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Lingüística computacional y discurso (1) 

En esta nueva unidad, vamos a abordar la revisión de dos modelos 
teóricos, aplicados a sistemas computaciones, que ayudan a realizar 
tareas relacionadas con el análisis de textos (o discursos).

1. La teoría del centrado (ing. Centering Theory).

2. La teoría de la estructura retórica (ing. Rhetorical Structure Theory)

Para ello, vamos a tratar de integrar dos puntos de vista que hemos 
revisado en las unidades anteriores:

● Un punto de vista lingüístico: ¿cuáles son las características 
principales de un texto como unidad lingüística?

● Un punto de vista computacional: ¿cómo podemos reconocer estas 
características en corpus textuales? 



Retomemos algunos conceptos que hemos visto previamente:

Lingüística computacional y discurso (2) 

Cohesión: se trata de un fenómeno 
lingüístico que ocurre en un plano textual, el 
cual consiste en la conexión de dos o más 
segmentos (sean palabras, frases y/u 
oraciones), relacionados temáticamente. 

Coherencia: se trata de un proceso mental 
que nos permite organizar una serie de 
eventos, situaciones o estados formulados 
por segmentos textuales, dándoles una 
estructuración secuencial y lógica. 



Lingüística computacional y discurso (3) 

Referencia y correferencia: son dos tipos de relaciones que se dan entre palabras 
o frases insertas dentro de segmentos textuales, las cuales aluden a una entidad o 
una situación concreta de la realidad. En el caso de la correferencia, se trata de un 
vínculo semántico que se establece entre palabras o frases dentro de un texto.  

Nota: tomado de Benítez (2008: 37)



Lingüística computacional y discurso (4) 

Anáfora: es una relación sintáctica y semántica que se establece entre unidades 
morfológicas, gramaticales y léxicas, en donde se deduce si una entidad o un 
evento han sido mencionados previamente dentro de un segmento discursivo, o al 
contrario, si serán referidos de manera explícita en algún segmento próximo.

Nota: tomado de Benítez (2008: 46)



Prominencia (1) 

Relacionando los 4 conceptos anteriores, deducimos nuevas relaciones que 
nos ayuda a ubicar cuáles son los segmentos que contienen la información 
m{as relevante de un texto, en contraste con otros segmentos cuya función es 
simplemente establecer una cohesión textual. A estos segmentos los 
denominamos tópicos y focos. 

Como recordarán,  tópicos y focos ayudan a darle coherencia un texto, 
apoyándose en relaciones de correferencia y anáfora establecidas entre 
segmentos (oraciones, párrafos, escenas, etc.).



Prominencia (2) 

¿Cómo lográbamos distinguir un elemento topical de uno focal? Básicamente, 
podíamos hacer pruebas respondiendo a la pregunta: ¿qué pasa? P. e.:

¿Qué pasa?

(1) Úrsula se compró un coche hoy
(2) El coche se lo compró Úrsula hoy
(3) Hoy mismo se compró Úrsula el coche
(4) Se lo compró hoy con un crédito increíble
(5) Hoy se lo compró
(6) Se lo compró hoy

Las partes en negritas indican lo que es tópico o foco dentro de una 
oración (1-5). En el caso de la última oración, tendríamos una oración 
netamente declarativa, en donde ningún elemento topical o focal está 
puesto en perspectiva.



Prominencia (3) 

Ahora bien, entre los muchos rasgos que podríamos considerar respecto a esta 
detección de tópico y foco (cantidad silábica, posición sintáctica dentro de una 
oración, prosodia, etc.), hay que añadir uno nuevo: el hecho de que una unidad 
léxica o sintáctica sea prominente o no respecto a otras.

Podemos decir que la prominencia es un rasgo que tienen unidades léxicas y 
sintácticas de poner en relevancia su contenido de información, lo que las hace 
situarse precisamente en posiciones topicales y focales. 



Prominencia (4) 

Veamos un ejemplo. En el siguiente texto, ¿qué unidades léxicas y/o sintácticas 
considerarían como prominentes?:



Veamos algunos candidatos que sobresalen por ser prominentes:

Prominencia (5) 



Dislocación a la derecha/izquierda (1) 

Ahora bien, imaginemos que podemos ligar dos o más párrafos, con miras a 
construir una larga oración. Hipotéticamente, podríamos decir que el tópico 
es aquella unidad que se sitúa en la posición inicial de sujeto de esta larga 
oración. ¿Qué pasa con las unidades que se refieren a dicho tópico, y que 
aparecen dentro de nuestra oración? Esto es:

Digamos que son expansiones o dislocaciones que se sitúan a la derecha o 
izquierda de nuestro elemento topical (o también focal), los cuales 
complementan la información referencial que es expresada por dicho tópico.



Dislocación a la derecha/izquierda (2) 

Un rasgo interesante de esto es que podemos detectar cuál es la tendencia que 
sigue una lengua para expandirse dentro de una oración. En el caso del español, 
pareciera que el patrón normal es extenderse hacia la derecha en esta clase de 
construcciones:

Si vienes [Foco 1] de la sala,  y pasaste cerca de la puerta [Foco 2], ¿no 
viste las llaves?  [Tópico].

Empero, no tenemos problemas para realizar esta clase de expansiones hacia la 
izquierda:

Una computadora [Tópico] puede ser definida como una máquina 
electrónica [Foco 1] cuya función [Foco 2] es hacer cálculos lógicos y 
matemáticos.



La noción de centrado (1)

Dentro de un texto, como hemos visto, se organiza la información de modo que 
habrá unidades que operarán como puntos nodales, mientras que otras se 
desempeñarán como dislocaciones a la derecha o a la izquierda de tales nodos.

Imaginemos 
entonces que 

tenemos una lista 
de concordancias, y 

a su derecha e 
izquierda ubicamos 

elementos que 
hacen referencia a 

tales concordancias. 



A este fenómeno de establecer puntos nodales dentro de un texto Barbara 
Grosz (Universidad de Harvard), Aravind K. Joshi y Scott Weinstein 
(Universidad de Pennsylvania)  lo denominaron centrado (ingl. Centering), 
y en 1995 escribieron un texto que propone un modelo teórico para su 
análisis. Para entender mejor, veamos la siguiente secuencia de 
oraciones:  

La noción de centrado (2)



Siguiendo esta secuencia, no tenemos muchos problemas para ubicar 
cuáles son los elementos nodales: John, music store, piano, más eventos 
como to buy y to close.

Ahora, hagamos más formal la relación entre estos nodos: consideremos 
que cada una de estas oraciones U (ing. Utterances) conforma un 
segmento discursivo DS (ing. Discourse Segments), de tal modo que 
tenemos que cada DS se va a conformar por una secuencia de U:   

La noción de centrado (3)

DS = U
1

 + U
2

 + U
3
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n

 



La noción de centrado (4)

Pasemos entonces a analizar lo que ocurre entre las oraciones de nuestro 
ejemplo. Si consideramos la primera: 

John went to his favorite music store to buy a piano
 
Consideremos que John, favorite music store y a piano son los tres 
elementos nodales. ¿Qué relaciones van a establecer con esta oración de 
base las demás? Pensemos que tienen dos opciones:

a) Aluden a elementos que ya han sido mencionados previamente y 
establecen vínculos de anáfora (esto es, backward-looking center, o 
C

bs
).

b) Aluden a elementos que serán mencionados en oraciones 
subsecuentes, estableciendo relaciones de correferencia o de anáfora, 
dependiendo de si se tratan de unidades nominales o pronominales (esto 
es, forward-looking center, o C

fs
). 



La noción de centrado (5)

Nuestras relaciones de backward-looking center y forward-looking center 
quedarían representadas del siguiente modo:



En otras palabras, un segmento textual, si es coherente, debe hacer 
explícito sus segmentos nodales previos y posteriores de una forma clara, 
de tal modo que podamos rastrearlos y establecer de qué referente se 
habla previamente, y si este referente tiene una continuación o no en 
alguna oración subsecuente: 

La noción de centrado (6)



Si nuestro segmento textual es coherente, entonces esperamos que tenga 
el siguiente comportamiento:

U
1
 = C

b
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f

 + (U
1

 )

La noción de centrado (7)

U
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Esto quiere decir que nuestras oraciones U {1,2,3} comparten un elemento α, el 
cual mantiene una relación con un antecedente C

b 
y con un precedente C

f
. 

En la siguiente clase continuaremos viendo a detalle estas relaciones. 



Blog del curso: http://discurso-uaq.weebly.com/  

Gracias por su atención
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