y a la semantica de oracio
nes y secuencias enteras (compositio). 

4.2.5 Generalmente se pueden caracterizar las estructuras ret6ricas 
mediante una serie de operaciones basicas que tienen lugar en los 
niveles -mencionados y dentro de las unidades que en ellos se 
encuentran: 

A. ADJUNCION 

B. OMISION 
C. INVERSION 

D. S USTITUCION 

Mediante estas operaciones basicas en principio tam bien se pueden 
definir otras modificaciones estructurales (transformaciones), como 
por ejemplo la REPETICION, mientras que a la inversa tambien puede 
definirse 1a operaci6n de 1a SUSTITUCION como OMISION y ADJUN
CION de un elemento. Este tipo de operacioD f aunque s610 se haya 
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definido con relacion a las estructuras sintacticas, tambien surge en 
la lingtiistica generativa transformacional. No obstante, las operacio
nes retoricas recien introducidas no son en si de tipo 'gramatical' 
aunque operen en niveles y unidades gramaticales. 

Estas operaciones pueden interpretarse de dos maneras: en primer 
lugar, como operaciones teoricas, abstractas, para la descripcion de 
determinadas estructuras y sus interrelaciones; pero tambien como 
ciertos procedimientos cognitivos para la produccion e interpretacion 
de enunciados que posean estas estructuras retoricas. En este capitu
lo nos ocupamos del aspecto abstracto de la descripcion estructural. 

Por 10 demas, tambicn se puede especificar en que medida se 
realizan estas operaciones y en que lugar y orden, p. ej.: a1 principio, 
en el medio 0 al final de una unidad estructural determinada. 

EI output de las operaciones, es decir, las estructuras retoricas, 
puede 0 no ser gramalical; en el primer caso estas asignan una 
'extra' -estructura a una manifestacion por 10 demas gramatical; en el 
segundo, se puede modificar una estructura gramatical 'normal' de 
una manera especifica mas 0 menos pronunciada. La diferencia entre 
las estructuras retoricas gramaticales y el estilo radica en la cuestion 
de hasta que punto se aplican 0 no las operaciones retoricas 
mencionadas. 

En este punto nos abstendremos de comentar como, en una teoria 
general de la lengua, se puede deducir la relacion exacta entre las 
estructuras gramaticales y las retoricas, por ejemplo, en un modelo 
generativo. 11 Si queremos generar una estructura de aliteracion, eI 
esquema de la identidad de sonidos aportara una limitacion de la 
seleccion lexica (es decir: de la eleccion de las palabras), por 10 que 
en este caso la adjunci6n retorica de una limitacion fonologica 
precede a una operacion gramatical de selecci6n lexica. Omitiremos 
otros ejemplos de este tipo de coordinaciOn mutua entre operaciones 
ret6ricas y gramaticales. 

4.2.6 Otro problema que merece nuestra atenci6n pero que, sin 
embargo, aqui no puede tratarse a fondo, es el de la base emplrica de 
las operaciones retoricas. Como condici6n general para ello se pod ria 
recordar que las estructuras retoricas, igual que las estructuras gra
maticales, se basan en reglas convencionales. Esto significa 10 siguien
te: los hablantes conocen estas reglas implicitamente, las dominan y 
las emplean en la producci6n e interpretacion de enunciados. Un 
gra'n numero de ·figuras' retoricas (vease mas adelante) de la retorica 
clasica seguramente poseia este caracter convencional, por 10 que 
casi siempre tenian nombres especiales. Sin embargo, el sistema 
operacional tiene un caracter productivo, 10 cual posibilita un nume-

11 Para las operaciones arriba descritas y que pueden especificarse aim mas en el 
caso de 1a literatura, vease tambien VAN DIJK (1972 a) y PLETT (1975). Para la 
metafora vease VAN DIJK& PETOEFI(comps.) (1975), y. entre otros, VAN DIJK(l975 c). 
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ro infinito de estructuras ret6ricas. No obstante, existen ciertas limi
taciones empiricas, por ejemplo, cognitivas: para seguir siendo per
ceptibles como tales, las unidades y relaciones, como por ejemplo las 
rimas, deben cumplir con unas condiciones que a su vez se basan en 
las capacidades cognitivas de elaboraci6n. 

Tambien cabe preguntarse como se adquieren estas reglas retodcas 
bajo aspectos sociopsicol6gicos: icomo se aprenden 0 controlan 
implicita 0 explicitamente? 0 de manera mas general: ique estructu
ras retoricas se emplean de hecho regularmente en la utilizacion 
'normal' de la lengua, que hablantes las utilizan y en que tipo de 
situaciones? 

Un problema que tiene implicaciones tanto empiricas como te6ri
cas, es la identificaci6n de las estructuras retoricas especiales. S610 
podemos hablar de estructuras especiales, que se aiiaden a las estruc
turas gramaticales, cuando se da una cierta regularidad convencional
mente determinada y, por 10 tanto, no casual. Esto requiere, entre 
otras cosas, que poseamos implicitamente (en la utilizaci6n de la 
lengua) y explicitamente (en una teoria del texto) ciertas suposiciones 
sobre norma!> y regias no retoricas, a partir de las cuales pueden 
identificarse las estructuras ret6ricas. Si, por ejemplo, en un periodi
co, dos palabras seguidas casualmente tienen la misma consonante 
inicial, no necesariamente hablaremos en la descripci6n textual de 
una estructura retorica (aliteraci6n). Por consiguiente, las hip6tesis 
sobre las intenciones del hablante, el tipo de texto y las funciones 
convencionales del texto tienen un papel en la asignacion de las 
estructuras retoricas. Por eso, tanto la descripcion estilistica como Ja 
retorica requieren la discusion de conceptos como 'norma', 'utillza
cion neutral de la lengua', etc., con los que se pretende describir 
variantes estilisticas y estructuras retoricas especiales. Por todo ello 
hay que mencionar de nuevo que las estructuras estilisticas y retori
cas siempre tienen un significado relativo en cuanto a su descripcion 
y percepci6n, referido a 10 que, en una situaci6n determinada, para 
un hablante u oyente determinados 0 para un tipo de texto concreto, 
posee validez como norma convencional Oigada a reglas) 0 como 
norma probabilistica (10 que ocurre ~da mayoria de las veces»). Con 
estas reflexiones rozamos los problemas de naturaleza metodologica 
sobre las relaciones entre eI conocimiento 'ideal' de sistemas lingtiis
ticos 0 de otra indole semi6tica por un lado, y el empleo real de estos 
sistemas y de las hipotesis que se obtienen a partir de este empleo, 
por otro. 

Asi como aqui no pueden discutirse las relaciones exactas entre 
las reg las 0 estructuras gramaticales y retoricas, tampoco podemos 
indicar el status exacto de las reglas 0 estructuras retoricas en com
paracion con otros sistemas semioticos (iiterarios, esteticos, vi
suales, formales, etc.). Por eso nos limitaremos a los sistemas y 
estructuras importantes para la descripcion de textos de una lengua 
natural. 
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4.2.7 Con las reflexiones generales que acabamos de hacer sobre la 
historia y eI sistema de la ret6rica, pero sobre todo, sobre el tipo de 
operaciones que son la base de las estructuras ret6ricas (en eI nivel 
de las oraciones y secuencias), podemos ahora dar una serie de 
cjemplos de estas operaciones. 

Por tradici6n se distingue entre las operaciones que se refieren a 
una sola paJabra y aqueUas que se refieren a combinaciones de 
paJabras. Sin embargo estas diferencias resuItan problematicas como 
minimo en una serie de casos. Podemos decir de manera superficial 
que eI empleo de un sin6nimo supone la SUSTITUCION -0 variaci6n
de una palabra, y que una rima siempre requiere un minimo de 
palabras; pero cuando optamos por emplear tropos, de los que 
probablemente los mas conocidos son las metaforas, se complica 
mucho mas esta distinci6n. IncIuso cuando se trata de la SUSTITU
CION de una palabra por otra usada metaf6ricamente, esto sera 
valido solamente en un 'contexto' metaf6rico especial. En otras 
palabras: una metafora en SI s610 es perceptible, descriptible e inter
pretable con relaci6n a otras expresiones de la oraci6n 0 del ftagmen
to de texto. Asi como probablemente casa y hogar sean sin6nimos en 
determinados textos y situaciones, ello no sera valido para otros 
textos y contextos estilisticos. Por eso, las transformaciones retoricas 
estan (con-)textualmente limitadas; puede decirse, pues, q~e uno 0 
varios elementos de una estructura concreta experimentan una ope
raci6n con relacion a otros elementos de esta estructura, como ya 
ocurre en un sentido estrictamente gramatical con muchos sin6nimos 
(p. ej.: Ie amo =>me gusta~l 

De ahi se deduce que una 'sintaxis' ret6rica seria debe apoyarse en 
'combinaciones de palabras' (in verbis conjuncliJ) y que de hecho 
todas las operaciones se incluyen en el concepto c1asico de las 
figurae. como se conocen tradicionalmente bajo el termino «figuras 
cstilisticas» y en la teoria litera ria estructuralista bajo el termino de 
«artificios».12 

La sistematica de las figurae' 0 estructuras ret6ricas se basa, por 
10 tanto, en los siguientes parametros: 

(i) nivel (fonologJa, morfologia/h!xico, sintaxis. semanlica) 
(ii) tipo de operaci6n (adjuncion, omisi6n, inversion, sustitucion) 
(iii) ambito de la operaci6n (unidades que se yen afectadas) 
(iv) otras limilaciones de la operacion (lugar. frecuencia. etc.). 

Sin pretender ofrecer la clasificaci6n completa de 1a retorica clasica 
ni mucho menos, podemos indicar los siguientes !ragmentos del 
sistema: 

l2 EI concepto de .. artificios», con una funcion menos literaria que 'estetica', 
{?fOviene. entre otros, del Formalismo ruso (especialmente del teorico de la novela 
Sklovskij). Vease tambien E RU(,H (1955) para una vision general, y S TRI mTER (comp.) 
( 1969). para los textos. 
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I. ESTRUCTURAS MORFO-FONOLOGICAS 

A. ADJUNCION 
I. (repetici6n) identica 

a. Fonemas 
i. vocales: asonancia (contexto: acentuacion. limite de morfema] 
Ii. consonantes: aliteracion [principio de palabra. etc.] 

b. Grupos de fonemas 
i. vocales/consonantes: diferentes tipos de rima 

[acentuaci6n; lugar; metrico/no metrico, etc.] 
c. Morfemas: reduplicacion, etc. 

[Iugar en la oraci6n y en fa secuencia oracional 0 en la 
estructura metrical 

2. casi identicas 
p. ej.: repetici6n de palabTas de iguaJ raiz 

3. no identicas 
a. Morfemas: enumeracion. etc. (misma categoria sintactica] 

B. OMISION 

a. Fonemas 
i. vocales: elision [atona. estructura metrica 0 lenguaje hablado] 

II. ESTRUCTURAS SINTACTICAS 

A. ADJUNC'[ON 

I. identica (repeticion): paralelismo 

132 

B. OMISION: elipsis, zellgma, asindeton [contexto sintactico parcialmente identico; 
gramaticallagramatical] 

C. INVERSION: inversion, hiperbaton (Iugar en la oracion; gramaticallagramaticat] 

III. ESTRUCTURAS SEMANTICAS 

A. AOJUNCION 
I. componentes semanticos: climax (en serie], hiperbole 
2. lexemas: acumulaci6n, ampliaci6n [identica: repetici6n] 
3. grupos de lexemas: especificaci6n, correccion, definicion; comparacion, 

descripcion 
B. OMtSION 

I. componentes semantic os: anticlimax; IHote 
2. lexema/grupos de lexemas: e1ipsis (semantica) 

C. INVERSION 

oraci6n/proposicion: especificacion posterior de presuposiciones; quebranta
miento del orden natural de narraci6n (fabula versus sujeto [vease capitulo 5]) 

D. S USTITUC'ION 
1. componentes semanticos/lexemas: metafora. metonimia, ironia [identidad 

semantica, relacion, etc.] 
I adjuncion: hiperbole (vease III AI, B I) 
lomision: Htote 

2. proposiciones; quebrantamiento de conexiones/coherencia; digresion 

En esta relaci6n fragmentaria de una serie de figuras estilisticas 
tradicionales se trata no tanto de dar una descripci6n satisfactoria. 
sino mas bien de mostrar que niveles, operaciones y otras limitacio
nes posibles existen para caracterizar posibles estructuras ret6ricas 
(entre otra8, las tradicionales). En especial las operaciones dentro de 
sistemas metricos estrictamente regulados (p. ej.: la rima) y operacio-
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nes semanticas como las metaforas. deben de requerir otras especifi
caciones mas amplias de condiciones, contextos, etc., 10 que sin 
embargo no entra en el objetivo de este libro ni de este capitulo. En 
el capitulo siguiente se estudiani una serie de operaciones mas 'am
plias' que han sido mencionadas anteriormente, mientras que el gran 
grupo de las operaciones sintacticas (elipsis, zeugma; pero tambien el 
empleo del estilo directo 0 indirecto, asi como el 'discurso vivido', 
etc.) requeriria una mayor discusi6n. sobre todo dentro de una 
sintaxis oracionaI, 10 que sin embargo tambien sobrepasa el marco 
del presente libro. 

4.2.8 Si bien las estructuras retoricas no estan ligadas por principio 
a las oraciones, hemos podido ver que en muchos casos, y tambien 
en 1a retorica clasica, la descripcion se produce en palabras 0 grupos 
de palabras, es decir, en h~rminos de una sintaxis oracional. En esta 
obra nos ocupamos ante todo de la descripcion de textos, aun 
cuando la descripcion en el nivel oracional sea tambicSn un compo
nente integral de aquella. Por consiguiente, todavia prestaremos 
cierta atencion a aquellas operaciones retoricas que sobrepasan (0 
puedan sobrepasar) los Hmites de la oracion, es decir: a las que son 
caracteristicas de las secuencias de oraciones. En el proximo capitulo 
se discutinin las estructuras globales del texto completo. 

En principio casi todas las operaciones retoricas pueden ser efica
ces mas alia de los limites de la oracion, naturalmente a excepcion de 
las que se refieren a la sin taxis de la oracion (p. ej. el zeugma). Pero 
la asonancia. la rima. la enumeracion, La elipsis, el climax, etc., muy 
bien pueden extenderse ados 0 mas oraciones. aunque no sin las 
barreras (cognitivas) antes mencionadas para las estructuras retori· 
cas en general. Incluso existen operaciones que de hecho requieren eI 
limite de la oracion 0, como minimo, el de una oracion incluida, 
como por ejemplo la figura en la que La ultima palabra de una 
oracion debe ser identica a la primera palabra de la oracion siguiente 
a en la que las palabras iniciales 0 finales deben ser identicas 
(amifora, epifora). 

Mas interesantes todavia son las operaciones en las que las relacio
nes entre oraciones forman la base para las operaciones retoricas. 
Un ejemplo de esto es el paralelismo sintactico, en el que las estruc
turas sintacticas de oraciones sucesivas son al menos parcial mente 
identicas (con otras limitaciones, como la longitud y complejidad de 
las categorias correspondientes). Su ~(tecnica» 1a emplea el siguiente 
texto de un anuncio en el peri6dico para un Fiat 127 de Lujo: 

(16) .. Tiene un motor de 47 DIN HP. 
Alcanza facilmente los 140 km/h, y 
liene espacio para 5 personas y equipaje. 
Tiene una caja de seguridad ( ... )>> 

Por regia general, este paralelismo sintactico tambicSn supone una 
identidad lexico/semantica 0 un paraleiismo lexico/semantico, como 
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la repetici6n del verbo ((tiene'>, que remite al mismo referente textual. 
a saber, al Fiat 127 de Lujo. Lo notable es que estas estructuras 
real mente Ilaman la atenci6n (como la repetici6n en esta oraci6n). 
En realidad, y acaso en otro eontexto (una narracion cotidiana), la 
continua repeticion del esquema V /00 como en (16) no tiene por 
que ser algo 'especial' y dificilmente podria funcionar de modo 
ret6rico: si se hace 1a relaci6n de una serie de propiedades de un 
objeto, de entrada se puede esperar tam bien una estructura de este 
tipo. Lo sutH, sin embargo. consiste en que, sobre todo en ellenguaje 
escrito, conocernos una serie de Iimitaciones que prescriben una 
cierta variacion (estilistica u otra) 0 que una variaci6n comparable 
surja por casualidad. Tan solo en presencia de tales reglas y regula
ridades de la utilizaci6n cotidiana de la lengua pueden funcionar las 
estructuras ret6ricas como tales. 

Ademas de las mencionadas operaciones sintacticas en las secuen
eias de oraeiones, las relaciones entre oraciones, ya vistas en capitu
los anteriores, son del dominio de la semantica y de la pragmatica. 
Tambien aqui, pues, se pueden asignar a las estructuras ya existentes 
unas estructuras 'especiales' 0 bien desviaciones sistematicas de las 
reglas semantieas habituales. En este caso esto deheria de referirse en 
especial a las reglas de la eonexion, coherencia, de tOpico/comento y 
perspectiva en 10 que respecta a la semantica, y a relaciones entre 
actos de habla en cuanto a Ja pragmatiea. En el nivel de proposicio
nes podemos, pues, construir las siguientes operaciones semanticas: 

ADJlJNCION: I. Repetieion de proposiciones 
2. Informacion superflua, redundancia 
3. Ampliacion (digresi6n) 

o MISION: 1. De presuposiciones 
2. De consecuencias (esperadas) 
3. De elementos - proposiciones, p. ej.: 

predicados 
argumentos 
euan tificad ores/art iculos 
expresiones modales 

4. Ruptufa de conexioncs/cuasi-conexion 
(sin relaciones enlre circlln~tancia,,) 

5. Ruplura de coherencia 
- ningun 'lema' (macroestructura) 
- cambia de tema improcedente 
- ninguna identidad referendal 

ninguna relaci6n entre mundos (posibles) 
6. Desviacion del lopico-comento/dislribucion de informacion 
7. Cambio de perspectiva 

P lRMUT AC[ON: I. Las presuposiciones vienen despues de la oraci6n 
2. Las consecuencias vienen antes de la oracion 
3. Desviaciones del orden habitual de ras proposiciones (tiempo, 

dimensiones, general-particular, etc.) 
S USTITU('lON: Vease omisi6n: empleo de otras proposiciones que las necesa~ 

rias/esperadas 
1. Oraciones metaforicas: alegorias 
2. Tipos de expresion ironiea 
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Unas divisiones esquematieas parecidas tam bien pueden haeerse pa
ra las estructuras retoricas posibles de base pragmatiea. Tambien en 
este caso 1a razon explicita se fundamenta en unos conocimientos 
que poseemos a traves de la estructura pragmatica de la lengua y el 
texto, por 10 que, como mucho t podemos dar un nombre a los 
fen6menos mas simples, puesto que una pragmatica del texto de 
hecho apenas ha comenzado a dar los primeros pasos. 

Vamos, pues, a enumerar las siguientes operaciones pragmaticas 
(se omiten eventuales denominaciones tradicionales para las opera
clones; de la misma manera que antes tampoco hemos empleado las 
designaciones latinas de la ret6riea: se trata de conocer el sistema, 
sus reglas y principios, y no de una enumeraci6n de nombres 0 una 
clasificaci6n): 

ADJUNC'ION: L Repeticion del (mismo) acto de habla 
2, Acto de habla 'superl1uo', cuasi-acto de habla 
3, (Auto-)correccion, p. ej.: 

- aseveraci6n de presuposiciones/ 
presuposici6n de aseveraciones. 

OMISIO~: 1. (Vease semanlica) omisi6n de presuposiciones que se habrian 
tenido que especificar 

2. Omision de aetos de habla necesarios/esperados. especifica
dores/motivadores 

3, Ruptura de condiciones pragmaticas (omisi6n de condiciones) 
para determinados actos de habla 

4, Ruptura de conexiones de parejas de actos de habla 
5. Ruptura de la coherencia pragmatica 

ningun macroacto de habla 
- cuasi-cambio de hablante 

p FR~WT ACtON: I. los actos de habla presupuestos vienen despues del acto de 
habla 

2. Las consecuencias del acto de habla vienen antes del acto de 
habla 

3. Otras desviaciones del orden habitual de aetas de habla 
S CSTlTl-CIOI': I. Empteo incorrecto de un acto de habla en lugar de otro, que de 

hecho se habria ajustado al contexto (p. ej.: como hiperbole 0 

HlOte pragmaticas) 
2. Empleo de cuasi-actos de habla 

Esta relaci6n de una serie de operaciones es provisional debido a las 
razones ya mencionadas: tiene eierto caracter in-formal, por un lado 
por 1a manera general de presentarlas, y por otro, por 1a falta de 
conocimientos de la misma pragmatica. Por tanto, no podemos 
todavia dar el paso siguiente, a saber, el de integrar las desviaciones 
sistematicas de las reglas pragmaticas por razones ret6ricas en eI 
inventario descriptivo. 

Tanto de las 'figuras' pragmaticas como de las semanticas daremos 
a1 final una serie de ejemplos extraidos de textos tipieamente persua
sivos: de textos publicitarios de los periodicos. Muchos otros aspec
tos (figuras f6nicas, repeticiones ltxicas, propiedades sintacticas co
mo la omisi6n de articulos t verbos 0 sustantivos, desviaciones de las 
habituales divisiones de secuencias oracionales en oraeiones, etc.) 
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quedan sin analizar. Tampoco entraremos en detalle en las caracte
risticas globales, tipicas de los anuncios, tales como el nivel de la 
argumentacion, los aspectos visuales (dibujos, fotografias) y sus 
relaciones con el texto. 13 La tarea especifica de una ciencia del texto 
socio-psico16gica consiste en averiguar hasta que punto las estructu
ras estilisticas y retoricas dependen de los requisitos para la modifi
caci6n de opiniones, posturas e intenciones. 

Un caso claro de OMISION 10 hallamos en el titulo de otro anuncio 
de una marca de coche, el Marina Mark II: 

(17) .. PORQUE NO LE GUSTA CORRER RIESGOS~ 

Este tilulo de un anuncio, impreso en letras grandes y gordas, 
simplemente reproduce la parte constitutiva de una frase, 0 mejor 
dicho, la explicacion de una circunstancia que se da por supuesta. En 
estos anuncios, por regIa general, se trata de la proposicion/asevera
cion: «Vd. compra un X/Vd. debe comprar un X~" donde la variable 
representa el producto correspondiente. Esta suposicion vuelve a 
confirmarse con el texto del anuncio, que al final de la exposicion 
reza: 

(18) «Evidentemente, quien no quiera correr riesgos piensa ahora en un Marina 
Mark II antes de comprar un coche ... 

Tambien resulta tipico que aqui eI mensaje central implicito de 'Yd. 
compra X', se exprese solo indirectamente. como una condici6n pre
via normal de la accion (antes de comprar algo se reflexiona). En el 
mismo anuncio tambi6n aparece una serie de operaciones pragmati
cas. Por de pronto; el lema de la casa (en los anuncios holandeses): 

(19) jPERO SI ES OTRO BUEN PRODUCTO LEYLAND! 

en el que se imita ellenguaje hablado, cosa habitual en los anuncios 
actuales (un tipo de cambio de sistema [de registro 0 codigo], que 
funciona retoricamente al sugerir el contexto de una conversaci6n 
honesta y digna de confianza), y en el que ademas, y mediante el 
empleo de pero (si es otro). se da una cuasi-contestacion a la refuta
cion 0 a la debit protesta de una expresion (implidtamente) negativa 
u opiniones de otros, por ejemplo, del lector. Desde el punto de vista 
pragmatico se debera, pues, hablar de OMISION. Tanto en estas 
operaciones como en las semanticas de este tipo, la fundon cognitiva 
de la OMISJON consiste en que el mismo lector aporta mentalmente la 
informacion ausente (proposicion, acto de habla) con 10 que se 
procura una informacion mediante unas conclusiones que el anuncio 
en si no explica, dado que 1a informacion en si podria ser no del 

IJ Para la estructura y la funci6n de los anuncios vease, entre otros. LEECH (1966), 
NUSSER (comp.) (1975), ROEMER (1968), FLADER (1974) y HAUSWALDT-WINDMUllER 

(1977). SANDElL (1977) escribe sobre la inf1uen~ia mas generalizada del estilo. 
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todo correcta 0 demasiado directa. La actuacion indirecta es un 
medio muy apreciado en la utilizacion persuasiva de la lengua. 

Despues del titulo, el texto del anuncio para el Marina Mark II 
comienza (17) como sigue: 

(20) "A Yd. Ie gusta observar bien todo 10 que haee .. 

Ademas de la extrafia estructura semantica (10 normal seria: .. de 
gusta observar bien todo 10 que compra~» se produce aqui una 
excepcion pragmatica especifica, dado que eJ hablante Ie da una 
informacion al oyente sobre el propio oyente, informacion que este 
ya debe de poseer. Estos enunciados tam bien se producen en conver
saciones/argumentaciones, sobre todo si se quieren [ijar condiciones 
o premisas: «Si Vd ... , tendra que ... ~). Esta es tambien la estructura de 
la argumentacion de nuestro ejemplo del anuncio; por eso se trata 
aqui de la ADJUNCION de 'informacion superflua·. 

Mientras que p'or un lado se pueden dejar implicitas ciertas infor
maciones importantes, por otro tambien puede expresarse la in
formacion en una posicion subordinada, p. ej.: en una oracion 
subordinada/topico, y realizar de esta manera una forma de 'Htote' 
o 'subvaJoracion', actuando como si una caracteristica buena deter
minada fuese en realidad bastante casual: 

(21) "Por eso el agradable aspecto exterior del Marina no Ie distraera de 10 que en 
realidad busca. Yes que Yd. quiere un coche y no preocupaciones y 10 tendnL" 

El agradable aspecto exterior del coche a1m no habia sido menciona
do; por eso el efecto pragmatico que acabamos de discutir se basa en 
la ruptura de la habitual estructura de topico/comento 0 de presupo
sicion/asercion. En la segunda parte de la segunda oracion sigue una 
omision gramaticalmente mas 0 menos incorrecta del verbo auxiliar 
querer, con 10 que se produce un zeugma. 

Asi como en el mismo ejemplo. hasta el momento, la perspectiva 
siempre ha sido Ja del oyente, 0 sea, una especificaci6n de sus 
acciones y deseos (que el hablante daba por supuesto). en la ultima 
oracion de (21) se produce un cambio de penpectiva: solo el hablante 
puede saber, desde su punto de vista, que eJ oyente tendra un coche, 
como minimo, si se sigue 1a interpretacion normal de la ultima 
oracion. Asi, ya llegamos a la proxima estructura retarica de base 
semantica: la exageracion. Es evidente que el lector no tendra (no se 
Ie regalara) un coche, sino que se 10 tendra que comprar. Esto 
significa que 10 recibira (en propiedad) si 10 compra. Este tipo de 
limitacion de un componente semantico es, por ende, una forma de 
OMISION. No obstante, como a la vez se habla del precio, tambicn se 
puede hablar de una PERMUTACION, Y 10 normal seria: «Tendra un 
coche par ... ptas.» 

Ya habiamos discutido una cuasi-refutacion contra una asevera
cion implicita en este anuncio, y ahara nos encontramos con una 
tipica pregunta relorica. es decir, una pregunta que no cumple con 
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los requisitos habituales de las preguntas. Tambien en este caso se 
asevera indireetamente algo evidente, con 10 que se pretende subva
lorar una eierta manifestacion cualitativa, que ha de dar pie alleetor 
a corregirla implicitamente y predisponerlo a recibir bien precisamen
te la earacteristiea decisiva: 

(22) «i,Por que un coche solido no habria de tener tambien un aspecto excelente?,. 

Finalmente, y en el mismo ejemplo, encontramos un ejemplo de 
REPETICION semantica (que no es a la vez sintactiea ni lexica) en el 
nivel de las proposiciones: 

(23) "Una autentica garantia para conducir tranquilo ( ... ) 
Podni estar segura de conducir libre de toda preacupacion ... 

Si bien este ejemplo de anuncio que aeabamos de tratar aun nos 
permitiria muehos mas analisis, ya despues de esta breve observacion 
nos muestra toda una serie de operaciones generalmente eseneiales 
de los textos publieitarios. 

En el anuncio de una agencia de viajes seguramente tambien 
hallaremos notas con respecto a 10 que puede 0 debe encontrar, es 
decir: se cambia de perspectiva (10 que normalmente es incorrecto), 
con 10 que se produce una aseveraci6n ineorrecta: 

(24) «[En el catalogo de verano] tambien Vd. encontrani algunas propuestas 
seductoras n 

La omisi6n de presuposiciones (neeesarias) se eneuentra en el clasico 
ejemplo del compararativo sin funcion comparativa, uno de los 
"trucos' mas notorios de los textos publicitarios: 

(25) .. CON VIAJES S 'Oo-E UROPA lLEGARA MAS LEJOSo> 

con 10 que queda irnplicito que otras organizaciones de viajes 0 bien 
el lector en general suelen quedarse en un lugar mas cereano a su 
hogar. Un paradigma tipico, en este sentido, es el siguiente: 

(26) X. (para) 1 ~;.r t A DJ./COMP . 

•• X. para un cafe mejor», « Y. para un cabello mas sedoso», «2, para 
una conducci6n mas segura", etc. 

Estas eomparaciones implicitas, en las que el producto ofrecido se 
presenta como mejor 0 unieo, tam bien se pueden presentar mediante 
determinados enunciados sin comparativo, como en el siguiente 
anuncio de un segura de vida: 

(27) «Para Concordia todos los asegurados son iguales n 

Aqui se asevera iinplicitamente -si se iee acentuando en Concordia
que tal vez este trato igualitario 10 brinda s610 esta compania; en el 
mismo anuncio. algo mas tarde, esto se explicita, y ademas, con un 
eomparativo: 
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(28) "porque Concordia hace las casas de otra manera, mas cerca del asegurado". 

Con frecuencia en los anuncios se omiten no s6Jo las presuposicio
nes, sino tambien las conseeuencias y conclusiones, y eI lector debe 
introducirlas mentalmente. Un buen ejemplo 10 aporta el deseo 
aparentemente 'universal', en eI a'nuncio de Ano Nuevo de la empre
sa Opel: 

(29) .. DESEAMOS A TODAS LAS PFRSONAS QUE COMPREN UN COCHE NUl:VO EN 1977, QUE 

TENGAN BUlN 0.10 Y SEPAN DECIDIR CORRECTAMENl E» 

en el que se sustituye pragmaticamente una invitaeion/exhortacion 
(<<Compre Vd .... ~») por un deseo, y solo aparentemente se desea 
sabiduria, es decir, algo en interes del comprador/lector; mas bien se 
desea indirectamente que compre un Opel. Tambien se da indirecta
mente una motjvacion a traves de la enumeracion de los exitos de 
venta y rendimiento de los coehes Opel: 

(30) <d 969: EI cache mas vendido en los Paises Bajos: Opel Rally; campeDn de 
Holanda: Opel Kaden 

1970: EJ coche mas vendido en los Paises Bajos: Opel Rally; campeDn de 
Holanda: Opel Kaden 
[elc] ( ... )>> 

Como implieitamente se supone que la enumeracion de estos heehos 
ya es razon suficiente para comprar un Opel, no haee falta dar una 
argumentaci6n mas detaHada, y eJ deseo en si puede expresarse de 
manera vaga. 

Volkswagen-Audi emple6 en su anuncio de Ano Nuevo una figura 
similar: se dirige a todos los conduetores segun sus marcas: 

(31) "Querida conductor de Maserali, querido conductor de Alfa-Romeo, ..... 

De esta manera se enumeran unas treinta marcas/eonductores, des
pues de 10 cual se Ie de sea metaforicamente al mundo automovilisti
co: «Les deseamos un buen comienzo para el ano 1977». En este 
caso, el quid de la cuesti6n aparece en una postdata: 

(32) "P.O. 
Los conductores de Volkswagen y Audi ya han recibido una felicitaci6n 
personal. 
EI ana proximo, tambien Vd. puede tenerla ... ., 

con 10 que el mensaje esencial se presenta easi como de pasada y la 
conclusion, que se indica por medio de puntos ( ... , si compra un VW 
o un Audi), debe ser deducida por el lector. EI empleo de una 
expresi6n como (personal.. es caracteristico de una serie de expresio
nes lexicas distintivas de los anuncios en 10 que respecta a su valor, 
digamos, asociativo/emotivo. 

De momento nos contentaremos con estos poeos ejemplos de la 
aplicaci6n especificamente ret6rica de reJaciones pragmaticas y se
manticas entre proposiciones/oraciones/aetos de habla dentro de 
seeuencias. A primera vista estas figuras apenas se reeonocen, debido 
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a 10 acostumbrados que estamos a las tipicas formas de lengua y 
comunicacion de los anuncios y mensajes persuasivos en generaL 
Hemos visto que un texto publicitario trabaja sobre todo con OM 1-
SIONES semanticas y pragmaticas, quedando impHcitas las presuposi
eiones y las eonsecuencias/conclusiones; solo se ejecutan aetos de 
habla indirectos 0 cuasi-actos de habla, a menudo conforme al uso 
lingtiistico de una conversacion familiar, personal (0 del anuncio 
publico como en el circo, p. ej., en un anuncio de Fiat: «iEntre Y 
mire! iEntre y mire!») 0 sobre la base de la omision sintactica 
(articulo, etc.). 

De este resumen no debe deducirse que solo los textos publicita
rios emplean intensivamente las operaciones retoricas. Bien al con
trario, dado que la mayor parte de nuestro uso lingtiistico cotidiano 
es de tendencia mas 0 menos persuasiva, por 10 que emplea las 
mencionadas estructuras retoricas. Como medio para la interaccion, 
y'Como accion que debe dirigir otras acciones -es decir: influir en el 
interlocutor-, un acto de habla finalmente no solo debe ser correcto 
o estiHsticamente adecuado en un contexto especifico, sino que tam
bien exige un efecto optimo en sentido estrategico. Esta estrategia es 
determinada y posibilitada por la aplicaci6n de estructuras retoricas. 



5. Superestructuras 

5.1 lQue son las superestructuras? 

5.1.1 Para finalizar provisionalmente la discusi6n sobre los diferen
tes tipos y niveles de estructuras textuales, vamos a dedicarnos a una 
serie de estructuras globales especiales, a las que denominaremos 
superestructuras. Dado que para estas estructuras todavia no se ha 
acuiiado un concepto generalizado y obligatorio, tambien podria 
emplearse eI termino «hiperestructura». Inc1uso eI ya mencionado 
concepto de macroestructura podria servirnos en este caso; no obs
tante, y para evitar evidentes posibilidades de confusion, mantendre
mos el termino macroestructuras semtinticas para la explicaci6n del 
significado global -del objeto del texto-, e introduciremos las 
superestructuras como concepto nuevo. 

5.l.2 La manera mas sencilla de ilustrar las superestructuras es 
hacerlo a traves de una narraci6n. Una narracion puede tratar de un 
tema determinado, p. ej., de un robo. Sin embargo, adem as del 
hecho de que el texto posea este tema global, tiene a la vez la 
caracteristica global de que se trata de una 'narracion'. En otras 
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palabras: despues de habeT escuchado 0 leido una narraci6n, sabe
mos que se trata de una narracion y no de un anuncio 0 una 
conferencia. Ahora bien: para demostrar que el tema 0 el objeto y la 
dpica estructura narrativa son independientes entre si, podemos muy 
bien imaginarnos un texto que si bien tambien trata de un robo, no 
es en absoluto una narracion, sino un informe policial 0 una decla
racion hecha despues del robo, un informe de los daiios habidos a 
una casa de seguros junto con la denuncia del robo, etc. Estos 
diferentes tipos de textos se diferencian todos entre si, no solo por 
sus diferentes fundones comunicativas y, por ella tambien, por sus 
funciones sociales, sino que ademas poseen diferentes tipos de eons
tmedon. Denominaremos superestructuras a las estructuras globales 
que caracterizan el tipo de un texto. Por 10 tanto, una estructura 
narrativa es una superestructura, independientemente del eontenido 
(es decir: de la macroestructura) de la narracion, aun cuando vere
mos que las superestructuras imponen dertas limitaciones al conte
nido de un texto. Para decirlo metaf6ricamente: una superestructura 
es un tipo de forma del lex to. cuyo objeto, el tema, es decir: la 
macroestructura, es el contenido dellexlo. Se debe comunicar, pues, 
el mismo suceso en diferentes 'formas textuales' segun el contexto 
comunicativo. 

5.1.3 Aunque no existe una teoria general de las superestructuras, 
si se conoce una teoda sobre determinadas superestructuras, particu
larmente sobre la narracion y la argumentacion. Por esta razon no 
podemos ofrecer una teoria general, sino que hemos de limitarnos a 
una serie de observaciones sobre las hipoteticas caracteristicas de 
estas estructuras. Discutiremos en detalle algunos tipos de estructu
ras textuales para demostrar de que manera se relacionan las super
estructuras con otras estructuras, textuales; por ejemplo, con las 
semanticas. 

De la misma manera que en las estructuras retoricas en el nivel de 
oraciones y secuencias, con la introduccion de las superestructuras 
dejaremos de lade la gramatica y la lingilistica propiamente dichas. 
Por esta razon, las superestructuras tradicionalmente solo tenian 
cabida en los campos de la retorica, la poetic a y la filosofia. 0 -en 
las asignaturas mas modernas- solo en aquellas disciplinas en que 
la importancia de determinadas estructuras textuales especificas era 
evidente, como el texto propagandistico en la politologia 0 el texto 
periodistico en las ciencias de la informacion. Esta fragmentacion de 
la investigacion del uso de la lengua y del texto precisamente se evita 
mediante la delimitacion de una ciencia del texto interdisciplinaria, 
que coloca el estudio de diferentes textos, sus estructuras y fundones 
en un denominador comun. 

Las superestructuras y las macroestructuras semanticas tienen una 
propiedad comun: no se definen con relacion a oraciones 0 secuen
cias aisladas de un texto, sino para el texto en su eonjunto 0 para 
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determinados fragmentos de este. Esta es la raz6n por la que habla
mos de estructuras globa/es, a diferencia de estructuras locales 0 
micrdestructuras en el nivel de las oraciones. Si decimos de un texto 
que se trata de una narracion, nos estamos refiriendo a todo el texto 
y no a la primera oracion ni a las siguientes, de las que a primera 
vista probablemente tampoco podria decirse que forman parte de 
una narracion. 

Las superestructuras no s610 permiten reconocer otra estructura 
mas, especial y global, sino que a la vez determinan eI orden (la 
coordinaci6n) global de las partes del texto. Asi resulta que la propia 
superestructura debe componerse de determinadas unidades de una 
categoria determinada que estan vinculadas con esas partes del texto 
previamente ordenadas. La expresion formal seria la siguiente: una 
superestructura se plasma en la estructura del texto (como la hemos 
construido hasta ahora). Es decir que la superestructura es una 
especie de esquema al que eI texto se adapta. Como esquema de 
produccion esto significa que el hablante sabe: ((Ahora contan~ un 
cuento •• , mientras que como esquema de interpretacion esto significa 
que el lector no solo sabe de 10 que trata el texto, sino: sobre todo, 
que el texto es una narracion. En el proximo capitulo discutiremos 
estos aspectos cognitivos de las superestructuras en la elaboraci6n de 
los textos. 

Acabamos de mencionar que las superestructuras existen indepen
dientemente del contenido y que, por regIa general, estas estructuras 
no se describen con la ayuda de una gramatica lingiiistica. Podria
mos decir, dentro de ciertos Iimites, que una persona puede hablar y 
en tender su lengua, sin que por ello tenga que estar capacitada para 
narrar. Por otTO lado tampoco seria muy uti! para un hablante 
conocer las reglas de la gramatica sin saber reproducir los sucesos 
cotidianos con una narracion correcta 0 sin poder comprender 10 
que otros cuentan. Es decir que tambien hay que dominar las reglas 
en que se basan las superestructuras, y estas reglas pertenecen a 
nuestra capacidad lingiiistica y comunicativa general. Por consiguien
te supondremos que como minimo una serie de tipos de superestruc
turas posee un caracter convenciona/, es decir que la mayoria de 
hablantes de una comunidad Iingiiistica las conoce 0 reconoce. En 
seguida veremos que esa comunidad lingiiistica puede ser bastante 
limitada, como por ejemplo las comunidades de tecnicos, ya que no 
todo el Mundo puede escribir un soneto, predicar 0 redactar y 
comprender un articulo psicologico. 

Si bien las superestructuras pueden tener tambien un caracter 
convencional y manifestarse en textos de la lengua natural, resultara 
conveniente considerarlas y describirlas en primera instancia como 
independientes de las estructuras textuales 'lingiiisticas'. En otras 
palabras: en primer lugar podemos analizar el esquema abstracto y 
posteriormente investigar hasta que punto se manifiesta en los textos 
de una lengua natural. La 16gica nos ofrece unos procesos parecidos; 
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tambien en ese caso se trata de estructuras de argumentacion abstrac
tas, cuyas variantes formales se pueden explicitar en sistemas logicos 
de formulas y reglas de deduccion, igualmente independientes del 
'contenido' de las formulas. El reconocimiento de que este modo 
'abstracto' de proceder no s610 es conveniente sino incluso necesario 
deberia de resultar del hecho de que las mismas superestructuras. los 
mismos esquemas, pueden manifestarse en diferentes sistemas semiO
tieos. Una estructura de relato se puede expresar tanto a traves de un 
texto como a traves de dibujos 0 peliculas. Es decir que aqui se 
mantiene la tipica estructura de relato -que a partir de ahora 
denominaremos estructura narrativa para evitar confusiones con el 
relato narrado (el texto)- en los diferentes 'mensajes' de los sistemas 
semioticos. Dado que un sistema de categorias y reglas narrativas 
tipicas que define la estructura narrativa no puede manifestarse 
directamente, sino que siempre necesita de otro sistema, de una 
'lengua', podemos Hamar secundarios a estos sistemas. 1 Otro ejemplo 
conocido de un sistema secundario de este tipo nos 10 ofrece la 
metrica: tam bien un determinado sistema metrico solo puede mani
festarse mediante formas f6nico/gnificas de la lengua natural (0 de 
la musica). Aqui nos limitaremos en un futuro a los sistemas que 
puedan representarse en textos de la lengua natural. 

5.2 lComo se describen las superestructuras? 

5.2.1 Despues de haber adquirido esta primera nod6n de superes
tructura, surge la cuestion de como describir formalmente una estruc
tura de este tipo. Esta descripci6n puede tener un caracter mas 0 
menos intuitivo, como por ejemplo en fa ciencia tradicional de la 
narracion 0 de la argumentacion, 0 ser mas 0 menos explicita. como 
puede verse en los ejemplos de la gramatica y la 16gica. 

Las propuestas para una descripci6n sistematica de este tipo ya 
resaltan del ultimo parrafo: una superestructura es un tipo de esque
ma abstracto que establece el orden global de un texto y que se 
compone de una serie de categorias. cuyas posibilidades de combina
cion se basan en reglas convencionales. Esta caracteristica produce 
un paralelismo con la sin taxis, con la que describimos una oraci6n 
(no en balde hablabamos de una ~forma textual'). La formulaci6n 
sugiere, para este tipo de sistemas semioticos abstractos, un procedi
miento que funciona amilogamente a la gramatica y la 16gica. Esto 
requiere. en primer lugar, que formulemos (i) una serie de categorias 
para las diferentes superestructuras y (ii) una serie de reg/as median
te las que pueden combinarse las categorias entre Sl. Estas reg/as de 

I Sobre todo en los estudios literarios estructuralistas rusos se ha discutido con 
frecuencia el conceplo de .. sistemas secundarios .. , como por ejemplo, la literatura 
frente a la lengua natural. Vtase p. ej. LOTMAN (1912 a, b). 
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formaci6n deben establecer, por ejemplo, que, dadas las categorias a, 
b, e, solo son aceptables las combinaciones ab, be, ae y no ba, eb, ea 
o abe. bac, cab. etc. Estos fenomenos ya los conocemos de la escuela, 
como esquemas de la rima. Ademas de estas categorias y reglas que 
generan las estructuras basicas elementales de los distintos sistemas 
(es decir: que los describen explicitamente) tambien conocemos reglas 
que relacionan estas estructuras entre S1 0 que las combinan. Se trata 
de las reg/as de tramformacion. Esta regJa de transformacion podria, 
por ejemplo, significar que si combinamos las estructuras ab y be 
entre si, tambien podremos poner en su lugar la estructura ae, es 
decir que desde un punto de vista dado, <ab, be> y ac son equivalen
tes. Las reglas de transformacion tambien pueden determinar que en 
ciertas circunstancias podemos desviarnos de una estructura basica. 
Tambien este fenomeno nos resultani conocido de la metrica y la 
teo ria de la versificacion, como cuando, por ejemplo, una estructura 
metrica de repente se vuelve 'irregular' porque la palabra de la rima 
no es la ultima palabra de una parte sintacticamente independiente 
de la oracion (como en el encabalgamiento). De la misma manera 
tambien veremos que en la estructura narrativa 'canonica', por ejem
plo en la literatura, a menudo tienen lugar ciertas modificaciones. 
Estas modificaciones tienen el mismo status que las operaciones 
retoricas: ADJUNCION, OMISION, INVERSION Y SUSTlTUCION. Para 
evidenciar la naturaleza abstracta del esquema, las unidades ('pala
bras') del sistema se compondran solo de letras, por ejemplo x, y, z ... 
o a. b, e ... , como ya se ha mencionado anteriormente. Segun la 
superestructura en cuesti6n~ estas Jetras podran interpretarse como 
unidades fonicas, graficas 0 semanticas. De hecho ya hicimos algo 
similar en el nivel oracional con las estructuras ret6ricas, que tam
bien son 'secundarias' y que se describen junto con las superestruc
tUTas en la retorica clasica. 

5.2.2 Esta aproximacion 'formal' a las superestructuras es provisio
nal en muchos sentidos, dado que la problematica en si todavia no 
puede ser valorada en su justo punto. En primer lugar hay que 
subrayar que la formadan expHcita de la teoria s610 puede realizarse 
adecuadamente sobre la base de observaciones sistematicas. Induso 
una gramatica moderna se fundamenta en la tradicion de un estudio 
de la lengua de casi dos mil aftos. Durante este periodo se han ido 
desarroJ]ando las categorias y reglas 'intuitivas' mas importantes, y 
hay que afiadir varias decadas de amilisis estructuraJ de Ja lengua. 
Aim sabemos muy poco acerca de las superestructuras, por 10 que 
estas observaciones y analisis tambien suponen un primer requisito 
para una descripcion mas bien formal. 

Por 10 demas, en el niveJ formal de la descripci6n surge una serie 
de problemas. Incluso si tuvieramos una 'sintaxis' elemental para un 
determinado sistema de superestructuras, nos haria falta una semtin
tica que aportase el 4contenido', el 'significado', la "referencia' 0 la 
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'funcion' a las estructuras. Sin embargo, todavia no se ha aclarado 
hasta que punto se puede hablar en realidad del 'significado' de una 
estructura narrativa, excepto en 1a manera formal-abstracta en que 
se pod ria decir que el 'significado' de una estructura narrativa seria 
1a 'narracion" de modo amilogo al que un esquema a b b a puede 
interpretarse como una combinaci6n de unidades de rima. Aqui nos 
limitaremos a est a discusi6n para dedicarnos en primer Iugar a Jas 
bases empiricas y los diferentes tipos de superestructuras. 

5.3 Las bases empiricas de las Juperestrucluras 

5.3.1 Dado el caracter abstracto de las superestructuras se nos 
pJantea la cuesti6n de como se manifiestan concretamente. Esta 
manifestaci6n solo puede producirse indirectamente, dado que las 
superestructuras forman parte de sistemas secundarios. Para 1a des
cripci6n textual, por ejemplo, esto supone que nos encontramos can 
ciertas limilaciones 0 regularidade~' que como tales no se producen 
sobre una base gramatical (si tomamos la lengua natural como el 
sistema respecto del cual las superestructuras son sistemas secunda
rios). Tracemos una comparaci6n: podemos observar que en deter
minados textos aparece una identidad f6nica regular, par ejemplo, 
una rima, que no se basa en las reglas fonol6gicas de la lengua. Por 
ello suponemos que hay ademth de la gramatica, otro sistema que 
determina la estructura de tales tipos de textos, como por ejemplo un 
sistema metrico 0 un sistema que se basa en la teo ria de la versifica
cion, de modo que esta regularidad no es en absoluto casual. 

5.3.2 Admitimos ademas que este sistema n9 s610 establece Ia 
estructura textual en abstracto, sino que los hablantes 10 conocen y 
pueden aplicarlo adecuadamente. Por 10 tanto, un hablante debe ser 
capaz de producir y de interpretar textos de acuerdo a este sistema. 
Si un sistema de este tipo es convencional, se podra deducir, entre 
otras cosas, que un hablante puede establecer grosso modo una 
diferencia entre los textos que manifiestan una superestructura 
'correcta' y aquellos en los que esto no se produce. Si volvemos a 
restringirnos a las estructuras narrativas; resultani que un hablante 
sabe, en principio, si un enunciado dado es una narraci6n 0 no, 0 si 
simplemente es 'mas 0 menos' una narracion. Por ella, una teo ria de 
las superestructuras debe tematizar determinadas particularidades 
del comportamiento Iingtlistico de los hablantes; y la teoria realmen
te 10 hace al postular un sistema convencional de categorias y reglas 
que parciaJrnente tambien co-definen este comportamiento. La 'exis
tencia' de un sistema de superestructuras puede tambien explicarse, 
ademas de por medio de esta observaci6n sistematica de expresiones, 
textos y de mas usos de la lengua, sobre la base de la apJicacion 0 

calificaci6n mas 0 menos consciente del propio hablante: este puede 
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a portar ciertos JUiCIOS sobre los textos en conceptos del sistema, 
cIasificar los textos sobre la base de estos conceptos asi como dar un 
nombre convencional a los tipos de texto especificos; p. ej.: esto es 
una narracion, aQuelio se encuentra en un texto publicitario, alguien 
daba una conferenda, etc. 

5.3.3 Si hablamos de Que los hablantes 'conocen' un sistema de 
reglas implicitamente y que 10 aplican, ello significani que este 
sistema debe poseer una base psicol6gica en forma de reglas/proce
sos, categorias, etc., cognitivos. Sin embargo, no significa que una 
teoria formal, Que genera superestructuras de textos, deba coincidir 
con una teo ria de los procesos cognitivos de la elaboracion de textos, 
es decir, de )a produccion y )a interpretaci6n de superestructuras. 
Queda en suspenso en que consiste exactamente )a relacion entre 
estas dos teorias. Una teoria cognitiva no solo debe explicar cuales 
representaciones de superestructuras tenemos en nuestra memoria, 
sino tambien como se producen en un determinado proceso de 
interpretacion. No obstante, en una teoria mas abstracta se asigna 
una determinada superestructura como un to do a un texto en virtud 
de determinadas reglas de reproduccion, por 10 que quedan fuera de 
toda consideracion aquellas estrategias concretas Que un hablante 
emplea para una construccion 10 mas eficaz posible de una represen
tacion de superestructuras. Con todo, una teoria del texto rigurosa 
tambien debe ser cognitivamente relevante en el sentido de que como 
minima una parte de sus categorias y regJas debe ser parte integrante 
de una teoria cognitiva mas amplia, si real mente quiere tomarse en 
serio la utilizacion real de la lengua. Mas tarde volveremos sobre la 
importancia de las macroestructuras y superestructuras introducidas 
para la formacion de la teoria psicologica. 

5.3.4 Finalmente cabra preguntarse hasta Que punto las superestruc
tUras realmente son una propiedad general de los textos. Si bien ya 
hemos mencionado una serie de ejemplos, como la narradon, la 
argumentacion y el poema, no puede dedudrse de ella Que todos los 
textos posean una superestructura. Tambien los textos de una sola 
frase 0 induso de una sola palabra caen bajo esta categoria (por 
ejemplo, la orden «iVen!.». Unos problemas parecidos tambien sur
gieron durante la observacion de las macroestructuras semanticas. 
Sin embargo, en este caso resulta Que las micro- y macroestructuras 
pueden muy bien coincidir. mientras que podemos suponer que todo 
texto coherente tiene un 'lema' global, es decir, una macroestructura, 
aunque solo se exprese con una frase. 

No obstante, es posible que las superestructuras especificas, como 
por ejemplo un esquema narrativo, impongan ciertas limitaciones a 
la forma de un texto. Por ejemplo. enseguida se vera que por princi
pio no se puede hacer ninguna narracion sobre la base de ~na unica 
oraci6n/proposicion. Con la argumentacion ocurre 10 mlsmo. En 
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ambos casos eJ esquema debe plasmarse en secuencias, con 10 que las 
diferentes unidades de estas secuencias eaen 'bajo' diferentes catego
rias del esquema. 

Sin embargo, persiste la pregunta de basta que punto todos los 
textos tienen una superestructura. Si asi fuera, esto supondria que 
cada texto pertenece a un lipo convencional, y no solo por su conte
nido 0 simplemente por cierta funcion pragmatica 0 social (como 
una orden, una petici6n 0 una excusa), sino debido a una estructura 
esquematica global dada que se manifiesta en el texto. Esta hipotesis 
parece, a1 menos a prjmera vista, bastante problematica para un 
texto del tipo del ya mencionado «i Ven!n, a no seT que se quiera 
admitir este enunciado como parte de una conversacion y distinguir 
a su vez determinadas superestructuras en esta conversacion; las 
categorias pueden, en ciertas circunstancias, tambien estar 'vacias" 
10 cual puede darse de manera similar en la construccion de oraciones. 

Sin embargo, no queda excluido de entrada que baya textos que, 
aunque se reconozcan como tales por otras razones (semanticas, 
pragmaticas y retoricas), apenas posean 0 acaso no posean ninguna 
superestructura convencional. Aparentemente, un anuncio 0 un poe
rna pueden poseer una forma global casi arbitraria, y tampoco 
podemos imaginarnos directamente y sin mas de que manera tienen 
una superestructura convencional una noticia de la prensa 0 un spot 
publicitario de la television. A la inversa. tam bien bay textos cuyas 
formas estan insfitucionalmente establecidas 0 fijadas, como por 
ejemplo los rituales religiosos, las leyes, los contratos 0 determinados 
documentos. Nuestro problema de si todos los textos tienen superes
tructuras, es pues sobre todo empirico, y. debe solucionarse mediante 
la observacion y la descripcion sistematicas. 

5.4 Tipos de superestructuras 

5.4.1 Con los ejemplos expuestos habra quedado claro que segura
mente bay que distinguir entre diferentes tipos de superestructuras. 
Una primera division puede llevarse a cabo si tomamos como base 
aquellas estructuras que componen un sistema primario (por ejem
plo, la lengua natural), en el que se manifiestan Jas superestructuras. 
Los sistemas metric os 0 bien los que se basan en la teoria de, la 
versificacion se manifiestan ante todo como ciertas limitaciones de la 
~structura fonologica/morfologica/lt!xica y parcialmente tambien sin
tactica de un texto; dichas limitaciones son, en principio, indepen
dientes del contenido del texto. A la inversa. babitualmente una 
estructura narrativa se plasma en la estructura (macro-)semdntica de 
un texto. Finalmente tam bien podemos suponer que la superestruc
tura se basa en la estructura pragmatica de un texto 0 una con versa
cion, por ejemplo en la secuencia de actos de babla, como puede 
ocurrir en una discusion argumentativa. 
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5.4.2 Eventualmente tambien podriamos intentar dividir las supe
restructuras sobre unas bases puramente jormales, y no, como se ha 
hecho anteriormente, segun su manifestacion 0 sus funciones (como 
enseguida veremos). Esta division formal puede llevarse a cabo 
segun el tipo de eategorias, reglas y otras limitaciones -internas
de los diferentes sistemas. Los sistemas pueden distinguirse, pues, 
segun varios tipos de recursividad, es deeir, a traves de la posibilidad 
de repetir la misma categoria 0 regia. Sin embargo, en este easo se 
trata unicamente de propiedades teoricas, ya que los textos, desde un 
punto de vista empirieo, solo tienen una longitud limitada. Dados 
los simbolos de categorias A y B, podemos imaginarnos sistemas que 
por ejempJo permitan una serie A A A A A A B, pero no una serie 
ABBBBBB, 0 viceversa. Asi pues, una argumentaeion 0 una demos
tracion formal sera del primer tipo y no del segundo (si B representa 
la categoria de la conclusion), en tanto que el segundo tipo de 
estructura mas bien representa un informe periodistico (en el que A 
es la eategoria del titulo). Otras diferencias formales similares se 
hallan en la posibilidad de poder uempotrar» una superestructura 
dentro de si 0 no, de la manera en que se puede ((empotrar» un 
cuento dentro de un cuento, 0 una demostraeion como 'lema' dentro 
de una demostracion. Aqu! no intentaremos presentar una teoria 
formal que, por ejemplo, pudiera basarse en la linguistiea matemati
ca 0 la teoria de las lenguas formales; nuestra tarea consiste mas bien 
en juntar algunos fragmentos (inforrnales) para una teona de esta 
indole. 

5.4.3 Finalmente podemos plantear la cuestion de si resulta posible 
diferenciar las superestructuras sobre la base de las junciones 0 los 
ejeclOs sociales y pragmaticos. Hay que tener en cuenta que las 
superestructuras nunca pueden poseer directamente (es decir, ((en st.» 
estas funciones, dado que unicamente se manifiestan a traves de la 
estructura de una lengua. Por eso, el efecto 0 la funcion de una 
narracion nunca pueden considerarse desvinculados de otras estruc
turas semanticas, retoricas 0 estilisticas. Asi parece, pues, que un 
esquema narrativo 'vado' nunca puede tener una funcion determina
da por Sl mismo, 0 por 10 menos no como esquema narralivo, si bien 
existe la posibilidad de que la estructura especifica del esquema 
posea una funeion de este tipo en un texto determinado. Coneretan
do diremos que 1a manera en que se cuenta una historia puede tener 
cierto efecto estetico, pero incluso en tal easo persiste la pregunta de 
si tales efectos no se basan tambien en otros factores, sobre todo 
semanticos. Ademas, persiste el hecho de que la funeion especifiea de 
los textos est a vineulada con su superestructura. Ya hemos visto que 
en prineipio podemos deseribir el 'mismo contenido', por ejempl0, 
un robo, tanto en una narraeion como en una declaracion polieial 0 

en una reclamaeion por danos y perjuicios dirigida a la compania de 
seguros. Por regIa general, estos tipos de texto funcionan en diferen-
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tes contextos, por 10 que podemos suponer que determinadas propie
dades cognitivas y sociales de los contextos estan relacionadas con 
categor[as especificas en las sup~restructuras. Vamos a dar un ejem
plo muy grafico: si un fiscal, debido a una serie de reflexiones, Uega 
a hacer una petici6n, esta tendra una funcion institucional muy 
especifica; para el juez, por ejemplo, tendra un status muy diferente 
que las 'reflexiones' del fiscal que, consideradas por separado, acaso 
se hayan realizado ad hoc, por 10 que no tienen una funcion institu
cional especifica. Lo mismo puede aplicarse al fallo especifico del 
juez frente a la fundamentaci6n del faUo. De esto parece poder 
deducirse que el 'hallar' determinadas categorias para la descripcion 
de las superestructuras puede ser determinado, aunque, en sentido 
estriclo, indirectamente. por un analisis de las posibles funciones que 
tienen estas categorias en el contexto comunicativo. 

5.4.4 Otra cuestion interesante para la tipologia y la teoria de las 
superestructuras es la de la posible base com un: ~resulta posible 
reducir las diferentes superestructuras con que nos hemos encontra
do hast a ahora, como la narraci6n y la argumentacion, a una super
estructura mas elemental 0 a un pequeno numero de superestructu
ras mas elementales? El problema se reconoce facilmente si esta 
pregunta ha de referirse tanto a superestructuras de base fonologica 
como de base semantica: una estructura que se basa en la teo ria de 
la versificacion y una estructura narrativa son, quierase 0 no, de 
indole total mente distinta, por mas que alguna vez se empleen meta
foras de la teo ria de la musica 0 de 1a metrica para describir 
estructuras narrativas, 0 a la inversa, como ya 10 insinua el vago 
concepto de ((composici6n)). 

Estas preguntas no se pueden contestar sin una amplia investiga
cion de todas las superestructuras posibles. No obstante, la forma
cion de hip6tesis es necesaria de entrada para que semejante analisis 
tenga la neees-aria coherencia. Ya nos seria de gran ayuda si las 
categorias de distintos tipos de superestructuras fueran comparables 
entre sl, 10 cual podria llevarnos, a traves de la generalizacion y la 
abstraccion, a una teoria general de las estructuras globales de textos. 

Al buscar una base comun para las estructuras globales no nos 
queda mas remedio que tener presente que los esquemas muy proba
blemente no son arbitrarios y que estan en estrecha relacion con los 
aspectos semanticos y pragmaticos de los textos y de la comunicacion 
o que, como minimo, en un principio, existia esta relacion. Acto 
seguido, y en el nivel global de la descripcion textual, en el que se 
distingue entre superestructuras y macroestructuras, se puede recono
eer una diferencia que ya surge en el nivel de las oraciones, entre, 
por un lado, la estructura semantica de la oraci6n, y por otro, la 
estructura de topico/comento 0 presuposicion/aserci6n de 1a oraci6n, 
que esta dirigida a la pragmiitica de la comunicacion. De esta 
manera existe la estruetura oracional 'can6niea' de que eI primer 



151 SUPERESTRUCTURAS 

constituyente nominal (0 sujeto) adopta la funcion del topico, es 
decir: la funcion que indica sobre que 'objeto' ya introducido 0 

conocido dentro del resto de la frase 'se dice algo" como en la 
sencilla frase: Juan estd en el cine. La estructura de topico/comento 
tiene algo que ver con la distribucion de la informacion dentro del 
texto, donde, en principio, un concepto (una cosa, una persona 0 un 
hecho) stempre sirve de 'punto de partida' al que a 10 largo del texto 
se asignan determinadas caracteristicas 0 propiedades. 

Por 10 que la lingtiistica moderna ha podido descubrir hasta 
ahora, una estructura de topico/ comento no puede generalizarse sin 
mas en el nivel del texto. De entrada seria absurdo decir que al 
principio del texto aparece un unico topico global y en el resto un 
comento global, por 10 menos no en el sentido arriba indicado. En la 
medida en que pueda hablarse de una relacion, no hay que verla con 
el texto como secuencia de oradones, sino con la macroestructura 
del texto. En segundo lugar, como deciamos, la division binaria 
topico/comento en el nivel de la frase afecta a la distribucion de la 
informacion en el texto. En eJ nivel del texto como un todo a buen 
segura no siempre se puede argumentar en estos conceptos, puesto 
que los objetos 'ya introduddos en textos/oraciones previos' apare
cen a 10 sumo en secuencias textuales, por ejemplo en conversaciones 
(dialogos, discusiones, cartas, etc.). Algo similar vale para la division 
presuposicion/asercion, que se basa en proposiciones previas yactua
les expresada en oraciones. 

A pesar de estos avisos en contra de una adopcion demasiado 
directa del par conceptual topico/comento, tambien se pueden fijar, 
con un poco de fantasia y en el nivel del significado global de un 
texto -es decir, en el nivel de la macroestructura- posibles distin
dones en las funciones de la informacion. Este paso incluso es 
necesario para los casos en que el texto real mente solo se compone 
de una unica frase. Si alguien llama por telefono y pregunta por 
Juan y si yo (parco de palabras) Ie contesto simplemente con la ya 
mencionada frase: Juan estd en el cine. tambien mi contestacion 
pertenecera como lex/o a la division de funciones topico/comento, 
aun cuando solo sea porque aqui las estructuras micro- y macrose
mimticas de oracion y texto coincidan. 

En los textos mas complejos, en los que ya no se da este caso, 
podemos seguir, sin embargo, razonando de la siguiente manera: si 
se quiere saber 'de que trata el texto' hay que mencionar en primer 
lugar una serie de objetos, personas 0 circunstancias sobre los que se 
quiere decir algo. En algunos contextos estos objelos, personas 0 

circunstancias pueden ser ya conocidos por el oyente/lector (como 
por ejemplo, las personalidades politicas en los articulos de periodi
cos), mientras que en otros contextos primero deben introducir~e en 
el texto. Una introducci6n habitual se realiza. por ejemplo, mediante 
(~eraSe» 0 cchabia n : 'erase una vez un rey' 0 'habfa una niiia senlada en 
la acera'. En ambos casos y desde un punto de vista global, existira 
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una forma textual canonica tal que las primeras macroestructuras 0 

la primera parte de elias funcionen como 'topico' en el nivel textual. 
(Para evitar confusiones recordemos que en este caso no hay que 

pensar en un concepto de 'topico' que sea equivalente a un concepto 
de objeto 0 tema, es dedr: a la totalidad de la macroestructura del 
texto.) En un topico de este tipo se introduce, por ejemplo, una 
persona, de manera que en el texto en 81 pueda describirse amplia
mente esta persona. Ademas, dentro del mismo 'topico' pueden 
introducirse otras personas a la vez que el lugar y tiempo del suceso 
sobre el que se informa. Esta informacion reunida puede adoptar la 
funcion de introducci6n de una narracion 0 un informe. A 10 largo 
del resto del texto se dira 10 que es pragmaticamente necesario 
informar sobre las personas mencionadas, de manera que esto fun
ciona como 'comento' en el nivel textual. Con unas expresiones aim 
muy vagas y en analogia con la semantica oracional/pragmatica 
oracional hemos dado el primer paso para distinguir determinadas 
funciones en la macroestructura de un texto. Dado que ya hemos 
aclarado que las superestructuras a buen segura no son arbitrarias, 
sino que 'reflejan' determinadas funciones cognitivas, pragmaticas 0 

sociales en la comunicacion textual, vamos a suponer ahora que las 
'funciones informativas' globales introducidas paso a paso son for
mas basicas en el nivel de la macroestructura, para, como minimo, 
una parte de las superestructuras. En seguida veremos que ]a estruc
tura de una narraci6n en el fondo no es mas que otra diferenciaci6n 
de tales estructuras elementales. 

Algo similar se constata en la misma distribucion funcional en el 
nivel de las proposiciones, a saber, en la estructura de presuposi
cion/aserci6n de oraciones (complejas). En este caso se hace una 
manifestacion con relacion a una circunstancia ya conocida que se 
fundamenta, por ejemplo, en algo ya manifestado en el texto 0 el 
contexto. Tambien aqul nos movemos en e] campo limite entre 
semantica y pragmatica: las circunstancias y los mundos son el 
dominio de la semantica, mientras que el 'conocimiento' de circuns
tancias en el oyente y el 'hacer' del 'enunciar' son sin duda de orden 
pragmatico. Ademas de hablar de estas relaciones entre proposicio
nes, podemos discutir sobre las relaciones de condiciones y consecuen
cias mas generales entre las circunstancias 0 proposiciones 'sobre' las 
circunstancias. Una forma facilmente reconocible de estas relaciones, 
que se basan en diferentes tipos de 'necesidad', es la reladon de 
implicancia, que en la oracion se expresa mediante conectivos: por
que, de manera que, por ello, por eso, etc. En el nivel del texto existe 
una distribucion 'funcional' similar entre 'supuestos' y 'consecuen
cias', y en la estructura de la argumentacion, de premisa y conclusi6n. 
sobre 10 que volveremos mas adelante. 

Las 'consecuencias practicas' representan una forma especifica de 
esta clasica estructura silogistica de un texto: las premisas tienen una 
consecuencia que se refiere a una acci6n practica a ser llevada a 
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cabo: si ocurre A, HAZ B. es una estructura basica que conocemos 
en una serie de tipos de textos (preguntas, peticiones a recomenda
ciones, por ejempl0 en los anuncios). 

Finalmente conocemos otra variante mas de este tipo de estructu
ra de 'requisito/conclusion': la estructura de problema y solucidn. 
que a menudo se encuentra incTustada en una narracion (y que con 
ello permite reconocer evidentemente una estructura mas compleja) 
y que caracteriza todas las formas de resefias, publicaciones cientifi
cas, etc. 

Despues de estos intentos mas 0 menos especulativos para lIegar a 
generalizaciones interesantes mediante la busqueda de farmas elemen
tales de 1a constrllccion de los textos, realmente parece como si s610 
nos las tuvieramos que ver con un pequeno numero de formas 
funcionales basicas; por ejemplo, se pueden manejar conceptos como 
«topko-comento» 0 ~~condici6n-consecuencia)}; inc1uso este primer 
par de conceptos posiblemente pueda reducirse al segundo, si consi
deramos la estructura topico/comento y la estructura presuposi
ci6n/asercion como variantes en el nivel oracional. De ahi se deduce 
que la estructura funcional mas general de los textos, y por ella la 
menos informativa, posiblemente pueda considerarse como una dife
rencia binaria entre condicidn y consecuencia (posible/necesaria). Asi 
hallamos en el nivel textual una diferencia que tambien existe en 
formas diferentes en eI nivel de la oracion: como sujeto/predicado, 
tapico/comento, etc. Esto nos lJeva a suponer, no sin ciertas reser
vas, que podrian existir razones cognitivas ana togas de la elaboracion 
informativa tanto para oraciones como para estructuras textuales 
globales. 

Ahora, sin embargo, hemos de fijarnos mas detalladamente en 
como se han ido diferenciando estas estructuras basicas elementales 
para los diferentes tipos de textos, como consecuencia, entre otras 
cosas, de diferencias en funciones pragmaticas y sociales. 

5.5 Estructuras narrativas 

5.5.1 Sin duda alguna, los textos narrativos son ~formas basicas' 
globales muy importantes de la comunicacion textua(.2 Con (~textos 
narrativos.) se haee referencia, en primer lugar, a las narraciones que 
se producen en la comunicaci6n cotidiana: narramos 10 que nos pas6 
(a nosotros 0 a otros que conocemos) recientemente 0 hace tiempo. 

2 Para referencias sobre el campo de la teo ria narrativa, vease lambien VAN D UK 
(1972 a, b, 1976 a, b). En particular pensamos en la lIamada teoria narrativa estructu
ralista, inspirada por la obra de PROPP (1968 [1928]). que Sf ha introducido en eJ 
e~tudio estructuralista de la lileratura a traves de la antropologia; vease Communica
lions 8 (1966) para articulos de BARTH!:$, BREMOND, GREIMAS, TODOROV y otros, y 
Lambien BREMOND (1973). Para amilisis de estas orientaciones, vease entre otros a 
CI:UFR (1975) y GGUC'H & RAIBLE (1977). 
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Esta narracion seneilla y 'natural' eSt si tenemos en cuenta el contexto 
de la situacion conversacional. primariamente oral y unica en su tipo, 
aun cuando podamos anotar los sucesos en cartas 0 diarios 0 las 
podamos grabar y por ende reproducir con cintas magnetofonieas 
(esto 10 hace sobre todo el cientifico 0 el investigador). En el contexto 
conversacional, en el que transmitimos 'Ia misma' narraci6n a otros 
interlocutores, produciremos por 10 general una variante de la prime
ra narracion, es decir, un texto con la misma macroestructura. 

Despues de estas narraciones ·naturales' aparecen en segundo 
lugar los textos narrativos que apuntan a otros tipos de contexto, 
como los chistes, mitos, cuentos populares, las sagas, leyendas, etc., 
y en tercer lugar, las narraciones a menudo mucho mas complejas 
que generalmente circunscribimos con el concepto de 'Iiteratura': 
cuentos, novelas, etc. Dado que en primer lugar no nos preocupan 
los textos ni los contextos Iiterarios, ni sus propiedades especificas, 
discutiremos aqui ante todo las caracteristicas basicas de la narracion 
natural. La estructura de las narraciones literarias deriva de los 
textos naturales a traves de transformaciones bastante complicadas.J 

5.5.2 La primera caracteristica fundamental del texto narrativo 
consiste en que este texto se refier~ ante todo a acciones de personas, 
de manera que las descripciones de circunstancias, objetos u otros 
sucesos quedan claramente subordinadas. A este respecto, un texto 
narrativo se diferencia sistematica mente de, por ejemplo. una 
catalogo. 

Esta caracteristica semantica de un texto narrativo se junta con 
otra de orden pragmatico: por regIa general, un hablante solo expli
cara unos sucesos 0 aceiones que en cierta manera sean interesantes. 
Evidentemente, este criterio hay que considerarlo relativamente y de 
acuerdo a eada contexto; sin embargo presupone que unicamente se 
explican el suceso 0 las acciones que hasta cierto punto se desvian de 
una norma, de expectativas 0 costumbres. No se narra una historia 
adecuada sobre el desayuno, el mecanografiado de una carta 0 el 
abrir una puerta si con ello no va ligada algo especial. En otras 
palabras: un texto narrativo debe poseer como referentes coma 
minimo un sueeso 0 una aecion que cumpJan con el criteria del 
interes. Si se convencionaliza este criterio, se obtiene una primera 
categoria de superestructura para los textos narrativas, la COMPLlCA· 
CION.4 Aqui se trata de una superestructura dado que el suceso 

\ Para la leoria de la novela de oricntacion mas bien litera ria \leaSe H ,J\M8(!R(if:R 
(196iO. Sl,,~Zll (1964) y lambien B00111 (1961) Y 1>1 antologia de SlIVICK (comp.) 
(1964) para la (coria norteamerica de la nO\cla, asi como final mente tambien LAMM[ R1 
(1955), No cxaminaremos en demlle los limites de esta teoria 'dasica' de la novela (ni 
los de la tcoria narrativa estructuralista). 

4 Las calegorias que aqui se emplean proceden parcialmente de L ABOV & W A

I I TZKY (1967). quienes son casi los unicos autores que no analizan narraciones 
'primitivas' ni literarias. sino narraciones cotidianas 'naturales', 



155 SUPERESTRUCTURAS 

discutido posiblemente pueda ser descrito en un fragmento mas 
largo (raras veces en una ocacion) del texto; si hacemos referencia a 
ello podemos formar una 0 mas macroproposiciones. Es decir que 
existe una parte del texto/de la macroestructura cuyafuncion especi
fica consiste en expresar una complicacion en una secuencia de 
acciones. 

Mientras que esta complicacion, por principio, puedc ser un suceso 
en el que no intervienen personas, como un terremoto 0 una tormen
ta, el principio anterior requerini que a 10 largo del texto se yean 
implicadas algunas personas en su reaccion ante el suceso. En termi
nos generales, esta reaccion a menudo podria ostentar el caracter de 
una 'dilucion' de la complicacion. Por eso. la categoria narrativa 
tradicional correspondiente es la RESOLUCION (en Ingles: resolution). 
Por 10 demas, una resoluci6n puede ser tanto positiva como negati
va: nuestra reacci6n ante otra accion u otro suceso puede tener exito 
o fracasar. por 10 que la narracion puede acabar 'bien' 0 'rna)'. Para 
la fundamentacion teo rica de estos conceptos de acci6n vease el 
capitulo 3. s 

Con estas dos categorias de COMPLICACION y RESOLUCION ya 
disponemos del mkleo de un texto narrativo cotidiano. Llamaremos 
SUCESO a este nucleo conjunto. 

Cada SUCESO tiene lugar en una situaci6n determinada, en un 
lugar determinado, a una hora determinada y en determinadas cir
cunstancias. Denominaremos MARCO a la parte del texto narrativo 
que especifica estas circunstancias (en Ingles: SEITING). EI MARCO Y 
el SUCESO juntos forman algo que podemos llamar EPISODIO. Surge 
de suyo que dentro del mismo MARCO pueden darse varios sucesos. 
En otras palabras: la categoria SUCESO es recursiva. Lo mismo vale 
para el EPISODIO: los sucesos pueden tener lugar en sitios diferentes. 
Esta serie de EPISODIOS se llama TRAMA del texto narrativo. 

Si bien hemos introducido ahora las categorias narrativas superes
tructurales que constituyen la parte mas importante de un texto 
narrativo, existen otras categorias que aparecen regularmente en las 
narraciones cotidianas. La mayoria de los narradores no s610 repro
duce los sucesos, sino que tambien aporta su reacci6n mental, su 
opinion 0 valoracion (p. ej.: que tenian miedo, estaban asustados 0 
impresionados por los sucesos). Esta categoria se denomina general
mente EVALUACION. Junto con la TRAMA. la EVALUACION forma la 
verdadera HISTORIA, empleada aqui como termino tecnico. Observe
se que la EV ALUACION en sl no pertenece a la TRAMA, sino que se 
trata de una reaccion del narrador frente a la misma. 

Finalmente. muchos textos poseen tambien un ANUNCIO y un 
EPILOGO, que son de naturaleza mas bien pragmatica que semantica, 
por 10 que se refieren a las acciones actuales y futuras del hablan-

S Vease por ejemplo VAN DIJK (1976 a, b) sobre todo para la fundamentaci6n 
te6rica de las estructuras narrativas. 
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te/narrador ylo del oyente. Un tipico ejemplo de esta categorfa de 
epilogo 10 aporta la fabula, en la que al final se extrae una 'Ieccion' 
o una 'conclusion', la MORALEJA, en cierto sentido una conclusi6n 
practica: l.que se tendria/tendra que hacer 0 no en el futuro si se 
tienen presentes los sucesos de la historia? La superestructura de un 
texto narrativo" es decir, la estructura narrativa N ARR) que acaba
mos de esbozar de manera no formal, puede esquematizarse median
te un diagrama arbolado como sigue: 

NARR 

HISTORJA MORAlEJA 

TRAMA EVALUACION 

/ 
EPISODIO 

~ 
MARCO SUCESO 

~ 
COMPLICACION RESOLUCION 

En lugar de esta reproducci6n esquematica de la estructura narrativa 
tam bien podemos apuntar las respectivas reg/as de formacion para 
esta estructura, par ejemplo en analogia con las reglas generativas 
sintacticas: 

(2) NARR ---100- HISTORIA 
HISTORIA ---100- TRAMA 
TRAMA ---100- EPISODIOS (S) 
EPISODlO ---100- MARCO 
SUCESO ---100- COMPLICACION 

MORALEJA 
EVALUACION 

SUCESO (S) 

RESOLUCION 

Estas reglas deben leerse de las siguiente manera: una categoria a la 
izquierda de la flecha se 'sustituye' 0 se 'reescribe' con las categorias 
a 1a derecha de la flecha. Las categorias que aparecen en singular 0 

en plural son recursivas, por 10 que pueden aparecer varias veces 
[aqui se indica mediante () ]. No vamos a entrar en detalles sobre 
otras observaciones con respecto a un formalismo de este tipo, asi 
como tampoco vamos a hablar sobre otras posibles diferenciaciones 
en textos narrativos mas complejos. 

Mucho mas importante -especialmente para 1a descripci6n empi
rica de tales textos narrativos- es el hecho de que algunas catego-
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rias, por ejemplo el MARCO, la EVALUACION y la MORALEJA puedan 
quedar irnplicitas: eJ oyente ya sabe cuando 0 donde se produce el 
episodio, por 10 que puede sospechar la evaluacion del hablan
te/narrador, asi como tarn bien las consecuencias, la MORALEJA, 
para ese contexto cornunicativo. A la inversa, en las narraciones 
(orales 0 escritas) 'fijadas', y en especial en los casos de personas 
ficticias, debenl efectuarse primero una descripcion detallada del 
lugar, el momento, las personas y sus caracteristicas r etc. Ademas es 
posible que la estructura narrativa basica (0 canonica) arriba defini
da pueda ser modificada mediante ciertas trans formaciones. Asi po
demos imaginarnos narraciones, por ejemplo, literarias, que comien
cen con la COMPLICACION y que solo despues aporten las especifica
ciones necesarias de las personas y de sus 'trasfondos'. 

El tipo de categorias introducidas lIeva implicito que la estructura 
semantica del texto tenga Iimitaciones especificas. Por ello, los suce
sos perteneceran a la categoria de la COMPLICACION, y en la catego
ria de la RESOLUCION deberan generarse por 10 men os tambien 
acciones en el macronivel; por el contrario, eI MARCO consistinl 
principalmente en descripciones de circunstancias y procesos, y la 
EVALUAcrON, en un estado de animo. 

Sobre la base de Ja primera regia de formacion podemos ver que 
)a estructura narrativa asume de hecho la estructura de la 'consecuen
cia practica', puesto que una serie de circunstancias termina en una 
conclusion final practica: la relevancia de 1a narracion para el con
texto narrativo. La descripcion de las circunstancias en si posee 
entonces la estructura binaria de topico-comento, aun cuando el 
'comento' debe cumplir evidentemente el criterio pragmatico de 10 
'nuevo' de la informacion: tiene que resultar interesante (intrigante, 
sensacional, extrano, extravagante, etc.). En el suceso en si resulta de 
nuevo la estructura basica de condicion/consecuencia manifestada 
por la COMPLICACION y la RESOLUCION. De ahi resulta para los 
text os narrativos en general, y cuando surgen limitaciones especificas 
(a saber, acciones 'interesantes'), que se trata de una combinaci6n de 
posibles estructuras elementales, a las que ya hemos aludido antes de 
manera especulativa. 

Vamos a pasar por alto otras limitaciones, por ejemplo, las que se 
producen con relaci6n a las posibles caracteristicas de las personas 
(valentia, hombre/mujer, etc.) 0 bien constelaciones validas para 
narraciones especiales (euentos populares, relatos policiacos), al igual 
que las operaciones estilisticas, retoricas 0 de otra indole, que tam .. 
bien determinan la eficacia (p. ej.: estetica) del texto narrado. Por 10 
demas, las antes citadas limitaciones de naturaJeza semantica tambien 
pueden ser convencionales. es decir q:ue pueden ser aptas tan solo 
para determinado tipo de narraci6n. La primera teoria de Ja narra
ci6n estructuralista tambien discutia una 'morfologia' de estos temas 
fijos (a veces tambien denominados 'funciones'): las regu~arid~des 
estructurales derivadas quedaban plasmadas entonces como mvanan-
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tes, como por ejemplo 'ruptura de un equilibrio" 'solicitud al heroe', 
'llegada del heroe" 'partida del heroe', 'puesta a prueba del heroe' 
(n veces), 'ayuda al heroe', 'el heroe se haec dueno de la situaei6n', 
'restablecimiento del equilibrio' y 'reeompensa del heroe'.6 Aqui se 
trata en verdad de una realizaci6n semantica especial para cada caso 
del esquema narrativo antes discutido, y en parte tambien de una 
diferenciaci6n mas amplia de la categoria de la COMPUCACION, asi 
como de partes 'normales' de una secuencia de acciones en general 
(vease capitulo 3). Para cada tipo de texto narrativo se pueden 
deducir mas exactamente estas limitaciones de contenido especiales, 
como se insinu6 para mitos/cuenlos populares (y para los modernos 
relatos polidacos). 

5.6 EHructuras argumentativas 

5.6. J Las superestructuras que sin duda han sido las mas amplia
mente consideradas tanto en la filosofia como en la teoria de la 
16gica son la argumentacion y la demostradon. 1 El esquema basico de 
estas estructuras es muy conocido: se trata de la secuencia HIPOTESIS 
(premisa)-CONCLUSION. Esta estructura la encontramos tanto en las 
condusiones: formales. como en las enunciaciones argumentativas 
del lenguaje familiar de cada dia: 

(3) Estoy enfermo. Luego no puedo venir. 
(4) Pedro ha sacado un cuatro. Luego no na aprobado el examen. 

La palabra luego no es de tipo semantico en estos ejemplos, es decir 
que no reproduce una relaci6n causal entre dos circunstancias, sino 
que es un luego pragmatico, que se refiere a la acci6n de quien saca 
la conclusi6n. Por eso la estructura argumentativa de un texto debe
mos verla, sobre todo si procedemos de manera hist6rica, sobre el 
fondo del did/ogo persuasivo. Contrariamente a la aseveraci6n direc
la, aqui la tarea consiste en convencer al oyente de la correccion 0 la 
verdad de la aseveraci6n, aduciendo suposiciones que la confirmen y 
la hagan plausible, 0 bien suposiciones a partir de las que pueda 
deducirse la aseveraci6n. A diferencia de la demostraci6n en el 
sentido J6gico estricto, la argumentaci6n cotidiana (y tambien la 
cientifica) se ocupa en muy pocas ocasiones de una relaci6n 'nec.esa
ria' entre hip6tesis y conclusion (es decir, de una implicaci6n), sino 
que mas bien se dedica a una relaci6n de probabilidad, credibilidad, 
etc. No obstante podemos diferenciar las estructuras argumentativas 

6 Vease nota 2 (capitulo 5). 
, Los libros que sin duda alguna mas han influido sobre la teoria de la argumen· 

tacion. aun cuando en su construcci6n 'i metodo elegido se diferencian bastante entre 
sit son los estudios de TOULMIN (1958) Y PERElMAN & OLBRECHTS-TvTECA (1968 
[1958]). Para una discusi6n renovada. vease la introducci6n de GOETTERT (1978). 
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sOQre la base del tipo de relacion entre HIPOTESIS y CONCLUSION: la 
derivabilidad (sintactica) en un calculo formal, la implicacion (seman
tica) 0 entailment y finalmente las conc/usiones (pragmaticas). En 
estos tres niveles de relaciones argumentativas tambien se puede 
hacer una distincion en cuanto al caracter estricto de estas relacio
nes, partiendo de la necesidad 16gica, y pasando por otras fonnas de 
la necesidad (fisica, biologica, psicologica, etc.) y de la probabilidad a 
1a posibilidad. 

5.6.2 La estructura del texto argumentativo puede seguir analizan
dose mas alia de las categorias convencionales de HIPOTESIS y CON
CLUSION. En particular, la categoria de las HIPOTESIS puede seguir 
dividiendose en categorias de distinta indole y tipos de suposiciones, 
igual que en la doctrina clasica de la argumentaci6n se distinguia 
entre una premisa 'mayor' y una 'menor'. Si consideramos las formas 
cotidianas de la argumentaci6n, tal y como aparecen superficial men
te en los ejemplos (3) y (4), veremos que estas categorias tambien 
pueden no existir, 0 mejor dicho, pueden estar implicitas. En estos 
casos se partira de Ia base de que una circunstancia determinada es 
una condici6n suficiente para otra circunstancia. Pero no hay que 
olvidar que en cada caso semejante relacion condicionante entre 
circunstancias presupone una hip6tesis implicica de tipo mas general 
(por ejemplo, una regIa 0 regularidad). EI hecho de que Pedro no 
baya aprobado como consecuencia de su cuatro (la nota), resulta 
lambien del hecho de que existe una regia que estipuia que un cuatro 
no es suficiente para una prueba, y que todo aquel que no aporte un 
rendimiento suficiente, suspende (esto es aplicable a los examenes, 
los deberes, los tests, etc.). En otras palabras: si se desea explicar la 
estructura argumentativa, debe existir una base para la relaci6n de 
las conclusiones y para la relaci6n semantica condicional entre cir
cunstancias en las que se basa la conclusi6n. Una categoria de este 
tipo podria denominarse 'garantia' 0 'legitimidad' que 'autoriza' a 
alguien a llegar a una conclusion determinada (para esta categoria de 
la argumentaci6n se aplica tambien frecuentemente la expresi6n 
inglesa «(warrant»).8 Puesto que aqui nos ocupamos de una base 
general para la argumentaci6n, denominaremos esta categoria la 
LEGITIMJDAD de la argumentaci6n. Asi deducimos 0 justificamos 
que Pedro ha suspendido con su cuatro, precisamente debido a la 
relaci6n general (la regIa) que existe entre la nota cuatro y el suspen
so de una evaluaci6n. Eventualmente podamos expJicar mejor esta 
legitimidad mediante la exp/icacion de que en nuestro sistema de 
evaluacion de examenes un cuatro no es suficiente, con 10 que la 
relaci6n que se crea entre 'insuficiente' y 'suspender~ representa la 
legitimidad de nuestra demostracion. De esta manera damos un 

8 Para una serie de estas categorias, vease TOULMIN (1958). 
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REFVERZO (backing) a nuestra demostraci6n, al indicar claramente 
que y como tiene que Ver un cuatro con un suspenso. Para seguir 
desarrollando este ejemplo un poco mas, podemos decir tambien que 
la relaci6n entre una nota insufieiente y un suspenso s610 es impor
tante en una situaci6n determinada, a saber, en la situaci6n de 
examen. Al menos implicitamente hay que partir entonees de la 
suposici6n de que Pedro se ha presentado a un examen final, donde 
el examen en particular tiene un papel mas 0 menos importante. 
Igual que en los textos narrativos denominaremos MARCO del argu
mento a esta especificaci6n. 

Sin embargo, en la superestructura de Ja demostraci6n hasta ahora 
s610 esquematizada, podemos establecer diferencias mas precisas. Si, 
por ejemplo, se necesitase una explicaci6n mas precisa de las circuns
tancias, a saber, que Pedro tuvo un cuatro/un insuficiente, ciertamen
te habria que incluir un ARGUMENTO en la demostraci6n: que Pedro 
no ha trabajado (hecho/suposicion), que no se consigue una nota 
suficiente si no se trabaja 10 necesario para un examen (justificaci6n). 
De esta manera se puede, pues, compJejizar una estructura argumen
tativa mediante la recursividad de la categoria ARGUMENTO. 

Finalmente, todas las argumentaciones cotidianas encierran la 
posibilidad de una 'c1ausula de pretexto'. Dado que la relacion entre 
el precedente y las consecuencias, en un contexto habitual, usual men
te no es 'necesaria'. sino a 10 sumo 'probable', resulta muy posible 
que existan 'excepciones'. En nuestro ejemplo, Pedro puede, a pesar 
de no haber obtenido una nota suficiente. tener tantas otras notas 
buenas antes del examen 0 bien en la evaluaci6n general, como para 
que los 'jueces' 10 aprueben. A esta conclusion se Ie puede aiiadir 
ademas la siguiente LIM ITA CION: «S610 en el caso de que las demas 
notas sean buenas~). Esta limitaci6n de solo en el caso de que tambien 
puede formularse como SUPOSICION, como: «Pedro no Hene otras 
notas buenas», par que en el caso de que no, es equivalente a la 
conjunci6n de la frase condicional si. 

Despues de nuestra discusi6n de la estruetura global de una argu
mentaci6n podemos intentar situar las categorias en un esquema 
jerarquico (un diagrama arbolado): 

(5) ARGUMENTACION 

JUSTIFICACION CONCLUSION 

~ 
MARCO CIRCUNSTANCIA 

~ 
PUNTOS DE PARTIDA HECHOS 

~ 
LEGlTlMIDAD REFUERZO 
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Las denominaciones de las diferentes categorias son provisionales y 
probablemente puedan ser sustituidas por otras, en especial segun el 
tipo de argumentaci6n. EJ tipo de argumentaci6n tambien depende 
del contexlo instilucionaJ de la demostraci6n. Puesto que en la vida 
cotidiana y el lenguaje familiar, como en los ejemplos (3) y (4), 
simplemente basta ria una relaci6n superficial 0 general de las circuns
tancias condicionantes para la justificaci6n de una aseveraci6n, en la 
sala de audiencia y especialmente en la 16gica formal se ha de 
precisar la legitimidad, el marco y todas las demas categorias, y entre 
estas tambien las que han pasado al lenguaje farnHiar y que ahora 
forman parte del marco de conocimiento general de todos los habJan
tes (la denominada 16gica natural), y por razones pragmaticas ya no 
necesJtan mencionarse expresamente en la comunidad Iingiiistica. En 
anal isis de interacci6n empirica incluso se demostr6 que las pregun
las sobre la justificaci6n en forma de reglas 0 'evidencias' se cons ide
raban no aceptables 0 incluso socio-patol6gicas (y llev~ban a un 
conflicto comunicativo). 9 

5.6.3 La estructura can6nica de las argumentaciones puede modifi
carse sobre la base de trans formaciones: determinados puntos de 
partida pueden quedar implicitos (dependiendo del contexto), y una 
JUSTIFICACION tambien puede seguir a una aseveraci6n expresada 
anteriormente, cuando es evidente que esta aseveraci6n es una CON
CLUSION del hablante. Cuando se argumenta indirectamente, puede 
ser suficiente nombrar una circunstancia dada y no ya la conclusi6n 
en si: si me preguntan si podre venir esta noche, basta con que 
conteste: ~~estoy enfermo~). Sobre la base de texto y contexto, y aun 
mas sobre la del conocimiento general, el oyente podra sacar sus 
propias conclusiones. 

5.6.4 A partir de un texto demostrativo no s610 se puede justificar 
una aseveraci6n con respecto a circunstancias generales, sino tambien 
con respecto a acciones que, por regia general, requieren de una 
justificaci6n mas exacta; en este caso, las circunstancias representan 
las consideraciones, los motivos, las decisiones, los deseos, etc., del 
actuante (agens). EI argumento prlictico, cuya CONCLUSION es una 
orden, una prohibici6n, un consejo, una recomendaci6n 0 una pro
puesta (HAZ p) es una variante espedfica de estas argumentaciones 
de acciones. De manera amiloga a la de la discusi6n general de las 
argumentaciones, aqui no entraremos en detalle en los problemas 
filos6ficos y l6gicos de tales consideraciones, dado que nos interesan 
sobre todD Jas caracteristicas basicas de algunos tipos convencionales 
de superestructuras y no de cada teoria que se preocupa por analizar 
los detalles correspondientes. 

9 GARFINKEL (1972) ha demostrado con la ayuda de unos experimentos, que ser 
demasiado explicitos en la comunicaci6n cotidiana puede provocar conflictos. 
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Como ejemplo tipico de una conclusion implicita e indirectamente 
pnictica volveremos a usar un ANUNCIO, cuya estructura basica, 
como vimos, es la conclusion implicita: COMPRA x 0, aun mas 
general: HAZ p. 

Ilustremoslo con un ejemplo concreto; para el fin de ano de 
1976/77 apareci6 en los periodicos holandeses un gran anuncio de la 
compania Shell, en el que se metia mucho ruido acerca de una 
'nueva' sustancia en la gasolina, el ASD (Amsterdam Super Deter
gent), un producto que, si se quiere dar credito a los experimentos, 
mantiene mas limpio el motor. EI anuncio pretende ofrecer una 
demostracion relativamente detallada de por que el ASD en la 
gasolina, 0 sea, en la gasolina de Shell, mantiene el motor mas 
limpio, repercutiendo en un ahorro de gasolina. Vamos a reproducir 
los pasos de la argumentacion en orden inverso, 0 sea realmente 
como justificaci6n, empezando por la conclusi6n pragmatico/practi
ca de ~~COMPRA gasolina Shell". 

(6) 0) *COMPRA GASOLINA SHElL (conclusion) 
(ii) LA GASOLINA SHELL CONTI ENE ASD (hecho) 
(iii) ASD L1MPIA EL MOTOR (justificacion) 
(iv) UN MOTOR LlMPIO CONSUME MENOS GASOUNA(refuerzo) 
(v) (iii·iv) DEMOSTRAOO MEDIANTE EXPERIMENTOS (ARG 2• hecho) 
(vi) *M ENOS GASOLlNA ES MAS BARA T A (refuerzol) 
(vii) ·Vo. QUIERE CONDUC1R POR poco DINI::RO (motivacion = justificacion 2) 

(viii) *Vo. NO Q1)lERE GASTAR MAS PORQUE SI (justificacion) 
(ix) *VD, CONDUCE UN COCHE (marco), 

Entre parentesis ( ) se indican las categorias (en los distintos niveles) 
que constituyen los 'pasos' del contenido de la argumentaci6n que 
esta en versalitas porque la argumentaci6n es reproducida por la 
macroestructura del anuncio (y no por las respectivas oraciones 
originales). A partir de esta argumentaci6n 'desmontada' resulta 
claramente que casi todos los puntos de partida generales quedan 
normalmente implicitos en el anuncio (caracterizados aquf por un 
asterisco), inclusive el hecho (del marco) de que el anuncio se dirige 
unicamente a los conductores de autom6viles. La justificaci6n sobre 
la que se basa el hacer 0 dejar de hacer una accion 1a hemos Ilamado 
motivaddn; sin embargo podemos ver en el anuncio que esta diferen
cia entre 'justificaci6n' y 'refuerzo', no siempre es muy marcada, 
sobre todo en los casos en los que el argumento se vuelve mas 
complejo y cuando una argumentaci6n (implicita) realmente esul 
incluida en la argumentaci6n real. Asi, la justificaci6n (iii) es en 
realidad un hecho tornado del experimento mencionado. un compo
nente de una argumentaci6n 'cientifica', en la que (iv) representa una 
justificaci6n explicativa de la conclusi6n final: (iia) LA GASOLlNA 
ASD ES MAS ECONOMlCA. 

Esta claro que estos anuncios 'cuasi-cientificos' producen cierta 
confusi6n por el hecho de que ya haee tiempo que Shell tiene ASO 
en su gasolina (por 10 que aqui no se ofrece nada 'nuevo') y, sobre 
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todo, porque no s610 la gasolina de Shell contiene ASD, con 10 que 
simplemente no existe ninguna motivaci6n valida para precisamente 
por eso comprar gasolina Shell. Por eso, la macroproposicion (ii) es 
incompleta y s610 podria expresar una circunstancia condicionante si 
SOLO GASOLINA SHELL CONTIENE ASD fuera una afirmaci6n ver
dadera, a la vez que la aseveraci6n de que otras sustancias no 
mantienen el motor limpio en las mismas condiciones, fuera igual
mente verdadera. 

5.6.5 Este ultimo ejemplo de un anuncio desconcertante nos aclara 
a la vez que existen condiciones expresas para una demostraci6n 
correc/a. EI hecho de omitir circunstancias que puedan influir nega
tivamente sobre la conclusi6n final, el no garantizar la validez gene
ral de una justificaci6n, 0 el hecho de ser irrelevante debido a la 
ausencia de un refuerzo especial, como en el presente 'caso', puede 
lIevar a una estructura argumentativa incorrecta. Debido a la com
plejidad de muchos argumentos, en el contexto de la comunicaci6n 
diaria no siempre resulta posible detectar esta incorreccion, de mane
ra que las demostraciones encaminadas a justificar una aseveraci6n 
y que por 10 tanto se emplean persuasivamente en un contexto 
activo, representan un instrumental frecuentemente empleado para 
la manipulacion de conocimientos y opiniones de los hablantes. Por 
eso consideramos que una de las tareas mas importantes de la ciencia 
crffica del texto es analizar esta forma de influir en los conocimien
tos, las opiniones y las actitudes como consecuencia de determinadas 
estructuras textuales y concienciar a los hablantes (por ejemplo en la 
educaci6n escolar) sobre estas relaciones. Como preparaci6n a estos 
aspectos socio-psico16gicos de la ciencia del texto hemos analizado en 
este libro una serie de ejemplos en los que el estilo, la estructura 
retorica y ciertas superestructuras pueden dar pie a una manipulacion 
de los sentimientos, las opiniones y las posturas de lectores y oyen
tes, Evidentemente, una manipulacion de este tipo no aparece direc
lamente: el lector/oyente primero percibira las estructuras textuales 
correspondientes, las entendera y las almacenani en la memoria 
(vease proximo capitulo), y luego sacara sus conclusiones, que po
dran modificar los conocimientos, las posturas y las intenciones de 
acci6n. En este proceso desempefian un papel importante los conoci
mientos previos, las suposiciones sobre las intenciones del hablante 
(y su credibilidad, etc.), los criterios, las posturas existentes, los 
deseos y los proyectos. La elaboraci6n extremadamente complicada 
y sin embargo hasta cierto punto sistematica del texto decide si un 
texto potencialmente persuasivo 0 manipulativo en realidad cumple 
con el efecto deseado. Por to do ello seria demasiado facil pensar que 
existe una relacion directa entre las estructuras textuales y el compor
tamiento social real. 10 

10 Vease nota' 8 del capitulo 1. 
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5.7 El tratodo cientifico 

5.7.1 En los discursos cientificos se presenta una variante especial 
de las superestructuras argumentativas, de las que aqui daremos un 
breve ejemplo. La estructura basica del discurso cientifico no (solo) 
consiste en una CONCLUSION y su JUSTIFICACION~ sino tambicn en 
un PLANTEO DEL PROBLEMA Y una SOLUCION. 

Esto se puede ilustrar mediante un tipo de articulo cientifico cuya 
estructura (convencional) es bastante cornun: se trata del informe 
experimental que suele publicar los resultados de experimentos (p. 
ej., en psicologia). 

5.7.2 Desde un punto de vista global, un informe experimental 
parte de una 0 varias OBSERVACIONES, como par ejemplo del hecho 
de que un hablante no es capaz de reproducir literalmente un texto 
de cinco paginas despues de haberlo leido una sola vez. Se intentara 
encontrar una EXPLlCACION para esta circunstancia, recordando e] 
funcionamiento general de la elaboracion informativa en el cerebro 
humano. Esta 'propiedad' general se formulara luego como HIPOTE
SIS. De esta hipotesis se puede derivar una serie de expectativas 
(PREDICCIONES) que se refieren a las regularidades esperadas en el 
comportamiento Iingtiistico de los hablantes; estas regularidades pue
den comprobarse experimentalmente (TEST). Dado que un EXPERI
MENTO de este tipo debe curnpJir general mente unas exigencias co
munes, tambicn el informe debera prestar atencion a estos criterios: 
a las PERSONAS DE ENSA YO que se necesitan, a la ESTRUCTURACION 
del experimento, a las diferentes CONDICIONES DE INVESTIGACION, a 
la EJECUCION del experimento, al comportamiento de las personas 
de ensayo, a los RESULTADOS del experimento, a la DISCUSION de los 
resultados y la CONCLUSION 0 las CONCLUSIONES, sobre cuya base 
la hipotesis se confirma 0 no y mediante las que se dernostrara si se 
ha hallado 0 no una explicacion adecuada de las observaciones 
originales (SOLUCION). La estructura jerarquica de un informe de 
este tipo seria mas 0 menos la siguiente: 

(7) INFORME EXPERIMENTAL 

PLANTEO DEL PROBLEMA SOLUCION 
/~-----

OBSERVACIONES EXPLICACION ------------HIPOTESIS PREDICCIONES 

---------------------TEST CONCLUSIONES 
~ 

EXPERIMENTO RESULTADO GENERAL 

~ ----------ESTR UCTURACION EJECUCION RESULTADOS DISCUSION 

/~---------------
PERSONAS DE ENSA YO CONDICIONES DE INVESTIGACION 
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Tampoco aqui se puede esperar una denominaei6n definitiva 0 pre
cisa de las eategorias; 10 que Sl se puede exigir es que los esquemas 
globales den a estos textos una estructura de forma convencionaliza
da. Mientras que en el texto narrativo 0 la demostraci6n este esque
ma convencional se basa en primera instaneia en factores pragmati
cos (fascinar a alguien, conveneer a alguien), en el informe experi
mental no solo interesan las funciones argumentativas, sino tambien 
las convenciones cientificas del 'ritual' experimental, que tiene cIara
mente prescritas una serie de acciones a seguir para que la accion 
experimental global sea 'exitosa', 

5.7.3 Otros diseursos cientificos pueden muy bien ser distintos, 
sobre todo en las disciplinas cientificas no experimentales. Pero 
aunque la construcci6n global este cIaramente modificada. la acepta
bilidad de la pu blicaci6n depende de una serie de crjterios que exigen 
metodos e informes adecuados. Contrariamente a las argumentacio
nes cotidianas, la institucionalizacion de la ciencia requiere que las 
presuposiciones en principio se hagan explicitas, que se definan 
todos los conceptos, etc. Vamos a suponer, sin dar aqui otros 
ejemplos, que estos 'criterios' institucionalizados tambien se basan 
en categorias y reglas como las que refleja el texto cientifico en su 
estructura global. 

5.8 OIYOJ tipos de fexfO 

5.8.1 Sin profundizar demasiado en la teoria de la narraClOn, la 
argumentacion 0 la ciencia, hemos discutido brevemente una serie de 
caracteristicas basicas de superestructuras construidas bastante con
vencionalmente. Asi surge de nuevo la pregunta que ya se nos 
planteo una vez, de si realmente todos los textos 0 tipos de texto 
disponen de una estructura global y caracteristica. En primer lugar 
se trata de una pregunta de canicter empirico, cuya contestaci6n tan 
solo podnl darse despues de observaciones sistematicas y de un 
amilisis de un gran numero de tipos de textos (de una determinada 
sociedad 0 cultura). Sin embargo podemos imaginarnos, a partir de 
llnas reflexiones sencillas, que una superestructura debe existir nece
sariamente en cada texto, como ocurre tambien con las macroestruc
turas en un texto coherente. Pero existen algunas diferencias entre 
macro- y superestructuras: las macroestructuras semanticas son indis
pensables para que se produzcan conexiones lineales entre oraciones 
y para la comprension del lema de un texto: por eso tienen cierto 
caracter de necesidad cognitiva. Las macroestructuras semanticas 
como tales no son convencionales, aun cuando existan algunas limi
taciones sobre 10 que se puede, 0 no, decir en unos contextos 
determinados. Las superestructuras, por el contrario, se comportan 
a este respecto mas bien como estructuras 'sintacticas': se basan en 
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reglas convencionales y no necesariamente todo tipo de texto posible 
tiene que estar convencionalizado por fuerza en el nivel de las 
superestructuras. Ya hemos visto el anuncio del periodico como 
ejemplo de un tipo de texto para el que no existe una superestructura 
clara y fija. En este caso. sin embargo, el tipo de texto viene determi
nado por el tipo de contenido, es decir, por la proposicion implicita 
de 'Compra X'. De aqui parece deducirse que la macroestructura, en 
algunos casos, es obviamente suficiente como estructura global de un 
texto. A esto se afiade que en esos casos se puede hablar tambien de 
un orden de tipo semantico. Pero esto significa que la estructura del 
texto es un retlejo de determinadas estructuras de la realidad, como 
por ejemplo el decurso de los sucesos, el orden causa/efecto. etc. 

5.8.2 A partir de las reflexiones arriba expuestas se puede deducir 
que las superestructuras no son una caracteristica necesaria de los 
textos y que para una division global del texto tambien puede servir 
el orden de las macroestructuras. No obstante, con los ejemplos de 
las superestructuras tratadas hemos podido ver que este orden seman
tico y pragmatico puede Uegar a ser mas 0 menos convencional y que 
puede fijarse como un esquema cuasi-sintactico. En este caso, no 
obstante. se producen exactamente las superestructuras cuyas reglas 
subyacentes son determinantes para la produccion e interpretacion 
de tipos especificos de textos. Con todo hay que subrayar que una 
diferenciaci6n empirica de los tipos de texto por parte del hablante t 

y por ello tambien una tipologfa te6rica de los lex/os, no 5610 se 
basan en las superestructuras, sino tambien en el contenido, es decir, 
en la macroestructura, en estructuras estiHsticas y ret6ricas, en fun
ciones pragmaticas y funciones sociales. Una tipologia textual seria 
solo puede pasar al orden del dia despues de otras investigaciones 
sociologico-textuales. Por ahora no podemos hacer otra cosa que 
establecer diferencias en el nivel meramente 'textual'. es decir: segun 
criterios que han sido sacados de la propia estructura del texto en los 
diferentes niveles aqui descritos. 

5.8.3 Entre toda la serie de ejemplos ofrecidos de superestructuras 
tipicas, hemos descuidado unas estructuras globales que acaso sean 
las mas frecuentes y tambien las mas importantes -las estructuras 
de la conversacion-. En este caso ya no se trata de un texto (mono-
16gieo), sino de una organizacion de una serie textual de varios 
hablantes en el marco de una conversacion. Pero esta organizaci6n 
tambien puede derivarse primariamente de las caracteristicas de la 
interacci6n comunicativa; este tema se trata ampliamente en el capi~ 
tulo 7. A este respecto tambien habra que discutir la 'superestructu· 
ra' de la conversaci6n, aun cuando se podda aseverar que aqui se , 
trata de la estructura inherente de un 'texto dialogistico'. A la 
inversa tambien resulta posible que se fije una serie de caracteristicas 
de las superestructuras (y otras estructuras textuales) aqui tratadas a : 
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traves de propiedades pragmaticas, cognitivas y sociales de la interac
cion. No obstante, este tema aun se discutira. 

5.8.4 Existe un gran numero de estructuras textuales globales que 
no son unicamente convencionales, sino sobre todo institucionales: se 
basan en regtas/normas de una determinada institucion social, como 
por ejemplo la escuela, una organizacion, la Iglesia, la comunidad, el 
Estado, etc. En estos casos, las estructuras pueden estar casi com ple
tamente fijadas e incluso expresamente descritas en un esquema, 
como en el caso tipico de los documentos y de los formularios para 
rellenar. Lo mismo vale para la estructura de leyes, disposiciones y 
pactos, aun cuando en estos casos la estructura global pueda quedar 
implicita. No obstante, la institucionalizacion se refiere a la estructu
ra global no solo de los textos, sino tambicn de las secuencias 
textuales, los dialogos, las interacciones, etc. Esto se evidencia clara
mente en el ritual del servicio religioso perc tambicn en el desarrollo 
de una asamblea 0 reunion 0 durante un debate parlamentario. 

5.8.5 Finalmente queremos enunciar en un orden arbitrario una 
serie de tipos de textos que posiblemente tengan una tipica superes
tructura propia. En muchos casos se podran reunir en tipos mas 
amplios. Una gran cantidad de ellos se podra incluir, por ejemplo, en 
la argumentacion (en un sentido ahora mas general): tanto en una 
conferencia de oposicion a una catedra como en un discurso aCusa
torio del fiscal 0 en un informe de 1a defensa se justifica una 
conclusion sobre la base de unas circunstancias, motivaciones, obser
vaciones, etc. Damos aqui una relacion provisional (entre parentesis 
consta una x en los tipos de textos que aparecen tipicamente en un 
contexto institucionalizado): 

(8) I. conferencia academica (p. ej.: una oposicion) (x) 
2. sermon (x) 
3. informe del defensor (x) 
4. acusaci6n (x) 
5. atestado (x) 
6. demostraci6n [(x)] 
7. orden de pago (x) 
8. orden penal (x) 
9. acta de declaraci6n (x) 

10. ley (x) 
11. disposici6n (x) 
12. conferencia [(x)l 
13. informe 
14. petici6n 
15. noticias 
16. comentario 
17. discurso publico 
18. articulo 
19. conferencia universitaria 
20. instrucciones para el uso (de un artefacto) 
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5.9 Otras caracteristicas del texto 

5.9.1 Ademas de las caracteristicas sistematicas que hemos discuti
do hasta ahora, los diferentes tipos de texto tienen una serie de 
caracteristicas menos universales, que a menudo pertenecen menos al 
texto propiamente dicho que a la presentacion del texto; entre estas 
se cuentan sobre todo las caracteristicas que forman parte del aspec
to exterior del texto, la imagen con que aparece en 10 que se podria 
Hamar porlador del texto (es decir, formas de mediacion como los 
medios de comunicaci6n: la radio. la televisi6n, los peri6dicos, las 
revistas, los libros, los carteles, etc.). Aqui no vamos a intentar 
desarrollar una metodologia, sino que daremos una breve caracteri
zacion de las repercusiones de estas caracteristicas. 

5.9.2 La identificacion pragmatica: escribientelhablante, lugar,fecha. 
Si el contexto pragmatico no especifica quien es el hablante, ni 
cuando ni d6nde se ha producido el texto, tales para metros pragma
tieos a menudo se introducen en el mismo texto 0, mejor dicho, al 
lado del texto. Esto suele ocurrir en los textos escritos; sin embargo 
tam bien puede revestir cierta importancia en los textos orales: en un 
texto emitido por la radio 0 la television 0 en la alocuci6n de un 
hablante desconocido por el oyente. En estos casos se adelanta 0 

afiade al texto el nombre del hablante 0 la entidad correspondiente. 
Tambien el oyente puede quedar especificado, como persona 0 como 
grupo, segun a quien este destinado 0 dirigido el texto: una ley se 
refiere con frecuencia a un grupo determinado (p. ej.: a alumnos, 
conductores, asalariados), 0 una orden de pago a personas in
dividuales. 

Dado que la verdad 0 la validez de los enunciados de un texto 
vienen determinadas tambien por el lugar y el tiempo de la produc
ci6n textual, con frecuencia se indican el lugar y la fecha correspon
dientes al texto: al empezar una carta 0 al comienzo de un informe 
de la prensa. La validez de un documento puede establecerse even
tualmente para un cierto perfodo (un pasaporte, p61izas de seguro) 0 

tambien para un lugar determinado y un tiempo limitado (las entra
das para el cine, las letras de cambio). 

5.9.3 CaracteriSlicas semtinticas. Para garantizar una recepcion 6p
tima del significado (global) de un texto; los textos escritos tam bien 
pueden expresar directamente una parte de la macroestructura, p. 
ej.: en el 0 los lilUlos, subtflulos 0 Iftufos inlermedios. De esta manera 
el lector sabra aproximadamente cual es el objeto del texto y podra 
decidir si 10 encuentra interesante 0 no, 0 se preocupara por conse
guir una informacion general sobre la macroestructura, que entonces 
guiara su comprensi6n del texto. Algunos experimentos han demos
trado que los titulos poseen una importante funci6n cognitiva para 
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la comprension del texto cuando este es un tanto vago, ambiguo 0 

dificil. lI 
Esta funcion se hace aun mas evidente en los resumenes parciales 

o completos de los textos al principio 0 al final de un fragmento 0 

del texto entero. Los articulos de peri6dico suelen dar un breve 
resumen -general mente en negritas- del texto en Sl. Este resumen 
suele funcionar al mismo tiempo como una especie de 'introducci6n' 
mediante la eual se introducen las cosas, personas 0 sucesos mas 
importantes (vease tambien capitulo 6). 

5.9.4 Indicaciones rejerentes af tipo de fexto y a fa supereslructura. 
Los textos pueden presentar indicaciones sobre el tipo de texto -por 
ejemplo. en forma de subtitulos- para una identificacion mas efec
tiva del tipo de texto y, con ello, de las funciones especificas y la 
importancia del texto para el lector. EI subtitulo 'novela' 0 'poesia' 
caracteriza claramente diferentes textos literarios, mientras que los 
textos institucionales se sirven de determinadas denominaciones: 
disposicion, ley, certificaci6n, etc. 

Lo que es valido para el texto en su conjunto, puede aplicarse 
tambien a determinadas categorias de la superestructura. Con frecuen
cia nos encontraremos en los textos argumentativos con indicaciones 
especiales como 'introduccion' 0 'conclusion" mientras que la ya 
mencionada estructura de un informe cientifico suele reflejarse en 
'titulos' (tantos como categorias haya) de parrafos 0 capitulos. 

5.9.5 Algunas caracteristicas especiales de los niveles pragmatico, 
semantico y superestructural a veces pueden reunirse en 10 que se 
denomina textos acompaiiantes. Por de pronto, un texto impreso de 
una cierta extension, por ejemplo en forma to de libro, no s610 po see 
una INTRODUCCION, sino tambien un PRO LOGO 0 un EPILOGO. Por 
10 general, el PRO LOGO debe cumplir con la tarea pragmatica de 
brindar al lector/comprador una informacion sabre el contexto: 
causas, razones y motivos para eseribir este texto, intenciones relati
vas al contenido y a la funcion del texto, indicaeion de problemas 
especificos en su produccion y, finalmente, los leetores/el publico a 
los que se destina. Dado que aqui se trata en cierta manera de un 
texto 'sobre' el texto y el contexto, se puede hablar tambien de 
mefatexfOS. Un EPILOGO, que no necesariamente ha de ser del mismo 
autor, puede a su vez asumir una parte de estas funciones, can 
frecuencia en forma de un comentario sabre el contenido, la realiza
cion lograda a no de las intenciones 0 el contexto interpretativo 
posiblemente modificado del texto (p. ej.: despues de una serie de 
aiios en el caso de reimpresiones 0 reediciones). 

II Para el significado del titulo en la comprension textual, vease tambien eI 
capitulo 6. 
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Los textos 0 titulos acompanantes tambien pueden cumplir una 
funci6n de. etiqueta (r6tulo), como las soiapas, los thulos de cubierta 
o las resenas. 

En este ultimo caso se trata de textos acompanantes mas sistema
ticos, casi siempre escritos por otras personas y que tienen la funci6n 
de anunciar el texto como tal (como libro, etc.), por ejemplo en 
emisiones de radio y televisi6n, para una lectura de la obra realizada 
por el autor. Una resena de este tipo puede comprender el titulo, un 
resumen, el tipo de texto, el nombre del autor y el publico al que se 
supone que va destinado. En las resenas de cierta extensi6n tambien 
se podria hablar de secuencias textuales en las que se establecen 
relaciones particulares entre textos. En el capitulo 7 se discutira una 
s~rie de estas relaciones, con especial atenci6n al amHisis con
versacional. 

5.9.6 Formulas. De manera similar a la fijacion 'esquematica' de la 
estructura textual global y a su consiguiente manifestaci6n en la 
estructura superficial del texto, tales estructuras fijas existen tambien 
en el nivel mas 'local' de la oracion individual 0 de la secuencia 
oracional; se las puede denominar formulas. En primer lugar conoce
mos estas formulas a lraves de las cartas que tienen un PRINCIPIO y 
un FINAL establecidos (categorias de la superestructura), y que con 
frecuencia muestran giros lexico-sintacticos como: «por la presente Ie 
comunico que ... » 0 «con nuestro escrito queremos lIamarle la atencion 
sobre ... », que a la vez explicitan la funci6n pragmatica del texto (una 
comunicaci6n, una petici6n, etc.). Tambien las cartas de institucio
nes sue len tener un caracter de formula en este nivel: disposiciones, 
leyes y contratos se introducen y finalizan con formulas estandar, 0 

a veces tan solo consisten en estas, pudiendo especificarse las varia
bles segun el contexto (usuarios. lugar, tiempo, tema, objeto, etc.). 
Tambien los formularios que se han de rellenar cada vez con mayor 
frecuencia ilustran estas disposiciones en el terreno de 10 cotidiano. 
Estos ejemplos han sido tornados del -socialmente determinado
manejo de informaciones, es decir, de un tipo de elaboracion social 
de la informacion. 12 

Las formulas fijas no 5610 actuan en el sentido institucional que 
acabamos de describir, sino tarn bien de manera socio-pragmatica y 
cognitivo-pragmatica. Tradicionalmente, los textos acompanantes 0 

introductorios atraen la mendon benevolente (captalivo benevolen-

12 Desgraciadamente no puede tratarse en este libra eI problema de la elaboracion 
social de la informaci6n, al que ya aludimos brevemente en el primer capitulo. 
Estamos pensando tobre todo en la manera en que una sociedad 'categoriza' a sus 
miembros mediante textos y documentos, p. ej.: en ficheras, en 1a higiene publica (el 
hospital), en los organismos sociales (residencias de ancianos), en los interrogatorios 
policiales y en las fichas personales computarizadas. Para algunos aspectos de este 
problema, veanse, entre otros, los trabajos de SUDNow(comp.) (1972). Vease tambien 
CICotJREL (1968). 



171 SUPERESTRUCTURAS 

tiae') del publico, que luego habrA de centrarse en el 'verdadero' 
texto; de manera similar podemos in ten tar atraer favorablemente al 
oyente 0 lector mediante /ormulas de cortesia 0 de/erencia para que 
este acepte nuestra accion Iingi,iistica; tam bien podemos expresar la 
posicion social del hablante frente al oyente con estas formulas. 

5.9.7 Asi Uegamos de nuevo a la estructura superficial del texto y 
dirigimos nuestra atenci6n brevemente a las estructuras /onol6gicas y 
grdfico-tipogrdficas globales y locales. Sin duda, un titulo ocupani un 
Iugar determinado y resaltara con tetra gruesa en comparacion con 
el resto del texto. Para poner de manifiesto la particularidad de la 
macroestructura no solo disponemos de titulos intermedios sino 
tambien de demarcaciones de parra/os, como las sangrias u otras 
marcas grAficas (p. ej., un orden numerico). AdemAs existen divisio
nes por partes, capftulos, libros, tomas, etc. Con frecuencia! estas 
divisiones graficas son reproducciones de la articulacion de la ma
croestructura, por ejemplo, el paso a un nuevo tema. 

La division fonologica/grafica del texto tambien se puede conven
cionalizar e institucionalizar. Los ejemplos mAs extendidos de estos 
esquemas son la me/rica y los versos en la poesia; en estos ultimos, 
tambien 1a impresion (eleccion de la letra, etc.) y la disposici6n 
(tipo-)gnifica puede adoptar funciones especiaIes: pensemos en una 
poesia conereta. 

5.9.8 La distincion entre los textos por un lado y los diferentes 
sopor/es de lextos, canales y medias por otro resulta absolutamente 
adecuada y necesaria. En este sentido, los libros, los periodicos, las 
revistas, los carteles, los documentos, etc., no son tipos de textos 
sino soportes. Sin embargo, en muchos casos, la diferencia entre 
texto, soporte y contexto no es tan clara como por ejemplo entre 
'carta' 0 'discusion': una carta no solo es una forma de texto, sino 
tambien una forma de comunicacion. Por el contra rio, las fichas 
(sistemas de fichas DIN), las etiquetas 0 los sobrescritos son claros 
soportes textuales. Los canales textuales hay que distinguirios, por 
regia general, sobre la base de sus caracteristicas teenicas y audiovi
suales de comunicacion (television, radio, telefono, prensa, carteles, 
etc.), cosa que con el concepto de media suele no quedar clara; 
habitualmente se usa este concepto para los canales y para los 
soportes textuales cuando se trata de una 'macrocomunicacion" es 
decir: cuando el oyente es un publico amplio y numeroso. La solu
cion de estos problemas de hecho corresponde a una teoria de la 
comunicacion mas amplia, que excede con mucho el marco de nues
tro tema. 13 

II Para las indicaciones referentes a la teoria de la comunicaci6n, vease nota 12 en 
el capilUlo J, 
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5.10 Estructuras textuales: resumen 

5.10.1 En este punto intentaremos trazar un breve resumen de las 
estructuras textuales mas importantes que aqui hemos tratado, antes 
de pasar a 'situar' el texto mas exactamente en el contexto, 1a 
comunicaci6n y 1a interacci6n. Desde esta perspectiva mas amplia 
resulta necesaria una diferenciacion de distintos tipos de estructuras 
textuales, dado que tienen que ver con parametros cognitivos, comu
nicativos, sociales y cuIturales diferentes. 

Analogamente a las divisiones habituales en gramatica, teoria de 
1a lengua, filosofia de la Jengua y semi6tica, hemos distinguido las 
diferentes estructuras textuales en primer lugar segun sus niveles: 
fonologia, sintaxis, semantica y pragmatica. Despues hemos distin
guido en cada nivel entre microestructuras (locales) y macroestructu
ras (globaJes), es dedr, segun la amplitud y el ambito/a/cance. En 
otras disciplinas cientificas tambien suele hacerse unas distinciones 
parecidas, como por ejemplo en la economia, donde se distingue 
entre 1a microeconomia de La familia y la macroeconomia de 13 
comunidad, la provincia, el Estado 0 la comunidad de Estados. 
Finalmente se analiz6 en cada nivel como pueden emplearse las 
diferentes reglas y categorias de manera significativa (el estilo) y que 
estructuras adiciona/es globales 0 locales u operaciones pueden mani~ 
festarse en 1a estructura lingi.iistica del texto (estructuras retoricas). 
como esquemas, formulas 0 formas de presentacion convencionaliza~ 
dos 0 institucionalizados 0 no convencionaJizados ni institucionales. 

Si bien la descripcion de la estructura gramatical de 1a oracion es 
parte integrante de una descripcion del texto, hemos omitido aqui 
este ambito mas restringido, dado que normalmente es e1 objeto de 
la lingtiistica (gramatica); la ciencia del texto se basa en la lingiHsti
ca, pero intenta proceder sobre todo de manera mas 'amplia'. 

Suponemos que se habra hecho patente que a medida que nos 
hemos alejado de la descripci6n 'lingiHstica', las observaciones y los 
metodo!; descriptivos se han hecho mas vagos, fragmentarios y me
nos sistematicos: sabemos mas de la semantica de Las secuencias que 
de La pragmatica, y tambien sabemos mas de las estructuras estilisti
cas y retoricas que de Jas (super-)estructuras globa1es y demas carac
teristicas textua1es, como las formas de presentaci6n, de las que no 
hemos podido dar mas que una enumeraci6n no sistematica. 

Ahora bien: 1a cuesti6n de hasta que punto hemos discutido 
real mente todos los tip os importantes de estructuras textuales tendni 
que demostrarla un analisis mas amplio de las condiciones, las 
funciones. los efectos y otros parametros de la comunicacion (oral). 
Pero esto significa que desde el punto de vista metodo16gico conside
ramos que empirica y te6ricamente solo son 'importantes' aquellas 
estructuras textuales y lingtiisticas que guarden relacion con las 
caracteristicas del contexto cognitivo social y cultural. No obstante, 
el hecho de si actualmente estamos capacitados para desarroHar 
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sistematica y explicitamente todas estas reJaciones en una teoria es 
una cuesti6n bien diferente. 

5.10.2 Finalmente, y con las naturales reservas con respecto a la 
posibilidad de representar graficamente unas estructuras complejas, 
intentaremos integrar las diferentes estructuras textuales en un esque
ma; para ello nos serviremos de las tres dimensiones nive!, ambito/a/
canee y forma/monera. En principio, todas las caracteristicas que se 
han tratado en este libro deberian aparecer en uno de los 96 para le
lepipedos de este ·cubo de la estructura textual' (0 bien en las 
relaciones entre los paralelepipedos). 

FonoloSIa 
Representaci6n grafica 

Morfologia 

Lexico 
Sintaxis 

Semanlica: 

- significado 

- referencia 

Pragmatica 

./ ./ .L 
./ ./ .L 
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./ 
./ 
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vV' vV' 
vV' vV 
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/,/ I-'~ 
"'~ 

VV 
/,V ~ 

1-' 
"'~ V 

Vv 
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V Sup erestructura 
Estructura ret6rica 
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6. Psicologia de la elaboracion del texto 

6,1 El planteamiemo 

6.1.1 En los anteriores apartados de este libro hemos discutido los 
diferentes tipos de estructuras textuales. Nos hemos acercado un 
paso hacia el contexto precisamente cuando nos ocupabamos de los 
actos de habla que se llevan a cabo cuando un texto se manifiesta en 
un contexto concreto. En este y en el proximo capitulo proseguire
mos las reflexiones sobre las relaciones entre el texto y el contexto, 
Procederemos de manera sistematica, comenzando por el contexto 
'mas inmediato', el COnJexlO ps[quico, en el que se realizan la produc
cion, la comprension y la posterior 'elaboracion', A continuacion 
observaremos la interaccion social en el micronivel, es decir: en el 
nivel de la conversaci6n y de la comunicacion textual en grupos 
reducidos. En un libro posterior esperamos poder estudiar el papel 
que desempeoan los textos y documentos en el macronivel de las 
estructuras sociales, por ejemplo. los textos en los medios de comu
nicaci6n y de las instituciones, para conduir con el contexto cultural 
mas amplio (antropologico) del texto y uso lingiiistico. 
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6.1.2 EI problema capital que se discute en este capitulo se refiere 
a la verdadera interpretacion de los textos. EI concepto de «interpre
taci6n •• tambien se emplea de manera mucho mas formal en seman
tica y pragmatica, cuando se trata de adjudicar estructuras de signi
ficado y referencia, asi como acciones lingtiisticas, a un texto. Sin 
embargo, ahora se trata de elucidar los aspectos psicol6gicos que 
desempenan un papel en la comprension de los textos. Para diferen
ciar la interpretaci6n formal de la interpretaci6n psicol6gica emplea· 
remos en el caso de esta ultima los conceptos de ((comprender», 
«comprensi6n» asi como ((interpretaci6n (cognitiva»). A partir de 
esta concepci6n de texto se puede decir que la informaci6n del texto 
o sobre el texto se almacena en la memoria. EI problema consiste en 
saber que informaci6n 0 que tipo de informacion se guarda en ta 
memoria y c6mo se relaciona este proceso con la comprensi6n del 
texto. i.Que ocurre con la informaci6n almacenada en la memoria? 
Sin duda~ despues de aJgun tiempo 'olvidamos' buena parte de las 
informaciones, mientras que otras quedan precisamente a nuestra 
disposici6n. Por eso debemos preguntarnos cuales son las informa
ciones que ante todo se olvidan y cuates ante todo se retienen. Y 
tambien: si es cierto que ciertas informaciones quedan almacenadas 
en la memoria, i.como podemos volver a hallarlas de manera eficaz 
para aplicarlas en otras tareas, como por ejemplo la comprensi6n de 
otros textos? Despues de todo,. una de las funciones mas esenciales 
de nuestro 'mecanismo' psicol6gico consiste en que en determinadas 
circunstancias podemos 'evocar' informaciones: nos acordamos de 
algo. De aqui surge la proxima pregunta: i.que es realmente aquello 
que recordamos de un texto despues de haberlo leido u oido? 

En estos problemas se ocupa la psicologfa cognitiva. I A grandes 
rasgos, el ambito de la psicologia cognitiva puede describirse como 
eI campo de las funciones psiquicas mas 'complejas' 0 "elevadas·,. 
tales como entender, hablar, pensar, solucionar problemas, planear. 
etc. En este capitulo veremos sobre todo los aspectos cognitivos de . 
la psicoiogia de la elaboracion de los textos. Esto no significa en 
manera alguna que al producir 0 elaborar textos no entren tambien, 
en juego otros facto res psiquicos, por ejemplo, los emotivosl ajectivos: ' 
podemos estar enfadados. tristes, alegres 0 tensos cuando leemos u 
oimos un texto, mientras que a la inversa, estos factores emotivos 
tam bien pueden ayudar a establecer las caracteristicas del texto 
(propiedades textuales), como ya observamos en el tratamiento de 
las estructuras estilisticas. A este respecto ya habiamos senalado la 
especial importancia que tienen los estados emotivos y los traumas 0 

neurosis conscientes (0 sub- 0 inconscientes) para el antilisis de 
textos, dado que ayudan a averiguar ciertos aspectos de la persona-

I Entre los numerosos manuales sobre psicologia cognitiva queremos mencionar 
sobre todo el de L INDSA Y & NORMAN (1972), ademas de las monografias de N EISSEJt 
(1967) Y K INTSCH (1977 a). 
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lidad, convirtiendose en algo importante en la tradici6n del psicoanti
/isis. Ultimamente tambien se emplea eJ analisis y la aplicaci6n de la 
estrategia de conversacioneJ en el marco de diversas tecnicas psicote
rapeuticas. Aqui no vamos a considerar todas est as implicaciones 
cmotivas. psicoanaliticas 0 psicoterapeuticas del amilisis textual: por 
un lado, nuestros conocimientos de estos procesos aun son escasos, 
pero sobre todo tienen aun poca base sistematica 0 empirica (experi
mental) y, por otro, tales investigaciones se ocupan en el uso de la 
lengua como un todo (por ejemplo: en el problema de la eleccion de 
palabras, que luego se interpreta 'simbolicamente') y en un grado 
mucho menor, en las estructuras textuales. Ademas existen numero
sas introducciones al psicoanalisis y a fa psicoterapia en las que se 
estudia eI analisis de los sueiios, pero tambien el analisis de las 
conversaciones, el sostener una conversacion, etc. Aqui, pues, nos 
concentraremos en la elaboraci6n cognitiva del texto. 2 

6.1.3 La elaboracion del texto se refiere no solo a la comprension, 
a la conservaci6n y at recuerdo de los textos, sino tambien a otros 
procesos cognitivos, como par ejemplo a1 estab1ecimiento de lazos 
entre las informaciones de un texto y los conocimiemos/informacio
ne.s que ya poseemos, para aumentar 0 corregir nuestro saber. Ade
mas somos capaces de responder a preguntas sobre los textos, de 
describirlos/parafrasearlos, resumirlos 0 incluso comentarlos. Con la 
ayuda de informaciones textuales podemos solucionar problemas 0 

guiar nuestras acciones de manera distinta; por ejemplo, con 1a 
ayuda de instrucciones para el uso de una maquina. Una serie de 
estas tareas cognitivas son los proce!ws de aprendizaje en general: ;.de 
que manera obtenemos conocimientos a traves de las informaciones 
textuaJes? i,Como se almacenan estos conocimientos, y como se los 
halla de nuevo y se los aplica? 

6.1.4 Las estructuras y los procesos psicologicos que desempefian 
un papel en la comprension de textos suelen ser de tipo mas general. 
Tambien en la comprension de escenas (visuales) y episodios reales 
reproducidos (filmicamente) 0 representados, se emplean con frecuen
cia las mismas regias, estrategias y categorias. Estas caracterizan la 
efaboraci6n de fa informaci6n compleja 3 en generaL 

1 Para la problematica de la conversacion en general. vease el capitulo 7 y la nola 
20 del capitulo 1. 

J Para la utilizacion de estos y otros conceptos de fa elaboracion cognitiva de la 
informacion. vease LINDSAY & NORMAN (1972). 
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6.2 Principales procesos de fa efaboraci6n informaliva 

6.2.1 Antes de dedicarnos a la comprension de los textos, queremos 
mencionar algunos puntos referentes a la comprensi6n de la fengua y 
la elaboracion de informaciones en general. ~Que niveles de analisis, 
que conceptos y que preguntas y problemas tienen aqui un papel? En 
este marco, evidentemente solo podemos discutir los conceptos mas 
importantes de la psicolingUistica y de la psicologia (lingiiistica) 
cognitiva. 4 

6.2.2 Si queremos analizar la elaboracion de las informaciones. 
partiremos por de pronto del hecho de que un 'organismo que 
comprende', por ejemplo, un hombre, se ve confrontado con senales 
portadoras de informacion de manera que percibe estas seiiales. Esta 
percepci6n se realiza mediante los 6rganos sensoriales. En la com
prension lingUistica, esta percepcion suele ser visual 0 auditiva. 
Ahora bien: para poder atribuir informaciones a una serie de senales 
visuales 0 auditivas, se requiere una serie de procesos fundamentales. 
Si bien estos principios tambien tienen su validez en la comprension 
de imagenes, aqui nos limitamos a la comprension de enunciados 
Iingilisticos, tanto orales como escritos. 

EI primer principio consiste en que un hablante es capaz de aislar 
unidades discretas del 'flujo' (fonetico) continuo de la lengua; esto 
significa que puede segmentar senales de ese flujo. De hecho, en la 
escritura ya ha tenido lugar esta segmentacion: las letras y las 
palabras se separan unas de otras en forma de unidades. 

EI segundo principio es la categorizaci6n. Para comprender las 
senales hay que hacer una abstraccion: si bien un sonido se pronun
cia 0 se oye foneticamente de distintas maneras, el sonido siempre 
puede interpretarse como la misma forma de sonido. Despues de 
todo. es esta la diferencia decisiva entre la fonologia y la fonetica 
(esto ya 10 discutimos al comienzo). Este principio implica psicologi
camente que los sonidos que aparezcan seran siempre comparados 
con una forma de sonido 'abstracta' pero ya conocida, a 10 que 
entonces sigue la decision de Sl se trataba p. ej. de una a 0 una o. 
Desde luego, este proceso se realiza a gran velocidad y solo muy 
pocas veces de manera consciente: en este nivel elemental. la com .. 
prension lingtiistica esta automatizada casi por completo, La catego .. 
rizacion. sin embargo, no se limita a la comprension de fonemas, 
sino que tam bien tiene lugar en otros niveles: reconocemos aqueUas 
'palabras' que ya conocemos, es decir: a una determinada configura
cion de sonidos ie asignamos una forma de palabra (morfema). A la 

4 Para eI campo de la psicolingtiistica/psicologia del lenguaje aconsejamos la 
colecci6n en un volumen de FLORI'S l)'AReAls & Lr:VHT (comps.) (1970); para las 
implicaciones psicol6gicas de la gramatica generaliva. vease FODOR, BEVF.R& GARRET 
(1974). SWBIN (1971) 'f CLARK & CLARK (1977) ofrecen introducciones simples, 
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vez tiene lugar una primera categorizacion sintactica: determinadas 
formas de palabras se asignan a determinadas categorias sintacticas, 
como articulos 0 sustantivos. Asi puede demostrarse enseguida un 
tercer principio: las unidades se 'reunen', se combinan con otras 
unidades y esta combinacion vueive a considerarse como una unidad. 
El principio de combinacion tiene, pues, validez para la comprension 
de morfemas, porque los fonemas se yuxtaponen, y para la compren
sion de (partes de) oraciones. porque los morfemas se yuxtaponen. 
EI hablante conoce los principios de combinacion posibles de su 
lengua (reglas), y por eso generalmente reconoce cuales combinacio
nes posibles son aceptables. Tambien vuelve a aplicar la categoriza
cion necesaria en el nivel de las combinaciones, de manera que un 
grupo de morfemas puede funcionar. por ejemplo, como 'sujeto' de 
la oracion. 

En el nivel de la comprension de la palabra y de la ora cion 
interviene simultaneamente el principia siguiente, el de la interprela
cion: a las formas de palabras, partes de oraciones u oraciones se Ies 
asigna determinado significado convencionalmente establecido. Esto 
significa que un hablante, cuando entiende una palabra, no s610 
extrae de su memoria la forma de palabra correspondiente (ambito 
de conocimiento lingUistico), sino a la vez eI(Jos) significado(s) 
posible(s) 0 actual(es) que va(n) acoplado(s) a la forma de la palabra. 
Tambien en este nivel el principio de categorizacion ejerce su influen
cia: si bien un hablante puede tener una gran cantidad de asociacio
nes at interpretar formas de palabras 0 (fragmentos de) oraciones, 
debemos suponer que en principio es capaz de asignarles un signifi
cado especifico y convencional; es precisamente esta convencion la 
que ha hecho que el hablante haya querido expresar con seguridad 
exactamente este significado. Pero como numerosas fOfmas de pala
bras poseen vados matices de significado 0 induso varios significa
dos, puede producirse muy facilmente un malentendido si no se 
dispone de mas informacion proveniente del texto 0 del contexto, y 
el oyente puede asignar a una palabra u oracion un significado 
distinto del pretendido por el hablante. 

Vemos que la elaboracion de la informacion se basa en realidad 
sobre todo en la adjudicacion de significados a sefiales (perceptibles) 
y que esto tan solo es posible como consecuencia de operaciones 
mentales: la segmentacion. la categorizacion y la combinacion de 10 
percibido. Ademas, hemos de tener presente que no solo se interpre
tan las 'unidades') sino tambien las relaciones entre estas, que esta
blecen sus combinaciones posibies si tambitn en la psicologla de la 
comprension de la lengua distinguimos entre 'estructura superficial' 
y 'estructura profunda' de un enunciado, es decir, entre las estructu
ras morfo-fonologico-sintacticas y las estructuras semanticas, esto 
supone que, por ejemplo, las relaciones sintacticas tambien pueden 
poseer una relacion semantica como correlato significativo. Sin em
bargo hay que hacer hincapie en que los citados cuatro principios de 
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la elaboracion informativa no son sucesivos, sino que en muchos 
casos estan interrelacionados. Con frecuencia se puede proceder a 
una categorizacion sintactica cuando ya se han comprendido las 
formas de palabras de las partes de la oracion correspondientes, es 
decir, cuando se les ha asignado una forma de significado. Lo mismo 
resulta valido para la segmentacion de morfemas y el reconocimiento 
de determinadas combinaciones. Contrariamente a la gramatica, 
tanto la produccion como la comprension de la lengua tiene lugar en 
varios niveles a la vez: las unidades u operaciones en un nivel posibi
litan frecuentemente operaciones a otro nivel 0, como minimo, las 
apoyan. 

6.2.3 Hasta ahora se ha hablado de. manera muy general sobre )0 
que un hablante 'hace' mentalmente para poder comprender un 
enunciado. Para ello hemos partido del hecho de que el conoce una 
serie de formas de palabras mas los significados, igual que tambien 
conoce una serie de reglas de combinacion e interpretacion, y del 
hecho de que el uso real del lenguaje (hablar 0 comprender) se basa 
de tal manera en estos conocimientos, que los fragmentos de percep
cion que surgen se comparan constantemente con estos conocimien
tos. Lo caracteristico de la elaboracion cognitiva de la informacion 
es, sin embargo, que fuera de estos conocimientos de las reglas de 
validez general hay tambien estrategias para una ap/icacion eficaz de 
las reglas. Para entender adecuadamente la diferencia que existe 
entre estrategias y reglas puede observarse como ejemplo analogo el 
juego de ajedrez. En primer lugar existen reglas generales y fijas para 
jugar al ajedrez, reglas que en principio todo jugador debe observar 
si real mente quiere jugaL Pero ademas, todo el sentido del juego 
consiste en que un jugador intenta hacer jaque mate al otro. Para 
conseguir este fin no soJo debe saber jugar 'correctamente' al ajedrez, 
sino tambien conocer una serie de estrategias 'optimas' para realmen
te hacerle jaque mate al otro. Algo similar ocurre con eI uso de la 
lengua y la comunicacion: se trata de intentar realizar 10 mas eficaz
mente posible los objetivos comunicativos de la interaccion, como 
por ejemplo conseguir que el oyente entienda que se quiere decir 0 

que funciones pragmaticas posee el enunciado. En el caso concreto, 
el oyente debe establecer para la comprension de las oraciones una 
serie de. hipotesis que se refieran a la segmentacion, categorizacion, 
combinacion e interpretacion mas inmediatas, incluso en el caso de 
que, sobre la base de estas reglas, esta hipotesis plausible tenga que 
modificarse en el curs~ de la posterior elaboracion de la oracion. 
Una de las estrategias ampliamente extendidas se basa, por ejemplo, 
en la suposicion de que en el uso de la lengua el primer sustantivo, 
el primer constituyente nominal. actua en la mayoria de las oracio
nes como sujeto y a la vez, en el nivel semantico-textual, como 
'topico' de la oracion. Esta estrategia tambien significara que ya se 
puede comenzar con la categorizacion provisional, es decir, con la 
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estructuracion, aun cuando el resto de la oraci6n todavia no se haya 
seguido elaborando; de esta manera se acelera la elaboraci6n de la 
oracion, con 10 cual se favorece una comprensi6n mas rapida. 

6.2.4 La memoria constituye un importante componente de un 
modelo de elaboraci6n cognitiva de la lengua. Si, dicho a grandes 
rasgos, se quiere elaborar la segunda mitad de una frase, hay que 
saber 10 que habia en la primera mitad. Durante la elaboraci6n hay 
que guardar la informacion sobre la estructura y comprension de 
pa!abras 0 partes de oraciones hasta que se la vueJva a necesitar, por 
ejemplo, para establecer relaciones gramaticales necesarias. Ellugar 
cognitivo para el almacenamiento de tales in formaciones es la 
memoria. 

En general se distinguen dos tipos de memoria, una 'a corto plazo' 
(short term memory) y la otra 'a largo plazo' (long term memory). 
Esta diferencia se hace evidente cuando nos planteamos que muchas 
formas de la informacion almacenada deben quedar disponibles solo 
un breve momento, mientras que otras informaciones acaso sean 
necesarias para mas tiempo 0 incluso para siempre, si pretendemos 
que el organismo funcione adecuadamente. La informaci6n fonolo
gica, morfo16gica y sintactica precisa, relativa a la estructura de 
partes de la oracion, se necesita s6lo para la oraci6n en sf y acaso 
para la oraci6n anterior 0 la posterior. Ningun lector que lea esta 
pagina sera capaz de reproducir literalmente la primera oracion, aun 
cuando la haya entendido y aun cuando estas estructuras oracionales 
hayan estado temporal mente en su memoria. Por eso admitimos que 
estas informaciones de 'poca vida' se almacenan en la memoria a 
corto plazo durante cierto tiempo, y precisamente mientras quede 
suficiente espacio en esta memoria. Sin embargo, el contenido de 
una oraci6n. es decir. su estructura semantica, por 10 general debeni 
quedar disponible durante un tiempo mucho mas largo, para, por 
ejemplo, establecer relaciones de conexion y coherencia con signifi
cados anteriores 0 posteriores, pero tambien para (trans-)formar 
nuestro conocimiento a largo plazo. Por 10 tanto, a1 menos una parte 
de estas informaciones se transporta a la memoria a largo plazo. Por 
esta razon tambien se la denomina memoria semantica 0 conceptual. 5 

Si observamos todo el proceso, veremos que la memoria a corto 
plazo funciona de hecho como una especie de 'taller' en el que las 
informaciones que entran reciben un primer tratamiento, de manera 
que a continuaci6n se las pueda almacenar en la memoria semantica 
(a largo plazo). Hemos visto que, en el fondo, este tratamiento 
apunta a una interpretacion cognitiva de las sefiales que se reciben, 
es decir: a una traducci6n a conceptos 0 relaciones entre conceptos a 

5 Para 1a teoria de la memoria, vease K INTSCH (1977 a), asi como T UL VING & 
DONALDSON (comps.) (1972). 
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una proposicion (0 a una red de conceptos). Cuando estudiemos los 
mecanismos de la comprension textual, nos ocuparemos exclusiva
mente en esta elaboracion semantica de la informacion, es decir: con 
conceptos y proposiciones, admitiendo que las oraciones y sus partes 
ya han sido traducidas a informaciones semanticas en la memoria a 
corto plazo. Por 10 demas, todo 10 que hemos expuesto acerca de la 
memoria y su funcion para la comprension de las realizaciones 
lingiiisticas, vale igualmente para cualquier otra percepcion y elabo
racion de informaciones, por ejemplo, para 1a comprension de ima
genes: la percepci6n gnifica de una silla se analiza en la memoria a 
corto plazo (se segmenta, categoriza. etc.) y luego se interpreta 
semanticamente como el concepto de 'silla' 0 la combinacion de 
conceptos 'Ia silla se cae'. A veces incluso se admite que los princi
pales procesos que conducen y fijan la interpretacion de los en uncia
dos, y aquellos que conducen la interpretacion de otras 'impresiones', 
son en gran parte identicos; asi, por ejemplo, la manera en que 
'componemos' la estructura semantica de una oracion a partir de la 
comprension de sus partes, debe de estar estrechamente emparentada 
con la percepcion y elaboracion de imagenes y escenas. Un punto 
litigioso es por ejemplo la cuestion de si en nuestra memoria s610 
tenemos estructuras conceptuales abstractas que sirven como base de 
interpretacion y almacenamiento tanto para la lengua como para las 
imagenes 0 si poseemos conceptos 'lingtiisticos' antes que 'imagenes'.' 
Sea como fuere, resulta indudable que la elaboracion Iingiiistica y 
visual de 1a informacion estan estrechamente interrelacionadas: con 
un enunciado podemos describir sin grandes esfuerzos una imagen 0 
una escena percibida en aquel momento 0 antes, y a la inversa, 
despues de un enunciado podemos hacernos una 'imagen' de una 
cosa. A veces ocurre que algun tiempo mas tarde ya no sabemos si 
hemos visto n050tros mismos un suceso determinado 0 si tan solo 
hemos oido hablar 0 leido sobre el, 0 incluso si nos 10 hemos 
'inventado' 0 'imaginado' todo. 

La diferencia entre la short term memory (STM) y la long term 
memory (LTM) todavia es muy vaga. Una identificacion completa de 
la L TM con la memoria 'semantica' a veces parece lIevar a confusion, 
puesto que en la LTM tambien podemos almacenar informaciones 
'de estructura superficial' (como por ejemplo un texto oral dicho por 
aiguien, una consigna 0 la letra de una cancion, el estilo hablado 0 
escrito de alguien en particular, 0 bien 1a melodia 0 el ritmo de una 
cancion 0 de olra pieza de musical. A la inversa tambien se puede 
5uponer que debe de haber informaciones semanticas disponibles en 
la STM 0 por 10 menos por un ·breve espacio de tiempo' y que 
posiblemente dispongamos de elias por muy poco liempo para la: 

6 PAIVIO (1971) ofrece una amplia vision sobre las relaciones entre lengua e imagen 
y sus elaboraciones respectivas. 
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comprensi6n de oraciones y secuencias de oraciones. Incluso si he
mos entendido una oraci6n determinada al principio de este capitu
lo, en general no seremos capaces de reproducir esta oraci6n 'en 
cuanto a su contenido', es decir, mediante una parafrasis, y ni 
siquiera la reconoceriamos. Esta reflexi6n nos servira de punto de 
partida para un tratamiento de los problemas cognitivos especificos 
que se producen en la comprensi6n de textos e informaciones seman
ticas complejas en general. 

Para poder diferenciar aun mas los diferentes 'tipos' de memoria 
se ha introducido ademas de la STM y L TM el concepto de memoria 
epi!.'odica. La caracteristica particular de 1a memoria epis6dica. que 
mayormente se considera como una parte de la memoria a largo 
plazo, estriba en el registro especial de una serie de rasgos del input 
informativo: d6nde. cuando y c6mo se percibi6 y comprendio una 
cosa. Asi no 5610 podremos recordar en general que Allende, el 
presidente de Chile, fue asesinado por fascistas. sino que ademas 
todavia 'sabremos' c6mo y cuando obtuvimos esa informaci6n. Esto 
significa, sin embargo, que la restante LTM mas bien sirve como 
almacen de nuestro conocimiento de circunstancias mas generales y 
que a traves de nuestra memoria epis6dica recordamos mas bien 
sucesos concretos vividos por nosotros (se incluye la lectura 0 el 
haber oido ciertas cosas). Resulta, pues, muy posible que la 'breve' 
informaci6n semantica que necesitamos para la comprension de una 
oraci6n 0 un texto, se almacene de manera caracteristica en esta 
memoria episodica. 

6.2.5 Con estos problemas de la teoria de la memoria se vinculan 
dos operaciones mentales emparentadas aunque muy distintas entre 
si, a saber, el (re-)conocer y el recordar. Ante todo debemos suponer 
que la informacion almacenada en la memoria puede volver a en COIf

I ran 'e. Pero tambien es posible que alguna vez hayamos almacenado 
una informaci6n determinada en la memoria semimtica. y que no 
volvamos a encontrarla. En este caso se habla de o/vida. Se puede 
olvidar temporalmente 0 para siempre, 10 que en el primer caso 
quiere decir que en determinadas circunstancias ailO puede hallarse 
un 'camino' para acceder a la informacion que antes no obteniamos. 

La diferencia fundamental entre (re-)conocer y recordar consiste 
en que en el curso del reconocimiento disponemos de informaci6n 
actual y 10 unico que tenemos que hacer es averiguar si ya existe en 
algun Iugar de nuestra memoria. Sobre la base de este 'modelo' 
podcmos registrar rapida y eficazmente nuestra memoria; 5610 debe
mos decidir con mas 0 menos seguridad si ya existe esta pieza de 
informaci6n. Para recordar hay que poner en marcha el mecanismo 
memoristico de manera mucho mas potente, dado que en el marco 
de una tarea dada se exige reproducir una pieza de informaci6n sin 
un modele anterior. Naturalmente, este proceso se puede facilitar 
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con ciertos 'indicios' (cues), por ejemplo, indicando una serie de 
propiedades caracteristicas de la informaci6n. 

Sin embargo, ambos procesos requieren que la informaci6n no 
este arbitrariamente almacenada en la memoria. En otras palabras: 
solo somos capaces de retener en la memoria la enorme cantidad de 
informacion sobre circunstancias generales y particulares que necesi
tamos para nuestro 'funcionamiento' cognitivo y social, si las infor
maciones estan mas 0 menos eficazmente estructuradas. Podemos 
suponer, por ejemplo, que todo 10 que sabemos sobre mesas, sillas y 
lamparas esta almacenado en conexi6n con nuestro conocimiento 
general sobre el mobiliario y los enseres de la casa. Nuestro conoci
miento sobre otras personas y sobre las relaciones sociales funciona 
de manera parecida. Por eso, los diferentes conceptos que se encuen
tran en la memoria semantica forman ciertos conglomerados (clusters) 
que pueden actualizarse, por ejemplo, en los tradicionales tests aso
dativos. Estas estructuras de conglomerados pueden estar articula
das, por 10 menos parcialmente, de manera jerarquica: distintas 
cosas que sabemos acerca de Pedro, tambien son aplicables en 
general a personas, hombres u objetos concretos: Pedro puede estar 
enfermo, puede ser padre y es visible. Las estructuras jerarquicas de 
este tipo son condici6n indispensable para una elaboraci6n efectiva 
de la informaci6n (almacenamiento, output): no es necesario que 
almacenemos todas las propiedades (posibles) de cada concepto que 
tengamos en la memoria, puesto que las podremos deducir de las 
propiedades de conceptos mas 'elevados' cada vez que necesitemos 
esas informaciones. En general, respecto del concepto de 'Pedro' no 
habremos almacenado conscientemente informaciones sobre el hecho 
de que tiene un corazon; sin embargo, esta informacion puede ser 
inmediatamente asequible por deduccion (del concepto de 'ser vivo') 
en cuanto debamos interpretar un suceso 0 un enunciado para los 
q.ue el hecho de que Pedro tenga un corazon resulte relevante. Por 10 
demas, esto no permite conduir que en la memoria no existan 
tam bien la 'multiplicaci6n' 0 la 'redundancia': si se desea elaborar 
informaciones rapidamente y sin rodeos, muchas veces hara falta 
disponer de algunos detalles directa e inmediatamente, en lugar de 
tener que deducirlos primero. Asi sabemos que el gate es un animal 
sin que tengamos que deducir este hecho del hecho general de que el 
gate es un mamifero. En resumen, podemos decir de la estructura de 
la memoria que en ella se almacenan informaciones de manera 
estructurada y frecuentemente jerarquica y que existen determinadas 
reg/as para ligar unas informaciones con otras; sobre la base de estas 
reglas puede procederse a determinadas deducciones. A esto se Ie 
debe aiiadir un principio de elaboracion basico: la manera en que se 
almacenan informaciones en la memoria y, por ende, la manera en 
que mas tarde estas informaciones son asequibles 0 pueden reprodu
cirse, dependen de la manera en que las informaciones hayan sido 
e/aboradas al principio. En otras palabras: la estructura que se adju-
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dica a una informacion durante la percepcion y 1a comprension, 
establece en que ·cajon'. a que 'niver y dentro de que estructura mas 
amplia se mantiene esta informacion en la memoria. A continuacion 
descubriremos que este principio es basico para comprender la ma
nera en que se entienden y retienen las oraciones de un texto. 

6.2.6 En los capitulos sobre 1a coherencia local y global de los 
textos ya se ha introducido un concepto mas bien cognitivo, que 
tiene que ver muy directamente con el tipo de articulacion de las 
funciones de 1a memoria: el concepto de marco (frame). ? Como ya se 
ha dicho, los marcos son determinadas formas de organizacion del 
conocimiento convencionalmente e.stablecido que poseemos del 'mun
do'. Por esta causa, los marcos forman una parte de nuestra memo
ria semantica general. en la que mas bien se almacenan informacio
nes como (<\as mujeres pueden ser madres) pero no «Maria ha tenido 
un niiio)~. En un anaIisis mas preciso veremos que los marcos no 
(solo) se refieren a regularidades 0 normas fisicas, biologicas y 
psicologicas generales, sino sobre todo a las numerosas regularida
des, convenciones, normas, personas, roles. funciones, actitudes, etc., 
que desempefian un papel en las siluaciones sociales. El conocimiento 
del marco es necesario para la interpretacion correcta de los mas 
diversos sucesos sociales, para la propia participacion adecuada en 
estos sucesos y, en general, para la razon de ser de nuestro propio 
comportamiento y el de los demas. Por ejemplo, «comer en un 
restaurante), «(viajar en tren» e ((ir de compras» son marcos que 
establecen las acciones que debemos llevar a cabo, en que orden y 
con que grado de necesidad, si queremos lograr determinado objeti
vo social. Con 10 cual se evidencia que estos marcos suponen una 
forma de organizacion mental para acciones y sucesos complejos y 
estereotipados: simplemente sabemos que antes de viajar en tren 
tendremos que comprar el billete (en la taquilla 0 en el tren), y que 
no nos traeran comida en un restaurante si no la pedimos 0 8i no 
vamos a buscarla n050tros mismos. Tambien sabemos que en los 
trenes habitualmente hay revisores que tienen ciertos deberes y dere
chos, y que en una tienda solemos encontrar a una persona que nos 
atiende 0 que cobra. 

Un marco puede describirse, pues, como una estructura de concep
tos en la memoria semantica; esta estructura se compone de una 
serie de proposiciones que se refieren a sucesos estereotipicos. Estas 
proposiciones estan, entre otras cosas, ordenadas jenirquicamente de 

7 La teoria de los marcos 0 frames desarrollada por MINSKY (1975) se estudia 
sabre todo en los papers de BOBROW & COLLINS (camps.) (1975). Vease tambien 
CHARNIAK (1972), que ya emple6 esta idea para eI analisis de los cuentos infantiles, y 
SCHANK & A BELSON (1977), que provienen de la denominada artificial intelligence, 0 

sea, de la simulaci6n de computadoras. Para la discusi6n de las relaciones entre los 
marcos y las macroestructuras para la comprensi6n textual, vease VAN DlJK (1977 e). 
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tal manera que las propiedades necesarias y comunes de estos suce
sos prevalezcan sobre las informaciones acerca de los detaHes subor
dinados. Un marco no solo se compone de unas partes 'fijas' 0 

'necesarias" sino tambien de· una serie de 'conclusiones' variables, 
que permiten aplicar el mismo marco a un gran numero de situacio
nes parecidas; por ejemplo, la circunstancia de que en el tren se 
Begue a conocer a una persona agradable, puede ser incluida como 
variable en el marco. Se trata aqui de la transformacion de una 
informacion que ya fjgura en el marco, 0 bien de la aparicion de 
sucesos compatibles (encontrar una persona en el tren, y no un 
elefante 0 una nave espacial). Enseguida veremos la importancia que 
revisten los conocimientos del marco para la comprension de la 
lengua 0 de textos. 

6.3 Comprension lexlual I: /a comprension de secuencias de oraciones 

6.3.1 Despues de haber estudiado una serie de conceptos y princi
pios basicos que caracterizan la elaboracion de la informacion y la 
comprension de la lengua en general, en el resto de este capitulo nos 
dedicaremos sobre todo a la comprension de textos y a otros aspec
tos de fa elaboracion textual, como la (re-)produccion, el resumen, 
etc. 

Mientras que nuestra comprension de precisamente aquellos pro
cesos y estructuras que desempenan un papel importante en la 
elaboracion de la informacion y la comprension de la lengua es aun 
muy fragmentaria, hay que observar en primer lugar que en la 
actualidad no sabemos practicamente nada sobre la elaboracion de 
estructuras semanticas complejas como los textos, en particular por· 
que las investigaciones experimentales en este campo no han hecho 
mas que empezar. 8 Durante los ultimos anos. la psicolingiiistica y la 
psicologia cognitiva experimental, frecuentemente demasiado escla
vas de los desarrollos te6ricos de la lingiiistica, se han ocupado sobre 
todo de la percepci6n de sonidos, la comprension de palabras y la 
formadon de conceptos, el recordar palabras 'sin sentido' y la elabo
raci6n de estructuras sintacticas. Si bien se ha Ilegado a descifrar en 
estos campos una cantidad considerable de procesos de la compren
sion y de las estructuras de la memoria, ya mencionados en este 
capitulo. se ha demostrado como imposible una verdadera compren
sion de los mecanisrnos del proceso de elaboracion lingiiistica sin un 
rnodelo de elaboracion informativa semanlica. En tanto que actual-

I Actualmente. la bibliografia sobre 1a psicologia de la adquisi6n textual es bastan
te amplia. De la bibliografia aparecida en forma de libro. vease KINTSCH (I974. 1977 
a), MI:YI'R (1975), FRI:I:DLI. (comp.) (1977) Y VAN DUK & KINTsnl (1977). KINTSCH 
& VAN DIJK (1978) Y J IJST & C ARI>EN11:R (comps.) (1977). tambien para otras referen
cias bibliogrMicas. 
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mente se estan conociendo algunos resultados sobre la comprensi6n 
(semantica) de fragmentos de oraciones y oraciones enteras,9 creemos 
que el siguiente paso a dar esta bastante claro: las oraciones se 
elaboran y comprenden en relaci6n a otras oraciones de un texto y/o 
en relaci6n a un contexto no verbal. Una teoria cognitiva de la 
elaboracion lingtiistica debera disponer, pues, de un modelo en el 
que se tenga en cuenta como se comprenden, almacenan, reproducen 
y producen las unidades mas complejas, como los textos, y como se 
guian mentalmente los dialogos. 

A pesar de la ya mencionada escasez de resultados 'contundentes' 
de las investigaciones, conocemos aJgunas circunstancias seguras de 
propiedades especificas de la elaboraci6n cognitiva del texto. Puesto 
que estos factores, por regia general, parecen apoyar la descripcion 
teori<;il de las estructuras textuales bosquejada en los capitulos ante
rlores, 10 cual subraya sobre todo su posible relevancia psicologica, 
podremos afiadir en 10 sucesivo tambien un componente teo rico a un 
modelo de elaboracion cognitiva del texto. Por 10 tanto, 10 que aqui 
estudiamos, de hecho constituye una combinacion de ideas generales, 
mas 0 menos confirmadas, sobre 1a elaboracion semantica de la 
informacion, resultados mas especificos de investigaciones experimen
tales a base de materiales textuales y, finalmente, una serie de 
hipotesis plausibles sobre operaciones y estructuras posibles que 
desempefian un papel en la elaboracion del texto. 

6.3.2 Partiamos de la suposicion de que la elaboracion del texto se 
basa en estructuras que se asignan a los enunciados lingiiisticos 
durante su incorporacion y elaboracion en la memoria a corto plazo. 
Este principio tambien rige para la elaboracion de textos. Ya hemos 
podido constatar que aquello que caracteriza los textos es sobre todo 
de indole semantica (y pragmatica). Haciamos. ademas, una distin
cion entre la estructura local -0 microestructura. es decir: la estruc
tura de proposiciones y secuencias de proposiciones- y la macroes
tructura. mas global. de un texto. Debemos suponer que esta diferen
cia teorica tambien tiene su importancia para un modelo psicologico 
de la elaboracion textual: por un lado, un hablante comprende 
oraciones y combinaciones (cortas) de oraciones, y por OtTO compren
de (en conexion con estas) un texto 0 fragmentos de un texto de 
manera mas global. Estas suposiciones se yen apoyadas por hechos 
psicologicos, p. ej., por el hecho de que un hablante puede recordar 
sin esfuerzo el contenido global de un texto (macroestructura), pero 
que en 10 que respecta a la microestructura este recuerdo suele ser 
breve y muy fragmentario. Por eso nos ocuparemos en primer lugar 
de la comprension de estas microestructuras. 

9 Para la comprensi6n de oraciones, vease 1a bibliografia mencionada en 1a nota 4, 
aunque tam bien a CLARK (1976). 
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6.3.3 La comprension de secuencias y la de oraciones (compuestas) 
comparten una serie de rasgos. En primer lugar, el proceso de 
elaboracion esta orientado sobre todo semanticamente, es decir: un 
hablante quiere registrar en su memoria sobre todo informaciones 
relativas al contenido (extraidas de» oraciones 0 secuencias, y no 
informaciones morfologicas, fonologicas, lcxicas 0 sintacticas. Estas 
ultimas normalmente son, como hemos visto, 'instrumentales'; se 
elaboran en la medida que en elIas se plasme 0 exprese la informa
cion semantica. Resulta bastante facil comp'robarlo pidiendoles a 
personas de ensayo que repitan inmediatamente, y despues de unos 
cuantos segundos 0 minutos. oraciones que acaban de oir 0 leer. De 
esta manera se comprueba que despues de cierto tiempo ya no es 
posible la repeticion literal de frases 0 secuencias largas 0 com plica
das, pero si 10 es una reproduccion por 10 menos parcial del conteni
do mediante perifrasis. 10 No obstante, veremos que en la me~oria 
tambien existen limitaciones para las informaciones semanticas. 

Por 10 demas, se ha comprobado que la unidad sintactica de la 
oracion en la elaboracion del texto solo tiene un papel marginal en 
este nivel semantico. Si, por ejemplo, damos a personas de ensayo 
textos como los siguientes: 

(I) Cuando Pedro lIego a easa, lomo un bano y se puso el traje nuevo. 
(2) Pedro lIeg6 a casa. Torno un bano. Despues se puso eI traje nuevo. 

no sabnin, si les preguntamos (por ejemplo en un test de reconoci
miento), si han leido determinada informacion (por ejemplo, una 
proposicion) en forma del texto (1) 0 del texto (2). La informacion 
de varios fragmentos u oraciones se integra en una unica estructura 
semantica, p. ej., en una proposicion (compleja). Tal y como 10 han 
demostrado los tests memoristicos con oraciones activas y pasivas, 
tanto en la estructura de la oracion como en la segmentacion en una 
secuencia se trata principalmente de como esta repartida la informa
cion en el texto, como se ha introducido, como esta ordenada (tanto 
con respecto a 10 que se supone conocido como con respecto a la 
perspectiva de la descripcion) y jerarquizada. Si bien estas caracteris
ticas de estructura superficial tambicn determinan la estructura se
mantica, cuando esta se ha formado, la estructura superficial origi
nal ya no es relevante, por 10 que puede olvidarse. 11 De ahi se deduce 
que para nuestro modelo de la elaboracion lineal (local) de textos 
emplearemos excIusivamente terminos de las estructuras conceptua
les, como proposiciones t elementos de proposiciones y relaciones 
entre proposiciones 0 elementos proposicionales. 

10 BRANSFORD & FRAN KS (1971, 1972). entre otros, estudian las limitaciones de 18 

reproduecion de estructuras oraeiona1es y por ello la determinacion semantica de la 
comprensi6n. 

11 SACHS (1967) 'i CLARK (1976) describen las limitaciones de la capacidad para 
recordar oraciones activas 'i pasivas .. 
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6.3.4 Una teoria parcial de la capacidad inmediata de la memoria 
semantica a corio plazo es un componente esencial para un modelo 
de la elaboracion textual. Ya se ha sefialado que los hablantes no son 
capaces de almacenar mas que una determinada cantidad de 'unida
des' de las informaciones estructurales morfologicas, fonologicas, 
lexicas y sintacticas en la memoria a corto plazo. A la vista de las 
funciones semantico-pragmaticas de la comunicacion tampoco resul
ta necesario; ademas, esta capacidad es suficiente para transformar 
las estructuras superficiales en estructuras semanticas. En el uso 
habitual de la lengua ocurre sin embargo algo similar en el plano 
semantico: no hace falta recordar todos los aspectos de las informa
ciones semanticas para poder comprender un texto. Para simplificar 
diremos que un hablante solo extraeni del texto y almacenani en la 
memoria la informacion que Ie resulte importante. Pero en la com
prension de las secuencias de oraciones, 10 fundamental es que el 
hablante este en condiciones de retener las relaciones necesarias entre 
las proposiciones. Por eso, las proposiciones han de ser asequibles 
por 10 menos durante un breve espacio de tiempo, en la que pode
mos llamar «memoria semantica a corto plazo» (SSTM). Tan pronto 
como se ha llenado este espacio de almacenaje, tendran que eliminar
se algunas informaciones, es decir que deberan enviarse a la memo
ria a largo plazo. 12 Unicamente podemos hacer conjeturas acerca de 
!a capacidad de la memoria semantica a corto plazo necesaria para 
la comprension de oraciones (compuestas) y combinaciones de ora
ciones; por 10 menos debe ser 10 suficientemente grande para que el 
hablante pueda vincular oraciones consecutivas sin ninguna dificul
tad. En otras palabras: los componentes del significado de S i deben 
ser directamente asequibles para poder comprender una oracion 
,~' ,-'-I' En este modelo cognitivo volvemos a encontrarnos con el 
concepto de interpretacion relativa de la semantica textual. Si supo
nemos que un hablante puede comprender normal mente una oracion 
compuesta por entre diez y veinte proposiciones atomicas, esto signi
ficara que si la oracion siguiente a aquella con la que debe ligarse 
tiene la misma extension, en la SSTM debera haber espacio para un 
minimo de entre veinte y cuarenta proposiciones. Pero esto todavia 
no basta. Enseguida veremos que para poder unir coherentemente 
,estas proposiciones, tam bien se aiiaden proposiciones extraidas de 
las existencias de conocimientos de la L TM, ademas de una serie de 
proposiciones mas globales -a saber, macroproposiciones- que 
determinan el tema continuo del fragmento textual. Sumandolo todo 
acaso lleguemos a una cantidad de unas cincuenta proposiciones 
como capacidad maxima de la memoria semantica a corto plazo: con 
este espacio de almacenamiento, un hablante debe ser capaz de 

Ie Para los aspectos teoricos del proceso de la elaboraci6n textual, vease K INTSCH 

& \ ,\\' DUK (1978). 
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producir, sin mas recursos ni la intervencion de la L TM, la coheren
cia local de un texto. 

Esto no parece poco, y por ella tampoco tenemos que creer que un 
hablante es capaz de (re-)producir sin mas est as cincuenta proposi
ciones. En primer lugar no solo se trata del recordar 'activo', sino 
sobre todo del reconocer 'pasivo': para comprender en una ora cion 
S i la expresion ii, el hablante por de pronto no tendra mas que 
rastrear en una oracion anterior una persona 0 un objeto que 10 
remitan muy probablemente al mismo objeto 0 persona. Enseguida 
volveremos sobre este tema. 

EI factor mas importante que establece la capacidad (relativamen
te voluminosa) de la memoria semantica a corto plazo es, como 
siempre, la eSlructuraci6n de las informaciones. Por regia general hay 
que tener presente que retener -y, con elio, reproducir- trozos de 
informacion arbitrarios, es decir, palabras u oraciones que nada 
tienen que ver entre si, es mucho mas dificil que retener y reproducir 
informaciones con una cierta relacion estructural sintactica, semanti
ca 0 de otro tipo de esquema (p. ej., narrativo). Lo mismo vale para 
la SSTM. Las proposiciones no tienen que retenerse por separado, 
sino que forman una estructura que consiste en las relaciones de 
conexion mencionadas en los anteriores capitulos: 

(3) (i) RELACIONES DE CONEXION entre proposiciones (como un todo): condido
nes/consecuencias posibles. probables y necesarias; 

(ii) R HACIONES DE COHERENCIA entre elementos proposicionales: 
(a) identidad referendal (p. ej.: JUQn ... il ... el chico) 
(b) relaciones referenciales (p. ej.: Juan ... sus monos) 
(c) relaciones de predicado, entre otms sabre la base de marcos de cona

cimientos ([Juan] compro un billete ... !ie dirigio 01 (ren ... ) 
(d) relaciones temporales (. .. compr6 ... se dirigiO .. .j 
(e) relaciones modales (quizds aun venga y troiga flores): el mismo mundo 

o mundos posibles relacionados entre si; 
(iii) TEMA (macroestructura). 

Ademas de estas relaciones que un hablante debe elaborar para 
poder entender una secuencia -y que a la vez la estructura que 
posibilita 'asimilar' tantas informaciones a la vez- probablemente 
tambien exista una serie de relaciones funcionales entre las proposi
ciones que se ocupan de las estructuras jerarquicas inmediatamente 
superiores. Ya nos habiamos encontrado con tales relaciones funcio
nales en la descripcion de secuencias de actos de habla: una accion 
linguistica puede servir de preparacion, componente, apoyo, explica
cion, correccion, etc., de otra accion lingtiistica. Algo parecido tam
bien puede ocurrir en el nivel semantico: una proposicion es un 
componente, una especificacion, una limitacion, etc., de la informa
cion aportada por otra proposicion, por ejemplo: 

(4) Maria quiere casarse con un sueco. Mjde dos metros. 

La segunda oraci6n nos da una proposicion que se puede interpretar 
como especificacion de la informacion de la primera. Aunque sobre 
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este tipo de relaciones todavia no haya una investigacion teorica 
abundante,13 podemos suponer que estas relaciones contribuyen a la 
estructuracion de la informacion, por 10 que pueden ejercer una 
influencia sobre el almacenamiento de la informacion en la memoria 
y tam bien sobre su reproduccion. 

Finalmente tambien debemos suponer que no solo existe una 
estructura que se basa en las mencionadas relaciones de coherencia 
entre proposiciones, sino que hay tambien una 'configuracion' seman
tica mas especifica de proposiciones atomicas en un «case-jrame», es 
decir: una estructura semantica de relaciones funcionales entre argu
mentos/participantes, 14 De esta manera podemos articular la siguien
te oracion en una serie de proposiciones atomicas, aunque estas 
puedan seguir ordenandose en a\gunas lenguas sobre la base de 
relaciones entre casos gramaticales: 

(5) Pedro afirm6 que ayer fue amenazado por un ladrnn con un cuchillo, de modo 
que tuvo que entregar su billetero con dinero. 

(6) I. Pedro = XI 

2. afirmn (XI. (3) ) 
3. (4) de modo que (9) 
4. fue amenazado por (XI' X2) 

5. ladrnn (Xl) 
6. ayer ( (3») 
7. tener (x 2• x) 
8. cuchillo (Xl) 
9. tuvo que (Xl' (10») 

to. entregar (xj, x4 ) 

1 1. billetero (x4) 

12. en (x4 • x~) 
13. dinero (xs) 

Como ya 10 insinua la estructura de la oracion (5), estas tl'ece 
proposiciones atomicas -que por 10 demas no reproducen en abso
luto explicitamente las informaciones de la oracion- forman un 
HECHO complejo, el HECHO de que Pedro asevera algo sobre dos 
HECHOS relacionados entre sf (el atraco y la entrega del billetero). EI 
concepto de HECHO (escrito en versalitas) que aqui se emplea desig
na la representacion cognitiva de circunstancias en el mundo. 

La estructura semantica funcional de la oracion es la representa
cion de la estructura de los papeles de los participantes en el suceso 
-en terminos como «agente H , «paciente». «objeto»), «instrumento», 
((objetivo», etc., tal como se relacionan a traves del predicado (ver
bo)- para nuestro ejemplo aproximadamente como en (7): 

13 MEYER (1975). basandose en GRIMES (1975). emplea las relaciones funcionales 
en la elaboraci6n textual, como por ejemplo en la formaci6n de las estructuras 
ienlrquicas. 

14 La estructura oracional de casos, tal como la describe FILLMORE (1968). Lambien 
rcpercute en la elaboraci6n de oraciones; vease entre olros a KINTSCH (1974). 
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ACCTON: 

AGENn~ 

H ECHO, t 0 Dim' 

C IRCUNST ANCIAS 

L TlEMPO: 

ACCION: 

~ 
AGENTE: 

PACIENTE: 

INSTRUMENTO: 

CIRCUNSTANClAS; 

L TIEMPO: 

ACCION: 

AGENTE: 

afirmar (Xl' (3» 

Pedro = x. 

H ECH~ (H ECHO) C OND 
HECH04 ) = (3) 

pasado; hoy 

ayer 

o BJETO: billetero (x4 ) 

LESPECIFICACION: CONn.NIDO: dinero 

U SUFRIJCTUARIO: 

CIRCUNSTANCIAS 

L TIEMPO: ayer 

192 

Si bien esta estructura -es decir, las diferentes categorias y sus 
relaciones- es aun provisional, dado el limitado conocimiento que 
poseemos de una semantica funcional, podemos admitir la hipotesi$ 
de que los hablantes, aJ comprender las oraciones y secuencias, 
organizan las minim as porciones de informacion expresadas por las 
proposiciones atomicas en 'unidades· facilmente dominables, es d~ 
cir, en unidades como los HECHOS IS recien introducidos. Sin embar .. 
go, hay que tener en cuenta que en este capitulo se trata de HECHOS 
cognitivos. y no de circunstancias 0 hechos de la realidad, que en los 
capitu)os anteriores considenibamos como denotados de proposicio-

I S En conexi6n con la semantica lingiHstica y 16gica hemos utilizado proposicionell: 
para la representaci6n de estructuras textuales y de conocimiento. Sin embarSO': 
existen tambien otros sistemas de representaci6n para reproducir los conceptos y su. 
estructuras. Vease. por ejemplo. el sistema de Schank en SCHANK &. A BELSON (1971). 
y tambien NORMAN&. RUMELHART(comps.) (1975). 
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nes. Con esta ambigtiedad terminol6gica se persigue un proposito: 
tenemos razones para suponer que no solo al en tender una lengua, 
sino tambicn al percibir e interpretar circunstancias y sucesos, se 
apJica un ESQUEMA DE HECHOS para relacionar de alguna manera 
los numerosos datos. 

Volvamos a nuestra problematica fundamental: para poder com
prender una oraci6n compuesta 0 una serie de oraciones, el hablante 
debera interrelacionar una serie de proposiciones; estas proposicio
nes (± 50) son admitidas en la SSTM de manera que se construyan 
simultaneamente en diferentes niveles distintos tipos de estructuras 
(de contenido, referenciales, funcionales, de acuerdo con el marco, 
etc.) entre las proposiciones 0 sus elementos; la unidad informativa 
global en este nivel es un HECHO, que consiste en una estructura de 
relaciones funcionales entre participantes en una circunstancia, un 
suceso 0 una acci6n determinados. En nuestro ejemplo se puede ver 
que trece proposiciones atomicas constituyen cuatro HECHOS. Si se 
quiere evaluar la capacidad de almacenamiento en la memoria seman
tica hay que partir del hecho de que para vincular esta oraci6n con 
una anterior y una posterior, cada una de las cuales se compone 
igualmente de cuatro HECHOS, el numero de unidades de este tipo es 
aproximadamente de doce. A pesar de que calculamos que la memo
ria a corto plazo tiene capacidad para unas cincuenta proposiciones, 
y, por tanto, para unos quince HECHOS, no podemos concIuir de 
esto que un hablante siempre usara esta capacidad de almacenamien
to en su totalidad. En la mayoria de los cas os ya es posible una 
comprensi6n local del texto cuando se ligan fragmentos de oraciones 
u oraciones enteras relativamente consecutivos. IncIuso una ora cion 
bastante Jarga como la (5) finalmente no comprendia mas que cuatro 
HECHOS. Aqui todavia se puede anadir que otras investigaciones de 
la capacidad de la memoria a corto plazo y de las unidades de la 
elaboraci6n de la informaci6n han dado como resultado que hay una 
frontera natural en la zona del 'magico' numero siete;16 en caso de 
existir mas unidades, se requiere una estructuraci6n ulterior en otros 
niveles. Sin ningun tipo de esfuerzo podemos, pues, captar numeros 
de hasta siete cifras y retenerlos, y algo semejante valga quiza 
tam bien para una lista de palabras. una serie de oraciones 0 fragmen
tos en una estructura sintactica, una serie de proposiciones (no 
estructuradas) y una serie de HECHOS. Ya vimos anteriormente que 
las categorias de un HECHO no suelen ser mas de siete. De ahora en 
adelante no seguiremos ocupandonos en estas especulaciones numc
ricas sobre la capacidad de elaboracion y retentiva de la. memoria a 
corto plazo. Lo esencial es que esta capacidad es limitada, pero que 
debido a las numerosas relaciones estructurales para la elaboraci6n 

16 EI «magical number seven" es una expresi6n del psic61ogo George Miller, que 
pretendia indicar que el numero 'siete' es un importante valor limite en la elaboraci6n 
Informativa a niveles distintos. Vease MILLER (1956). 
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inmediata podemos almacenar un numero relativamente grande de 
unidades de informaci6n semantica. 

6.3.5 Las observaciones del parrafo anterior implican que la com· 
prension de secuencias de oraciones de un texto debe poseer una 
especie de cankter ciC/ieo: registramos una serie de proposiciones, 
las interrelacionamos, luego aceptamos una nueva serie de proposi
ciones (p. ej., de la oracion siguiente) y, a ser posible, la ligamos con 
la serie anterior; en este punto la SSTM ya esta muy cargada, por 10 
que deberemos decidir que informacion de la SSTM borraremos 
antes de poder captar nuevas informaciones. La pregunta es, pues, la 
siguiente: l,que ocune en ese ciclo? 

A grandes rasgos podemos decir que el principio ciclico de la 
elaboracion textual de las informaciones tiene como objetivo unir 
informaciones nuevas con las viejas (es decir, con informaciones ya 
conocidas). Se ha demostrado que esto solo es posible si los diferen
tes ciclos se solapan. Para poder establecer. relaciones, sin embargo, 
se requiere algo mas; en primer lugar. un tema, es decir, una 0 varias 
macroproposiciones, con relacion a las cuales se logre establecer las 
relaciones de conexion y coherencia. Por 10 demas, tambien se 
requiere la necesaria informacion de marco, que proviene de la 
LTM, para aportar 'missing links', es decir, proposiciones que no 
aparecen en la base textual enunciada (explicita), y que sin embargo 
se necesitan para establecer una conexi6n en )a base textual. Por 
consiguiente, un ciclo interpretativo presenta el siguiente contenido: 

(8) o. condiciones de interpretacion necesarias (presuposiciones) de informacion 
<vieja'; 

b. informaci6n vieja; p. ej., las proposiciones de la oracion anterior; 
c. informacion nueva; p. ej., las proposiciones de una oracion a interpretar; 
d. macroproposiciones, para ligar b con c; 
e. proposiciodes del marco, para ligar b con c; 
f implicaciones plausibles de bye (y asociaciones); 
g. informacion esquematica (de superestructura) en relaci6n a la funcion glo

bal de bye; 
h. estructura de conexion y coherencia de <b. c. d. e> . 

Asi pues, no se trata de un conjunto desordenado de proposiciones, 
sino de una serie de proposiciones estructuralmente ordenadas, 10 
que se especifica en h. Por 10 demas, algunas proposiciones pueden 
ser identicas: hay presuposiciones que pueden coincidir con macro
proposiciones; algunas macroproposiciones pueden coincidir con mi
croproposiciones, mientras que las implicaciones plausibles a menu
do son identicas a los 'missing links' dados por el marco de conod
mientos. EI punto a incluye las proposiciones que se necesitan para . 
la interpretacion relativa correcta de informacion vieja; se trata de 
proposiciones restantes de un ciclo anterior y que sirven para una 
conexion lineal permanente, p. ej., a traves de la identidad referen
cial. A la oraci6n (5) Ie podemos aiiadir, por ejemplo, la siguiente: 



195 PSICOLOGIA DE LA ELABORACION DEL TEXTO 

(9) Sin embargo, no creo que pueda haber sido asahado. sino que el mismo ha 
hecho desaparecer el dinero, 

En este caso disponemos de las proposiciones de la oracian (9) mas 
las de la oracian (5), de las relaciones entre elias, ademas de las 
presuposiciones de (5) -Pedro existe. eJ oyente conoce su existencia, 
respective; existe un billetero con dinero, se habla de 61, respective-, 
de una macroproposician como 'Pedro tuvo que entregar dinero en 
alguna parte', y, finalmente, de informaci6n de marco que hace 
referencia a que 10 que por regia general Ie interesa a un ladr6n es eI 
dinero y que una amenaza supone una condicion probable para su 
entrega; ademas, el empleo de la palabra «afirmo., parece implicar 
que el hablante duda de la veracidad de 10 ,que Pedro dice, cosa que 
se evidenciara c1aramente en la nueva oracion (9), 

Ahora bien: si a (9) Ie siguiera otra oracion, la informacion de la 
oracion (5) pod ria eliminarse por 10 menos parcialmente. No obstan
te, se conserva la informacion que se convierte en presuposicion para 
(9), a saber: «Pedro existe», «Pedro fue asaltado», «EI dinero fue 
robado)) y «Se hablo de dinero». En este momento ya no importa 
que Pedro fuera amenazado y que eI ladr6n tuviera un cuchillo, por 
10 que, por 10 menos provisionalmente, estas informaciones pueden 
eliminarse. Supondremos entonces que la informacion de un cicio 
anterior que ya no se queda en la SSTM para el cicio siguiente; se 
almacena en la memoria semantica (episodica). Tan pronto como esa 
informacion vuelva a necesitarse, podra volversela a la SSTM. Esto 
significa, en nuestro ejemplo que en un texto posterior podremos 
aludir nuevamente al lad ron a al cuchillo. Segun el tipo de informa
cion y la distancia (es decir, el tiempo que haya entre los ciclos), 
existen barreras naturales que impiden volver a encontrar detalles ya 
mencionados: si las oraciones citadas estan al principio de una 
novela polidaca, puede muy bien ocurrir que el lector, al final del 
libro, ya no sepa que la amenaza se hacia con un cuchillo, aun 
cuando el lector pueda deducir verosimilmente, del concepto de 
'amenaza', el hecho de que habia un arma en juego y que esta arma 
posiblemente fuera un cuchillo. En breve volveremos sabre tales 
operaciones de reconstruccian en el proceso de recordar informacio
nes de los textos. 

6.3.6 Ahora poseemos una nocion general acerca de como se com
prenden las oraciones en un texto y de como las interrelaciona el 
hablante. Para ella hemos tenido que formular una serie de supues
lOS sobre el contenido y la estructura de la memoria semantica a 
corto plazo, supuestos que constituyen condiciones hipoteticas para 
este proceso de comprension de informaciones complejas. Aqul po
demos llevar a cabo una serie de experimentos para probar las 
difcrentes hipotesis. En primer lugar podemos esperar que la dispo
nibilidad de informaciones es mayor en la SSTM, medida en unida
des de tiempo, que 1a de aquellas informaciones que primero deben 
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(volver a) recuperarse de la LTM. Tambien podemos suponer que las 
informaciones que se encuentran en la SSTM en un lugar jerarquica
mente superior -por ejemplo, las presuposiciones y macroproposi
ciones-, seran mas rapidamente asequibles que, p. ej., detalles de la 
oracion anterior. Se puede comprobar experimental mente que volu
men semantico maximo y que complejidad Began a ser elaborados 
por la SSTM, y como se reduce el grado de comprension a medida 
que 1a longitud 0 complejidad vayan superando un valor de
terminado. 17 

En resumen, 10 que queremos obtener es un conocimiento de la 
manera en que un hablante lleva a cabo las diferentes operaciones, 
es decir. como produce una conexion lineal u olras relaciones asocia
tivas. Tomemos, por ejemplo, las siguientes secuencias: 

(to) Pedro rue asaltado por un ladeon. Por suerte solo lIevaba poco dinero consigo. 
(II) Pedro fue atacado por un ladron. Por sucrte fue detenido el mismo dia. 

A un hablante no Ie cuesta ningun esfuerzo interpretar que el sujeto 
eHptico de la segunda oracion de (10) se refiere a Pedro y que en (11) 
se refiere al ladron, aun cuando desde el punto de vista sintactico 
pueda hablarse de ambiguedad. Las reglas aplicadas entonces por un 
hablante tambien se basan en concIusiones extraidas de Ia informa
cion semantica de ambas oraciones, por ejemp1o: 

(12) Si y ataca a x. es porque y cree que x lie va algo valioso. 
(13) (i) Si Y lIeva a cabo un atraco, y esta cometiendo con ello una aedeSn criminal. 

(ii) Si y ha comelido una accion criminal, la policia intentara capturar a y. 

Con la ayuda del conocimiento del marco de la proposicion (12), el 
hablante sabe que en (I) el sujeto el£ptico debera remitir al mismo 
referente que Pedro. mientras que las proposiciones de (13) cuidaran 
de que el hablante sepa que la segunda oracion describe una conse
cuencia posible de la circunstancia descrita por la primera oracion, y 
que el lad ron participa de estas circunstancias conexas en ambos, 
casos. Estas deducciones se comprenden como conocimiento conven
cional del mundo, por 10 que tampoco son deductivas 0 al menos no 
siempre. Se trata de suposiciones mas 0 menos plausibles del hablan
te, por 10 que tambien son posibles los errores y las correcciones 
posteriores. 

Si bien la decision sobre la interpretacion correcta de enunciacio
nes correferenciales se basa en la informacion semantica de las 
oraciones conexas y en los conocimientos que la memoria tiene del 
marco, debemos recalcar que de todas formas existen propiedades de· 
las estructuras superficiales que posibilitan 0 aceleran estrategicamen
te estas interpretaciones. De esta manera, Pedro y el sujelO elipfico 

17 La elaboration de secuencias de oraciones y de su complejidad se discute en 
conexi6n con algunos experimentos de K INTSCH (1974). Vease tambien la discusi6n de 
este libro en VAN DIJK (1975 a). 
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son sujeto y topico en ambas oraciones de (10), cosa que no ocune 
con ladron y el sujeto eliptico en (11). En (11) tiene lugar, en cierta 
manera, un cambio de perspectiva: primero trata de Pedro, despues, 
del ladron. En un caso como este, en la segunda oraci6n de (11) se 
empleara mas bien una expresi6n como esle, puesto que el empleo 
del sujeto eliptico en posicion de sujeto/topico sugiere una correfe
rencia con el sujeto/t6pico anterior. Con todo, los ejemplos mues
tran que se trata de una estralegia y no de una regia. Tambien 
observamos que ni desde el punto de vista lingiiistico ni desde el 
cognitivo exist en una regIa 0 una estrategia que interpreten un sujeto 
eHptico correferencialmente con respecto al ultimo sustantivo men
cionado, como suele creerse. 

Pese a que en eJ caso de una informacion semantica compleja, la 
medici6n del tiempo que se necesita para la comprension de oracio
nes y secuencias de oraciones es un problema metodol6gicamente 
complejo, podemos afirmar que, en general, la comprensi6n de aque
lias secuencias en las que intervienen mas macroproposiciones, pro
posiciones del marco, implicaciones y, por 10 tanto, mas consecuen
cias para una construcci6n adecuada de las conexiones insumen mas 
tiempo.18 Desde este punto de vista se requiere mas tiempo para 
comprender (11) que (10), sobre todo si una estrategia hiciese nece
sario que el sujeto eliptico de la segunda oracion de (11) se interpre
tase primero erroneamente como referido a Pedro, antes de quedar 
claro que tiene que seiialar al ladron. Lo mismo vale para la com
prension de secuencias como las siguientes: 

(14) A Pedro Ie robaron to do su dinero. EI dinero todavfa no ha sido encontrado. 
(15) A Pedro Ie robaron todo su dinero. EI ladr6n aun no ha sido detenido. 
(16) Pedro rue asaltado ayer mientras iba al banco. EI dinero aun no ha sido 

encontrado. 

Probablemente, en principio la secuencia (14) puede comprenderse 
mas flicilmente y, por tanto, mas rapidamente que la (15), y la (IS) 
mas rapidamente que la (16), dado que en ambas oraciones de (14) 
se habla expHcitamente de dinero, mientras que en (15) las implica
ciones s610 se pueden actualizar gracias aJ conocimiento del marco 
(Pedro ha tenido que ser asaltado por un ladron), mientras que en 
(16) hay que emplear tanto el concepto de 'asaltar' como el de 
'banco' para deducir la implicaci6n de que se trataba de dinero. 

Todo 10 anteriormente dicho sobre una posible comprobacion 
psicologica de las diferentes hipotesis de nuestro modelo de la elabo
racion textual en 10 que se refiere a las relaciones de referenda 0 de 
topicolcomento entre oraciones, tambien puede aplicarse a la com-

18 En el Laboratorio Psicologico de la Universidad de Amsterdam se comenz6 en 
1977, en colaboraci6n con psic610gos (BREUKER, VAN Dill(, VAN OOSTENDORP. DEN 
\ J Lil Y otros) con una· serie de experimentos de elaboracion textual, en los que se 
Investigan las relaciones entre marcos de referenda, las expectativas derivables de elias 
y' la comprension de narraciones. 
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prension de otras relaciones de conexi6n. Los predicados (verbos) se 
unen a traves de la compatibilidad de circunstancias, es decir, a 
traves de conexiones de condiciones/consecuencias 'posibles', 'proba. 
bles' 0 'necesarias" asi como a traves de estados 0 procesos 'norma
les', como se especifican en eI marco de los conocimientos. «Ser 
detenido~> es una consecuencia posible de «(asaltar a alguien)), 0 

mejor dicho: eI hecho de que «x cometa un atraco n conlleva la 
posible consecuencia de que «(x sea detenido~~. 

Finalmente, un hablante tambicn debe preocuparse por la com
prensi6n lineal de lugar, tiempo y circunstancias. En eI ejemplo (5), 
las circunstancias de que Pedro fue amenazado y que Ie quitaron el 
dinero tienen Iugar en un mundo posible, a traves del cual se accede 
al mundo posible en el que Pedro asevera 'algo', mundo al que el 
oyente a su vez accede a traves del contexto pragmatico actual en el 
que el hablante comunica algo. El oyente tambicn supone que los 
sucesos tuvieron lugar nipidamente uno tras otro en eI mismo lugar, 
aunque esto no se mencione expresamente: la conexion causal de las 
circunstancias exige este tipo de 'unidad de tiempo y lugar'. 

6.3.7 Lo que muy bien puede ocurrir es que oraciones consecutivas 
en un texto no presenten relaciones de conexion, es decir que no 
aporten indicaciones correferenciales ni describan relaciones condi
cionales de conexi6n entre circunstancias. En este caso podemos 
suponer que el hablante retiene ambas oraciones (0 como minimo 
los hechos mas importantes, es decir. las macroproposiciones) en la 
SSTM siempre que Ie sea posible, y que primero pasa a la oracion 
siguiente, que probablemente proporcionara una union indirecta de 
las oraciones no directamente interrelacionadas. Esto tambicn suce
denl cuando comience un parrafo nuevo con un tema nuevo. 

6.4 Comprension textual II' la comprension del contenido global del 
lexlo 

6.4.1 Tanto los capitulos te6ricos sobre la estructura textual como 
los apartados sobre la comprension de las secuencias de oraciones 
han dado como resultado que tambien debamos postular estructuras 
semanticas en otTO nivel mas global; se trata precisamente de las 
macroestructuras. La circunstancia de que Pedro fuera amenazado 
por un ladron, y la circunstancia de que Pedro entregara su dinero at 
ladron, se unen en la circunstancia de orden superior de que Pedro 
fuera asaltado. Por 10 tanto, en la interpretacion de la secuencia <5,9> 
el hablante construye una macroproposicion hipotetica «Pedro es 
atacado)~ sobre la base de 10 mencionado en las oraciones del texto 
(proposiciones) y de los conocimientos convencionales (marco) sobre, 
los atracos. En cada oracion siguiente (cicio interpretativo) se revisa":: 
ra hasta que pun to las nuevas proposiciones especifican mas exacta--
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mente la macroproposici6n supuesta, p. ej., introduciendo condicio
nes habituales, componentes, consecuencias, caracteristicas de los 
participantes, circunstancias, etc. En cuanto una oracion ya no pue
da ser interpretada dentro del marco de una macroproposicion. 
eventual mente se introducira una nueva macroproposici6n, y asi 
sucesivamente. Si resultase necesario, la macroproposicion 'vieja' 0 

algunas de sus presuposiciones mas importantes pueden permanecer 
en la SSTM~ de 10 contrario, se almacenan en la L TM. Mas tarde 
esta macroproposicion puede volver a actualizarse, cuando una serie 
de macroproposiciones se plasma, mediante el empleo de macrorre
glas, en macroproposiciones aun mas globaJes. Este procedimiento 
prosigue hasta que se haya interpretado el texto integro. 

6.4.2 Asi pues, vemos que los principios de la semantica abstracta 
del texto tam bien se toman como base de la comprension real deJ 
texto. Suponemos que al lade de la comprensi6n de oraciones y 
secuencias tiene lugar un proeeso paralelo mediante el eual un texto 
tambien se eomprende 'globalmente '. Esta comprension global resul
ta importante no solo para la organizacion de la informacion de 
to do el texto en la memoria (a largo plazo), sino tambien para la 
posibilidad de interpretaciones de las eonexiones lineales y otras 
relaciones de coherencia entre las proposiciones de la base textual. 

Supondremos, ademas, que las macrorreglas de la semantica textual 
tambien estan presentes en un modelo del proeeso psicologico; la 
organizacion y reduccion informativa se basan, durante la compren
sion de oraciones, en las siguientes operaciones: 19 

(17) I OMIIIR. Sc omitcn todas aqucllas propo~icioncs que d hablante no consi
dera Importamc", p. cj. como pn:supo~i(;iones, par;.! la interpretacion de 
las propo~iclone<; siguienh:~. 

II (d 1'1 RAI IZAR. Tuda la sccu\.'ncia de proposlcionc<; CIl lit que aparecen 
com:cptos abarcados por un supcn;on(;cplO COnlllll ~e sustituy\.' por una 
propo~icion con esle supcn.:onccpto. 

II I (ONS 1 Rill K. Toda sc(;ucncia t.k prtlp()~ICIOI1C~ q Ill' IIldica rcquisito~ norma
Ie!'>, componcnles, con~ccllCllcia~, propil.'dadl.'~, etc .. de Lilla cirCLIllstancia 
mas glohal. ~c sustituyc por IIn:~ proposicit'm que (h:~ignc esta circum .. tan
cia glohaL 

Tengase en cuenta que aqui ya no se trata de reglas abstractas, sino 
de operaciones mentales: el hablante lIeva a cabo una estructuracion 
Uerarquica) mediante estas operaciones y a la vez se ocupa de que la 
informaci6n no incorporada por lamacroestructura pueda reducirse, 
Estas operaciones permiten deducir la instruccion del proceso que 
tiene lugar al eliminarse informaciones de la SSTM: precisamente 
aquellas proposiciones que no siguen desempenando un papel ma-

19 Las reglas II y IV del capitulo 2 son variantes de la macrorregla III que se ha 
estudiado aquL 
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croestructural se almacenan 10 mas rapidamente posible en la L TM, 
mientras que hay que seguir trabajando con las macroproposiciones. 

La formulaci6n informal de las macrorreglas en (17) ya indica que 
en un modelo del proceso cognitivo se ponen en juego las suposicio
nes del hablante: una vez almacenada una serie de proposiciones, el 
hablante construira una macroproposici6n provisional (0 la seleccio
nani de la base textual) respecto de la cual puedan comprenderse las 
proposiciones y sus relaciones. Desde luego, un hablante tam bien 
puede incurrir en errores, por 10 que nuevai informaciones pueden 
hacerle desechar la macrohip6tesis y construir una nueva. 

6.4.3 Para poder aplicar las macrorreglas y macroestrategias no 
s610 se requiere un conocimiento semantico general, como por ejem
plo en la regia II (GENERALlZAR), sino que tambien hay que recurrir 
a los marcos de con o cim ien Jos. Un hablante solo sera capaz de 
decidir que tipo de informaci6n seguira siendo probablemente impor
tante en el texto 0 que tipo de circunstancia global se describe en el 
texto, cuando las proposiciones aiiadidas se comparen con proposi
ciones en las situaciones de marco habitualmente esperadas. As), 
conceptos como 'estaci6n', 'billete' y 'subir' muy probablemente 
perteneceran al marco del viaje en tren, de modo que podrei deducir
se la macroproposici6n «a coge el tren .. 0, generalizando, «(a viaja)). 

La comparaci6n de proposiciones provenientes del texto con com
ponentes del marco de conocimientos no solo da como resultado los 
concept os caracteristicos de este marco (p. ej.: «(viaje en tren))), sino 
que a la vez produce una serie de expectativas sobre el decurso 
ulterior de los sucesos y sobre el posible desarrollo ulterior del texto. 
Cuando Pedro ha ido a la estaci6n y ha comprado un billete, 
esperamos que tambien vaya al anden y suba al tren, que el tren 
parta, etc. Estas expectativas se denominan expectativas de marco y 
se basan en nuestro conocimiento convencional sobre procesos y 
desarrollos normales. En el ejemplo citado incluso se trata de expec
tativas de marco mas 0 menos necesarias 0 esenciales: si Pedro no 
sube al tren (0 si nadie 10 sube al tren), tam poco podra hacer un 
viaje en tren. Ademas de estas expectativas tam bien existen expecta
tivas de marco posibles U opcionales: hacen referencia a situaciones, 
sucesos 0 acciones que con frecuencia pertenecen a circunstancias de 
marco globales (0 a un episodio), pero que no constituyen una parte 
necesaria. Un claro ejemplo seria la compra de un periodico en el 
quiosco de la estacion antes de emprender el viaje. 

Por 10 demas, tambien existen sucesos y circunstancias que no se 
esperan, 0 por 10 menos no a partir del marco, pero que coinciden 
con los sucesos del marco: en la estaci6n podemos ir al lavabo, 
encontrar a un amigo en el anden 0 incluso caer debajo del tren. 
Precisamente son estos los sucesos que definen la informacion especi
fica de un texto, porque no se esperan ni se pueden prever, por 10 
eual se vuelven importantes para la comunicacion por razones prag-



201 PSICOLOGIA DE LA ELABORACION DEL TEXTO 

maticas. Sin embargo, hay que observar que aunque tales sucesos 
especificos no se esperen a partir del marco concreto, SI pueden 
esperarse, debido a otros sucesos especificos que se manifiestan en el 
micro- y macronivel del texto, como, digamos, consecuencia posible 
o probable. Una vez que estos sucesos surgen regularmente en el 
episodio del marco, pueden incorporarse al propio conocimiento del 
marco, como por ejemplo la compra de algo para leer antes del viaje 
en tren 0 en avion; el quiosco sera entonces una parte 'convencional' 
de nuestra idea de estacion 0 aeropuerto. 

Las macroestructuras, los marcos y las expectativas, esenciales 0 

no, que de ellos se deducen tienen un papel escncial en el complejo 
proceso de la comprension textual: c~to se demuestra al observar que, 
en cuanto aparecen proposiciones que no se ajustan a la macroestruc
tura, no aparecen en un marco ni son componentes posibles, hipote
sis 0 consecuencias de circunstanctas ya conocidas, y que ademas son 
incompatibles con las expectativas ya construidas, se produce un 
'cortocircuito' en el proceso de comprension. EI texto se vuelve 
incomprensible, 0 bien se supone que se trata de una tonterta 0 de 
algo muy poco habitual: 

(18) En la estacian compre un billete y fui al ban~. 
(19) Delante de mi. en el compartimiento. habia un elefante rosa. 

Observamos que la 'rareza' de un texto va estrechamente Jigada a la 
'rareza' de circunstancias posibles en mundos posibles. En otras 
palabras: la interpretacion del texto presupone una interpretacion 
del mundo. 

Tambien estos aspectos de la comprensi6n textual son comproba
bles experimentalmente en el sentido de que podemos suponer que 
para las distintas proposiciones se requiere tanto mas tiempo, cuanto 
menos relaci6n tengan con las macroproposiciones, las micropropo
siciones, los marcos y las expectativas deducidas ya actuaHzados. 
Debido al principio pragmatico-comunicativo general de que se pue
de esperar que un texto sea una enunciacion IingiHstica de una base 
textual correcta e interpretable y con la intencion de serlo, el hablan
te procurara 'buscar un significado' incluso en secuencias evidente
mente inconexas 0 sin sentido, es decir: intentara construir relaciones 
de coherencia indirecta -por ejemplo, un tema concreto- que 
hagan finalmente comprensible la secuencia. 

Estas operaciones mentales de busqueda pueden demostrarse expe
rimentalmente, p. ej., variando el material textual ofrecido. Se puede 
partir de textos muy explicitos, en los que no hay que actualizar 
practicamente ninguna informacion del marco y en los que las 
macroproposiciones mismas aparecen explicitas, .pasando a text~s 
progresivamente mas implicilOs. en los que se omiten cada vez mas 
proposiciones as! como indicaciones con respecto al tema del texto 
(por ejemplo, el titulo). En este ultimo caso seguramente se requerira 
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mas tiempo para la elaboracion de un mismo numero de proposicio
nes; ademas debera de aumentar la frecuencia de errores.20 

6.5 La comprension de otras estrucluras textuales 

6.5.1 En la actualidad todavia se sabe muy poco acerca de los 
procesos psicologicos en que se basan la percepcion, interpretacion y 
reelaboracion de otras estructuras textuales, como los esquemas. y en 
particular, de estructuras textuales estilisticas. retoricas y literariaj'. 
A la vista de la experiencia de que la comprension textual se dirige 
esencialmente hacia las informaciones semanticas y pragmaticas, por 
10 menos en los procesos interpretativos normales, es de suponer que 
las estructuras que no aportan nada a la organizacion de la informa
cion semantica, simplemente son perceptibles ad hoc y que como 
mucho pueden subrayar 0 reducir la importancia de determinadas 
in formaciones semanticas. Por cierto que en procesos de comunica
cion especiales -por ejemplo. en los literario-esteticos- la atenci6n 
del hablante puede dirigirse, incluso fundamentalmente, a estas es
tructuras especiales, tanto mas cuanto que en estos casos no puede 
hablarse. 0 solo indirectamente, de funciones pragmaticas practicas 
(idel uso de la lengua!).21 

6.5.2 Las superestructuras esquemalicas.comolaestructurade.la 
narracion 0 la de un tratado psicol6gico, son de gran importancia 
para la estructuracion global de las informaciones semanticas. 22 Esto 
significa que durante el proceso de interpretacion se intenta plasmar 
las proposiciones y, sobre todo, las macroproposiciones que de elIas 
se derivan, en categorias de un tipo de texto importante. Este tipo de 
texto con frecuencia ya se conoce por una informacion anterior: por 
el titulo, el subtitulo, anuncios, el tipo de medio 0 de soporte del 
texto, las intenciones ya conocidas del hablante. el tipo de situacion 
comunicativa. etc. De esta manera se mantienen preparadas catego
nas de este determinado tipo de texto en forma de 'slots abiertas' 
(ranuras abiertas). en las que pueden insertarse fragmentos del texto, 
o mejor dicho. macroproposiciones que 'representan' a estos fragmen-

2[} KINTSCH (1974) trata la cuestion de la presencia explkita de informaciones en 
los textos. 

21 Sobre todo en los estudios literarios se concede particular atenci6n a las estruc
turas del propio texto. Vease. por ejemplo. J AKOBSON (1960), 

22 Para la comprension de las estructuras narrativas, vease VAN DUK(l975 b, 1976 
b), K INTSCH. &. VAN DlJK (1975), VAN DIJK &. KINTSCH (1977), KINTSCH (1976, 1977 
b). RUMELHART (1975), THORNDYKE (1975), MANDLER &. JOHNSON (1977) Y SCHANK 
&. ABELSON (1977). Respecto de la compensi6n de otros tipos de textos vease MEYER 
(1975) Y FREDERIKSEN (1972, 1975 a, b) (para descripciones). En VAN DUK (1976 c) y 
K INTSCH &. VAN DIJK (1978) se trabaja con un texto sociopsicol6gico. Vease tambien 
el numero extra de Poe/icx. 9 (1980) sobre la comprension de las narraciones. 



203 PSfCOLOGIA DE LA ElABORACION DEL TEXTO 

tos. Un fragmento al comienzo de una narraci6n, en el que se 
describe el lugar, el tiempo, las personas, las circunstancias, etc., 10 
podemos interpretar esquematicamente como MARCO de una narra
ci6n. Estos procesos tienen, ademas, un caracter probabilistico: a la 
vista de la ulterior intrepretaci6n del texto puede resultar que no se 
trataba del MARCO sino de la situaci6n final de la narracion, con 10 
que tendremos que modificar nuestra hipotesis estructural. 

6.5.3 Dado que las superestructuras con frecuencia imponen ciertas 
limitaciones al contenido (global) de fragmentos textuales, el hablan
te posee determinados 'indicios' para poder construir hip6tesis parti
culares sobre la categoria esquematica de importancia en aquel 
momento. Asi, en una narraci6n la COMPLfCACION suele introducir
se con la ayuda de pero entonces ... 0 de repente .... etc. Por consiguien
te, la CONCLUSION de un esquema argumentativo se prepara en 
frases como de esto se deduce 0 bien podemos inferir que, etc. 

No sabemos con que exactitud los hablantes pueden derivar tales 
interpretaciones esquematicas a partir de las estructuras superficial y 
semantica de un texto. Tan s610 podemos suponer que disponen de 
esquemas convencionales. de reglas y categorias de superestructuras 
y de importantes limitaciones (plasmaciones) sobre otras estructuras 
textuales, y que pueden actuaIizar estos conocimientos (especificos 
del marco) tan pronto como el texto ofrezca indicaciones suficientes 
para la categorizacion esquematica de la informacion. Actualmente 
todavia no se ha po dido contestar hasta que punto el hablante, 
durante la interpretaci6n, mantiene preparados estos conocimientos 
categoriales en la SSTM para el cicio siguiente, 0 si estas informacio
nes son mas bien importantes en la L TM, para poder almacenarlas. 

6.5.4 Sobre la elaboraci6n de las estructuraJ estilisticas y retoricas 
sabemos a1m menos. Sin duda alguna puede hablarse de una especie 
de 'coherencia estilistica" a partir de la cual un hablante puede 
reconocer una cierta 'ruptura estilistica' en un texto, es decir: una 
modificacion del 'registro' (el problema de la selecci6n de palabras) 
o de la estructura sintactica tipica (extension y complejidad de las 
oraciones, etc.). Quiza podamos admitir especulativamente que du
rante la recepcion de un texto en este plano se construye cierta 
actitud. Esta actitud del hablante se basa en sus expectativas sobre 
una seleccion lexica y una estructura. sintactica posibles, de manera 
que durante la comprension de las oraciones se mantienen en princi
pio preparadas determinadas 'regiones' lexicas y marcos para 1a 
interpretacion; podemos imaginarnos, por ejempJo, que para cada 
marco/cada region funciona una JeJeccion que actualiza palabras del 
mismo registro personal, social, etc. Esto no solo ocurre en e) nivel 
de las estructuras superficiales, sino tambien en el de las estructuras 
semanticas. Ya hemos visto que las descripciones pueden ser mas 0 

menos completas y que unos tipos de texto especificos requieren un 
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nivel especifico de integridad, que depende de las funciones pragma
ticas y comunicativas del enunciado, En un articulo sobre la visita de 
un jefe de Estado extranjero -en un periodico serio- seguramente 
no encontraremos la informacion de que en el aeropuerto fue al 
lavabo. En otras palabras: tambien tenemos expectativas sobre la 
integridad y el nivel de las descripciones de sucesos 0 circunstancias. 

6.5.5 En la discusion sobre las e.Hructuras retoricas pudimos ver 
que estas se emplean menos por razones esteticas que por razones de 
eficacia. Este es, indudablemente, un concepto psicologico, que, por 
10 tanto, tambien debe ser explicado en un modele psicologico de la 
elaboracion del texto, Lo unico que podemos decir, a la luz de la 
teoria arriba mencionada, es 10 siguiente: (i) a traves de las estructu
ras retoricas, las microestructuras quedan marcadas para la relevan
cia, es decir, adquieren un papel de macroestructura; (ii) las propos i
dones adquieren una estructura mas amplia, por 10 que permanecen 
asequibles en la L TM mas prolongada y facilmente. 

6.6 Las estructuras lextuales en la memoria seman/iea 

6.6.1 Hemos supuesto que las informaciones semanticas que no se 
puedan 0 deban almacenar por mas tiempo en la SSTM son traspa
sadas a la memoria semantica a largo plazo (L TM). Ahora debere
mos intentar averiguar como y bajo que requisitos se da este proceso. 
Tambien en este caso nos basamos en una serie de hipotesis de 
trabajo. 

La primera hipotesis consiste en que, en principio. todas las propo
siciones de un texto, tal y como han sido comprendidas -es decir, 
elaboradas- por la SSTM, pasan a la LTM. Esta es una suposicion 
muy amplia, que no deberia llevarnos a pensar que, por 10 tanto, un 
hablante es capaz de recordar y reconocer todas las proposiciones de 
un texto. Al contrario: enseguida veremos que recordar y reconocer 
se basan en operaciones que presuponen la recuperabi/idad (relTieva
bility) de informaciones en la memoria. Con ello, nuestra hipotesis 
implica el ingreso de casi todas las proposiciones en la memoria, 
pero no su recuperabilidad ilimitada. En la propia formulacion de la 
hipotesis encontramos otra limitacion mas: unicamente las informa
ciones que han side estructuradas en la SSTM (mediante la interpre
tacion del texto) pueden ser admitidas por la L TM. Aunque esto nos 
pueda parecer absolutamente evidente, hay que tener presente que 
suele ocurrir que un hablante 'pase por alto' ciertas informaciones. 
En tal caso no se forma ninguna proposicion 0 hecho en la SSTM, 
por 10 que la L TM tampoco puede registrar nada. Estos factores de 
'interferencia' se conocen parcialmente: falta de atencion, distraccion 
debida a otras informaciones (p. ej., otros pensamientos), etc. Los 
factores en los que determinados detalles se pierden casualmente en 
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la SSTM son de tipo mas bien estructural. No obstante, para saber 
que una parte determinada de las informaciones es solo un 'detalle', 
el hablante debera haber comprendido estos detalles, es decir, tendra 
que haber formado proposiciones. Segun nuestra hipotesis, esta in
formacion deberia entonces ser admitida en la L TM. 

Sin embargo, la hipotesis de trabajo no presenta una forma tan 
absoluta: suponemos que, en principio, todas las proposiciones entran 
en la LTM, pero tambien admitimos que una proposicion se pierda 
casual mente ya en la SSTM. Esto parece remitir a que una persona 
de ensayo, en un experimento, a veces ni siquiera es capaz de 
reconocer una proposicion determinada inmediatamente despues de 
la interpretacion de una frase. Pero en este caso no tendriamos 
ninguna posibilidad de decidir si el hablante realmente ha interpreta
do la porcioncita de informacion situada en la SSTM, 0 si simple
mente hay que hablar del mencionado 'pasar por alto'. Con respecto 
a este punto mantenemos flexible nuestro modele: solo supondremos 
que la SSTM no siempre es 'perfecta', dado que ciertas estructuras 
superficiales no son en absoluto percibidas ni elaboradas por la 
SSTM, por 10 que a veces ya se pierden informaciones en la SSTM, 
antes de que una operacion de almacenamiento pueda transportarias 
a la L TM. En todos los demas casas damos por supuesto que la 
informacion ingresa en la L TM. 

6.6.2 La segunda hip6tesis general de trabajo probablemente sea la 
mas importante en un modele cognitivo de la elaboracion textual. 
Dice asi: el a/macenamiento de informacion en la LTM es una funci6n 
de la eslruclura asignada a esla informacion en la SSTM. Esto implica 
que la estructura de la informacion textual es construida en la 
memoria semantica durante la comprensi6n del texto. 

Tambien esta hip6tesis es muy amplia, puesto que parece dar por 
probado que en la propia L TM ya no se realizan mas operaciones de 
interpretacion. De ahi se deduce que si la informacion tiene que ser 
almacenada en otro lugar que el original 0 si a un texto 0 a un 
fragmento de texto se les debe asignar otra estructura, ella no debe 
ocurrir en la LTM, sino de nuevo en la SSTM: el resultado es una 
reinterpretacion de la informacion. Y no solo tiene lugar durante la 
lectura de un texto -por ejemplo, si nuevas informaciones nos 
obligan a corregir una hip6tesis estructural anterior-, sino tambien 
durante el recuerdo, cuando reproducimos informaciones de un texto 
en contextos posteriores naturales 0 experimentales. 

Esta hipotesis de trabajo evidentemente dejaria de tener sentido si 
nuestra suposicion anterior -de que 1a SSTM y la LTM son dos 
tipos distintos de memoria semantica: una 'memoria de trabajo' y un 
'Iugar de almacenamiento', respectivamente- resultase ser incorrec
tao De momenta nos basamos en el hecho de que esta diferenciaci6n 
tiene, con todo, una serie de ventajas. Significa, por ejemplo, que 
todas las inferencias que se necesitan para la p!oduccion e interpre-
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tacion de enunciados lingiiisticos tienen lugar en la SSTM, tanto 
sobre la base de la informacion que llega y la que ya esta presente, 
como sobre la de la informacion extraida de la L TM. Por eso, en la 
L TM no puede producirse informacion 'nueva' mediante inferencia 
u otros procesos de razonamiento 0 pensamiento. 

Si bien nos hemos pronunciado bastante vagamente sobre una 
serie de caracteristicas especificas de la SSTM, debemos suponer que 
no todos los procesos en la SSTM se desarrollan de manera con.scien
teo Intuitivamente y muy de repente podemos comprender cosas al 
'hallar' una deduccion concreta 0 la combinacion de una serie de 
unidades informativas. Segun nuestras hipotesis. este proceso tiene 
lugar en la SSTM, es decir: despues de haber actualizado en la SSTM 
la informacion proveniente de la L TM, 10 que no tiene por que 
ocurrir de modo 'consciente' y mucho menos 'voluntario', de la 
misma manera que muchos olros procesos de interpretacion, deduc
cion y similares no, 0 no siempre, pueden manejarse conscientemen
teo Aqui no trataremos esta cuestion. 

6.6.3 La segunda hipotesis de trabajo esta destinada a hacernos 
comprender la manera en que las informaciones textuales se almace
nan en la memoria. Una estructura textuaJ en la memoria se compo
ne de diferentes niveles interrelacionados: una serie de proposiciones 
ligada por conexiones y relaciones lineales de coherencia, una ma
croestructura jerarquica, con la que se asigna una macroestructura 
como 'etiqueta' a las secuencias parciales de las proposiciones en 
distintos niveJes, y finalmente, una estructura esquemMica especifica 
que asigna a las macroproposiciones una funcion determinada para 
la totalidad del texto. 

Una estructura textual de este tipo en la memoria a buen segura 
no es identica a la estructura textual abstracta como la que una 
gramatica 0 una teoria textual abstracta asignan a un texto. Si bien 
el hablante construye la estructura textual en la memoria sobre la 
base de reglas lingtiisticas (convencionales), de realidades textuales, 
tambien 10 haee sobre la base de sus propios inlereses, prejuicios, 
conocimientos, comprension. deseos. o~ietivos. etc. Tales disposiciones 
psicologieas (en el sentido mas amplio) pueden llevarlo a compren
der equivocamente determinadas partes del texto, conferir un earac
ter maeroestruetural a ciertas proposiciones sin que existan razones 
objetivas para ello, etc. Aunque, dependiendo del texto y del con
texto, despues de 1a elaboracion del mismo texto se encuentre en las 
memorias de diferentes habJantes una serie de caracteristicas estruc
turales coincidentes, sin lugar a dudas tambien hallaremos no-coin
cidencias. Enseguida nos ocuparemos con mayor detalle de estas 
diferencias con la ayuda de la hipotesis de que el hablante puede 
aplicar una serie de transformadones a informaciones nuevas, es 
decir, a informaciones extraidas de la memoria. 
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6.6.4 Antes de profundizar mas en el tema de la representacion de 
textos en la memoria sera conveniente formular la tercera hipotesis 
de trabajo: la recuperacion. 0 bien la accesibi/idad 0 la posibi/idad de 
reconstruir una informacion textual en /a memoria. es una funcion de 
la estructura informativa en la memoria. Esta hipotesis puede formu
larse mas exacta y concretamente diciendo que una proposici6n se 
reencuentra tanto mas facilmente en la memoria cuanto mayor sea 
su valor estructural. Mediremos el valor estructural de una proposi
cion simplemente como eI numero de relaciones que esta proposicion 
(0 bien, una parte de ella) guarda con otras proposiciones (0 con 
partes de elias). 

De aqui se deduce que a una proposici6n se Ie asignara necesaria
mente un eleva do valor estructural en la L TM, cuando dicha pro po
sicion haga falta repetidas veces en la SSTM para establecer conexio
nes necesarias. Tambien veremos enseguida que este valor estructu
ral es precisamente uno de los criterios para retener 0 reencontrar 
una proposicion de este tipo. Se puede ver de inmediato que una 
macroproposicion relacionada con una gran cantidad de proposicio
nes de la base textual comprendida acaso posea un gran valor 
estructuraL Algo similar, aunque en Menor grado, tam bien se puede 
aplicar a las presuposiciones, cuando no entran en juego funciones 
macroestructurales: si una secuencia parcial trata particularmente de 
Juan y de la enfermedad de Juan, y si esta informaci6n es un 
supuesto para la interpretacion de todas las oraciones siguientes, esta 
proposici6n (que en cierta manera siempre se vuelve a 'repetir' en la 
SSTM) tiene un valor estructural relativamente elevado en la LTM. 
Las que poseen un valor minimo son aquellas proposiciones que se 
reducen inmediatamente en la SSTM mediante macrorreg)as, que 
por 10 tanto solo estan ligadas a una macroproposicion y que, por 10 
demas, no (0 apenas) guardan relaciones de conexion directas con 
las proposiciones de su entomo inmediato, es decir: no poseen 
referentes comunes 0 relacionados, ni una relacion de causa/efecto, 
ni tampoco una relacion funcional (como por ejemplo la 'especifica
cion' de 10 que les precede). 

Ademas hay que afiadir que el valor estructural no s610 viene 
determinado por relaciones semanticas, sino tambien por relaciones 
esquemdticas. Cuando una proposicion tiene a la vez una clara 
funcion en una categoria superestructural, 0 bien cuando fija la 
relacion entre las categorias 0 eI transito de una categoria a otra, se 
Ie asigna un valor estructural especial (frecuentemente se trata de 
una macroproposicion). Puesto que los esquemas constituyen a la 
vez indicios de recuperabilidad y desempefian un papel importante 
en la produccion de textos, no resulta facil demostrar que la mejor 
'accesibilidad' de la informacion este determinada por un mayor 
valor estructural gracias a la importancia esquematica de una 
proposicion. 
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6.6.5 Una hip6tesis de trabajo mucho mAs problemAtica es la que 
se reflere a la manera en que se almacena la informacion en la 
memoria. No se trata tanto de la estructura 'objetiva' del texto 0 de 
la forma mas general. convencionalmente establecida. de como un 
hablante interpreta un texto, sino de una serie de factores que, tanto 
en general como de caso en caso, codeterminan el proceso de inter
pretacion y la retencion. Estos factores, como el intenfs, los objetivos 
o las tareas, las opiniones, los deseos, etc., que ya han sido menciona~ 
dos anteriormente, abarcan la postura cognitiva frente al contenido 
del texto,2l 

Queremos mencionar de nuevo la importancia que tienen los 
conocimientos del hablante sobre el 'objeto' del texto. Hemos visto 
que los marcos convencionales tienen un papel fundamental por el 
hecho de aportar informaciones gracias a las cuales las proposiciones 
pueden ser ligadas mutuamente y porque solo elias posibilitan el 
empleo de macrorreglas. Por tanto se puede suponer que los marcos 
empleados con mayor frecuencia son mas rapida y fAcilmente asequi· 
bles que los que se usan rara vez. Esto no solo es aplicable a la 
comprension textual, sino tambien a la elaboracion mAs general de la 
informacion (percepcion, actuacion, solucion de problemas, etc.). 

Sin embargo, la manera en que se extraen y reelaboran informa
ciones de un texto tambien depende de otras situaciones cognitivas 
(y afectivas) del hablante. Estas situaciones pueden ser mas bien 
generales 0 (semi-)permanentes. 0 especijicas para cada contexto y 
objetivo. Un hablante puede tener, por ejemplo, un interes permanen
te por los aviones, la energia nuclear, la contaminacion 0 el sexo; y 
estos intereses deben de influir en como comprende y elabora los 
textos en los que se habla de estos temas. Tal como 10 describimos 
anteriormente, un componente de este intenSs puede ser el conoci
miento mas amplio de las caracteristicas de los objetos, las circuns
tancias y los sucesos pertenecientes al tern a en cuestion. EI mayor 
conocimiento lleva a una comprension mAs rapida. a mAs relaciones ' 
y con ello a un mayor valor estructural del texto en la memoria. 
AdemAs. existe otro factor del que podemos hablar mucho menos 
explicitamente: se trata de la intensidad con la que transcurre el 
proceso de la elaboracion textual. A esto se vincula tambien el hecho 
de que cuando leemos un texto que nos interesa mucho por su 
contenido, es mucho mAs dificil que nos dejemos distraer. hacemos 
menos faltas alleer. etc. Actualmente todavia no sabemos cuales son 
las consecuencias de esta manera 'concentrada' de la interpretacion 
para la calidad del almacenamiento. Unicamente sabemos que en 
este caso la informacion del texto seguira siendo mas facilmente 
asequible: nos resultara mas facil recordar un articulo del periodico 

21 KINTSCH & VAN DIJK (1978) tambien abordan el significado del objetivo 0 de la 
tarea para la comprensi6n textual, 10 cual tiene un papel muy importante en 1a 
psicologia del aprendizaje. 
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cuando el tema nos interese. Acaso podamos suponer que un texto 
en la memoria, ademas de asignarsele un valor estructural, tambien 
recibe un valor de relevancia (personal), 

El concepto de 'interes' es todavia bastante indeterminado. Aqui 
adquieren importancia en primer lugar otras propiedades cognitivas 
y afectivas del hablante, sus deseos y necesidades (tambien para un 
periodo de tiempo prolongado), las normaJ y los va/ores que determi
nan sus acciones y sus interpretaciones de los sucesos. Un hablante 
que quiera poseer un coche determinado, tendra, pues, interes por 
este coche asi como por otras informaciones sobre este coehe, por 10 
que en principio no s610 'seleccionara' textos referentes a este 'obje
to' (por ejemplo, anuncios), sino que ademas los interpretara mas 
'intensamente'.24 En estos casos no tiene por que tratarse solamente 
de deseos personales; estos deseos tambien pueden basarse en normas 
y valores socialmente establecidos que se refieran tanto al comporta
miento propio como al de los otros. Este es un problema que en 
reaUdad proviene de la psicologia social. Por ello nos limitamos aqul 
a indicar aquellos faetores que, tanto para el texto integro como 
para determinada5 proposiciones del mismo, pueden incidir en la 
manera de comprender y retener el texto. Bajo ciertas cireunstancias 
seguramente se almacenan en la memoria precisamente aqueUas 
proposiciones de un texto que coineidan con el sistema de normas y 
valores. 

Hace tiempo que ha podido averiguarse experimentalmente que 
durante la comprension de un texto tienen lugar unos proceS05 de 
racionalizaci6n, precisamente euando no se comprende un fragmento 
textual porque los conocimientos mas importantes acerca del marco 
faltan 0 son incompletos.2s En tales casos, eI hablante intentara 
adaptar la informacion a los marcos de los que dispone, asi como a 
las expectativas que de ellos se derivan. Algo similar ocurre al 
registrar e interpretar informaciones que exigen determinado juicio 
de valor 0 determinada actitud: el hablante intentani hacer coincidir 
el maximo de tales informaciones con el sistema de posturas. normas 
y valores existente 0, 5i ella no es posible, tendera a 'desatender' las 
informaciones.26 Expresemoslo con nuestros conceptos: eI hablante 
asignara a estas informaciones un valor de relevancia bajo en la 

24 Desde hace ya tiempo que la psicologia social es consciente de la importancia 
del 'interes' para la seleccion y la difusion de informaciones. Para ello, vease FESTIN
GER (1957). PAUL (1959), quien trala con mayor detalle una serie de experimentos de 
BARTLETT (1932), estudiaba principalmente como interviene ta familiaridad (y e) 
interes) en la comprension y la retencion de textos. 

2S BARTLETT (1932) ya describio el proceso de la racionalizacion en el regislro de 
una informacion 'eXlrai'ia' 0 inesperada; se 10 considera el fundador del tratamiento 
psicologico de los textos (narraciones) y de su elaboracion (memoria, recuerdo, 
reproducci6n ). 

26 A traves de la psicologia social ya se conoce la omision de informaciones 
inconsistentes; vease F ESTINGER (1957). 



LA ClENCIA DEL TEXTO 210 

memoria. Estos factores de la comprensi6n textual hay que estudiar
los mas profundamente dentro del marco de la psicologia social de 
la elaboraci6n textual. En cambio los factores especificos de las 
situaciones repercuten de manera mas bien asistematica. 

Uno de estos factores es la /area actual del lector y su objelivo 
correspondiente.27 Cuando un hablante, en un contexto natural 0 
experimental, necesita determinadas informaciones por voluntad pro
pia 0 debido a una imposicion, 0 bien cuando se Ie exige un inten!s 
especial por unas informaciones concretas, la manera en que elabora 
un texto con tales informaciones seguramente sera diferente que en 
el caso de la elaboraci6n 'neutra' del texto (si es que realmente existe 
tal neutralidad en situaciones naturales). En estos casos no 5610 se 
trata de entender y retener las informaciones de un texto 10 mas 
correcta y eficazmente posible, sino tambien de dar a las informacio
nes almacenadas una funci6n para una tarea concreta, es decir, para 
la realizaci6n de un objetivo concreto. como por ejemplo la soluci6n 
de un problema, la contestaci6n de una pregunta 0 la redacci6n de 
un articulo. Despues de haber descrito el valor relevante afectivo 0 

social, nos ocupamos ahora del valor de reJevancia funcional que se 
asigna a las informaciones. Por 10 demas, este valor tambien posee 
ciertas implicaciones estructurales: al fin y al cabo, las informaciones 
importantes estaran relacionadas con las informaciones que hay que 
construir para la realizaci6n de la tarea, a traves de relaciones de 
condici6n, presuposicion y circunstancias. La validez general de 
estos supuestos se ve avalada por la conocida experiencia de que las 
personas de ensayo disponen de una sorprendente capacidad de 
reproducci6n en aquellos experimentos psicol6gicos en los que saben 
o sospechan que tendnin que repetir 0 aplicar informaciones de un 
texto. Estos resultados suponen justamente 10 contrario de la inter
pretaci6n y el almacenamiento informativos que ocurren cuando se 
lee algo por casualidad, p. ej.: articulos del periodico (sin un interes 
especifico ). 

Vamos a suponer que el interes y el objetivo definen una cierta 
aClitud esquematica. En este caso no se trata de un esquema puramen
te estructural, como en la estructura narrativa, sino de un esquema 
semantlco, de contenido. Un esquema de este tipo actua selectivamen
Ie en la interpretacion de textos. Ademas de las macrooperaciones 
habituales, esta [ uncion selectiva asignara un determinado valor de 
relevancia, ya globalmente, ya a proposiciones textuales especificas. 
y asi las almacenara en la memoria. Tambien puede describirse este 

21 La importancia que el contexto pragmatico reviste para el experimento psicol6-
gico ("lQue quiere eI investigador de las personas de ensayo?», "i.Que es 10 que se dice 
y espera?,.) y, por ello, el planteamiento especifico, son realmente esenciales para unos 
procesos de comprension tan complejos como la elaboracion de textos. En los 
modelos cognitivos casi siempre se han descuidado injustificadamente los componen
tes sociales y pragmaticos de la elaboracion informativa, la comunicacion, la represen
tacion del conocimiento y la memoria. 
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proceso diciendo que el contenido textual recibe adicionalmente una 
categorizaci6n especial al ser ajustado a la malla del esquema 
semantico. 

Mientras que los intereses, conocimientos, normas y valores gene
rales, as! como las tareas y los objetivos contextualmente estableci
dos, aun parecen ser relativamente sistematicos, debemos discutir 
finalmente otro fenomeno, que denominaremos detalle sorprendenle. 
A traves de experimentos se ha comprobado claramente el hecho ya 
intuido de que no solo retenemos 10 imporlanle 0 re/evan/e, sino 
tambien detalles completamente 'triviales', Esto es valido tanto para 
la interpretacion del texto como para la percepcion y la accion, y 
puede variar segun la situacion, la personalidad 0 incluso por casua
lidad. Aunque sea practicamente imposible describir caracteristicas 
comunes de estos detalles. y menos aun las condiciones para su 
elaboracion y su status particular, puede comprobarse ex negativo 
que, por definicion, estos detalles no pueden ser macroproposiciones 
ni proposiciones a las que se haya asignado un elevado valor estruc
tural 0 de relevancia en la memoria. Ademas es de suponer que un 
detalle de este tipo no puede deducirse sin mas de los marcos, y por 
ende tampoco de las expectativas resultantes 0 de otros sistemas mas 
generales de opiniones, normas y valores. En otras palabras: el 
detaHe sorprendente tiene que ver con las expectativas que se crean 
durante el proceso de interpretacion, de manera que una cosa, un 
~iUceso 0 una propiedad determinados no eran de esperar ni por el 
texto ni el contexto (y que sin embargo a la vez son de importancia 
secundaria, es decir que no forman una macroproposicion). Despues 
de esta explicacion que -confesamos- es bastante vaga, supondre
mos por ultimo que las proposiciones pueden adquirir un va/or de 
(,imprevistidad» en la memoria. No sostenemos que hayamos explica
do exhaustivamente el fenomeno del detalle sorprendente: a veces 
uno se acuerda de cosas que no solo son triviales sino que ni siquiera 
destacan. En un caso 2si, y a falta de una teoria correspondiente, 
solo podemos suponer que se trata de 'casualidades' (en cuanto a 
percepcion e interpretacion) que pueden variar de persona en perso
na y que a veces se basan en hechos biograficos no conscientes. 

6.7 TranJ/ormaciones semanlicoJ 

6.7.1 Antes habiamos partido del supuesto de que los hablantes 
almacenan las estructuras textuales en la memoria tal como han sido 
estructuradas durante el proceso de interpretacion en 1a SSTM. No 
obstante, el modelo deja mas 0 menos intacta la estructura semanti
ca del texto durante e1 proceso de interpretacion. Sin ~mbargo. esta 
suposicion no es realista, dado que se demostrara que los protocolos 
de recuerdo de los hablantes no son en absoluto identicos al texto 
original 0 a fragmentos del mismo. Por ella hemos de construir la 
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siguiente hipotesis, para admitir que el hablante aplica una serie de 
transformaciones semdnticas durante el proceso de elaboraci6n del 
texto. No Sf trata aqui de operaciones formales (gramaticales~ ni 
mucho menos sintacticas)~ sino de operaciones cognitivas en 1a es
tructura conceptual de la memoria (SSTM 0 L TM), aun cuando 
ambos tipos de operaci6n se parezcan en la forma. 

6.7.2 Estas operaciones no se discutieron en la comprenslOn de 
textos, puesto que no se sa be si tienen lugar durante la comprension 
o la reproducci6n de un texto. Por eso dejaremos en suspenso la 
cuestion de si estas operaciones se realizan durante el primer trata
miento de un texto en la SSTM, 0 bien durante la recuperacion de 
informaciones de la L TM y el proceso de reproduccion que se 
desarrolla en el caso de un protocol0 recordativo 0 de un resumen. 
Es muy posible que determinadas operaciones solo se den durante la 
fase del input y otras solo durante la fase del output, en tanto que 
otras tengan lugar tanto en el input como en el output. 

6.7.3 Vamos a suponer que las siguientes transformaciones seman
ticas 0 conceptuales desempefian un papel en la elaboracion del texto: 

(20) 1. OMITIR. De una serie de proposiciones pueden omitirse una 0 varias 
proposiciones, y lambien pueden faltar partes de proposiciones (0 HE
CHOS). (En determinadas circunstancias, si se aplica durante la compren
sion, esta operacion es a la vez una macro-operacion.) 

II. ADJUNTAR. Se aiiaden una 0 varias proposiciones a una serie de proposi
ciones en virtud de las condiciones siguientes: 
(i) las proposiciones se deducen de otras proposiciones del texto 0 de 

macroproposiciones; 
(ii) las proposiciones se deducen de un marco de conocimienlo relevante. 

p. ej .• para la explicacion del texto; 
(iii) las proposiciones se forman segun asociaciones, valoraciones, etc., 

conccptualmente relevantes. 
ESlas adjunciones no tienen por que ser necesariamente correctas; el 
hablante tambien puede ai'iadir informaciones incorrectas 0 inc1uso 
incompatibles. 

III. PERMUTACION. La permutacion aparece frecuentemente como transforma
cion: Crente a ta estruclura lineal originaria del texto. se invierte 0 altera 
el orden de las proposiciones. 

IV. S USTlTU1R. Una 0 varias proposiciones pueden ser sustituidas por otra u 
otras, p. ej .• por un concepto lexica mente equivalente. 

V. (R&)COMBINACION. Una forma especial de III y IV es la formadon de 
nuevas proposiciones sobre la base de partes de proposiciones dadas. 

Estas transformaciones pueden ser de distinta especie. De una mane· 
ra estricta pueden preservar tanto el significado como la referencia 
(valor de verdad). En ese caso, 1a nueva estructura es, desde el punto 
de vista semantico, estrictamente equivalente a la original. Sin em· 
bargo, tambien puede mantenerse identica la estructura referencial 
empleando conceptos 0 proposiciones diferentes. Ademas de estas 
transformaciones 'correctas', e1 hablante puede realizar transforma-
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ciones 'ineorrectas', caso que omita informaciones, anada informa
ciones ineorrectas 0 las permute 0 recombine incorrectamente. 

6.7.4 En euanto a las condiciones exactas para estas transformacio
nes hemos de admitir que aun andamos a tientas. Si bien existe sin 
duda alguna toda una serie de regularidades generales, a partir de 
varios experimentos resulta que distintas personas de ensayo pueden 
aplicar operaciones siempre diferentes a un mismo texto. 28 

Una de las operaciones mas generales es evidentemente la omision. 
Transcurrido eierto tiempo despues de la recepeion informativa, el 
hablante omite cada vez mas proposiciones 0 partes de estas. Las 
proposiciones que deben de omitirse mas rapidamente son aqueUas 
que poseen poca importancia para la reproduccion del texto, debido 
a los valores estructurales y de relevancia de las informaciones 
correspondientes en la memoria, y segun las interferencias con nue
vas informaciones. 

Algunos experimentos han dado como resultado que los hablantes 
tienden con cierta facilidad a anadir informaciones en forma de 
proposiciones, y no solo para las relaciones de conexion 0 coheren
cia ya conocidas, sino tambien una variedad de proposiciones deri
vadas 0 asociadas. En algunos casos esto debe de ocurrir porque se 
pretende explicar un texto, 0 bien porque el hablante desea manifes
tar su opinion sobre las informaciones recibidas. 

Dado que la estructura real del texto no es necesariamente una 
reproduccion directa de la estructura conceptual subyacente, es posi
ble que para reproducir 0 almacenar informaciones el hablante/oyen
te modifique el orden estructural real durante la interpretacion 0 la 
reproduccion. De este modo puede pasar a reducir la estructura 
esquematica a la canonica ('Ia mas norma)'), al eomprender 0 volver 
a contar p. ej. una narracion 0 un tratado cientifico.29 Algo similar 
debe de ocurrir en el plano semantico, donde el hablante acaso 
elegira un orden mas logico 0 al menos un orden que tenga mayor 
relevancia para la ejecucion de su tarea 0 el logro de su objetivo. 

Puesto que las expresiones 16xicas en la lengua son enunciados 
convencionales de las estructuras eonceptuales subyacentes, eventual
mente puede resultar una combinacion de conceptos distinta, con 10 
que se necesitan nuevas expresiones lexicas. Tales sustituciones no 
solo deben de tener lugar durante la comprension, sino sobre todo 
tambicn durante la reproduccion de textos. 

Estos tipos de transformaciones no solo son senal de una compren
sion optima 0 una manera optima de almacenamiento de informacio
nes textuales para el hablante, sino que estas transformaciones tam-

28 Para las distintas transformaciones que surgen durante la reproducci6n de 
protocolos en experimentos de retenci6n de textos, vease K lNTSCH & VAN D IlK (1978). 

29 MANDLER (1978) describe la reducci6n de estructuras narrativas a su estructura 
can6nica. Vease tam bien K lNTSCH (1977 b). 
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bien tienen, como veremos mas adefante, una serie de limHaciones 
especificas que varian segun el contexto. Por este motivo, en algunos 
contextos es necesario aplicar ciertas transformaciones y no otras. 

6.7.5 Por ultimo hay que volver a mencionar que estas operaciones, 
por regla general, no se aplican conscientemente, salvo en caso de 
encargos especificos, como resumenes 0 parafrasis. O/vidar informa
ciones, es decir, omitir proposiciones 0 partes de elias, es un proceso 
que tiene lugar por si solo, aun cuando el hablante pueda influir 
positivamente sobre el (mediante el ejercicio, la repeticion, la aplica
cion, etc.). Hemos supuesto que olvidar -es decir, el no poder 
encontrar informaciones- viene establecido, entre otras cosas, por 
)05 valores estructurales y relevantes asignados a las proposiciones 
textuales en la memoria. No obstante, hemos dejado abierta la 
posibilidad de que ciertos tipos de informacion casualmente ni siquie
ra lIeguen a la LTM, por 10 que ya se pierden durante el proceso de 
interpretacion en la STM 0 en la SSTM. 

6.8 Reproduccion. reconstruccion y produccion de textos 

6.8.1 Ahora debemos plantearnos la cuestion de que es 10 que en 
realidad ocurre con la informacion textual formada 0 transformada 
despues que se la haya almacenado en la memoria. En primer lugar 
debemos tener presente que la elaboracion y comprension del texto, 
por regia general, tienen lugar en un proceso de comunicaci6n en el 
que el hablante desea que el oyente se entere de algo 0 modifique su 
estado interior de otra manera (se forme 0 modifique determinadas 
opiniones 0 posturas) y en virtud de ella eventualmente lleve 0 no a 
cabo dertas acciones deseadas. Puede ocurfir que e] oyente elabore 
un texto con la mera intencion de modificar sus conocimientos 0 su 
comprension. Estos conocimientos pueden referirse a circunstancias 
particulares, pero tambien pueden ser muy generales. Aun cuando el 
texto no aporte estos conocimientos generales, el hablante puede 
sacar por induccion una serie de conclusiones mas generales y ana
dir1as a su conodmiento semantico general. En tal caso puede resul
tar necesario eliminar 0 modificar otros conocimientos, si ef hablan
te desea preservar derta coherencia y consistencia en su slock de 
conocimientos. Si las informaciones captadas se combinan de esta 
manera con el conocimiento ya existente, se habla de un proceJ'O de 
aprend;zaje. En caso contrario, la informacion mantiene su caracter 
epis6dico: el texto se acepta "a mere titulo informativo', sin producir 
consecuencias en los conocimientos sobre el "mundo'. 

Esta diferencia parece manifestarse caracteristicamente en ciertos 
tipos de textos: por un lado, en la narracion 0 el articulo periodisti
co, y por otro, en e1 libro de texto. Sin embargo, aun es fiUY escasa 
nuestra comprensi6n de tales procesos y de las condiciones que 
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establecen de que manera las informaciones registradas modifican un 
slock de conocimientos generales; por esta raz6n no vamos a ocupar
nos mas de esta problematica. 

6.8.2 Otro aspecto importante del proceso de comunicacion consis
te en el empleo de textos para la propia produccion de informaciones: 
queremos repetir 10 que se nos ha comunicado, queremos resumir 10 
que hemos leido, se espera que contestemos a preguntas sobre un 
tema del que hemos oido 0 sobre el que hemos leido, y puede ocurrir 
que tengamos que resolver un probJema 0 que queramos realizar una 
serie de acciones sobre la base de informaciones adquiridas a traves 
de un texto especifico (p. ej.: un libro de texto, unas instrucciones de 
uso, etc.). En todos estos casos deberemos volver a sacar a la luz, 
explicitamente 0 no, como minimo una parte de las informaciones 
adquiridas anteriormente para poder satisfacer 10 que se nos pide. 
Por ello en este parrafo nos ocuparemos de la manera y de las 
condiciones segun las cuales el hablante puede volver a sacar de la 
memoria informaciones textuales y utilizarlas para la produccion de 
nuevas informaciones 0 la ejecucion de acciones. Por ultimo hay que 
aiiadir -ya 10 habiamos mencionado- que las informaciones pue
den servir para modificar los conocimientos, de manera que puedan 
aplicarse a la comprension de otros textos. 

6.8.3 En experimentos psicologicos bajo condiciones controladas se 
ha investigado de cerca una serie de tareas de este tipo. Las mas 
corrientes son las de acordarse de inform~ciones (con 0 sin conceptos 
clave), reconocer y resum;r informaciones y aplicarlas a la solucion de 
problemas. 3o En todos estos casos hay que extraer la informacion de 
la memoria. Por eso intentaremos describir, en primer lugar, como 
ocurre esto en general; un segundo paso consistira en describir 10 
que sucede en el caso de tareas concretas. 

6.8.4 Como dijimos anteriormente, las informaciones textuales se 
almacenan en la memoria segun 10 establece la estructura que les ha 
sido asignada durante el proceso de interpretacion. Cuando interac
tuen la representacion textual y los conocimientos existentes en 1a 
memoria, la estructura de los conocimientos ya existentes seguramen
te influira sobre la manera en que se sigan elaborando las informa
ciones textuales. 

El primer principio que establece la busqueda y recuperacion 
(retrieval) de las informaciones textuales es de nuevo esa estructura 
de la representacion textual (y la estructura de los conocimientos 

30 La reproduccion de aquello que se sabe de un texto puede discurrir en el marco 
de diferentes tareas y por 10 tanto a traves de protocolos mnemicos distintos: recono
eer, recordar, recordar por conceptos clave, resumir, contestar preguntas sobre los 
lextos correspondientes y aplicar informaciones para solucionar problemas. 
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existentes) en la memoria. Por 10 tanto, podemos admitir la hipotesis 
general de trabajo de que la probabilidad de extraer informacion de 
la memoria es una funcion de los valores estructurales y de relevan
cia asignados a determinadas unidades de informacion. En otras 
palabras: cuantas mas relaciones estructurales posea una proposicion 
en la representacion de la memoria, tanto mas rapido podni encon
trarse y reproducirse. De aqui se deduce que son sobre todo las 
macroproposiciones, las presuposiciones y, de otra manera (p. ej., por 
razones personaies 0 peculiaridades del contexto), las proposiciones 
relevantes las que ofrecen las mejores perspectivas de ser recordadas. 
Tambien supondremos que estas in formaciones son las que estaran 
mas liempo disponibles para su uso. Pero todo esto no solo sirve 
para recordar informaciones, sino tambien para reconocerlas, aun 
cuando probablernente se las pueda reconocer mas felcil, prolongada 
y detalladamente que reproducirlas activamente en el recuerdo. Aho
ra bien, el recordar puede facililarse mediante una serie de condicio
nes. Un ejemplo caracteristico 10 constituyen los conceptos semanti
cos clave: en esos casos se agrega a la exigencia un fragmento de las 
informaciones a recordar, de manera que una parte del proceso 
consiste en reconocer, mientras que e1 resto solo requerira una 
cornplementacion 0 deduccion de las informaciones asi halladas. 

6.8.5 Durante la recuperacion de in formaciones textuales se aplica 
una serie de operaciones. pues no se trata simplemente de que las 
informaciones reencontradas puedan ser 0 sean reproducidas como 
tales. En primer lugar ya hernos'dado por supuesto anteriormente 
que tambien puede aplicarse una serie de trans formaciones al repro
ducir informaciones (OMITIR, ADJUNTAR, INVERTIR, SUSTITUIR y 
RECOMBINAR). Precisarnente en el proceso de produccion, el hablan
te puede decidir consciente 0 inconscientemente si una proposicion 
deterrninada puede omitirse, es decir. si conviene no expresarla, si 
hace falta una ulterior explicacion de las informaciones, SI determi
nado orden resulta mas claro que otro 0 si otra estructura lexico-se
mantica (otra seleccion de palabras, etc.) es mas adecuada al (re-) 
producir las informaciones. La razon principal por 1a que esto no 
solo es posible sino incluso necesario, reside en las reglas basicas de 
la producci6n textual: tambien la produccion de un protocolo de 
reeuerdo 0 de un resumen, 0 el dar una respuesta, estan subordina
dos a las reglas gramatieales y pragmaticas normales del usc de la 
lengua. Si queremos analizar la manera en que un hablante reprodu
ce 0 resume un texto, tendremos que tener en cuenta que debera 
someterse en todos los casos a reglas mas generales de la produccion 
textual: su texto debe ser gramatical, claro, coherente, eficaz, etc., y 
para ello posiblemente debera aplicar las transformaciones mencio
nadas a la estructura conceptual de la representacion textual retenida 
en 1a memoria. En otras palabras: se puede explicar por 10 menos 
una parte de las transformaciones si se tiene en cuenta 10 que 
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podriamos Hamar las restricciones de salida (output constraints). que 
son a su vez condiciones para la interacci6n comunicativa ulterior. 

Al intentar recordar el contenido de un texto. los hablantes no 
s610 reproduciran J algunas pr~posiciones de manera identica 0 las 
transformaran, sino que en much os casos tam bien intentaran recons
truir informaciones. Recordaran proposiciones que de primera ins
tancia no habran podido hallar directamente en la memoria, pero 
que reconstruiran sobre la base de otras proposiciones. Si aun nos 
acordamos de que Pedro perdi6 su dinero, acaso podamos descubrir 
que esto ocurri6 en un atraco. Esta hip6tesis podni servir entonces 
como indicio (cue) para la recuperaci6n de la proposici6n de este 
contenido eventualmente aun presente; es un proceso mucho mas 
sencillo. puesto que se basa en el reconocimiento. Sin embargo 
puede ocurrir que el hablante ya no este seguro de si la proposici6n 
es realmente una parte integrante de la representaci6n textual en la 
memoria. En tal caso, no manifestant la proposici6n, 0 la manifesta
ra en virtud de una conjetura mas 0 menos plausible. Por eso, en 
estos procesos de reconstrucci6n pueden producirse errores. Existen 
dos tipos de errores: unos estan relacionados con informaciones 
anadidas que no aparecian en el texto ni se implicaban directamente, 
pero que podr(an haber aparecido en el texto; en este caso se trata de 
errores plausibles. Otros errores originan reconstrucciones no plausi
bles 0 inc1uso incompatibles. En tal caso ya no se puede reconocer 
su «plausibilidad». 

Suponiendo que durante el proceso del recuerdo las macropropo
siciones sean asequibles de manera directa y relativamente simple, el 
proceso de reconstrucci6n estara relacionado sobre'todo, al menos 
transitoriamente, con microproposiciones, es decir, con detalles del 
texto. Esto se consigue aplicando operaciones de reconstruccion a la 
macroestructura del texto. Mientras que en la comprensi6n textual 
habia que resumir. organizar y reducir informaciones mediante ma
crorreglas, las reglas de la reproducci6n precisamente tienen que 
especiJicar, ampliar y detallar plausiblemente las informaciones exis
tentes. Por ello tambien suponemos que, de hecho, las reglas de 
reconstrucci6n requieren la' aplicacion de macrorreglas inversas: 

(21) I. ADJUNTAR. Es la inversion de la macrorregla OMITIR. En este caso se 
anaden proposiciones de detalles que no representan proposiciones rele· 
vantes en el texto. Estos detalles pueden reconstruirse segiln caracteristi· 
cas plausibles y posibles de cosas, personas y sucesos. 

II. PARTICULARIZACION. Es la inversion de la GENERALIZACION. Si se dispone 
de un concepto general, se podran reconstruir los conceptos parciaies mas 
plausibles (p. ej.: 'flor'- 'tulipan'). 

III. ESPECIFICACION. Es la inversion de la (RE-)CONSTRUCCION. Este es el caso 
mas simple de reconstruccion de informaciones, dado que las informacio
nes se pueden deducir de los marcos correspondientes sabre cuya base 
habia tenido lugar la construccion. Par consiguiente, existen cuatro for
mas de esta regia: 
a. la especificacion de caracteristicas normales de cosas y personas (sobre 

la base del marco): 
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b. la especificaci6n de condiciones normales para una acci6n 0 un suceso; 
c. la especificaci6n de componentes normales 0 de sucesos parciales de 

una acci6n 0 un suceso; 
d. la especificacion de consecuencias, resultados 0 implicaciones norma

Ies de una accion 0 un succso. 

6.8.6 En virtud de los diferentes principios, hip6tesis de trabajo y 
operaciones supuestas, podemos ahora trazar a grandes rasgos el 
esquema de la posible estructura de contenido de un protocolo de 
recuerdo. Mas 0 menos sabemos c6mo se montan en la memoria las 
informaciones de un texto en forma de una secuencia ordenada de 
proposiciones con una macroestructura y una estructura esquemati
ca, a traves de un tratamiento cic1ico en la memoria semantica a 
corto plazo. Hemos supuesto que la probabilidad de recuperar una 
proposici6n es tanto mayor cuantas mas relaciones' estructurales 
posea y cuanto mayor sea su valor de relevancia. Tambien sabemos 
que durante el comprender 0 el recordar el hablante suele aplicar 
una serie de transformaciones que modifican la estructura del conte
nido. Estas transformaciones pueden abarcar todas las estructuras 
posibles que se construyen en la SSTM: (micro-)proposiciones, ma
croproposiciones y estructuras esquematicas. Por ultimo tambien 
hemos supuesto que durante el proceso del recuerdo no s610 se 
reproducen proposiciones (transformadas 0 no) como tales, sino que 
un hablante tambien recurrira frecuentemente a diferentes fOfmas de 
reconstrucciones. En virtud de estas caracteristicas basicas del mode-
10 de proceso pueden esperarse, pues, los siguientes tipos de informa
ci6n en un protocolo: 

(22) 1. microproposiciones de la representaci6n textual; 
2. macroproposiciones (eventualmente identicas a I.); 
3. proposiciones referentes a la estructura esquematica; 
4. transformaciones de l. y 2.; 
5. microproposiciones reconstruidas; 
6. macroproposiciones reconstruidas; 
7. meta-enunciaciones (por ejemplo. proposiciones sobre el contenido del 

lexto, que incluyen comentarios, enjuiciamientos y otras reacciones)~ 
8. restricciones de salida (repetici6n de proposiciones en calidad de presupo

siciones. macroproposiciones preparatorias 0 sintetizadoras que sirven 
para la explicaci6n, etc.); 

9. informaciones estructurales para L hasta 8., es decir.la estructura seman
tiea de secuencias y de la macroestructura y la estructura esquematica; 

10. la estructura pragmatica del texto del protocolo (segun la tarea planteada); 
II. la estructura superficial del protocolo. 

La probabilidad de que estas proposiciones y estructuras aparezcan 
en un protocolo varia. Evidentemente, las estructuras que posibilitan 
la producci6n correcta son necesarias. Sin embargo, en 10 que se 
refiere a las informaciones del texto original, hemos visto que serlin 
las macroproposiciones las que seguiran apareciendo mas frecuente-
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mente, sobre todo despues de cierto tiempo, aunque en relaci6n al 
numero de micro- y macroproposiciones del texto. 31 

Un protocol0 del recuerdo de un texto que fue confeccionado solo 
despues de un cierto tiempo, por ejemplo, despues de una serie de 
semanas, meses 0 incluso aoos, en primer lugar seguramente sera 
mas breve: simplemente dispondremos entonces de mucho menos 
informacion activa del texto. Resulta sorprendente que la tendencia 
a recordar siempre mejor las macroproposiciones se presenta aqui 
con mayor enfasis: es demostrable que despues de unas semanas 
recordamos casi exclusivamente las macroproposiciones; la mayona 
de las microproposiciones ya no puede recuperarse. Diversos experi
mentos tambien indican que aquellas microproposiciones que se 
retuvieron unicamente debido a un valor de relevancia (personal) 
-las proposiciones que tratan de algo que ellector encontro diver
tido, sorprendente, estupido, etc.- pero que no tienen una funcion 
macroestructural ulterior en el texto, aparecen con frecuencia en 
protocolos inmediatamente posteriores ala enunciacion, pero despues 
de algunas semanas en genera) ya no son asequibles. La falta de un 
valor estructural parece vengarse de esta manera. Como ya se ha 
dicho, se trata aqui de una tendencia. De ahi que no pueda decirse 
que es imposible que .un hablante se acuerde exactamente de un 
detalle de un texto aun despues de mucho tiempo: 32 este fenomeno 
existe, igual que en la elaboracion de informacion visual. 

La memoria retardada naturalmente tambien se caracteriza por el 
hecho de que las personas de ensayo ya no disponen de la estructura 
semantica original del texto, sino que comienzan a aplicar toda una 
serie de transformaciones 0 como minima a reproducir/reconstruir 
el texto original con toda clase de transformaciones. Sin embargo, 
podemos comprobar que despues de cierto tiempo ya no siguen 
aplicando estas transformaciones: se han construido una estructura 
mas 0 menos 'fija' que sirve de base para recuerdos ulteriores u otros 
objetivos. Este fenomeno tam bien 10 conocemos de la comunicaci6n 
textual natural: si narramos varias veces una aventura de nuestras 
vacaciones a diferentes amigos, poco a poco se ira fijando nuestro 
informe. Es decir que no intentaremos mantener vivos en nuestra 
memoria otros sucesos y detalles para incluirlos en la narracion. 

Desde luego, a la larga incluso la macroestructura de muchos 
textos que leemos diariamente deja de ser importante para nuestros 
conocimientos, actitudes y acciones, de manera que tambien ella 
comienza a ·desmoronarse·. Existen tantos factores que desempeoan 
un papel en el proceso del olvido, que no resulta facil decir despues 

31 VAN DIJK (1975 b) Y K INTSCH & VAN DIJI< (1978) indican macroestructuras que 
dominan a costa de microestructuras. 

31 BARTLETT (1932) informa sobre un caso en el que la persona de ensayo aun 
recordaba, despues de much os anos, el extrano titulo (casi siempre olvidado) de 1a 
narraci6n. 



LA CIENCIA DEL TEXTO 220 

de cuanto tiempo se olvidan ciertos tipos de macroestructuras. En 
este caso tambicn podemos volver a echar mana del concepto de 
relevancia como criterio global. Una proposicion adquirida sobre la 
base de la elaboracion de un texto concreto resulta asequible tanto 
mas prolongadamente cuanto mas importante sea para los conoci
mientos, las opiniones, las actitudes y las acciones e interacciones 
sociales del hablante. Sin embargo, esta relevancia estructural 0 

cognitiva es solo uno de los aspectos; ademas hay que tener en 
cuenta la relevancia a!ectiva, es decir: en nuestra memoria retenemos 
durante mas tiempo las circunstancias que mas nos han 'impresiona
do', La definici6n del vago concepto de 'impresion' deberia basarse 
en sistemas de deseos, anhelos. normas, valores y los juicios, expec· 
tativas y objetivos que de ellos se derivan, 

6.8.7 EI libre recuerdo de informaciones textuales es en cierta ma
nera la 'forma basica' en que se restituye la informacion anteriormen
te recibida. Sin embargo. hay que tener presente que raras veces 
aparece esta repeticion informativa en la comunicacion natural, por 
10 que adem as estamos muy mal preparados para repetir un texto 
proposicion por proposicion. Incluso en las situaciones experimenta
les que se concentran especialmente en la lectura y elaboracion de un 
texto especifico y en las que la persona de ensayo ya sabe 0 en todo 
caso puede suponer que ese texto tendra que ser reproducido, una 
persona de ensayo media no retiene, directamente despues de la 
presentacion del texto, mas que entre la mitad y un tercio de la 
cantidad original de proposiciones en un texto de unas doscientas 
proposiciones (cinco paginas escritas a maquina, 1 600 palabras).H 
En un texto mas breve esta proporcion puede mejorar, mientras que 
en un texto Mucha mas largo -por ejemplo, en una novela 0 un 
libro de texto- las informaciones retenidas pueden ser aun muchas 
menos (del orden del uno al dos por ciento). Lo que naturalmente 
nos cuesta mucho menos es, en todos los casos, reconoeer in
formaciones. 

Una forma mucho mas natural de la elaboracion informativa es la 
realizacion de resumenes. 34 Una y otra vez tendremos que hacer un 
breve resumen de informaciones adquiridas anteriormente, tanto en 
la interaccion cotidiana como en las interacciones especificas de una 
empresa 0 universidad. El proceso en el que se basa el resumen 
puede describirse de manera relativamente simple. Por ejemplo, se 
puede decir que al hacer un resumen un hablante selecciona aquellas 
proposiciones de su memoria que poseen el mayor valor estructural, 
que en la practica deben de ser sobre todo las macroproposiciones . 

. 1) Vease VAN DIJK (1975 b), KINTSCH & VAN DUK (1975, 1977), VAN DUK & 
K INTSCH (1977), 

l4 EI resumen es uno de los medias mas directas para comprobar la comprension 
textual global. Veanse tambien los trabajos ya mencionados de K INTSCH & VAN D UK. 
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Por eso a veces se dice que un resumen representa en cierta manera 
la manifestacion textual de 1a macroestructura de un texto. Cuando 
resulta casi imposible resumir un texto podemos suponer tranquila
mente que no es posible construir un significado semantico global de 
este texto. 

Los resumenes inmediatos de los textos son muy parecidos a los 
protocolos de recuerdos aplazados: presentan sobre todo macropro
posiciones y a 10 sumo muy casual mente algun detalle relativamente 
poco importante. Es, pues, patente que cuando un hablante hace un 
resumen ejecuta mas 0 menos conscientemente 10 que su memoria 
hace de manera automatica: seleccionar/reducir informaciones, 0 

bien, olvidar informaciones. 
Con 10 antes expuesto se demuestra que sin una teoria de la 

macroestructura no podemos dar una explicacion siquiera mediana
mente adecuada de como se comprenden, almacenan, retienen/apren
den, reproducen y vuelven a aplicarse informaciones complejas. La 
enorme complejidad de la estructura proposicional de un texto nos 
obliga a ordenarla y a aplicar determinados principios para las 
reducciones: debemos saber que es 10 mas importante 0 relevante de 
un texto, para que podamos siquiera entenderlo y para que mas 
tarde, si fuera necesario, podamos recuperar precisamente esta infor
macion. Una vez mas queremos repetir que estos principios de la 
elaboracion textual son validos para la elaboracion de informacion 
compleja en general. Tambien las series complejas de imagenes, 
sucesos y episodios, asi como la coordinacion e interpretacion de 
acciones complejas son dirigidas, tanto en la produccion como en la 
interpretacion, por la construccion y la ejecucion de unidades 'globa
les', es decir, por macroproposiciones. 

6.8.8 Estos supuestos mas generales de una teoria de la e1aboracion 
informativa naturalmente tambien pueden aplicarse a la produccion 
de textosY Acabamos de ver los aspectos del proceso productivo 
que tienen algo que ver con la reconstruccion 0 la reproduccion de 
informaciones textuales ya adquiridas. En general, sin embargo. 
debemos suponer que e] significado global, es decir, 1a macroestruc
tura, tiene un papel fundamental en la planificacion y ejecucion del 
enunciado lingiiistico. La produccion de una secuencia de oraciones 
coherente es una tarea de una complejidad tan extraordinaria, que 
unicamente toda una serie de estrategias, reglas y estructuras y 
categorias jerarquicas puede controlar adecuadamente esta infor
macion. 

Nuestra primera hipotesis de produccion propiamente dicha es la 
de que un hablante forma en primera instancia una macroproposi-

Jj Aqui solamente se aborda la producci6n de la lengua. Precisamente todavia se 
sabe muy poco ace rca de los procesos de producci6n. Veanse los trabajos de Kempen, 
entre otros. y en especial K FMPEN (1977) (sobre oraciones). 
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ci6n que proviene de sus conocimientos, deseos, intenciones, etc., 0 

que, mejor dicho, esta construida sobre estas bases, y que esta 
macroproposici6n constituye el significado provisional intencionado 
del primer fragmento textual 0 de todo el texto. A continuaci6n, la 
macroproposicion 0 una serie de macroproposiciones se transforma 
en la SSTM en una serie de proposiciones de una base textual, por 
ejempio, mediante la aplicacion de las macrorreglas invertidas antes 
comentadas. Naturalmente, esta ultima serie debe cumplir las condi
ciones de conexi6n y coherencia habituales. S610 entonces pueden 
transmitirse las proposiciones al formulador de oraciones. En este 
caso, las macroproposiciones sirven a la vez para el control del 
contenido global: determinan cual es el 'tema' y que oraciones 
pertenecen 0 no a este tema, cuando se divaga, se dicen cosas sin 
importancia, etc. Tambien pueden modificarse macroproposiciones 
formadas anteriormente, en forma de intenciones, como por ejemplo 
cuando el hablante se da cuenta de que el oyente no comprende el 
tema, que no Ie interesa, etc. 

La segunda hipotesis general de producci6n se refiere a la forma 
'global' del texto y a las restricciones espedficas de la estructura 
semantica, tal como 10 definen las superestructuras esquematicas. 
Resulta practicamente evidente que la estructura esquematica de la 
narracion se emplea como un plan global de produccion para la 
disposici6n de las macroestructuras y, por ello, de los segmentos 
textuales, cuando se desea p. ej. narrar alguna cosa. 

En ambos casos, las macroestructuras y las superestructuras for
man planes cognilivos imprescindibles para la estructura de las inten
ciones de significado y finalidad en la ejecuci6n de tareas complejas.36 

Ahora podemos especificar estos planes, que ya se discutieron en 
psicologia, con cierta precision. Desde luego, no podemos partir de 
la hipotesis de que cuando un hablante desee producir un texto se 
encontrara con macroestructuras 0 superestructuras abstractas 0 

ideales listas para ser usadas, como seria de esperar de un modelo de 
producci6n psicologicamente plausible. Tambien en este caso tienen 
un papel importante las estralegias. En algunos casos excepcionales, 
como por ejemplo en una alocuci6n. una acusatoria 0 un libro, 
seguramente es cierto que el habl31lte 0 el autor ya tiene un 'plan' 
preparado 0 incluso anotado (10 cuaI, con forme a la teoria, supon
dria nuevamente una especie de resumen, en este caso en forma de 
'notas'), Sin embargo, en otros casos se debe de pensar mas bien en 
unos temas concretos durante la conversacion en curso y desarrollar
los p. ej. a partir del comportamiento y las reacciones del oyente, la 
situacion especifica de la conversaci6n, etc. En otros casos tal vez 
solo se disponga de un tema muy global (por ejemplo, las preguntas 

36 Los 'planes' se han Uegado a conocer en psicologia sobre todo a traves del 
influyente libro de MILLER, GALANTER& PRIBRAM(l960). SCHANK&' ABELSON (1977) 
profundizan en el analisis. 
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de «como me encuentro,) 0 «como he pasado las vacaciones»). que 
luego podra desarrol1arse a traves de sub-temas hasta Uegar a su 
enunciaci6n en el nivel textual. Es probable que much as veees se 
formen y ejecuten meras fraeciones de macroproposiciones antes que 
se siga reflexionando sobre otros temas reladonados. Durante 1a 
ejeeuci6n de un macfoplan, el hablante puede incluso lIegar a perder 
el hilo debido p. ej. a un [allo del maerocontrol: en ese caso dejara 
de saber por un momenta eual era el tema: «i,D6nde me habia 
quedado?» 

No estara de mas haeer hincapie en que el control de la forma 
esquematica global, la maeroestruetura y, en especial, la estructura y 
el eontenido de las secuencias de oradones no es s610 de tipo 
cognitivo. Antes al eontrario. Si bien el hablante expresa principal
mente 10 que en realidad quiere deeir -eonforme a sus conoeimien
tos, deseos, opiniones. inteneiones, ete.- su enuneiado es, ante todo, 
una aeci6n lingiiistiea, es decir, una forma de interaeci6n comuniea
tiva. De aqui casi surge de suyo que las reglas, conveneiones y 
estrategias mas generales de la interacei6n (eomunicativa), igual que 
las propiedades sociales especifieas de eada easo y del eontexto 
actual (relad6n hablante-oyente, status, fundones, etc.) ejereen una 
profunda influencia en todos los niveles de la producci6n textual, 
desde el contenido global, pasando por el esquema, hasta la realiza
ci6n fonol6gieo/fom!tica «(i,Debo usar el dialeeto para hablar con el 
barrendero, 0 no?~». No se puede negar que estos [aetores s610 fijan 
1a produeei6n del texto en la medida en que el hablante realmente 
conozea (consciente 0 inconscientemente) estas propiedades y reglas, 
de manera que, una vez mas, las restrieciones son, en efecto, cogni
tivas; pero por otro lado, otro nivel de deseripci6n -a saber, el de 
las estructuras sociales de la interaeci6n- requiere que tales faetores 
tengan tambien un eankter 'sobreindividual' mas general en la pro
dueci6n textual. Mas adelante volveremos a tratar detalladamente 
esto5. aspectos que haeen referenda a la influencia de las estrueturas 
sociales en las estrueturas textuales -y viceversa-, 'a lraves de' la 
elaboraci6n cognitiva y afectiva. 

6.9 La elaboraci6n de los lexlos como acciones lingiiisticas 

6.9.1 Hasta aqui nos hemos limitado a estudiar la estructura 'real' 
del texto -en especial, su estructura de eontenido- y 1a manera en 
que se la eomprende, asigna, almacena y, eventualmente, reproduce. 
No obstante, ya hemos visto en eapitulos anteriores que, por regia 
general, un texto es enunciado con la intenci6n de ejecutar una 
acei6n Iingiiistica, por ejemplo, para producir determinado estado 
-por ejemplo, eierto estado de eonocimientos- 0 determinada 
acci6n. 
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En este punto se nos plantea la siguiente cuesti6n: i,c6mo saben los 
hablantes, cuando oyen y comprenden una enunciaci6n determinada 
en un contexto concreto, cmiles son las acciones lingilisticas que 
corresponde realizar ahora? En otras palabras: ~c6mo se in/erpretQ 
pragmdr;camenle un enunciado lingtiistico? LMediante que procesos, 
conocimientos, etc., el hablante es capaz de asignar una acci6n 
lingilistica a un texto interpretado {en cuanto a su contenido )?37 

6.9.2 La contestacion sistematica a estas preguntas requiere una 
discusi6n te6rica amplia que no podemos realizar en este momento. 
Sin embargo, existe una serie de hip6tesis que probablemente podrian 
constituir componentes importantes de una teoria de esa indole. En 
primer lugar debemos partir del hecho de que un hablante posee un 
conocimiento sistematico y convencionalmente establecido de las ae
ciones lingilisticas. Quizas incluso podriamos aceptar la existencia de 
marcos de aceiones lingtiisticas, suponiendo que en estos marcos se 
fijaran detalladamente las condiciones sociales que deben cumplirse 
para poder I1evar a cabo adecuadamente tales acciones lingilisticas. 
Por consiguiente, no excluiremos el hecho de que existan determina
das estrategias para la ejecuci6n de determinadas acciones linguisti
cas complejas (po ej., para proponer leyes derogatorias), ni el de que 
tales acciones lingtiisticas esten organizadas en forma de marco; pero 
supondremos que los 'conceptos de acei6n' simples no tienen cank
ter de marco, para no ampliar demasiado el concepto de marco. De 
todas formas, determinadas acciones lingilisticas pueden ser un com
ponente constante de un marco. 

En virtud de su conocimiento conceptual de las acciones lingilisti
cas, el hablante dispone de un conocimiento sobre las propiedades y 
condiciones mas importantes de estas acciones Iingilisticas. En otras 
palabras: el hablante sabe que alguien que dice x y por 10 tanto hace 
y. si eI contexto posee ademas las caracteristicas z, ejecutara la (mas 
o menos probable) acci6n lingilistica h mediante la enunciaci6n de x. 
Contrariamente a una teo ria pragmatica abstracta, aqui nos en con
tramos de nuevo con supoJiciones del oyente mas 0 menos fundadas 
en percepciones e inferencias, pero no con conclusiones deductivas. 
Esto es tanto mas importante cuanto que los datos que recibe el 
hablante pueden seT bastante escasos. Aim as), el proceso comunica
tivo discurre sin demasiados problemas a este respecto, a excepci6n 
de las situaciones conflictivas {ejemplo tipico: «i.,Acaso pretendes 
amenazarme?» ) 

6.9.3 Desde luego, la interpretacion de un enunciado lingtiistico 
como acto de habla 0 como una serie de actos de habla se basa, en 

J7 Para la elaboraci6n cognitiva de las estructuras pragmaticas (de acciones lingiils~ 
ticas), vease VAN DIJK (1977 c). 
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primer lugar, en las propiedade~ del propio enunciado. Sin embargo, 
no hay que olvidar que un enunciado como tal puede ser sin duda 
pragmaticameme ambiguo: 

(23) Voya traerte alga para beber 

puede ser tamo una afirmacion como una confirmaci6n, una prome
sa 0 una amenaza, segun que el oyente desee 0 no la ace ion corres
pondiente. Ademas se aiiaden a las estructuras semanticas y morfo
sintacticas importantes indicios dados por la pronunciacion en si 
(velocidad, altura del tono, acentuacion, volumen del sonido, etc.) 
que tambicn establecen hasta que punto una oracicn como (23) es 
una promesa 0 una amenaza para el oyente. 

Resumiendo diremos que las diferentes propiedades de la enuncia
cion misma ofrecenin los indicios mas importantes para la correcta 
interpretacion del enunciado como accion lingtiistica. Con esto he
mos discutido que propiedades del enunciado eventualmente tienen 
algo que ver con las de la acci6n Iingtiistica: 

(24) 1. £!ifrucrura semdntica 
a. i,Se refiere el enunciado a un e!>tado 0 a una accion del hablante 0 del 

oyente, ahara, en el pasado 0 en el futuro? Tales diferencias contribu
yen a definir la promesa, acusacion, disculpa, etc. 

b, i,Se refiere el enuncia'do a acciones agradables 0 desagradables para el 
hablante 0 el oyente? i,Se refiere a cienos deseos del hablanle? Etc. 
Tales diferencias scparan, por ejemplo, la promesa de la amenaza. 

c. i,Se refiere el enunciado a per~onas u objetos contextualmente relevantes 
(p. ej., al hablante, al oyente, etc.)? 

2. ESlrUl'lura sintdctfca 
iDe que tipo pragmaticamenle relevante es la estruclura sint~ictica? (P. ej.: 
oraci6n afirmativa, interrogativa. imperativa.) Esto puede facilitar indidos 
para distinguir entre preguntas 0 peticiones e in formaciones de diversa 
indole. 

3. £slructura lexica; eSliio 
Como hemos visto, la seleccion de palabras puede ser una expresi6n 
indirecta 0 directa del estado cognitivo y afectivo particular del hablante, 
por 10 que pucde facilitar informaciones sobre su octflUd ante el oyente 
(enfadada, impaciente, servicial, etc,). 10 que vuelve a subrayar la relevan
cia de la accion Jingiiistica. 

4. Timbre de voz, velocidad de habla. altura del lonD, etc. 
Aeabamos de ver euan reveladora es la manera de expresar un texlo con 
respecto a la postura del hablante: esto tambien resulta aplkable al timbre 
de vOZ, la rapidez, la altura, etc.; un ruego 0 una felicitacion no se 
pronuncian en un tonG 'antipalico' 0 'rudo', 

Ademas de estas caracteristicas mas especificas del propio en uncia
do, existe otra serie de posibilidades que el hablante tiene para seguir 
matizando las funciones pragmaticas de su manifestacion, especial
mente por su actuacion complementaria y las propiedades paratextua
In 0 no-verbales del comportamiento comunicativo: 

(25) Propiedades parotexlUales de /a comunicacion 
a. Mimica (sonreir, poner mala cara, etc.); 
b. Gestos (indicar, lamentar, estar inseguro, etc.); 
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c. Postura de la cabeza; 
d. Distancia con respecto al oyente; 
e. Otras acciones (dar la mano; cerrar los punos, abrazar, hacer senas con la 

mano, etc.). 

No se sabe exactamente de que manera van acopladas las informa
ciones de este nivel con las de los otros niveles mencionados. Sea 
como fuere, suponemos que 10 que hemos tratado hasta ahora sobre 
los procesos que tienen lugar en la SSTM corresponde a una perspec
tiva demasiado simplificada; pues un enunciado se interpreta simul
taneamente en otros niveles, y a partir de el se va construyendo al 
mismo tiempo algo que podriamos denominar representacion prag
matica, es decir. una idea de que acci6n se ejecuta en realidad y que 
intenciones posee por ende el hablante. 

6.9.4 Pero incluso las propiedades del enunciado lingiiistico y de 
las caracteristicas y acciones complementarias del hablante mencio
nadas en (24) y (25), por regia general no bastan para una interpre
taci6n pragmatica univoca. Ahora sabemos que las interacciones 
lingi.iisticas estan relacionadas con la estructura social del contexto. 
Por eso, el oyente debera llevar a cabo a la vez un analisis del 
contexto. basandose en la situaci6n interactiva y social actua1. 

Para ello, el oyente no solo empleara sus conocimientos 0 suposi
ciones sobre el conocimiento, las opiniones, los deseos y las intencio
nes del hablante, sino que tambien tendra que analizar la 'posici6n' 
social del hablante, asi como la suya propia y la relacion entre el 
hablante y eI oyente. 

Por ello, la interpretacion de una situaci6n social contextual mente 
relevante debe servirse de algunos conceptos que pueden extraerse de 
un Hamado marco de referenda social. Un marco de referencia social 
es una estructura de accion convencional 0 incluso institucionalmen
te establecida con los participantes caracteristicos situados en sus 
respectivos roles, funciones, diferencias de status, etc., caracteristicos. 
Esta estructura de accion esta fijada por reglas 'de procedimiento' 
que particularizan 10 que los diferentes participantes pueden 0 deben 
hacer en determinadas situaciones. EI empleo de transportes publi
cos, una demanda ante el tribunal, la participacion en el transito 
callejero 0 la asistencia a un c6ctel son tales episodios regulados por 
marcos sociales. Estos marcos pueden ser, pues, privados 0 publicos. 
institucionalizados 0 no, y pueden 0 no prescribir algo forzosamente. 
Por ese motivo, las palabras de un policia 0 un revisor de billetes se 
interpretan de manera diferente en el marco del trafico 0 eI servicio 
ferroviario de cercanias Que en un marco en el que las mismas 
personas, sin los derechos ni las obligaciones originates que resultan 
de su posici6n, pronuncien esas mismas palabras. Aquello que en un 
marco se vive como un ruego, en otro resulta ser una orden. A esto 
hay que aiiadir que las acciones lingliisticas que se Ilevan a cabo en 
los marcos de referencia sociales son parte integrante de una serie de 
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otras acciones sociales que a su vez pueden ser componentes, condi
ciones 0 consecuencias de 0 para acciones de habla. En el pr6ximo 
capitulo se comentaran estas relaciones entre enunciados (textos) y 
otros aspectos de la interaccion. Aqul unicamente senalaremos que 
una correcta interpretacion pragmatica de los textos requiere a la vez 
un analisis sistematico del contexto social. 

6.9.5 Lo que hemos dicho acerca de la elaboracion cognitiva de las 
acciones lingUisticas no solo es valido para las acciones lingtiisticas 
simples y aisladas, sino tambien para las secuencias de acciones 
lingiiisticas. conversaciones, etc. Ya hemos visto que los textos estan 
relacionados sistematicamente con unidades globales de acciones 
lingUisticas del mismo hablante 0 de diferentes hablantes. En este 
punto se ha introducido tambien el concepto de macroaccion lingiifs
fica para definir la estruetura pragmatica global de un enunciado, es 
decir, para establecer eual es la accion IingUistica global que se lleva 
a cabo mediante una serie de acciones lingUisticas 'locales'. con 10 
que constituye la verdadera funcion del enuneiado. 

Igual que 10 que ocurre con las macroestructuras en el nivel 
semantico, las maeroestructuras pragmaticas desempeiian un impor
tante papel en la elaboracion cognitiva de las interaceiones lingUisti
cas. Tanto para la planificacion como para la comprension de un 
enunciado, el hablante debe poseer una vision global de las intencio
nes de la interaceion. En el proceso de comprension, el hablante 
tendra que plasmar por tanto en la SSTM, las respeetivas aeciones 
lingUistieas en macroacciones lingUisticas. Solo entonees sera capaz 
de entender globalmente una serie de enuneiados por ejemplo como 
promesa 0 amenaza y sabra que eonsecuencias (conocimientos, obli
gaciones, acciones) acarrearan los enunciados. En tal caso, las ma
crorreglas pragmaticas son las mismas que las macrorreglas semanti
cas: OMITIR, GENERALIZAR y, sobre todo, CONSTRUlR: las aeciones 
lingUisticas locales se interpretan como condiciones previas, compo
nentes 0 consecuencias de una accion lingUistica mas global. EI 
hablante debe eontrolar permanentemente. tanto en 1a produccion 
como en la interpretacion, como esta vinculado cad a enunciado con 
esta intencion mas global del enunciado: comprendera que un enun
ciado acerca de la temperatura de la habitacion no es solo una 
aseveracion, sino que simuItaneamente esta preparando la formula
cion de un ruego, por ejemplo, el de cerrar 'la ventana. 

6.9.6 Suponemos que a 10 largo de los parrafos anteriores ha 
quedado claro que la comprension de textos 0 realizaciones lingiiisli
cas tiene lugar en varios niveles. Por ello, para todos estos niveles 
debe especificarse un modelo de elaboraci6n cognitiva de la infQrma
cion sobre 1a base de textos, mientras que a su vez hay que interrela
cionar los distintos niveles. Tambien debemos suponer que el proce
so de interpretacion no discurre s610 lineal, sino tambien paralela-
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mente: el hablante analiza el contexto y a la vez la estructura grama
tical del texto, y al mismo tiempo va construyendo provisionalmente 
una parte de la representacion semantica y pragmatica del enuncia
do. Esto ocurre sobre la base de reglas y categorias convencionales y 
con la ayuda de un gran numero de estrategias. a 10 cuallas diferen
tes caracteristicas mencionadas del enunciado y del comportamiento 
del hablante se consideran como indicios para establ~cer hip6tesis 
sobre las intenciones pragmaticas y de contenido. 

En la actualidad todavia no se sabe gran cosa ace rca de la elabo
racion informativa en este nivel de complejidad. Apenas se acaba de 
comenzar con el diseiio de model os para 1a comprension (semantica) 
de los textos; durante muchos aiios la atencion estuvo centrada en 
los aspectos psicologicos de la elaboracion de palabras, conceptos y 
estructuras oracionales. EI modo en que la comprension textual esta 
vinculada con la comprension de acciones lingOisticas y el manejo de 
interacciones comunicativas es un problema que por ahora apenas se 
formula en psicologia cognitiva. Por consiguiente, los parrafos ante
riores no son mas que un comienzo muy provisional y a grandes 
rasgos de esta tarea, a partir de la que pretenden desarrollarse 
modelos explicitos asi como los correspondientes experimentos. 

Sin embargo, se ha demostrado que de hecho puede encontrarse 
en todos los niveles una serie de principios basicos de la elaboracion 
de informacion compleja: segmentar, categorizar, aplicar reglas, em
plear estrategias, construir 0 ejecutar macroestructuras y utilizar 
marcos de referencia (frames) sociales y conceptuales, imprescindibles 
para la organizacion del conocimiento, el pensamiento. la deduccion, 
la interpretacion y la actuacion social. 

6.10 La adqui!.'ici6n de habilidades textuales 

6.10.1 Hasta ahora nos heroos ocupado sobre todo de aspectos 
bastante generales y teoricos de un modelo de elaboracion textual. 
No obstante, las conclusiones y discusiones de los parrafos y capitu
los anteriores tienen sin duda toda una serie de consecuencias prac
ticas, por ejemplo. en el terreno educativo. La produccion y la 
comprension de textos son aspectos bastante centrales de la ensefian
za de la lengua (materna). 38 EI conocimiento de causa de las caracte
risticas fundamentales de esta comprension textual puede llevar a 
elaborar modelos didacticos para enseiiar determinadas categorias, 
reglas y estrategias. Un alumno no solo tendra que comprender 

38 Los posibles resultados del campo de la elaboraci6n textual y de su aplicacion. 
por ejemplo en [as c!ases de lengua (materna). son muy importantes cuando se desean 
acoplar (areas como las redacciones. los resumenes. las contestaciones a preguntas. las 
parafrasis y otras similares con la comprension de la funcion de los textos. Vease VAN 
DUK (1977 b). 
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oraciones, sino que tambien debeni aprender de que manera estan 
organizadas las informaciones en un texto mas extenso -por ejem
plo, en un articulo periodistico-, como puede 'aprender' esta habi
lidad 10 mas eficazmente posible, como se resume adecuada y correc
tamente un texto y como se relacionan finalmente las estructuras 
textuales con las funciones pragmaticas y sociales de los textos. 
Despues de haber conseguido un eierto conocimiento de causa sobre 
1a manera en que de hecho pueden elaborarse los textos, podemos 
predeeir en cierta medida la complejidad didactica de determinado 
texto, su posibilidad de aprendizaje, las cuestiones mas relevantes 
que podran y deberan plantearse y la proporcion de informaciones 
textuales que se retendra y que sigue siendo asequible durante algun 
tiempo. Una vez acumulada cierta experiencia con las estructuras 
textuales que encauzan estos procesos de elaboracion, podremos 
adecuar mejor el material didactico y las tareas que planteamos 
como enseiiantes a las posibilidades cognitivas de los alumnos: po
dremos expresar mas daramente las macro- y superestructuras del 
texto 0 enfatizar otras earaeteristicas de la estruetura superficial que 
haeen aumentar tanto la comprension como la reteneion. 39 

6.10.2 A tal fin naturalmente debemos obtener cierto conocimiento 
de causa sobre la forma en que se adquieren las reglas, eategorias y 
estrategias textuales y en que estadio de desarrollo eognitivo y afeeti
vo se da este proceso. Tampoeo la psicolingiiistica, ni la psicologia 
del aprendizaje 0 la pedagogia didactica sa ben por ahora demasiado 
a este respeeto. Intuitivamente sabemos que un nino de entre dos y 
tres anos apenas esta en condiciones de producir correctamente 
textos largos, es decir, de hacerlo respetando las reglas de coherencia 
lineal y global. La capacidad de comprender historias se adquiere 
relativamente pronto; sin embargo, el (volver a) narrar tiene primero 
un 'micro'-caracter, es decir: se enuncia una serie de proposiciones 
mas 0 menos arbitraria, independientemente de la macroestruetura 0 

superestructura de la narracion. El niiio no menciona principalmente 
las eircunstaneias mas importantes. sino que se aeuerda sobre todo 
de detalles, p. ej. segun el principio de relevancia, es deeir, de detaHes 
que a la vista de sus marcos de referencias y de intereses todavia 
limitados Ie han parecido importantes 0 sorprendentes. 4o Solo en el 

39 Repetidamente se ha comprobado el aumento de la capacidad de memoria en 
diferentes experimentos (mediante conceptos clave. esquemas. macroestructuras), in· 
duso sin obtener una explicaci6n te6rica util y, por 10 demas, con desigual exito, 
como por ejemplo en ROTHKOPF (1972). En la actualidad (1979) se estan lIevando a 
cabo muchos experimentos en este sentido. Vease sobre todo la revista norteamerica
na Discourse Processes (1978, Ablex, Norwood, N.Y.) y Ia serie de libros del mismo 
nombre y editorial. 

40 Se ha investigado mucho sobre la problematica de que informacion retienen los 
nii\os a que edades: vease KINTSCH (1977), MANDLER (1978) y MANDLER & JOHNSON 
( (977). 
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curso del desarrollo posterior, se aprenden las reglas y normas 
convencionales mas comunes, sobre cuya base podra tomarse una 
decision sobre la importancia relativa de las expresiones en los 
textos. Especulativamente podemos suponer que en primer lugar se 
captan las regias de coherencia lineal mas importantes -por ejem
pJo, las presuposiciones y otras similares-, y solo despues las reglas 
mas globales. Es de suponer que las reglas de coherencia lineal se 
adquieren tanto mas rapidamente cuanto mas coincidan con el co no
cimiento sobre las relaciones caus'ales, espaciales y temporales de la 
realidad, como se trataron por ejemplo en la cuestion de 1a 'disposi
cion normal' de las proposlciones en un texto. Mas tarde les tocani 
el turno a transformaciones pragmaticas y de 1a logica del conoci
miento mas complejas de estos principios ordenadores. 

Las reglas mas cornplejas en el nive( macroestructural y esquema
tico solo se adquieren en un estadio mas avanzado del pensamiento 
abstracto; son las reglas que Ie permiten aJ nino resurnir un texto, 
escribir una redacci6n y -sobre todo en un estadio aun mas avan
zado-, construir una discusi6n abstracta con una buena estructura 
argumentativa. 41 Si adem as se pretende conjugar esta estructura con 
las operaciones estilisticas y retoricas mas eficaces. habremos llegado 
a un nivel de adquisici6n de habilidades textuaJes que s6Jo unos 
pocos hablantes deben de dominar en toda su garna y en todos los 
espectrDs posibles, y para las que no existe apenas una didactica en 
la ensefianza superior ni en la universidad. En el marco de la 
formacian cientifica quiza alguien aprenda (implicitamente) cual es 
la estructura esquematica de p. ej. un tratado psicologico 0 una 
argumentaci6n lingtiistica; sin embargo, la comprension (y aplica
cion) de Jas formas mas eficaces de organizacion textual, uso de la 
lengua y operaciones se adquieren demasiadas veces de manera mas 
o menos fortuita. 

6.10.3 Esto no significa que en un estadio de desarrollo muy ante· 
rior no existan tambien superestructuras y macroestructuras. En 
verdad ocune 10 contra rio: muy pronto se aprende a narrar una 
historia y a ejecutar muy sistematica y eficazmente las acciones 
Iinguisticas relevantes para determinado contexto social y personaJ. 
Esta apreciaci6n habitualmente se refiere a diferentes tipos de textos 
en distintas culturas, cJases sociales. situaciones e instituciones. Asi 
pudo comprobarse que los ninos de clase media escriben sistematica
mente redacciones distintas de las de los ninos de familias obreras; se 
expresan con una 'profusion de paIabras' mucho mayor, es dedr, 
con mas redundancias. explicaciones (superfluas), floreos introducto
rios, etc. 42 Por OtfO Jado, los nifws de capas 0 grupos sociales 

41 Veanse, por ejemplo. los eSladios de la evoluci6n que describi6 Piagel, PIAGET 
(1959). 

42 B ERNSTl:IN (1971) ya remiti6 al diferente estilo de redacci6n de los ninos de clase 
medja frenre a los de ta c1ase obrera. dentro del marco de su distinci6n entre un 
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inferiores poseen ciertas habilidades lingiiisticas -por ejemplo, los 
juegos de palabras- de las que carecen los nifios de clase media. 43 

Sin embargo, todavia habra que investigar en profundidad hasta que 
punto existen diferencias sistematicas en la adquisicion y aplicacion 
de reglas textuales en distintas circunstancias sociales y culturales. 

6.11 Psicopatofogia de fa elaboraci6n textual 

6.11.1 Resulta imposible exponer en un solo capitulo todas las 
ramas de la psicologia relacionadas con determinados aspectos espe
cificos del manejo de textos. Aun asi se indica al final una serie de 
breves observaciones sobre los aspectos patolOgicos de la produccion 
y comprension textual. 

Pero antes de enumerar estos aspectos queremos hacer una obser
vacion metodologica de gran importancia. La utilizacion del texto es 
una habilidad tan complicada en muchos aspectos que, tanto en la 
produccion como en la recepcion, habitual mente se producen 'des
viaciones· de las estructuras ideales 0 correctas. Todos sabemos que 
al formar oraciones en la vida cotidiana 0 en algun otro momenta 
cometemos tal 0 cual falta gramatical. La produccion de secuencias 
de oraciones coherentes y linealmente conexas segun las reglas~ que 
posean -una macroestructura clara y una superestructura, y que 
ademas tengan la estructura estilistica y retorica adecuada, es una 
tarea que un hablante 'normal' dificilmente puede cumplir. Por eso, 
un amilisis de Jas formas patol6gicas del uso de la lengua y de la 
comunicaci6n en ese nivel es una labor muy delicada, que a 10 sumo 
permite sacar ciertas conclusiones en los casos mas claros. No pode
mos declarar que alguien que narre una historia incoherente 0 diga 
tonterias este listo para ser internado. Las fronteras son borrosas~ las 
normas son relativas y las convenciones poco seguras, 10 cual no 
simplifica la descripcion de eventuales psicopatologias. No obstante, 
los trastornos psiquicos suelen deducirse precisamente de estas parti
cularidades en la utilizacion compleja de la lengua. suponiendose 
equivocadamente que los modelos de comunicacion anomaIos son 
indicadores seguros de estructuras y procesos mentales 'anomalos'. 
Los siguientes parrafos deben leerse. pues, bajo el signo de esta 
advertencia. 

elaborated y un restricted code. LABOY (1972 a) menciona con raz6n q~e e~ real~dad 
's61o' se trata de una diferencia de estilo y no de un problema de mtebgencla 0 

desarrollo . 
• 1 Tambien LABOY (1972 a. b) indica que los individuos de otras capas sociales a 

menudo no disponen de habilidades expresiYas, inferiores, sino distintas. 
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6.11.2 En este punto podemos deeir poco aeerea de los frastornos 
evolutivos, por la simple razon de que no sabemos con exaetitud 
euando y en que orden se adquieren las habi1idades textuales. Sin 
embargo, esta claro que aqui no se trata solo de faetores mentales 
(inteligeneia, etc). sino tambien de [aetores sodates. Ya hemos men
eionado que determinados tipos de textos no 0 apenas se usan en 
ciertos eontextos culturales y sociales porque careeen de relevaneia 
en esos contextos. En tales easos, el nino no 0 difieiJmente podro 
aprender las reglas textuales de estos tipos de textos especificos, es 
dedr, las reglas superestructurales y sus restricciones estilisticas y de 
eontenido anejas. 

Por ello solo podemos hablar de trastornos relativos cuando un 
nino, comparado con sus companeros de edad de aproximadamente 
el mismo grupo sociocultural, se retrasa en la produceion yeompren
sion de estructuras textuales que estos ya dominan desde haee mu
cho tiempo, por ejemplo, cuando un nino de diez anos todavia no 
puede relatar cual ha sido su participacion en determinado suceso. 
Si, a 1a inversa, se averigua que un nino no puede elaborar una serie 
de instrucciones complejas en forma de una 'tarea', es decir, no 
puede traducirla en estructuras intendonales, 0 bien, si no es capaz 
de resumir 0 volver a contar un informe textual, podran sa carse 
conclusiones sobre el desarrollo del nino. Sin embargo, tam bien en 
este caso es muy posible que un estancamiento 0 un atraso en el 
nivel de la evolucion afectiva y cognitiva se equilibre con progresos 
en otros niveles. Asi hemos visto que por ejemplo la interpretacion 
de un enunciado requiere a 1a vez la interpretacion de la situacion 
social y del comportamiento del otro. Lo que muy bien puede 
ocurrir es que algunos ninos adquieran primero estos eonocimientos 
sociales, y solo despues las realizaciones 0 correlaciones pragmaticas, 
semanticas y gramaticales relevantes de la interaccion Iingiiistica. 

6.11.3 Los trastornos patologicos de las habilidades de elaboradon 
textual de los hablantes pueden producirse por diferentes causas y 
adoptar formas distintas. Como minimo se distinguen el grupo de 
los trastornos psiquicos, como en el caso de la esquizofrenia, y el de 
los trastornos somaticos 0 psicosomaticos que se deben a lesiones 0 
enfermedades del cerebro, como en el caso de los tumores 0 acciden
tes. Estos trastornos pueden manifestarse en distintos niveles segun 
la gra vedad de la lesion y su localizacion en el cuerpo y el cerebro: 
pueden producirse diferentes tipos de limitaciones cerebrales; por 
ejemplo, 1a de que un paciente no sea capaz de retener una oracion 
o una secuencia, aun cuando de entrada la haya captado y entendido 
eorrectamente; tambien puede ocurrir que un paciente no sea capaz 
(0 solo parcialmente) de formar estructuras semanticas coherentes 0 

que no pueda darles una forma gramaticalmente adecuada. Algunos 
trastornos son de tipo muy general, es decir: afectan a la elaboraci6n 
tanto de textos como de imagenes y de acciones, mientras que otros 
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tienen efectos muy especificos: afecta por ejemplo, unica 0 preponde
rantemente al empleo efectivo de 1a lengua:~4 

De esta manera puede ocurrir que, contrariamente a las personas 
de ensayo 'normales', los pacientes con determinada lesion cerebral 
no sean capaces de repetir una oracion 0 una narracion breve 
cuando les sigue otra oracion 0 un texto corto. En este caso, la 
informacion nueva resulta deleterea para la estructura de la informa
cion anterior en la memoria, es decir, imposibilita la recuperaci6n de 
su representacion en la memoria. Por esto puede ocurrir que los 
pacientes ya no sepan 10 que estan 0 estaban haciendo, 10 cual, desde 
luego, tambien trae consigo consecuencias para la comprension 
textual. En la SSTM deben tigarse proposiciones con algunas propo
siciones de informaciones que llegan mas tarde; dichos pacientes ya 
no son capaces de llevar a cabo este proceso. Sin embargo, algunos 
pacientes no pueden retener una serie de palabras, a consecuencia de 
su tipo de lesion retroactiva, pero SI son capaces de recordar una 
oracion semanticamente coherente. En otras palabras: se ven afecta
dos primariamente la memoria a corto plazo 0 los primeros procesos 
de la SSTM, pero no la informaci6n semantica ya almacenada en la 
SSTM 0 acaso en la LTM. Mientras que tales lesiones, siempre segun 
su gravedad, afectan sobre todo a las zonas mas profundas del 
cerebra, una lesi6n en la zona frontal es responsable sabre todD de 
los posibles trastornos en la organizaci6n y recuperacion de informa
ciones en la L TM. En tal caso, los fragmentos de informaciones 
almacenadas alternan en la (re-)produccion can expresiones estereo
tipadas, impresiones a asociaciones irrelevantes. Estos trastornos 
semanticos a l6gicos -tanto para la SSTM como para la L TM- en 
general no se producen par lesiones en la corteza cerebral del hemis
ferio izquierdo; estas, en cambio, originan trastornos foneticos (acus
ticos, articulatorios) y verbales al hablar y entender. Tales trastornos 
pueden caracterizarse como ajasias, puesto que se limitan estricta
mente a las 'estructuras superficiales'.4s Dado que las investigaciones 
neuropsicol6gicas y neurofisiol6gicas han revelado que los distintos 
trastornos pueden localizarse por las diferentes ubicaciones de las 
lesiones en el cerebra, se puede distinguir exactamente entre afasias 
y desviaciones logico-semanticas. Es sabido que las estructuras glo
bales (planes, esquemas, macroestructuras) guian los procesos mas 
'locales'; si aquellas tambien estan lesionadas -par ejemplo, debido 
a danos de las partes anteriores del cerebro- se produce una inca-

44 Los aspectos lingiiistico-patol6gicos de la comprensi6n textual se han extraido 
de LURIA (1973), en especial las diferencias neurofisiol6gicas entre los distintos niveles 
y funciones en la comprension de la lengua y la producci6n y comprensi6n textual. 
Puede ocurrir, sin embargo, que las investigaciones neurolingiiisticas mas recientes 
demuestren la necesidad de revision de las suposiciones acerca de la localizaci6n de 
los distintos procesos. 

45 Para los experimentos sobre afasia y sus resultados, vease ENGEL (1977). 
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pacidad de regulacion de casi todas las actividades racionales y 
conscientes, aunque todavia se pueda producir 0 comprender pala
bras sueltas u oraciones cortas. 

Una forma especial de la afasia, la afasia dina mica. provoca 
trastornos que dejan intactas las macroestructuras y los planes cog
nitivos, pero que influyen en la ejecucion de estos planes, es decir, en 
la formacion de oraciones complejas. Esta afasia, que es provocada 
por una lesion de las zonas posfrontales inferiores del hemisferio 
cerebral izquierdo. perturba la disposicion sintactica y semantica de 
conceptos (y palabras), aunque el paciente pueda expresar desorde
nadamente diversos conceptos relevantes, dado que los planes globa
les existen. No obstante, medios auxiliares externos -como esque
mas visuales de oraciones- pueden ayudar al paciente a que vuelva 
a pronunciar oraciones y secuencias correctamente ordenadas. 

Cuando queremos examinar los trastornos afasicos de compren
sibn de los textos, el problema es como distinguir entre el hecho de 
que el paciente pueda comprender intelectualmente un texto y el de 
que no pueda, sin mas, realizar tareas productivas que demuestren 
su comprension, como por ejempl0 cuando se Ie pide que cuente una 
historia, piense un titulo 0 resuma un texto. Lo que puede esperarse 
de un afasico son fragmentos mas 0 menos incoherentes. 10 cual 
tampoco 10 distingue de los pacientes con trastornos que producen 
fragmentos parecidos por falta de capacidad mnemonica 0 que. 
como no se les ocurren las palabras adecuadas en el momento 
preciso, se valen de giros estereotipados. Por tanto, haria falta 
desarrollar unos modelos que correspondieran al maximo a estos 
procesos. Ademas, probablemente todos los grupos de afasicos po
dran reproducir menos cantidad de texto que los hablantes norma
les. Esto se puede explicar, ademas de por la limitada capacidad de 
almacenamiento, por las dificultades de produccion que impiden la 
busqueda y recuperacion de muchas (demasiadas) proposiciones. Lo 
que si se evidencia de manera muy clara es la superposicion de 
distintas tareas que no consiguen dominarse todas a la vez. Pero esta 
ultima caracteristica es comun a todos los hablantes: cuando el 
'sistema' se ve sohrecargado por demasiadas (0 demasiado diflciles) 
tareas simultaneas. la produccion textual no puede discurrir sin 
trastornos. La lectura de un texto en un idioma relativamente extra
no supone una fuerte limitacion para la comprension global; algo 
similar ocurre cuando 'se piensa en demasiadas cosas a la vez·. 
Acerca de est os procesos interfuncionales y los que enlazan tareas y 
funciones en los distintos niveles de la elaboraci6n textual tampoco 
hay por ahora investigaciones mas precisas. 

La diferencia caracteristica entre los distintos afasicos y los esqui
zoJrenicos en cuanto a la produccibn textual consiste en que los 
pacientes esquizofrenicos no siempre elaboran la misma macroestruc
tl!ra del mismo texto. En cuanto haya reproducido aJgunas proposi
clones dentro del marco de un tema dado. el paciente puede, acto 
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seguido, reaccionar con proposiciones asociativas -generalizaciones 
irrelevantes, otras caracteristicas y evoluciones, etc.- aun cuando 
(ya) no tengan nada que ver con el tema. Tambien puede ocurrir que 
realice varios temas entremezclados, entre los que segura mente habra 
reacciones especificas: eJ paciente reacciona directamente a determi
nados conceptos, 0 por 10 menos a los sucesos subyacentes.46 

6.11.4 Por ahora nos contentaremos con estas observaciones acerca 
de los trastornos de tipo patologico en cuanto a su repercusion en la 
elaboracion textua1. Los pocos resultados experimentales indican 
una serie de principios basicos que parecen confirmar nuestras supo
siciones acerca de los diferentes estadios y niveles en la elaboraci6n 
textual. A la inversa, las hip6tesis sobre estos aspectos de la elabora
ci6n textual pueden servir de sugerencias para ulteriores experi
mentos con planteamientos sobre problemas didacticos, patologicos 
y otros, aunque tambien para desarrollar modelos de ensefianza y 
aprendizaje practicos. Desde nuestro punto de vista, eJ desarrollo y 
los objetivos de la ciencia del texto y de la ciencia en general s610 son 
justificables en la medida en que contribuyan a revelar criticamente, 
formular y solucionar problemas sociales. 

46 Vease ENGEL (1977). 





7. Texto e interaccion - La conversaci6n 

7.1 Inlroduccion y planteamiento 

7.1.1 En cierta manera, en este capitulo damos un paso hacia 
delante y uno hacia atnis. Avanzamos al prestar una atencion aim 
mayor a1 conlexto y a las relaciones entre texto y contexto. En este 
capitulo, nuestro contexto sera el denominado microconlexto social, 
que se caracteriza sobre todo por la interaccion social entre los 
individuos. Una parte de esta interaccion es la comunicaci6n oral, 
que analizaremos en primer lugar en su forma mas elemental, a 
saber, el dialogo (cotidiano) que se manifiesta en la conversacion. 

Desde este punto de vista tambien retrocedemos un paso. Mientras 
que en los primeros capitulos hemos tratado sistematica mente la 
estructura de textos, nos hemos ocupado unicamente y adrede de 
textos monol6gicos, sin considerar los textos dialog[sticos como con
versaciones, discusiones, entrevistas, etc., es decir; los textos produ
cidos por hablantes diferentes que se van aJternando. Por consiguien
te, un analisis de un texto dialogistico como el de la conversacion 
supone un complemento del anal isis de la estructura textual con el 
que comienza el presente libro. 
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No obstante, ofrecemos este complemento s610 en este ultimo 
capitulo, porque asi podemos enfatizar eJ hecho de que una conver
saci6n -considerada como 'texto' 0 'enunciado' de una accion con
versacional- tiene que ser descrita en conceptos que se tomaran de 
una teo ria general sobre la interacci6n. Esta aproximaci6n sociol6gi
ca, sin embargo, no excluye las propiedades 'lingiiisticas' especificas 
de la conversaei6n: siguen describiendose en coneeptos de la teona 
de la estructura textual; pero esta teoria ahora debenl ampliarse con 
las categorias interaccionales. 

7.1.2 Sabemos que el analisis de la conversaClOn es el objetivo 
legitimo de diferentes disciplinas cientificas. La lingUisliea se interesa 
por los aspectos gramatico-textuales, como por ejemplo la coheren
cia semantica y pragmatiea; la psieologia se interesa por las condicio
nes cognitivas y afeetivas y las consecuencias de las conversaciones; 
la psiquialria y las diferentes ramas de la psicolerapia se interesan por 
el analisis del papel de la conversaci6n en la manifestaci6n y con due
ci6n de trastornos mas 0 menos patol6gicos de los individuos; la 
soci%gia, por ultimo, se in teresa por la conversaci6n como una 
forma de interacci6n social conectada con conceptos como 'rol', 
'funci6n', y 'status' y con numerosas relaciones sociales. Posterior
mente investigaremos otras variantes de interacciones sociales en 
forma de elaboraciones de informaciones textuales y de comunicacio
nes. Por ultimo, algunos aspectos esenciales de la conver~aci6n coin
ciden con campos de investigaci6n de la psic%gia social, por ejem
plo, los intentos de influir en otras personas mediante conversacio
nes, la manera de conversar en un grupo pequeno, la aparici6n y 
soluci6n de conflictos en y a traves de conversaciones'y otros casos 
similares. 

Vuelve a presentarse el cuadro, ahora bien conocido, del procedi
miento interdisciplinario en los problemas del campo de la lengua y 
la comunicaci6n. Precisamente el amllisis de las formas convenciona
les de la U1i1izacion de /a /engua -es decir, de los texlOs- requiere 
una forma de trabajo con la que este libro se ha comprometido bajo 
el denominador comun de 'teoria textual' 0 'ciencia del texto'. 

7.1.3 La conversaei6n no es la unica forma de interacci6n oral. 
Tambien 10 son el 'dialogo' pregunta/respuesta entre alumno y 
profesor, el escribir/leer cartas, ta entrevista, la discusi6n, la asam
blea y las diferentes formas de interacci6n en las fabricas yempresas, 
en la ofieina, en el ayuntamiento 0 ante el juez. En posteriores 
investigaciones prestaremos mayor atenei6n a estas formas; aqui nos 
dedicaremos a las caracteristicas abstractas generales de las interac
ciones, pero ante todo a la conversacion, en la medida en que se 
distingue sistematicamente de otras formas de interacci6n comuniea
tiva, tal como se manifiesta en las conversaciones eotidianas. La 
razon principal por la que hemos elegido este proeedimiento es la 
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~uposici6n de que la conversaci6n es, por asi decirlo, la 'forma 
fundamental' de la interaccion oral y a la vez un componente esen
cial del trato cotidiano -es decir: no especifico ni especializado- de 
las personas en situaciones sociales. La segunda razon mas bien es de 
tipo metodol6gico: un minucioso analisis de la conversaci6n permite 
una descripci6n modelo, en la que aparecen sistematicamente los 
conceptos basicos mas importantes del analisis del empleo social e 
interaccional de los textos y la lengua. Estos conceptos podran 
emplearse y eventualmente adecuarse a la descripci6n de otros tipos 
de texto y de otras interacciones sociales. La tercera raz6n por la que 
hemos elegido la conversaci6n en este capitulo se basa en la historia 
de la ciencia y la practica cientifica: durante los ultimos aDos, 
muchas disciplinas se han ocupado en el andlisis conlJersacional. 
mucho mas que en el de otras formas convencionales de comunica
ci6n. Especialmente en la 'etnometodologia' se ha trabajado a menu
do con el analisis conversacionaL I 

7.1.4 Acabamos de recalcar que las conversaciones no s610 serfm 
analizadas en el nivel de la estructura textual, sino tambien en el de 
la interacci6n social. que es el concepto general de la 'especializaci6n' 
conversaci6n cotidiana. Dado que ya se han tratado las estructuras 
especificamente textuales asi como los aspectos cognitivos del uso de 
la lengua, expondremos en primer lugar las caracteristicas mas im
portantes de la interaccion social en el micronivel, es decir: en el 
nivel del contacto directo 'cara a cara' entre los individuos. 

7.2 Interacdon y contexto social 

7.2.1 La filosofia analitica ha discutido bastante ampliamente el 
concepto de accion. pero apenas se ha ocupado de manera sistemati
ca del concepto de interacci6n. Unicamente las ciencias sociales, y 
sobre todo 1a antropologia y la sociologia, han investigado bastante 
a fonda las caracteristicas generales de la interacci6n sociaJ.2 No 
obstante, en el presente capitulo intentaremos reaLizar por de pronto 
un analisis filosofico abstracto del concepto de interaccion, con 10 
que conectamos con la teorla de la action a la que ya aludimos 
brevemente en el capitulo 3. 

1 Para eI analisis elnomelodologico de la conversacion veanse sobre todo los 
trabajos de SACKS. SCHHiLOfT Y olros en SIJDNOW (comp.) (1972) y TURNER (1974). 
Para una vision general, veanse tambien las antologias de WEINGARTEN, SACKS, 

SCHENKEIN (comp.) (1976). Tambien ApPEl.., HUBERS & MEIJER (1976) ofrecen una 
introduccion. 

2 Acerca de la teoria de la interaccion en las ciencias sociales. vease en primer 
lugar la obra de MEAD (1934). a continuacion los trabajos de GOFl:MAN (p. ej. 1967. 
1971) asi como las aportaciones en DOUGLAS (comp.) (1970) y SlJDNOW (comp.) 
(1972). Vease tambien BRITTAN (1973). 
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7.2.2 Las acciones se basan en el hecho de que las personas realizan 
una modificacion de la situacion de manera consciente y con un 
objetivo, 'haciendo' algo, es decir, ejecutando un movimiento inten
cional del cuerpo (0 evitando una modificacion de la circunstancia, 
es decir, no haciendo nada). El rasgo caracteristico de la interaccion 
es que varias personas, juntas 0 por separado, simultanea 0 consecu
tivamente, ejecutan una 0 varias acciones. De esta manera se produ
ce una secuencia de acciones en la que participan varios agentes. El 
requisito mas importante para ello es que todas las acciones tienen 
que estar reladonadas entre si. Por eso tambicn se puede decir que la 
secuencia debe ser coherente. Ya habiamos analizado tales relaciones 
de coherencia para las secuencias, y precisamente para las que hay 
entre oraciones y entre proposiciones y en especial para las que hay 
entre acciones linguisticas. 

Las acciones estan interrelacionadas cuando existen, por ejemplo, 
relaciones condicionales entre elias: una accion es una condicion 
(posible, probable 0 necesaria) para otra accion, 0 es la consecuencia 
de otra accion. Las acciones tambicn estan interrelacionadas cuando 
una de elIas es un componente de otra accion, 10 cual ocurre sobre 
todo en el caso de acciones parciales 0 auxiliares. Las relaciones 
condicionales entre acciones implican relaciones temporales: cuando, 
en una secuencia, una accion posibilita u origina otra accion, la 
primera tiene que preceder a la segunda 0 tener lugar al mismo 
tiempo (por 10 menos parcialmente). 

7.2.3 Las interacciones conforman un subconjunto del conjunto de 
todas las secuencias de acciones posibles. Una primera restriccion 
caracteristica de este subconjunto es la participacion de varias perso
nas, que pueden tomar parte de maneras muy diversas en las accio
nes e interacciones. Hay que tener en cuenta que siempre se trata de 
personas, es decir, de individuos conscientes que controlan su 'hacer'. 
De esta manera, si llevamos a su cama a alguien que esta durmiendo, 
no se tratara, segun nuestra definicion (provisional), de una interac
cion, puesto que s610 una persona lleva a cabo la accion, es decir, 
toma parte activa en la acci6n. 

Otra posibilidad consiste en que varias personas pueden verse 
afectadas por una acci6n, pero solo hay un agente. mientras que las 
demas personas son objefo de la accion, como por ejemplo cuando Ie 
damos una bofetada a alguien. Para simplificar, en estos casos 
hablaremos de interaccion unilateral. Para mencionar un ejemplo del 
uso de la lengua y la comunicaci6n, diremos que pronunciar una 
conferencia es una forma de interaccion (oral) unilateral. La posibi
lidad eventual de que una persona, 'objeto de una accion" es decir, 
cuyas propiedades se modifican como consecuencia de esta accion, 
'intervenga' con frecuencia en una accion unilateral, es discutible. 
aun cuando tinicamente se tratara de una aceptacion, una omisi6n 
de un impedimento 0 una omisi6n de otTO tipo para que esta acci6n 



241 TEXTO E INTERACCION - LA CONVERSACION 

fracase. Una interacci6n bilateral consiste, por tanto, en una serie 
ordenada de acciones, en la que se ve implicado mas de un agente. 
Tambien en este caso existen varias posibilidades. Las personas 
activas pueden ejecutar una 0 varias de estas acciones conjuntamente 
o por separado, como por ejemplo transportar una mesa juntos 0 

saludarse en la calle. En la teona, esta diferencia resulta menos 
simple de 10 que el ejemplo puede sugerir: al fin y al cabo, al 
transportar una mesa ambos agentes realizan su 'hacer' propio por 
separado. Aqui vuelve a asomar la gran diferencia entre el hacer 
(perceptible, extensional) y el concepto abstracto de actuar (interpre
tativo, intensional). De esta manera podremos hablar de una acci6n 
(0 secuencia de acciones) conjunta cuando ambos agentes realizan 
un hacer simultaneo, que pretende conseguir intencionalmente el 
mismo resultado. En otras palabras: en estos casos se trata de una 
sola accion, aunque se lleve a cabo mediante el 'hacer' coordinado de 
dos agentes. Cada acci6n no solo tiene, pues, su propio 'hacer', sino 
tambien su propia intenci6n y su propio resultado correspondiente. 
Por 10 demas, resulta ciertamente posible llevar a cabo conjuntamen
te una secuencia de acciones, aun cuando cada accion individual 
tenga existencia aut6noma. como por ejemplo en el juego de ajedrez 
o al gobernar un pais. Tambien aqui resalta la necesidad de distin
guir entre el micronivel y el macronivel, es decir, entre acciones 
individuales y la interaccion 0 la secuencia de interacciones como un 
todo. 

Mientras que algunas acciones pueden ser realizadas por una 0 

varias personas (p. ej.: la limpieza de coches), otras son intrinseca
mente inleractivas (p. ej.: casarse, discutir). Hay otras acciones que no son 
intrinsecamente interactivas, pero 10 son normal 0 regularmente 
(p. ej.: jugar al ajedrez 0 gobernar un pais). Algunas acciones no son 
en realidad intrinsecamente interactivas elIas mismas, pero se las 
define como componente de una secuencia interactiva~ por ejemplo, 
conte star 0 defenderse. 

7.2.4 Las relaciones entre las acciones de una secuencia interactiva 
pueden ser de muchos tipos, como acabamos de ver. Si las considera
mos desde el punto de vista del liempo. estas acciones pueden 0 no 
coincidir parcialmente 0 ser consecutivas. Desde el punto de vista 
condicional, las acciones pueden ser en mayor 0 men or medida 
condiciones para, 0 consecuencias de, otras acciones. Las interaccio
nes alternantes son un caso particular de este ultimo tipo de interac
cion: aqui, varias personas son agentes de acciones consecutivas y 
condicionalmente vinculadas. En otras palabras: cada accion de la 
secuencia es condici6n previa para otra 0 consecuencia de otra 
acci6n, ejecutada en cada caso por personas distintas. Los ejemplos 
mas caracteristicos vuelven a ser el ajedrez -sobre el que volveremos 
con mayor detalle- y la conversaci6n. 
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7.2.5 Para poder hablar de una interaccion (eficaz) debe cumplirse 
una serie de requisitos cognitivos y socia/es. Al fin y al cabo no se 
puede Hamar interacci6n en sentido estricto a eualquier serie de 
aetos interrelacionados y ejeeutados por varios agentes. Difieilmente 
se podrti hablar de interacci6n entre mi hijo y el vecino si el primero 
rompe la ventana del segundo con el bal6n de flitbol y si, en 
eonsecuencia, el vecino entabla una conversaci6n eonmigo 0 avisa al 
vidriero. La interacci6n unicamente se produciria Sl el vecino pidiese 
explicaciones a mi hijo por su 'mal' comportamiento. Por tanto, 
debemos suponer que entre las interacciones existen generalmente 
relaciones cognitivas. En acciones conjuntas, por ejemplo, puede 
darse el caso de que todos los interactuantes no solo tengan la 
misma intencion, es decir, hacer algo con vistas al mismo objetivo, 
sino que ademas sepan 0 supongan que cada uno de ellos posee esta 
intencion comun. En el caso de acciones interactivas separadas y 
sucesivas esto puede significar: yo se, supongo 0 deseo ejecutar mi 
acci6n con la intenci6n de modificar el conocimiento, Ja voluntad, 
etc., de otro, como consecuencia de esta acci6n, 0 con la intenci6n 
indirecta de que el otro rea lice una accion que sea consecuencia de la 
que yo he lIevado a cabo. Asi pues, si Ie doy una bofetada u of en do 
a alguien, s610 se podra hablar de interacci6n (unilateral) cuando el 
otro sea consciente de mi accion, cuando mi accion sea intencional y 
vaya dirigida contra el. Por consiguiente, Sl Ie sacamos 1a lengua a 
alguien que duerme, seglin este criterio no habra interaccion, como 
tampoco la habra en la serie de acciones que se produce cuando 
pierdo un bilIete de mil pesetas y otra persona 10 encuentra. 

Como ocurre con las acciones en general, podemos observar los 
requisitos cognitivos de la acci6n interactiva desde la perspectiva del 
agente y desde la del 'otro' afectado por la acci6n. Por ejemplo, 
puedo ofender a alguien 0 causarle molestias sin querer, mientras 
que el afectado piensa que 10 he hecho adrede. En este caso no habra 
interacci6n para mi, pero si para el otro. Por el contra rio, puedo 
ayudar a alguien 0 hacerle un cumplido sin que el otro sea conscien
te de ello 0 sin que interprete mis intenciones del mismo modo que yo. 

Por 10 demas, en este tipo de interacciones no necesita haber una 
persona que desempeiie el papel de 'objeto' 0 'paciente': el otro 
tambien puede verse afectado interactivamente de olra manera en 
una acci6n; puede, por ejemplo, salir favorecido. Puedo repararle el 
coche a otro 0 sacar dinero del banco para el, con 10 que Ie estoy 
ayudando interactivamente. 

Ya hemos mencionado brevemente que las secuencias interactivas 
deben cumplir determinadas condiciones de cohe ren cia. No cualquier 
serie de acciones de personas diferentes constituye 'una' interacci6n, 
ni siquiera cuando se cumplen las condiciones antes descritas. Por 
ello debemos encontrar una manera de aislar unidades con sentido 
de una serie, en principio, infinita de actividades de las personas; es 
decir: de poder segmentar esta serie a fin de identificar determina-
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das interacciones y saber d6nde comienza una interacci6n y d6nde 
acaba otra. La unidad minima de una interacci6n unilateral es, por 
definici6n, la acci6n de una persona que se refiere a otra persona. 
Por 10 tanto, la unidad minima de interacci6n bilateral es un par 
ordenado de acciones de dos personas, de manera que cada acci6n se 
refiere respectivamente a la otra persona. Llamaremos conexos a 
estos pares cuando entre las acciones sucesivas exista ademas 1a 
relaci6n condicional ya mencionada. Asi pues, una forma de interac
ci6n en la que una persona propina un golpe a otra sera conexa SI la 
otra persona devuelve el golpe 0 comienza a insultar a la prirnera, y 
no 10 sera si al golpe Ie sigue la torna de una fotografla. Sin 
embargo, hay que sefialar que puede darse el caso de que un obser
vador 0 uno de los interactuantes inferprefe el par como conexo, aun 
cuando dos acciones consecutivas de dos personas evidente 0 inten
cionalmente nada tengan que ver entre sf. En otras palabras: los 
interactuantes haran todo 10 posible por interpretar como conexa 
cada acci6n del otro. Esto ademas resulta facil debido al caracter 
intencional de las acciones: una acci6n no desencadena la siguiente a 
la manera de los sucesos. Una acci6n, 0 mejor dicho~ la interpreta
ci6n de una acci6n, es meramente un mOfivo para otra acci6n, es 
decir: una parte en el proceso de saber-desear-decidir que lleva a otra 
acci6n. Puesto que este proceso puede ser muy complejo y que las 
personas pueden tener ostensiblemente motivos muy antojadizos 
para realizar acciones, en principio se partini siempre de la suposi
cion tactica de que las acciones del otro son conexas dentro de una 
secuencia interactiva, es decir: constituyen una reacci6n intencional 
a las propias acciones. 

Una condici6n cognitiva todavia mas complicada de la interaccion 
eficaz es que la secuencia tenga senfido como taL Aunque pueda 
ejecutarse sin mas una serie de acciones interrelacionadas por pares, 
esto no implica que toda la serie tenga que ser interpretada como 
'una' unidad de interacci6n. En otras palabras: igual que entre las 
proposiciones de un texto, entre las acciones de toda la serie debe 
existir una coherencia. Uno de los criterios de coherencia mas noto
rios para, por ejemplo', las secuencias interactivas, es Ja permanencia 
de uno 0 varios interactuantes. Si Ie doy una bofetada a Pedro, y 
despues este Ie compra un helado a su hijo, quien a su vez da de 
comer a los patos, habra relaciones entre los interactuantes de la 
secuencia, pero no como partidpantes en una interacci6n coherente, 
ni siquiera si las acciones se condicionasen entre 81 de dos en dos. 
Otra condid6n consiste en que las acciones deben provenir en derta 
manera del mismo marco de accion. EI hecho de que Ie preste un 
libro a una persona y que luego pelemos patatas juntos, no formara, 
por regIa general, una unidad de interacci6n coherente. Aunque.de~e 
de existir un buen niirnero de ejemplos que no cumplen este cnteno 
de manera suficientemente explicita para poder proceder a la identi
ficad6n, necesitamos de un medio para poder distinguir las diferen-
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tes formas de interaccion, reconocer la misma forma de interaccion 
y sacar la conclusion de que una serie de acciones realizadas por 
personas puede considerarse una (mica interaccion. Una importante 
condicion general de este procedimiento consiste en que cada accion 
de una secuencia este concebida como requisito previo, componente 
o consecuencia de otra accion. Por eso, prestar un libro no suele 
ser una condicion indispensable para que juntos podamos pelar 
patatas. 

Por ultimo, tambien deberemos poder encontrar esta coherencia 
en un hipotetico macronivel de la descripcion interactiva. En otras 
palabras: la secuencia interactiva tambien sera coherente cuando, 
desde una perspectiva determinada y/o en determinado nive! de la 
descripci6n se pueda hablar de una macroacci6n 0 macrointeracci6n. 
Por ejemplo, al construir una casa se pueden hacer muchas cosas en 
comun, y esta secuencia interactiva es coherente y tiene sentido 
debido a que, visto globalmente. a traves de esas cosas se construye 
una casa junto con alguien, es decir: se realiza una acci6n global en 
comun. Lo mismo es valido para interacciones globales como salir 
juntos 0 hacer un viaje en compania, pero tambien para un grupo de 
ministros que gobierna un pais. Las macrointeracciones naturalmen
te pueden formar a su vez secuencias coherentes y conexas que en un 
nivel superior pueden volver a integrarse en una macrointeracci6n 
aun mas global. 

Finalmente hay que seiialar que la interpretacion de una serie de 
acciones como una unidad de interaccion viene determinada por 
ciertas limitaciones espacio-temporales. en parte inherentes a las ac
ciones condicionalmente vinculadas. N ormalmente no se podra ha
blar de una sola interacci6n si hoy saludo a una persona que me 
devuelve el saludo en otra ocasion solo al cabo de un ano; sin 
embargo, se podria tratar de una interaccion en el caso de acciones 
de extensa relevancia e importancia, p. ej., en la escritura de un libro. 

7.2.6 Las propiedades y condiciones cognitivas generales de la inte
raccion (con sentido) tambien tienen una importancia social en la 
medida en que existe un conocimiento general y convencional sobre 
estas propiedades. Ademas, precisamente la conexidad y la coheren
cia pueden ser normativas 0 dependientes de reglas. Asi pues, tambien 
es un requisito social el hecho de que nuestra interacci6n con otros 
cumpla con las exigencias elementales de la coherencia lineal y 
global. Los participantes de las interacciones poseen asi una serie de 
derechos y deberes mutuos que resultan de las correspondientes 
acciones de la interacci6n 0 que las determinan. Por ejemplo, con 
frecuencia se dara el caso de que ienga que devolver el saluda si otra 
persona me saluda; 0 bien, si Ie pregunto a una persona que camino 
debo tomar, por 10 general tendre que aguardar su respuesta (a la 
que de alguna manera he obligado al otro mediante mi pedido). 
Estas propiedades especificas de las relaciones entre los interactuan-
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tes son ejempfos de las condiciones sociales de una interaccion 
(social) eficaz/con sentido. 

Para poder comprender las relaciones que existen entre el texto 0 

la conversacion y las estructuras sociales, introduciremos el concepto 
de contexto social. de la misma manera que 10 hicimos con el de 
'contexto pragmatico' en el capitulo 3. EI contexto pragmatico es 
una construccion abstracta en la que se ubican aquellos factores 
sociales y cognitivos que son decisivos para que un enunciado sea 
adecuado como acto de habla. EI contexto social tam bien 10 consi
deraremos una abstraccion relativa a 1a situaci6n social. Dicho a 
grandes rasgos, el contexto es un conjunto (ordenado) de factores 
determinantes para, 0 determinados por, las propiedades del texto 0, 

en general, par la conversacion 0 el suceso comunicativo. Si la estruc
tura superficial, el estilo, 1a estructura semantica, la superestructura 
y la estructura pragmatica de una conversaci6n pueden variar en 
funci6n de determinadas estructuras sociales, categorias y relaciones, 
estas ultimas pertenecen a1 contexto social del texto 0 de la interac
ci6n comunicativa. En pocas palabras: aqu} se trata de nombrar una 
serie de propiedades mas generales del contexto social, propiedades 
de demostrada relevancia para la caracterizacion de la interaccion 
comunicativa. En el presente capitulo nos limitamos a los aspectos 
del contexto social que resultan determinantes para el micronivel 
social, en especial para fa interacci6n, y dejamos de lado otras 
propiedades del contexto social, como la estratificaci6n socioecono
mica, la estructura social global, la estructura y funci6n de las 
instituciones, etc. 

EI microcontexto social se define por una serie de caracterfsticas 
de los individuos y por las relaciones entre eilos, es decir, entre los 
participantes en el contexto social. Hay que tener en cuenta que se 
trata de caracteristicas sociales, no de caracteristicas cualesquiera: 
tener el pelo rojo no es, en general. ninguna caracteristica social. EI 
criterio para la caracteristica consiste en que esta influya sistemdtica
mente en las acciones e interacciones del individuo en relacion a 
otros individuos. EI mismo criterio 10 podemos aplicar a la caracte
rizaci6n de las relaciones sociales entre individuos: si me enamoro de 
alguien s6lo se podra hablar de relaci6n social cuando el enamora
miento influya sistematica mente en mi· comportamiento con respecto 
a otro individuo. EI ser padre 0 madre, medico 0 funcionario supone 
autenticas caracteristicas sociales de los participantes, puesto que 
establecen sistematicamente 10 que los individuos con estas propieda
des hacen en situaciones sociales. De esto se desprende que tambien 
aqui tiene lugar la categorizaci6n repetidamente citada: dentro del 
contexto social, las relaciones entre los participantes se definen en 
terminos de la categoria que estas 'desempenan' en un momento 
determinado, igual que las posibilidades de combinacion de las 
palabras en una oraci6n son determinadas por las categorias grama
ticales sintacticas asignadas a estas palabras. Esta categorizacion no 
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es solo un producto del trabajo sociologico~ sino tambien un medio 
de los propios participantes para poder interpretar y controlar suce
sos sociales.3 

Tambien las relaciones mismas pueden ser generales 0 categoria
les: pagar algo en una caja, detenerse ante un policia 0 alquilar una 
habitacion a alguien son formas de interaccion de tipo mas general, 
en el sentido de que pueden adoptar un curso caracteristico 0 tipico 
o incluso estereotipico: podran repetirse de 1a misma manera para 
diferentes participantes, y en tales interacciones habra condiciones y 
consecuencias similares. Tirarle a alguien un libro a la cabeza es, sin 
duda alguna, una forma de interaccion que no posee las caracteristi
cas 'estandarizadas' mencionadas: no se repite regularmente en deter
minadas situaciones, ni existen condiciones 0 consecuencias fijas 
asociadas a este hecho. Por eso, 10 relevante para la descripcion del 
microcontexto social es la categoria cuya realizaci6n son en cada 
caso tales interacciones, por ejemplo, la categoria de 'agresion', 0 la 
categoria aun mas global de 'conflicto', 

Las relaciones generales 0 categoriales entre participantes interpre
tadas como categorias se establecen sobre la base de diferentes tipos 
de convenciones tales como reglas, costumbres~ normas, leyes, pres
cripciones, codigos, etc. 4 Una convencion determina cuales relaciones 
posibles 0 necesarias existen entre los participantes en una situaci6n 
concreta y cuaJ es la naturaleza de estas relaciones en el curso de la 
interaccion. Si bien las convenciones tienen una base cognitiva -en 
virtud del hecho de que los participantes sociales deben conocerlas-. 
tienen tambien un caracter social, puesto que distinguen a un grupo 
o una comunidad y sus conocimientos, respectivamente, y porque 
establecen las interacciones sociales en este grupo 0 comunidad. Esto 
significa que la mayoria de participantes de la comunidad efectiva
mente tiene que conocer esas convenciones y saber aplicarlas, ademas 
de saber cada uno de elios que el otro tambien sabe hacerlo, de 
manera que en la mayor parte de las situaciones se puedan esperar 
las acciones posibles 0 necesarias que hani el otro, 10 cual, segun 
vimos anteriormente, es una condicion importante para una interac
cion con sentido y eficaz. Las convenciones pueden ser de indole 
muy diversa: pueden ser validas para un tiempo breve y un reducido 
numero de parlicipantes (por ejemplo, un acuerdo de encontrarse una 
vez por semana durante algunos meses). 0 generales y mas 0 menos 
permanentes para toda la comunidad (como las reglas lingtiisticas y 
de comunicacion). Las convenciones pueden, 0 no, ser explicitas 
para la comunidad: ciertas costumbres jamas se formulan como 

J Uno de los aspectos caracteristicos del analisis etnometodologico de las estructu
fas sociaJes consiste en partir del hecho de que los propios participantes interpretan la 
realldad y conMruyen calegorias a partir de las que puede entenderse su comporta
lmcnto. Vease, ademas de las antologlas ya mencionadas, la obra de C ICOUR EL (1973). 

~ Acerca del concepto de 'convention', vease LEWIS (1968), 
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tales, y mucho menos se fijan (por escrito), mientras que otras 
convenciones requieren precisamente esta formulacion y fijaci6n, 
como las leyes y ordenanzas. Al fin y al cabo. las convenciones 
ob/igan en mayor 0 menor grado: puede no hacer falta que devolva
mos un saluda convencional 0 asistamos a una asamblea, pero 
estamos verdaderamente sujetos a leyes y otras convenciones que 
suponen obligaciones (juridicas). 

La ejecucion de acciones e interacciones que no coincidan con las 
prescripciones derivables de convenciones 0 explicitamente prohibi
das por estas convenciones, llevara a la aplicacion de sanciones. 
Segun el tipo de convencion, estas sanciones seran muy severas 0 
s610 se aplicaran de manera casual y debil. Asi pues, una sancion 
constituye una categoria de interaccion que es la consecuencia posi
ble 0 necesaria de una accion 'no convencional' (es decir: ilegal, 
anomala, irregular, etc.) de los individuos. y posee la funcion especi
fica de hacer que el individuo vuelva a actua r en concordancia con 
las convenciones en ocasiones posteriores. En otras palabras: las 
sanciones son instrumentos de la comunidad destinados a preservar 
estructuras sociales. 

Dado que en un capitulo anterior ya discutimos que las relaciones 
especificas entre un acto de habla y eI contexto pragmatico definen 
el concepto de adecuacion. podemos introducir ahora el concepto de 
adecuacion 0 acep(abilidad (social) para las relaciones entre una 
accion 0 interaccion social y el microcontexto sociaL Una accion 0 

interaccion es socialmente aceptable cuando es consistente con las 
convenciones (reglas, normas, leyes, etc.) validas para este tipo de 
acciones/interacciones, 0 cuando cumple con las condiciones de acep
labilidad relevantes para aquellas. Estas condiciones resultan de fa 
estructura categorial del contexto sociaL Asi, por ejempio, es acepta
ble que un participante de la categoria 'cobrador de tranvia' ejecute 
la acci6n de pedirme mi billete, mientras que no 10 seria de parte de 
un participante que no tuviera esa categoria, 0 que tuviera otTa (p. 
ej .• Ia de 'compaiiero de viaje'). 

Ahora disponemos de los tres componel1tes principaies de una 
teoria del microcontexto social: categorias de participantes, catego
rias de relaciones entre estos participantes (interacciones) y conven
ciones que regulan estas categorias de participantes y sus interaccio
nes. Entre estas diferentes categorias podemos seguir estableciendo 
diferencias. Tradicionalmente se habla de roles, funciones y posicio
nes, si se trata de categorias de participantes. Ademas existen catego
rias que hay que volver a fijar 0 definir para cada situacion y que 
requieren cierta 'negociaci6n" p. ej.: el 'portavoz' de un grupo 0 el 
'presidente' de una asamblea. Otras categorias tienen un caracter 
mas bien permanente, y son validas durante bastante tiempo y en 
multiples contextos, como 'policia', 'medico' 0 'madre'. A partir de 
estos ejemplos podemos ver que una categoria es realmente determi
nante para acciones ([picas posibles, para los derechos y deberes de 
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un participante en contextos especificos. Las categorias pueden ser 
mas 0 menos estrictas, 10 cual depende de las convenciones corres~ 
pondientes: esta relativamente eStablecido 10 que un juez puede 
hacer segun las convenciones, mientras que en categorias como 
'madre' 0 'amigo' la cuestion es mucho men os rigida. 

Los participantes no solo categorizan a otros participantes 0 a si 
mismos, ni s610 sus acciones e interacciones, sino tambien los con
lextos sociales como un todo. Para aprender y comprender con 
sentido, aceptable y eficazmente la complejidad de los acontecimien
tos sociales e intervenir en eUos es necesario un ordenamienlo, una 
organizaci6n del contexto 0 de series de contextos. Este ordenamien
to tiene lugar en 10 que hemos dado en Hamar marcos sociales. S Un 
marco social se define por una serie de interacciones, sus categorias 
correspondientes y las convenciones que establecen las interacciones 
y su decurso. Para cada marco est{m definidas las acciones e interac
ciones obligatorias, las opcionales. las propiedades tipicas 0 invaria
bles que los participantes (categorizados) poseen 0 que se les pueden 
atribuir, etc. Concretando diremos' que si un participante sabe a que 
marco pertenece el contexto, tambien sabra 10 que puede 0 debe 
hacer en ese contexto y 10 que puede esperar de los demas participan
tes. Por eso, los marcos no son situaciones ad hoc, sino que tienen 
un caracter mas general: son contextos 0 secuencias de contextos 
sistematicos e invariables de determinada comunidad 0 cultura que 
siempre se repiten. EI ya mencionado 'control de billetes' es un 
marco en el que esta establecido que categorias de participantes 
(revisor, viajero) son de interes y cuales acciones pueden 0 deben 
esperarse segun las convenciones de este marco: como viajero estoy 
obligado a presentar mi billete si el revisor me 10 pide. 

Hay marcos que pueden ser parte de otros marcos mayores, como 
el control de billetes es parte integrante del 'supermarco' del 'servicio 
de trenes de cercanias', 0 la 'denuncia' y la 'defensa' son parte 
integrante (Ie un proceso. Los (super-)marcos pueden clasificarse 
jerarquicamente segun las convenciones y la estrictez de las catego
rias de participantes. Existen marcos publicos y privados (p. ej., 
castigar a un delincuente versus castigar a un niiio en familia) asi 
como marcos inJormaJes y JormaJes 0 inslitucionales. Una breve 
charla con el conductor del autobus es un marco informal como 
parte de un marco institucional publico, a saber, la participacion en 
el transporte publico; pedir la mano de alguien tiene un caracter mas 
o menDs formal como parte de un marco privado; eI hecho de que 
les explique algunos problemas de este libro a mis alumnos es un 
marco institucional publico (formacion, universidad); platicar con 
ellos sobre las ultimas e1ecciones provinciales durante un semina rio 
es un marco informal publico; el cotilleo con uno de los estudiantes 

5 Acerca del analisis de los 'social frames' vease GOFFMAN (1975), SI bien les da un 
tratamiento un tanto diferente del que se ha usado aqui. 
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tomando una cerveza despues del seminario es un marco informal 
privado. En seguida veremos de que manera estan establecidas la 
comunicacion en general y la conversacion en particular precisamen
te por estos marcos. 

7.2.7 En los parrafos anteriores se ha discutido una serie de impor
tantes caracteristicas de la interaccion social. Sin embargo, los dife
rentes conceptos solo se han descrito de manera breve y sin una 
deducci6n formal, y gran numero de detalles y de otras particulari
dades de 1a estructura social han quedado desatendidos. En cada 
caso hemos tratado la estructura conceptual mas general del concep
to de interaccion en conexi6n con el concepto de acci6n; luego 
hemos especificado como las personas proyectan, manejan e interpre
ten cognitivamente sus interacciones. Finalmente hemos explicado 
que la interaccion hay que considerarla referida al contexte social, el 
cual se compone de categorias de participantes, relaciones y distintos 
tipos de categorias convencionales que permiten establecer en que 
medida se puede considerar aceptable una acci6n 0 una interaccion. 
Del mismo modo que son cognitivamente importantes para la orga
nizacion de los conocimientos, tam bien en el nivel sociol6gico del 
analisis podemos hablar de estructuras globales de interacci6n de 
naturaleza mas 0 menos estereotipada (marcos), que determinan 
tanto la participacion correcta, eficaz y con sentido en la realidad 
social como su interpretacion. 

7.3 Lengua. comunicaci6n e interacci6n 

7.3.1 Tal como eJ concepto habitual de interacci6n oral permite 
suponer, es necesario definir la comunicacion lingiHstica en terminos 
del concepto de interaccion. Esta exigencia parece ser bastante trivial; 
sin embargo, la mayoria de los lingiiistas, tanto los clasicos como los 
modernos, deseuida este punto de partida en la formacion de la 
teoria. 6 Desde siempre se ha concedido mayor interes ala estruetura 
de los enunciados IingUisticos (palabras, oraciones 0 incluso textos), 
eventualmente se ha prestado eierta atencion a la base cognitiva de 
la competence y la performance y por ultimo, y solo desde haee 
algunos ailos, a los aspectos pragmatieos del uso de la lengua. No 
obstante, incluso en la pragmatica se trata de explicar los enunciados 
en terminos de los aetos de habla por ellos realizados, y no ante todo 
a traves de una descripci6n sistematica de las relaciones interactivas 
que las secuencias de actos de habla pueden formar. Sobre todo se 
dejan de lade los parametros sociales. que en este caso desempefian 
un papel en la ejeeucion aceptable de los actos de habla y las 

6 Hay, desde luego, excepciones- importantes: linguistas que precisamente acentiian 
el canicter funcional de la lengua. como por ejemplo HALLIDAY (1967). 
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interacciones linguisticas. Sin embargo, en verdad es imposible com
prender bien los actos de habla aislados y las series de actos de habla 
de un orador 0 de varios oradores que se alternan, si no se analizan 
las condiciones, propiedades y consecuencias interactivas (cognitivas 
y sociales) especificas. La gran mayo ria de los enunciados se mani
fiesta en secuencias de actos de habla, 0 como minimo en pares de 
interaccion oral bilateral, tales como pregunta y respuesta, asevera
cion y comentario, pedido y reaccion, saluda y devolucion del salu
do, etc. IncIuso en aqueUas situaeiones en las que se manifiesta un 
acto de habla de un hablante, hay que analizarlo en relaci6n a las 
otras acciones de la situacion social. A partir de estas observaciones 
preliminares puede verse que una teoria lingUistica rigurosa debe 
contener como componente basico esencial una teoria de la interac
cion lingUistica. Lo mismo es valido, mutatis mutandis, para una 
teoria del texto. 

7.3.2 Si, tal y como se admite aqui, el concepto de interaccion 
IingUistica puede ser derivado de una teo ria general de la interaccion 
eognitivo-social, las afirmaeiones sobre la interaccion tambien seran 
validas para la comunicacion lingiiistica/textuai. Tambit!n aqui vuel
ven a presentarse comunicaciones orales unilaterales y biiateraleJ', p. 
ej.: al notificar, dar una orden, etc., por un lado -sobre todo en la 
comunicacion escrita y formal-, y al sostener una conversaeion, 
participar en una discusion 0 mantener una polemica, por el otro. 
Sin embargo, incluso en la comunieacion unilateral de un hablan .. 
te/eseribiente debe poder suponerse que ahora (0 mas tarde) existe 
un oyente/leetor actual 0 posible que elaborara conscientemente 10 
que se dice/escribe, de manera que quedara informado de algo, 
invitado a hacer algo, culpado de algo, etc., a consecuencia de la 
comunicacion; en resumen: experimentani una modificacion cogniti
va y eventualmente una social. Segun esta acepcion de la definicion 
de interaccion (unilateral), el hablar solo 0 la experiencia de dirigir 
Jas palabras a alguien que no puede 0 no quiere escuchar, no son 
una forma de interaccion lingiiistica (sino una mera enunciaci6n 
lingiiistica en el sentido estricto del termino, eventualmente con 
cierta funcion psicologica, por ejemplo, una funcion expresiva). 

En la interaccion lingUistica bilateral sucesiva existen, por defini
cion, varios hablantes, cuyos enunciados/actos de habla van alter
nando. Esta compleja secuencia de acciones solo es aceptable como 
interaccion si se cumplen las demas condiciones cognitivas habitua
les: cada hablante debe tener conciencia de la presencia de los demas 
(y naturalmente tambien de sus enunciados), y los hablantes deben 
'orientar' mutua e intencionadamente sus actos de habla de manera 
que cada una de las partes tenga la intencion de 'modificar' mental
mente y acaso tambien socialmente a la olra mediante los respectivos 
aetos de habla. En otras palabras: un oyente debe partir del supuesto 
de que un hablante tiene tales intenciones y propositos con respecto 
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a el (y que no habla 'casual' 0 "involuntariamente'), mientras que el 
hablante, por su parte, puede suponer que el siguiente acto de habla 
del oyente (dirigido al hablante) tamblen debcra intcrpretarse en 
funcian de la modificacian mental provocada por el acto de habla 
anterior, es decir: como reaccian a 10 expresado por el hablante. 

7.3.3 De igual importancia para la ejecucian acep.table de las inte
racciones orales son las condiciones sociales. Los participantes/ha
blantes no solo Bevan a cabo o' experimentan una modificacion 
mental mutua, sino que simultaneamente se produce una modifica
cian en el conlexlo social, como se defini6 anteriormente. Esto 
significa que hay un estado inicial determinado del contexto social y 
que este se convierte en otro estado como consecuencia de la interac
cian comunicativa. Esta modificaci6n de las circunstancias puede 
referirse (i) a propiedades sociales de los participantes, es decir, a las 
categorias; (ii) a las relaciones sociales entre los participantes. De 
esta manera, una persona puede adquirir, mediante un acto de habla 
concreto, la propiedad social de determinada funcian (puede llegar a 
ser juez a raiz de un nombramiento, etc.), 0 bien pueden entablarse 
o modificarse rclaciones entre el hablante y el oyente referidas, por 
ejemplo, a obligaciones mutuas (promesas, contratos, etc.). 

Las modificaciones del contexto social efectuadas por la interac
cian oral dependen del estado inicial de la interaccion -es decir, de 
las propiedades y relaciones de los participantes al principio del 
proceso comunicativo y durante el mismo, respectivamente-. asi 
como de las convenciones de interaccian, como las reglas y normas: 
determinadas interacciones, como por ejemplo el dictar una senten
cia, solo son aceptables si el hablante realmente posee la funcion de 
juez. Pero estas condiciones tambien rigen en contextos de interac
ciones privadas. La mayoria de las veces, una promesa -que produ
ce una situacian en la que el hablante tiene ciertas obligaciones para 
con el oyente- unicamente tiene sentido si el hablante se encuentra 
en un estado en que es consciente de los deseos del oyente en 
relacion a las acciones futuras del hablante. Lo mismo vale para las 
condiciones que se refieren a las relaciones sociales entre el hablante 
y el oyente. Dar ordenes, por ejemplo. ya sea en un contexto concre
to, ya mas en general. es el caso tipico de una situaci6n en la que el 
hablante tiene cierta autoridad sobre el oyente, 10 cual puede impli
car sanciones en caso de desobediencia. De la misma manera. el 
aceptar un consejo va ligado a la circunstancia de que el oyente 
reconoce en principio que el hablante tiene cierta experienci'a en la 
materia en cuestion. 

Lo que es valido para la aceptabilidad social de los actos de habla 
individuales (vease tambien capitulo 3), rige tambien para las secuen
cias de actos de habla que constituyen la interacci6n oral. En este 
caso hay siempre un nuevo contexto inicial: la situacion generada 
por los actos de habla precedentes. Repetimos que el contexto social 



LA CIENCIA DEL TEXTO 252 

no viene dado de por 51, sino que, en primer lugar, los participantes 
10 inlerprelan como tal y. en segundo lugar, van conslruyendolo por 
las acciones e interacciones. Para citar una forma elemental de 
interacci6n oral, diremos que una aseveraci6n, por ejemplo. es una 
respuesta !uncionalmenle aceptada en un contexto construjdo por el 
hablante a traves de que este manifiesta no saber una cosa y espera 
que el oyente Ie conteste. Con ello al oyente se Ie impone la obliga
cion (debi}) de dar esa informacion, si es que dispone de ella. Si no 
se cum pie esta condici6n, una respuesta-aseveraci6n no aceptada 
puede sancionarse con reacciones como «jA Ii nadie Ie ha pregunrado!)). 

La interacci6n comunicativa sc produce en parte en tipos esta
blecidos de marcos socialeJ. y en algunos casos estos marcos se defi
nen exclusivamente sobre la base de los correspondientes contactos 
orales entre los participantes. A continuacion citaremos primero 
una serie de marcos como ejemplos de una localizaci6n contextual 
con los correspondientes participlJllIes habituales en estos contextos. 
(Tengase en cuenta que partimos aqui de situaciones todavia muy 
extendidas, y no de situaciones deseables, en las que, por ejemplo, la 
distribucion de los roles y el status de poder fueran mas justos): 

(1 ) 1, dentro de Ja caJa. en co.w padres, hijos, amigo(a), marido. mujer 
2. Juera de Ja casa, de Ja vivienda - vecino(a). amigo(a) 
3. escuela - alumnos, maestro(a), amigo(a), colega, director, inspector. por

tera, secretaria( 0), etc. 
4. univenidad - estudiante, docenle, asistente, colega, colaborador(a), secre

taria(o), etc. 
5. oJicina - director, jefe. mecanografa, estenotipista, secretaria(o), colega, 

personal de cantina, etc. 
6. Jdbrica - obrero, capataz, jefe de seccion, gerente, director, jefe de perso

nal, personal administrativo, etc. 
7. caJ/e - peatones, ciclistas, automovilistas. transeuntes, barrenderas. vende

dores ambulantes, policias, carteristas, etc. 
8. medios de Iran!>por/e publico - chafer, conductor, revisor, cobrador, viaje. 

ro, inspector, etc. 
9. edificios publicOJ (vease 5): 

a. QUior/dades munic;pales - empleado, funcionario, jefe, etc. 
b. minis/erios - ministro, secretario de Estado. funcionario, etc. 

10. higiene publica y sus insli/uciones: 
a. hospital. C/fnica - paciente, enfermera(o), medico, etc. 
b. residencia de ancianos - personas de edad, asistentes, etc. 
c. hogar para ninos - niilo, enfermera, asistente social, medico, etc. 
d. sanatorio - paciente, enfermo, enfermera(o), medico, etc. 
e. centro de orientacion (p. ej., higiene del bebe) - padres, hijos, pacientes, 

enfermera( 0), especialista, medico, etc. 
f. consuJto medico paciente, medico, ayudante, etc. 

I L juzgado - inculpado, juez, fiscal, abogado defensor, etc. 
12. carcel - preso, funcionario, etc. 
13. lienda. Jupermercado - cliente, vendedor(a). cajera(a), etc. 
14. banco - cliente, empleado del banco, etc. 
15. bar. res/auron/e. club - cliente. huesped, (primer) camararera(a), encarga

da de guardarropla. etc. 
16. museo. exposicion - empleado del museo, visitante, guia, etc. 
17. hotel huesped. portero, camarera, etc. 
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18. radio. television - presentador(a), actor, actriz. moderador, redactor(a), 
periodista, etc. 

Esta relaci6n no esta completa ni es sistemati«;:a. Su {mica finalidad 
consiste en presentar diferentes 'lugares' de la interacci6n oral y las 
categorias de los participantes entre los que se produce la interacci6n 
en los correpondientes contextos. A continuaci6n ofreceremos algu
nos ejemplos de marcos de interacci6n estereotipicos dentro de estas 
localizaciones/contextos (asignados a los distintos contextos segun 
(1) ): 

(2) 1. levantarse, despertarse (1, 10, 12, 17) 
2. saludo, charla (2-17) 
3. hora de c1ase (3) 
4. semina rio (4) 
5. trabajo de clase, examen final (3) 
6. examen, Iicenciatura, doclorado (4) 
7. solicitar; sec despedido (3, 4, 5, 6, etc.) 
8. pausa para almorzar, hora de comer (5, 6, 9, 10, etc.) 
9. preguntar el camino, indicar el camino (7) 

10. comprar el billete: coger el tranvia. el autobUs. el tren (8) 
I L muita, recibir una citaci6n, repartir (7) 
12. investigar. consultar (10) 
13. presentar una mocion, emitir un comunicado (9) 
14. dejarse aconsejar (10) 
15. acusar, defender,juzgar (11) 
16. comprar/vender (13) 
17. retirar fondos, transferir, tomar un crMito (14) 
18. pedir comida, bebida, servir (15) 
19. comprar entradas, adquirir un catalogo (16) 
20. presentar. anunciar (18) 

Estos marcos, que aqui s610 se han enumerado de manera incomple
ta y arbitraria, pueden definirse a traves de la(s) serie(s) de acciones 
e interacciones, asi como a traves de las intenciones, los prop6sitos y 
las limitaciones especificas de cada contexto social (posturas, partici
pantes, etc.). Aqui. los participantes no 5610 cuentan como indivi
duos, sino tambien como categoria: los profesores, alumnos, pacien
tes, medicos, clientes 0 funcionarios, segun las convenciones (normas, 
leyes, reglas, usos) unicamente pueden permitirse cierta serie de 
acciones que determinan la interacci6n. Ademas, los ejemplos de la 
relaci6n (1) demuestran con bastante c1aridad que las (categorias de) 
participantes pueden c1asificarse bastante facilmente por metacatego
rtas mas globales segun los distintos contextos. Estas metacategorias 
caracterizan, a su vez. propiedades 0 (macro-)intenciones posibles 
tipicas. En la mayoria de las situaciones sociales aparecen: 

(3) 1. personas de fa mij'ma calegorla hermanos, hermanas, amigos, coiegas, 
presos, compaiieros de viaje, de enfermedad, etc. 

2. superiores - padres, jefes, docentes, profesores. jueces. autoridades ejecuti
vas, empleados, etc. 

3. inferiores - nin~s, subalternos. asistentes, inculpados. detenidos, pacientes, 
internados en residencias, aiumnos, etc. 
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4. 'dadores' - profesores, camareros. vendedoras, etc, 
5. 'reaptores'· clientes. pacientes. solicitantes. etc. 

En primer lugar, estas categorias permiten deducir una clara estruc
tura jerdrquica, no solo en el macronivel social, sino tam bien en las 
actitudes y los contextos sociales y, por ello, en los marcos de 
interaccion: hay participantes de rango 'igual', 'superior' e 'inferior' 
en la jerarquia, 10 cual define las relaciones de autoridad, poder, 
asesoramiento, etc. Al mismo tiempo cristaliza la categoria de inte
raccion fundamental del 'dar/tomar' en una serie de categorias de 
participantes: algunos participantes necesitan algo (comida, servicios, 
informaciones, papeles, etc.), mientras que otros se 10 proporcionan, 
habiendo sido en general institucionalmente empleados (nombrados, 
destinados) a tal efecto. Tambien existen otras clasificaciones y 
abstracciones posibles. Las categorias mencionadas son, sin embar
go, fundamentales a la vez que ilustrativas. Naturalmente se trata de 
una descripcion (no formalizada) de la estructura social, tal como es 
en realidad, y no de una estructura social posible 0 deseada, en la 
que podria desearse p. ej. la ausencia de ciertas estructuras 
jcnirquicas. 

7.3.4 A la luz de los ejemplos de 'lugares' sociales caracteristicos y 
los marcos posibles que pueden tener lugar dentro de estos ')ugares', 
estamos ahora en condiciones de volver a dirigir nuestra atencion a 
la interaccion oral. 

Ya hemos visto que algunos de los marcos tjpicos son de hecho 
total 0 parcialmente orales: una charla, una hora de clase, un semi
nario, preguntar el camino. hacer una solicitud, acusar, defender, 
juzgar, presentar, etc. Ahora podemos describir estas interacciones 
comunicativas de manera mas adecuada, ya que podemos considerar
las componentes estructurales de los contextos e interacciones socia
les antes bosquejados: l,que categorias de participantes pueden/ deben 
decir algo, en que instituciones, y que relaciones (p. ej.: las jerarqui· 
cas) son determinantes para los actos de habla y enunciados posibles 
(p. ej.: su estilo)? Asi sabemos que en la interaccion oral entre 
medico y paciente, convencional y tradicionalmente es el medico 
quicn haee las preguntas, da consejos y prescribe medicamentos, 
mientras que el paciente debe eontestar a las preguntas y decir que Ie 
ocurre. Por regia general, las opiniones del paciente/profano son 
tabu: el no debe sacar conclusiones (triviales 0 cotidianas) de sus 
sintomas; el diagnostico esta reservado al medico. Las desviaciones 
de esta norma (autoritaria) normalmente se sancionan con un suave 
'vaya, vayo', 'es posible', hasta llegar ala reprimenda 'jMejor sera que 
10 deje en mis manos!" etc. 

A continuacion volvemos a dar primero una serie de ejemplos de 
distintas formas de interaccion 0 marcos linguisticos, para que poda
mos realizar una descripcion sistematica de tales interacciones lingUis
ticas sobre la base de un ejemplo (la conversaeion): 
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(4) l. la conversaci6n (cotidiana) 
2. la conversaci6n (formal. semi-formal) 
3. la consulta, el interrogatorio 
4. el examen 
5. la entrevista 
6. la hora de clase, el seminario, la sesi6n de trabajo 
7. la asamblea, el congreso 
8. e1 altercado, la disputa 
9. la discusi6n, el debate, el foro 

10. el proceso 
11. la charla 
12. el dia)ogo 'dador- tomador' 
13. el intercambio de carlas (pedido/contestaci6n) 
14. rellenar un formulario 
etc. 

Las distintas formas de interacci6n (dialogistica) pueden definirse 
mediante los rasgos siguientes: 

(5) L la secuencia de aetos de hahla 
2. las categorias de los interactuantes y sus posibles contribuciones 
3. la situaci6n social (privada, publica, institucional) 
4. el grado de convencionalizaci6n (normalizaci6n) 
5. el objetivo social de la interacci6n 
6. las convenciones (regJas, normas, usos, etc.) 

Una asamblea, por ejemplo, se define como una serie de actos de 
habla de diferentes participantes (normalmente se trata de comunica
dos, aportaci6n de opiniones, preguntas, etc.), en la que uno de eUos 
guia la interacci6n en su calidad de presidente, con 10 cual establece 
quien podni decir que, cmindo y por cuanto tiempo; puede estar 
institucionalizada 0 no; puede ser desde muy formal hasta informal; 
por regIa general, su objetivo es tomar decisiones colectivas. En 
ulteriores explicitaciones y sistematizaciones de los distintos concep
tos de las ciencias sociales podnin seguir elaborandose estas 'defini
ciones· de las formas convencionales de interacci6n comunicativa. 

Para una mayor diferenciaci6n se puede especificar el lema de I'll 
conversacion desarrollado en la interacci6n. En la conversaci6n coti
diana hay menos limitaciones en cuanto a los temas que, por ejem
pIo, en asambleas 0 seminarios. Estos temas pueden, a su vez, 
sistematizarse, puesto que generalmente se refieren a propiedades de 
los hablantes, 0 a relaciones de los hablantes entre eUos 0 con 
respecto a situaciones y sucesos del 'mundo'. En estos temas tam bien 
se incJuyen los conocimientos, las opiniones, las posturas y los 
deseos de los hablantes con respecto a estas circunstancias del mun
do. Por esta raz6n, la interacci6n puede referirse, en cuanto a su 
contenido, a algo que el hablante sabe, quiere, puede, hace (sabia, 
queria, etc., hani, etc.), 0 a algo que el oyente sabe, quiere, puede, 
hace (tam bien en presente, pasado 0 futuro). Asi, el contenido global, 
tanto de la consulta como del interrogatorio y la entrevista, se refiere 
a algo que el hablante/interrogante desea saber de aquello que el 
oyente sabe; quiere, encuentra, ha hecho, etc. En este caso tambien 
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podriamos hablar del contenido pragmatico de la interacci6n, puesto 
que tiene algo que ver con las intendones del hablante/oyente en 
relacion a la funcion de la intc;racci6n. EI contenido global de un 
proceso judicial, por ejemplo, se refiere al hecho de que el acusado/in
cuJpado haya 0 no hecho 0 haya podido hacer una acci6n en 
perjuicio de otra persona/de la sociedad y que. por 10 tanto, esta 
prohibida por la ley; el objetivo pragmatico consiste en que un juez 
de su veredicto, en el que se establece algo cuya consecuencia supone 
el castigo de una persona, y ciertas acciones pueden 0 no tener lugar I 
respectivamente. Esta forrnulaci6n todavia es bastante general, y 
para cada proceso en particular habra que especificarJa mas. Aqui se 
trata unicamente de utilizar tambien para las unidades de interaccion, 
en distintos niveles, coneeptos como estructura semantica (global) 
-contenido- y funcion pragmatica. que ya habfamos discutido. 
Otro criterio para la diferenciacion de tipos de interaccion lingUistica 
es la programacion 0 planijicacion de la interacci6n. Si bien podemas 
planear parcialmente ciertas conversacianes (p. ej., en 10 que respec
ta al objeto global de la conversacion), no podemos programarlas, 10 
que si resulta posible en una asambJea, una entrevista 0 un interro
gatofio. Una disputa, sin embargo, practieamente nunea se planifica 
o programa, y 10 mismo ocurre con una charla eotidiana. La plani
ficaci6n de una interaccion se refiere a la decision tomada con 
(mucha) antelacion de hablar con determinada persona en determi
nado momenta sobre determinado tema con determinado proposito. 
En tal caso tambien suele poder concertarse una cita para la interac
cion (p. ej., para una consulta medica). La programacion se refiere a 
la ejecucion real de la conversaci6n, la disposicion de los actos de 
habla. el manejo del interactuante, las estrategias de la interaccion, 
etc. 

A partir de esta caracterizacion informal del concepto de progra
maci6n de la interaccion, se infiere que una interaccion puede mane
jarse de distintas maneras. El manejo puede ser unilateral (p. ej., en 
un interrogatorio, en algunas asambleas), en el sentido de que un 
unico participante 0 grupo de participantes decide quitn puede decir 
que y cuando. Por ultimo, podemos puntualizar la serie de formas 
posibles de interaccion oral con el concepto de modalidad, que aqui 
se emplea como concepto general para el estilo, e1 tona, la manera 
de hablar, etc. Normalmente, una disputa tiene una modalidad dife
rente de una declaracion de amor 0 una sesion en el juzgado. Ya 
hemos visto que estas particularidades textuales y (para-)lingUisticas 
de una enunciaci6n tambien pueden influir decisivamente en 1a inter
pretacion del acto de habla en cuestion. 10 cual significa en este 
contexto que pueden Ilegar a ser decisivas para la interaccion oral. 

Hemos adquirido ahora los suficientes conocimientos sobre la 
situacion comunicativa y ef contexto social para poder emprender un 
analisis mas detail ado de la interaccion conversacional. 
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7.4 La conversaci6n 

7.4.1 Introducci6n - conversaci6n y coloquio 

7.4.1.1 A partir de ahora consideraremos la conversaci6n como una 
forma. especial de interacci6n lingOistica. La raz6n por la que preci
samente elegimos este tipo de texto ya ha sido expuesta al principio 
de este capitulo: se basa en la hip6tesis de que las conversaciones 
son, por asi decirlo, la 'forma basica' de la interacci6n lingOistica. 
Las reflexiones que fundamentan esta afirmaci6n no s610 ataiien a la 
historia de la lengua (sin duda, el dialogo cotidiano precedi6 a otras 
formas del 'hablar' y con toda seguridad a las formas de la comuni
caci6n escrita), sino que tambien nos basamos en criterios sistemati
cos, es decir, estructurales y funcionales. En primer lugar, en la 
conversaci6n no suele haber restricciones categoriales para los parti
cipantes: en determinadas situaciones todo hablante puede participar 
y participanl regularmente en las conversaciones. Por 10 demas, no 
existen restricciones fijas de contenido: en principio, una conversa
ci6n puede tratar de cualquier cosa, si bien existen restricciones 
semanticas especificas para conversaciones especificas. Tampoco hay 
limitaciones pragmaticas: en principio, en una conversaci6n pueden 
darse todos los tipos de actos de habla. Por ultimo, no existen 
restricciones en cuanto al contexto social: la mayo ria de los contextos 
permiten sostener una conversaci6n. Por tanto, se puede generalizar 
diciendo que la conversaci6n es la forma elemental de conservaci6n 
y control de estructuras sociales en la inteiacci6n en el micronivel, es 
decir, en el nivel de la relaci6n directa entre participantes. 

7.4.1.2 Diferenciaremos ahora dos conceptos que con frecuencia se 
emplean como sin6nimos: conversaci6n y c%quio. Un coloquio es 
una unidad de interacci6n social compuesta por una serie ordenada 
de acciones (lingUisticas) definida en relaci6n a un contexto social. 
Por el contrario, una conversaci6n es mas bien una abstracci6n 
lingiiistica 0 de la teoria textual; es la unidad textual que se forma 
con una serie ordenada de enunciados manifestada en el coloquio. 
Por eso hablamos de participantes de un coloquio, de la conducci6n 
del coloquio, etc., mientras que conceptos como coherencia, orden, 
etc., son propiedades tipicas de la conversaci6n. EI concepto de 
'did/ogo' es de tipo mas general y se refiere tanto a conversaci6n/co
loquio como a otras formas de interacci6n lingiiistica, por ejemplo, 
al di.lIogo entre el juez y el acusado. El concepto de dialogo se 
caracteriza sobre todo por el hecho de que no se trata de una 
interacci6n unilateral. 

7.4.2 Tipos de conversaci6n 

Aqui nos vamos a limitar a 10 que denominaremos conversaci6n 
cotidiana. que presenta las propiedades generales antes mencionadas. 
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Tambien hay conversaciones de naturaleza mas especifica y que, por 
10 tanto, exigen restricciones en las categorias de participantes, los 
actos de habla posibles, los contenidos, e1 estilo y los contextos/mar
cos sociales. Las conversaciones cotidianas tipicas son aqueIJas que 
tienen Iugar en contextos informales, con frecuencia entre participan
tes 'iguales t

: durante el desayuno, en el tranvia, por la calle, etc. Las 
conversaciones un poco mas especificas serian, por ejemplo: 

(6) I. 13 conversaci6n de solicitud (de empleo) 
2. la conversaci6n de venIa 
3. la conversaci6n de ensenanza 
4. la conversaci6n de examen 
5. la conversaci6n radiof6nica 0 televisiva 
6. Ja conversaci6n inslitucional (p. ej., con un funcionario) 
7. la conversaci6n medica (p. ej .• con un medico, un auxiliar) 
8. la conversaci6n terapeutica 

En primer Iugar hay que tener en cuenta que el concepto de «conver
saci6n» con frecuencia tiene tambien el significado mas general de 
dialogo (hablado), 10 cual se ve en el empleo de conceptos como 
«conversaci6n telef6nica». Los ejemplos de (6) muestran que las 
formas no cotidianas de conversaci6n se definen a traves de los 
criterios enumerados en (5). En la conversaci6n de solicitud de 
empleo. los participantes se hallan frente a frente en las categorias 
(roles) de solicitante y jefe de personal (0 de representantes de quien 
contrata los servicios). La conversaci6n de venta se limita a 'os roles 
de vendedor y comprador; la de ensenanza, a alumnos y profesores; 
la de examen, a docentes/profesores y estudiantes; la institucional, a 
un representante de la instituci6n (Estado, comunidad, Iglesia. etc.) 
y a un ciudadano, miembro, solicitante, etc., mientras que las con
versaciones medicas y terapeuticas tienen Iugar entre un medico, 
un(a) enfermero(a), un(a) asistente, psiquiatra, etc., y los pacientes, 
clientes, internados. etc. 

En primer lugar, en todos estos casos la conversaci6n estara 
planeada: por regIa general, las citas se habran convenido para un 
momenta y un lugar determinados; a veces incluso se explicitaran eI 
tema y 1a funci6n de la conversaci6n. En segundo lugar, la mayo ria 
de estas conversaciones se conducen y program an unilateralmente: 
hay participantes que por su funci6n/rol/'cualidades' profesionales 
u otras tienen, por asi decirlo, el derecho 0 tambien el deber de 
establecer el objeto de la conversaci6n, ponerle termino, estimular 
determinados actos de habla, etc. 

Ademas, el objeto global de la mayor parte de estas conversaciones 
estara Iimitado: la conversaci6n de solicitud debera girar en torno a 
calificaciones, experiencia y planes del solicitante, asi como a las 
condiciones de empleo, el sueldo y demas informaciones de la insti
tucian contratante. La conversaci6n de examen trata, en principio, 
de materias aprendidas/estudiadas, 0 bien de opiniones y posturas 
del estudiante frente a la materia concreta. Las conversaciones medi-
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cas debenin ocuparse del estado de sa Iud fisica y psiquica del pacien
te y de las eventuales posibilidades de mejoria. 

Por ultimo, estas conversaciones se desarrollan en un lugar tipico 
y en un contexto 0 marco social determinado: la conversacion de 
solicitud, en una empresa, una oficina 0 un instituto; la de enseiianza 
o examen, en un centro de formacion; las conversaciones medicas/te
rapeuticas, en la consulta del medico 0 en una institucion sanitaria 
(hospital, etc.). 

Asi pues, resulta que todas estas conversaciones pueden caracteri
zarse univocamente sobre 1a base de los criterios ya mencionados: la 
categoria de los participantes. sus relaciones mutuas, e1 objeto de la 
conversaci6n, el desarrollo de la interaccion conversacional (dialogo) 
y el contexto/marco. 

7.4.3 La conversacion cotidiana 

7.4.3.1 De to do 10 dicho podemos deducir que no hay limitaciones 
generales para las conversaciones cotidianas: en principio. cualquier 
persona puede participar, no estan planeadas con anterioridad, ni 
son programas unilateralmente, su objeto no esta fijado a priori 
-por 10 menos no en detalle-, y se pueden sostener en distintos 
contextos y tener varias funciones posibles. 

7.4.3.2 A primera vista pareceria que la conversacion cotidiana no 
se rige por ningun tipo de regia ni limitaci6n, como si se tratara de 
una forma de interaccion oral ((espontanea~~. Esta impresion. sin 
embargo, es incorrecta. En primer lugar, 1a conversacion debe cum
pUr con las condiciones mas generales de la interaccion social ya 
enumeradas. En segundo lugar, una de las reglas de la conversacion 
cotidiana consiste precisamente en que no aparecen ciertas limitacio
nes, p. ej., la de que un solo hablante pueda establecer quien puede 
hablar y cuando. En tercer lugar, enseguida veremos que tambien la 
conversacion cotidiana posee una estructura 'interna' normalizada. 
En cuarto y ultimo lugar, cada conversaci6n especlfica posee limita
ciones debido a la situacion y al contexto especificos: hay diferencias 
sistematicas entre una conversacion entre conyuges y otra entre 
vecinos 0 viajeros de autobus. 

7.4.3.3 Las conversaciones cotidianas tienen, ademas de estas, limi
taciones de tipo contextual. De entrada parece un tanto trivial decir 
que una conversacion no puede ni debe tener lugar si ya se esta 
produciendo (0 se espera que se produzca) otra forma de interacci~n 
lingiiistjca. Asi, durante un examen formal no se puede entablar sm 
mas una conversaci6n (personaJ), y mucho menos durante un interro
gatorio formal 0 una sesi6n del tribunal. Lo mismo rige cuando el 
propio hablar esta sometido a restricciones, como en una clase (de 



LA ClENelA DEL TEXTO 260 

tipo tradicional), una conferencia 0 ante un tribunal. En esos casos, 
una conversaci6n puede tener lugar en un contexto entre participan
tes no primarios (p. ej., oyentes pasivos) y adoptar asi un caracter de 
eon versa cion accesoria secundaria, habitualmente susurrada 0 amor
tiguada de olra manera y mantenida en secreto, y que puede ser 
castigada por interactuanles categoriales primarios como el maestro 
o el juez, quienes exigiran ((isilencioh,. 

7 .4.3.4 La conversaci6n cotidiana debe cumplir ademas con las 
condiciones generales de una interaeci6n aeeptable: las acciones de· 
ben sucederse en cierto orden, ser ejecutadas conscientemente por 
distintos hablantes, rejerirse unas a olras y ser relevantes tanto en el 
ambito local como en el global, etc. 

Otra propiedad de la conversaci6n es que debe ser una interacci6n 
bilateral pero no conjunta; hay varios hablantes y varias enunciacio
nes, y estas no se superponen (0 a 10 sumo parcial mente 0 por 
casualidad). 

La siguiente propiedad especifica de la conversaci6n consiste en su 
oralidad: los enunciados se dicen/oyen, en un mismo contexto. una 
inmediatamente despues de la otra. A esto se afiade, por regia 
general, la posibilidad de un eonracto por 10 menos visual entre los 
hablantes: estos tienen que poder verse mutua mente, puesto que 
tanto la produccion como la interpretaci6n se pueden conducir con 
movimientos de los labios, mimica, gestos y otras acciones de los 
interlocutores destinadas, por ejemplo. a la correcta interpretaci6n 
del acto de habla correspondiente en el caso de expresiones deicticas 
(aquf, alll, esto, eso, etc.), para evitar ambigiiedades, comprender 
ironias, etc. 

7.4.3.5 Las conversaciones cotidianas pueden clasificarse contextual 
y global mente de dos maneras. En primer lugar existe una diferencia 
entre conversaciones privadas y publieas. Una conversaci6n privada 
suele tener tugar entre personas que se conocen bien 0 bastante bien: 
parientes, conocidos, amigos y colegas. EI caracter privado de la 
conversaci6n tambien influye en la elecci611 de su objeto, estilo y 
funcionalidad. En las conversaciones privadas tambien pueden tra
tarse temas intimos, 10 cual no sue Ie darse en una conversaci6n 
publica que, en general, tiene lugar entre personas que se conocen 
poco 0 nada. 

En segundo lugar hay que establecer la distinci6n entre conversa
ciones abler/as y eerradas. aun cuando esta distinci6n con frecuencia 
s610 sea gradual. Una conversaci6n cerrada suele tener lugar entre 
dos personas, sin testigos, 0, dicho de manera general: en un contexto 
en el que estan presentes exclusivamente las personas que intervienen 
en la conversaci6n, es decir, las que aportan a la conversaci6n 0 de 
alguna manera tienen acceso al tema de Ia misma. Si mi esposa habla 
conmigo y los ninos nos pueden oir, se trata de una conversaci6n 
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abierta. Semi-abiertas seran aqueUas conversaciones en las que los 
interJocutores tienen la intencion de que nadie las oiga, pero en que 
otras personas pueden seguir partes 0 la totalidad de 10 hablado. De 
esta manera tambien se producen conversaciones privadas abiertas, 
privadas cerradas, pubJicas abiertas y publicas cerradas. En una 
conversacion publica cerrada puedo pedirle a alguien que me indique 
el camino, pero tambien puedo charlar con el conductor del autobus 
en una conversacion publica abierta. Las conversaciones publicas 
abiertas tienen la particularidad de permitir la presencia de escuchas. 
Estos escuchas no tienen que permanecer necesariamente pasivos: 
pueden convertirse en posibles hablantes u oyentes (indirect os). Un 
ejemplo tipico: pregunto el camino a un peat6n y otros transeuntes 
me oyen; en este caso, tambien los demas transeuntes, sin haber sido 
abordados directamente. tienen derecho a intervenir en la con versa
cion. Otro ejemplo: el medico da determinadas instrucciones 0 fOf .... 

mula determinadas preguntas a la enfermera junto a la cama del 
paciente, de manera que este tambien obtiene la informacion. De 
este modo vemos que se puede establecer una distinci6n entre oyen
tes, escuchas. personas abordadas, oyentes indirectos y personas 
indirectamente abordadas. 

7.4.4 La estructura de la conversacion y del coloquio - microes
tructura 

7.4.4.1 Tanto en el plano del texto -es decir, de la serie ordenada 
de enunciados-, como en el de la eonversaei6n -0 sea, de la serie 
ordenada de aetos de habJa- hay que distinguir caracterfslicas 
estruclurales estrechamente vinculadas entre sL Se trata, pues, de 
demostrar que las series no son arbitrarias, sino que su disposici6n 
viene establecida por reglas y estralegias convencionaJes. En esta 
descripci6n estructural haremos las mismas distinciones que en la 
deseripci6n de textos (monologicos) y secueneias de act os de babla, 
afiadiendo ademas una serie de earacteristieas de los textos de las 
eonversaeiones eotidianas. 

En primer lugar, deberemos distinguir entre el nive) local 0 micro
nivel, y el global 0 macro-nivel. En el primer nive), el analisis se 
refiere a los enunciados individuales y sus relaciones, y el del segun
do nivel se refiere a la estructura de la conversaci6n como un todo, 
por ejemplo, a unidades de anaJisis mayores 0 a niveles de descrip
cion mas abstraetos. Esta distinci6n es valida tanto para la estructu
ra de la conversaci6n como para la del eoloquio: podemos describir 
una eonversacion en terminos gramatieales (morfologia, sintaxis, 
semantica) y estructuras teorico-textuales (estilo, estructuras ret6ri
cas, esquemas), mientras que para el eoloquio se emplea una termi
nologia pragmatica, de la teo ria de la accion, cognitiva y social. Lo 
realmente interesante e importante es la tarea de vincular estas dos 
ramas de interaccion lingtiistiea. 
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En este apartado nos ocuparemos, por de pronto, de la microes
tructura del texto y el coloquio, es decir, de los respectivos enuncia
dos y actos de habla y de sus organizacione5. 

7.4.4.2 Ademas de los conceptos ya introducidos para la descrip
cion de la estructura textual y las acetones, para la descripcion del 
texto y el coloquio nos hace falta incorporar el concepto de lurno 
(turn. 7 en Ingles). Ya hemos visto que en las formas de interaccion 
alternantes y sucesivas, los posibles interactuantes se turnan en su 
calidad de agentes de las acciones consecutivas. La unidad estructu
ral, que se define como aquello que un hablante hace 0 dice durante 
una aportacion interactiva continuada, se denomina turno. 

Te6ricamente, el concepto de turno admite varias interpretaciones. 
Por un lade puede ser una unidad en el nivel textual, es decir, una 
unidad de con versa cion. En tal caso, un turno es equivalente al 
enunciado de un hablante (0 de su estructura abstracta 'subyacente'), 
como componente de una secuencia de enunciados de varios hablan
tes. Pero 5i queremos caracterizarlo en conceptos de la teoria de la 
accion, como acci6n lIevada a cabo por un hablante en la interacci6n 
verbal, el turno sera una unidad del coloquio. Tambien aqui dejare
mos subsistir, por ahora, esta ambigtiedad terminologica, de manera 
que un turno puede considerarse tanto la aportaci6n de un hablante 
a una conversaci6n, es decir, un enunciado (= producto lingiiistico), 
como la aportacion a un coloquio, es decir, como acto de habla. 
Esta ambigtiedad es p05ible porque el concepto de turno es, de 
hecho, una categoria meramente estructural-funcional: implica que 
las unidades de conversacion y coloquio estan marcadas para diferen
tes hablantes. En otras palabras: al concepto de turno Ie es inherente 
el de cambio de lurno; si no existiese un cambio de turno, el concepto 
de 'turno' no tendria ningun sentido. 

A las posibilidades de analizar un texto como secuencia de oracio
nes (en el nivel sintactico), como secuencia de proposiciones (en e! 
nive! semantico) y como secuencia de actos de habla (en el nivel 
pragmatico), y a la de analizar un coloquio como secuencia de 
acciones lingtiisticas y otras, relevantes para la comunicacion, se 
anade un nuevo principio estruclural,' tanto para el texto como para 
el coloquio: tam bien podemos segmentar/os en conceptos de turno y 
cambio de turno. Asi pues, necesitaremos otras reglas 'sintacticas·. 
que establezcan de que manera estan organizados los turnos; reglas 
'morfologicas', que digan en que pueden consistir los turnos, es 
decir, que propiedades formales tienen; y reglas 'semanticas', que 
determinen que otras estructuras semanticas (significativas y referen
ciales) se pueden asignar a estos turnos 0 estructuras de turnos. Si 
pudieramos establecer esas reglas, dispondriamos de una 'gramatica' 

7 Acerca del concepto de ',urn' vease HENNE & R EHBOCK (I 979). 
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de la conversacion. Sin embargo. todavia no podemos trabajar siste
maticamente de esta manera: aun sabemos demasiado poco acerca 
de las estructuras y funciones de las conversaciones y los segmentos 
de conversaciones. Por eso, aqui nos limitaremos a algunas observa~ 
ciones sencillas en los distintos niveles de la conversaci6n, orientan
donos de nuevo por el marco sistematico de anal isis de las capitulos 
precedentes. 

7.4.4.3 Puesto que en la conversacion, las estructuras y los esque
mas de turnos se plasman en una secuencia de enunciados de sucesi
vos hablantes. de la manera antes descrita, la serie de turnos posibles 
tam bien se puede describir con los conceptos de la serie de enuncia
dos. En tal caso, 10 mas sencillo es decribir las posibilidades de 
combinaci6n de los enunciados de textos dialogisticos en un nivel 
morfoLogico-sintactico, semantico y pragmatico. 

Por 10 que respecta a las estructuras superjicia/es de las conversa
ciones, no vamos a extendernos demasiado. En principio partimos 
del hecho de que los enunciados de cad a turno satisfacen normal men
te las reglas gramaticales en el nivel oracional. Hay, pues, reglas 
normales para la sustituci6n pronominal en oraciones consecutivas, 
organizaciones oracionales determinadas por la estructura de t6pi
co/comento, estructuras semigramaticales relativas a las estructuras 
gramaticales precedentes que las hacen interpretables (p. ej.: respues
tas 0 reacciones como No, yo a it 0 correr no, etc.). En muchos 
idiomas hay expresiones especificas que senalan el comienzo, la 
interrupcion 0 el final de turnos (vease mas adelante), como pse, ah, 
etc. Si bien hem os dado por supuesto que los enunciados de una 
conversacion deben, en principio. cumplir con las reglas gramaticales 
normales, esto no supone que todo enunciado de un turno tenga 
que ser necesariamente gramaticai. Enseguida veremos que un ha
blante frecuentemente es interrumpido a mitad de frase por el hablan
te siguiente, 10 que convierte su enunciado en semigramaticai. Esta 
idea, sin embargo, no es del todo adecuada, puesto que se puede 
suponer que el enunciado probable mente habria side del to do nor
mal si no hubiese habido esta interrupcion. Por ello, en lugar de 
hablar de enunciados semigramaticales concepto que en realidad se 
aplica a la estructura de oraciones 'completas', mas bien deberiamos 
hablar de enunciados fragmentarios. En otras palabras: la plasmacion 
de los turnos en la secuencia de enunciados no liene que ser necesa
riamente acotada por Hmites oracionales, aun cuando en la realidad 
de la conversacion esto ocurra con frecuencia. 

La condici6n ya mencionada de la gramaticalidad de los enuncia
dos de una conversaci6n se ve Iimitada adicionalmente por la cono
cida problematica metodo16gica de La diferencia entre la capacidad 
lingUistica (competence) y el uso de la lengua (performance). En 
consonancia con los metodos habituales en lingiiistica, hasta ahora 
hemos descrito la estructura textual en un plano de reglas, categorias 
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y estructuras relativamente abstracto. Ademas hem os esbozado una 
teona cognitiva sobre la producci6n y comprensi6n de textos, en la 
que se explicaba que en la elaboracion de textos, las reglas gramati
cales se empiean de manera especifica, que existen estrategias para 
una elaboraci6n textual eficaz y que aparecen normalmente limita
ciones de memoria, atenci6n y produccion. En abstracto, ciertamen
te podemos describir las estructuras de las conversaciones en termi
nos gramaticales y de la teona textual, pero en muchos casas los 
factores cognitivos y sociales aquf tratados daran a las conversacio
nes concretas una estructura muy distinta. Y en este ultimo nivel 
descriptivo tam bien hay que darse cuenta de la estructura fragmen
taria y semigramatical de las aportaciones a las conversaciones: 
comenzar mal, rectificar, repetir palabras, equivocaciones al hablar, 
etc. En parte, estas 'enunciaciones' pueden atribuirse simplemente a 
factores casuales en la producci6n textual. No obstante, por otro 
lado, estos factofes denominados 'de performance' tambien son siste
maticos y resultan ser una manifestaci6n normal de la interacci6n 
estrategica, en la que factores como la repetici6n, la correccion, la 
vacilaci6n y otros semejantes pueden tener una funcion importante. 
Aqui no seguiremos discutiendo los problemas metodologicos espe
ciales relacionados con el establecimiento del objeto de la IingUistica 
y 1a ciencia del texto, por un Iado, y la psicologia y las ciencias 
sociates, por el otro. Sin embargo, suponemos que las estructuras 
abstractas de los textos y de las conversaciones, y ademas y vincula
da a aquellas, la estructura real de estos textos y conversaciones, 
pueden describirse como enunciados determinados por diversos fac
tores sistematicos y casuales, cognitivos y sociales. En este capitulo 
fijaremos nuestra atencion en ambos niveles descriptivos. 

7.4.4.4 Igual que en el caso de los textos en general, en el de las 
conversaciones se puede sostener que las propiedades semdnticas y 
pragmtiticas son las mas caracteristicas e interesantes, dado que 
tam bien en este caso importa ante todo la direccionalidad significa
tiva y funcional de Ia interaccion comunicativa: los hablantes quie
ren sobre todo que los demas hablantes, en su calidad de oyentes, los 
entiendan bien y que sepan 10 que de elIos se espera. 

Tambien en los niveles semantico y pragmatico,.las conversaciones 
deben seguir las reglas gramaticales y textuales habituales. Para los 
enunciados en el marco de turnos esto supone que las oraciones 
deben ser interpretables y que varias oraciones deberan ser linea/men
te coherentes: tendni que habeT conexi6n de p~oposiciones debido a 
relaciones entre circunstancias, relaciones referenciales entre indivi
duos, propiedades y relaciones del mismo marco 0 de marcos vincu
lados entre Sl, relevancia con respecto a macroestructuras, etc. Esto 
tambien se puede aplicar, mutatis mutandis, a las reJaciones semanti
cas y pragmaticas entre enunciados de turnos diferentes. En otras 
palabras: la secuencia de tumos viene ordenada por las estructuras y 
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restricciones semanticas y pragmaticas subyacentes. Asi pues, los 
turnos deben ser linealmente coherentes a traves de conexiones posi
bles (condiciones/consecuencias posibles, probables 0 necesarias), 
relaciones referenciales, etc.: 

(7) A: iEsta noche no vendre! 
B: l.Porque viene Juan? 

(IS) A: Esta noche no vendre porque viene Juan. 
B: i Pero si no te ha hecho nada! 

(9) A: jEsta noche no vendre! 
B: iVo tampoco! 

(10) A: Sofie que tenia un accidente. 
B: is Y que pas6 luego? 

En estos ejemplos de fragmentos (construidos) de conversaciones se 
manifiestan los fen6menos de coherencia habituales: en (7), el segun
do hablante (B) puede pedir informaciones con respecto a una 
circunstancia que constituye la motivaci6n de la circunstancia nom
brada por el primer hablante (A). En (8). B puede remitir a una 
persona nombrada por A mediante un morfema de 3.1 persona del 
singular: ho hecho (identidad referencial), mientras que en (9) se 
puede omitir el predicado, porque se aiiade un tompoco debido a la 
identidad de predicado. Y, por ultimo, en (10) resuIta que un segun
do hablante puede remitir inmediatamente a sucesos en el mismo 
Mundo posible que en el introducido por el primer hablante. Asi, 
(10) (B) normalmente no se interpretara como una pregunta en 
relaci6n a 10 que pas6 despues del sueno. 

De esta manera constatamos que en una conversaci6n (por 10 
menos en ejemplos susceptibles de una sola interpretaci6n) existen 
las relaciones de conexi6n ya descritas para los enunciados. 

7.4.4.5 Con el nivel pragmatico de analisis llegamos casi a la fron
tera entre la estructura de la conversaci6n y la del coloquio, dado 
que en este caso se trata de secuencias de actos de habla. De una 
manera mas estricta tambien podemos hablar de relociones de cohe
rencio entre turnos, considenindolos como actos de habla con
secutivos. 

EI primer principio que aqui entra en juego es el de la conexividad: 
tanto en el coloquio como en la conversaci6n, los turnos deben ser 
conexos por pares. Un par de turnos es conexo cuando estos son 
mutuamente relevontes. Mientras que esto en el nivel semantico 
significa que la referencia tiene que producirse con respecto a circuns
tancias conexas, aqui vale la relevancia entre actos de habla 0 bien 
entre actos de habla y otras acciones comunicativas incluidas en la 
conversaci6n. Entre otras cosas, tambien aqui un acto de habla es 
condici6n, componente 0 consecuencia de otro acto de habla, como 
se dijo en el capitulo 3. 
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Asi, por ejemplo en (7), la pregunta de B es una consecuencia de 
la aseveracion de A, puesto que se refiere a mas informaciones, no 
aportadas por A. Tambien en (8), el enunciado de B es una conse
cuencia del enunciado de A; se trata de una objecion que tambien se 
sugiere mediante el conectivo pragmatico pero. En (9), el enunciado 
de B es una consecuencia del de A, dado que B asevera algo sobre la 
misma accion, aprobando a la vez el enunciado de A. La relacion 
que existe en (10) es comparable a la de (7). En estos ejemplos, que 
comprenden dos turnos cada uno, eI segundo enunciado es siempre 
consecuencia del primero. La razon por la que esto no es necesaria
mente trivial se demuestra con eI siguiente ejemplo, en el que el 
segundo enunciado es consecuencia del primero, pero el primero es 
a la vez una condicion para el segundo: 

(11) A: jAqui haec mucho frio! 
B: i,Quieres que cierre la ventana? 

pues el enunciado de A puede interpretarse como propuesta y, con 
ello, como pedido indirecto, ante el cual se espera una reaccion por 
parte de B, reaccion que efectivamente se concreta a traves del 
ofrecimiento. La relaci6n de condici6n/consecuencia es aim mas 
estricta en pares de, p. ej., pregunta/respuesta: 

(12) A: i.C6mo te llamas? 
B: Pedro. 

En este caso, la pregunta de A es una condicion mas 0 menos 
probable para la contestacion (socialmente) necesaria de B. Este tipo 
de pares de aetos de habla biconexos se llama adjacency pairs.8 Los 
ejemplos tipicos de este tipo de pares 'contiguos' son: pregunta y 
respuesta, saludo y devoluci6n del saludo, felicitacion yagradeeimien
to, oferta y rechazo/aeeptaci6n, petici6n y rechazo/autorizacion, 
etc. En todos estos casos el hablante espera una accion lingtiistiea 
especifica del otro hablante, por 10 que el enunciado de cada uno de 
elIos debe ser interpretado como preparacion y/o condicion para el 
siguiente. En este caso tambitSn se puede hablar, por tanto, de una 
conduccion (Iocalmente) programadora de la conversacion por parte 
de uno de los hablantes. 

TambitSn se puede distinguir entre turnos libres y obligados. Si 
bien, seg(ln el principio de la ·accion libre', en una interaccion 
no-determinista no hay acciones lingiHsticas obligadas, puede afir
Marse que tras una pregunta un hablante esta obligado a dar una 
determinada contestacion (naturalmente tambitSn puede tratarse de 
una nueva pregunta). EI turno que precede a un turno obligado puede 
construir un contexto, de manera que el hablante siguiente solo 
puede elegir de entre una cantidad limitada de actos de habla y de 

8 Acerca del concepto de 'adjacency pair' veanse los trabajos de SACKS (1972 a, b) 
Y SACKS y olros (1974). 
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informaciones semanticas. Esta necesidad u obligacion es, pues, de 
tipo social, pudiendo ser sancionada social mente si no se cumple con 
ella. Si no surge ning{tn cambio de tema (vease mas adelante), cada 
turno siguiente debe vincularse con el precedente segun los principios 
de coherencia. Pero fa manera en que esta vinculacion se produce 
vuelve a ser libre, en principio, como en los ejemplos (7) a (10). 

Con todo, podemos seguir matizando la diferencia entre turnos 
libres y obligados en conversaciones/coloquios mediante la hip6tesis 
de que en algunos casos un turno obligado es estructurafmente 
ob/igado, mientras que en otros casos 10 es (solo) convencionalmente. 
En el primer caso, los turnos s610 tienen una junci6n especifica 
mutua, como en el caso de pregunta y respuesta u oferta y rechazo. 
Los demas casos tam bien se refieren a pares contiguos, pero estos no 
presentan relaciones funcionales inherentes, sino una relacion basada 
en la costumbre, como por ejemplo en el par (felicitacion, agradeci
miento). Aunque ante una felicitaci6n suele reaccionarse con un 
agradecimiento, tambien existe la posibilidad de no contestar 0 de 
reaccionar de otra forma, sin, por ello, infringir las reglas de interac
cion fundamentales; esta infraccion se da, sin embargo, cuando 
deliberadamente se deja una pregunta sin contestar, puesto que la 
funcian de la pregunta consiste precisamente en obtener una contes
tacion. mientras que no se puede sostener que la funcian de la 
felicitaci6n consista en recibir un agradecimiento. A pesar de la 
relevancia de esta diferenciacion, seguramente no pueden excluirse 
formas de transici6n, en las que la frontera entre la 'costumbre' y la 
'regia' (0 'norma') no es precisa y en las que el no-cumplimiento se 
sanciona en ambos casos con un veredicto de descortesia. 

7.4.4.6 Un coloquio no 5610 se define en terminos de turnos 0 actos 
de habla, sino que tambien contiene otros 'haceres' y acciones que 
ejercen su influencia sabre la correcta conducci6n e interpretacion de 
los actos de habla y sobre la interaccion comunicativa. Algunas de 
esas acciones ya las hemos mencionado entre las propiedades gene~ 
rales de las conversaciones e interacciones: el contaclo visual (buscar-
10, fijarlo, evitarlo), los gestos, la mfmica (reir, sonreir; poner cara de 
enfadado, aliviado, interrogante, etc.), mantener distancia a acercar
se mas, toear, abrazar, acariciar, etc. Estas propiedades paratextuales 
de la conversaci6n contribuyen a establecer la coherencia lineal de la 
conversaci6n. No s610 determinan la interpretacion correcta de cada 
enunciado, sino que tambien pueden ser consecuencias 0 condiciones 
normales de aetos de habLa anteriores 0 posteriores. Si un hablante 
A asevera alguna cosa y, acto seguido, su oyente B 10 mira incredu-
10, A perseguira una estrategia para acabar convenciendo a B, aun 
cuando s610 diga, por ejemplo, ies absolutamente verdad! Ante una 
reaccion de enfado se reacciona normalmente con la afirmacion de 
buenas intenciones. En una descripcion abstracta de estas relaciones 
de comunicaci6n en distintos niveles (texto, gesto), tendriamos que 
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ligar los diferentes 'haceres' paratextuales con 'contenidos' afectivos 
y cognitivos, «traduciendolos», por ejemplo, en proposiciones, y 
establecer asi la conexi6n en los niveles semantico 0 pragmatico.9 Un 
rostro interrogante en tanto que acci6n gestual/mimica se vuelve 
entonces funcionalmente equivalente a un acto de habIa, y una cara 
enfadada, al contenido semantico de una frase como me voy a 
enfadar. De momento hablamos intencionalmente de 'hacer', puesto 
que no siempre el hablante es consciente de su mimica, sus gestos u 
otros 'sucesos' corporales, a diferencia de los actos de habla, aunque 
podamos suponer que en' principio son controlabJes, y por 10 tanto 
constituyen acciones en sentido mas amplio, igual que, por ejemplo, 
la altura del tono, la rapidez al hablar, la acentuaci6n, el volumen, 
etc., de la propia enunciaci6n. 

Fuera de algunos ejemplos que hayamos podido dar, no podemos 
desarrolJar aqui una verdadera teo ria sobre las propiedades para
textuales' del coloquio y la manera en que fijan el curso del mismo. 
Sin embargo, queda bien" claro que no se trata de facto res subordi
nados, y es tambien una raz6n por la que las conversaciones telef6-
nicas en muchos aspectos transcurren de manera diferente de las 
conversaciones de presencia personal directa. 

7.4.4.7 Por ultimo queda preguntarnos hasta que punto los factores 
cognilivos y sociales de la interaccion comunicativa determinan la 
coherencia lineal de la conversaci6n. 

En un coloquio, un hablante solo puede reaccionar adecuada y 
coherentemente ante aquello que ha dicho el hablante anterior, si ha 
comprendido el enunciado, el acto de habla y el 'hacer' paratextual de 
este. Este proceso de la comprension se ha ttatado detalladamente en 
e) capitulo anterior. Sin embargo, en el coloquio no solo importa la 
comprension de los enunciados en si, sino la de sus funciones en la 
conversaci6n. El oyente debe, en primer lugar, en tender a que acto 
de habla apunta el hablante con su enunciado. Ya hemos visto antes 
los puntos de partida de los que dispone un oyente para una inter
pretacion pragmatica de este tipo. En segundo lugar, en la conversa
cion el hablante debe hacer amplias suposiciones sobre las intencio
nes del hablante precedente 0 sobre las intenciones que se refieren a 
aquello que se espera del oyente, a to que el hablante desea 0 espera 
que el oyente haga y a como reaccionani el oyente en su calidad de 
proximo hablante. 

A la inversa, en la produccion de turnos, un hablante no solo debe 
conlinuar coherentemente la conversacion segun su propia compren
sion del turno precedente, sino que a la vez tiene que hacer los 
preparativos necesarios y estrategicos para realizar sus verdaderas 

9 Especialmente B IRDWHISTlE (1970) ha llevado a cabo eI analisis de los ademanes 
bajo el nombre de 'kinesics', 
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intenciones interaccionales. Enseguida veremos que esto requiere 
tambien en una conversacion la planificacion macroestructural ya 
mencionada, pero el hablante tam bien debe garantizar el efecto 
optimo de su acto de habla en el nivellocal de la sucesion de turnos. 
'Optimo' no implica que siempre se comprenda 10 mas rapidamente 
posible 10 que el hablante quiere decir; tambien puede significar que 
el hablante precisamente pretende ocultar determinadas intenciones, 
p. ej., a traves de la ejecucion de actos de habla vagos 0 meramente 
indirectos. Si analizamos el papel estrategico 0 tactico de un turno (0 

de actos de habla en un turno) en la interaccion, se habla general
mente de una jugada (move). 

Para la preparacion estrategica del curso de la conversacion, el 
hablante no solo debe dominar las reglas generales de la conversa
cion, sino que a la vez tiene que poseer conocimientos especificos 
sobre el oyente, que Ie permitan anticipar aqueUo que el oyente dira 
o de que otra manera podra reaccionar 0 reaccionara. As!, por 
ejemplo. un hablante que sabe que una aseveracion p supondra una 
of ens a para el oyente, (no) hara esta aseveracion de manera conscien
te, segun el deseo del hablante con respecto a la postura del oyente. 
En el ejemplo de dialogo del capitUlo 2 ya hemos visto que las 
aseveraciones con frecuencia se planean y ejecutan como condiciones 
fundonales (necesarias 0 posibles), para poder producir los enuncia
dos siguientes. Una persona que quiera to mar prestada una cantidad 
de dinero considerable, seguramente comenzara explicando las razo
nes por las que necesita el dinero 0 las causas que 10 llevan a esa 
situacion. En tal caso, la conversadon adoptara en muchos sentidos 
el caracter de soluci6n de un problema: existe una tarea determinada, 
y el propio hablante se ha propuesto emprender pasos optimos 
(<<jugadas») para poder llevarla a cabo satisfactoriamente, por ejem
plo, a traves del logro de un objetivo concreto como la influencia en 
los conocimientos, la opinion, una decision 0 induso el obrar del 
oyente. Todo esto requiere un proceso cognitivo extremadamente 
complicado para producir los correspondientes enunciados de la 
conversacion: el participante debe hacer una interpretacion correcta, 
tanto en el nivel semantico como en el pragmatico, de 10 que se 
acaba de decir; debe almacenar esta interpretacion adecuadamente 
en la memoria, analizar su propia reaccion cognitiva ante 10 que se 
ha dicho, ordenar sus propios deseos y decidirse por ulteriores actos 
de habla posibles; a continuacion tiene que ejecutar estrategicamente 
todos estos actos de habla de manera optima en todos los niveles de 
la enunciacion y del comportamiento paratextual -conforme al 
complicado proceso de produccion de oraciones y secuencias esboza
do en el capitulo anterior- y a la vez debe controlar las reacciones 
externas inmediatas del otro participante, las cuales pueden hacerle 
modificar la macroestructura, las diversas proposiciones y el estilo. 
Vemos. pUes, que la sorprendente complejidad del acontecer cogniti
vo se evidencia aun mas claramente en la conversacion. No vamos a 
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entrar en mas detalles con respecto a este proceso, pues aqui s610 
nos interesa comprender los verdaderos principios cognitivos basicos 
que se realizan cuando sostenemos una conversaci6n. 

7.4.4.8 En nuestro microanalisis de la conversaci6n sigue pendiente 
la cuesti6n del tipo de influencia que ejercen las estructuras sociales 
sobre la coherencia de la conversaci6n. ;,Hasta que punto 1a catego
ria de los participantes determina sus posibles enunciados y, sobre 
todo, su organizaci6n en cada turno, y de que manera estan relacio
nadas las conversaciones con los marcos sociales? 

En los tip os de conversaci6n no cotidiana ya habia quedado claro 
que el rol 0 la posici6n del hablante ejercen una intluencia determi
nante sobre la asignaci6n, el contenido, la funci6n 0 1a extensi6n del 
turno: en una asamblea, por ejemplo, el presidente establece a quien 
Ie toea hablar en cada momenta y sobre que tema, con 10 que 
determina el verdadero desarrollo de la asamblea. Lo mismo es 
valido en un interrogatorio, una entrevista 0 una solicitud de empleo. 
Pero tam bien en una conversaci6n cotidiana puede ocurrir que de~i
do a su rol, su status 0 su poder un hablante intluya considerable
mente sobre el curso de la conversaci6n: tradicionalmente son los 
padres los que determinan una conversacion a la hora de la comida. 
Tambien existe la convenci6n de que no se puede interrumpir sin 
mas a los hablantes de un status social superior. Y por ultimo, tales 
restricciones impuestas por el contexto social dependen de la confian
za/intimidad que existe entre los hablantes: a un extraiio se Ie 
comunicaran ciertas cosas solo en muy determinadas circunstancias. 
Incluso cuando Ie preguntamos a alguien el camino, a menudo 
comenzaremos con excusas: Perdone, I.podria indicarme el camino ... ? 
De ello se deduce que los hablantes deben proceder permanentemen
te a una categorizaci6n adecuada de sus interlocutores antes de la 
conversacion y durante la misma. Pues esta categorizaci6n establece 
sobre todo que actos de habla puede producir el interlocutor, que se 
puede decir y con que estilo conviene expresarse, y de que manera se 
plasman entonces los enunciados en la secuencia de turnos. Asi, por 
ejemplo, en una conversaci6n con un 'superior' cierto enunciado 
puede interpretarse como una orden, en tanto que hablando con una 
persona del 'mismo nivel' ese mismo enunciado adqujere mas bien 
un caracter de consejo. 

La conversaci6n cotidiana, contrariamente a otras formas de con
versaci6n, tiene que ver s610 indirectamente con los marcos sociales. 
Como sabemos, los marcos son estructuras mas 0 menos estables de 
series tipicas 0 estereotipicas de acciones sociales en las que los 
participantes, por regia general, realizan categorias especificas. Los 
actos de habla pueden ser partes inherentes de estos marcos, como 
por ejernplo pedir la comida en un restaurante, comprar un billete en 
la taquilla y defender a un acusado ante el tribunal. A veces estos 
marcos s610 consisten en actos de habla, como en el caso de un 
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debate publico 0 una asamblea. Una conversacion tambien puede ser 
en su conjunto un elemento posible (opcional) de un marco aetuali
zado, por ejemplo, una eonversaeion en el metro con otro viajero. 
Aunque en este easo tanto la conversacion como su duracion tengan 
Iimitaciones mas generales -por ejemplo, a eonsecuencia del status 
o del grado de amistad de los interlocutores-, no parece existir una 
relacion directa entre la estructura de marco y la propia eonversa
cion: esta puede darse en muchas situaciones sociales distintas, pero 
solo se ve influida indirectamente por el marco correspondiente: el 
hecho de mantener una conversacion con un amigo en un restauran
te 0 en el tranvia apenas influye sobre la estruetura de la misma; a 10 
sumo determina el lema de ta conver.'iDcion (la comida,.los medios de 
transporte). Preeisamente la relativa Iibertad, antes postulada, de los 
turnos -es decir, la espontaneidad de la conversaci6n cotidiana
sirve de explicacion para el hecho de que las conversaciones no son 
reproducciones sin mas de los marcos sociales que mencionabamos. 
De todas formas, en los marcos sociales puede haber un lugar para 
'daves' para una conversacion, es decir: parece existir una especifica
cion de que una conversacion cotidiana puede ser una de las accio
nes normales del marco social. Por ejemplo, el marco contextual-pri
vado de un desayuno es compatible con una conversacion entre los 
partieipantes; 10 mismo es valido para los medios de transporte 
pUblico, el restaurante 0 1a visita a un museo. Otros marcos, en 
cambio, no suelen permitir tales conversaeiones, 10 cual se hace 
patente en los contextos formales, institucionales: la clase, el semina
rio universitario, el proceso judicial, la solicitud de empleo 0 la 
sesion. Tambien hay marcos que parecen contener las conversaciones 
como componentes esenciales, como por ejemplo una visita 0 una 
fiesta, precisamente porque las conversaciones constituyen el objeti
vo social de estos episodios-marco. 

Asi lIegamos por ultimo a las funciones sociales de la conversaci6n; 
pero estas se refieren a la conversaci6n como un todo, y no tanto a 
la estructura local lineal del coloquio. Volveremos a tratarIas euando 
nos dediquemos a las estructuras y funciones globales de la conver
saei6n y el coloquio. 

7.4.5 Secuencias de turnos y cambio de turno 

7.4.5.1 Los turnos han demostrado ser las unidades funcionales 
caracteristicas de la conversaci6n 0 el coloquio. Ya hem os especifica
do informalmente c6mo se interrelacionan estos turnos en distintos 
niveles, plasmados en seeuencias de aetos de ha bla y enunciados de 
hablantes consecutivos. El concepto de turno induye tambien el de 
cambio (de turno), es decir, de la cesi6n de 1a palabra; en este 
apartado intentamos ocuparnos de c6mo los participantes de una 
eonversaci6n segmentan estos turnos, cosa que haeen comenzando, 
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cediendo. reteniendo 0 recibiendo su tumo. En otras palabras: quere
mos indicar que reglas y estrategias determinan la estructura de la 
propia seeuencia de turnos. 10 

7.4.5.2 Puesto que los turnos son unidades funcionales de un colo
quio, deben cumplir con las condiciones normales de las interaccio
nes. En principio deben estar linealmente organizados en 10 que 
respecta al tiempo: cuando dos personas hablan a la vez no 10 hacen 
adrede. La razon cognitiva elemental de esta condici6n hay que 
buscarla en la imposibilidad de que los interlocutores comprendan 
enunciaciones simultaneas; en ese caso no se podria hablar de comu
nicaci6n, con 10 que tampoco se concretaria la intenci6n global de la 
conversacion. SegUn la definicion del concepto de turno, otro factor 
constitutivo de la secuencia de turnos es que los hablantes se alter
nen: cada tumo sucesivo tiene otro hablante. 

En la conversaci6n cotidiana, un turno no tiene una extension 
establecida. aun cuando los turnos se puedan Hmitar temporalmente 
y los que sean demasiado largos puedan ser interrumpidos 0 

sancionados. 
Para el desarrollo aceptable de un coloquio debe haber en la 

conversaci6n ciertos puntos de apoyo a partir de los euales Ie toea 
hablar al otro/a interlocutor. Estc cambio de turno puede manifestar
se de diferentes maneras. 

Un hablante puede designar el mismo al hablante para el turno 
siguiente, senalando explicitamente a ese hablante y creando condi
ciones suficientes para un turno del mismo, por ejemplo, dirigiendole 
una pregunta. Otra estrategia consiste en dar por terminada la 
propia enunciacion indicando expresamente que debe proseguirse 0 

que se desea un eomentario al respecto. En todos los casos, el turno 
se cede dirigido a alguien. 

Esto, sin embargo, no tiene por que significar que el hablante 
apostrofado realmente haga uso de su derecho a hablar: puedc dejar 
pasar su turno, con 10 que el primer hablante volveni a hacer uso de 
la paJabra, u otro hablante iniciara un turno sin que nadie se 10 haya 
pedido. 

En otros casos de cambio de turno, otro hablante comienza un 
turno. Sin embargo, esta posibilidad no es ilimitada, ya que, de 10 
contrario, se produciria una desigual destribuci6n de las contribucio
nes al discurso, y esto no esta permitido. Si un hablante desea 
interrumpir un turno en curso debera, en primer lugar, respetar los 
posibles lugares de interrupcion del propio enunciado. En el caso 
ideal, este lugar se encuentra al termino de una serie mas 0 menos 
'acabada' de oraciones, es deeir, de un conjunto de oraciones que 
pertenece a la misma categoria esquematica 0 a la misma macropro-

10 Acerca del sistema de turno y cambio de turno vease sobre todo a SACKS y otros 
( 1974). 
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posicion, 0 en todo caso al final de una secuencia que representa una 
unica circunstancia global. En la practica, estos lugares de interrup
cion vienen indicados en el nivel oracional por unidades sintacticas y 
semanticas 0 marcados por rasgos de entonacion ~por ejemplo, por 
un final de oracion, un limite entre frases subordinadas 0 entre la 
principal y la subordinada-, pero en todo caso se tratara, como 
minimo, de categorias sintacticas completas (por ejemplo, un consti
tuyente nominal) 0 de pausas yacentuaciones. 

Un hablante que desea interrumpir un turno dispone de varias 
calegorias. Naturalmente podria empezar enseguida con su enuneia
cion en el lugar de interrupei6n, pero en muehos casos seguramente 
comenzara por seiializar esta interrupcion, bien levantando la mano, 
bien pronunciando los denominados 'pre-starters' como sf, pero, no. 
ah. ahora, escucha. etc. En este caso, el hablante puede parar y 
real mente cederle el turno. 0 ignorar sus sefiales a sabiendas y 
simplemente seguir hablando. Cuando un hablante no quiere ser 
interrumpido en un lugar de eventual interrupcion. intentara neutra
lizar est.e lugar, por ejemplo, prosiguiendo inmediatamente despues 
del final de una oracion 0 secuencia. Tambien puede ocurrir justa
mente 10 contrario: un hablante puede utilizar expresiones especifi
cas para dar a entender que en ese lugar desea ser interrumpido para 
entregar su turno, a un posible proximo hablante. 

Mientras que en eI coloquio de dos, el 'otro' hablante es siempre 
eI mismo, por 10 que al ceder 0 hacer aceptar el turno siempre Ie toea 
hablar a la misma persona, la situacion en conversaciones con mu
chos participantes es mucho mas complicada. El contacto visual 
directo y otras 'seiiales direccionales' solo son posibles entre dos 
interlocutores; si un hablante desea dirigirse a mas de un participan
te, esta obligado a mirar a un oyente determinado. variar constante
mente la mirada 0 poner una cara 'neutral', es decir, mirar otra cosa. 
En la entrega de un turno hay que indicar la persona a la que esta 
destinado el siguiente. Si esto no ocurre, todos los demas tienen 
derecho a iniciar un turno, segun ellema: el que primero lleg6, ese la 
calza. 

En estos coloquios entre varias personas tambien puede ocurrir 
que los hablantes formen grupos -por ejemplo, pares de hablantes-, 
10 cual es caracteristico entre matrimonios 0 amigos que conversan 
con tercer:os. En este caso, el turno puede quedar en el grupo, por 
ejemplo. cuando un matrimonio cuenta una historia alternand.ose, 
complementandose, corrigiendose, etc. Cuando un hablante de un 
grupo no esta dispuesto a 'compartir' los turnos por igual con su 
pareja, pueden surgir conflictos 0 sanciones: jDejame hab/ar a mf 
a/guna vezl. 0 jPor que siempre has de hob/or tul En este tipo de 
disposicion en grupos resulta comunicativamente notorio que algu
nos participantes ya saben todo 0 parte de 10 que se dira, por 10 que 
pueden dirigir su atencion a otra cosa 0 incluso preparar su propia 
contribuci6n a la conversaci6n (planeada). 
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7.4.5.3 Los turnos deben ser relevanles con respecto a otros turnos 
o interpretados como tales por los demas participantes, es decir que 
deben cumplir con las ya mencionadas exigencias de coherencia 
estilistica, semantica y pragmcitica. En principio se habla del mismo 
lema 0 del mismo objeto, por ejemplo, durante toda una serie de 
turnos. Esto significa, como veremos enseguida, que la conversacion 
debe estar estructurada tambien en el nivel global, por macroestruc
turas semanticas, entre otras. EI cambio de hablante/turno tambien 
es importante en este nivel global, puesto que en este caso puede 
tener lugar al mismo tiempo un cambio de lema. Todavia no se 
conocen del todo las condiciones en las que hay (puede haber) un 
cambio de tema. En una conversacion cotidiana parece evidente que 
se puede 'saltar de un tema a otro', con 10 cual se puede habiar de 
un gran numero de temas. Sin embargo, debemos suponer que los 
cambios de tema tam bien estan sujetos a restricciones. En general 
hacen falta limites de oraciones 0 grupos de oraciones. No obstante, 
hay tambien restricciones cognitivas: por regia general, los temas 
deben ser al menos contiguos. es decir, tener un concepto en comun 
con el tern a precedente (p. ej.: 'Pedro" 'vacaciones" 'Paris' y 'policia' 
ligan con el tema 'Pedro fue a veranear a Paris, y alii tuvo problemas 
con la policia'). Otra posibilidad la constituyen las 'intercalaciones', 
p. ej., objeciones breves dirigidas en el interin a otra persona, ofre
ciendo algo de comer, beber 0 fumar. II Por ultimo tambien se 
conocen metasecuencias, en las que un hablante comienza su turno, 
pero no 10 hace con la intenci6n de proseguir con el objeto de la 
conversacion 0 de iniciar un nuevo tema, sino mas bien con la 
intencion de hacer un comentario sobre el enunciado del hablante 
anterior. Esto puede referirse a todos los niveles del enunciado: 1a 
articulacion de los sonidos, la pronunciacion, el estilo (vocabulario, 
etc), el tema, las proposiciones, los actos de habla, etc. (iAcaso 
pretende Jer una amenaza?). Con frecuencia se difuminan los Iimites 
entre las diferentes formas de comentarios (protesta, correccion, etc.) 
y el hablar sobre el hablar. Eventualmente tambien se puede distin
guir entre metasecuencias y secuencias organizadoras. Estas ultimas 
poseen la funcion exdusiva de estructurar el curso de la organizaci6n, 
influir sobre el u organizario, por ejemplo, a traves de observaciones 
sobre el reparto de las contribuciones a la conversacion (Ahora sf que 
tienes que decir algo. Por que no te callas de una vez; los demos 
tambien tienen derecho a hab/ar). 

7.4.6 Las estructuras globales de la conversacion y del coloquio 

7.4.6.1 Igual que los textos y las interacciones en general, ni eI 
coloquio ni la conversaci6n Sf; componen s610 de estructuras locales, 

Il Ju II:RSON (1972) ha estudiado estas 'side sequences', 
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microestructuras, sino tambien de estructuTas gJobales. Y tambien 
aqui distinguiremos como minimo entre estructuras globales semtin
ticas (macroestructuras) y esquemtiticas (superestructuras). 

Ahora ya conocemos las razones de estas diferencias. La coheren
cia lineal mutua de los enunciados y actos de habla en una secuencia 
siempre debe considerarse en relacion a unidades mas globales. 
Tambien se evidencia que en distintos niveles hay propiedades textua
les que requieren una descripci6n a traves de macroestructuras (p. 
ej.: la interpretacion de pronombres, articulos determinados, la apa
rici6n de oraciones tematicas, etc.). Las macroestructuras tambien 
brindan una explicaci6n del concepto de 'tema' de un texto, tan 
importante desde el pun to de vista intuitivo y te6rico. Ademas, una 
elaboraci6n cognitiva del texto no es posible sin un nivel de estruc
turas globales. Y, por ultimo, tampoco es posible ligar estructuras 
esquematicas directamente a oraciones 0 proposiciones de un texto, 
sino que precisamente tienen que plasmarse en las macroestructuras. 

A este respecto tambien hay que destacar finalmente el argumento 
de que sin estructuras globales tampoco hay junciones globales para 
el coloquio y la conversacion. Al fin y al cabo se espera que despues 
de una serie de actos de habla los interlocutores sepan globalmente 
10 que se les ha comunicado, 10 que de ellos se espera, etc. 

A partir de los argumentos mencionados podemos deducir ademas 
que no se puede sostener un coloquio 0 una conversaci6n sin elabo
rar estructuras mas globales en el nivel de la planificacion y conduc
cion eSlrategica: er hablante no solo tiene que saber 10 que se acaba 
de decir, sino tambien 10 que el 0 los demas hablantes han dicho a 
10 largo de la conversaci6n. Ya habiamos indicado que esto no 
puede tener lugar en el micronivel: no se pueden almacenar todas las 
proposiciones de una conversaci6n de cierta extensi6n. Por 10 demas, 
tambien puede ocurrir que el hablante tenga determinado plan prag
matico 0 de contenido: quiere comunicar p 0 pedir q, y esto puede 
hacerlo a traves de 1a eonversaci6n como un todo y/o a traves de sus 
contribuciones a la conversaci6n. Para ello necesita una estrategia 
que consiga que los demas interloeutores se interesen por el tema, los 
mantenga ocupados, etc. Ya hemos discutido el ejemplo de una 
persona que quiere tomar prestado dinero de otra: por regIa general 
no 'entrara de rond6n" sino que comenzara con salutaciones, inter
cambiando algunas palabras sobre el tiempo, los familiares 0 amigos 
de la otra persona, y s610 entonces abordara el tema 'critico', enume
rando en primer Iugar toda una serie de circunstancias y sacando la 
conclusi6n de que no dispone de dinero, aunque 10 necesita impres
cindiblemente, ademas de 10 dificil que resulta tomar prestado dine
ro en cualquier parte. S610 entonees, y con frecuencia indirectamen
te, apelara a la eventual buena voluntad de la otra persona para que 
preste la cantidad deseada. Durante toda la conversaci6n, el habl~n
te ha tenido un plan pragmatico (un pedido) con un contemdo 
especifico (,quiero que x me preste dinero'); pero ese plan s610 existia 
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en el nivel mas global, pese a que naturalmente guiaba la ejecucion 
de los micro-enunciados y su orden: cortesia, tacto, enunciados 
indirectos, estilo y sobre todo la construcci6n sistematica del 'pedi
do' (p. ej., mediante acciones preparatorias, presuposiciones, etc.). 

No todas las conversaciones cotidianas deben de evolucionar de 
esta manera tan orientada: una simple platica 0 charla precisamente 
se caracteriza por el hecho de que no conlleva un tema preparado. 
Con frecuencia, sin embargo, versara sobre temas estereolipados -a 
saber, los habituales lopicos de conversacion como el tiempo, la 
salud, la familia (esposa-o, niiios), las vacaciones, la profesi6n y 
otros similares- aunque realmente no pueda decirse que esten pla
neados como tales. 

Para fundamentar el ya mencionado cambio de lema necesitamos 
una explicaci6n en terminos de macroestructuras semanticas. Hemos 
de saber que aportaciones a la conversacion siguen perteneciendo at 
mismo tema y cuaies ya abordan el proximo. Desde luego, esta 
descripci6n tiene lugar en el nivel de la estructura semantica de los 
enunciados de la conversacion: cuando una subsecuencia de proposi
ciones ya no puede quedar comprendida mediante macrorreglas y 
marcos de conocimientos en una macroproposici6n ya construida, 
hay que 'diseiiar' una nueva macroproposicion. Pero tambien aqui 
existen, por regIa general, indicios en la estructura superficial de la 
conversaci6n que permiten que esta decisi6n ocurra mas eficazmente 
en la elaboracion de la conversacion: en much os casos, un hablante 
debe de insinuar un nuevo tema con expresiones como, por cierto, 
hablando de otra cosa, entre parenlesis, ya que estamos en eso, en 10 
que respecta a ... , asf pues ... , etc. 

Vemos que la manera en que se analizan los estructuras de signifi
cados globales en una conversaci6n y la indole de su papel estrategi
co y cognitivo en la (co-)conducci6n de la misma se atienen en 10 
esencial a nuestras descripciones anteriores de las macroestructuras 
semanticas. Pero la caracteristica tipica de una conversacion cotidia
na es que su macroestructura, por 10 general, no esta completamente 
planeada 0 incluso puede no estar planeada. Si somos conscientes de 
la libertad de los interlocutores, es bien cierto que pueden tocarse 
varios temas distintos, entre los que puede haber algunos que no 
interesen en 10 mas minimo a uno de los participantes. Contrariamen
te a muchos otros tipos de texto, en la conversaci6n puede ocurrir 
que imicamente tengan que tent:r una coherencia global !ragmentos 
individuales: los distintos temas no tienen por que tener nada que 
ver entre si, ni tienen que ser parte de un tema mas global. En otras 
palabras: una conversacion cotidiana puede muy bien no tener nin
guna macroestructura general. 

7.4.6.2 Si la conversacion se efectua bajo una forma textual (dialo
gistica) especial, es de suponer que habra estructuras esquemalicas 
especificas que cumplan una funcion. Ademas de estar articulada 
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por macroestructuras (temas de la conversacion), una conversacion 
tam bien puede estar estructurada, pues, por su forma, de manera 
parecida a la narraci6n. Asi surge la cuesti6n de si existen determi
nadas categor(as esquematicas que definan esta superestructura del 
coloquio y la conversacion y que reglas determinan el ordenamiento 
de la conversacion a traves de estas categorias. Como el termino 
'superestructura' ya permite suponer, estas estructuras esquematicas 
forman en cierta manera un 'armazon' global que se 'aplica' a la 
conversacion: establecen a grandes rasgos 10 que ha de decirse prime
ro y de que manera, que ha de venir a continuacion y como hay que 
hacerlo, actuando asi simultaneamente de esquema cognitivo para 
facilitar 1a produccion, la comprension, el reconocimiento, la elabo
racion, el almacenamiento, etc., y tambien de esquema social, al 
indicar el tipo convencional de texto de la interaccion comunicativa: 
aSI sabemos que alguien quiere conversar sobre algo y no solo 
preguntar una cosa, impartir una orden 0 disponer determinadas 
acciones de marco (p. ej., en la ventanilla de una oficina municipal), 

Tambien en el micronivel hay esquemas elementales, que consisten 
entonces en unos pocos turnos. Los ya mencionados pares contiguos 
(adjacency pairs), como pregunta y respuesta, acusacion y defensa, 
felicitacion y agradecimiento y, sobre todo, saludo y devolucion del 
saludo, pueden tener con frecuencia este caracter esquematico. Pues 
los distintos turnos no solo tienen un significado y una funcion 
pragmatica, sino que simultaneamente expresan algo que podriamos 
Hamar funci6n estructural. Asi por ejemplo, una contestacion de 
hecho no es una accion Iingtiistica, sino que la accion lingtiistica 
especifica -por ejemplo, una aseveracion- actua de contestation a 
una pregunta. Por 10 demas, estos microesquemas tambien pueden 
estar relacionados de manera estereotipada con los topicos de con
versacion de contenido estereotipado, como por ejemplo en el inter
cambio meramente retorico de saludos. 

En un nivel mas global, por cierto, la conversacion parece tener a 
menudo una estructura esquematica nitida. Por ello damos a conti
nuacion una serie de categorias provisionales que tienen aqui un 
papel importante: 

La 'APERTURA. Asi como una narracion por regia general comien
za con un MARCO, las conversaciones suelen empezar con una serie 
de turnos que, juntos, hacen las veces de APERTURA. Las formulas de 
apertura tipicas son evidentemente las del saludo (hola, bienvenido, 
buenos dias. etc.). Tambien existe la categoria de la PREPARACION, 
que a menudo incluso precede al saludo y constituye tal vez una 
categoria por SI misma. Las expresiones de preparacion pretenden 
Hamar la atencion, establecer una comunicacion, etc. (oye, escucha, 
mira, eh, etc.). La estructura de la APERTURA depende de muchos 
factores. La formalidad de la conversacion puede requerir una aper
tura larga en algunas culturas (en los paises arabes yen el Japon esto 
es mucho mas complejo que en Occidente). En todo caso, incluso en 
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las conversjiciones cotidianas es poco cortes 'entrar de rondon" 10 
cual nos indica aJ menos la sujecion a reglas de una de las aperturas 
que suelen presentarse. Ademas, son importantes el grado de intimi
dad de los interlocutores, asi como el tiempo transcurrido desde la 
ultima vez que se hablaron. Una persona con la que se habla a diario 
general mente no necesitani una APERTURA extensa, y Jas formulas de 
saludo suelen ser inaceptables en ese caso. 

La ORIENTACION. Con esta categoria, tomada de la estructura de 
la narracion designamos la serie de turnos que tienen la funci6n de 
preparar el tema de la conversaci6n. En la ORIENT ACION se puede, 
por ejemplo, aseverar que existen una cosa, una circunstancia 0 un 
suceso a los que la conversaci6n se referira de inmediato. Con la 
ORIENTACION se pretende, sobre todo, despertar el interes del inter
locutor, 0 por 10 menos, controlar que este interes realmente exista. 
Los giros tipicos al comienzo de una ORIENT ACION son: l Ya sabes 10 
que me paso ayer? ilmaginate 10 que me ha pasado!, y otros similares. 

EI OBJETO DE LA CONVERSACION. La categoria central de la con
versaci6n la Ilamaremos simplemente OBJETO DE LA CONVERSACION, 
puesto que desde el punto de vista global y de contenido es la 
categoria 'de la' que trata la conversaci6n. En el OBJETO DE LA 
CONVERSACION se ofrece una narraci6n, se comunica un suceso 
importante, se enuncia eI contenido de un deseo, un pedido 0 una 
orden, etc. En otras palabras: el OBJETO DE LA CONVERSACION es la 
categoria que tam bien constituye la base para 1a funci6n pragmatica 
de la conversacion: i,que es 10 que los interlocutores quieren decirse, 
que quieren el uno del otro? 

Acabamos de senalar el hecho de que muchas conversaciones no 
tienen un solo tema. Asi resulta que la categoria esquematica de 
OBJETO DE LA CONVERSACION tiene que ser recursiva u ofrecer 
espacio para una secuencia de temas. Debemos suponer que el paso 
de un OBJETO DE LA CONVERSACION a otro tiene 1ugar igual que el 
cambio de tema, es decir, por medio de senales. 

La CONCLUSION. A falta de un terminG mejor, adoptamos de la 
estructura esquematica de la argumentacion el concepto de 'conclu
sion'. Se trata de una serie de turnos cuya funci6n es la terminacion 
del tema. Esta terminacion puede ir acompafiada de oraciones de 
sintesis, de las habituales evaluaciones narrativas (Nunca me hab[a 
pasado algo asf, Vaya miedo que pase, etc.) y de expresiones del 'otro' 
que exigen la pronta terminacion del tema (bien, bueno. vale, etc.). 

La parte 'de contenido~ de la conversacion no tiene por que haber 
terminado despues de la CONCLUSION. Un hablante puede querer 
decir subitamente algo mas~ iniciar un nuevo objeto de conversaci6n 
o anadir algun detalle. En tal caso incluso puede volverse necesaria 
una nueva ORIENTACION. De ahi nuestra hipotesis de que todo el 
grupo ORIENTACION - OBJETO DE LA CONVERSACION - CONCLUSION 
es recursivo. 

La TERMINACION. Las conversaciones comienzan de una manera 



219 TEXTO E INTERACCION - LA CONVERSACION 

caracteristica, pero tammen terminan esquematicamente. Tambien 
aqui son importantes las f6rmulas de saluda (adiOs, hasta la vista, 
etc.). No obstante, estas f6rmulas s610 suelen darse al final, es decir 
que son los ultimos turnos de la TERMINACION. De esta manera 
resulta facil reconocer una clara estructura interna en la TERMINA
CION. Por de pronto, la TERMINACION misma puede ser preparada. 12 

Un hablante puede, por ejemplo, anunciar que la conversaci6n esta 
por conduir 0 debe terminarse pronto. Esto 10 puede hacer interrum
piendo al otro 0 manifestando que no Ie queda tiempo (acompanan
dolo normalmente con unas miradas al reloj. dando la impresi6n de 
tener prisa), que tiene otro compromiso, etc. Hay f6rmulas tipicas 
para la TERMINACION. como por ejemplo: Pues bien, ya pasare 
manana; Bueno. creo que debo irme; Eso es todo, etc. 

Puede ocurrir que induso la TERMINACION sea interrumpida por 
un turno, si un hablante de pronto recuerda que aun tiene algo 
importante que decir (Ay, se me o/vidaba decirte que ... ; Un momento, 
se me olvidaba que .... etc.). 

EI contenido central de la TERMINACION puede tener dos funcio
nes: comentar globalmente eI coloquio 0 la conversaci6n (Me ha 
gustado vo/verte a ver, etc.) 0 anunciar 0 hacer planes para una 
interacci6n 0 conversaci6n futuras (Bueno. pues entonces hasta mana
na a las doce: Correcto, te espero manana, etc.). A este respecto, la 
TERMINACION posee una funci6n tipica para la planificaci6n global 
del trato social entre individuos. Expresa las evaluaciones de los 
encuentros, establece convenciones y planea los pr6ximos encuentros. 

Para la fase final de la TERMINACION disponemos de los 'verdade
ros' giros de cierre, como f6rmulas de saludo, particulas, etc.: ivalel. 
ique vaya bien!, iciao!. ;adiOsl, ihasta mananal, ianimo!, ia pasarlo 
bien!, ihasta la vista!, etc. Tambien esta serie de turnos puede estar 
artieulada en el nivel locaL Como minimo parece necesario un 
saluda por hablante, pero a menudo ocurre que el que saluda 
primero repita una vez mas un saludo final, como por ejemplo: 

(13) A: Bueno. jque te vaya bien! 
B: Si, iigualmente! 
A: iAdi6s! 
(B: jAdi6s!) 

Asi como B. en primer lugar, contesta el primer saludo, A tiene que 
volver a contestar el saluda de B y dar a entender con ello a la vez 
que el saluda realmente signifiea el final de la conversaci6n. Tambien 
B puede realizar este ultimo eierre. Las terminaciones de las conver
saciones naturalmente permiten muchas variantes, y pueden aparecer 
recursiones de saludo/devoluci6n del saludo mucho mas largas. 
Finalmente hay que destacar eI hecho de que preeisamente la TERM I-

12 SCHEGLOFF & SACKS (1913) hacen un anaHsis del principio y el final de la 
conversaci6n. 
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NACION va acompafiada de otras acciones, de ademanes paratextua
les. Mirar el reloj y 'aprestarse· a partir son ademanes caracteristicos 
para concluir 0 acabar, mientras que darse la mano, abrazarse, irse 
corriendo 0 saludar con la mano son aeompafiantes tipieos de los 
saludos de la TERMINACION. 

7.4.6.3 Tambien se halla en el nivel global del analisis de la conver
sad6n y del coloquio la explicitaci6n de Jas posibJes funciones de la 
conversaci6n, a saber, las posibles conseeuencias 0 efeetos cognitivos 
y soeiales del suceso conversacional total. A este respecto seremos 
breves, puesto que aun no se sabe demasiado sobre este tema. 

Entretanto nos hemos familiarizado con las funciones pragmaticas 
de los textos, 0 sea, con el macroacto de hab/a, realizado a traves de 
una serie de act os de habla. Hemos mostrado que esto tambien 
puede darse en las conversaeiones. Para un hablante determinado. 
una eonversaci6n puede significar la intencion de formular un pedi
do 0 protestar contra algo. 

Las funciones psicolOgicas y sociales de la conversaci6n no permi
ten una formulaci6n tan clara. En primer lugar. ambos interlocuto
res pueden tener la intencion de que la conversaci6n se rea lice para 
resolver un problema, por ejemplo, para aclarar un malentendido 0 
hablar con franqueza respecto de un conflicto. La conversaci6n es 
asi el lugar en el que se pueden manifestar mas 0 menos libremente 
los deseos, los anhelos, las posturas, las opiniones, los sentimientos 
y los planes de cada uno. No ocurre 10 mismo en contextos mas 
formales 0 en conversaciones estandarizadas 0 institucionalizadas. 
Por eso, una conversacion no s610 presupone cierta familiaridad 
entre los partidpantes sino que tambien implica cierta intimidad. 
Pues por regia general se parte del supuesto de que aquello que un 
interlocutor manifiesta en eI curso de una conversaci6n personal y 
desinhibida sobre sus propias opiniones 0 sentimientos, no debera 
ser 'publicado' por el otro interlocutor. En cualquier caso no se 
pueden deducir obligaciones formales, sociales, para un individuo a 
partir de una conversaci6n de esle tipo. 

Precisamente son estas caracteristicas de la conversaci6n las que la 
convierten en una forma de comunicaci6n excelente para situaciones 
terapeuticas: 13 se Ie pide al paciente que exprese todos los deseos, 
sentimientos, anhelos. posturas y opiniones posibles, para que pueda 
analizarse hasta que punto las manifestaciones 'libres' en una conver
saci6n (confidencial) revelan algun trastorno psiquico (neurosis/psi
cosis, etc.). Contrariamente a otras formas de comunicaci6n, precisa
mente la conversaci6n (y la narrad6n en una conversaci6n) carece de 
funciones pragmaticas y sociales especificas, salvo de aquellas que 
definen la situaci6n terapeutica especifica: s610 importa aquello que 

13 Vease nota 20 de capitulo l. 
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eI paciente dice, opina, etc., y las posibles propuestas del terapeuta 
para posteriores modificaciones de comportamiento. Con este fin, el 
terapeuta, a ser posib1e, se apoya en la comprension adquirida por el 
paciente mismo en cuanto a particularidades especificas de su propio 
comportamiento anterior 0 el de otras personas. Aqui no vamos a 
entrar mas en detaIJe sobre los numerosos aspectos terapeuticos y 
patologicos de las conversaciones. 14 

Por ultimo nos ocuparemos de las funciones sociales y sociopsico
logicas de las conversaciones: una conversacion puede tanto provo
car conflictos entre los participantes como aumentar el conocimiento 
mutuo, la confianza u otras particularidades del microcontexto so
cial. Con frecuencia no se pretende lograr nada especifico fuera del 
coloquio en sf: no es imprescindible que una conversaci6n tenga el 
fin de que el otro haga algo. Este caracter reflexivo de la conversa
cion, que mutatis mutandis tambien puede aplicarse a narraciones, 
chistes y literatura, tambien puede adoptar la funcion social de 
meramente consolidar las relaciones ya existentes: nos paramos en la 
calle para charlar un rata con un conocido, precisamente porque 
queremos que se siga manteniendo la relaci6n de 'buen conocido'. 
Una conversacion puede, por otro lado, cumplir la funcion de comen
zar 0 redefinir una relacion: a traves de la conversacion conocemos a 
una persona, charlando conseguimos conocerla mejor, y con ello 
podremos calegorizarla mejor (amigo, enemigo, etc.). 

Desde el punto de vista sociopsicologico, 1a conversacion es el 
lugar adecuado para la extension y distribucion de conocimientos 
sociales intuitivos, rumores. opiniones. posturas. eSlereotipos, prejui
cios, etc. Dado que sobre todo en las formas de comunicacion 
formales e institucionalizadas, el control de 10 que se dice puede 
estar muy establecido en el sentido de una norma, por 10 cual los 
hablantes aportanin mas que nada contribuciones 'socialmente espe
radas', 1a conversacion cotidiana espontanea es Ja forma basica 
adecuada para difundir, mediante una interaccion comunicativa di
recta, los conocimientos, las posturas, las opiniones, las habladurias, 
etc., con 10 que se actualizan, confirman y eventualmente modifican 
convenciones tales como normas, reglas, estereotipos y prejuicios. 
Aqui no podemos seguir ocupandonos de estos aspectos sociopsico
logicos de la elaboracion textuaL Nos conformamos con subrayar el 
significado especial y sobresaliente que las conversaciones cotidianas 
obtienen precisamente en la elaboracion social de la informacion. 

7.5 ConJideraciones finales 

7.5.1 En el presente capitulo se han expuesto varios proyectos de 
como estudiar el uso de la lengua y los textos en su contexto social; 

14 Para el aml.lisis de aspectos patol6gicos de la conversaci6n y la comunicaci6n, 
vease W ATZlAWICK Y otros (1967). 
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hemos prestado especial atencion a la 'forma basica' de la microinte
racci6n social y la comunicaci6n: la conversaci6n cotidiana. De esta 
manera se ha introducido una serie de conceptos sociales basic os que 
cumplen un papel demostradamente importante en el analisis de la 
conversaci6n, con 10 cual, en ulteriores investigaciones sobre funcio
nes sociales de los textos, se podra profundizar con mayor detaJIe en 
la cuesti6n de que estructuras sociales mas especificas influyen en las 
estructuras y funciones de los textos. Para esta investigacion textual
socioJ6gica seria muy importante lIevar a cabo un analisis de la 
manera en que las propias estructuras socia1es (como instancias 0 

instituciones) son tambien definidas 0 conservadas en su situacion 
gracias a los tipos de textos que estas estructuras elaboran, 10 que 
reviste gran importancia, por ejemplo, en las instituciones escolares. 

7.5.2 Ademas se ha evidenciado en este capitulo que para el anali
sis del uso social de lengua y texto hay que postular una base 
cognitiva: los individuos se comportan de acuerdo a sus interpreta
ciones, conocimientos, suposiciones y criterios, y 10 hacen en relacion 
a otros individuos, a la estructura social y al 'mundo' en general. En 
el capitulo anterior hemos discutido con relativa amplitud una serie 
de estos principios cognitivos basicos. En la justificacion del uso de 
la lengua y del texto dentro del contexto social, los procesos cogniti
vos constituyen, por asi decirlo, el vinculo entre las estructuras 
textuales y los eomportamientos sociales: un texto solo puede tener 
un efecto sobre los conocimientos, las opiniones y los puntos de vista 
si ha sido elaborado eognitivamente en varios niveles, eon 10 que el 
significado y la referencia semanticos, la funcion pragmatica, la 
postura (estilfstiea) y las intenciones del hablante habran sido recons
truidos sobre la base de esta interpretacion cognitiva. 

7.5.3 Los primeros eapitulos de este libro proporcionan a una 
posterior investigacion cientifieo-textual en las diferentes ciencias 
sociales una base esencial, a saber: el conoeimiento de las distintas 
esfructuras del texfo. AqueJlo que hasta ahora se habia practicado de 
manera bastante intuitiva y poeo sistematica bajo el concepto de 
anal isis del contenido (content analysis), ahora puede llevarse a cabo 
dentro de un marco bastante claro de niveles. eategorias y reglas. 
Esta evaluacion de tan vasto alcance natural mente no quiere decir 
que las diferentes estructuras textuales mencionadas a 10 largo de 
este libro puedan analizarse actualmente todas de forma explicita y 
completa. En verdad ocurre exactamente 10 contrario. Fuera de los 
estudios valiosos, pero a menudo intuitivos, de una larga tradicion 
de la retoriea, la poetiea y la doctrina de la argumentacion, haee solo 
poeos afios desde que un amilisis sistematico -que incluye, entre 
otros, el analisis Iinguistieo-- de las estrueturas textuales se oeupa de 
comprender los facto res mas elementales de los textos y de sus 
funciones. 
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Por 10 demas, es de esperar que, fuera de este analisis de textos, la 
investigacion de textos especificos y sus funciones en distintos con
textos sociales y culturales muestre la necesidad de otras categorias 
textuales 0 incJuso de otros niveles de analisis. 

7.5.4 A pesar de las recien mencionadas limitaciones del amllisis 
textual, cognitivo y de interaccion comenzado en este libra, dispone
mos ahora de un instrumental que nos permite investigar otros tipos 
de textos especificos e incJuir en el trabajo cientifico distintos efectos, 
condiciones y funciones de los textos en sus contextos sociales y 
culturales. Sobre todo en el campo de la psicologia social y sobre la 
base de los principios cognitivos y textuales aqui esbozados, hay que 
realizar un amplio amllisis de la influencia textual sobre opiniones, 
posturas, intenciones y comportamientos, poniendo especial atencion 
en las instituciones educativas y los medios de comunicacion de 
masas. Si consideramos el gran numero y la complejidad de los 
facto res que, ademas de la comprension textual, determinan las 
opiniones, los criterios, etc., nuestra actual comprension de estos 
procesos resulta alarmantemente escasa. Por esta razon, la apJicacion 
critica de la ciencia del texto a estos campos de investigacion parece 
ser una de las tareas mas urgentes de la investigacion cienti
fico-textual. 

Por 10 demas, ocurre desde luego algo similar en otros ambitos 
sociales en los que la influencia, la manipulacion y otras formas de 
ejercicio del poder desempefian un papel importante a traves de 
formas particulares del uso de la lengua y del texto. Estb no solo se 
evidencia en la creacion de prejuicios, sino tambien en la categoriza
cion textual (documentacion) de los individuos (a menudo con ayuda 
de computadoras), en instituciones como las judiciales yeducativas, 
la prevision sanitaria, la policia y otros organos estatales. Por ello, 
este libro no solo pretende brindar conocimientos para la compren
sion de las estructuras textuales y sus elaboraciones 0 estimular 
uJteriores investigaciones en much os terrenos y problemas aun into
cados, sino que quiere ser un alegato en favor de la 'formacion" 
tanto fuera como dentro de la escuela; quiere, pues, elevar al nivel 
consciente las relaciones entre el uso de la lengua/eJ texto y los 
problemas sociales y psicologicos. eI poder y la desigualdad. 





Epilogo a la edici6n castellana 

Cinco afios han pasado desde la pUblicacion de la version holan
desa de este libro. En un campo nuevo y en continuo desarrollo 
como el de los estudios del discurso, estos cinco afios han presencia
do, desde luego, la publicacion de numerosos estudios nuevos. Por 
eso comence a escribir un nuevo capitulo para esta traduccion caste
llana de Tekstwetenschap, en el que me proponia dar cuenta de los 
nuevos desarrollos mas importantes en este campo. Sin embargo, 
pronto se evidencio que para semejante resumen haria falta otro 
libro, y que incluso una vision superficial de la nueva bibliografia 
insumiria meses de lectura y preparacion. Renuncie, pues, a 1a tarea, 
y escribi en cambio este epilogo, en el que solo podre resumir 
brevemente mi propia evolucion en el campo de los estudios del 
discurso, sobre el fondo de los demas avances notorios en este 
campo. Con todo, pese a que durante los ultimos cinco afios se ha 
investigado mucho, incluso por mi parte, el contenido de este libro 
sigue vigente. Se han discutido los ambitos mas importantes del 
analisis del discurso, incluida la psicologia de la elaboracion del 
texto y el estudio de la interaccion conversacional. Quedo excluido el 
estudio del discurso en otras disciplinas como la sociologia (a excep-
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cion de la interaccion conversacional), la etnografia. el estudio del 
derecho y otras ciencias sociales. para las que haria falta otra intro
duccion. Enfocare, pues, mi propia labor de estos ultimos cinco anos. 

La gramalica del texto 

A partir de mi libro Texto y Contexto (l977), traducido al castella
no en 1980, he realizado poca investigacion sistematica en el campo 
mas especifico del analisis gramatical del discurso. Las nociones 
basicas sobre coherencia, resumidas brevemente en el segundo capi
tulo del presente libro, parecen, no obstante. seguir siendo validas en 
10 fundamental. Sin embargo. hacen falta algunas observaciones 
adiciona1es. En primer lugar habria que destacar que en los ultimos 
aiios hemos sido testigos de un creciente interes por la descripcion 
textual mente significativa de la sintaxis. sobre todo en los Estados 
Unidos (donde 1a gramatica del texto no habia sido particularmente 
popular, no mas que la mayoda de las contribuciones europeas a la 
linguistica). Asi, en una coleccion de ensayos bajo el significativo 
titulo de Discourse and Syntax (Givon, comp., 1979), encontramos 
no solo los habituales ensayos sobre 1a estructura global del discur
so, por ejemplo en terminos de parrafos, sino tam bien una nueva 
aproximacion a la sintaxis de la oracion. Esta aproximacion funcio
naJ enfatiza el hecho de que las categorias y reglas sintacticas no son 
simplemente autonomas, sino una funcion del contexto, es decir, 
tanto de la situaci6n social como del discurso en los que sue len estar 
integradas las oraciones. Y, en efecto, como ya habfamos sugerido 
en nuestra temprana labor sobre la gramatica textual, la mayor parte 
de las categorias de oraciones, asi como los fenomenos del orden de 
las palabras, son sensibles a1 contexto 0 al texto. Esto es obvio para 
los habituales marcadores de cohesion, como los pronombres, demos
trativos y varios tipos de conectivos. Pero desde luego vale 10 mismo 
para la estructura topieo-eomento de las oraciones y, por tanto, para 
el orden de las palabras 0 los morfemas que expresan esta estructura. 
Y 10 mismo rige para relaciones sintacticas como sujeto y objeto. De 
esta manera, la estructura sintactica es funcion no solo de estructu
ras semanticas. sino tam bien de coerciones impuestas por el discur
so, como el lopteo semantico (macroestructura) de secuencias de 
oraciones 0 discursos enteros. Observaciones similares pueden hacer
se con respecto a las categorias (y los tiempos) verbales en las 
oraciones. En el discurso, la identidad y el cambio en los tiempos 
verbales no son, desde luego, arbitrarios. sino que dependen de 
para metros temporales de los episodios, por ejemplo -en relatos
en eI caso de flashbacks 0 cambios de perspectiva. En efecto, muy 
pocas son las propiedades sintacticas de las oraciones que parecen no 
depender sistematicamente de tales imposiciones del discurso. La 
conclusion obvia de los muchos estudios empiricos y teoricos que 
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han verificado esta afirmacion en aDos recientes es efectivamente que 
las gramaticas deberian ser tambien, por definicion, gramaticas del 
texto, en el sentido de que tendrian que dar cuenta de las estructuras 
oracionales dentro de un marco mas amplio, que incluyera las estruc
turas lingtiisticas del discurso monologico y, por supuesto, estructu
ras conversacionales. Por otra parte, esto no signifiea que todas las 
estructuras textuales deberian ser explicadas en una gramatica, como 
podemos ver facilmente en el estudio del estilo, los recursos retori
cos, las estructuras esquematicas 0 la recepcion de turnos en la 
conversacion. 

Un segundo punto que debemos tratar aqui concierne a fa natura
leza de la coherencia local en el diseurso. Hemos hecho una diferen
cia entre coherencia local condicional y juncional. La primera de elIas 
es bien conocida y explica las conexiones causales habituales entre 
hechos denotados por proposiciones, y a menudo se la seoaIa por 
conectivos como porque. por 10 tanto 0 como resultado de. EI otro 
tipo de coherencia local es mucho mas dificH de definir. Lo hemos 
Hamado «funcionaI», porque en tales conexiones a una proposicion 
se Ie puede asignar una funcion especifica respecto de otra proposi
cion anterior en el texto. Una proposicion puede funcionar. por 
ejemplo, de especificacion, generalizacion, contraste 0 ejemplo de 
una pro posicion previa. Grimes (1975) llamo «retoricas» tales co
nexiones. Ahora bien: en el coloquio, por ejempIo, los hablantes 
recurren todo el tiempo a este tipo de coherencia funcional, en 
especial por razones estrategicas. De este modo pueden «retomar,), 
«corregir», «enfatizar.) 0 «mitigar» 10 que se acaba de decir. En otras 
palabras, tales vinculos de coherencia van pareciendose mucho mas 
a estrategias semantico-pragmaticas q interactuales para establecer 
vinculos de coherencia en 0 entre turnos de habla. Habra que seguir 
profundizando en este tema para definir y describir detalladamente 
estas conexiones de coherencia. 

Por ultimo, en 1a frontera entre la lingtiistica y la psicologia habria 
que volver a destacar -pese a que no prestemos atencion a ese 
asunto en este libro- que la coherencia no es (solo) una especie de 
fenomeno «objetivo» del discurso. Al ser un aspecto del significado 
o de la interpretacion de un discurso, tambien es, desde luego, 
subjetiva. y depende de la comprension de los hablantes. Sobre Ia 
base de sus experiencias previas, conocimientos, metas y perspectivas 
personales, as! como sus opiniones y actitudes, los hablantes asignan 
una coherencia al discurso que leen u oyen 0 del que participan. En 
otros terminos: la coherencia no es una mera propiedad abstracta del 
discurso, de la que haya que dar cuenta en la semantica de una 
teona del discurso 0 una gramatica del texto, sino un fenomeno 
interpretativo dinamico de comprension cognitiva en el que intervie
nen varios tipos de conocimientos subjetivos. A fin de garantizar un 
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minimo de intersubjetividad en la comprension y comunicaci6n, se 
infiere, pues, que la mayor parte de las condiciones de coherencia 
deberian ciertamente formularse en terminos de esquemas (0 scripts) 
de conocimientos intersubjetivos. Mientras que un lingiiista formula
ria una parte de estos conocimientos en terminos de lexico, un 
psic610go mas bien los especificaria en terminos de recuerdos epis6-
dicos y eI conocimiento general de palabras 0 scripts de los hablan
tes. Estos scripts induyen Jos conocimientos tipicos de una sociedad 
o cultura acerca de las estructuras posibles de los episodios. 

Afacroestructuras 

De hecho, se pueden hacer observaciones similares acerca de la 
noci6n de macroestructura semantica. En este libra hemos supuesto 
que la macroestructura de un discurso es la reconstrucci6n te6rica de 
10 que sueIe fJamarse el topico de un discurso, es decir, su informa
ci6n mas importante. Y para derivar semejante t6pico de un texto 
hemos postulado una serie de (macro-)reglas que destruyen la infor
macion no significativa y generalizan e induyen informacion en 
(macro-)proposiciones de un nivel superior. Es obvio que como 
nuevamente estamos tratando el sentido de un discurso, pero ahora 
en un nivel mas globaJ, deberemos destacar los mismos hechos que 
en la coherencia local, sobre todo el de que 1a formadon de macroes
tructuras en un texto depende tambien de la informaci6n cognitiva 
(subjetivamente variabJe) de los hablantes. Es decir que para deducir 
un t6pico de un discurso necesitamos scripts. Y como Jas macroes
tructuras dan cuenta de 10 «mas importante» de un discurso, debe
damos percibir que en principio todo lector/oyente puede asignar a 
un texto una macroestructura diferente, subjetiva, segun sus propias 
metas, perspectivas u opiniones. De todos modos, una vez mas, este 
hecho no permite derjvar interpretaciones globales totalmente arbi
trarias. En primer lugar, el hablante/escribiente emplea muchos 
recursos para senalar la macroestructura «correcta» 0 «que tenia 
intenci6n de expresar», como sumarios, titulos, anuncios u oraciones 
tematicas. En segundo lugar, el lector/oyente tiene tambien un mo
delo cognitivo del hablante/escribiente y por tanto tratara de actua
lizar el conocimiento que sea relevante para comprender el t6pico 
del hablante/escribiente, de modo que fa comunicaci6n eficaz siga 
siendo posible. Par supuesto, esto no impide asignar al discurso una 
interpretaci6n globaJ mas personal, «sesgada,). Por ultimo, como 
veremos mas adelante, la asignacion de macroestructuras no es s610 
una operacion basada en reglas, sino tambien estrategica. 

En nuestra monografia sobre macroestructuras (Macroslructures. 
1980) tratamos de explicar el hecho de que las «interpretaciones 
globales») no solo son reJevantes para la producci6n y comprensi6n 
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del discurso, sino tambien para la elaboraci6n de todo tipo de 
informacion' compleja. Esto significa que la noci6n es tambien rele
vante, por ejempl0, para la interpretaci6n y «produccion,) (planifica
ci6n, ejecucion) de acciones complejas. En ese marco tambien pode
mos explicar la nocion de macroacto de habla en pragma.tica. En 
ambos casos es el modelo cognitivo el que nos proporciona la base 
teo rica para una explicaci6n adecuada de la elaboracion «globaln 

tanto del discurso como de la (inter-)acci6n, incluidos los actos de 
habla y las conversaciones. 

La elaboracion del texto - un modelo cognitivo 

Como puede colegirse de las anteriores observaciones, en los 
ultimos anos mi perspectiva general del discurso se ha visto muy 
influida por la psicologia cognitiva. En efecto, la mayor parte de mi 
trabajo de la ultima decada la he efectuado en e1 area del desarrollo 
de modelos cognitivos para la comprension del discurso. Una gran 
pane de esta tarea la he realizado en colaboracion con Walter 
Kintsch, de la Universidad de Colorado, en Boulder (Estados Uni
dos). Nuestro primer modelo fue resumido en eJ informe de Kintsch 
y van Dijk (1978), y muchas de las ideas formuladas en este libro 
derivan de aquel trabajo. Bajo la influencia de aquel escrito y de 
otros trabajos independientes en psicologia e inteligencia artificial, 
surgi6 una verdadera moda en esta area de la elaboraci6n del texto: 
en revistas y libros destacan nurneTOSOS escritos de orientaci6n tanto 
teorica como pnictica, y las aplicaciones fueron especialmente popu
lares en psicoiogia educativa, como por ejemplo en el estudio de la 
lectura. 

En 10 que respecta a mi propia labor con Walter Kintsch, en estos 
ultimos anos hemos desarrollado un modelo mas comprensivo, que 
corrige tambien algunos de los principios del primer modelo. Mien
tras que este aun era predominantemente (<.estructurah), nuestro nue
vo modelo deberia llamarse «estrategico>,. Esto significa que en vez 
de operar con reglas y estructuras ab~tractas prefijadas, ahora prefe
rimos trabajar con operaciones cognitivas mas flexibles de compren
sion del discurso, a saber, con estrategias. A diferencia de una regIa, 
una estrategia puede operar sobre informacion estructural incomple
ta (como por ejemplo las primeras palabras de una oracion, y no 
unicamente sobre la oraci6n en su conjunto); recibe informaci6n de 
varios nive1es aJ mismo tiempo (no exclusivamente, por ejemplo, 
informacion semantica, sino tam bien (onoI6gica, sintactica, pragma
tica, contextual y cognitiva, como los scripts 0 los recuerdos epis6di
cos); esta dirigida hacia un objetivo. por 10 cual depende de los 
objetivos e intereses personates de los hablantes; y globalmente, su 
propiedad mas importante es ser 10 mas e/icaz posible. Los hablantes 
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trataran de arribar 10 mas eficazmente (nipida y comprensivamente) 
posible a la interpretacion de una oracion, una secuencia de oracio
nes 0 un discurso. Esto puede significar que se hagan «conjeturas~~, 
es decir, hipotesis eficientes que luego se podran confirmar, ajustar 
o rechazar. En nuestro libro mostramos la manera en que los ha
blantes asignan proposiciones a las oraciones, «combinan» estrate
gicamente proposiciones por vinculos de coherencia local, deducen 
estrategicamente macroestructuras del discurso y utilizan estrategica
mente sus conocimientos (scripts 0 representaciones similares) a fin 
de poder asignar tales interpretaciones. 

Otro rasgo de nuestro nuevo modelo es la hipotesis de que en la 
memoria episodica no s610 tenemos una representacion textual (RT) 
como resultado del proceso de comprensi6n, sino que toda la inter
pretacion tiene que basarse en 10 que llamamos un modelo de situa
cion (MS) en la memoria episodica. Un MS de este tipo es una 
estructura integrada de experiencias previas que incluye textos leidos 
anteriormente, pero que tambicn incorpora informacion actualizada 
de los scripts. EI modele de situacion es, por decirlo asi, una «ima· 
gen» cognitiva del fragmento de Mundo del que trata el discurso. 
Compieta toda 1a informacion sobre la situacion y permite. por 
tanto, la plena comprensi6n del discurso. Esa informaci6n, sin em
bargo, no es expresada por el discurso mismo; afiade, por ende, 
todas las «presuposiciones» del hablante. EI MS es crucial para dar 
cuenta de la coherencia local y global, especificando por ejemplo las 
relaciones entre los «hechos» de los que hemos hablado y proporcio
nando la base para la referencia y correferencia en el texto. Por 
ultimo, y entre muchas otras funciones importantes, este modelo de 
situacion permite explicar elegantemente el hecho de que el hombre 
«actualice~, sistematica mente sus conocimientos sobre el mundo. Si, 
por ejemplo, leemos en el periodico en dias consecutivos las noticias 
acerca de la guerra civil en El Salvador, desde luego no tendremos 
acceso a cada uno de los articulos. Mas bien nos iremos forjando 
gradualmente una «imagen» de aquelJa guerra civil, sobre la base de 
la RT en la memoria episodica, construyendo asi un modele de 
situaci6n de la guerra civil. AI leer un nuevo articulo sobre EI 
Salvador, s610 necesitaremos activar el correspondiente MS, y podre
mos entonces en tender los nuevos detalles, reUenar 10 que quede 
implicito en este nuevo texto y poner al dia los nuevos d~ltos de 
conocimientos segun se infieran del texto. De esta forma, el modelo 
de situaci6n es al mismo tiempo la base empirica del proceso de 
aprendizaje. Mediante la descontextualizaci6n, generalizaci6n yabs
traccion podremos construir asi esquemas de conocimientos mas 
generales, como los scripts, por ejemplo, un script de GUERRA CIVIL. 
Finalmente, como veremos mas adelante, el MS puede bien ser la 
mejor ubicacion para nuestras opiniones habituales sobre algUn acon
tecimiento; por ejemplo, nuestras opiniones (poHticas) sobre la guerra 
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civil en EI Salvador. Y es obvio que un MS con esas opiniones 
tambien influini en nuestra comprension (y, por ende, en nuestra 
evaluacion) de la nueva informacion sobre EI Salvador en el 
periodico. 

La psicologla social de la elaborad6n del discurso 

Aqui nos encontramos con un area de investigacion que durante 
afios ha sido una de las principales motivaciones de mi trabajo sobre 
el discurso, a saber, el tema de las funciones y los efectos sociales del 
discurso. En este tipo de trabajo deberian hacerse mas explicitas 
nociones del tipo de la «persuasion») y «manipulacion), despues de 
su anterior y menos satisfactorio tratamiento en la retorica, por un 
lado, y en la psicologia social, por el otro. Con un modelo cognitivo 
de elaboracion del discurso, tal como se ]0 ha bosquejado antes, 
ahora estamos al fin en condiciones de formular explicitamente eI 
proceso de comprension, representacion y «utilizacion~) de] -discurso. 
En otras palabras, el complejo proceso de la persuasion puede 
finalmente analizarse en subcomponentes empiricamente verificados 
y teoricamente solidos. Ahora sabemos aproximadamente como es
tan organizados los conocimientos y como se adquieren y por tanto 
se modifican sobre 1a base de la informacion textual, y por tanto 
podemos intentar explicar el importante aspecto del cambio de opi
niones y actitudes y eI papel de las ideologias en la elaboracion del 
discurso y la comunicacion. 

Ahora bien: con el fin de estudiar eficazmente este problema muy 
general y complejo, 10 hemos dividido en varios componentes, cada 
uno de ell os v~nculado a modelos teoricos separados y a una evalua
cion experimental U otras formas de evidencia empirica. Una prime
ra tarea seria la de idear un modele apropiado de «cogniciones 
subjetivas» como las creencias, opiniones y actitudes. Pese a que 
ahora tenemos el ejemplo de modelos de conocimientos, p. ej. bajo 
la forma de scripts, se ha evidenciado que la representacion de 
opiniones y actitudes no es tan simple, entre otras cosas porque 
intervienen conceptos tan notoriamente vagos como «valores), «emo
ciones) 0 «afectos». Sea como fuere, consideramos las opiniones 
como creencias evaluativas, distinguimos entre opiniones particula
res y generales y definimos las actitudes como esquemas de opinio
nes (generales). Esto quiere decir que las actitudes son, en principio, 
estructuras del tipo de los esquemas cognitivos jerarquicos que cono
cemos de la investigacion de la inteligencia artificial acerca del 
conocimiento. Sin embargo, en ese caso tambien tendremos que 
incorporar valores, planes 0 metas individuates de las personas. Por 
ahora no sabemos como se podra desarrollar exactamente· este mo
delo. Sin embargo, no podemos esperar a que el modele teorico este 
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Iisto, y deberiamos tratar de hallar una evidencia tanto para su 
caracter estructural como para su uso efectivo en la elaboraci6n del 
discurso. De ese modo es plausible que la activaci6n de opiniones 
pueda influir en la busca lexica en la memoria semantica, la construc
ci6n de proposiciones, el establecimiento de 1a coherencia local y la 
derivaci6n de macroestructuras. Asi, las opiniones no solo asignan 
«valores» a proposiciones locales 0 globales, sino que tambien pue
den determinar 10 que es relevante, importante y, por tanto, la 
estructura de las proposiciones y del t6pico total en la memoria. En 
un experimento actual mente estamos intentando mostrar c6mo los 
lectores de un articulo periodistico pueden (ccambiap) la macroestruc
tura intencionada del articulo realzando un tema de nivel inferior, 
porque conforme a sus opiniones 0 actitudes personales resulta mas 
importante para ellos. De esta manera, por ejemplo, un articulo 
sobre una cuesti6n politico-legal (la persecucion de criminales de 
guerra) puede convertirse para el lector ante todo en un articulo con 
un topico mucho mas emocional, a saber, las atrocidades de los 
crimenes de guerra. 

Otra manera de estudiar el papel de las opiniones y actitudes es 
seleccionar un subambito especffico de actitudes y analizar sistema
ticamente la evidencia empirica para este campo. Por eso estamos 
emprendiendo actualmente el estudio del prejuido racial. a saber. el 
prejuicio contra minorias etnicas (negros de Surinam y trabajadores 
extranjeros turcos y marroquies) en Holanda. As! hemos estudiado 
la expresi6n. a veces muy indirecta y sutil. de actitudes etnicas en los 
peri6dicos y libros de texto, y tambien en conversaciones y relatos 
cotidianos. Asi estamos ahora en condiciones de mostrar que «con
tenidos» cognitivos pueden estar presentes en las actitudes etnicas 
respecto de los (extranjeros). en Holanda, al menos entre ciertas 
personas, y en especial, de que manera pueden analizarse las estrate
gias conversacionales y narrativas como manifestaciones (indirectas) 
de estrategias cognitivas para 1a manipulacion de opiniones etnicas. 
Los futuros trabajos experimentales en este caso deberan complemen
tarse con ulteriores datos sobre hip6tesis mas especificas derivadas 
de este tipo de anal isis textual de conversaciones. 

Noticias 

Por fin, otra area de aplicaci6n en nuestro trabajo de los ultimos 
arios ha sido el analisis de nOlicias de 1a prensa. Tambien aqui es 
necesaria una aproximacion interdisciplinaria. En primer lugar tuvi
mos que realizar el habitual «trabajo de base», es decir, idear un 
modelo estructural para eI discurso de las noticias. Se verifica, por 
ejemplo, que las estructuras convencionales del discurso de noticias 
de la prensa puede explicarse en terminos de un esquema de notidas 
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especifico, destacando categorias como ACONTECIMIENTO PRINCIPAL. 
HISTORIA, ANTECEDENTES, CONSECUENCIAS 0 EXPECTATIVAS. Tam
bi~n habra que interesarse por las coerciones de coherencia local y 
global especificas en el discurso noticiero. Se ve, por ejemplo, que 
aqui se establece con mucha frecuencia una coherencia local funcio
naL Finalmente se destaca que la organizacion del discurso noticiero 
esta determinada por un principio de relevancia: los titulos, el enca
bezamiento y el ordenamiento del texto no son cronologicos ni 
16gicos, sino que mas bien estan determinados por un principio de 
primacia: los aspectos mas importantes vienen los primeros. 

Pero tal como se puede esperar de los discursos de los medios 
masivos de comunicacion, asi como del discurso en el contexte social 
en general, estas estructuras de las noticias no son simplemente 
autonomas, sino que vienen determinadas por varias imposiciones de 
su produccion y uso. Obviamente, la estructura de relevancia de los 
articulos de peri6dicos tambien se usa a fin de seiializarle al lector 
que es 10 importante 0 relevante (segun el periodico en cuestion). 

En otras palabras, la estructura de las noticias es un indicio 
importante en el proceso de comprensi6n de los lectores, y por tanto 
influini sobre la representacion textual ultima y la puesta al dia del 
modelo de situacion en la memoria episodica. Los titulos y encabe
zamientos expresan primariamente macroproposiciones y -si se leen 
primero- «guianin» la comprensi6n y la estructura de relevancia 
de la representacion de las noticias en la memoria epis6dica, y las 
maneras en que se pone al dia el modelo de situaci6n. De modo 
similar, la estructura de las noticias expresa los ~(valores (de base 
ideologica) de las noticias» del periodista: a 10 que sea relevante e 
importante tambien se Ie asignanl una posicion destacada en la 
organizaci6n de los parrafos de las noticias. Esta organizacion es, 
por consiguiente, un reflejo tanto semantico cuanto estructural de la 
interpretacion subjetiva 0 incluso de la reconstruccion de los aconte
cimientos sociales y politicos por parte del periodista. Tambien nos 
encontramos con que la mayor parte de las rutinas sociales en las 
que los periodistas se yen envueltos durante la recoleccion de noti
cias aparecen como «textuales,). Esto significa que los periodistas 
casi nunca trataran con los «hechos» mismos, sino con versiones ya 
«codificadas), es decir, interpretaciones 0 construcciones de los he
chos en forma de discursos de muchas fuentes: informes de testigos 
oculares, entrevistas, conferencias de prensa. resumenes de prensa, 
declaraciones, relatos 0 discursos de otros medios. En otras palabras: 
producir noticias es de hecho una forma de elaboracion compleja del 
discurso en el contexto institucional del periodico y los medios 
masivos. Desde luego, sera muy importante establecer empiricamen
te la naturaleza de estas formas de elaboracion textual: i,como proce-
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den los periodistas para contactar, hablar eon alguien, escuchar, 
interpretar 0 resumir fuentes y diseursos? Es decir: l.de que manera 
(re-)construyen los aeontecimientos sociales y politicos como aconte
cimientos de noticias, y cuales estrategias se emplean en la produc
cion real del discurso notieiero? Todas estas cuestiones tendran que 
ser tratadas en ulteriores trabajos empiricos en esta area. 

Relevancia social 

Desde luego, toda esta investigacion «aplicada n no se realiza 
simplemente como un «ejemplo) del papel de las opiniones yactitu
des en la elaboracion del discurso. Mas bien deberiamos darnos 
cuenta de que el analisis del discurso 0 la construcci6n de modelos 
cognitivos 0 sociales de uso del diseurso no tendrian que ser un fin 
en si mismas. Nuestro conocimiento de causa deberia estar orientado 
hacia la aplicacion practica, p. ej .• a- fin de comprender (e incluso 
quiza de remediar) eficientemente importantes problemas sociales. 
Es este el caso de los prejuicios raciales, discriminaciones, manipula
ciones, etc., y pueden citarse muchas aplicaciones mas del analisis 
del discurso (para algunos ejemplos, vease el ultimo volumen del 
Han.dbook of Discourse Analysis. van Dijk, comp., 1983). A traves de 
un largo rodeo por la Iingiiistica, la logica, la filosofia y la psicolo
gia, esto significa que ahora podemos por fin intentar aplicar nuestra 
penetracion en las estructuras y funciones del discurso al contexto 
social y cultural. Sin duda, los problemas en esta area seguiran 
ocupandonos durante muchos ailos, y esperamos que esto no solo 
contribuya a 1a solucion de estos problemas, sino que tambien 
tengan su realimentacion en los propios estudios del discurso. En ese 
caso, los puntos importantes sentn dictados no solo por las modas 
del momento 0 el progreso de atractivas teorias, sino tam bien por las 
demandas de nuestra responsabilidad social. Dado que los problemas 
sociales de esta naturaleza -prejuicios, discriminaci6n, racismo, 
sexismo, comunieacion internacional, etc.- son extremadamente 
complejos, la aproximacion requerida sent esencialmente interdisci
plinaria. Hemos visto antes que los conocimientos combinados de 
las orientaciones lingiiistica, psicologica y social de la investigacion 
en estudios del discurso pueden comenzar ahora a brindar la base 
para este tipo de investigacion interdisciplinaria. A pesar de que este 
libra solo narre una parte de una historia naciente, esperamos que 
pueda servir de Modesta contribucion a ese esfuerzo interdisci
plinario. 

Amsterdam, enero de 1983 TEUN A. VAN DIJK 
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accion, 79. 82 Y sigs. 
-marco de, 243 
-semantica, 90 
-teoria de la, 83 
acciones. ambito de las, 88 
-secuendas de, 87, 240 y sig. 
actitudes, 117 
acto de habla (speech OCI. iJlocUlionarr 

0('1. /ocUlionory ocl). 22, 79. t!2 y sig .. 
91 (texfO '.lease Tambien n. 5), 223 y sigs. 

-directo, 12/ 
-indirecto,95, 118, 121 
-principal, 101 
aCIS. perloculionary. 91 (veaJe lambien n. 

5) 
adjacency pain. veaJe pares contiguos 
adquisicion de habilidades textuales. 228 

y sigs. 
afasia. 233 y sig. 
antropologia, 26 y i'.18. 
apertura (de la conversacion), 277 y sig. 
argumentacion, 15g y sigs. 

-tcoria de la, 28. 158 
artificial intelligence. 21 
aseveracion. 50. 91 

base textual 
-explicita.46 y:.ig. 
-implicita. 46 y sig. 

cambio de lema, 274 
canales textuales. 171 
capacidad lingiiistica (competence). 263 
categorias (criterio de organizacion sin-

tactica),33 
categorizacion, 245 
ciencia critica del texto, 163 
ciencia del eSlilo (estilistica). 18. 109 Y 

sigs. 
ciencia del texto como nueva cicncia in-

terdisciplinaria. 13 y sigs. 
-hist6rica. 26 
-tareas de la. 27 
ciencias de la informacion. 24 
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ciencias medico-psicologicas, 27 y sig. 
c1asificacion de actos de habla. 92 
coherencia lineal. \'ea!>e conexion 
coloquio. VeaJe conversacion 
comento, 51 y sig.; veaJe lambit" topico 
comp£'lence. vease capacidad lingtiistica 
complicacion (en el texto narrativo), 154 

y sig. 
comprension (pragmallca), 224 
-del contenido global del tcxto, 19~ y 

~igs, 

-del lector, 214 
-de secuencias de oraciones, I S6 Y !:!Jigs. 
-de textos. 177 
comunicacion, 79, 237 
-de masas, 24 
-e interaccion. 249 
-paratextual. 225. 267 
-proceso de, 215 
-teoria de la, 171 
concepto de modelo, 39 y sig. 
concept os, 40. 181 Y sig. 
conclusion (argumentacion), 161 
-(conversacion), 271:\ 
condiciones de coherencia (de secuencias 

interactivas), 242 
conectivos. 42. 97 
-pragmaticos. 45. 98 y sigs. 
-semanticos, 45. 98 Y sigs. 
conexion, 44 y sig .. 97 
-de la conversaci6n, 264 y sig. 
-global, 55 
-lineal (coherencia), 38,53, 54 
-pragmatica, 106 
conexiones lineales de textos, 38, 53 
conjuncion, 43 
conocimiento del mundo, 35 
conocimientos. 95, 97. 208. 214 Y sig. 
-convencionales. 44 
-del marco, 200 
consecuencia (de una accion), 86 
corlte,(to, IS I Y sigs., 175. 237 
-(lmaJIISIS del, 237 
-estilistico, 123 
-pragmatlco, 123 
-psiquico, 175 
-social, 239 y 245 
-y texto. 93 y 
conlrario (counterpart). 48 (vease lambien 

n.17) 
convenciones. 246 (vease lambien n. 4) 
conversacion, 189,237 Y sigs., 257 y sigs. 
-abierta, 260 
-cambio de tema, 276 
-cerrada.260 
-coherencia de la, 270 
-coherencia lineal, 264 
-cotidiana. 257 y sig .• 259 y sigs. 
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-estructuras esquematica<;. 276 y sig. 
-estructuras globales, 55, 274 y sigs. 

(vea.\e tambien macroestructuras) 
-estructuras sociales. 270 
--estructuras superficialcs. 263 
-factore~ cognitivos, 268 
-funciones de la. 280 
-objeto de la. 27S 
-privada, 260 
-publica, 260 
-tcrapeucica, 280 
-tipos de, 257 y sigs. 
-t6picos de. 276 
correeeion, 50 y sig. (wiaw tambien n. 

19),95 
correferencialidad, 47, 196 
counlerpart. \}eaxe contra rio 

deberes (como condicion social de la in
teraccion). 244 

decision (condicion mental para la ac-
eion),88 

dcmostracion. 158 
derivabilidad (sintactica). 159 
deta lie sorprcndente, 211 
ditilogo, 257 
discourse relercnt. wiaxe rcferente del 

texto 
dh.positio. 127 
disyunci6n. 43 

economia: 23 y sigs. 
ejecucion del enunciado, 221 
elaboraci6n de estructuras retoricas. 203 
elaboracion de informacion compleja. 

177 
elaboraci6n de la informaci6n. 52 
elaboraci6n de la informacion semanlica. 

11S6 
elaboracion 
-estilislica, 203 
-principios de la, 178 y sigs. 
-psicologica de textos, 176 y sig. 
-semantica. 186 y sig. 
-social de fa informacion. 22, 170 
elocur;o. 127 
entailment. 59, 62, 159 
enunciacion: entiendase como produc

cion del enunciado (vea.\'e enlrada 
s;guiente) 

enunciado (lingiiistico). 32, 79 
-aceptable. 81 
-apropiado, 81 
esquema, 143, 207 
-semantico.210 
esquilOfrenia, 234 
estado como punta de partida para una 

accion, 83 
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estados de cosas, 38 
estilistica, vease ciencia del estilo 
estilistica cuantitaliva. 113 
estilo, 18, 110 
-directo, 116 
-efectos del. 119, 121 
-eficada del. 121 
-lexico, 117 
-pragmalico. 120 
-semanlico, 116 
estralegias, 124 y sig .• 180 
-para el cambia de turno, 272 
estructura 
-global, 143 
-modelo, 39 (vease tambien n. II) 
-narraliva canonica, 157 
estruclUras 
-argumentativas, lSi'S y sig. 
-conceptuales. 34 
-esquematicas de la conversacion, 276 

y sig. 
-esliHsticas. 110 y sig. 
-narrativas, 153 y sigs. 
-retoricas. 18, 125 y sigs. 
-sintacticas, 96 
-textuales,97, 172 y sig, 
-textuales en la memoria semantica, 204 

y sigs. 
estudios de idiom as, 16 
-historicos. 25 y sig. 
-lingi.ilsticos y literarios, 15 y sig. 
expeclativas de marco, 200 
«explicitud", grado de, 119 
expresiones indiciales, 93 
-modales, 96 
extension, 35,40 
evaluacion (en un texto narrativo), 155 

figuras estilisticas, 126 
focus. Sf 
fonetica, 32 
fonologia, 32 
formulas (en un tcxto). 170 y sig. 
frame, vease marco 
funciones 
-de la conversacion. 280 
-de la informacion, 151 
-del estilo, III y sig .• 122 y sigs. 
-de los interactuanles, 89 
-en la macroestructura, 152 
-pragmaticas de las eslructuras sintacri-

cas, 96 
-pragmalicas de las estructuras textua-

les. 97 y sigs. 

gramatica. 16. 31 y sigs. 

hacer. ven;UJ accion. 84 y sig. 
hechos, 191 y sigs. 
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hermeneutica, 27 (vea.~e tambMn, n. 19) 
hipotesis (en la argumentacion). 159 

identidad referencial. 41 
identificacion pragmatica, 168 
implicacion, 159 
-semantica. 59 
informacion implicila, 46 
informacion. organizacion de la, 199 
-reduccion de la. 5g 
informe experimental (de experimentos 

en psicologia), 164 y sig. 
inlegridad relativa, 119 
intencion, 85 y sig. 
intencion (en pragmatica), 85 
intension, 35, 40 
interaccion. 89 y sig .. 239 y sigs. 
-bilateral,241 
-lingi.ilstica. 92. 254 y sig. 
-oral,249 
-social, 79 y 237 
-unilateral,240 
-y comunicacion, 223 
intercalaciones (en la conversacion). 274 

(viase tambMn n, II) 
interes (en informaciones que deben re-

cordarse). 209 
interpretacion. 34, 176 
-cognitiva, 176 
-estilistica, 124 
-pragmatica,224 
-relaliva, 53 
inventio. 127 

jurisprudencia, 23 y sig. 

legitimidad de la dcmostracion. 159 
«Jigabilidad .. de proposiciones, 41 
locutionary act. vease acto de habla 
logro (exito) de acciones. 85 y sig. 
long term memory. vease memoria a lar

go plaza 

macroaccion. 87, 244 
macroacto de habla, 103 y sig. 
macroestructura. 53. 54 Y sigs., 87. 191< Y 

sig .. 221 
-funciones en la. 152 
-pragmatica.227 
macrointeraccion. 244 
macroproposicion, 207. 221 
macrorreglas. 57 y sigs.. 199 y sigs. 
marco (frame). 45,97, 1i'S5 (~'iase (ambitn 

n. 7),208 
-de conocimientos, 200 
-de la narracion. 155 
-del argumento, 160 
-social. 226, 24g 
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medios, 171 
memorio, 127 
memoria. 181 
-a corto plazo (.~hort ieI'm memory, 

STM). 181 y sig. 
-a largo plazo (long term memory. 

LTM), 181 y sig. 
-capacidad de la. 189 
-conceptual. 181 
-episodica, liG 
-semantica. 181 
-semantica a corto plazo. U!9 
-semantica estruclUras textuales. 204 y 

sig. 
metasecuencias. 274 
microcontexto. 237 
-social. 245 
microestructura. 55 
modalidad. 256 
moraleja (en el tcxto narralivo). 156 
morfologia. 33 
mOlivacion.42 
mundo posible. 39 y sigs. (vea.~e lambien 

n.lO) 

narracion. I S3 y sigs. 
-eslruclura canonica. 157 
-natural, 154 
normas de comportamienlo, 92 

objetivo, 85, 105 
obligaciones (deberes), 83. 244 
operaciones de reconstruccion. 217 
-pragm;iricas, 135 
-(reloricas) basicas. 127 
-semanticas, 132 y sig, 
oracion. 33, 36 
-compuesta, 36 y sig., 97 
oraciones periormativas, 94 
oracion tematica. 59. 64 
orientacion (en la conversacion), 278 
output con.HI'QinrJ. veaJe restricciones de 

salida 
oyente, 82 

palabra tematica, 59,64 
papel de las estructuras retoricas, 89 y 

sig. 
pares contiguos (adjacency pain). 266, 

277 
pares de acciones conexas, 243 
participantes, 244 
paniculas. 97 
performance. lIeaJe u~o de la lengua 
perloculionary aCI. 91 (veaJe lambien n, 5) 
perpectiva. 115 y sig. 
plan, 87 
-de produccion. 221 

planes cognitivos, 222 y sig. 
planificacion de la enunciacion, 221 
politologia, 23 y sig. 
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postulados (sobre mundos posibles). 49 
postulados de significado, 43 
postura cognitiva. 208 
-esquematica, 210 
pragmatica, 22, 79 y sigs. 
preferencias (del hablante), 88 
premisas, 158 
presuposiciones. 50 y sig. (vea.I'e lamb;en 

n. 18). 100. 207 
principios de cooperacion. 93 
procesos de accion. 84 
proceso de aprendizaje. 177.214 
produccion de textos, 215.221 
programacion de la interaccion, 256 
pronuntiatio. 127 
propiedades paratextuales (no-verbales), 

225 
proposicion. 38, 40 (tambien n. 12), IS2 
protocolo del recuerdo. 218 y sig. 
psicoamliisis, 177 
psicolinguistica. 20 
psicologia cognitiva. 20 y sig .• 176 
psicologia de la elaboration textual, 231 

y sigs. 
psicologia social, 21 y sig. 
psicopatologia de la e1aboracion textual. 

231 y sigs. 
psicoterapia, 177 
publicidad, 162 y sig. 

racionalizacion, 209 
reconocer (informaciones), 183 
reconstruccion 
-de informacion lextual. 217 
-de textos, 214 
recuerdo de informaciones textuales, un, 

220 y sig. 
recuperabilidad (relrievability). 204 
recuperacion (retrieval) de informaciones 

textuales. 215 
red (de conceptos). 182 
referencia, 34 y sig. 
reglas. 33, 123 Y sig. 
-convencionales, 81 y sig., 129 
reinterpretacion, 205 
relaciones funcionales entre proposicio

nes, 190 y sig. 
relaciones de coherencia, aspectos prag-

maticos, 100 
relevancia (importancia), 60, 220 
-afectiva.220 
-cognitiva.220 
-estructural, 220 
reproduccion de informaciones textuales, 

216 
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reproducci6n de textos. 214 ~ slgs. 
requisitos cogni(ivo5. y ~dciales. 242 
resolucion (en la estructura narrativa). 

155 
restricciones de ~alida (outpur conl-

trainH), 2 [7 
reslIltado (estado final de una acci6n). g6 
resumen de un texto. 59, 169, 221 
rel6rka, 18, 109 Y sigs .. 125 y sigs. 
retrie\,ability. I'ea.\c rccuperabilidad 
relrieval. ~'eafe recuperaci6n de informa-

ciones textuales 

secuencias de aetos de habla, 100 y sig. 
-de oraciones, 36 y sigs. 
-organizadora-",274 
semantica, 33 y sigs. 
-cognitiva, 35 
-contextual, 51. 93 
-lingUistica. 35 
semibtica, ISO (ve(Jse zambiin n. 2) 
Ihorl term memory (STM), ~'eo.le memo

ria a corto plazo 
significado (contenido y referencia), 33 y 

sigs. 
siluaci6n social (~'\. contexto social), 245 
sintaxis. 33. ISO 
~istemas 
-secundarios, 144 
-semi6ticos, 144 
sociologia, 23 
_Ipeech (Jct. vea~e acto de habla 
suceso,83 
-en un texto narrativo, 155 
superestructuras. 18, 141 Y sigs., 222 
-base empirica de las, 146 y sigs. 
-esquematicas. 202 
-fundones pragmaticas, 149 
-funciones sociales, 149 
-tipologia, 150 
-tipos de. 148 y sigs. 

tarea (en la Ieclura de informaciones 
lextuales). 208, 210 

tema, 45, 63 y sig. 
-de 1a conversaci6n (topic of conversa

,ion), 45, 58, 274, 278; vease fambien 
objeto de la conversaci6n 
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-del !exto (Topic oj discourse). 53. 51{ 
(erminaclon de la convcrsaci6n, 27X y sig. 
Icxto 
-coneepto (eorico, 55 
-contenido deL 142 
-de anunclO publicltario, 148 y sig. 
-de tipo institucional, 167 
-e interacci6n, 237 y 5igs. 
-tsti1btic~ del. 109 y ~ig~. 
-forma del. 142 
-macro-ambiguo, 63 
-monoI6gieo.237 
-ponador del. j 68, 171 
-prescntaci6n del, 168 
-producci6n del. 216 
-publicitario, 136 y sigs. 
-referente del (di)'coune referenl). 47 
-lema del, 53, 58 Y sig.: 63 y sig. 
-leoria del. 29 
-tipo~ de, 64, 165 Y sigs. 
-y contexto, 81 
titulo, 168, 201 
tono, 117 y sig. 
tbpico. 51 y sigs. 
topieo-comento, 51 y sig. (tambien n. 

21), 100, III, 150 y sigs. 
topiC qf conversation. veo_\e lema de la 

conversacibn 
topic of discourse. vea.l"e tema del texto 
trama (en eI texto narrativo), 155 
transformaciones semanticas. 211 y sigs. 
trastornos evolutivos, 232 
tralado cientifico, 164 y sig. 
turno, 262 y sig. 
-cambio de, 271 y sig. 
-libre, 266 y sig. 
-obligado. 266 y sig. 
-seruencias de lurnos, 271 y sigs. 
uso de la Iengua (performance). 17, 126. 

263 y sig. 
valor de «imprevistidad,., 211 
-de relevancia, 209 
-de verdad, 38 (lambien n. 9) 
-estructural de proposiciones, 207 
variaci6n pragmatica, 118 
-semantica, 118 
variantes estilisticas. 111 
-funcionales. III 
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Las mas diversas d,sciplinas se ocupan, desde 
distintos puntos de vista, de los textos: la poetica y la 
ret6rica, la estilistlca y la IIteratura, la tecnologia y 
la JUrisprudencla, la linguistlca, la pSicologia 
y la psicologia social, la pedagogia, la sociologia, 
la investlgacl6n sobre comunicaci6n de masas y 
hasta la psiquiatria. Esto ha dado lugar a que en los 
Gltlmos tlempos se desarrollara una clencia del texto 
constltuida como disciplina transversal y plural. Dicha 
ciencla parte del supuesto de que el usc de la lengua, 
la comunicaci6n y la interacci6n se producen 
especialmente en forma de textos; su principal tarea 
consiste en describlr y explicar las relaciones internas 
y externas de los diversos aspectos de las formas de 
comunicaci6n y usc de la lengua tal y como se analiza 
en las diferentes disciplinas. 
En este trabaJo, Teun A. van DiJk explica, en forma 
pedag6gica, la evoluci6n de esta nueva disciplina: la 
c/encia del lexlo. Basandose en gran parte en sus 
propias investigaciones, van DIJk desarrolla los rasgos 
maestros de esta joven ciencia que, aun con 
vacilaciones conceptuales y terminol6gicas, hace un 
esfuerzo inlerdisciplmario por integrar los diversos 
aspectos de la producci6n, la comprensi6n y el efecto 
de los textos, asf como sus relaciones con el contexto. 
Cabe destacar que esta es practicamente la primera 
publicaci6n en castellano sobre el analisis de los 
textos desde un punto de vista Interdisciplinario, y que 
el propio autor ha reescrito para la versi6n castellana 
la ultima parte del segundo capitulo y ha agregado un 
epllogo que Incorpora las ultimas investigaciones 
sobre el tema. 
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