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TAREAS ACTUALES DE  
LA PSICOLINGOISTICA  
Por Victor Sanchez de Zavala 

H 
ace  poco  mas  de  cuatro  anos 
que  un  prestigioso  tratado  de 

esta  disciplina  anunciaba  con  cier-
ta  solemnidad:  «El  descubrimiento 
de  que  la  psicolinguistica posee un 
campo  de  estudio  (un  conjunto  de 
fenomenos  sistematicos  pero  no  ex-
plicables  con  los  conceptos  teo-

Victor  Sanchez  de  Zavala  esreticos,  que  manipula la  linguistica 
doctor  en  Filosofia  por  la

formal)  es,  tal  vez,  el  resultado  Universidad  Complutense; 

mas  importante del  ultimo  decenio  ha  publicado  varios  trabajos 
sobre  el  lenguaje  y su  prag-de  investigaciones  psicolinguisti-
matica;  y es  profesor  de  Psi- 

cas». I "A  que  se  referian  estos  au- cologia  del  Pensamiento  y el  

tan  sorprendente  decla- Lenguaje  en  la  misma  Uni- tores  con 
versidad.

racion?  Apuntaban  al  hecho  de 
que,  tras  la  decepcion  que  siguio  a 
las  enormes  esperanzas  iniciales  que  las  primeras  in-
vestigaciones  de  la  psicolinguistica  del  generativismo 
habian  suscitado  (decepcion  provocada  por  el  descubri-
miento  hacia  1966 de  que  la  gramatica  que  for-
mula  el  linguista  solo  puede  guardar  una  relacion  muy 
indirecta  y lejana con  los  procesos  psicologicos  que  tengan 
lugar  en  el uso  efectivo del  lenguaje) , la  febril  busqueda de 
alguna  pista  sobre  tales  procesos  habia acabado  por  averi-
guar  que,  en  10 que  se  refiere  a  la  recepcion  del  habla, 
el  hablanteoyente  se  vale, para analizar  la  locucion  que  le 
llegue,  de  ciertas  «estrategias» de  aprehension de  su  forma 
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sintactica;  estrategias  que  ni  son  reducibles  a  factores  psi
cologicos generales (como la atencion, la memoria, etc.), 
ni pueden deducirse de la teoria linguistica, 

Pero l.se mueve la psicolinguistica en la actualidad so
bre la orbita vislumbrada en 1974?; y, sobre todo, l.en 
que medida proceden las perspectivas actuales de aquellos 
atisbos de su constitucion como ciencia autonoma? La se
gunda pregunta tiene una respuesta fundamentalmente 
negativa, ya que el impulso de mayor vuelo viene de mas 
atras, desde fuera de la linguistica, de la psicologia y de 
su conjuncion: en concreto, del conjunto de teorias y tee
nicas que designamos con el nombre de inteligencia artifi
cial. Sin embargo, antes de aludir a como ha surgido 
de ellas la nueva psicologia cognoscitiva (de base informa
tica) y a las posibilidades que esta ofrece a la psicolin
guistica, conviene preparar la respuesta a aquella primera 
pregunta lanzando una brevisima ojeada a ciertas peculia
ridades y problemas de la linguistica generativo-transfor
matoria como teoria (parcial) del lenguaje, que explican 
como ha llegado nuestra disciplina a la situacion de hoy y 
permiten entrever que caminos, de los que se abren ante 
la vista, son realmente practicables. 

1.  Las dificultades internas del generativismo y su 
repercusiou en la psicolingilistica 

1.1. El problema de la competencia y la actuaci6n.
Uno de los conceptos clave del generativismo es el de 
competencia linguistica, que, como es bien sabido, apunta 
al conocimiento (ideal) de la propia lengua que en ultimo 
termino permite a los hablante-oyentes utilizarla, expresar 
con ella 10 que quieran decir y entender 10 que en ella 
se haya dicho (sean cualesquiera los motivos, situacion y 
condiciones en que se inscriba tal uso). Con toda su im
portancia, sin embargo, este concepto no deja de presentar 
graves dificultades, debidas a la manera en que se delimita 
frente a su reverso, el de la actuacion correspondiente. 

En efecto, dado que para Chomsky hay que relegar 
a la esfera de este ultimo no solo las incoherencias de ex
presion -anacolutos, repeticiones, etc.-, los lapsus linguae 
y otras «incorrecciones» observables en el empleo real del 
lenguaje, sino igualmente toda ininteligibilidad e inexpre
sabilidad derivadas de nuestras limitaciones cognoscitivas 
(en cuanto a capacidad de la memoria a corto plazo, 
por ejemplo), pareceria natural entender la competencia 
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como cierto saber que permitiria actuar linguisticamente de 
manera ideal si tales restricciones no existieran; se trataria, 
pues, de un saber como (hablar, entender 10 hablado) 
-por emplear esta expresion de la jerga filosofica-«, no 
de un saber que (la lengua tiene esta 0 la otra estruc
tura intrinseca); 10 cual permitiria comprender facilmente 
por que no es explicita, sino tacita -segun subraya des
de el comienzo Chomsky- dicha competencia 0 faculte 
de langage (del mismo modo que es tacite nuestro saber 
de como se monta en bicicleta, por ejemplo), Sin embargo, 
los generativistas indican cada vez mas energica e inequi
vocamente que, para ellos, el hablante-oyente posee, por 
tacite e inexpresable que sea, un autentico conocimiento 
de la estructura de su lengua (esto es, de las relaciones 
sistematicas internas entre oraciones y partes de ellas que 
la caracterizarian), y no meramente un saber de como emi
tir frases gramaticales correctas y como interpretar las que 
oiga. Ahora bien, como tal conocimiento se revela exclu
sivamente en el hecho de que los hablante-oyentes se ajus
ten a dicha estructura -salvo los errores de actuacion alu
didos- y sepan detectar las discrepancias con respecto 
a ella, es claro que, debido a su abstracta indole, no 
puede por si solo guiar la actuacion verbal: tienen que sa
ber ademas como «hay que» actuar verbalmente, por asi 
decirlo; pues en caso contrario habria que admitir la pe
regrina hipotesis de que recorren mentalmente su acervo 
de sonidos verbales (0 de interpretaciones de sucesiones 
de ellos, en el caso de la recepcion), hasta encontrar una 
cadena de tales elementos que, 1. 0

, corresponda a alguna 
oracion posible, de acuerdo con la competencia, y 2. 0

, 

este de acuerdo con los «datos» que iniciaran semejante 
actividad, 0 sea, con 10 que se intentase decir (0 con la 
locucion que se hubiese oido); concepcion enteramente 
inadmisible, como sabemos desde 19652

• Por consiguiente, 
«entre» los procesos reales de la actuacion verbal y la 
estructura abstracta de la competencia tiene que haber un 
esencial saber acerca de como se ha de actuar linguistica
mente que colme el hiato, la inevitable distancia entre los 
mecanismos y procesos psicologicos y las leyes y reglas que 
descubre la linguistica. 

Ahora bien, como he indicado al comienzo, la distan
cia se ha mostrado linguisticamente insalvable (aunque 
psicolinguisticamente -en el sentido de las estrategias 
aludidas- no, por fortuna); 10 cual tiene la importante 
consecuencia de que pueda ponerse en tela de juicio que 

.. 5 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



este  justificada  la  postergaci6n  l6gica  que  el  estudio  del 
la actuaci6n sufria en el generativismo  (cprimero ha  de sa
ber el gramatico la estructura de la lengua; luego podra 
estudiar el psicolingiiista c6mo se obedece a ella»). Y una 
vez que se ha adoptado esta postura queda abierto el 
camino para diversas innovaciones, que jalonan las pers
pectivas actuales de esta disciplina. 

En primer lugar, cabe pensar que las «estrategias» 
de recepci6n y de emisi6n (que han de permitir por termi
no medio una recepci6n y una emisi6n faciles, inequivo
cas, etc.), pueden haber constituido una fuerza muy de
terminante de la estructura misma de las lenguas: desde 
este punto de vista, se vuelven hasta cierto punta las 
tornas y se advierte que la teoria de la actuaci6n -y con 
ella, siquiera indirectamente, la psicolinguistica-e- podria 
proporcionar una explicaci6n ultima de la competencia 
(0 sea, del objeto que preferentemente estudia la linguis
tica).' En segundo termino, ya no existe ningun obstaculo 
para que el psicolinguista estudie los hechos de recepci6n 
verbal -por ejemplo- desentendiendose de esquemas lin
guisticos previos, ni para que analice su decurso en diver
sos planos atendiendo a el exclusivamente; posibilidad que, 
aunque en algunos casos puede desembocar en un empi
risnio desenfrenado, en otros muchos puede proporcionar 
resultados dificilmente previsibles cuando todo se planeaba 
desde el marco conceptual de la Iinguisticai Y, aunando 
y prolongando los dos enfoques anteriores, puede adoptar
se asimismo un metodo perfectamente legitimo -aunque 
inverso al usual- de estudio del lenguaje e incluso de la 
competencia correspondiente; a saber, el de partir de los 
hechos linguisticos y de los datos psicolinguisticos (y 
hasta sociolinguisticos), para remontarse hipotetico-deduc
tivamente a los saberes linguisticos (0, si se prefiere, psi
colingiiisticos) aludidos antes; ahora, la competencia en 
el sentido chomskyano seria la «intersecci6n logica» de los 
saberes de emisi6n y de recepci6n, con 10 que se darla 
raz6n cabal de ella, en lugar de postularla sin mas.' 

1.2 Otros puntos debatidos.-Veamos ahora rapida
mente otras pocas cuestiones de las que hoy se suelen 
considerar insatisfactoriamente tratadas con la linguistica 
generativo-transformatoria. 

Primero, las funciones 0 relaciones gramaticales (sujeto, 
objetos directo e indirecto, predicado, etc.), no se definian l 

~
en esta teoria de forma directa, sino a traves de las re l 

Ilaciones de precedencia de los diversos sintagmas en la 
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llamada  estructura  subyacente  (0  «profunda»)  de  la  ora
cion. Por ejemplo , diriamos que, en e1 ingles, e1 sujeto 
es el primer sintagma nominal -simple 0 complejo-, 
el que aparece antes del sintagma verbal en dicha estruc
tura. Pero varios linguistas han sefialado que tales defini
ciones indirectas carecen de validez universal (por la dispa
ridad de ordenes de sucesion de los sintagmas portadores 
de aquellas funciones en las estructuras subyacentes de 
las diversas lenguas), y que impiden formular toda una 
serie de propiedades universales claramente percibidas por 
la intuicion (del Iinguista); proponen, en consecuencia, 
expresar directamente tales relaciones 0 funciones: es la 
«gramatica relacional», que se barrunta en 1972 y aflora 
publicamente hacia 1974. 

Existen, ademas, otras funciones muy importantes para 
la estructura gramatical de la oracion que tampoco reciben 
-ni, posiblemente, pueden recibir- un tratamiento ade
cuado en el generativismo: son las que se expresan con 
parejas de conceptos tales como la antiquisima de sujeto y 
objeto psicologicos (con terminologia mas moderna, tema 
y rema 0 aporte: theme y propos, topic y comment) de 
foco y fondo (esto es, 10  que se supone nuevo, no sabido, 
y 10  supuestamente sabido por e1 oyente) y otras en las 
que no podemos entrar ahora. Son funciones de especial 
interes para nosotros, por 10  siguiente: de una parte, en 
ciertos casos los elementos que las asumen son tipica
mente los terminos de las relaciones gramaticales antes 
mencionadas (en castellano, e1 sujeto es, por 10  general, 
el tema de la oracion), de modo que la importancia de 
la cuestion del sujeto, el objeto, etc., afecta asimismo 
al tema, e1 foco y otros conceptos de este grupo; por 
otro lado, 10  que en muchas ocasiones los determina es el 
entorno, ya sea linguistico (contexto) 0 no linguistico 
(situacion), con 10  cual traspasamos uno de los limites 
dentro de los cuales se ha querido mantener e1 genera
tivismo, el de la oracion aislada (que psicologicamente es, 
a todas luces, tan inapropiado); finalmente, su innegable 
caracter de relaciones de indole psicologica 0 cuasi psicolo
gica hace necesario que el psicolinguista les preste especial 
atencion. 

En tercero y ultimo lugar podria citarse el estudio de 
la llamada competencia comunicativa; pues es indudable 
que el hablante, ademas de todos los conocimientos y sa
beres linguisticos de que hemos hablado, ha de poseer 
otros relativos a las circunstancias en que una oracion 0 
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un  tipo  de  oraciones  es  apropiado  0  inapropiado,  con
gruente 0 incongruente, oportuno 0 inoportuno, etc.: de 
no ser asi, todo dialogo semejaria estar sacado del prover
bial metodo Ollendorff, y la comunicacion verbal seria 
practicamente imposible. Este enfoque ha dado lugar a dis
ciplinas diversas, como la «etnografia de la comunicacion 
verbal» y la «linguistica del texto», que se cultivan ardo
rosamente estos ultimos afios (en ocasiones juntamente con 
otros estudios asimismo harto cercanos a los psicologicos, 
siquiera por encontrarse en el campo de la pragmatica: 
los de la accion verbal). 

1.3. La revision de las transjormaciones.-Indepen
dientemente de 10 anterior, es imprescindible advertir que 
el destino de otro concepto clave de la linguistica gene
rativo-transformatoria ha tornado recentisimamente un ses
go inopinado: se trata, nada menos, de la cuesticn de si 
es necesario 0 no introducir transformaciones en la des
cripcion formal de la estructura de las lenguas, esto es, 
en las grarnaticas. La argumentacion chomskyana en favor 
de estas operaciones gramaticales decia en sustancia que, 
puesto que el objetivo de toda gramatica es dar unas 
reglas generales que permitan obtener inequivocamente 
la correspondencia entre los contenidos semanticos y 
las formas fonicas de todas las oraciones posibles (es
to es gramaticales) de la lengua respectiva, perc que 
no establezcan esa correspondencia para formas foni
cas de oraciones no gramaticales (por ejemplo, a la forma 
fonica de Han sido yo encima rapidamente no debe co
rresponderle en castellano ningun contenido), 

1°) la gramatica ha de asignar a cada oracion posi
ble una estructura (0 un conjunto de elIas) que refleje 
explicitamente todas las propiedades y relaciones que cap
ten intuitivamente los hablante-oyentes a los diversos ni
veles de analisis linguistico; 

2°) es posible obtener a la vez la sucesion de mor
femas de cada oracion -que cabra analizar independiente
mente con un enfoque fonologico-s- y su estructuracion a 
niveles superiores mediante un sistema de reglas abstrac
tas (de rescripcioni que, partiendo de la categoria de ora
cion, expresen las posibles especificaciones de esta en suce
siones de sintagmas (debidamente eategorizados), luego las 
posibles especificaciones de estes a base de categorias sin
tagmaticas y morfematicas (esto es, de unas correspondien
tes a las tradicionales clases de palabras 0 «partes de la 
oracion»), y luego analogamente con estas, hasta llegar 
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a morfemas concretos. Los sistemas de este genero, que 
proceden de los llamados «sistemas de produccion» de 
Post, estan formados por conjuntos finitos de reglas de 
rescripcion de la forma 

(1)  X A Y - X B.ooF Y 

(en donde «X» e «Y» pueden ser sucesiones vacias de 
simbolos, 0 sea, nulos)", y 

3°) si se postula un sistema sencillo y general que 
permita obtener -0 «generar»-, salvo por ciertos detalles 
(que no he tenido en cuenta en el ejemplo de la nota 6), 
tipos bastante elementales de oraciones, basta introducir 
otra clase de operaciones con las mismas sucesiones de 
simbolos (aunque ahora ordenadas en estructuras ya obte
nidas), a las que se llaman transformaciones, para obtener 
las estructuras correspondientes a todas y solas las oracio
nes de la lengua que sea, y de manera que no se oponga 
a 10  que intuitivamente sabemos sobre las relaciones que 
guardan entre si unas con otras; 7 mientras que si solo se 
utilizan reglas de rescripcion, al imponerles las restriccio
nes necesarias para que cumplan el papel categorizador 
deseado (de conformidad con la intuicion, en los casos cla
ros de esta) no se puede lograr 10  mismo, en especial 
cuando se trata de oraciones de cierta complejidad; resul
tado negativo que, aunque mas facilmente demostrable 
en unas lenguas humanas que en otras, se ha observado 
en todas las estudiadas al respecto. (Como es sabido, al 
resultado de aplicar una transformacion a una estructura 
puede aplicarse otra, al nuevo resultado aun otra, etc.; la 
estructura profunda 0 subyacente seria la obtenida antes 
de aplicar transformaciones, y la ultima de todas, la lla
mada superficial.) 

Pues bien, el sorprendente hecho es que en los ultimos 
afios han aparecido varias propuestas de prescindir total 0 

parcialmente de las transformaciones. No voy a entrar en 
las razones con que se las respalda, pero si hay que indicar 
que para el psicolinguista estas operaciones constituyen 
una barrera formidable; pues muchas no tienen operacion 
inversa bien definida, debido a 10  cual eran ellas las que, 
esencialmente, impedian que el «saber como hablar» a que 
antes me referia consistiese, simplemente, en la minima 
estrategia de hacer «funcionar a la inversa» las reglas de 
la gramatica interiorizada partiendo de la forma fonetica 
y en ir obteniendo asi, progresivamente, un analisis en 
categorias cada vez mas abstractas, llegando por fin a la 
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p  

estructura  0  interpretaci6n  semantica  de  la  oraci6n.  Por 
consiguiente,  su  eliminaci6n  0  simplificaci6n  radical  s6lo 
puede  simplificar  la  tarea  psicolinguistica  (si  es  que,  por 
supuesto, tales  innovaciones estan bien  fundadas). 

Posiblemente se pregunte c6mo se  logra ahora efectuar 
10 que  parecia imposible.  Una de  las  propuestas  (0,  mejor 
dicho,  un  tipo  de  ellas),  se vale de un  aparato  formal cons
tituido por reglas equivalentes a las de una gramatica de 
reglas de rescripci6n muy sencillas en si mismas, pero je
rarquizadas y tales que antes de aplicar algunas de ellas 
sea precise hacerlo con otras de nivel inferior (volviendose 
luego al nivel de partida); ademas , van construyendo 
independientemente un segundo tipo de estructura (en la 
que se recoge la «historia» de la obtenci6n de la estruc
tura principal); son las llamadas redes de transici6n am
pliadas (Woods, 1969), que desde hace afios se emplean 
en programas de ordenador que tienen por misi6n «enten
den> instrucciones 0 preguntas que se les formulen en un 
lenguaje natural, 0 sea, que han de llevar a cabo una 
especie de actuaci6n verbal (de recepci6n); su aplicaci6n a 
la linguistica estricta data de la publicaci6n del trabajo 
original mencionado en la nota 5 y -en forma algo menos 
perfilada- de la de otros trabajos de un grupo de linguis
tas." Tambien se puede hacer 10 siguiente: eliminar las 
reglas de rescripci6n que tenian piezas lexicas a la derecha 
de la flecha (cosa que, por 10 demas, era practicamente 
general desde 1965) y enriquecer la representaci6n del le
xico de manera que la inserci6n de determinadas piezas 
lexicas exija unas condiciones muy especificas en las estruc
turas; asi se pueden conservar solamente unas pocas trans
formaciones muy sencillas, que -segun se propone
cabe poner en correspondencia con operaciones informa
ticas reversibles (jnotese bien!) efectuadas sobre las estruc
turas-historiales de una red de transici6n ampliada (a cuyas 
estructuras principales corresponderian las reglas de res
cripcion)." El mismo afio que esta segunda propuesta se 
present6 una teoria linguistica completa en la que no hay 
transformaciones de ninguna clase: II ahora las reglas de 
rescripci6n se enriquecen notablemente (pertenecen ados 
tipos distintos, de modo que las «flechas» estan categori
zadas en dos generos, las categorias sintacticas presentan 
una enorme variedad y guardan multiples relaciones entre 
si, y son tales qe las categorias de nivel inferior pueden 
estar ligadas a la vez a varias categorias superiores); de 
esta forma se consigue tener categorizaciones no desacor
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des con la intuici6n con s610 reglas de rescripci6n de es
te nuevo tipo, y en una sola estructura queda represen
tado cuanto en las transformatorias se repartia entre la 
profunda y la superficial (entre otras cosas porque tam
bien se representan directamente algunas funciones 0 rela
ciones gramaticales, como las de sujeto, tema, etc.). Fi
nalmente, otra teoria independiente y de fecha aun mas 
cercaria" construye asimismo una sola estructura, basando
se en la categorizaci6n multiple de categorias de nivel 
inferior (por mas que el autor llame transformaciones a 
ciertas operaciones de su construcci6n) y en la represen
taci6n directa de funciones gramaticales (con las que se ro
tulan las vinculaciones entre categorias, pues esta teoria 
se apoya en una variante de la gramatica relacional antes 
mencionada, aunque con modificaciones sustanciales). 

Es claro que a partir de ahora toda psicolingiiistica 
que no quiera vana y esterilmente arrogarse una inde
pendencia de la linguistica comparable a la que esta ha 
pretendido tener con respecto a ella debera prestar gran 
atenci6n a este tipo de nuevos enfoques, notoriamente 
convergentes y que sefialan todos explicitamente el interes 
que podria tener cualquier comprobaci6n de la «realidad 
psico16gica» de sus conceptos fundamentales (y que en al
gunos casos estan pensados, precisamente, con vistas a ob
tener un trasunto psico16gicamente plausible de las estruc
turas lingiiisticas). 

2. Las perspectivas de la psicolingiiistica actual 

La opci6n fundamental que se ofrece al psicolinguis
ta, sin embargo, no estriba tanto en elegir una teoria 
linguistica sobre la que poder apoyarse cuanto en empren
der uno de los dos caminos clasicos de toda ciencia, el 
experimental 0 el te6rico: 0 continuar la gran tradici6n 
experimentalista de nuestra disciplina 0 aventurarse a cons
truir modelos de a1cance general y susceptibles de contras
taci6n l6gica y empirica detalladas. 

2.1. La orientacion experimental.-La primera posibi
lidad de investigaci6n es clara; pero tambien dentro de ella 
cabe tomar varias vias, que en gran medida podran de
terminar el alcance 0 importancia que pueda conllevar el 
estudio. 

Supongamos que, dada la gran complejidad de los 
fen6menos, se busca un organismo en el que aparezcanr 
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otros  mas  sencillos,  pero  de  alguna  forma  comparables  a 
los  que  nos  interesan:  el  camino  mas  obvio  es  el  de  in
vestigar la ontogenesis del lenguaje, de larga y honorable 
tradicion en la psicolingiiistica. En este campo, sin embar
go, el psicolingiiista que trata de buscar algo mas que una 
sucesion de «gramaticas interiorizadas» que vayan aproxi
mandose asintoticamente a la del adulto (ocupacion, por 
10 demas, digna de todo respeto) se ve llevado, quiera 0 
no, al centro mismo del enigma del lenguaje; pues tales 
investigaciones, que han ido orientandose cada vez mas 
hacia la semantica (Schlesinger, Bowerman, Brown y Bloom, 
por ejemplo), empieza a poner absolutamente en primer 
plano la pragmatica; 13 y ahora el estudioso se encuentra 
con un doble problema: por una parte, esta disciplina, por 
envolver a todas las demas que estudian el sistema semio
tico llamado lenguaje, nos enfrenta con todas las pregun
tas esenciales, que acaso quepa resumir en una sola, 
l.que relaci6n guardan las restantes actividades cognosci
tivas con la de uso del lenguaje?; y, por otra, como cien
cia apenas puede afirmarse que haya pasado de los mis
misimos comienzos, de modo que el psicolingiiista se en
cuentra poco menos que solo cuando busca un marco 
teoretico en que encajar sus investigaciones (por ello, sin 
duda, cede en ocasiones a la tentaci6n de adoptar tal 
cual alguna teoria general del desarrollo cognoscitivo)." 
Desde otro punta de vista, con todo, las aportaciones 
psicolingiiisticas pueden constituir la clave en que se apo
yen todas las reflexiones y estudios empiricos que traten 
de averiguar que relaci6n existe entre el ser parlante y su 
lenguaje; pues sucede que, segun se ha demostrado riguro
samente (Gold, 1967), la complejidad de las estructuras 
de este es tal que no es posible que el nino" llegue a ave
riguarlas si es que su encuentro con el se realiza -tal 
como pensaba Chomsky inicialmente- oyendo locuciones 
de su lengua materna, pero sin ensefianza ni correcci6n 
explicitas cuando el nino se equivoque en sus emisiones; 
10 cual significa que, en este supuesto, ha de tener men
talmente unas pautas generales acerca de toda gramatica 
posible, y el proceso de adquisicion seria uno de especi
ficacion de tales pautas por eliminaci6n de posibilidades 
contradichas por aquellas locuciones; en cambio, si se ad
mite que tal esquema de encuentro es irreal (como cier
tamente parece), puesto que el nino tiene acceso a otros 
datos (semanticos, por ejemplo), no es necesario admitir 
una hipotesis innatista tan fuerte." Asi pues, de 10 que el 
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psicolinguista averigue que es indispensable para que pue
da aprenderse 0 adquirirse la lengua materna depende el 
grade de complejidad de las estructuras de la competencia 
linguistica (sea esta realmente una «gramatica interioriza
da» 0 una intersecci6n «abstracta» entre saberes linguis
ticos de emisi6n y de recepci6n) que puede suponerse 
razonablemente que se adquiere en la infancia, y, por 
consiguiente, que conocimientos del lenguaje en general 
ha de poseer el nino innatamente (si es que tiene alguno)." 

El segundo camino que puede seguir el psicolinguista 
en su busqueda de lenguajes mas sencillos que el del 
adulto humane en toda su complejidad consiste en estudiar 
las posibilidades de adquisici6n de uno 10 mas cercano 
posible al nuestro por alguna especie animal pr6xima; ruta 
que se ha materializado a partir del momenta (en 1969), 
en que se tiene la idea de ensenar a un chimpance una 
lengua no fonatoria, sino apropiada para su destreza y 
facultades de imitaci6n manuales: el lenguaje de signos 
de los «sordomudos» norteamericanos. Lo mismo aquellas 
investigaciones que otras emprendidas despues, tanto con 
chimpances como con gorilas, y usando tal lenguaje u 
otros que emplean «palabras» prefabricadas que el animal 
no tiene que formar cada vez (piezas de plastico que 
se colocan en un tablero, 0 teclas marcadas con figuras 
que se oprimen e iluminan), han demostrado que los antro
poides son capaces de emplear y «entender» frases senci
llas (pero nuevas) de varias palabras -y, en casos favo
rables, sujetandose a una sintaxis elemental-, de advertir 
inmediatamente si son verdaderas 0 falsas (y hasta si son 
«gramaticales»), de inventar palabras compuestas con toda 
propiedad (asi, la de «pajaro-agua» para los patos), pre
guntar por el nombre de un objeto e utilizarlo luego 
adecuadamente, de intentar comunicarse en este «lengua
je» con otros congeneres y de generalizar el significado 
de las palabras aprendidas cometiendo analogos errores 
a los de los nifios." La cuesti6n de si esos simios se valen 
o no de un autentico lenguaje -por mas que sea muy sen
cillo- es objeto de furiosos debates (pese a que los inves
tigadores a quienes se deben estos resultados rehuyeron 
desde el principio entrar en ella por insoluble, salvo 
arbitrariamente); en cualquier caso, y aunque con estos ex
perimentos no pasaramos de una analogia de nuestra ac
tuaci6n linguistica, parece indudable que han de ayudarnos 
a ver que capacidades 0 saberes son mas elementales, 
de todos los que entran en la actividad linguistica, 0 si
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'quiera cuales van  ligados  a otras capacidades cognoscitivas 
(la  memoria  a  corto  plazo,  el  autorreconocimiento,  etc.). 

En  cuanto a la  segunda  via importante de  investigacion 
psicolinguistica  experimental,  la  de  enfrentarse  con  toda 
la  complejidad  del  habla  humana  adulta,  cabe  continuar 
los esfuerzos por ver que contrapartidas psicologicas tienen 
los  conceptos  y  leyes  postulados  en  las  diversas  teorias 
linguisticas  actuales  (ya  sean  las  novedosisimas  que  veia
mos en el apartado 1.3. u otras mas tradicionales en el ge
nerativismo 0 en otras escuelas linguisticas), tratando de 
llegar a tal averiguacion por el clasico metodo de contras
tar empiricamente las prediciones psicologicas que a partir 
de ellas pueden hacerse." Pero, con todo el interes que 
ofrecen los estudios de este tipo, el tema mas candente 
en esta direccion es, sin duda, el de los procesos de 
emision y recepcion verbales. Ya he indicado antes (en la 
nota 4) que se ha visto recientemente que el oyente va 
entendiendo (adivinando) la frase que Ie llega a medida 
que oye las palabras una tras otra, fenomeno enteramente 
inopinado; yael se anade que (segun ha mostrado el 
mismo investigador)" esos procesos de aprehension 0 cap
tacion de los mensajes verbales se producen simultanea
mente a todos los niveles, desde el fonetico hasta el seman
tico (10 cual tiene indudable importancia para toda teoria 
de los «saberes» linguisticos); pero, indudablemente, que
dan infinitas cosas por averiguar en este campo. El tema 
de la emisi6n verbal es mucho mas dificultoso: todo el pro
ceso tiene lugar -y rapidisimamente, parece- «dentro» 
del hablante, sin que tengamos ahora un punto de partida 
objetivamente captable, como sucedia en el caso de la re
cepci6n (1a frase misma cuya aprehension se estudie). 
Hasta hace poco tiempo, el unico medio con que conta
bamos, practicamente, para penetrar en tal proceso era el 
de analizar cuidadosamente los errores involuntarios 0 lap
sus linguae; pero tales estudios" semejan poder ofrecer so
lo las distinciones mas gruesas, que apenas anaden nada 
nuevo a 10 que ya sabiamos por la linguistica (aunque 
siempre sea util disponer asi de corroboraciones experi
mentales); sin embargo, bastante recientemente se ha co
menzado a estudiar con metodos relativamente rigurosos 
el desarrollo de las sucesivas fases de construcci6n de la 
frase que se pronuncia, y los resultados son sumamente 
alentadores." Tenemos aqui un tema que abre un anchisi
mo campo al ingenio del experimentador, y en el que, 
como enseguida veremos, este puede trabajar codo con co
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do  junto  a  los  psicolinguistas  de  la  otra  gran  orienta-
ci6n  general,  la  de  construcci6n  de  modelos  te6ricos  ba-
sados en el tratamiento de la informaci6n. 

2.2. El enfoque mediante modelos informdticos.s-Bs
ta  es  la  posibilidad  que  ahara  se  presenta  mas  prome-
tedora:  la  de  construir  modelos  plenamente  explicitos  (y, 
preferiblemente,  realizables  en ordenador)  de  los procesos 
que  nos  interesan,  esto  es,  de  los  que  supongamos  sub-
yacen  a  las  diversas  actuaciones  verbales.  Conviene 
notar,  no  obstante  tales  perspectivas,  que  se han  senalado 
algunas  limitaciones,  que  parecen  graves,  de  tal  tipo  de 
enfoques: en primer termino,  que los modelos  parten siem-
pre  de  datos  ya  organizados  linguisticamente,  en  proposi-
ciones,  de modo que  falta  un  aspecto  esencial dellenguaje, 
el  de  poder  «crear»  tales  proposiciones  a  partir  de  otras 
operaciones  cognoscitivas  (la  de  la  percepci6n,  sefialada-
mente);  y  ademas  reproche  extensible  a  toda  la  psico-
logia  cognoscitiva  de  base  informatica>,  que  eliminan 
de  la  teoria  justamente  aquello  que  mantiene  en  marcha 
toda  esa  vida  psiquica  cuyo  trasunto  parcial  se  intenta 
formular:  la  red  de  motivos,  impulsos  y  deseos,  que,  por 
ir  unida  inextricablemente  a  la  del  conocer,  hara  que  las 
representaciones de esta ultima quedenn irremediablemente 
falseadas  al  prescindirse  de  ella.  (En  ocasiones  se  anade 
la objecion de  que  los  procesos  llegan  a  fascinar  al  te6rico 
que  recurre al  tratamiento de  la  informaci6n hasta el pun-
to  de  que  olvida  las  estructuras;  cabe,  ciertamente,  un 
excesivo  desden  por  estas,  pero  debe  notarse  que  toda 
estructura  psico16gica es  in re abstracta,  es  un  conjunto 
de  relaciones  entre  procesos  realizables  de muy  distinta 
indole  y  jerarquia,  posiblemente,  por  10 que  su  repre-
sentaci6n  natural  consiste  en  la  organizaci6n  interna  del 
conjunto de  operaciones  consideradas  en  la  teo ria,  0,  mas 
concretamente,  de  las  instrucciones  0  subprogramas  del 
programa de «simulaci6n».) 

Ahora  bien,  no  presenta  grandes  dificultades  de  prin-
cipio  sortear  semejantes  dificultades  (por  10  menos  ais-
ladamente). En  primer lugar,  desde los  famosos  programas 
de  Roberts  y de  Guzman hasta otros  trabajos  mas  recien-
tes  de  Sutherland,  Huffman,  Waltz  y  Winston  (entre 
otros),  se  dispone  de  toda  una  serie  de  metodos  de  ana-
lisis  de  la  aprehensi6n  sensorial  en  la  modalidad  precisa-
mente  mas  compleja,  la  visual;  y  aunque,  como  sucede 
con  todos  los  resultados  obtenidos  en  el campo  de  la  «in-
teligencia  artificial»  estricta,  nada  garantice  que  los  me
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todos  empleados  guardan  una  isomorfia aceptable  con  los 
que  utilicen  los  sentidos  humanos,  no  dejan  de  constituir 
un  punta  de  partida  nada  desdefiable  en  la  comprension 
del  funcionamiento  de  estes;"  a  10  que  se  anade  que  esos 
mismos  metodos  se  han  visto  recientemente  generalizados 
a fases ulteriores (csuperiores») del tratamiento de la  infor
macion," cosa que permite abrigar cierta confianza de que 
sea posible una representacion unitaria de todos los pro
cesos cognoscitivos. Y tambien contamos con bastantes 
estudios de los aspectos motivatorios del comportamiento 
(tanto desde el angulo del tratamiento de informacion co
mo desde el del analisis funcional de las conexiones ner
viosas que 10 soportan);" de forma que, por mas que que
de aun todo un mundo para aproximarse a los procesos 
de motivacion del ser humano, en el que, por 10 menos, 
los diversos impulsos, tendencias e inclinaciones parecen 
estar sometidos a la paradoja de Condorcet, esto es, la 
de que no puede «hacerse justicia» a todos ellos (M. 
Nowakowska), y cuyo modo de funcionar cabe como mi
nimo asimilar al de una coalicion de estructuras jerar 
quicas (Weimer), se han dado ya pasos importantes. En 
cuanto al problema de como representar la intencion, 
que falta enteramente en los trabajos a que acabo de aludir 
y que indudablemente es esencial en este punto, tal vez sea 
mucho menos grave de 10 que podria creerse." 

l.Que problemas especificos se plantean al investigador 
que trata de aplicar estos metodos al estudio del lenguaje, 
esto es, de la actividad en que estes se pone por obra? I
En cada caso, como es natural, se le presentaran unos 
problemas determinados, que no pueden senalarse ahora, 
en abstracto; pero si es posible indicar que decisiones I 
generales habra de tomar previamente, antes de atacar el 
campo de estudio elegido. Pueden resumirse en cuatro las 
dimensiones principales en las que tendra que efectuar 
una eleccion previa a la investigacion propiamente dicha. 

Primero, debera escoger un punta en la gama que va 
desde la simulacion pormenorizada de un fen6meno ais
lado hasta la construcci6n de un conjunto de modelos 
organizados jerarquica e interactivamente con el que se 
trate de simular la actividad cognoscitiva humana en su 
totalidad (que a su vez podria considerarse incluida en mo
delos de actividades y comportamientos aun mas amplios). 
El riesgo que conlleva la primera elecci6n es la de la 
insignificancia, e incluso el del simple dislate inevitable 
(por el recorte arbitrario de trocitos minuscules de una 
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actividad  global);  a  la  ultima,  en  cambio,  acompafia 
siempre  el  peligro  de  ser  un  mero  ejercicio  filos6fico, 
en  el  mejor  de  los  casos,  y  una  construcci6n  pseudo
precisa en el peor. En ocasiones se aboga por una via 
media, que adopte como tema los «componentes» de una 
esfera de actividades de cierta amplitud, en el que se 
agrupen naturalmente diversas actuaciones posibles (con 
las tareas correspondientes);" tal vez sea este metoda el 
que comporte menos riesgos, pero asimismo puede muy 
bien defenderse que la estrategia preferible es la que con
siste en plantear toda una serie de modelos, jerarquica
mente organizados y de precisi6n decreciente en la direc
ci6n de mas generalidad (hasta el punta de que los mas 
amplios queden solamente esbozados), con objeto de po
der obviar el temeroso albur -a que he aludido en parra
fos anteriores- de que toda la investigaci6n marre el 
blanco al no tener en cuenta aspectos de la vida psiquica 
que no puedan separarse in muneri de las actividades lin
guisticas. 

Tambien habra de elegirse entre una de dos cosas: 0 

bien simular los procesos de la actuaci6n verbal mediante 
«sistemas de producci6n» de abolengo postiano, 0 con 
«sistemas de programacion». Los primeros -de los que 
vimos un caso particular en el apartado 1.3.- estan for
mados por una serie de reglas independientes que se eje
'cutan cuando se cumplen las condiciones especificadas a 
la izquierda de la flecha, y que dan lugar a las acciones 
que se simbolicen a la derecha de la flecha; los segundos 
constan de pequeiios subprogramas que recurren, retornan 
y se llaman unos a otros. Aquellos poseen la ventaja 
tecnica de su transparencia y su facilidad de correcci6n, 
pero, por su misma indole, no se prestan muy bien al 
manejo de operaciones muy complejas y entrelazadas; 
en cambio, en estas circunstancias esta muy indicado 
emplear el segundo tipo de sistemas;" sin embargo, y dada 
la dificultad de llegar muchas veces a un juicio claro so
bre si las actividades son multiples, pero sencillas, 0 pocas, 
pero complejas, tal vez sea necesario en la mayoria de los 
casos tantear previamente cual de las dos posibilidades 
se adapta mejor al problema concreto que se tenga entre 
manos. 

En tercer terrnino sera preciso optar entre proponer un 
mecanismo especial para la actividad linguistica (que es 10 
que suele hacerse), 0 postular un formalismo absolutamen
te general y uniforme para todas las operaciones cognos
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citivas.  Si  hace  10  primero,  el  teorico  podra  adaptarse 
mas  facilmente  a  los  datos  y  halIazgos  del  investigador 
experimental, dada la  indudable peculiaridad (siquiera apa
rente), de los fenomenos linguisticos, si bien la meta epis
temologica de la maxima generalidad posible puede asi 
perderse facilmente de vista; el segundo camino, mas ar
duo y preferible a la larga (si es que es viable), tal vez 
aprese al investigador en un empefio imposible (pero 
vease el excelente comienzo que representa la ultima obra 
citada en la nota 28). 

Y, para terminar, habra que decidirse entre partir de 
los estudios del lenguaje que se orientan fundamental
mente hacia el analisis de los elementos de este y los que 
atienden sobre todo a su cornposicion, su articulacion en 
cadenas. Entre los primeros parece modelico el intento de 
«semantica proceditiva» que -salvo las precursoras pro
puestas de Harrison en 1970- se ha desarrollado, a partir 
de 1973, por obra, sobre todo, de G. A. Miller; esto es, 
la semantica que considera que, psicologicamente hablan
do (en la psicologia cognoscitiva informatica, por supues
to), cada elemento linguistico es un pequefio subprograma 
de operaciones elementales, que remite a otros y puede 
ser «llamado» por otros en la construccion mental de seg
mentos mayores de la cadena hablada." Para emprender 
la segunda via sera preciso apoyarse, naturalmente, en las 
investigaciones de la linguistica estricta, ya sean de unos u 
otros de los tipos aludidos antes; innecesario es decir que 
la eleccion depende ante todo de los intereses y prepara
cion profesional del investigador (aunque acaso el exito 
o fracaso no dependa demasiado de tales condiciones 
subjetivas: puede haber vias ciegas). 

Una observacion final; notese que, en la medida en que 
la psicolingtiistica de enfoque inforrnatico tenga exito, 
proporcionara unos modelos teoricos (y contrastables) de 
los procesos mediante los que usamos los signos linguis
ticos; perc como estes los formamos de nuevo cada vez 
que hacemos uso de ellos, puede decirse en cierto sentido 
que nos presenta tambien una autentica teoria de estos 
signos (0, al menos, un comienzo verdaderamente cienti
fico de ella); con 10 que se recuperara de una perdida im
portante nuestra disciplina, acaecida en su transforrnacion 
de psicologia del lenguaje en psicolingtiistica (bajo la irre
sistible atraccion de la lingtiistica generativo-transforrna
toria). 
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3. Conclusion 

Tales son  las cuestiones  y las herramientas  intelectuales 
que,  a mi  entender,  se ofrecen  hoy  mas  prometedoramen-
te al estudioso  de  nuestra disciplina.  Esto  no  quiere  decir, 
como  es  obvio,  que  solo  ellos  sean  dignos  de  atenci6n, 
ni  siquiera  que  la  mayoria  de  los  investigadores  se  hayan 
«convertido»  a  los  relativamente nuevos  metodos  de 
estudio,  tanto  experimental como  teoretico,  a  que he hecho 
referencia: basta hojear cualquier numero  de una revista de 
psicolinguistica tomada al  azar  para darse  cuenta del  inte-
res  que  siguen  suscitando  temas  tales  como  el  sustrato 
neuro16gico  de  las  diversas  operaciones  que  entran  en  las 
actividades verbales (especialmente  las perceptivas,  y,  muy 
concretamente,  las  auditivas),  el  cumulo  de  problemas 
que  plantean  los  trastornos  del  lenguaje,  los  diversisimos 
aspectos  del  aprendizaje  0  adquisici6n  de  la  lengua  ma-
terna  (y  las  segundas  lenguas),  y  hasta  las  cuestiones 
relativas  a  la  retenci6n  y  el  olvido  de  listas  de  palabras. 
Y  asl  debe  ser:  por  mucho  que  sea  necesario  explorar 
con  entusiasmo  los  senderos  aun  no  tocados  y  diflciles, 
conviene que  otros estudiosos permanezcan,  guardando  su 
solidez,  en  las  calzadas  tradicionales;  pues  toda  victoria 
aplastante  es  injusta  y  falseadora  de  la  realidad,  y  olvi-
darlo  es  convertir  en  absolutos  las  limitaciones  del  ven-
cedor.  Pero  si  conviene,  por  otra parte,  apuntar,  indicar, 
sefialar,  instar,  apremiar,  zarandear  a  los  posibles  inves-
tigadores  jovenes  para  que,  por  10  menos  en  cuanto  a 
algunos de  ellos,  no  se  cumpla  una  vez  mas  en  nuestro 
pais la  s6lita  sentencia:  «Que no  se haga novedad en esto». 

NOTAS 

1  (1.  A.  Fodor,  T.  G.  Bever  y  M.  F.  Garrett,  The Psychology of Language. 
An Introduction to Psycholinguistics and Generative Grammar; Nueva  York 
McGrawHill,  1974,  pag.  369.  N6tese  que  tal  anuncio  hablaba  de  la  psicolin- 

guistica,  no,  en  general,  de  la  psicologia  del  lenguaje;  pues  la  linguistica  
generativotransformatoria  ha  favorecido  una  restricci6n  del  ambito  de  aquella  
disciplina  a  los  aspectos  del  lenguaje  por  los  que  ella  misma  se  interesa  fun- 
damentalmente,  especialmente  la  sintaxis  de  la  oraci6n  (y asimismo  su  sernanti- 
ca y su  fonologia),  
2  G.  A.  Miller  indic6  en  esa  fecha  que  el  numero  de  oraciones  gramati- 
cales  de  20  palabras  en  una  lengua  el ingles,  por  ejemploe es  del  orden  de  
1020,  0  sea,  aproximadamente  igual  a  la  edad  del  Universo  (segun  suele  pen- 
sarse  hoy),  expresada  en  centesirnas  de  segundo.  Observese  que  en  este  calculo  
no  s610  se  parte  ya  de  una  presunta  no  discrepancia  con  la  competencia,  
sino  que,  ademas,  se  prescinde  del  factor  de  complicaci6n  procedente  del  
nivel  Ionologicofonetico.  
3  Idea  que  aparece  con  ciertos  trabajos  de  T.  G.  Bever  de  1969,  y  que  ha  
encontrado  expresi6n  canonica en  la  obra del  mismo  autor,  de  J.  J.  Katz  y  de  
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D.  T.  Langendoen,  An Integrated Theory of Linguistic Ability; Nueva  York:  
Crowell,  1976.  
4  Cf.  W.  MarslenWilson,  «Th  limited  compatibility  of  linguistic  and  percep- 
tual  explanations»,  en  R.  E.  Grossman  y  otros  (eds.),  Papers from the  
Parasession on Functionalism, April 17,  1975; Chicago:  Ch.  Linguistic  Society,  
1975, pags,  40920. Este  investigador  ha  encontrado  que  para  entender  la  ora- 
cion  el  oyente  no  se  apoya  en  la  frase  entera,  ni  siquiera  en  sus  clausulas  
integrantes,  sino  que  va  progresivamente  y casi  desde  la  primera  palabra  
que  oye atribuyendo  un  significado  a  10 que  hasta  el  momenta  hay  oido  y  
previendo  esquernaticamente  10 que  vendra  despues,  Desde  un  punto  de  vista  
rnetodologico senala MarslenWilson  que  nada  garantiza que  una  gramatica que  
sea optima  cuando  se  la  juzgue  con  criterios  exclusivamente  linguisticos  (como  
es  la  que  persigue  el  generativista),  haya  de  serlo  tambien  cuando  se  la  mire  
como  pieza  componente  de  la  teoria  general  del  lenguaje;  de  donde,  a for-  
tiori,  la  psicolingiiistica  optima  no  tiene  por  que  verse  obligada  a  apoyarse  
en una gramatica  Iingiiisticamente optima  (en sentido generativista).  
5  Vid.  G.  Lakoff  y  H.  Thompson,  «Introducing  cognitive  grammar»,  en  C.  
Cogen  y  otros  (eds.),  Proceedings  of the  lSI  Annual  Meeting  of the  Berkeley  
Linguistics  Society,  February  1517,  1975;  Berkeley:  B.  Ling  Soc.,  1975,  
pags,  295313.  En  castellano  puede  verse,  V.  Sanchez  de  Zavala,  «Metodolo- 
gia y esquema  de  aplicacion  al  castellano  de  la  gramatlca  cognoscitiva»  (1976),  
de inminente aparicion  en un volumen colectivo.  
6  Por  ejemplo,  con  las  abreviaturas  obvias,  podriamos  tener  las  reglas  si- 
guientes:  0 - SN SV: SN   Npr;  SN  Det Nap; SV  Yin; SV  V,r SN;  
Det   Art;  Det   Dem;  NQr.'   {Pedro,  Maria ... };  Nap   {empleado,  
mesa,  elefante... };  Vinlr   {brmca,  /lora  };  V'r   {estropea,  ve... I; Art  -
{el,  la};  Dem   {ese,  esa,  aquel,  aque/la  };  y  con  elias  obtendriamos  las  
siguientes  estructuras  sintacticas  (que  presento  en  forma  arborescente  por  la  
perspicuidad que asi adquieren entre  otras:  

./"0 .............  
SN  SV  
I I 
Np r  Vi n t r 
I I 

Pedro  llora 

(b) 
SN -

Det
I 
/"'"N 

, I
ap 

°  
SV 

/' SNVt r  »:  <, 
Dill  N

Ay  \
ap 

ese  elefante  ve  la 

(Naturalmente,  habria  que  «impedir»  que  pudieran  obtenerse  estructuras corres-
pondientes  a  sartas  no  gramaticales  de  palabras,  tales  como  La  elefante  estro-
pea  el  empleado,  0  bien  impedir  que  pudieran  obtenerse  a  traves  de  estas  las 
estructuras  correspondientes  del  nivel  sernantico  y  (0)  del  fonologico;  hay  di-
versas maneras de hacerlo.) 

7  Como  es  natural,  esto  no  quiere  decir  que  se  haya  logrado  hacerlo  de 
hecho  (por  10 pronto,  tales  oraciones  son  un  numero  infinito,  0,  al  menos,  no 
sabemos  como  acotarlo  no  arbitrariamente);  pero  se  demuestra  que,  en  prin-
cipio,  es  posible  hacer  tal  cosa.  La  busqueda  de  estos  sistemas  es  la  tarea 
rropia del gramatico. 

Por  ejemplo,  la  transforrnacion  lIamada  «dislocacion  a  la  izquierda»  hace 
corresponder,  a  cualquier  estructura  en  la  que  aparezca  un  sintagma  nominal 
objeto  (directo  0  indirecto)  en  la  oracion  principal,  otra  estructura  identica 
salvo  por  tener  dicho  sintagma  en  el  extremo  izquierdo  (0  sea,  en  primera 
posicion)  y  separado  del  resto  por  una  coma  (esto  es,  una  leve  pausa),  y 
por  aparecer  en  el  lugar  que  antes  ocupaba  aquel  un  pronombre  personal  ob-
jeto,  (La  preposicion  que  pudiera  preceder  al  sintagrna  dicho  10 acompanara 
en  su  desplazamiento.)  Esta  transforrnacion,  que  podria  formularse  simplifi-
cadamente asi (encerrando entre parentesis las catergorias que pueden no aparecer), 

(c)  ...  V'r (Prep) SN ... =f>(Prep) SN,  ...  VIrPrOnobj'" 
transformaria  la  estructura  (a)  de  la  nota  6  en  la  que  sigue  (si  dejamos  ahora 
e  lado  la  cuestion  de  la  concordancia,  que  se  resolveria  mediante  recursos 
completamente generales, no especiales para  esta transformacion), 
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la  cual,  a  su  vez,  por  una  transformaci6n  complementaria  general,  de  tipo 

... Vir PrOnobj'"  c=j) •••  Pronobj VIr'" 

nos  darla,  por  fin,  una  estructura  superficial  identica  a  la  (d),  pero  con  los 
dos elementos mas  a  la  derecha permutados. 
9  Vid.  J.  E.  Grimes  (ed.),  Network Grammars; Norman:  Summer  Institute of 

Linguistics,  1975. 
IO J.  Bresnan,  «Toward  a  Realistic  Model  of  Transformational  Grammar», 
comunicaci6n  presentada  a  una  reuni6n  sobre  comunicaci6n  habida  en  Cam-
bridge  de  Massachusetts.  
1l G.  Lakoff,  «Linguistic  Gestalts»,  en  Proceedings from  the  Third  Annual  
Meeting of the  Berkeley  Linguistics Society;  proxirnamente  aparecera  una  ver- 
si6n  castellana en  un  volumen colectivo sobre comunicaci6n y pensamiento. 
13  La  monografia  mas  completa  en  esta  direcci6n  es  tal  vez  la  de  P.  M. 

Greenfield  y  J.  H.  Smith  The  Structure  of Communication  in Early  Language 
Development; Nueva York:  Academic Press,  1976. 

Por  otra  parte,  la  tendencia  actual  mas  interesante  es  la  de  acercarse 
mas  y  mas  a  los  primeros  momentos  de  encuentro  del  nino  con  el  lenguaje; 

por  ejemplo,  i,que  funci6n  desemperia  la  simple  imitaci6n  verbal  en  las  fases 
iniciales:  es  cierto  que  puede  desdenarse  su  papel,  como  ha  tendido  a  hacer  el 

generativismo?;  i,desempefia  una  funci6n  esencial  el  lenguaje  aninado  con  que 
nos  dirigimos  a  la  criatura?;  i,constituye  la  actuaci6n  conjunta  del  rorro  y  la 

madre  0  quien  haga  sus  veces un  preliminar  esencial  del  habla?;  etc. 
(Cf.  investigaciones  como  las  de  Vine,  Freedle,  Ryan,  E.  O.  Keenan  0  Bruner 
apartir de  1971 6  1972). 
14  La  teoria general suele  ser  la  piagetiana (por muy  buenas razones);  aparte de 

los  inevitables  discipulos  ginebrinos  (H.  Sinclair  de  Zwart,  E.  Ferreiro,  etc.), 
puede  verse  el  por  otra  parte  interesante  libro  de  E.  Bates  Language  and 
Context:  The Acquisition  of Progamatics: Nueva  York:  Academic  Press,  1976. 

15  En  realidad,  ni  el  ni  ningun  sistema  concebible  de  tratamiento  de  informa-
cion,  ni  siquiera un  «cerebro» que  tuviese,  por ejemplo,  la  masa de  la Tierra. 

16  Cf  la  sen cilia  exposicion  de  los  primeros  estudios  en  W.  J.  M.  Levelt, 

Formal  Grammars  in  Linguistics  and  Psycholinguistics,  tomo  I:  Introduction 
to  the  Theory  of Formal  Languages and Automata;  La  Haya:  Mouton,  1973, 

cap.  8;  para  los  otros  resultados,  mas  recientes,  vid.  los  trabajos  de  H.  Ham-
burger  y  K.  N.  Wexler  en  R.  J.  J.  Hintikka  y  otros  (eds.),  Approaches  to 
Natural  Language.  Proceedings of the  1970 Stanford  Workshop  on  Grammar 
and  Semantics;  Dordrecht:  Reidel,  1973,  caps.  5  y  6,  Y el  articulo  de  Wexler, 
P.  Culicover  y  Hamburger  «Learningtheoretic  foundations  of  linguistic  uni- 
versals»,  Theoretical Linguistics 2,  3 (1975),  pags. 21553.  
17  Una  cuesti6n  relacionada  con  esta  es  la  de  cuando  se  pierde  la  capacidad  

infantil  de  adquisici6n  (rapida  y  perfecta)  de  una  lengua;  la  tesis  tradicional  

era  que  al  llegar  la  pubertad,  pero  veanse  los  articulos  S.  Curtis,  V.  Fromkin  

y  colaboradores,  a  partir  de  1973,  sobre  «Genie»,  una  nina  que  ha  empezado  

a  hablar despues de  los  dieciseis anos,  
18  Los  trabajos  principales  est an  recopilados en  V.  Sanchez de  Zavala (comp.),  

Sabre  el  lenguaje de  los  antropoides:  investigaciones sobre  los  rudimentos  del 
lenguaje en  los monos  superiores; Madrid:  Siglo  XXI,  1976;  cf.  tarnbien  sobre 
uno  de  los  casos,  D.  M.  Rumbaugh  (ed.),  Language  Learning  by  a  Chim-
panzee:  The LANA  Project;  Nueva  York:  Academic  Press,  1977,  y,  en  cuanto 
a  los  gorilas,  F.  G.  Patterson,  «The  Gestures  of  a  Gorilla:  Language  Ac-

~uisition   in Another Pongid», Brain and Language 5,  1(1978), pags,  7297. 
I Un  excelente  ejemplo  de  esta  linea  es  la  tesis  doctoral  de  J.  Santacruz, 

Derivacion  de  cuerpos semanticos:  estructura y  medida  de  variables psicologi-
cas, presentada en  la  Univ.  Comp!utense en  1977. 
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20  W.  MarslenWilson,  «Sentence  Perception as an  Interactive  Parallel  Process, 
Science 189,  4198  (1975),  pags,  2268,  y  «Linguistic  Descriptions  and  Psycho-
logical  Assumptions  in  the  Study  of  Sentence  Perception»,  en  R.  J.  Wales  y 
E.  Walker  (eds.),  New Approaches to Language Mechanisms; Amsterdam:  
NorthHolland,  1976, pags.  20329.  
21  Cf.  la  clasica  cornpilacion  V.  Fromkin  (ed.),  Speech Errors as Linguistic  
Evidence; La  Haya:  Mouton,  1973  (por  no  hablar  de  la  venerable  Grammaire  
des fautes de  H.  Frei);  uno  de  los  articulos  mas  recientes  en  esta  direccion  
que  he  podido  ver  es  el  de  M.  T.  Motley  y  B.  J.  Baars  «Semantic  bias  
effect on  the outcomes  of verbal  slips»,  Cognition 4,  2 (1976),  pags.  17787.  
22 Vid. el interesantisimo  S.  Rosenberg  (ed.),  Sentence Production: Developments  
in Research and Theory; Hillsdale:  Erlbaum,  1977.  
23  Indudablemente,  convendria  explotar  al  maximo  cuanto  sabemos  de  la  ana- 
tomia  y  rendimiento  del  sistema  nervioso  periferico  para  lIegar  a  unos  modelos  
algo  satisfactorios;  y  los  rapidos  avances  que  se  estan  realizando  actualmente  
en  eI  conocimiento  de  la  manera  de  funcionar  las  redes  nerviosas  sencillas  
ivid., por  ejemplo,  E.  R.  Kandel,  Cellular Basis of Behavior: An Introduction  
to Behavioral Neurobiology; San  Francisco:  Freeman,  1976),  permiten  concebir  
bastantes esperanzas.  
24  M.  Minsky,  «A  Framework  for  Representing  Knowledge»  (1974),  recogido  
en  P.  H.  Winston  (ed.),  The Psychology of Computer Vision; Nueva  York:  
McGrawHill;  veanse  los  desarrollos  posteriores  de  que  se  da  cuenta  en  varios  
trabajos  de  D.  G.  Bobrow  y  A.  Collins  (eds.),  Representation and Understan-  
ding: Studies  in Gognitive  Science; Nueva York:  Academic  Press,  1975.  
25  Para 10 primero  vease  R.  S.  Wyer,  jr.,  Cognitive  Organization  and  Change:  
An  Information  Processing  Approach;  Hillsdale:  Erlbaum,  1974,  y  para  10  
segundo,  desde  el  ensayo  de  W.  Heiligenberg  «A  Probabilistic  Approach  to  
the  Motivation  of  Behavior»,  en  J.  C.  Fentress  (ed.),  Simpler  Networks  
and  Behavoir;  Sunderland:  Sinauer,  1976,  pags,  30113,  hasta  el  informe  de  
M.  P.  Kovac  y  E.  J.  Davis  «Behavioral  Choice:  Neural  Mechanisms  in  Pleu- 
robranchaea», Science 198, 4317  (1977),  pags.  6324.  
26  Notese,  por  ejemplo,  la  facilidad  cori que  se introducen  metas  en  los  progra- 
mas  que  proponen  D.  Klahr  y  J.  G.  Wallace  en  Cognitive  Development:  
An  InformationProcessing  View;  Hillsdale:  Erlbaum,  1976;  y  tampoco  parece  
haber  dificultad  de  principio  para  simular  la  representacion  que  el  sujeto  tanga  
de  otras  personas  en  cuanto  a  planes  y  motivos:  vid.  C.  F.  Schmidt,  «Un- 
derstanding  Human  Action:  Recognizing  the  Plans  and  Motives  of  Other  Per- 
sons»,  en  J.  S.  Carrol  y  J.  W.  Payne  (eds.),  Cognition  and  Social  Behavior;  
Hillsdale:  Erlbaum,  1976, pags,  4767.  
27  Tal  es  la  propuesta  fundamental  de  R.  J.  Sternberg  en  Intelligence,  In-  
formation  Processing,  and  Analogical  Reasoning:  The  Componential  Analysis  
0t Human  Abilities;  Hillsdale:  Erlbaum,  1977.  
2  Observese  que  la  propuesta  explicita  que  hace  A.  Newell  de  emplear  los  
sistemas  de  produccion  (en  «Production  Systems:  Models  of  Control  Structu- 
res»,  en  W.  G.  Chase  (ed.),  Visual  Information  Processing;  Nueva  York:  
Academic  Press,  1973,  pags,  463526),  solo  se  refiere  al  elemento  0  unidad  
de  control  de  toda  una  serie  de  operaciones;  sin  embargo,  suele  extenderse  
este  procedimiento  a  la  simulacion  directa  de  procesos  e1ementales  de  una  ta- 
rea cualquiera.  

Puede  verse una  detallada cornparacion entre  estos  dos  sistemas  en  cuanto  a 
su  empleo  en  pslcologia  cognoscitiva  en  R.  Davis  y  J.  King,  «An  Overview 
of  Production  Systems»,  en  E.  W.  Elcock  y  D.  Michie  (eds.),  Machine  In-
telligence 8: Machine  Representations  of Knowledge;  Chichester;  Horwood,  1977, 
pags,  30032;  para  una  defensa  del  empleo  de  los  de  produccion  y  un  ataque 
a  cierto  tipo  de  los  otros  (concretamente,  las  redes  de  transicion  ampliadas), 
vease  J .R.  Anderson,  Language,  Memory,  and  Thought;  Hillsdale:  Erlbaum, 
1976, caps.  2 a 5 y 11. 
29  Cf.  la  magna  monografia  de  dicho  autor  y  P.  N.  JohnsonLaird  Language 
and  Perception;  Cambridge  de  Mass.,  Belknap,  1976;  vid.  asimismo,  de  este 
segundo  psicologo,  «Procedural  semantics»,  Cognition  5,  3  (1977),  pags, 
189214,  trabajo  en  el  que  se  apunta  hacia  la  integracion  de  la  sernantica  del 
lexico en una  sernantica de oraciones. 
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