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CARACTERISTICAS LEXICAS, SINTACTICAS 
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Y SEMANTICO-PRAGMATICAS* 

lntroducci6n 

Los analisis de lengua escrita tienen ya amplia tradici6n bibliografica, es
pecialmente estimulante a partir del desarrollo de los estudios llamados de "ana
lisis de texto" o "analisis del discurso". Hacia la dec ada de los setenta surgen 
figuras muy importantes en este tipo de investigaci6n. Hunt (1965), van Dijk 
(1972), Halliday y Hasan (1976) son trabajos pioneros que han ido desarrollan
do parametros especfficos para la caracterizaci6n de los textos. Por otro lado, 
las publicaciones mas recientes de la gramatica funcional y las posteriores de 
estos mismos autores han ido proporcionando nuevos instrumentos para la des
cripci6n de la estructura textual (Hunt 1970, Beaugrande y Dressler 1981, van 
Dijk 1985, Halliday y Hasan 1989, Chafe 1994, Giv6n 1983, por citar algunos 
de los mas representativos) Hoy a este tipo de trabajos se afi.aden los relaciona
dos con los estudios de los grandes corpora. Estos requieren equipos electr6ni
cos y metodologfas muy especializadas y pueden describir los rasgos mas 
idiosincrasicos de amplias parcelas de un texto o de la lengua. Con estos gran
des corpora se elaboran hoy en dfa gramaticas de lengua oraP y diccionarios 
lexico-gramaticales.2 Esta metodologfa se puede utilizar igualmente para 

1 Las gramaticas de lengua oral han cogido gran auge ultimamente, su objetivo es principalmente 
didactico. Pretende ofrecer al profesor los instrumentos adecuados para "cernir de manera optima 
problemas precisos'' (De Kock 1990:7) del espafiol. Se apoyan en las concordancias recogidas de los 
grandes corpora escritos u orales. Con ellas se pueden analizar aspectos o construcciones particulares 
de una lengua, ademas de su lexico, que puede analizarse segun aparece en indices y concordancias. 
El espafiol cuenta con el proyecto de Gramatica espanola: enseiianza e investigaci6n, de Josse de 
Kock y equipo, que publica la Universidad de Salamanca. Hasta ahora han salido a ta luz varios 
fndices y concordancias de textos escritos y estudios particuiares sobre formas verbales, pronombres, 
orden de los sintagmas, etc. (Vease De Kock 1990). 

2 Para un amilisis de los actuales esfuerzos y problemas en estos trabajos vease Wilks et alii (1990). Los 
autores ofrecen una vision especializada sobre las tecnicas de composic6n de corpora y las confecciones 
posteriores de diccionarios y lexicones electr6nicos. Los corpora mas conocidos en Jengua inglesa son 
el LOB Corpus, el London-Lund Corpus de Spoken English y el de Brown University. Para una 
descripci6n detallada de ellos, vease Biber (1988: 65-71). En espafiol contamos hoy dfa con grandes 
bases de datos informatizadas destinados al amilisis automatico de la lengua, por ejemplo, en la 
Universidad Aut6noma de Barcelona, el BCL (Base de Conocimiento Lexico) y el BCS (Base .de 
Conocimiento Sintactico), que contiene un diccionario electr6nico con mas de 600,000 formas, permiten 
ya cierto grado de amllisis automatico de textos. Entre los conjuntos textuales mas representatives se 
encuentran el archivo de textos hispanicos de la Universidad de Santiago (ARTHUS), con un total 
aproximado de 1,500,000 form as de textos procedentes de Espafia y America pertenecientes a distintas 
etapas de la historia del espafiol (la parte contemporanea constituye la Base de Datos Sintacticos del 
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estudios particulares de menor alcance: amilisis de cualquier tipo de texto, au
tor o epoca, escritos de escolares, etc. 3 

Estas investigaciones se apoyan en las relaciones entre forma y significado 
tal como se han ido desarroliando en las ultimas decadas. El lexico se ha des
crito como una zona donde confluyen fenomenos lingi.ifsticos de otros niveles, 
por ejemplo, sintacticos y pragmaticos. En este trabajo queremos hacer algu
nos planteamientos sobre elias e insistir en la relativa comodidad con que hoy 
en dfa se pueden lievar a cabo los analisis estadfsticos de grandes proporciones 
gracias a las nuevas tecnicas que se han desarroliado en los programas de ana
lisis de texto y recuento de datos. 

Los acercamientos de analisis lexico mas frecuentados en la actualidad 
permiten coordinar el lexico con la sintaxis. Los modelos mas recientes rela
cionan lexico, sintaxis y discurso. Biber (1988), Sinclair (1991) y Stubb (1996) 
podrfan considerarse muestras significativas en ese sentido, los tres presentan 
metodologfas elaboradas que se apoyan en los patrones de asociacion de pala
bras. En elios el lexico se estudia como el punto de interseccion de la sintaxis 
y la semantica. La palabra, ademas de permitir una interpretacion por sf mis
ma, se estudia con la perspectiva mas amplia de verla en el conjunto de las 
formas con las que recurrentemente se asocia. Desde hace mucho tiempo se sabe 
que no es la palabra aislada la que transmite la inforrnacion, sino la sucesivas 
combinaciones de elias en los textos. Hoy tal vez estamos en posicion de decir 
que existe la metodologfa capaz de probarlo. 

La relacion entre lexico y discurso no es nueva es una de las formas tradi
cionales de acercarse a los textos, lo nuevo es el acercamiento analftico aplica
do y el equipo utilizado. El equipo electronico ha permitido mayor alcance en 
los estudios. Este tipo de investigaci6n tiene como primer objetivo la recogida 
de grandes conjuntos de texto y la finalidad inmediata del ~nalisis automatico . 
de ellos es la confeccion de diccionarios de uso.4 Las tecnicas analfticas 

espanol actual, BDS); el ONE71 de Ia Universidad de Gotemburgo; y el ADMYTE de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, entre otros. La Real Academia de Ia Lengua Espanola cuenta con varies grandes 
corpora en marcha, entre los que se encuentran el CREA y otra gran base de datos para el amllisis 
sociolingi.ifstico del espaiiol actual hablado de Espana y America, especfficamente el PRESEEA recoge 
las entrevistas puertorriquefias. 

3 La busqueda de medidas cuantitativas y cualitativas que den cuenta de modo adecuado del crecimiento 
sintactico que experimenten los niiios en el curso de su desarrollo natural y su aprendizaje escolar ha 
sido y es objeto de preocupaci6n constante entre los especialistas. En cuanto a las medidas cuantitativas, 
los Indices de Hunt han probado ser los mas provechosos en el analisis y Ia evaluaci6n lingiifstica y 

han recibido el beneplacito de Ia gran mayorfa de los educadores. Todos estan de acuerdo, a su vez, 
de que se necesitan medidas complementarias para Ia descripci6n mas adecuada. Hoy Ia disponibilidad 
del soporte informatica acrecienta las posibilidades de descripciones exhaustivas de grandes conjuntos 
de textos. 

4 Los primeros intentos de este tipo de amllisis computarizado son Olney (1967) y Kucera y Francis 
(1967). Segun Wilks et alii (1996:6), que cita al primero, estos trabajos se hacian con las viejas tarjetas 
de c6mputos perforadas por duplicado para evitar errores. 
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permiten recoger cada forma en muchos contextos reales. Conforme se han ido 
perfeccionando los instrumentos operacionales, segun las nuevas tecnicas y pro
gramas de soporte informatica se han hecho mas flexibles y eficaces, se han 
ido extendiendo los objetivos de estudio, los diccionarios lexico-sintacticos son 
hoy investigaciones muy poderosas que permiten describir el comportamiento 
del lexica de una lengua en todas sus capacidades combinatorias. El examen 
sistematico de un cuerpo representativo de textos permite obtener una calidad 
de evidencia que no se habfa conseguido antes. Esta sistematicidad en el anali
sis hace posible conocer que palabras son de mayor uso y cuales ya han des
aparecido de la lengua, incluso cuan apropiado puede ser el significado que se 
le asigna a una forma dada (Sinclair 1991: 37). Los esquemas de organizaci6n 
gramatical y semantica de cada entrada lexica, es decir su microestructura, se 
traza segun los patrones reales de asociaci6n que cada una de las unidades es
tablece con las otras unidades de la lengua. 

La posibilidad de obtener estos patrones de co-selecci6n lexica ha abierto 
las puertas a analisis textuales de otro tipo. Con ellos se puede describir la 
particularidad que presenta un autor o una obra en especffico, porque el anali
sis de las combinaciones de palabras permite identificar las relaciones estable
cidas entre ellas a distintos niveles descriptivos. Los esquemas repetitivos de 
determinadas asociaciones de palabras arrojaran mucha luz para su interpreta
ci6n. Estos hechos cobran ahora especial importancia y son motivo de trabajos 
particulares que analizan las connotaciones culturales que aportan estas secuen
cias repetidas de palabras.5 Describir c6mo asociaciones determinadas de for
mas, por ejemplo, un tiempo verbal con determinada clase de verba, seleccio
nes preposicionales espedficas, usos preponderantes transitivos o intransitivos 
de un verbo, modalidades de las acciones, asociaciones de rasgos semanticos, 
etc., caracterizan el discurso de un texto, ha pasado a ser tema de gran interes 
en las recientes investigaciones de todas las lenguas. Interes justificado si se 
tiene en cuenta que el analisis no proviene ya, como los anteriores, de la moti
vaci6n particular que pueda tener el investigador por una determinada combi
naci6n de palabras o formas, aunque este tipo de trabajo no esta excluido, sino 
que parte de un acercamiento metodol6gico que analiza simultaneamente todo 
el texto o textos y garantiza descubrir las combinaciones mas significativas en 
el. Por otro lado, parece haber consenso general respecto a que cuando se estu
dian las obras bajo perspectivas sintacticas o lexicas por separado, que es como 
nos hemos acostumbrado a hacerlo, las relaciones entre ambos no siempre sa
len ala luz y gran parte de la idiosincrasia de ese discurso o corpus puede haber 
quedado sin recoger. Los acercamientos actuales permiten describir con cierta 
seguridad la naturaleza de los textos y la mayor o menor innovaci6n que 

5 Vease, por ejemplo, en espai'lol la oposici6n entre las dos denominaciones 'Espana' y ' la naci6n 
espanola' (Garcfa Santos 1987). 
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representan frente ala lengua en general o frente a otro con junto mayor de tex
tos al que pertenezca. 

Asi pues, en general, las listas lexicas que se construyen de este modo tan
to para diccionarios, como para amilisis interpretativos textuales unen forma con 
significado apoyados por evidencia real exhaustiva y esta circunstancia asegu
ra su legitimidad. Las descripciones de las unidades son, por un lado, muy 
concretas porque se apoyan en la evidencia real encontrada en el texto y, por 
otro, mucho mas abstractas porque se obtienen de todas las menciones que pre
sentan los textos. La caracterizacion de cada unidad requiere objetivar y abs
traer el patron general compartido por todos los casos, con ello se garantiza su 
sistematicidad. 

Este tipo de trabajo tiene amplia tradicion en la lingiifstica britanica y tiene 
como base "la teoria contextual del significado" de Firth 1935, 1957.6 Aqui les 
queremos ofrecer un panorama general de las posibilidades teoricas y metodo
logicas que ofrece la lingiiistica textual actual. Todos los analisis estan orien
tados a la identificacion de los indices o sefiales que, de algun modo, revelan 
la idiosincrasia del texto o textos que se analizan. El objetivo de analisis en 
todos ellos es recoger sus peculiaridades, sean de tipo lexico, sintactico o fun
donal; y tratese de textos particulares, de conjunto de ellos o de los represen
tati vos de una lengua. 

Metodologia 

Para los analisis de grandes conjuntos de texto existen programas de so
porte informatico muy refinados. Ademas de utilizar las medidas estadfsticas 
basadas en la relacion entre palabras diferentes y el total en el texto, la proper
cion entre palabras plenas y vacfas, etc. que dan la apreciacion general de la 
estructura del lexico, tienen, como ayudas indispensables, programas de con
cordancias. Estos programas buscan las unidades del texto y las presentan en 
el centro de una pagina con las que la acompafian en la lfnea a cada lado. Pro
porcionan lo que se ha llamado palabras en contexte. Algunos programas las 
pueden presentar en orden alfabetico segun la palabra que le sigue a la dere
cha, e incluso puede contar las variantes, lo cual permite recoger las de mayor 
representatividad en el texto. Son programas de kwic ("key word in context") 
muy mejorados. Los programas de analisis de texto que incluyen concordancia 
abundan, entre ellos se encuentran Longman Mini-Concordancer, escrito para 
MS-DOS por Brian Chandler; CONC del Academic Computing de Dallas,7 

6 La teorfa contextual del significado de Firth (1935, 1957) establece que el lenguaje debe ser estudiado 
en ejemplos autenticos de uso, y estos en textos completos, que, a su vez, se analizaran comparativa
mente en todo un cuerpo de textos. Para Firth el significado no es s6lo un fen6meno mental sino que 
tiene que ser analizado con datos objetivos de los textos. La lingiifstica debe analizar por lo tanto Ia 
forma y el significado, que son inseparables y estan entrelazados en los textos (Stubbs 1996: 23) 

7 Este programa esta disenado para facilitar el estudio intensivo de un texto produciendo la lista de 
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BUSCA de Lee Hartman,8 EXEGESIS de Raul Avila,9 WordSmith de Mike 
Scott10 y otros mas. Muchos de ellos se pueden conseguir ahora por Internet y 
algunos son libres de costo (Para mas informaci6n, cf. Morales 1989) . 

Analisis dellexico 

Las fu nciones mas basicas de este tipo de programa son los recuentos de 
palabras. Con ellos se obtiene la estructura lexica del texto: indices de densi
dad y riqueza lexica, concentraci6n del vocabulario, distribuci6n, etc. Depen
diendo del programa que se utiliza y de los prop6sitos del estudio, los textos 
tendran que estar o no previamente codificados. Con este recuento se hace el 
listado basico ordenado por frecuencia, lo cual permite ya comparar el lexico 
del texto que se analiza con cualquier otro publicado que sea representative de 
esa lengua, por ejemplo, los lexicos basicos o disponibles o cualquier otro con
junto de palabras de una lengua. Se obtienen igualmente otras medidas como 
la proporci6n entre el total de palabras y el numero de palabras diferentes, la 
gradaci6n de estas mismas en el texto, la representatividad numerica de las 
palabras de frecuencia 1 (hapax legomena), etc. ; igualmente el numero de pa
labras por oraci6n, datos que permiten, como primer acercamiento, la obten
ci6n de unos cuantos fndices asociadas a la riqueza dellexico y a su complej i
dad. Junto a ellos se puede obtener una primera caracterizaci6n gramatical si 
las listas aparecen enriquecidas con clases de palabras. Para ello el texto obli
gatoriamente debe haber sido codificado con anterioridad. 11 

palabras que ocurren en el con una secci6n de contexto precedente y siguiente. Produce, tambien, Ia 
lista de palabras diferentes del texto indicando todos los lugares en que aparece. Tanto Ia concordancia 
como el fndice pueden hacerse de palabras seleccionadas previamente o de los totales; con texto en 
secuencia o con texto interlineal. Produce, ademas, concordancias de morfemas. 

8 Este programa esta basado en DOS, busca patrones especfficos de palabras o cadenas de letras en los 
textos. Analiza oracion por oraci6n apoyandose en las marcas de puntuaci6n. Las palabras pueden 
definirse de acuerdo con sus letras iniciales, finales o cualquier grupo interior. Se ha usado ya con el 
corpus espafiol de los textos argentinas y chilenos de CRLEC (Corpus de Referencia de Ia Lengua 
Espanola Contemponmea). Esta ahora disponible para analisis del espafiol e ingles. 

9 Este programa pertenece al proyecto de estudio de los medios de comunicaci6n que dirige desde 
Mexico Raul Avila. Cuenta con calculos estadfsticos que ofrecen los Indices de riqueza lexica y 
similares y un programa de concordancias ("Contexto"). Es intercomunicativo y su capacidad de 
analisis va aumentando segun los distintos usuarios lo utilizan e incluyen en el Ia informacion lexica 
necesaria para sus descripciones. 

10 Los autores definen este programa como el "Swiss Army knife of lex ical analysis", un conjunto 
integrado de programas que analizan c6mo se comportan las palabras en e l texto. Esta hecho 
especialmente para lingliistas y profesores de lengua. Tiene tres instrumentos principales: lista de 
palabras, concordancias y palabras clave. Con el primero produce Jistas de palabras (tanto de palabras 
diferentes, como "running words") e Indices estadfsticos basados en Ia relaci6n entre elias. Cuenta las 
oraciones y su longitud. Con el segundo crea concordancias, encuentra las de determinadas palabras, 
identifica los contextos iguales y los mas frecuentes (colocaciones) y produce grMicas relacionadas 
con esta informacion. Las palabras clave identifican a las mas frecuentes y sus asociaciones mas 
representativas. Ofrece tambien gnificas de elias. 

11 La codificaci6n de los textos depende de los prop6sitos del estudio y del tipo de programa que se esta 
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Este primer acercamiento cuantitativo tiene el inconveniente de que los 
indices no son muy significativos aisladamente. Necesitan la comparaci6n con 
los obtenidos en textos diferentes o en la lengua general. La riqueza lexica y 
las medidas asociadas a ella son fndices relativos, no dicen nada por sf solos. 
Una buena aproximaci6n se obtiene si distinguimos previamente las distintas 
partes (capitulos, contenidos, etc.) que constituyen el texto que queremos ana
lizar. Deese modo se pueden establecer comparaciones entre los fndices de cada 
una de ellas y, a la vez, con los indices generales del conjunto. Esta operaci6n 
ofreceria la estructura lexica del texto en cuanto a su constituci6n interna. Tam
bien podrian describirse periodos diferentes de un mismo texto o el discurso 
de autores representatives de un periodo ode una tendencia. 

Este ancHisis lexico se enriquece si se tienen en cuenta las llamadas "pala
bras clave" (key words). 12 Las palabras clave son las palabras que por sus ras
gos de frecuencia difieren del conjunto, bien por tenet frecuencia superior al 
resto. Es una operaci6n que Bevan a cabo la mayoria de los programas citados, 
las identifican por contraste y algunos de ellos muestran graficamente donde 
ocurren estas palabras en el texto. Desde luego se pueden listar aparte e, inclu
so, pueden aparecer con las palabras que en su secci6n de texto estan asociadas 
por frecuencia. Dato que podria indicar que existe cierta relaci6n semantica. 
Las palabras clave son, sin Iugar a dudas, palabras relacionadas con el conteni
do semantico que ofrece el texto y con la ideologia que representa; pero un 
estudio cuidadoso de elias puede mostrar no s6lo los aspectos significativos 
relacionados con el tema tratado, sino indices de otro tipo de significado que 
trasciende el ofrecido en el texto o textos. 13 Indudablemente las palabras clave 
recogeran ademas los rasgos de estilo del autor, epoca o genero. 

Otro modo de enriquecer el anal isis a este ni vel es contrastar los datos de 
determinadas palabras clave cuando elias encierran la posible competencia en
tre dos lenguas. Los textos que, como los puertorriquefios, por ejemplo, pue
den presentar anglicismos, tienen aquf la posibilidad de un acercamiento 
muy provechoso, pues se puede ver el comportamiento y uso de la palabra 

' utilizando. El EXEGESIS, por ejemplo, exige una codificaci6n muy minuciosa. Normalmente cuando 
se trata de un analisis gramatical conviene tener claramente identificadas las clases de palabras y 
algunas lexias. Siempre es conveniente deshacer las ambigtiedades semanticas. (Para unas gufas sobre 
Ia codificaci6n del espallol, vease Morales 1987.) Programas como el WordSmith permiten ser mas 
flexibles con Ia codificaci6n, ya que realizan muchas operaciones de estadfstica basica general y 
posteriormente se pueden identificar las palabras por el contexto de las concordancias en los analisis 
mas especfficos. 

12 Palabra clave es "todo termino de frecuencia y distribuci6n suficientes cuyo papel es cristalizar un 
cierto numero de ejes semanticos mayores del discurso .. " (Maingueneau 1982:9). 

13 Las palabras clave dirigen al investigador al contenido doctrinal o ideol6gico de un texto y marcan Ia 
posici6n del au tor o autores respecto a esos hechos u otros mas generales de ·tipo social o cultural. El 
analisis computarizado de las mismas se establece comparando dos listas creadas previamente, una de 
ellas actua como lista de referenda y Ia otra es Ia que se analiza. Generalmente Ia primera se hace con 
Ia totalidad de los materiales o con materiales modelo. 
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patrimonial en oposici6n al prestamo ofreciendo al programa una lista previa 
de las palabras que se quieren analizar. 

Analisis del discurso 

Primera fase 

COLOCACIONES 

El primer acercamiento al ancilisis cualitativo del discurso nos lo ofrecen 
estos mismos programas con las "concordancias" o palabras en contexte. Estos 
programas se han ido enriqueciendo en los ultimos afios y ahora permiten ob
tener la palabra con los contextos que se le asocian con mayor frecuencia. Se 
trata de obtener las "colocaciones" o conjuntos de "palabras en su habitual 
compafifa" (Stubbs 1996: 173). ldentifican, asf pues, en las concordancias, las 
frases o grupos de palabras mas comunes y, con ello, las que pudieran ser mas 
representativas como patrones lexico-sintacticos de la lengua y, a su vez, mas 
significativas en un acercamiento semantico-ideol6gico. 

Las colocaciones se fundamentan en una doble teorfa de interpretacion 
lexica que postula que en un texto las palabras se suceden at random con elec
ci6n libre u ocurren agrupadas en "idioms" (Sinclair 1991).14 En este ultimo 
caso el texto se construye por la elecci6n de bloques de palabras pre-construi
dos. Las colocaciones reflejan el principio del idiom porque parte de que en 
ocasiones las palabras se eligen por parejas o por grupos mayores, no aisladas, 
una a una. El hecho es que aunque no podamos decir, ni mucho menos, que un 
texto esta constituido unicamente de lexfas o frases hechas, lo cierto es que el 
margen de libertad en la asociaci6n de las palabras es menos del que a primera 
vista cabria pensar. Determinadas palabras co-ocurren con frecuencia signifi
cativa en el, aunque eso sf, muestran niveles diferentes y graduates de asocia
ci6n. Se pueden distinguir diferentes clases de colocaciones de una forma de
pendiendo del nivel de frecuencia de las palabras con las que se asocia. 15 

Estas combinaciones permiten obtener tanto interpretaciones formales, 
como semantico-pragmaticas. Las primeras recogen cada palabra con su enter
no lexico-gramatical y proporcionan las microestructuras de las entradas de los 
diccionarios de uso de los grandes corpora. Basta pensar en el problema de los 
regfmenes preposicionales y verbales. Estos segun las asociaciones mas frecuen
tes entre ely el complemento, o la preposici6n, etc., pueden venir ahora catego
rizados de acuerdo con sus caracterfsticas reales de uso. El diccionario Collins 
COBUILD (Sinclair et alii 1987) se apoya en un corpus de veinte millones de 

' 4 Queremos mantener la palabra "idiom" del autor porque es un termino general que comprende tanto 
construcciones preposicionales o conjuntivas casi fijas, como otras asociaciones de mayor flexibilidad. 

IS Sinclair (1991) define Ia colocaci6n como la manera en que se "colocan" las palabras con respecto a 
otras. Senala que cuando dos palabras de diferente frecuencia se unen, la colocaci6n tiene diferente 
valor para cada una de las dos palabras, es mas significativa para Ia palabra menos frecuente. 
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palabras procedentes de libros, revistas, peri6dicos, conversaciones, etc. Para 
cada una de las entradas se han analizado muchas concordancias y se han teni
do en cuenta las colocaciones que forman. Segun los autores se ha desarrolla
do una teorfa de reflexividad de la lengua que les permite recoger muchos 
ejemplos de la falta de adecuaci6n de algunas de las microestructuras de los 
diccionarios tradicionales .16 

Tambien aquf Ia concordancia podn1 sacar a flote muchos usos anglicados. 
Se podn1n detectar las construcciones que constituyen lexfas o colocaciones 
ajenas al espafiol (anglicismos semanticos o sintacticos) simplemente recogien
do las concordancias de determinadas palabras sensibles a esos procesos. El 
analisis se basara en la frecuencia con que la palabra bajo estudio se asocia con 
distintos entornos semanticos o sintacticos. La ventaja del acercamiento esta
dfstico es que un estudio de este tipo permite ser exhaustivos en la recogida de 
datos. 

ANALISIS FACTORIAL 

Resultados similares se pueden obtener con metodologfa un tanto diferen
te. Nos referimos ala de los ana.Iisis estadfsticos factoriales (Biber 1988).17 Esta 
metodologfa permite, como la anterior, ana.Iisis cuantitativos y cualitativos de 
variaci6n textual. Para ello se utiliza el instrumento de analisis factorial con 
que cuenta cualquier programa estadfstico (SAS, SPSS, SPSS-X, etc.). Los 
analisis factoriales sirven para localizar el conjunto de rasgos que co-varian en 
un texto ·previamente codificado. Ya no se trata tanto de asociaci6n de pala
bras, sino de los rasgos lingiifsticos que se han seleccionado en el estudio. Se 
recogen las asociaciones entre determinados rasgos que co-ocurren o la comple
mentaridad de ellos, si no van a aparecer asociados. En este caso esta marcado 
negativamente en su correlaci6n con el otro con el que se contrasta. El analisis 
factorial es multidimensional todos los rasgos se contrastan con los otros. 

Los rasgos lingiifsticos seleccionados pueden variar de estudio a estudio y 
dependen de las intuiciones o experiencia previa del investigador. Los mas 
socorridos en todas las lenguas son tiempo y aspecto verbal, persona gramati
cal, nominalizaciones o formas asertivas, clases de verbos, voz pasiva, tipos de 
adverbios, tipos de adjetivos y clases lexicas. 18 

16 Con los resultados obtenidos en los amilisis se mejoran las microestructuras de las entradas de los 
diccionarios. En muchos casos de palabras del ingles Sinclair et alii (1990) observa c6mo los 
significados dados como primeras acepciones no se corresponden con Ia realidad del uso e, incluso, 
Ia subclase asignada a algunas entradas verbales deberfa cambiar. Estas circunstancias le permiten 
asegurar que los diccionarios tradicionaJes son "museum of rare and unusual language events" (Sinclair 
1991:38) 

17 "Factor analysis" es un instrumento estadfstico de aproximaci6n multidimensional a Ia variaci6n textual. 
Ofrece las combinaciones de variables que se obtienen de Ia correlaci6n matriz de todas elias (B iber 
1988: 79-80). Son los aspectos o rasgos lingiifsticos del texto que presentan variaci6n compartida. 

18 Con los analisis factoriales se precisan las asociaciones de determinados rasgos o la complementaridad 
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Segunda fase 

Con las colocaciones podemos obtener analisis un tanto mas profundos ya 
propiamente cualitativos orientados a establecer las relaciones de sentido que 
se dan entre unidades determinadas. Asi como en sus aspectos mas formales 
reflejan los patrones de organizaci6n lexico-gramatical, en los pragmatico-sig
nificativos, son manifestaciones de los esquemas ideol6gicos del texto. Debido 
a que las concordancias permiten recoger las asociaciones de mayor frecuen
cia, ello proporciona, por lo pronto, las combinaciones de palabras de mayor 
significatividad en los textos. La frecuencia que obtengan las distintas coloca
ciones seran indices importantes para medir la trascendencia cultural y social 
de los conceptos que concretizan. Igualmente sac an a relucir, la "modalidad" 
semantica de la asociaci6n, es decir, el sentido que trasciende cada combina
ci6n particular cuando se observa el matiz significative que acompafia a todas 
y que sobrepasa a cada una en particular. Una determinada palabra puede estar 
relacionada en mayor medida con circunstancias placenteras o con tristes, con 
hechos de una naturaleza o de otra, etc. (Sirvan de ejemplo Frawley 1987, 
Atkinson 1992). 19 

El investigador tendni que discernir cuales de estas asociaciones repetidas 
responden meramente a rasgos de estilo, no por ello menos importantes para 
determinar el texto, y cuando reflejan ejes ideol6gicos o semanticos. Estas po
sibilidades interpretativas resultan mucho mas objetivas que los meros comen
tarios que se puedan ofrecer basados en la pericia analitica subjetiva de cual
quier investigador. Ya son muy conocidas las criticas hechas a determinados 
trabajos en el sentido de que carecen de analisis basicos esenciales y de que 
solo con unas cuantas construcciones seleccionadas subjetivamente se constru
ye el andamiaje interpretative (Sobre ello, Phillips 1989 y Bell 1991). 

Por otro lado, desde perspectiva un tanto diferente, tradicionalmente el 
investigador ha estado buscando los indices que marcan la formalidad lingtiis
tica. Se postula que la lengua escrita es discurso planeado20 y que, como tal, 
tiene unas caracterfsticas especiales. Se le atribuye estructura oracional mas 
compleja con recursos lingtiisticos de mayor formalidad; cierta autonomfa res
pecto al contexto o situaci6n de habla; autosuficiencia tematica o explicitud;21 

que puedan presentar (donde aparece uno no aparece el otro). La c.omplementaridad esta marcada 
negativamente. Estos indices de asociaci6n permiten obtener las correlaciones que se dan entre los 
rasgos manejados. 

19 Los autores llaman a este fen6meno "prosodfa semantica" (semantic prosody) que se define en Stubbs 
(1996: 173) como el rasgo semantico que se extiende sobre mas de una unidad. Sinclair sefiala el 
contexto poco feliz ("unpleasant") que siempre acompafia a happen (1991: 112). 

20 Las cualidades que lo definen son que ha sido pensado antes de esctibirse y que su funci6n principal 
es la referendal (Silversten 1976). Segun Ochs (1979) el dominio Iingtifstico de un escritor no s6lo 
se refleja en Ia mayor complejidad estructural y significativa de sus textos, sino en su capacidad para 
sustraerse del contexto inmediato. 

21 Se dice que un texto tiene suficiencia tematica o que es suficientemente explicito cuando su comprensi6n 
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y coherencia textual que le permita mantener la secuencia logica de los even
tos y referencias con la utilizacion adecuada de los recursos gramaticales.22 

Los analisis mas provechosos sobre la complejidad oracional provienen de 
Hunt ( 1970), sus indices dan razon de esa complejidad. Sin necesidad de tener 
que realizar un trabajo tan pormenorizado y Iento, muchos programas estadfs
ticos, por ejemplo, el-WordSmith, dan tambien indices del largo de la oracion. 
Con ellos se pueden establecer los primeros perfiles de complejidad sintactica. 
Estos perfiles se podrian enriquecer con analisis cualitativos que permitieran 
evaluar las marcas del discurso formal. Para ello se requieren analisis mas es
pecfficos enfocados a unidades determinadas, por ejemplo, ademas de todo lo 
dicho con anterioridad, se podrfa considerar el nivel de formalidad que repre
senta un texto. Los recursos que tradicionalmente se han asociado al discurso 
formal : gerundio en funcion adverbial; participio con valor explicative (espe
cialmente en clausulas de participio); voz pasiva; determinados adverbios; y 
adjetivos atributivos. Son todos rasgos que se pueden recoger de las concor
dancias o analisis factoriales orientando la investigaci6n hacia ellos y codifi
cando el texto de acuerdo con los intereses del analisis. La importancia de estos 
rasgos radica en que son marcas con caracterfsticas comunicativas especiales, 
todas elias son portadoras de informacion nueva, son modificadores libres. Es 
bien conocido que en las unidades que son elementos opcionales en la oracion 
descansa el mayor peso de la informacion nueva que se transmite en un texto 
(Siewierska 1991).23 

Por otro lado, un texto dado puede estar mas o menos ligado a su entorno, 
es decir puede presentar informacion que para su comprension ellector necesi
te tener, en mayor o menor grado, cierto conocimiento previa de lo que se na
rra o describe en el. Estas caracterfsticas tienen que ver con la autonomfa del 
texto y la autosuficiencia tematica, cualidades que han recibido diferentes va
loraciones, aunque en general se supone que el texto escrito las presentara en 
mayor medida. Son caracterfsticas que ayudan a establecer el sistema de rela
ciones semanticas del texto y su conexion con el mundo real exterior. Respec
to a ello resulta provechoso analizar lo que se ha llamado "grupos nominales 
saturados", que son los nombres que aparecen en los textos y cuyas caracterfs
ticas formales no se explican desde un punta de vista estrictamente lingiifstico 

• 

no descansa en Ia experiencia compartida entre hablante y oyente (o entre autor y lector) y es capaz 
de independizarse del contexto que le rodea. 

22 En realidad se trata de analisis de cohesi6n que describen los rasgos superficiales de las relaciones de 
coherencia, porque estas son demasiado abstractas y complejas y trascienden los acercamientos 
empfricos (Hasan 1984, Hamday y Hasan 1989). No todos estan de acuerdo en que haya relaci6n 
directa entre coherencia y cobesi6n y hay investigaciones cuyo prop6sito ha sido medir esa relaci6n. 
En general Ia teorfa se mantiene y ya son muchas las interpretaciones textuales que se han hecho 
siguiendo estas directrices. 

23 Estos planteamientos han permitido considerar que las oraciones de relativo no restrictivas y los 
participios y adjetivos explicativos son cualitativamente mas importantes que los restrictivos en cuanto 
a su aportaci6n a un texto determinado. 
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(Basire 1982).24 Gozan de la condici6n del nombre propio y pueden aparecer 
solos y con un articulo definido. Este tipo de nominal recuerda a las entidades 
que en la escalade Prince (1981) reciben el nombre de "no usadas" (unused). 
La particularidad de estos nombres es que pertenecen al trasfondo cultural o al 
conocimiento compartido de los hablantes y se pueden presentar por primera 
vez sin necesidad de recursos especiales de presentaci6n.25 Asf, surgen en el 
texto con articulo definido aunque no hayan aparecido previamente. La impor
tancia de estos nombres en los analisis de texto viene dada porque su estado 
referendal depende del universo discursive en que esta inmerso. Nombrar como 
experiencia cultural compartida determinada entidad puede ser muy significa
tive en un texto particular y en un contenido especifico. Desde luego ayudara 
a configurar los ejes semanticos que lo sostienen. 

Otras categorfas gramaticales que han recibido atenci6n especial son las 
nominalizaciones. No tiene la misma estructura argumental: "invadieron la ciu
dad" que "la invasi6n de la ciudad". Aunque los significados pueden darse 
como equivalentes hay una diferencia de condici6n asertiva. La nominalizaci6n 
presenta los hechos de un modo implfcito y la aserci6n verbal de la oraci6n los 
asevera (Serriot 1986). El uso mayoritario de una u otra forma podria respon
der a factores estilisticos o a intenci6n comunicativa. En cada caso la elecci6n 
seria significativa y en conjunto podrfa dar un matiz especial a todo el texto. 

Por otro lado la lingtiistica del texto esta interesada en la identificaci6n de 
los "indices" que han sido sefialados por la teoria de adquisici6n del lenguaje 
como marcas de madurez lingtiistica. Los analisis de textos escolares tienen que 
basarse en ellos. Se postula que determinadas oraciones de relativo, especifica
mente las que funcionan como frases preposicionales; ademas de las no restric
tivas, son de adquisici6n tardia. 26 

En cualquier caso, sea el estudio de mayor o menor alcance, si se va a uti
lizar soporte informatico, es indispensable hacer, como primer paso, una lista 
de frecuencia que dara la guia de las palabras importantes y a las que nos 
debemos acercar con mas interes. lgualmente podria ser necesario hacer las 
concordancias de algunas de elias y si es posible las frecuencias de las 

24 Dice el autor: "Ces termes 'auto-definis' constituaient en quelque sorte un ensemble de 'valeurs'sur 
lequelles se serait etabli un consensus. Or ce consensus est un mythe (meme si le locuteur y croit 
lui-meme. ce qui est vrai dans Ia majorite des cas), une illusion qu'il faut devoiler" (Basire 1982:60). 

25 Las entidades que representan estos sintagmas nominales tienen rasgos muy especiales: por un lado, 
son identificables en el discurso, ya que forman parte de Ia experiencia compartida; y por otro, son 
nuevos en el, porque no han aparecido previamente en Ia secuencia textual. 

26 Esto sucede porque en estos casos, la preposici6n, que obligatoriamente acompana a Ia oraci6n, 
introduce Ia nueva dificultad que se deriva de Ia posici6n independiente que adquiere Ia oraci6n 
subordinada cuando Ia modificaci6n se efectua a traves de una preposici6n, lo que no ocurre en el caso 
de Ia subordinada que va simplemente yuxtapuesta. La preposici6n expresa Ia existencia de una relaci6n 
y proporciona, a Ia vez, segun Ia preposici6n que intervenga, informaci6n especffica sobre el caracter 
de Ia relaci6n. Esta informaci6n tiene que estar combinada con Ia que transmiten los dos elementos 
relacionados para que se entienda el significado de Ia construcci6n. 
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concordancias para completar el cuadro de posibilidades. Esto permite tener una 
base segura respecto a lo que conviene hacer y evita perderse en la inmensa 
cantidad de datos que pueden resultar en las concordancias. 
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