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Capítulo 5

Modelos cognitivos de  
procesamiento y formación  

de representaciones mentales

Laura Nadal
Universidad de Heidelberg-Università Ca’Foscari Venezia

Ines Marberg
Universidad de Heidelberg

La comprensión de un texto implica que el lector es capaz de formarse 
representaciones mentales al combinar el input externo codificado por 
el texto con el input interno procedente de su conocimiento previo (van 
Dijk y Kintsch 1983). Las representaciones mentales se obtienen, por 
tanto, a partir de información lingüística y no lingüística (van Dijk y 
Kintsch 1983) sobre la construcción de modelos situacionales para el pro-
cesamiento del discurso. Desde un punto de vista relevantista (Sperber 
y Wilson 1998), el procesamiento de esta información que deriva en las 
representaciones se lleva a cabo en tres fases: la descodificación, basada 
por completo en procesos semánticos, la obtención de la explicatura, que 
completa el significado semántico recurriendo a información pragmática, 
y la construcción de un modelo situacional con la recuperación de im-
plicaturas que son contrastadas con el conocimiento previo del lector  
(Escandell 2005).
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La descodificación y los procesos semánticos

En la construcción de la microestructura tienen lugar los procesos cogni-
tivos iniciales que suceden de manera automatizada y son destinados a 
i) la descodificación lingüística a través de procesos perceptuales (desco-
dificación gráfica o auditiva), ii) al reconocimiento léxico de las palabras, 
ya contenidas en un lexicón mental y iii) al análisis sintáctico o parsing 
(a las palabras se les asigna un papel sintáctico y se combinan en sintag-
mas, estos a su vez en oraciones) (López García 1988: 70-72). La asocia-
ción de significados a las palabras, dado que los conceptos señalan hacia 
una realidad percibida o imaginada (Carston 2002), posibilita la forma-
ción de proposiciones (unidad semántica frente al concepto sintáctico de 
oración). Con el fin de completar los procesos semánticos, las proposicio-
nes deben interrelacionarse (Kintsch y Rawson 2005: 210), para lo cual 
se recurre a conectores argumentativos como por tanto o sin embargo, que 
explicitan una relación de sentido (coherencia relacional). Asimismo, 
se hace uso de elementos pronominales que solo establecen una rela-
ción formal al sustituir un referente que ya ha sido procesado (Sanders y  
Spooren 2001; 2008). En esquema:

1) Microestructura:

Memoria de trabajo
(working memory)

– Nivel lingüístico
 – Descodificación gráfica
 – Reconocimiento léxico
 – Análisis sintáctico (parsing)
– Nivel semántico-pragmático
 – Búsqueda de significados
 – Construcción de proposiciones
 – Conexión de proposiciones (coherencia)
  – Implicaciones lógicas
  – Bridging inference
  – Elementos referenciales
  – Conectores

Memoria a largo plazo
(long-term memory)

Ilustración 14. Microestructura, procesos semánticos y enriquecimiento pragmático  
(cf. van Dijk y Kintsch 1983)

Los procesos de comprensión a distintos niveles transcurren de forma 
autosecuenciada (self-sequencing nature), pero no siempre se ejecutan en 
el orden canónico. Se puede hablar de un orden preceptivo de los dis-
tintos niveles de comprensión que comienza con la descodificación per-
ceptual y termina con la integración de las proposiciones en el discurso 
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(bottom-up). Sin embargo, los cómputos de procesamiento no siempre se 
activan siguiendo este orden:

reading is not simply a sequence of processes starting with feature detection 
and letter identification, and continuing through word recognition and sen-
tence parsing to more global discourse processing. Instead of a sequence of 
bottom-up processing, we have a situation in which higher level processes 
affect the lower ones; that is, we have top-down effects with which to con-
tend (van Dijk y Kintsch 1983: 22).

Las representaciones que se empiezan a crear a partir de la estructura 
lingüística son esquemáticas, i. e., la interpretación del enunciado está 
todavía subdeterminada (Escandell 2005: 81). Estas también se denomi-
nan representaciones conceptuales o formas lógicas (Pons 2004: 27). Estos 
esquemas de supuesto se almacenan en la memoria a corto plazo donde 
mediante información contextual, como por ejemplo la identificación 
referencial, deben ser completados para convertirse en formas proposi-
cionales (Pons 2004: 30). Solo así pasarán a representar estados de cosas 
existentes o posibles en el entorno cognitivo de los hablantes (Wilson y 
Sperber 2012: 149).

Los procesos semánticos en las teorías relevantistas se consideran al-
gorítmicos, porque combinan los significados léxicos de las palabras de 
acuerdo con las instrucciones sintácticas de la lengua, y son independien-
tes del contexto, porque construyen el significado contando solo con la 
formulación lingüística, sin recurrir a otros tipos de información extralin-
güística (Escandell 2005: 81). Por el contrario, los procesos pragmáticos 
son interpretativos y dependientes del contexto, son operaciones heurís-
ticas que construyen una interpretación de la intención informativa del 
hablante. Estos permiten formar hipótesis posibles originadas en la com-
binación de información lingüística con representaciones extralingüísti-
cas hasta obtener un resultado que satisfaga las expectativas de relevancia 
del oyente o lector (Escandell 2005: 87).

El enriquecimiento pragmático y la explicatura

La forma lógica constituye el input para continuar con los procesos infe-
renciales. Completar esta forma lógica implica recurrir a esquemas de su-
puesto almacenados en la memoria a largo plazo y organizados en frames 
y scripts, lo que facilita el acceso y la recuperación de prototipos sobre el 
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conocimiento del mundo (Escandell 2005: 82). Los frames y scripts son 
estructuras de conocimiento organizado (en forma de conceptos gene-
rales, categorías, normas o estrategias). Determinan la unión de distin-
tos tipos de informaciones en la memoria y guían la interpretación de 
input nuevo. Funcionan como plantillas de base que pueden ir comple-
tándose cada vez con la información procedente de inputs externos y que 
pueden evocarse durante cualquier proceso de comunicación para permi-
tir la obtención de las representaciones mentales adecuadas y, por tanto,  
la comprensión:

Though there are differences between these concepts (e.g., scripts refer 
to stereotyped action sequences), the basic idea is the same. A schema (script, 
frame) is a knowledge structure which ties together information in memory. 
It is a label with slots that stand in some prearranged relation to each other. 
Each slot accepts information of a given type. «Information» here may mean 
concepts, propositions, or even other schemata. One can think of the slots 
of a schema as variables, which can be replaced with specific instances. This 
is precisely what happens when a schema is instantiated in discourse com-
prehension: Specific information fills the appropriate slots of a schema. The 
instantiated schema will in this way be one of the knowledge sources that 
contribute to the strategic construction of a text representation» (van Dijk y 
Kintsch 1983: 307).

A través de este conocimiento, la forma lógica va siendo enriquecida 
de varias maneras hasta que el lector consigue una forma proposicio-
nal (completa semánticamente). En el enriquecimiento pragmático en-
tran en juego varias subtareas, todas de naturaleza inferencial (Carston 
2005: 21-28).

Esta familia es pobre. Por tanto, tiene muchos hijos.

En el enunciado (1) los conceptos de pobre y muchos serán actualiza-
dos en su significado según el contexto cultural del que parte el lector: la 
pobreza en Alemania se asocia con desempleados a largo plazo que reci-
ben ayudas sociales y ven cubiertas sus necesidades básicas; en cambio, 
en Colombia la pobreza contempla situaciones más extremas. Para las 
familias alemanas, tres hijos se considera una familia grande, mientras 
que en Colombia es una situación más estándar. Por otro lado, la cone-
xión entre las proposiciones o los segmentos discursivos se establece me-
diante una marca (lingüísticamente codificada) de coherencia relacional. 
El proceso inferencial para completar la forma proposicional incluirá la 
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deducción de la implicatura convencional generada por el conector: «en ge-
neral, las familias pobres siempre tienen muchos hijos».

A raíz de procesos inferenciales llevados a cabo, que han añadido 
información no lingüística (Escandell 2005: 84), se recupera la explica-
tura del enunciado: «An explicature is a combination of linguistically 
encoded and contextually inferred conceptual features. The smaller the 
relative contribution of the contextual features, the more explicit the ex-
plicature will be» (Sperber y Wilson 1998: 182)33.

Construcción del modelo situacional

Tras la obtención de la explicatura, los procesos inferenciales  continúan 
para combinar lo explícitamente comunicado con lo implícito con otros 
significados derivados del entorno cognitivo del lector (Escandell 2005: 84).  
Se procede a la construcción de un modelo situacional, un nivel de repre-
sentación que ya no solo depende de lo explícitamente codificado, sino 
que también recurre a información extralingüística, a creencias y expe-
riencias previas de las que parte el lector (Kintsch y Rawson 2005: 214).

2) Modelo situacional:

– Recuperación de información interna
 (hechos conocidos, situaciones prototípicas, imágenes,
 emociones o experiencias –frames y scripts–)
– Inferemcias controladas
 (implicaturas conversacionales particularizadas)

Memoria a largo plazo
(long-term memory)

Ilustración 15. Modelo situacional, confirmación del supuesto  
(véase van Dijk y Kintsch 1983)

La representación mental obtenida en las fases anteriores seguirá 
siendo explotada al ser contrastada con el conocimiento previo del que 

33. Por otra parte, la forma proposicional de un enunciado siempre va unida a 
una determinada actitud proposicional, por ejemplo, una actitud de enfado, de re-
proche una motivación exhortativa, etc. La recuperación de la actitud proposicional 
que el hablante pretende atribuirle a la forma proposicional de su enunciado es la 
siguiente subtarea de índole inferencial que lleva a cabo el oyente en la comprensión, 
y que le permite obtener la explicatura de alto nivel (Wilson y Sperber 2012: 23). Una 
vez se obtiene la explicatura de alto nivel, los procesos que se realizan son puramente 
pragmáticos, basados en supuestos internos almacenados en la memoria a largo plazo 
y accesibles para el oyente.



102 laura nadal e ines marberg

parten los lectores (frames y scripts, entre otros). Por ejemplo, en el proce-
samiento del enunciado (1), el lector había extraído la implicatura con-
vencional ligada al conector por tanto «en general, las familias pobres 
tienen muchos hijos». Esta implicatura será contrastada con sus creen-
cias y experiencias previas acerca de la pobreza y la planificación familiar, 
es decir, con supuestos almacenados en su memoria y aceptados hasta 
el momento como válidos. Si se da una compatibilidad entre el frame  
descontextualizado contenido en la memoria y el supuesto concretado, 
expresado en el estímulo codificado (1), el lector podrá cerrar las hipó-
tesis de procesamiento sin mayores obstáculos, de lo contrario, se verá  
obligado o bien a modificar sus supuestos de partida o a rechazar el su-
puesto comunicado.

A diferencia de los procesos semánticos relacionados con la extrac-
ción de la explicatura, los procesos pragmáticos en los que se basa la cons-
trucción del modelo situacional son procesos holísticos, «que no conocen 
límites al tipo y a la cantidad de representaciones que pueden manejar» 
(Escandell 2005: 88). Los procesos semánticos de descodificación no pre-
ceden por completo al procesamiento inferencial, sino que ambos proce-
sos se dan en paralelo y se van ajustando mutuamente (la descodificación 
es input para el procesamiento pragmático, pero también los datos de los 
procesos inferenciales pueden determinar cómo continúa la descodifica-
ción semántica):

The hearer does not FIRST decode the logical form, THEN construct an 
explicature and select an appropriate context, and THEN derive a range of 
implicated conclusions. Comprehension is an on-line process, and hypoth-
eses about explicatures, implicated premises and implicated conclusions are 
developed in parallel against a background of expectations which may be 
revised or elaborated as the utterance unfolds (Wilson y Sperber 2002: 4).

La información lingüísticamente codificada solo es un input para el 
proceso inferencial, el cual se lleva a cabo mediante la manipulación de 
las representaciones conceptuales que han sido construidas a través del 
lenguaje mental. Por consiguiente, un enunciado puede contener infor-
mación representacional que remite a la realidad (contenida en unidades 
como familia, pobre o hijos) e información procedimental o computacio-
nal sobre cómo manipular las representaciones (tómese como ejemplo 
el conector por tanto) (Wilson y Sperber 2012: 150)34. Solamente las uni-

34. En principio, el significado conceptual se identifica con las categorías léxi-
cas, mientras que las unidades del significado procedimental se equiparan con las 
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dades representacionales o conceptuales contienen una entrada enci-
clopédica que conecta con las creencias y experiencias almacenadas en 
una memoria a largo plazo. En cambio, las unidades procedimentales no 
apuntan hacia entidades de la realidad, sino que indican cómo deben 
comprenderse las unidades con significado conceptual.

Si la tarea de interpretación consiste en el manejo e integración de 
representaciones conceptuales, y si se supone que el emisor no debe im-
poner a su audiencia esfuerzos de procesamiento innecesarios, lo espe-
rable es que junto a las representaciones conceptuales se proporcionen 
también algunas pistas o instrucciones que faciliten la construcción de la 
interpretación. Estas indicaciones son las que aportan las unidades proce-
dimentales (Escandell 2005: 2).

En suma, ambos tipos de significado, cada uno de una forma distinta, 
contribuyen a la formación de representaciones mentales a través de un 
texto y al procesamiento de la información (Loureda et al. 2021).

Un aspecto importante que hasta ahora no ha sido mencionado en 
los procesos son las emociones como reacciones al significado construido 
del texto. Pueden ser evocadas por los modelos situacionales en combi-
nación con los frames y scripts (Kneepkens y Zwaan 1994: 126), pero tam-
bién por palabras sueltas y de forma casi automatizada (Citron et al. 2012; 
Scott et al. 2009). Además, estas pueden contribuir a la construcción del 
modelo situacional, por ejemplo, indicando qué informaciones se consi-
deran relevantes (Kneepkens y Zwaan 1994: 126).

La comprensión de un texto, por tanto, se basa en procesos muy va-
riados que interaccionan de manera compleja. Antes de dar el paso a 
la investigación experimental es útil considerar otro concepto más, el 
del procesamiento incremental que constituye la base para el eye-tracking.  
Esto significa que la construcción del modelo situacional no empieza  
solo después de haber analizado lingüísticamente un enunciado hasta 
el final, sino que, en la medida en que se encuentra material lingüístico 
nuevo, este se va integrando en la representación mental que se va cons-
truyendo en un proceso que puede ser más rápido o lento según la com-
plejidad de los procesos subyacentes (Garrod y Sanford 1995). Este hecho 
determina una observación básica de la experimentación en la cual los 

categorías funcionales. No obstante, no se puede partir de una simetría absoluta y en 
algunos casos se produce un controvertido debate en la clasificación de ítems de la 
lengua bajo una u otra etiqueta (Escandell y Leonetti 2000: 363). Desde la teoría de la 
relevancia se planteaba que una palabra o bien tenía un significado conceptual o un 
significado procedimental, pero hoy más bien se habla de la posibilidad de coexisten-
cia en una misma unidad de estas dos funciones (Murillo 2010: 187).
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procesos cognitivos, aunque sean rápidos y puedan operar en paralelo, 
necesitan tiempo. Eso aplica tanto a los procesos básicos de descodifi-
cación lingüística como a los procesos cognitivos más controlados. Los 
procesos mismos no se pueden observar, sino solo inferir a base de obser-
vaciones puntuales y argumentos basados en deducciones, pero este prin-
cipio abre una ventana a la mente. 


