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1- Introducción (I)
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1. m. Modo de presentar, enjuiciar o comentar l
a realidad, resaltando el lado cómico, risueño o

ridículo de las cosas.

• 2. m. Actividad profesional que busca la
diversión del público mediante chistes,
imitaciones, parodias u otros medios.

1. m. Genio, índole, condición, especialmente cuando se 
manifiesta exteriormente.

El humor es una disposición interna, un modo de percibir 
y de vivir la realidad; es un prisma.

El humorismo tiene como objetivo generar buen humor.

HUMORISMO

HUMOR



1- Introducción (II)

INFERENCIA

Etimológicamente:  INFERRE →
Llevar a… / Sacar una consecuencia 

o deducir algo de otra cosa.

Proceso interpretativo efectuado 
por el interlocutor para deducir el 

significado implícito de un 
enunciado, teniendo en cuenta los 

datos que posee del contexto.

Se establece una distinción entre lo 
que se dice (el contenido literal 

expresado en el enunciado) y lo que 
se comunica (información que se 

transmite con el enunciado más allá 
de su contenido proposicional).

Desde Grice (1975) solemos 
distinguir tres tipos de 

implicaciones:

1) Implicaciones lógicas, 2) 
Implicaciones semánticas y 3) 

Implicaciones pragmáticas
(Implicaturas).
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1- Introducción (III)
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Relación ostensivo-inferencial - Uso de un estímulo ostensivo cuyo fin es 1) captar la atención de la 
audiencia, 2) generar expectativas de relevancia y 3) conseguir que la audiencia logre inferir la 

intención comunicativa del hablante. (Teoría de la relevancia (Sperber y Wilson: 1986).

El tránsito entre el contenido explícito y el implícito se apoya no solo en el conocimiento del código (la lengua utilizada), sino 
también en el conocimiento enciclopédico del mundo, en el contexto y en la capacidad de relacionar/razonar.

Una inferencia es un descubrimiento, es el hallazgo de lo que no está directamente expresado y que 
requiere de información adicional, el procesamiento mental de la información conocida y el cotejo de 

la situación  comunicativa con “lo frecuente” o esperable.



1- Introducción (IV)

Humor(ismo)

Humor micro-dialogado
(memes)

Intensionalidad vs. 
Extensionalidad.

Composicionalidad y 
Contextualidad.

Relaciones Sintagmáticas vs. 
Paradigmáticas.

Relaciones léxicas y semánticas.

Contextos y Espacios mentales.

Neologismos humorísticos

Mecanismos constituyentes del léxico: 1) composición, 
2) derivación, 3) parasíntesis, 4) acortamiento, 5) 

onomatopeyas, 6) siglas, 7) acrónimos, 8) préstamos 
de otras lenguas, 9) revitalización léxica o 

lexicalización, 10) desplazamiento semántico y 11) 
invención de términos.

4 categorías de formación léxica: neologismos de 
forma, neologismos sintácticos, neologismos 

semánticos y préstamos.

Indicadores del análisis inferencial:

1) Nuevo vocablo o nueva acepción.

2) Procedimiento de formación.

3) Relación léxico-semántica involucrada.

4) Gatillo ostensivo.
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*Estudio interdisciplinar*



2.1 - Inferencia y humor micro-dialogado (I)
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Conceptos utilizados en el 
análisis discursivo

Wright y Budin (1997: 337)

Intensionalidad y 
extensionalidad

Una definición intensional es el conjunto de características que 
constituyen un concepto, la enumeración de las propiedades de 

un término.

La extensión es el conjunto de los elementos a los que se puede 
aplicar el significado de un término, es decir, la enumeración de 

los objetos a los que ese concepto se refiere.

Filosofía Analítica del siglo 
XX

Principio de 
Composicionalidad

Atribución de significado extensional a las expresiones 
complejas. Los significados extensionales no son absolutos y 
deben concebirse bajo un elenco de marcos interpretativos –

mundos posibles, espacios mentales o situaciones– al constituir 
solo la base semántica para el significado intensional de las 

expresiones.

Frege ([1884] 1996: 38) 

Principio de 
Contextualidad

El significado de las palabras ha de buscarse en el contexto de 
todo el enunciado, nunca en las palabras aisladas.



2.1 - Inferencia y humor micro-dialogado (II)

La alteración de la definición 
intensional de un término 

afecta a su definición 
extensional y viceversa.

Para descodificar el contenido 
implícito de un término usado

de forma no normativa –de 
manera oblicua– debido a la 
intervención de juegos de 

palabras basados en relaciones 
semánticas de diversa índole, 
es necesario comprender qué 
ocurre con los principios de 

Composicionalidad y de 
Contextualidad necesarios para 

definir de modo estándar 
(normativo) las palabras que 

componen el mensaje.

Fenómenos pragmáticos como 
la descontextualización o el 

choque contextual son cruciales 
para comprender el fallo 
exitoso del principio de 

Contextualidad que interviene 
en la creación del humor 
basado en micro-diálogos.
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2.1 - Inferencia y humor micro-dialogado (III)

Conceptos 
utilizados en el 

análisis 
discursivo (II)

De Saussure 
([1916] 1945: 

147-150)

Relaciones
sintagmáticas y 
paradigmáticas

Las relaciones sintagmáticas son las que se 
establecen entre dos o más unidades que se suceden 
en la cadena hablada, se trata de una consideración 

horizontal de la cadena de signos lingüísticos.

Las palabras que forman la oración “El seminario de 
hoy lo imparte Portillo” guardan una relación 

horizontal lineal de contraste y de combinación.

Las relaciones paradigmáticas son las que tienen 
lugar entre dos o más elementos que comparten el 

mismo contexto fonológico, morfológico o sintáctico
en función de sus propiedades lingüísticas.

Alcaraz y Martínez (1997: 423): “Un ‘paradigma’ es 
un conjunto de unidades que pueden conmutar entre 

sí, es decir, que pueden manifestarse en el mismo 
contexto y, por tanto, las unidades de un 
‘paradigma’ están en oposición entre sí”.

Lamiquiz (1989: 56-57), “toda unidad lingüística está 
simultáneamente dotada de valor contrastivo por 
relación sintagmática y de valor proposicional por 

relación paradigmática”.

Relaciones 
léxicas y 

semánticas

Las relaciones léxicas son las que se establecen 
desde la forma de los términos. Homófonos, homógrafos y parónimos.

Las relaciones semánticas se establecen desde el 
contenido de las palabras-

Sinónimos, antónimos, holónimos / merónimos, 
hiperónimos / hipónimos y polisémicos.

Relaciones léxico-semánticas Campo semántico
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2.1 - Inferencia y humor micro-dialogado (IV)
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Conceptos 
utilizados en el 

análisis 
discursivo (III)

Jakobson ([1960] 1985), Coseriu 
(1967), Minsky (1975), Schank y 
Abelson ([1977] 1987), Rosch
(1978), Ochs (1979), Gumperz
(1982a y 1982b), Anscombre y 

Ducrot (1983), Heritage (1984), 
Sperber y Wilson (1986), Gadamer 
(1986-1995), Lyons (1989),  Clark 

(1996), Searle (1998), Penco (1999) 
o Auer (2005)

Contexto

Contexto 
comunicativo –en 

sentido restrictivo–

Contexto en 
sentido laxo y sus 
cuatro vertientes

El contexto espacio-temporal se refiere a las coordenadas en las 
que se produce el mensaje, las cuales están íntimamente 

vinculadas con los marcadores deícticos que constituyen el 
entorno del acto comunicativo.

El contexto situacional hace mención a las circunstancias que 
tienen lugar durante la producción del acto de habla, influyendo 
por tanto en lo que ocurre, en lo que se dice, en la justificación 

de lo sucedido anteriormente y en lo que se hace.

El contexto socio-cultural, marcado esencialmente por las 
fórmulas de cortesía y por la posición social adoptada por los 

interlocutores, condiciona la forma y la interpretación del 
mensaje.

El contexto cognitivo está formado por las intenciones, 
presuposiciones, prejuicios y objetivos comunicativos de los 
interlocutores, así como por el conocimiento que comparten 

sobre el mundo.

Fauconnier y Turner 
(1995)

Espacios 
mentales

Dominios cognitivos capaces de ejecutar operaciones de 
comprensión y acción que se activan dinámicamente al 

escuchar o leer un texto o discurso.

Funcionan como una especie de backstage cognitivo, 
como un depósito conceptual que el hablante construye 

con la intención de comprender e interactuar en la 
realidad



2.2 - Neologismos humorísticos (I)

N
eo

lo
gi

sm
os

 
hu

m
or

ís
ti

co
s
Categorías del 

análisis

1) Emulación de entradas de diccionario.

2) Micro-diálogos. 

3) Reflexiones o respuestas a preguntas inferibles.

Indicadores usados 
en la clasificación

Nuevo vocablo o nueva acepción –distinguiendo la aparición de una 
nueva unidad lingüística o un nuevo significado dependiente de un 

contexto específico de una palabra existente–.

Procedimiento de formación del neologismo propuesto.

Relación léxico-semántica involucrada en la creación y 
reconocimiento del neologismo.

Gatillos ostensivos –palabras o expresiones que producen el 
enriquecimiento semántico del neologismo dentro de la situación 

comunicativa, los cuales generan nuevos contenidos–.
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2.2 - Neologismos humorísticos (II)
N
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Procesos de formación 
/ constitución

Neologismos de forma: nuevas palabras creadas por 
acortamiento, acronimia, composición, derivación –

prefijación, sufijación, interfijación o circunfijación–, 
lexicalización, siglación, sintagmación o variación 

ortográfica.

Neologismos sintácticos: nuevas palabras que aparecen al 
modificar alguna o varias características gramáticas –como el 

género o el número de un sustantivo o el tipo de verbo 
(transitividad/intransitividad, pronominalidad, etc.)–.

Neologismos semánticos: están basados en la modificación de 
una palabra ya existente agregándole nuevas acepciones o 

convirtiendo nombres propios en comunes.

Préstamos: “elemento lingüístico (léxico, de ordinario) que 
una lengua toma de otra, bien adaptándolo en su forma 

primitiva, bien imitándolo y transformándolo más o menos” 
(Lázaro Carreter, 1968: s.v.).
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3 - Corpus – algunos ejemplos clasificados

Alteración de la 
extensionalidad, el paradigma
o el espacio mental.

Formación de neologismos
humorísticos mediante 
gatillos ostensivos.
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (I)
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (II)

15 / 29

R
E
L
A

C
IO

N
E
S
 L

É
X
IC

O
-S

E
M

Á
N

T
IC

A
S
 Y

 O
S
T

E
N

S
IV

O
-I

N
F
E
R

E
N

C
IA

L
E
S
 E

N
 E

L
 H

U
M

O
R

 ~
 P

or
ti

ll
o-

Fe
rn

án
de

z 
 ~

  
00

00
-0

00
2-

94
46

-9
49

6



3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (III)
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (IV)
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (V)
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (VI)
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3.1 – Interacción de la extensionalidad, el 
paradigma o el espacio mental en humor micro-

dialogado (VII)
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3.2 - Formación de neologismos humorísticos 
mediante gatillos ostensivos

(Emulación de entradas de diccionario)
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3.2 - Formación de neologismos humorísticos 
mediante gatillos ostensivos

(Neologismos en micro-diálogos)
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3.2 - Formación de neologismos humorísticos 
mediante gatillos ostensivos 

(Reflexiones o respuestas a preguntas inferibles)
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4 - Resultados del análisis (I)
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Éxito del 
formato
micro-

dialogado

La impersonalidad y la 
generalidad –al ser 

reconocible, asumible o 
aplicable-. Diversidad temática y 

distintos niveles de 
dificultad inferencial –

dependientes del 
conocimiento contextual 

y enciclopédico–.

Instantaneidad –rápida 
lectura–.

Inducen al receptor a 
contenidos implícitos que 

sirvan de gatillo para 
descubrir una 

perspectiva absurda, 
dislocada o escandalosa

que confronte con la 
realidad esperable.

Patrones estructurales 
vinculados a la 

imprevisión y a la 
sorpresa relacionados 
con la exposición de la 

estupidez y la 
incomprensión.

Uso del pensamiento 
lateral: encontrar 

relaciones inesperadas y 
encubiertas entre 

elementos que 
aparentemente no tienen 

relación.



4 - Resultados del análisis (II)
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Mecanismos 
involucrados, 

procesos discursivos 
y aplicación del 

estudio

Crear coincidencias mediante 
relaciones léxico-semánticas genera 
diversas lecturas o ambigüedad en el 

discurso → Humorismo.

Procesos pragmáticos 
(descontextualización y el choque 

contextual) pueden ocasionar 
dislocación semántica → Humorismo.

Aplicaciones del estudio

Ámbito docente: diseño de 
ejercicios de reconocimiento 

morfológico y léxico-semántico.

Ámbito neurologopédico: 
elaboración de programas de 

rehabilitación lingüística basados 
en el humor.

I.A.: implementación de gestores 
computerizados de diálogo

basados en inteligencia artificial 
conversacional – LEKTA.

https://lekta.net/#Como-funciona


4 - Resultados del análisis (III)

1. La descodificación e inferencia de los 
contenidos implícitos es, en principio, un proceso 

natural bajo el que subyacen conocimientos y 
habilidades desarrolladas a través de la 

comunicación.

2. El humorismo puede entrenarse y por lo tanto 
diseñarse, sin que sea incompatible con su 

generación espontánea. 

3 - El humorismo y el buen humor generado son 
elementos de cohesión social, por lo que su 
práctica es beneficiosa para la comunidad 

hablante.

4 - La comunicación oblicua funciona como 
ostensión (invitación) y mecanismo de 

enriquecimiento semántico al obligar a los 
hablantes a establecer nuevas relaciones entre la 

información transmitida (explícita o 
implícitamente). 

No es tan obvio, pero sí 
interesante…
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5- Estudios publicados o en prensa.
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Gracias por vuestra atención ;)
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