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1 Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investig•ci6n versa sobre 

la · traducci~n autom~tica y los mec~nismos que 

posibilitan trasvasar una informacidn de una 

lengua dada a otra. 

La problem~tica que ocupa al tr , bajo se apoya 

en dos pilares,por un lado en l~ teor!a del 

significado,por otro en los condiciona mientos 

t~cnicos que conlleva una traducción autom'tl 

ca.Este trabajo surge por tanto de la necesi~ 

dad de coordinar y aplicar dos teor!as:teor!a 

del significado y teor!a de los aut6matas,in

form,tica. 

Las consideraciones de e s ta inve s tigación se 

centran en: 

a) cómo definir y captar el significa do 

b) cdmo hacer expl!cito este significado y cd 

mo operacionarlo. 

La meta final de este tr~bajo es cap a cit~r a 

una m~quina electrónica para reconocer y r e 

producir signific8dos medi2nte la asign ación 
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de intensiones adecuadas a segmentos escritos. 

La computadora debe asignar a una cadena de 

grafemas del input con un significado •m'otra 

cadena de grafemas - output - con al mismo si~ 

nifieado 1 m'.Si esto sucede as!,la transcrip

cidn ha tenido ~xito. 

La meta inicial es descubrir las condiciones 

bajo las cuales los significados potenciales 

-variantes- pueden actualizarse en eltexto.El 

uso hace una seleccidn entre un abanico da po

sibilidades, pero no hay ·que olvidar que 'stas 

no son infinitas.Se trata,pues,de: 

a)sistematizar las relaciones paradigm•ticas 

que influyen sobre las actualizaciones(rea

lizaciones) textuales. 

b) formalizar reglas y regularidades. 

c) dAsana~denar un proceso de operacionaliza

cidn que lleve al modelo a la meta persa -

guida:la traducción autom~tica. 

2 Datos de la investigación 

Los d8tos con que se trabaja son expresiones 
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de la lengua escrita.El t8xto o. scogido p~ra 

su trnducci~n es la novela corta de F.de la 

Reguera "B~jo un sol ardiente",texto que por 

su rlinamismo contiene muchos verbos de movi

miento. Los verbos de movimi Gnto han sido mode

lados en un c~mpo sem~ntico gracias al an~li

sis componedcial.Una post~rior operacionnliza

cidn de los componentes sem~nticos en los pa

trones sem~nticos posibilita la traducci6n 

automlftica. 

El modelo PATITA (Erocesamiento ~utom~tico y 

lrat~miento da lnformaci6n para la Iraducci6n 

al .B.lemán)no ab s t ente poseP. cabacter!sticas 

tales que puede ser aplicado a cualquier otro 

tipo de toxto. 

3 Tsor!a del significado 

Hay varias posibilid ~ des de apreh 8nder el si~

nif'ic~do,posibilid 2d es que ha.n sido tratadas 

todas ya alguna v~z en la historia de l~ Se

m~ntice. As! el signific0do pu e de se r tom~do 

como la Referencia de un~ expresión y en un 

sentido m~s a."7!plio como torhE las cL:! se .s de 

Ext ensión.Igualmente pued8 ser tom~da l~ IN-

t9nsi6n como significado. 
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Un a solución radic~lm R nte opussta es la de 

tom~r por significndo el Uso de las r e glas 

lingU!sticas.El signific2do pu e de igualmente 

~ sr visto como ~lgo que VA estrechamente uni

do ~ l~ comunicación.En tal c ~ so 1~ l ~ ngua es 

un rF? f 1 r.i jo · ~ x terno de pro ces os int e rnos de 

conocimiento.Pr6xim~ a esta concepción está la 

concApci6n mentalista para la que el signifi

cado e s una imagen psfquica en e l ser humano. 

B~sicam e nte la cuestión del s ignificado del 

lenguaje puede ser tratado dentro de t ~ or!as 

globales - Gestalttheorie -,o de teor!as ato

místicas. 

La discusión dentro de la Semántica se centra 

en la confrontación entre la sem~ntica de la 

palabra,la semántica oracional J la sem~ntica 

textual.Se trata de demostrar si el significa

do de un el gmgnto lingO!st!co existe en s! 

mismo, o recibe su significado gracias a su in

teracc i ón con otros elementos.En el primer ca

so estamos hablando de significado l~xico 

- interacción paradigmática- en el segundo ca

so de significado actual -interacción sintag-

mática - • .-. 
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Los estructuralist a s - a partir de m~todos 
~ 

usados por antrop~loaos- se centran 3n J l ~na-

lisis del signif ic ~ do a nivel p3radigm1tico, 

es decir,en el significado estructural -campo 

sem~ntico- .Los gen9rativi s tas y transform2ci~ 

nalistas,por 91 contrario, son partid nrios de 

la s e m~ntica oracional;par~ ellos no 3Xiste ln 

sem~ntica de la palabra ai~l 8 da.Pragm~ticos y 

textuRlist as investigen expr~sion 2s o unid~des 

lingU!stic As que sobrepasan les frontoras ora-

cionales. 

Toda esta problem~tica es tRnida en cuenta 

por las nuevas ci ~ ncias pragmáticas cano lo 

son 13 LingO!stica aplicada,Teor!a de la Trá 

ducci6n,y 6ltimnm 8nte e n el campo de l~ infor 

m~tica por la nueva ciencis Inteligencia Arti 

f ici2l. 
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4 Significado l~xico 

Para poder fijar las reglas mediante las cua

les es posible una traduccidn correcta,no só

lo se han de definir las funciones que hacen 

lo ~ue es significado,sino que se ha de dife

renciar entre la invariante significacional y 

las condicionas bajo las que la invariante 

ac epta un det ~ rminedo ndmero de variantes sig

n i f icac.ionales. 

Si~nific~do l~xico son las realizaciones pote~ 

ciales a nivel de lengua;significado actual 

las r ealizaciones concretas a nivel del habla. 

La mayor parte de la cr!tica al campo sem~nti

co y an~lisis componencial rscae en la no ace~ 

taci6n de la exist Rncia del s i gnific~do de una 

unid a d aislada por parte d9 sus cr!ticos.Sin 

embargo,si las unidades lingO!sticas no tuvie

ran significado fuera del contexto,sin una in

variante significacional,la comunicaci~n se 

frustrar!a por depender totalmente de la arbi

trariedad del hablante. 
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El signific2do de une p3labra pu ode definirse 

como la fijación de una invarian~e.Por ejem~lo 

la invariante de "andar" es:actividad,movimiA.D. 

to no-vectorial (sin direcci6n),p8destre y as

p9cto durativo. 

En la oraci6n " •~ l reloj no anda", "anda" es una 

variante d9 "andar" en la que el rasgo"movi -

miento pedestre" ha sido sustituido por"movi

miento mgc~nico".El significado ldxico se ha 

actualizado al incluir a "andar" en un esquema 

estructural sintagm~tico. 

"Invariante es un elem2nto del sistema abstrae 

to lingO!stico smn considerar sus realizacio

nes concretas( ••• )Variante no se refiere a la 

invariante,sino a la función.Para que surja 

una variante se exige en primer lugar que haJa 

algo mediante el cual este o aquel uso sea po

sible. Este algo as la función";) 

Entre el significado l~xico de una palabra y 

l)G.s.s!!ur: "Feldtheorien in der Linguistik" 
~Sprache der Gegenwart 4?.).Dusseldorf 1977 
p.166 passim 
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el signific8do actual -realizaci~n-hay un con

tinuo intercambio dial~ctico como resultado de 

las necesidade s sociocomunicativas.Dabido a 

este intercambio se pueden explicar los camb.ts 

sem~nticas y met~foras. 

4.1 An~lisis companencial 

En la definición aristot~lica del significada 

a travr'fs de "g1Jnus proximum" y "differ" ntia 

S;JGCifica" se encuentra ye. la concepción del 

an~lisis compon en cial. 

El an~lisis camponenci al describe el si9nif i

cado de cada palabra en t~rminos de un ndm3ro 

de compan <ntes b~sico s o rasgas.Esta descom

posición del s ignific 2do en sus componentes 

mínimas independientes presupone la lengua ca_ 

mo sist ·' ma asimismo como la capacidad de cam

bin3ci6n de los elemgntos entre s!. 

El an~lisis companenci al es un m~tado de an~

lis ~s del significa~o extralingO!stico,es de

cir indaga estructuras cognitivas inden9ndien

temente de una sociedad determinada.mediante 
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el an~lisi s compon encial se obtiRnen: 

- componente/s b~sico/s 

compon e nte/s e s pec!f icos 

El compon ente b~sico asigna la pertenencia de 

los l~xemas a un mismo camp9 sem~ntico. 

En e s te trabajo se parte da los siguientes po~ 

tulados: 
- Los rasgo s s em~nticos son de naturaleza cog-

nitiva. 

- Los ra sgos tienen valor axiom~tico. 

- la cantidad de component P. s sam~nticos de un 

c a mpo s em~ntico debe ser lo suficientemente 

gr a nde como para podar definir por combina

ción a todos los significados del campo. 

- Los r as go s compon Rncialas son unidades heu

r!sticas para dife r 8nciar significados, 

- La c antid a d de r a sgos sem~nticos es me nor 

que la de los elementos qu a componen el cam

po sem~ntico, 

- los compon ontes adverbiales de una per!fra

sis de un le xema verbal en la lengua objsto, 

pued e n eleva r s e a com? On Gntas se m ~ nticos de 

la met a l e ngua si e mpr e que la per!frasis y el 
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l~xema den rrases/oraciones sindnimas o par

cialmente sindnimas. 

l. "El p~jaro vuela"= "gl p~jaro se mueva 

en el aire" 

El componente advarbial "en el aire"se eleva 

a componente sem~ntico en la metalengua. 

Los componentes sem~nticos que definen al sem~ 

na de un lexema rerleja el complejo de caracte

r!s ticas -intensidn- que es comdn .a todas las 

individual!dsdes del radio de proyección - t 

extensit1n -. 

4. 2 Camp'o' sem~ntico 

n1 modelar un campo sem~ntico las unidades e n 

consideración son formas lingO!sticas paradig

m~ticas ;gs decir se analiza el significedo 

intralingO!stico.Unidades lin~d!sticas forman 

campo sem~ntico si tienen c a racter!sticas 

conceptuales comunes y refersntes prt1ximos.Al 

conformar un campo· sem~ntico . el lingOista par

te de elementos intralingO!sticos,mientras que 

para comprobar su estructura con ayuda del 
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análisis compon 3ncial r e curre a m~todos e xtra

lingr.l!sticos. 

Un campo sem~ntico es un continuum sianifica~ 

cional seccionado en unidades signif ic 2 cionn~ 

le s paradigm~ticas qu o están e n r ~ lacidn de 

inclusidn resp e cto al e l 13me nto integr <:J dor del 

del campo. 

mediante el uso de campos sem~ntico s se ind a ~ ~ 

gan principios clasific2 torios de l a s Bstruct~ 

r as lingO!sticas y se compru e ba su rendimiento. 

In e ~itabl e mente . la idea de campo s em~ntico se 

apoya ~ n los princ i pios de Totalidad y Sincro

n!a. 

4.3 modelacidn del significado l~xico:Verbos 

de movimiento 

La aplicacidn pr~ctica de los principios ex- . 

puestos se realiza sobre el campo de l movimien 

to f!sico y limit4ddose a la clase g ram~tlcal 

del verbo por of~ecer este estructuras f ijas 

más complejas que otras formas grama t icales, 

y por uniformar as! e l m2rco de comparaci6n~ 

Fundación Juan March (Madrid)



12 

El concepto gen~rico del movimiRnto no debe 

confundirse con una u otra forma concreta del 

movimi 8nto.Comprende lo general,lo com~n a to

das las formas del movimiento. 

"8overse"se ha tomado como al concepto gen~ri

co del c Pmpo.Es de presuponer que "cambiar" es 

un concepto gen~rico de grado superior a "mo~ 

verse", ya que 9s te ijl tir.io expresa un c :::~ mbio p~ 

ro concret 3ment P- en el espacio.A nivel ge neral 

se podr!an crear grupos gen~ricos de verbos 

que expresen una activid ad,verbos que expresen 

estado,y verbos que expresen proceso.~n un se

gundo nivel se podrían consider2r ve rbos · qu3 

3x pres Bran c 2mbio,verbos de r9 s ultado,etc •• 

Dentro del "cambio" pu ·3de se r apreciado un .f.fil!!. 

bio en '31 espacio: "moverse","irse", •• ;un cam

b i o p s r n, u i e o : '' a l 9 g r ~ r s e " , " s o r p r e n d e r s e " , • • ; u n 

cambio de calidad : "enrojecer", "llenar",etc •• ·; 

un c 0 m b i o de tamaño ~ "ere ce r " , "e xt ende r se " , • fi t c 

Al conc :·pto "movimiento" se le define como: 

el fen6meno Físico que exp e rimenta todo objeto 

f!sico ; bien sea agente,bien objeto con impulso 
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propio,considerado 9n toda su totalidad,en el 

espacio f !sico F y en Gl tiempo T habi~ndose 

dAdo un proceso que ha transformado su estado 

inicial E1 en otro estado Ex • 

4.3.1 Pasos metodológicos de la modelación 

Se han seguido los siauientes pasos: 

1 ~ Concretizaci6n de la ampl i tud del campo 

conceptual. 

2 - Creaci6n de una lista que contiene los le

X 8 mas que designan los siQnificados en CU3_!) 

ti6n. 

3 ~ Especificación de los compon~ntes (n)que 

se hallan en los significados de los lexA-

mas,de forma que cada compon8nte se encueh 

tre como m!nimo en un significado y como 

m~ximo en todos menos en uno. 

~:cantidad de componentes 
n - 1 
¿: n 

n ~! 

9S decir,haJ por ln menos una propi 8dad qu ~ 

no aparece en todos los individuos. 

La modelecidn rl9l c 2 m~o sern~ntico del rnovimiPn 
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to es un resultado de la aplicación de unos 

par~metros constantes señaladores para la di

fer"nciacit1n de funciones diferentes que dan 

criterios clasificadores. 

Al realizar la modelación rlel campo es necAsa

rio partir de las premisas de que por lo menos 

hay dos clases difer ~ ntes con la caracter!sti

ca F (movimi ento): 

(3 X ) (3 y ) (X 4r y A F X A F y ) 

Adem~s todo rasgo sem~ntico puede se r pr8dica

do por otro/s componente/s sem~nticos y no de

be estar contenido en todas las clases del Cafil 

po sem~ntico (es) 

4.3.2 Clases de movimi e nto.Par~matros 

Los cambios que un cuerpo experimenta en el 

espacio pueden ser catalogados de distinta fo~ 

ma segdn los par~metros que h~gamos entrar en 

juego.He aqu! los par~metros utilizados: 
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p
1 

Naturaleza de la superficie su 3t entadora. 

Se difer ~ ncia entre movimi ento terrestre, 

en e l agua y en el a ire. 

P
2 

: A.elación entre función de curvatura y tr~ 

yectoria.Como resultado un cuerpo puede 

moverse giratoriamente,ondulatoriamente o 

rectil!nemanete. 

P
3 

: Direccióh.Se obti e nen dos grupos,el uno 

exponente del movimi e nto con meta expl!c! 

ta,verbos vectoriales, cuyo archilaxema es 

"ir";el otro grupo exponente del movimie.!l 

to de av 8 nce,verbos no-vectoriales,cuyo 

archilexema es avanzar. 

P
4 

: Perspectiva del hablante;i.Oe!xis.Esta par! 

metro hace referencia a la situación comu 

nicativa. 

P
5 

: Relaci~n entre la fuerza de gravedad y el 

horizonte.mediante e s te par~metro se dif~ 

rencia el movimiento V!3rtical del horizo.11 

tal. 
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PG Dimensionalidad.Se difer3ncia el movimie~ 

· to respecto a un punto e n ~ 1 espacio con-

" d d rl" "A respecto a laB s1 eran o una _imensiun,o 

tres dimensiones ortogonales del espacio. 

P7 Clasificaci6n del movimiento seg~n sean 

uno o m~s de uno los puntos movibles. 

p8 : Sentido. Es . la apreciación de una direcci-:n 

desde un determinado punto a otro,por op2 

sicidn a la misma direcci6n apreciada des 

de este segundo punto al primero. 

P9 Aspectri.Seg~n el aspacto verbal el pro

ceso verbal puede ser comprendido en su 

inicio-incoact!vo-, en su fin -perfecti 

vo-,en su duraci6n -durativo-,como pro

ceso repetido -iterativo-,o como proce

so puntual -moment~neo. 

P10, Movini ~ nto instrumental 

Como consecuencia de la apl~caci6n . de estos 

par~mgtros al continuum significacional del 

movimiento se pu9de apreciar una jerar~uiza

ci6n de los componnntes sem~nticos re~ultan-
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tes(en castellano). 

Una discusi6n detenida y una nr~f ica de la mo-
J 

delación se presenta en este trabajo de inves

tigaci6n. (V~anse p.60-78 passim) 

Como componentes sem~nticos no-j9r~rquicos se 

consideran los ra s gos de selección para la sub 

categorización del sujeto ,es decir,acerca de 

las condiciones f!sicas del sujeto,y tambi~n 

los rasgos psíquicos del mcivi~iento. 

Otros rasgos no jer~rquicos son e ntre otros: 

las caracter!sticas f!sicas de la superficie 

sobre la qua se re a liza el m8Vini8~to,movimie~ 

to instrumantal(el par~metro 10 pu~de aplicQr

se a todo nudo terminal t~nto del movirnianto 

vectorial cono no-vectorial),caroctGr!sticas 

f!sicas del mnvi· ·'. iento como V8locid a d,homo

geneid8d, ondulaci6n ,~tc ••• 

La definición y formalización de los componen

tes sem~nticos de los lexemas verbal~s dnl mo-

vimiento en e n ~ a Rol J 2l~m~n se hacA sobre la 

base de un sistnma policat n ~orial. 

n la vi s ta de la difer~nte distrihu ~i~ n junta-
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mente con las listas de fr ~ cuencias se pu eden 

o s t~blecer tesis defin i t i vas acerca de la 

mod 8 l 2 ci~n del campo en ambas lenguas. 

El e s p3ñol or~2ni z a el campo semántico de tal 

m2nsra ~ ue dota a los s ignificados b~ s icos,que 

de s iJnan movimi e ntos elem8ntales,de lexemas o 

formas simples,mientras que las ult9rioras es

pecificaciones se hacen mediante postespecifi

caci~n,es decir con construcciones adverbiales 

' del tipo que sea.El español secciona al campo 

semántico del movimiento en dos grupos elemen

tales: verbos de movimiento modal no-vectorial, 

y verbos v e ctoriale~,verbos con dLreccidn y 

sentido. 

El a leM~n tiAne una taxonom!a más profunda que 

el ca s tellano respecto al movimi e nto modal.Sus 

lexemas est~n m~s marcados,por lo que son más 

restringidos y tienen una extensidn menor.En 

al e m~n se difer ?ncian ; matices del modo del mo

vimiento que van desde la participaci~n corpo

ral~ l a pslquica,t eniendo e n cuenta l as con

diciones f lsicas del elem8nto en el que el ac

tor se mu e ve,y además s! Bndo posible añadir 
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valoraciones de !ndole de!ctica,psicol6gica y 

asociativa. 

Elffipecto vial,el trayecto que recorre un age!l 

te al moverse,lo expresa el alem~n Pglutinando 

a la forma verbal un prefijo direccional.Como 

consecuencia de esto,el alem~n puGde obtener, 

tedricamsnte a partir de cualquier forma ver~ 

bal,un verbo de movimiento direccional siempre 

que le adjunte un prefijo direccional. 

El alemán conforma el continuum del movimiento 

de , la siguiente forma: 

!.Aplica par~metros mod ales al continuum seman 

tico obteniendo can ella una trama modal m. 

2.Sobre la trama modal m es posible aplicar 

una trama direccional que alc 2nza a todo el 

sector semántico dal campo. 

El español por el contrario: 

!.Sobre el continuum sem~ntico del movimiento 

aplica una trama direccional D que lo bisec 

ciona. 

2.El sector semántico sin m2rca c!e dirección 

es modelado en virtud de d2terminados pa-

trones. 
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La siguignte tesis recoge el aspecto m~s im-

portante de la diferente modelaci6n que el 

CAstellano y el s lem~n hac2n del movimiento: 

Los verbos de movimiento en español contienen 

un significado referencial direccional que ad

miten esp8cificaciones modales del tipo que 

sean(g9rundios,sintagm2s preposicionales •• ). 

Por el contrario el stgnificado refer encial de 

los verbos de movimiento alemanes es modal y 

admiten especificaciones direccionales del ti

po que s ea n (~refijos,sintagmas preposiciona~ 

les,aciverbios, •.• ) 

EsquP.ma'ticamente pu •-:> de resumirse: 

ALEít1/\N 

- lexemas complejos 
- sememas muy marcados 
- lexemas con extensi6n limitada 
- lexemas con intensi6n fuerte 
- no-jerarquizaci6n de los componentes sem~n-

ticos. 
- relevancia del modo del movimi e nto 
- superposici6n del mav.direccional al modal 
- construcciones preespec!ficas.Prefijos 
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- lexemas ~ imples 
- sememas no marcados 

21 

- lexemas de amplia extensi6n 
- lexemas de int3nsi6n d~bil 
• jerarquizacidn parcial de los componentes 

sem~nticos. 

- relevancia del movimianto vial y vectorial 
- separaci6n del movimiento direccional y del 

modal. 
- construcciones postespec!ficas:sintagm2s 

pr<?posicionales. 

5 Significado áctual 

Significada actual son las realizaciones con

cretas dentro de un contexto. 

Un modelo de tr aduccidn tanto menual como me

c~nic 3 debe pos~er reglas dA dos tipos:reglas 

del significado l~xico y reglas tDxtuales que 

den el significado Actual correcto para cada 

texto o situación.De la conjuncidn y posible 

operacionalizacidn del ccnjunto de estas rBglas 

resulta un modelo par a la treducción ~utnm~ti

ca TA expuesto m~s adelante. 
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5.1 Cont8xto,saber enciclop~dico y saber 

in f e r ':'n cial 

~ontexto 9n ~ 1 s entido amollo son las condicio . . -
n3s bajo las cuales un do ~ orminado signo o 

e :< prr:is i6n e s ul~ilizada y comprendido.Lo s signi 

f icados actuales ~u~ s e dan ~ n un texto s61o 

sq pugd gn obtgner en función del significado 

l~xico.Por otro lado el an~lisis del signifi

cado l~xico dentro de un cam~o sgm~ntico facl 

lita el reconocimi ~ nto de estructuras y nos da 

un merco de regularidades. 

Una palabra aparece dentro de un s ·intagma en 

func i ón de s u posición dentro de un c 2mpo se

m~ntico y en función de l os marcos casu!sticos 

que exige.Por tanto los significados de una 

or r. ci6n son el resultado de la red de relacio-

nes existentes entre los el e mentos sintagm~ti

cos ·por un lado,J por otro de unidades de nivel 

superior como lo es el párrafo,el texto y al 

macretBxto. 

El saber enciclop~dico es al contexto situacio 
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nal impl!cito,es decir,la experigncia obtenida 

dentro de un marco cnncr9to s ociocultural o 

macroestructura. 

El saber inferAncial 9S la cadena causal-tem

poral que presenta el contexto explicito.Los 

significados ~e crean,re s tring8n y refuerzan 

a m ~ dide ~ue se verbaliza/ serializa. 

5.2 Redes sem~nticas 

P~ra que una computadora pu a da dar uria inter

pretaci6n sem~ntica de una frase u oración de

be poseer un almacenajg de datos l~xicos,de d~ 

tos de saber enciclop~dico y de d2 tos operaci~ 

nales.Una red sem~ntica expone de forma atomi

zada los compon Bn tes cognoscitivos que subya~ 

cen al sistema lingO!stico.Es tas redes que es

t~n almacenadas en el cerehro humano han de 

ser estructuradas en la memoria de un ordena

dor. 

La estructura b~sica de una r~d sRm ~ntica cons 

ta de nudos y arcos.Los nudo s represe ntan uni-
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dadas individuales de cualquier tipo,mientras 

qu ~ los arcos son exponente de las relaciones 

entre estas unid ades. 

Las r e des sem~nticas son un medio para propor

cionar a una computadora la enorme cantidad de 

inte rrelaciones existentes e ntre los el ementos. 
ck~ 

En la Intelige ncia Artificial se diversos mo~ 

do s de almacenar el saber.Quillian y Simmons 

usan r8des ,cuyos nudos son lexemas.Schank por 

el contrario usa rBdes,cuyos nudos son prim1tl 

vos sem~nticos,es decir c nmponentes sem~nticos, 

De otro modo pero usando primitivos tambi~n 

trabajan Y.Vilks y minsky.Vamos,pues,que _la 

descomposición de los significados de los ele

mantos de un c ~ mpo sem~ntico es un paso adecua 

rlo cara a la posible operacionalización del 

significado. 

6 La traducción autom~tica 

Trad4cir es transformar un conjunto da s!mbo~ 

los en otro.Es~a transformación ha de ser sólo 
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formal,ya que el siJnificado debe c1uedar como 

invariante comdn a ambos grupos de s!mbolos. 

Traducir es reproducir el significado actual 

de los .lexemas. 

Traducir automáticament9 es conseguir esta me

ta gracias a la operacionalizaci6n de los da

tos semánticos que antes han sido formalizados. 

La motivaci6n que llev6 a craar 9s te modelo se 

basa en la reflexi6n de que si los seres huma

nos pueden compr~nder una axpresi6n,debe haber 

algdn medio para hacer explicito ese mecanismo. 

La meta que persigue el mod e lo aqu! 8 Xpuesto 

es el poder autoragulars 8 para ele gir en s itu~ 

ciones contextuale s detGrminadas una u otra va 

riante s ignificacional.Para ello e l s i s t e ~c de 

be estar dotado de mecanismos que otorguen la 

misma categor!a a cadenas gr~f ic2s distintas. 

As! s o obtienen no s6lo e~uiv a lenci e s dentro 

d~l material del input,sino tambi1n un eb a nico 

de posibles traducciones para el output.Por 

ejemplo a las c e denas de entrada: 
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"tropezar" 

"trompicar" 

les ser~n asignada la misma catagor!a,e igual

mente podr~n traducirse por "taumeln" o "stol

pern"en el output. 

Se trata de hacer tal descomposici~n del signi 

ricado que esta posibilite hacer entrar en jue 

go como sinónimos tanto formas de igual o dis

tinta c2tegor!a gramatical como lex!as o expr~ 

siones hechas.Una vez lograd~ esto mediante 

una subcategorizaci6n adecu2da del l~xico,s~

r!a ractible operacionalizar el significado y 

dar como correlatos formas tales: 

"de manana" 
"a les 6 de la manane" 
"temprano" 

El poder captar rasgos comunes posibilita a su 

vez para acortar sintagmas mediante el "argu

ment raising",y poder dar como salida-output

un s~lo lexema como ocurre en al caso que nos 

ocup~:traduccidn bllater~l del espaRol al ala• 

m~n. 
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Las expresiones an ~ l!tica s que ofrnce el cae~ 

tellano( vda Re p.21) tienen por e ~ uiv n lente en 

alem~n formas sint~ticas o pr 3 e s p a cific aci one~ 

"s e g u i r a n dan do " ( 2 ve r b o s ) = 11 w '!Í te r ge h e n 11 

(prer-isp 11cific.) 
"ir e'n coche" = "f ah ren '' 

El m~todo seauido en gl modBlo de traducci6n 

autom~tica que se esquematiza en los apartados 

sigui e ntes queda recogido on las siguiGntes 

palabras clave : 

- an~lisis compon a ncial 

modelo intensional 

- lingO!stica algorítmica 

- Inteligencia Artificial 

7 Ling'CJ!stica computacional e Int e ligancia 

. Artificial r 

La Inform~tica es una ciencia t ~ cnico - ma tem~t i 

ca que debe considerarse bajo dos aspectos: 

a) construcci6n 16gi~a de ord e nadore s, desarro

llo de lenguas de pro gramaci6n,d s compilers 

y'de la sección logico-aritm1tic2. 

b) teor!a de la inforrnaci6n. 
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La inform~tica debido a las csracter!sticas 

t~cnicas dentro de las qua se muevm,trabaja 

con m~todos predominantemente ldgico-matema~ 

ticos. 

Actualmente la lingO!stica no s~lo ha adoptado 

modelos ldgico-matem~ticos,sino que tambi~n en 

los 61timos afias ha pasado a utilizar la infoE 

m~tica como ciencia auxiliar.A su vez los moda 

los lingO!sticos sirven a la inform~tica para 

su ulterior desarrollo y perfeccionamiento ca

ra a la creaci6n de lenguas artificiales y da 

procesos mec~nicos.En el primer caso se trata 

de per6sccionar el software,en el segundo del 

desarrollo de autom~tas que simulen cada vez 

m~s un comportamiento inteligente. 

De le interacci6n da ambas ciencias ha surgido 

una nueva disciplina: la lingOistica computa

cional. El punto de partida de la lingO!stica 

computacional es el que la repetición regular 

de datos lingO!sticos puede ser descrita mer -

diante reglas.En la medida en que las propied~ 

des y m9canismos de la lengua puedan ser abs~ 

traidos,sistematizados y operadionalizados,es

tas pueden ser ~ransformadas en c~lculo mata-
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m~tico. 

Dada la am~litud dgl t~rmina,bejo lingO!s t ica 

computacional se comprende~ 

a) 91 uso de instal aciongs el~ctr~nicss p~ra 

el p r o69s ~ miento de ci n tos lin:íl!sticos,deM 

mnstraci6n de rngl2s,t~oremas,s t c •• 

b) 91 uso de cono e ir.iLin tos lingO f.s tices para 

el procBs amir? nto de datos 9 n genural. 

[n 91 primer caso 69 tir:me como punto d'3 part.i 

da 18 linglJ!stica,en =l ~ - 9g unrlo l a inform~tica. 

En ::ilem~n los t~rminos "Computer Linguistik" y 

"lin gu is t is che Da ten vera rb ~ i tun g '' ( LDV) reflejan 

estas difer ~n cias.La traducci6n autonttic a es 

un ejmplo del primer caso,de l s2 gundo los sis-

temes "qu estion-an swe ring",edicit1n de t r:ixt os ••• 

En fechas r ~ cisntes e l int gr ~s de la lingO!sti

ca computacional se centra no s6lo en Ql a n~li 

sis m8c~nico de la l ~ noua,sino tarnbi~n e n la 

inve s tigació~ de los proce ~ os de aprendizaje 

de la lengua~y de lo~ proce s os mentales del 

ser humano;rle Bs ta forma ha surgido con inde-

pendencie! propia 12 disr::iplina 2 cuñ;::d 21 en 1 1r.i~

r i ca e o m o '' , ~ r ti f i e i a 1 In te 11 i gen e e " • 
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La Inteligencia Artlficial(I íl )ee una ciencia 

interdisciplinaria que tiene por o hjeto inves

tigsr e l funcionami e nto de la int o lig ~ ncia 

human a para aplica r luego estos modelos te~ri

coc a una m~quina que de b er~ ser capaz de ra~ 

fl 8 jarlos.La problem~tica que se plantea es: 

a) c~mo hacer expl!citos los mec anismos del 
pensamiento humano 

b) c~mo hacer axpl!citos los mecanismos del . 
lenguaje humano. 

8 modelo de traducción automatica PATITA 

Hasta ahora todos los intentos de traducción 

~utom~tica han sido Pnfocados dentro de la lln 

gO!stica computacional,pero se la ha desligado 

de su s Bctor contiguo la IA por motivos inex• 

plicables. 

En la traduccidn autom~tica el cerebro ol~ctró 
~ 

nico debe actualizar y transformar constante

mente la información almacenada con las infor

mac lrnes que va obteniendo.Esto ocurre en la 

medida en que su programa articula: 
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a) el s ignific a do l ~x ico (dic c io nar io) 

b) l e s condiciones contextu a les (r ~ d es s9 m ~n

ticas ) 

e) el s aber infer8ncial,rel2ci6n con l e s otr a s 
ora c ione s de l t e xto -hipe rr od ss~ ~ n t ic a ~ 

d) el sab e r enciclop ~ dico que rl ebrJ s e r ~ 1 lma

cenado a 1terlormente, 

por e s ta razón la TA n8ce s ita tanto d0 l os des 

cubrimiento s y m~todos de l a IA como de los de 

la li ngü! s tica. 

El morlelo PATIT A (Zrocesamiento ~utom~tico y 

Tra tamiento de Información para la Iraducción 
, 

al .a,1 em~n) es; 

-formal 

-de s glosado e n operacion es e l 0 m ~ ntales 

-aplicable a gran c a ntid a d de signos linoíl!s t i 

ces 

-el signific a do actuel que se obti ~ n g e s el rs 

sultado de la aplicación de unas reglas que 

operan sobre fórmulas de significa dos. 

El modelo PATITA consta de: 

- representación interlingual 

- reconocimi 3nto de el eme ntos lingU i sticos 
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- ~n~li < ds de l a s compatib i lidades freseo16-

g ice s y oraoi~nal s s. 

- cr~ a ci~n d ~ patrones $ Bm ~ nticos 

- ~ coplam~ento de patronea 

- sin t e ti2aci6n: tradu ccidn p~ivativa o pre-

fe rR nte. 

Tn i ci ~ lmente ~st e mod ·lo pose ~ un pa rslng sin

t ~c t : t co, )' 0 que no .:ontie:ne un dicc,io qerio com 

pl 2to de los lexemAs c ~ st e l l anos c~n .sus s ig

nificedos (f6rmulas) ,;110, pb s b::mte, ~ '8 1 mo de lo e n 

s! es lnh ~ r e nt ? m 9 Dt 8 ~ em~nt i c p o/ pu e ~e r eali

zarse 'sin nece s id a d de un an~lisi e si n t~c t ico. 

flor I n terlflnl]Ua (lL)se comprende un s1i s téma de 

corre r ponrlencias entre dos lenguas naturales y 

o'rlrmtado; a una t 21rea concre.ta .:la traducción 

autom~tica.Estas co~respond é ncias se esta ble

cen 0ntre ~nidadas sem~ntieas. 

La IL ·es un sector ihtermeoio arb.ítr-arto entre 

dos lenguas y ·es creadn como medio formal mani 
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pulable.La IL no debe cont~ner infor~ación co~ 

creta sobre un texto 8sp oc!fico,deh o s 9r lo s~ 

ficiente general como para ser aplicable a to

dos los textos.Por razones de su generalidad 

se exige que antes de la s!ntesis sa apliquen 

programas tran s forma ;'ionales estilísticos J 

progrAmas de extensión. 

Los compon nntes significacionales ganados me -

di21nte el an~lisis compon :mciel sirven para e~ 

plicitar la estructura significacional de los 

le xemas de una langua.[stos componentes sem~n

ticos son utilizados en la lingO!stica compu

tacional como"prifTlitivos sem~nticos"capaces de 

operacionalizat el significado cara al · procGsa 

mi s nto e lectrónico de los signos lingO!sticos. 

Interesa cre a r un s istema dg reglas con un ren

dimiento tal que mediante ellas una m~quina sea 

capaz de verter un texto de una lengua a otra 

sin perder parte de la información.El tipo de 

an~lisi s y modo da nrocesarni3nto va r iar~ de mo 

delo a modelo de traducción a utorn~tica. 

La IL es un modelo expl!cito con e l que la ma-
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quina puede or e rar.Por un lado hay como cons

tantes los :- i9nif icados de las palabras aisla 

das ; y por otro como variables las estructuras 

sintagm~ticas y las de la macro s structura. 

8.1.l Primitivos semánticos 

Los llamados primitivos de la IL corresponden 

a los componentes semánticos dnl análisis com

pon encial. La meta que se parsigue al crear pri 

mitivos sern~nticos para la Il es asignar estr~ 

turas ~ los textos gracias a reglas de codifi

cacidn. Los primitivos sern~ n tifos se encuentran 

entres! en la r •?. lacidn de especific a dor- esp!! 

cificado.De esta forma diferentes cadenas su

p e rficiales con el mismo significado tendr~n 

la misma cantidad y relación de primitivos.Se 

trata de crear una base conceptual similar a 

la humana a partir de la cual la máquina pueda 

operar. 

Un p~imitivo semántico ~s un componente s e mán

tico no de s com~oniblo en otras unidade s sioni-

fic r' cio n2 ln s . 
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Los primitivos s· :m~ntico ::.; d'J l o .: v:::irb os de mo-

vim! ~ nto formen une li s t~ car~ 2 da.: s tos primi-

tivo s son de tres tipoo: subst3ntlvos,traslc

tivos( c2sos,re l3ciones r ~s pec~o al is pacio) y 

acciones. 

B.1.2 F~rmulas sem~nticas 

Una f~rmula s ~ m~ntic3 consta de primitivos y 

par~ntesis. 2 )~1 compon nnte que asigne part~n ~ n 

cia a un c ~ mpa semántico es ~ 1 dltimu do la 

f~rmula,la cabeza,Bs decir,el dltimo de la de

recha. Los componentes situados a la izquierda 

son e ~ peci~icadores del primitivo ~ue sst~ a 

su derecha,dependi e ndn de 11. 

"ir": ((SUJ 11un)(((A DCL)D!íl)r . ~o v :: )) 

"girarse;;: ((SUJ HUf:l) (((ROT C.:1.L )L'.JC)f.!OV'::)) 

"Ir" = movimin,nto con dir ,1cci6n h~cia delantr~ 

~ .destina C11L = c ~ lidad 

DEL :delante ROT ·- rotativo 
DIR •dirgcci6n LOC = locRtivo 
HUm =humano f:lílVE= moviminnto 

2) CF.Y.~ILKS1The ~tandford Machina Transletion 
Proyect,en:R.Randall:Natuaral Lang.Processin~ 
N.York 1973 p.104 
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Un lex - ~ ma tiene asi ~ nados en e~ lexic6n tantas 

f~rmulas como s i~r1ific ~ dos tanga a corte sin

crónico. 

8.2 Reconocimi9nto de los elan ~ ntos lingO!s

ticos.Drr y an~lisis morfol6gico. 

L2 computadora en primer lugar debe aislar !As 

p2labras de las cadenas graf 9 rn~ticas.Formal

mgnte ~ 1 tgxto es una c RdYna de signos combi

na dos con espacios en bl a nco.La palabra como 

unid2d es rnconocida gracias a l principim de 

la separahilidad.La m~quina al e ncontrar un 

espacio en blanco retrocede un bit y empieza a 

trasladar los signos gr~ficos,de derecha a iz

qui ~ rda,a una tabla para su post e rior rscono

ciniento cat8QOrial. 

La cat8gorizaci6n de las palabras se realiza 

en dos fases.La primera,que es b~sica,se lleva 

a cabo con ayuda de un diccionario de palabras 

funcionales (DPF).[ste diccionario contiene, 

tal como la etiqu9taci6n dice,palabras con fun 

ci6n cas! exclusivamente gramatica!,es decir, 
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de!ctica,refer9ncial,cunatificadora,etc •• Las 

palabras funcionales pertenecen a cl2ses ce

rradas, son formas muy irregul~res,de alta fre

cuencia y con un s ignificado sem~ntico muy des 

gas b~do. 
, . 

Cada pal2bra de la tabla es compcrada mecanica 

mente con todRs las entradas del DrF.Si la bu~ 

r:¡ueda ti :? n~ ~xito rJl programa 21sign<.:1 a la pal_g, 

bra en cuestión las cat ~g or!as del DPF. 

[l siguiente paso ~ue realiza 91 programa de 

reconocimi gnto as el de segmentar las palabras 

at gndiendo a reglas morfológicas y a razones 

pr~cticas.Se trata de un proce ~ o algorítmico, 

que tras la id 0 ntificaci6n de una caden a de 

grafemas debido a su tPrminaci6n,asigna una 

ca t e<J o r.!a grama t leal. La p2labra ''p" es de f ini-

da como la suma de unos graf8mas irrelevantes 

para la catggorizaci6n (lema) y unos grafemas 

Gíl rel e vantes p2ra Bl anélisi s morfológico. 

" p " -1 :-> m "" ~ r: R, -1 "" m a ..... G ~ r. ~ ....... r. - ..... i.... T"" - · • - · ··-' ,-- , u ,., ..,..._.] 1....- _, 
n-m n-.:.. n- n 

Los probl~mas capit a les s afrontar son:l2mcti

z::ic ión, palabras corr.pu ::~ ~ t ;:is , h ornó grs Fo s,-:? >: p r~ s i.2_ 
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nas he ch 2s,todos 8llos prc bl e nas t!picos do 

L2 for nulaci6 n de real2s morfol6 gic as subc ~ t a -

Jori zL:J dor .::is sigue :=nte todo m ~t odos heur!sticm. 

Los regles morfold : icas (nm)de es t q tr aba jo se 

subdividen en ílrnF -rnglas morfológicas flexiv ~ s 

- y Rmc -regl2s morfol. ca tsgorizadoras , las 

cueles obti · nen i nform~ci6n acerca de la cate-

gor!a ~ ramatical del elgmento. 

8.3 Parsing 

Parsing es el an~lisis morfosint~ctico automa

tice 1ue asigna a cualquier oración de una len 

gua dada una estructura a partir de un plan de 

instrucciones.Estas instrucciones -algoritmo

son el parser,cuya funci6n es doble:primero 

identificar los elementos del texto a analiza; 

y segundo 8specificar las relaciones existentes 

entre ellos. 

Lo s Parsers m~s utilizados para la traducción 

autom~tica son:bottom-up,top to bottom y an~

lisis · predictivo. 
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El mod e lo P.' \TIT . ~ co ns ta d'1 un P?. r " '3 r morfoló

gi co con las r egl as nmF y RMC vi s t ~ s a nt ~ ri ó r 

mente,y de un an~lisi s predictivo bas ado en 

la se rializaci6n. 

El Pars 9r morfo s int~ctico tiP.n 8 qu e a fro nt a r 

ante todo problemas de:lematizaci6n (r ed ucci~ 

de las palabras a s u r a !z),soluci6n de h o m 6~ 

grafo s ,discontinuid a d de 9l ·3m:rnto s (con s trua::io 

nas involventes) y polisemia. 

El parsing posee diversos niveles que aportan 

en cada caso nueva informaci6n a la obtenida 

en un nivel ant e rior. 

Niveles del modelo: 

Nivel 1 f palabrasf 

Nivel 2 palabras 
grupos 

Nive l 3 palabras 

---> elementos bésicoo 

---)• grupos b ~s icos 

grupos b~sicos frases unidas 
grupos . complejos~ oraciones 

p~rrafos 

La !nformacidn del .primer nivel se podr!a o~

tener igualmente de un diccionario de la len-
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g11a 1pero e>dQi:r:-!a mucho espacio en la memoria 

do la computadora;la informaci6n del segundo 

niv8l se pu~de obtener con ayuda de parsings 

sint~cticos como los de Brockhaus o los de 

12 f!AS ' (V~c.s9 \'roods},la del tercer nivel aun

~ue se puade cbten~r con uno de estos parsings 

estos no pueden ofrecer una buena interpreta

ci6n sem~ntica.Para ello se he de recurrir a 

los morlelos de Intelige ncia Artificial de los 

6ltimos aMo s como los de Charniak,lliilks,Minsky, 

e te .• 

En 31 modelo pqTITA se han creado patrones se

m~nticos, similarGs a los de Y.l!lilks,a partir 

~e la va lencia del verbo. 

Al vgrbo lo he definido no sólo teniendo en 

cuenta sus valencias nominales -avalente,mono

valente , etc .. -,sino tambi~n sus valencias 

expansionales o adve rbialas que pueden fuionar 

se con Rl verbo, 

Esta capacidad del verbo de absorver pas n a 

paso las rP-laciones oracionales se puede ejem

plificar extensamente,, recurriendo no sólo a las 

v~lencias nominalesJsino t2mbi~n a las e xpan-
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"ir hacia r!G ntro '' ---------- 11 8ntrar" 
"entr a r alao en <~ lgo" ------- "mi1ter'' 
"anrlar a zancos '' ----------- ''zanqu9ar·" 

' 
n m o v o r s ?. a e o m p <e~ s a lh ~ m 8 n t o " - - - - " b a i 1 ; ~ r " 

"ir h.a cia cbajo'' ----------- "bajar" 

~n alem~n tal como se dijo en 4.3.2 ap Gnas 

hay lexem a s r:¡ua P. xpresen la rlir3r.ci"n para -~ lb 

se r e curre a los pre fijos,mientras que para . 

la modalidad ocurre a la inversa,ya que P.l 

alem~n ti e ne le xn mas complejos.El a spaAol re-

curre en estos casos a construcciones con SP. 

"ir de puntillas" ---"tirpeln" 
"ir 13 n r,o che" -------"fahren" 

Como r as ultadd ~ 1 prodicado se aco.rta formal-

m 8 n te ; e s de e i r , s e un 8 1 a i n t. en s i 6 n d e l ., n to r-

no a la del verbo 

T.Venneman defina e s te f <J nt1m 1J no como "argument 

. . " l t t 1 1 t• ra1 s 1ng , por g que es ruc ur<is ce ipo 

F( fi( ') . ' t L t . Fi( ) x) se conv12r en en ~ SLruc ur as x , 

entend i endose por Fimn predic2do complejo. 
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Es t8 tesi s es de vital impor t8 ncia para la 

t raduccii3n auto ; f!~tica;ya que segt1n la porb~

nonci · da un vorbo a uno u otro campo s em~nti

co as! s ar~ ~ u cap 2cidad· al ~ atnri a con los. 

~1 ·2~n t o ~ de su ent n rno.Por e s ta razón los 

ve !'hos do mov ; . 5. ·'r: to vectori<:iles tien:=m posi-

cion ~ s libre s co nceptu s les suscs ptibles de s er 

ocup:::das por advr:::rbi 2les dir e ccio r. ales;los ver 

ba:: no-v ? ctori2les,por el contrario,puoden fun 

dir ? n su si~nific 2 clo ant e todo adv e rbiales 

m , ~~les. S i se conocen los componentes s8m~nti

coe de un c ~ mpo,se pu ~ den pr 2decir las valen

cias exp ?: nRionales (y nominales)que puede t s -

n e r un 8 l n r'.1 '· ~ n to de e s e campo • 

8.4 Patrones sem~nticos 

Los patrones sem~nticos son las unidades de 

signif ic 2do nucleares que deben ser traduci

das. Los patrones ~ue se han creaJo para el mo

delo PATiTA corresponden ~ las e xigencias del 
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c a mpo sem~nticp del oovimi ~ n t o.La forma b ~si

c a de los pat rone s t i s n8 trs s po s iciones: 

sujeto - ve rbo - v2l a nci 0 

lo ~ue . demuestra la ne ce s id a d de declar a r un 

e s t a tu s com~n para l a s v a l ~ nci e s nom i nales y 

para l as •expansional e s. El ~ue s e hayan cre ~ do 

p a~ ron a s de 9ste form a to se deb e al hecho de 

que para l a tr ad ucción a uto~ ~t ic a (dol v •rbo) 

sólo e s r e l nv ?nte la val c.? nci 2 r¡u P. pas a a for

mar pr 8d ic~do com .1 lejo con e l ve rbo "argument 

raising''. 

Por ejemplo,una oración co n v ~ rbo d e movim i ~ n

to, un c om plem s nto directo y un ~' intc =~ Jma pre po

sicional se acorta formando predicado complejo 

primero con ~ 1 obj e to d ir e cto,qued ~ n d o el sin

ta gma preposicional rel ~ g a do a un segundo pla-

no. 

El programa ha de busca r los entornos de la 

oracidn y compararlos con los patrones por el 

siguiente orden: primero ha de hallar e l s uje

to y reconocer su subcategarizaci6n -no se tra

d u e e la m is m a "el a g u a c o r re " qu e "e l c lil ch e c arre " 

-luego se ha de ve r si hay compl ~ m g nta direc-
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to , y s 61 o r.m g 1 c ;: s o ci e q lJ e no 1 o h a y a. p as a 

a loc2liz2r la subcategorizaci6n de los sintaJ¡ 

ma s pr~posicionales. 

El irv ·ntario de patron es sem~nticos para la 

traducción de verbos de movimionto deb e ser 

CRrr 2do y no muy gxt 0 nso.El modelo conti e ne 

33 patrones y r " C0~8 el 90~ de los patrones 

necr~scrios. 

PATITA r9 aliza un an~lisis morfológico -re co

nocimi ~ nto c ~ t e~ ori a l- de todas las oraciones 

en ca : te llano que se le den a la computadora, 

y r~conoce tambi~n ~ i las frases contienen 

verbo s de movimiento.Si es as! se los marca 

con un pointer y se pasa a buscar los patrones 

que de antemano definen al verbo en cuestión• 

Esta información se encuentra en el dic c ionario 

de V8rbos de movimi en to. 

En una ~!tima faceta el programa busca los 

entornos dados en la ornción y los compara su

cesivamente con los posibles marcos que el 

diccionario ~~xico da al verbo.Si el marco en

contrado corre ~ ponde a uno de los significados 

l~xicos quiere decir que se ha dado con el 
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sighific:::!do ac:tuAl de 1 2 fr:i '. ' B r;u""! conti ?ne 

un ver.b o de movir.15 J~ nto 1 y c¡ue por c:onsigui ·· ~ nte 

se hz d e p:: s;•r 2 l a s ! n t '3 sis. 

progr :· r.ia 2 son: 

- ~eper~c:i6n rle lo s v e rbo s je mo vimi a nto 2n 

1 ::: 8 clc:q '? S: 

-v '::ir ho ::: r¡u 8 ri P. ;J '' n de ri de un m J r:l 3_ '.' i e ~ · ! r_, r 
~ s p rJ e ·': u :=: 1 

-v ~ rbo s de dos po s icio n~s 

-v~rbos de trRs posi c ~ ~n9s 

- bds::-¡ued ~ ':!91 :.; !! j':o t.o ~' c'r:?l ¡Josi'..'1 ~ o b j-:<':.o 
rlir :i cf-.o 

- bds '1•1e d 3 d':ll SP,2dv t:i rbio o i;;v•r1_1 .. :r!io r;i 1e 

i ~ : fluye ::- n 12 tr2 · '•.Jc ci1n 

- esp ·' ci ficaci6n de los ent o .'.:'nos t :•6ric 2;71enta 
po s ibles 

- comp a r~ci6n de lo s m::rco ~ '?ncontr ~J o ~ con lo s 
p;:itror1n. s nuclo. ~ r .- ;, , s~: f . i;;;n ~1 do s en •.:i l l ·!xicón 

al ve rbo ~ n cu9 st i6n 

- S ! n t · ~ s i ~ 1 : m 2 re o s i ri t::, e t i e o - s ·3 rn~ n t i e o '? :; fo r r.i 2 

d •-' fórmula ~' tr . ~ ·: • :l u · ::: i6ri i:. ':>l v ·· rbo . 
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í\'HITA c.rn,pu ns,la con.junc'i6n de varios prcfgra~ 

m2 s ~ us s e tr 2ns forman y ~poy~n ~ ntre s!~El 

r or1 din L "! nto del programa glob a l es rJl -rGcono ;,.. 
/ 

ci :·• i •rn to cl •J O f_~ l:. rur::turaE' s .i r "! b~ctic2 s y ;; ent1nti-

C2 é' ; y 12 tr; ~ ducción dr-i or2cion'Js =lUB contengan 

i ' fe rene ü:lRs y de s '=' be r e n ciclop 1 di ca, p -:no 

1t1e <? n e s te mor.in!lto son imtJosibles de formular 

-
El mnrl11lo expuasto int_ent 'a refleja'r ciertos -

principios de la lingO-f!:dica _computacional . y 

demnsttar la validez y · l~gitimidad de ~iertos 

m~tódns d'1 la lihgO!stica te"rica como el· an~

lisis componancial. 

LA descomposici6n,formalizaci6n y operaciona

lizaci6n de los c6nceptos subyacentes al !Rn

guaje es inevitable cara a la traducci6n - aGto

m~tica.Con ·e1lo no sdlo s~ avanza . en - la t~cni~ 

ca inform~tica,sin~ tambi~n .en la lingO!stica 

tg~rica y filosof!a cognitiva. :_ 
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Un~ computa dora no piensa,pero mAdi2nte una 

pr0Qr a m2ci~n plJ ~ rl e simular un s er pen sante. 

Traducir es una actividad int e li ~~ nte como 

tambi~n lo es ju~ ~ r al ? ja6raz,roconocer pa

trones ' visuales,rliri gir nave s e r peciales,etc •• 

por ello la tr a dL1cci~n a utom~tica hay que en

cuadrarla -junto con otras ramas de la lingO!s

tic n comput a cional - dentro de la IntAliae ncia 

Artificial. 
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