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9. Repeticiön y reformulaciön

Tras habernos dedicado principalmente al estudio de los fenömenos
pragmâticos utilizados por los participantes en Diario de Patricia,
conviene examinar algunos procedimientos discursivos de nuestro

corpus. Se trata concretamente de operaciones como la repeticiön y
la reformulaciön (en este capitulo) o la interrupciön y el solapamien-
to (en el capitulo siguiente). Como se verâ en las siguientes paginas,
cada uno de estos procedimientos discursivos cumple determinadas
funciones pragmâticas significativas en el desarrollo de la interac-
ciön y la organizaciön del discurso en el DP, por lo que su anâlisis
viene a complementar las estrategias pragmâticas vistas hasta ahora.

Tradicionalmente, dentro de la norma del lenguaje escrito,
fenömenos como la reformulaciön, la repeticiön, la reiteraciön, la redun-
dancia, etc., han sido considerados como mecanismos a evitar en la
medida de lo posible, por lo que, cuando aparecen, son en general
intencionados por parte del autor, con fines retöricos y estilisticos.
No obstante, este principio de la «no repeticiön» (Vigara Tauste
1997: 1) no rige el uso oral de la lengua. De hecho, numerosos estu-
dios han probado que se trata de recursos de gran importancia e in-
cluso necesarios en determinados casos. Los objetivos de taies pro-
ducciones lingiiisticas y las intenciones de quienes las realizan sue-
len ser muy diversos: por un lado, pueden responder a un proposito
deliberado del que habla para enfatizar algo y, por otro, ser mâs bien
inconscientes y permitir ganar tiempo para la organizaciön de la
informaciôn a fin de continuar la verbalizaciön del mensaje debido a

que, en la conversaciön, la construcciön y la realizaciön del discurso
son simultâneas.

A pesar del interés que presentan los fenömenos que aqui nos

ocupan, las investigaciones sobre estas manifestaciones lingiiisticas
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son bastante recientes. Asi, Agudo (2000b: 73) hace notar la escasa
atenciön que se les ha prestado:

La repeticiôn [...] es uno de los fenômenos cualitativa y cuantitativa-
mente mâs importantes del discurso oral. Sin embargo su estudio no ha
merecido mâs que un interés reciente y parcial por parte de la lingtiisti-
ca.

9.1. BREVE PANORAMA DE LAS DEFINICIONES

Las deftniciones de la reformulaciôn y de la repeticiôn varian mucho
segûn los diferentes estudios. En este sentido, résulta significativa la
observaciôn de Norén (1999: 51) cuando senala que:

11 n'existe pas de reformulation au sens absolu et il appartient à chacun
de définir l'extension de ce terme selon la vision qu'il en a. Cela revient
à dire qu'entre les deux points extrêmes d'un axe, où l'un est l'endroit
où la relation entre X et Y est du type «tout à fait pareil», et l'autre où la
relation est du type «pas du tout pareil», se trouve une zone qui peut être
appelée reformulation.

De estas palabras se desprende que una clasificaciôn ordenada de las
reformulaciones y las repeticiones en una interacciôn résulta delica-
da. El limite de cada uno de los conceptos todavia no queda clara-
mente establecido, por lo que cada investigador procura instaurar sus
propias delimitaciones.

En este sentido, De Gaulmyn (2000: 80) comenta la complejidad
de dichas nociones:

La reformulation prend des formes de la paraphrase, de la redite, de la
reprise, de la mention, de l'allusion, de la citation, etc. Activité intradis-
cursive, interne au discours du locuteur, ou interdicursive, d'un locuteur
à l'autre, elle fonde le processus discursif, composé d'attendu et
d'inattendu, du «toujours déjà dit» et du «encore à dire». [...] La
reformulation, envisagée comme processus dynamique et créatif
d'engendrement du discours, est de nature paradoxale: à la fois répétition

et altération, continuité et modification, cohésion et renouvellement,
permanence et changement, reprise du même et incursion de l'autre,
transition et soudure.
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A continuaciôn, pasaremos revista a las diferentes definiciones pro-
puestas por los especialistas. En un primer momento presentaremos
las que se refieren a las reformulaciones y, después, las que concier-
nen a las repeticiones, aunque, como se vera, ambos conceptos se

entrecruzan en muchos aspectos. Al final de esta introducciön teôrica
propondremos nuestra propia concepciôn de dichas nociones.

En el planteamiento de Giilich y Kotschi (1983, 1987) -dos de los

precursores en los estudios sobre la reformulaciôn- la reformulaciôn
es un mecanismo interactivo que sirve, ante todo, para salvar obs-
tâculos en la comunicaciôn y su estructura general se présenta de la
manera siguiente:
Enunciado de partida-marcador reformulador (facultativo)-enunciado de

llegada
Para varios autores (como Norén 1999, Briz 2001 o Cuenca 2001,
entre otros) la reformulaciôn es esencialmente una estrategia prag-
mâtica, ya que se llêvâ a cabo por un hablante con cierta intenciôn
comunicativa. Asi, Briz (2001: 216) define la reformulaciôn como:

Una operaciôn estratégica discursiva compleja que incluye diferentes
acciones (reformular en sentido estricto, aclarar, explicar, rectificar,
etc.); estratégica, porque ayuda a regular la formulaciön, la informativi-
dad, a la vez que es un mecanismo de control de la interpretaciôn o in-
terpretabilidad [...]; y compleja, puesto que relaciona dos actos o mo-
vimientos argumentativos, el reformulado y la reformulaciôn propia-
mente dicha, en una estrategia ûnica.

Otras definiciones como las que sugieren Rossari (1994: 9) o Garcés
Gômez (2008: 82) conciben la reformulaciôn como un proceso retro-
activo, de reinterpretaciôn.

Las investigadoras observan que la reformulaciôn no sölo conlle-
va una modificaciôn formai sino que también se debe tomar en cuen-
ta el cambio semântico o pragmâtico mâs o menos importante produ-
cido por el hecho de reformular.

Por su parte, Norén (1999: 65) destaca la analogla semântica entre

el elemento de partida y el de llegada como caracterlstica impres-
cindible para que se pueda hablar de reformulaciôn.

En cuanto a la repeticiôn, Agudo Rlos (2000b: 73) la identifica
como «apariciôn sucesiva en el discurso de segmentes del mismo de

variable extension y exactamente iguales en forma y funciôn». Bas-
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tante parecida es la defïniciôn de Marcuschi (1992),175 para quien la
repeticiön es «a produçào de segmentos discursivos idênticos o se-
melhantes duas ou mais vezes no âmbito de uni mismo evento co-
municativo». No obstante, constatamos que las definiciones difieren
en que Agudo (2000a, 2000b) afirma que para que un acto pueda
identificarse como repeticiön es necesario que el elemento de llegada
sea idéntico al de partida en forma y funciön, mientras que en la

propuesta de Marcuschi llama la atenciôn el término «semelhantes»,
lo que significa que el autor admite alguna variacion formai en la

repeticiön.
Para Garcés-Gômez (2002-2004: 439) la repeticiön consiste en

[...] reiterar en su aspecto formai una parte o la totalidad de los elemen-
tos de un segmento o enunciado anterior, con posibles modificaciones
(de entonaciôn, de unidades deicticas, de morfemas verbales, etc.) y con
variaciones en el sentido semântico y pragmâtico del nuevo segmento
respecto del anterior.

Camacho Adarve (2009: 47) insiste en que la repeticiön idéntica
propiamente dicha no existe:

Las repeticiones son reformulaciones porque arrastran, partiendo de una
identidad inicial, al formularse mâs de una vez, transformaciones prag-
mâticas.

Lo que se advierte a raiz de las definiciones de la repeticiön presen-
tadas es que se otorga una gran importancia a la semejanza formai
entre sus constituyentes asi como en su equivalencia semântica. En
cambio, en las propuestas relativas a la reformulaciôn se pone el
acento en el hecho de que ambas partes pueden parecerse pero tam-
bién alejarse formai y semânticamente. También se comprueba que
una reformulaciôn, habitualmente, implica un comportamiento
cooperativo del hablante animado por la voluntad de evitar posibles
malentendidos y ambigiiedades y, asi, superar eventuales obstâculos
comunicativos.

Asimismo es de senalar que, en opinion de algunos autores como
Tannen (1989) por ejemplo, el concepto de repeticiön es bastante

amplio y engloba las reformulaciones, como una manifestaciön mâs

175 Citado por De Andrade (2006: 99).
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de la repeticiôn. Para Camacho Adarve (2009: 14, 47), por el contrario,

la repeticiôn es una reformulaciôn dado que, desde una perspec-
tiva pragmâtica, una reproducciôn idéntica es imposible porque la

segunda apariciôn siempre tendra una funciôn distinta a la primera.
Por otra parte, autores como Gülich y Kotschi (1983, 1987) incluyen
lo que otros consideran repeticiôn dentro del fenômeno de la
reformulaciôn.

En defînitiva, los fenômenos de repeticiôn y de reformulaciôn ca-
recen de una conceptualizaciön unitaria. Sin embargo, antes de ex-
poner lo que nosotros entendemos exactamente bajo estos conceptos,
séria conveniente ver las distintas clasificaciones propuestas hasta el

momento.

9.2. CLASES DE REFORMULACIÔN Y DE REPETICIÔN

En primer lugar, Gülich y Kotschi (1983, 1987) distinguen très
fenômenos: la correcciôn, la parâfrasis y el rephrasage considerândo-
los diferentes manifestaciones de la reformulaciôn puesto que com-
parten una misma estructura. Los très conceptos se diferencian por la
relaciôn semântica entre los enunciados que los forman y por los
marcadores de reformulaciôn que el hablante emplea para indicar el
carâcter especifico de un acto de reformulaciôn.

En el caso de la correcciôn, se trata de producir un enunciado que
modifica al anterior, considerado como errôneo por parte de uno de

los interlocutores; en este sentido, es un procedimiento de reformulaciôn

que garantiza la intercomprensiôn, principal objetivo de la
correcciôn.

La parâfrasis y el rephrasage también tienen la funciôn de asegu-
rar la comprensiôn pero se diferencian entre si por la naturaleza de la
relaciôn semântica que une el enunciado reformulador al enunciado
fuente, por medio de marcadores reformulativos. Asi, la reformulaciôn

parafrâstica une dos secuencias équivalentes semânticamente y
consiste, como indica su denominaciôn, en una parâfrasis, es decir,
en una reiteraciôn del contenido informativo con alteraciôn de la

forma. Su objetivo principal consiste en la explicitaciôn del
argumenta de las enunciaciones ya formuladas. El hablante puede para-
frasear tanto sus propias palabras como las del interlocutor. Parafra-
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sear a otro indica intercomprensiôn y colaboraciôn en el desarrollo
de la conversaciön, tal como vemos en un ejemplo de nuestro corpus:

Pr: [bueno] vamos a ver (1") Antonia / ^qué pasa con tu madré y conti-
go?
A: que nos llevamos como el perro y el gato
Pr: £os llevâis muy mal?
A: si

(E 18,1. 10-13)

A su vez, se califica de rephrasage a la repeticiôn de la estructura
sintâctica y léxica de un enunciado, es decir, el elemento de llegada
es formalmente idéntico al elemento de partida. Es lo que suele ocu-
rrir, por ejemplo, en las formulas de saludo o de despedida, donde el
hablante B repite exactamente la formulaciôn de A, como se puede
apreciar en otro pasaje extraido de DP:176

Pr: Mercedes buenas tardes
M: buenas tardes
(E 11,1. 54-55)

La segunda clasificaciôn que nos parece interesante es la de Agudo
(2000a, 2000b) quien distingue cuatro manifestaciones de la repeticiôn

en el discurso oral: la iteraciôn, la replicaciôn, la recurrencia y
la repeticiôn dialogal (o ecoj. Veamos mâs detalladamente cada una
de ellas:

La iteraciôn, también llamada reduplicaciôn, es definida por
Agudo (2000a: 697) como

una repeticiôn intencional (voluntaria) de un segmento de la cadena oral,
simple o complejo, con valor léxico. Estructuralmente supone la arnplia-
ciôn de un constituyente y funcionalmente el resultado debe ser idéntico
a su correspondiente simple. Desde un punto de vista semântico debe in-
terpretarse como incremento de la cualidad o de la cantidad, repeticiôn,
duraciôn, cuantificaciôn, etc.

176 Podemos adelantar que, en nuestra concepciôn la correcciôn y la parà-
frasis corresponden con lo que denominaremos reformulaciôn y el

«rephrasage» coincide con lo que llamaremos repeticiôn, véase §9.6.



Repeticiôn y reformulaciôn 463

La iteraciön suele tener la funciön de aumento o de intensificaciôn y,
por lo tanto, es una forma de superlaciön.177 Véase el ejemplo pre-
sentado por Agudo (2000a: 701):
- De eso estoy segura segura.
El segundo tipo de repeticiôn, la replicaciôn, es en palabras de Agudo

(2000a:701)

[...] la repeticiôn intencional de cualquier segmento simple o complejo
de la cadena oral, en contacto y por el mismo hablante, cuyas conse-
cuencias afectan al valor pragmâtico de los enunciados résultantes. Los
miembros repetidos de la replicaciôn no forman parte del mismo acto
discursivo aunque si del mismo acto de habla.

La replicaciôn es un fenômeno transoracional o transfrâstico: se trata
o bien de oraciones simples, o bien de frases yuxtapuestas o unidas

por un conector pragmâtico y que forman un unico enunciado. Asi
queda ilustrado en los ejemplos siguientes:
- Lo que quieras, ^no?, o sea, lo que quieras (Agudo 2000a: 701)

177
Aspecto estudiado por Garcia-Page (1997: 134), que analiza la repeti¬
ciôn como un mecanismo para expresar lo superlativo en el espanol oral.
Este estudio se centra en «la iteraciön de una unidad léxica y su confor-
maciôn dentro de una estructura sintagmâtica o sintâctica». El autor
examina una de las funciones de la repeticiôn, la de «cuantificaciôn su-

perlativizadora», determinando très estructuras fondamentales de redu-
plicaciôn léxica:
- la yuxtaposiciôn
- la relaciôn mediata (con enlace)
- la anteposiciôn
La yuxtaposiciôn consiste en la reiteraciôn de un elemento de cualquier
categoria gramatical, aunque en la superlaciön son mâs frecuentes los
verbos y los adjetivos. Se distinguen dos clases de intensificaciôn: la
cualitativa (con valor de «autenticidad», «exactitud» y que son parafra-
seables por «muy», «verdadero», etc., segûn el contexto) y la cuantitati-
va (parafraseable por el superlativo en -isimo o el adverbio muy).
En cuanto a la relaciôn mediata, el autor présenta diferentes esquemas
donde un enlace permite la union de los términos reiterados. Todas las

estructuras estudiadas tienen la funciôn de intensificaciôn, énfasis, insis-
tencia, etc. y representan casos de cuantificaciôn.
La anteposiciôn también présenta diversos esquemas posibles. Este re-
curso sirve igualmente para destacar semânticamente el elemento redu-

plicado.



464 Pa 'que veas que te pido perdôn en delante toda Espaha

- Esta bien, esta bien, esta bien (Agudo 2000a: 701

El autor senala también que un enunciado replicativo puede consti-
tuir un terreno favorable para la iteraciôn y que esta ultima suele

desempenar el papel de intensificador en el segundo segmenta:
- Era muy heterogéneo, muy muy heterogéneo (Agudo 2000a:

702)178

La tercera clase de repeticion reconocida por Agudo (2000a: 704), la
recurrencia, se identifica como

[...] un tipo de repeticion intencional de cualquier segmenta simple o

complejo de la cadena oral sin contacta inmediato [...]

Esta clase obedece a distintas necesidades discursivas como, por
ejemplo, ordenar el discurso, paliar los problemas relativos a la im-
provisaciôn propia de las conversaciones, senalar los elementos
relevantes del discurso, destacar la idea central, regular el flujo in-
formativo, dejar el turno de palabra, etc.

Por ûltimo, la repeticion dialogal o eco se présenta como

la repeticion intencional de cualquier segmenta simple o complejo por
parte de dos o mas participantes en una conversaciön, es decir cuando
uno de los miembros de la repeticion es emitido por un hablante distinto.
(Agudo 2000a: 70)

178 Para mayor claridad en cuanto a la distinciôn entre los conceptos de la
iteraciôn y la replicaciôn, Agudo (2000a: 702-703 y 2000b: 81) insiste
en que el primero forma parte del contenido proposicional de la oraciôn,
su uso se somete a las propiedades y restricciones de una lengua concre-
ta, y que, por tanto, conviene abordarlo desde una perspectiva semânti-
ca. Por el contrario, para la replicaciôn es mas conveniente un anâlisis
pragmâtico, al entenderse esta como una repeticion de carâcter universal,

utilizada por cualquier hablante de cualquier lengua con intenciones
comunicativas diversas. Por ello, su empleo debe observarse en el uso
del lenguaje y no solo a nivel sintâctico o léxico. En otras palabras, en
ambos casos el valor principal es el de aumento, intensificaciôn, acumu-
laciôn, etc. Pero la iteraciôn es un cuantificador regulado por el sistema

lingiiistico de cada lengua que no sobrepasa el marco oracional, mien-
tras que la replicaciôn es una intensificaciôn sobre la fuerza ilocutiva del
enunciado, es decir que su significado solo se puede définir en un
contexte dado: «si en la iteraciôn "mâs forma es mâs contenido", en la

replicaciôn "mâs veces es mâs efecto"» (Agudo 2000b: 86).
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Los efectos de este tipo de repeticiones son sustanciales para el desa-
rrollo del intercambio verbal. Los valores que transmite son numero-
sos pero los mas frecuentes parecen ser el acuerdo o el desacuerdo,
la solidaridad, peticiôn de confirmaciôn o aclaraciôn, etc.179

9.3. CRITERIOS PARA LA DISTINCIÖN ENTRE DIFERENTES
T1POS DE REPETICIÔN Y REFORMULACIÔN

Se han elaborado asimismo diferentes criterios para la clasificacion
de las repeticiones y reformulaciones segûn quién las produce, en
qué momento, la semejanza formai y/o semântica entre las diferentes
partes, etc. (Giilich y Kotschi 1987, Tannen 1989, Norén 1999: 122 o

Agudo 2000a: 696, entre otros).
En primer lugar, se suele distinguir entre auto-repeticiôn / auto-

reformulaciôn y alo-repeticiôn /alo-reformulaciôn -denominaciones
de Tannen (1989) y de Agudo (2000a) que adoptamos para nuestro
estudio- segûn quien repite / reformula una secuencia. Asi, la auto-
repeticiôn / reformulaciôn es realizada por el locutor sobre su propia
enunciaciôn y la alo-repeticiôn / reformulaciôn se da cuando un
interlocutor repite / reformula lo que ha dicho el otro. Tanto Giilich y
Kotschi (1983, 1987) como Norén (1999) o también Garcés Gômez
(2002-2004: 440) distinguen, ademâs de las auto- y alo-
reformulaciones, las reformulaciones auto-iniciadas de las alo-
iniciadas, dependiendo de si el locutor reformula por iniciativa propia

o por peticiôn de sus interlocutores. En el primer caso, el locutor
se autoselecciona como locutor siguiente, mientras que en el segundo
caso es el locutor quien selecciona a su interlocutor.

En segundo lugar, segûn el momento dentro de la conversaciôn
en el que se produce la repeticiôn / reformulaciôn, esta puede ser
inmediata, si el enunciado de partida y el enunciado de llegada van
seguidos (en el espacio y/o el tiempo), o distanciados, si el elemento
reformulador aparece alejado del elemento fuente en el discurso de

modo que los sépara por lo menos un enunciado.
Tannen (1989) y Agudo (2000a, 2000b) proponen un tercer pa-

râmetro para la clasificacion de las repeticiones, el del grado de

coincidencia formai entre los segmentes, distinguiendo de este modo

179
En nuestra investigaciôn, la repeticiôn dialogal corresponde a lo que
denominamos alo-repeticiones, §9.3.
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entre la repeticiôn exacta (las palabras se reiteran literalmente) y la

parâfrasis (ideas semejantes con palabras diferentes). Segün ambos

autores, en medio de esta escala esta la forma mas frecuente y co-
mün: la repeticiôn con variaciôn. Garcés Gömez (2002-2004: 441)
denomina este criterio formal repeticiôn literal (cuando las mismas
palabras son pronunciadas con idéntica curva melctdica) y no literal
(cuando se introducen variaciones de diversa indole).

Por ültimo, se diferencian las reformulaciones parafrâsticas y las

no parafrâsticas. Esta clase va unida normalmente al marcador dis-
cursivo que acompana al enunciado de partida y a su reformulaciôn.
Para Eberenz y de La Torre (2003: 95), la reformulaciôn parafrâstica
consiste en presentar una ocurrencia otra vez con elementos léxicos
total o parcialmente distintos y que el hablante considéra mas ade-
cuados para transmitir un mensaje. Por lo tanto, la reformulaciôn
parafrâstica se caracteriza por la existencia de una relaciôn de

equivalence semântica entre los enunciados combinados. En cambio, la
reformulaciôn no parafrâstica no sôlo contiene medios léxicos
diferentes sino que, sobre todo, permite abordar un tema desde otra pers-
pectiva. Es decir, el hablante présenta un nuevo punto de vista que
rectifica el formulado en la primera ocurrencia. De este modo, la
reformulaciôn no parafrâstica senala la distancia del elemento refor-
mulado en relaciôn con el de partida. Giilich y Kotschi (1987) ana-
den a este criterio de equivalencia semântica otro: el de la predica-
ciôn de identidad, que significa que los dos enunciados se producen

y encadenan de tal manera que el hablante debe entenderlos como
idénticos.

A su vez, Roulet (1987) caracteriza la reformulaciôn parafrâstica
como una operaciôn que une elementos del mismo nivel jerârquico
entre los que simplemente se establece una relaciôn de parâfrasis;

por el contrario, en la no parafrâstica, la nueva formulaciôn supone
un cambio de perspectiva enunciativa al mismo tiempo que se
establece una subordinaciôn jerârquica del segmento de partida respecta
del de llegada.

Rossari (1994) también adopta esta diferenciaciôn entre la
reformulaciôn parafrâstica y la no parafrâstica segün si existe equivalencia

semântica entre enunciados o, por el contrario, distanciamiento
entre el segmento de partida y su reformulaciôn. Entre dos enunciados

de escasa equivalencia semântica, solo el conector demuestra
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una relaciön de reformulaciôn no parafrâstica. La autora centra su
estudio ûnicamente en los marcadores no parafrâsticos.

Sin embargo, Norén (1999: 28) no toma en cuenta el criterio «pa-
rafrâstico / no parafrâstico» y limita su anâlisis a los casos parafrâsticos,

puesto que en su concepciôn de la reformulaciôn domina la se-
mejanza entre los constituyentes de la reformulaciôn. De este modo,
el alcance de la reformulaciôn es, en su trabajo, mâs restringido que
en otros estudios.

9.4. FUNCIONES DE LA REPETICIÔN Y DE LA
REFORMULACIÔN

Hasta ahora hemos recorrido las principales definiciones y clasifica-
ciones de los fenômenos aqui analizados y, de paso, hemos mencio-
nado algunas de las funciones que desempenan, sin adentrarnos en
ellas. No obstante, se trata de un parâmetro fundamental para la
présente investigaciôn dado que lo que nos interesa subrayar son las

intenciones comunicativas de los hablantes que los llevan a emplear
dichos procedimientos discursivos. Hemos mencionado ya que las

funciones desempenadas por la repeticiôn y la reformulaciôn son

muy diversas y variadas. Por lo tanto, veamos cuâles son y, sobre
todo, para qué sirven.

Segûn Norrick (1997: 249), «some repetitions are production-
oriented, and reflect the exigencies of face-to-face communication,
while others are hearer-oriented, and reflect conscious strategies to
render discourse more coherent and effective».

Para Tannen (1989), la repeticiôn desempena multiples papeles
en diferentes âmbitos del discurso, y especialmente en los siguientes:
la producciôn, la comprensiôn, la conexiôn y la interacciön. Respec-
to de la producciôn, la repeticiôn ayuda a elaborar el discurso sobre
la marcha y también le confiere mâs fluidez. Por lo que atane al âm-
bito de la comprensiôn, las repeticiones facilitan la interpretaciôn del
discurso puesto que el interlocutor da menos informaciôn nueva con
cada palabra que pronuncia. De esta manera, el receptor asimila la

informaciôn al mismo tiempo y ritmo que el emisor la verbaliza. Es

decir, el emisor aprovecha «espacios vacios» para elaborar lo que va
a decir mientras el receptor va asimilando lo que su interlocutor ha
manifestado. En el nivel de la conexiôn, la repeticiôn de frases,
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enunciados y palabras muestra cömo los nuevos elementos estân

ligados al discurso previo y cömo los temas e ideas se relacionan
unos con otros dentro del discurso. El ultimo nivel, el de la interaction,

a diferencia de los anteriores que se refieren a la construcciôn
del sentido en la conversaciön, tiene que ver con las relaciones
interpersonales entre los interlocutores. En este sentido, algunas de las
funciones de la repeticiön son: dejar o guardar el turno, mostrar
acuerdo o desacuerdo, mantener la atenciön, ligar las ideas de uno a

las del otro, rectificar lo que se ha dicho, etc.
Por su parte, Garcés Gömez (2002-2004) considéra particular-

mente relevantes très tipos de funciones de la repeticiön en las con-
versaciones coloquiales: las funciones textuales, conversacionales e

interactivas. Las funciones textuales de la repeticiön consisten sobre
todo en proporcionar cohesion a las diferentes partes del discurso y
organizar la progresiön informativa de los enunciados, mantener una
continuidad con un tema anterior o marcar el cierre de un tema o el
final de una secuencia. Las funciones conversacionales estân rela-
cionadas con el intercambio de los papeles de emisor y receptor, la
toma de turnos y los actos de control del diâlogo. Por ültimo, las
funciones interactivas se refieren a las relaciones entre los interlocutores:

aceptaciôn o no de lo dicho, manifestaciön del acuerdo o del
desacuerdo, etc.

Otros lingüistas se han centrado en aspectos y funciones mas
concretos de la repeticiön: asi, Garcia-Page (1997) examina la
repeticiön como forma de superlaciön; Bernai Linnersand (2005, 2006)
se acerca a la alo-repeticiön como mecanismo de cortesia y descorte-
sia verbal; Hernandez Toribio (1995) estudia las diferentes formas y
funciones de la repeticiön en los mensajes publicitarios, etc.

Ahora bien, si nos fijamos en el Principio de Cooperaciôn de Gri-
ce,180 las repeticiones y las reformulaciones se podrian considerar
efectivamente como violaciones de la maxima de cantidad en la me-
dida en que proporcionan mâs informaciön de la requerida. Sin
embargo, como advierte el autor mismo (véase nuestra nota n°132), no
se trata de una transgresiön de la maxima; mâs bien, habria que pres-
tar atenciön a las intenciones comunicativas del hablante cuando este

se repite o reformula. Lo puede hacer, por ejemplo, para insistir en

algo particularmente relevante para él o para destacar una idea im-

180 Véase a este propôsito el capitulo 6.
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portante. Incluso se puede considerar que la repeticiôn, y sobre todo
la reformulaciön, cumplen con la maxima de modo. Es decir, si la
primera formulacion es ambigua y no corresponde a los objetivos
comunicativos del hablante, este procédé a la desambiguaciôn de sus

palabras, favoreciendo asi la intercomprensiön entre los conversado-
res y el correcto fluir informativo del intercambio verbal. Cuando se

trata de retomar las palabras del otro (alo-repeticiôn / alo-
reformulaciôn) nos encontramos igualmente ante un claro intento de

cooperaciôn interactiva: o bien se senala que el mensaje ha sido reci-
bido y el interlocutor demuestra acuerdo con lo dicho, o bien estos

procedimientos discursivos se emplean para pedir mâs claridad
(mostrando asi el interlocutor una actitud colaborativa, su implica-
ciön en la conversaciôn y su deseo de proseguirla).

Por otro lado, es cierto también que las alo-repeticiones y alo-
reformulaciones pueden llevarse a cabo con intenciones de antipatia
-como el sarcasmo, la burla o incluso la negaciôn a participar en el

diâlogo- y tener efectos negativos en la relaciôn entre los hablantes.
Obsérvese que en nuestro corpus hemos hallado muy pocos ejemplos
de repeticiones o reformulaciones con claras muestras de antipatia
(véanse los ejemplos en §9.8.1.7.). En lineas générales, en las entre -

vistas de DP, estos procedimientos discursivos se usan o bien con
fines cooperativos, o bien manipulativos (cuando la intenciôn con
que se emiten es distinta de la pretendida y generalmente son actos
verbales pertenecientes a la presentadora).'81

Hemos mencionado en el capitulo correspondiente que desde la
perspectiva de la Teoria de la Relevancia,182 la decision de reformu-
lar se debe a que el hablante reconoce que su emisiôn inicial no ha
sido lo suficientemente relevante segûn sus propôsitos comunicativos

y que tiene que formularla de nuevo para conseguir la relevancia
optima. En este punto se distingue el papel que cumple la reformulaciön

en un discurso no planificado que consiste, principalmente, en
resolver problemas de comprensiön, de la funciôn que desempena en
un discurso planificado, a saber, conseguir ciertos efectos contextua-
les, no transmitidos por la primera formulacion (Blakemore 2002):
las repeticiones y reformulaciones funcionan siempre como guias
que ayudan a los interlocutores a obtener las inferencias necesarias

para interpretar correctamente el mensaje (Garcés Gômez 2010: 89).

181 Véase a este propôsito el capitulo 8.
182 Véase §7.9.4.
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Del anterior repaso de distintos estudios podemos inferir que ge-
neralmente las opiniones de los investigadores coinciden en cuanto a
las funciones desempenadas por la reformulaciön y la repeticiön en
la lengua coloquial: estas consisten en crear cohesion textual, asegu-
rar la intercomprensiôn e intervenir en la relaciôn entre los interlocu-
tores.

9.5. TIPOS Y FUNCIONES DE LA REPETICIÖN Y DE LA
REFORMULACIÖN EN DIARIO DE PATRICIA

Teniendo en cuenta los distintos criterios y tipologias establecidas

por los teôricos, procederemos a una recapitulaciôn de las numerosas
funciones desempenadas por los procedimientos discursivos que aqui
nos ocupan en las entrevistas de DP. Para ello, distinguiremos entre
las auto- y alo-repeticiones y las auto- y alo-reformulaciones; en
cuanto a las funciones, estas se dividirân entre textuales e interaccio-
nales. A continuaciôn recogemos unicamente las funciones que he-
mos encontrado en nuestro corpus.
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Cuadro. Fundortes textuales e interaccionales de las repeticiones
y reformulaciones en el DP

Funciones textuales Funciones interaccionales

A

uto-repeticiôn

- cohesion
- continuidad temâtica (entre dife-

rentes secuencias)
- progresiôn discursiva (facilita la

producciôn y comprensiôn del
discurso)

- funciôn de relleno
- funciôn de confirmaciôn

- atribuciôn del turno de palabra:
estructuraciôn de la participa-
ciôn de los interlocutores (per-
mite organizar y negociar los
turnos de habla)

- efectos semânticos y pragmâti-
cos (énfasis, intensificaciôn,
superlaciôn, precision, explici-
taciôn, etc.)

Auto-reformulaciön

- cohesion
- continuidad temâtica (entre dife-

rentes secuencias)
- progresiôn discursiva (facilita la

producciôn y comprensiôn del
discurso)

- intercomprensiôn
- funciôn de relleno

- atribuciôn del turno de palabra:
estructuraciôn de la participa-
ciôn de los interlocutores (per-
mite organizar y negociar los
turnos de habla)

- efectos semânticos y pragmâti-
cos (énfasis, intensificaciôn,
persuasion, correcciôn, etc.)

Alo-repetidôn

- cohesion
- continuidad temâtica
- progresiôn discursiva (facilita la

producciôn y comprensiôn del
discurso)

- atenciôn, cooperaciôn y partici-
paciôn en el discurso

- contestar a una demanda (en
formulas ritualizadas)

- estimulo o insistencia
- acuerdo / desacuerdo
- precision, explicaciôn, correcciôn,

etc.
- ironia
- sorpresa

Alo-reformulaciôrt

- cohesion
- continuidad temâtica
- progresiôn discursiva (facilita la

producciôn y comprensiôn del

discurso)

- acuerdo o desacuerdo
- comprensiôn o no del mensaje
- estrategia de cortesia / descorte-

sia
- ayuda a encontrar la formula-

ciôn adecuada
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Al observar este cuadro, salta a la vista que las auto-repeticiones y
auto-reformulaciones actuan sobre todo en el nivel textual, mientras

que las alo-repeticiones y alo-reformulaciones desempenan mâs bien
funciones interaccionales, lo cual parece lôgico, puesto que las razo-
nes que conducen a reformular lo dicho por otro son diferentes de las

que nos llevan a reformular nuestras propias palabras.

9.6. CONCEPTOS DE REPETICIÔN Y REFORM ULACIÖN QUE
ADOPTAMOS PARA NUESTRO ANÂLISIS

Después de haber repasado diferentes estudios sobre las nociones de
la repeticion y de la reformulaciön, precisemos ahora qué definicio-
nes adoptaremos para nuestro anälisis.

Nuestra propuesta se centra en la consideraciôn de la repeticion y
de la reformulaciön como dos mecanismos que consisten en expresar
lo ya dicho. Estos procedimientos discursivos se distinguen en que lo
enunciado en la repeticiön es idéntico o présenta ligeras variaciones
formales respecto de lo enunciado. Por variaciôn ligera entendemos
la eliminaciön o la adiciôn, en la segunda apariciôn, de algûn ele-
mento de muy relativa importancia, esto es, modificaciones de ento-
naciön o elementos formales de tipo pronombres o unidades deicti-
cas, como es el caso en los siguientes ejemplos:

Pr: claro III mira esa pantalla III bueno (LEYENDO) gracias por hacer-
me feliz (1") ^a quién haces feliz?
MC: ^a quién hago feliz?
Pr: si

(E 18,1. 167-170)

Pr: ^tû piensas que (1") con esa intenciôn os présenté? con la intenciôn
de que§
E: § él me hiciera dano §

Pr: § Juan te hiciera dano
(E 18,1. 11-14)

Pr: oye pero no se puede hablar con tu familia Juanjo tû no les has dicho
oye mira a mi [me me gusta Eva]
JJ: [a mi a ml] a ml un dia me hablan otro dla no me hablan yyyf
Pr: pero si os présenté tu hermanof
JJ: precisamente
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Pr: no entiendo nada / pero si él os présenté)
JJ: claro II quisiera- él querla que yo me aprovechara de ella
(E 2,1.256-262)

En cambio, la reformulaciôn cuenta con una segunda formulaciôn
que puede ser mâs o menos équivalente a la primera tanto desde el

punto de vista formai como semântico. Es una operaciôn gracias a la
cual un locutor determinado vuelve sobre lo enunciado anteriormente

para reinterpretarlo total o parcialmente. De este modo, se puede
aclarar la secuencia inicial, explicarla, rectificarla e incluso contra-
decirla. Es decir, se trata de un procedimiento de organizaciôn dis-
cursiva que tiene un carâcter interactivo, dado que su funciôn es

asegurar la intercomprensiôn, la progresiôn discursiva y guiar la
relaciôn interpersonal:

Pe: la madré eh // nos llamö III desde su tie- tierra creo que era por Al-
bacete y parece ser que habia ido alll a pedirrrr ayuda (2") y (1") nooo
Pr: no se la dieron
Pe: no se la pudieron dar o no se la quisieron dar // y entonces la chi-
ca III eh mâs eh seee acelerô la idea de darlo en adopciôn (1") y f
(E 1,1. 63-67)

[...] hace casi 50 anos que no os veis / y si no te hemos buscado / antes
ha sido porque Patricio tenia miedo al rechazo / miedo a que pudie-
ras rechazarle por algo / quiero que sepas / que desde que le conozco /
no hay dla que no haya hablado de ti
(E 3,1. 192-196)

9.7. MARCADORES DE REFORMULACION: DIFERENTES
DEFINICIONES Y TIPOLOGIAS

La proliferaciôn de investigaciones relativas a los marcadores del
discurso ha generado distintas definiciones y clasificaciones de estos
elementos. Veamos concretamente algunas propuestas mâs notables.

Para Martin Zorraquino y Portolés (1999: 4080), los reformulado-
res «presentan el miembro del discurso en el que se encuentran como
una expresiôn mâs adecuada de lo que se pretendiô decir con un
miembro precedente».

Por su parte, Bach Martorell (2001: 523) define los conectores re-
formulativos como
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unidades especializadas en la reformulacion textual que vehiculan la ac-
tividad metadiscursiva y a su vez facilitan la interaccion comunicativa
como organizadores textuales. Las piezas léxicas analizadas actuan co-
mo conectores en la medida que enlazan dos enunciados del discurso in-
dicando a su vez la relaciôn semânticopragmâtica que se establece entre
ellos.

En cuanto a las tipologlas, Martin Zorraquino y Portolés (1999) dis-
tinguen cuatro clases de reformuladores:
- explicativos: el nuevo segmento es una explicaciön del primero (o

sea, es decir, es to es, a saber, etc.);
- rectificativos: corrigen el miembro discursivo anterior (mejor

dicho, mejor aim, mas bien, etc.);
- de distanciamiento: privan de pertinencia la primera formulaciôn

(en cualqiiier caso, en todo caso, de todos modos, etc.);
- recapitulativos: son una recapitulaciön o conclusion del enuncia-

do de partida (en suma, en sintesis, en definitiva, en resumidas
cuentas, en fin de cuentas, en fin, total, al fin y al cabo, después
de todo, etc.).

En cualquier caso, en la opinion de dichos autores, la segunda
formulaciôn es fundamental para el proseguimiento del discurso (Martin

Zorraquino y Portolés 1999: 4121).
Garcés Gomez (2008) clasifica los marcadores reformulativos en

cinco grupos segun su funciôn en el discurso:
- marcadores de explicaciön: pueden manifestar o bien una equiva¬

lence discursiva entre los dos segmentes, o bien una relaciôn ba-
sada en los procesos inferenciales que llevan a interpretar el
segmento reformulador en el sentido del reformulado (es decir, o

sea, esto es, a sabeifi,
- marcadores de rectificaciôn: el elemento reformulado constituye

una nueva formulaciôn del elemento anterior que no se considéra
suficientemente adecuado a los propôsitos comunicativos del ha-
blante (mejor dicho, mejor aùn, mâs bien, ...);

- marcadores de recapitulaciön: el segmento reformulador incluye
los rasgos mâs relevantes de aquello que se ha expresado en el

segmento inicial (en suma, en sintesis, en resumen, en conclusion,
enfin)-,

- marcadores de reconsideraciôn: suponen una formulaciôn de un

nuevo punto de vista semejante al anterior, o bien de un punto de

vista contrario al primero, o bien de un punto de vista que reune
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varias posturas tanto concordantes como discordantes con el pre-
vio {en definitiva, a fin de cuentas, al fin y al cabo, después de

todo, total)',
- marcadores de separation: revisan lo expresado en el miembro

inicial e implican una pérdida total o parcial de pertinencia de lo
enunciado previamente {de todas maneras, de todas formas, de
todos modos, en cualquier modo, en todo caso).

Ahora bien, la tipologia mâs aceptada de los reformuladores parte de
la distinciön entre los reformuladores parafrâsticos y los no parafrâs-
ticos (Giilich y Kotschi 1983, 1987, 1995; Roulet 1987; Rossari
1994; Garcés Gômez 2008, 2010; Camacho Adarve 2009, etc.). Los
primeras indican una relaciön de equivalencia semântica183 (esta
puede ser de mayor o menor grado) entre los enunciados que forman
la reformulaciôn; mientras que los segundos marcan un cambio de

perspectiva enunciativa con respecto a la formulaciôn primera. Rossari

(1994) asi como Garcés Gomez (2010) advierten que entre dos
enunciados de escasa equivalencia semântica solo el conector de-
muestra una relaciôn de reformulaciôn.

Respecto de los reformuladores parafrâsticos, Gülich y Kotschi
(1983, 1987, 1995) consideran que la relaciön de equivalencia (para-
frâstica), independientemente de su grado, puede presentarse bajo la
forma de

- una expansion: los conectores de reformulaciôn parafrâstica esta-
blecen la equivalencia entre los enunciados conectados mediante
la ampliaciôn de algunos o de la totalidad de los elementos del

primer enunciado;
- una reduction', a través de los conectores reductivos se condensan

los elementos enunciativos del enunciado fuente;
- una variation', no establecen equivalencia y, por lo tanto, perte-

necen a este tipo de conectores todos los casos que no se han po-
dido agrupar dentro de los expansionales o de los reductivos.

En cuanto a los reformuladores no parafrâsticos, los autores distin-
guen dos grandes subclases:
- los conectores de distanciation son unidades léxicas que vehicu-

lan la invalidaciôn del enunciado reformulado en diversos grados,
desde la distanciaciôn minima hasta la invalidaciôn mâxima;

183 Recordemos que para Gülich y Kotschi (1987, 1995) puede existir una
relaciôn de parâfrasis sin que la presencia del marcador sea obligatoria.
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- los conectores correctivos son aquellos que no producen reformu-
lacion parafrâstica ni indican un distanciamiento en relaciôn al

enunciado reformulado. La correcciôn puede ser de forma, de

formulaciön y de contenido.
Por su parte, Rossari (1994) estudia los reformuladores no parafrâsti-
cos en francés y en italiano y establece cuatro operaciones de refor-
mulaciôn introducidas por un conector no parafrâstico: recapitula-
ciôn, reexamen, distanciaciôn y remmciaciôn.

9.8. ANÀLISIS DEL CORPUS

A continuaciôn vamos a ilustrar las diferentes funciones de los fe-
nômenos estudiados con los ejemplos encontrados en nuestro corpus
para ver qué papeles desempenan la repeticiön y la reformulacion en
los diâlogos de DP y cômo contribuyen a la cohesion y a la progre-
siôn del discurso. El anâlisis consta de dos partes: la primera trata de
las alo-repeticiones y alo-reformulaciones, y la segunda de las auto-
repeticiones y reformulaciones. El porqué de tal clasificacion reside
en el hecho de que, como hemos podido observar, las funciones que
cumplen dependen de si la iniciativa proviene del emisor o del
interlocutor. Por lo tanto, reunimos las alo-repeticiones y reformulaciones
en un solo capitulo, puesto que ambas operaciones comparten la

mayoria de las funciones y actûan de una manera parecida. Tratarlas
en apartados distintos resultaria, pues, excesivamente redundante.
Procederemos de igual modo para las auto-repeticiones y auto-
reformulaciones.

Observemos también que tanto las repeticiones como las
reformulaciones pueden cumplir diferentes funciones simultâneas en la
interacciôn. Por ello, hemos agrupado los ejemplos segûn la funciön
que nos ha parecido mâs importante en el fragmento presentado.

9.8.1. Alo-repeticiones y alo-reformulaciones
Para el examen de las diferentes funciones de las alo-repeticiones y
reformulaciones, nos hemos fijado en un aspecto importante del fe-
nômeno: quién reacciona al segmento de partida o, mejor dicho,
quién produce el segmento reformulador / repetidor. Debido a la

rigida reparticiôn de los roles en el DP, saber quién reacciona a las

palabras del otro y con qué motivo nos va a permitir identificar los
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papeles que ejerce cada interlocutor en la entrevista. Veremos que la

presentadora, figura central y autoritaria del programa, recurre a la

repeticiôn y/o reformulaciôn de las palabras ajenas para insistir en
ellas (y de este modo manipularlas, en ocasiones), aclarar algun as-

pecto de lo dicho o ayudar a su interlocutor a seguir narrando, por lo

que sus actos de habla son, en general, directivos (§3.6.1). Por su

parte, los invitados retoman el enunciado de la presentadora para
manifestar acuerdo o confirmaciôn, desarrollar su relato o pedir una
aclaraciôn, etc.; estos actos son, en su mayoria, asertivos (§3.6.2).
Asi, las diversas funciones de los fenômenos estudiados se analiza-
rân con la perspectiva de quién reacciona:
a. el invitado reacciona a lo dicho por la presentadora;
b. la presentadora reacciona a lo dicho por el invitado.

9.8.1.1. Actos reciprocos: secuencias de aperturay de cierre
Uno de los contextos de apariciôn de la alo-repeticiôn son los pares
adyacentes, es decir, casos en los que dos enunciados son producidos
por dos locutores diferentes. En la mayoria de las ocurrencias, las
denominadas secuencias de apertura o de cierre, que enmarcan la

conversaciôn, provocan que el diâlogo se inicie recurriendo a formulas

estereotipadas, muchas de las cuales exigen repeticiôn inmediata

por parte del segundo hablante. Es lo que suele ocurrir con las
formulas de saludo o despedida. El acto de saludar o despedirse se ca-
racteriza por su naturaleza reactiva: su producciôn es determinada

por un acto anterior emitido por el interlocutor. La estructura formai
de estos pares es convencional y mas o menos ritualizada, manifes-
tândose a menudo, en términos de Gûlich y Kotschi (1983, 1987),
bajo la forma del rephrasage.m La repeticiôn compléta asi el inter-
cambio de saludos, dejando claro para ambos interlocutores que se

abre o cierra un diâlogo. Veamos algunos ejemplos:

Pr: Juan Miguel buenas tardes (AL TELÉFONO)
JM: hola buenas tardes
Pr: bueno vamos a ver / que es lo que pasa aqul porque tenemos a Juanjo

y a Eva
(E 2,1. 287-289)

184 Véase §9.2.
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En esta secuencia de apertura, aparte de la alo-repeticiön de buenas
tardes, aparece también una auto-reformulaciön: el invitado empieza
su saludo por un hola y una parâfrasis de buenas tardes (muy co-
rriente en la lengua oral), retomando enseguida las palabras de la

presentadora.
Las secuencias de cierre funcionan de la misma manera que las de

apertura, e indican que el tema o la conversaciön se ha concluido:

Pr: bueno Ramiro // ha- vamos a dejarlo aqul porque Angela // yo creo
que ha sido clara // y en principio tienes que aceptar lo que ella dice / y
por supuesto seguir teniendo una buena relaciôn que tenéis un hijo en
comün (1") asi que espero que os vaya bien ^vale?
A: [gracias]
R: [vale] gracias
(E 5,1.258-262)

Al final del intercambio, la repeticion senala la despedida as! como
el acuerdo del interlocutor con esta decision (en nuestro ejemplo, la

alo-repeticiön de vale actüa como marca de acuerdo).
En la mayoria de los casos registrados en nuestro corpus, la ini-

ciativa del saludo o de la despedida proviene de la presentadora,
puesto que es ella quien recibe al invitado y se encarga de dirigir el

programa.

9.8.1.2. Funciôn de cohesion
Muchas de las alo-repeticiones y alo-reformulaciones obedecen al
deseo de simplificar el proceso de producciôn del discurso. Asi, en

primer lugar, destacamos una de sus funciones principales: enlazar
entre si las diferentes partes de una conversaciön.182 Gracias a las

alo-repeticiones y alo-reformulaciones como recurso de conexiön
entre varios turnos de habla, las diferentes partes de la conversaciön
quedan enlazadas. Tanto la alo-repeticiön como la alo-reformulaciön
contribuyen a la progresiön temâtica del discurso a la vez que indican

intercomprensiôn y atestiguan la colaboraciön de los hablantes
en la construcciôn del intercambio. Los turnos de palabra que forman

185 Nos parece importante mencionar que todas las repeticiones y reformu-
laciones son cohesivas puesto que se trata de retomar algo ya dicho. En
este apartado presentamos algunos ejemplos en los que esta funciôn de

conexiôn nos parece mâs llamativa: se repite o se reformula algo ya ex-
presado para continuar la narraciôn.
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la repeticiôn o la reformulaciôn (segmento de partida y segmento de

llegada) se pueden seguir inmediatamente o estar alejados en el

tiempo y en el espacio.
A continuaciôn, presentamos una secuencia que se situa al inicio

de una entrevista. Véase cômo la reformulaciôn conecta dos turnos,
en este caso, bastante alejados el uno del otro:

Pr: [...] yo estaba hablando con Eva y ella me decia que habla pasado

por un matrimonio // que acabô de la noche a la manana prâcticamente /
y de una forma nada agradable / su marido le era infiel con otra mujer //
a la que ademâs dejô embarazada / oye Eva // cuando a una le pasa una
cosa asi III eeehmmm / ^le quedan ganas de volverse a enamorar?
E: eeehmmm III no es que le quede ganas porque yo- para mi yo no- yo
no me habia enamorado de él III para mi / esta vez ha sido la primera
vez que me he enamoradof
Pr: te has dado cuenta después §

E: §pues claro
Pr: pero <,qué opinion ténias tû de los hombres después de haberte pasado

algo asi?
E: pueees III que / todos eran iguales II de que todos iban a lo mismo II y
que no II que no queria confiar en ninguno nadie nadie queria confiar en
nadie III y no queria saber nada de nadie
Pr: o sea III dijiste se acabô
E: si§
Pr: § yo no quiero volver a tener una relaciôn
E: no
Pr: hasta que un dia un vecino III te dijo oye Eva / no puedes estar asi de

deprimida Eva / ven a dar una vuelta conmigo y MI FAMILIA /// ^a
quién conociste?
E: a su hermano

[...]
Pr: pues ^qué habia pasado con ese temor // con ese todos los hombres
son iguales?
(E 2,1. 11-44)

Puesto que se trata del comienzo de la entrevista, la presentadora
introduce la temâtica, resumiendo la historia de E, para después for-
mular una pregunta muy general a su interlocutora: pero £qué
opinion ténias tü de los hombres después de haberte pasado algo asi?, a

lo que E parece no querer o no saber contestai- (la prueba de ello son
las repeticiones y las vacilaciones). No obstante, lo hace con un
enunciado hasta cierto punto fijo y ritualizado: que / todos eran igua-
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les // de que todos iban a lo mismo que expresa mas de lo que signi-
fica la suma de sus palabras, a saber, que las mujeres no deben fiarse
de los hombres. El centra de gravedad de la secuencia es este acto de

habla valorativo de E, que exterioriza al mismo tiempo su actitud y
su desengano. Por ello, Pr lo retoma al final, calculando que la carga
emocional sirve de estlmulo para que E continue extendiéndose
sobre su relaciön con Juanjo. El acto reformulador de la presentadora le
sirve para condensar lo dicho por su interlocutora y atraer la atenciön
de la audiencia sobre esa parte concreta del discurso pero, sobre to-
do, para destacar un sustantivo clave: los hombres. En su enunciado

pueees /// que / todos eran iguales // de que todos iban a lo mismo //
y que no // que no querla confiar en ninguno nadie nadie queria
confiar en nadie /// y no queria saber nada de nadie la invitada se

refiere a los hombres pero de manera eliptica. A nuestro modo de

ver, la presentadora actualiza este elemento sobreentendido con el

objetivo de manipular a su interlocutora (y también a la audiencia),
es decir, para que todo el mundo tome conciencia de que los hombres

son todos iguales, implicando la idea de que ninguno es de fiar.
La presentadora utiliza palabras claves, actualizando un tôpico, con
el fin de crear, quizâ, una polémica.

Consideremos otro pasaje:

Pr: ^[te ayuda] de alguna manera?
M: no cuando ha podido / me ha echado un cable pero no puede ya es

una mujer ya mayor de edad y no puede / por la [(( ))] no puede
Pr: cuando ha podido me ha echado un cable pero cuando te ha
echado ese cable si es que podia hacerlo III no te ha gustado la actitud
con la que lo hacia
(E 11,1. 151-155)

La repeticiön exacta de las palabras de su interlocutora -cuando ha

podido me ha echado un cable- permite a la presentadora senalar

que ha recibido el mensaje; y para enlazar con la continuaciôn, Pr se

sirve esta vez del mecanismo de la reformulaciôn -cuando te ha
echado ese cable si es que podia hacerlo- con el fin de llevar la con-
versaciôn a un tema de mayor interés, esto es, la actitud de la madré
cuando «echaba dicho cable».

A continuaciôn presentamos un ejemplo interesante con multiples
secuencias repetidas por distintos hablantes:
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Pr: te has sentido utilizada
A: no me siento utilizada
Pr: mimada ni cuidada [nada de eso]
A: [mimada] me mima
Pr: te mima
A: me mima /// mi mamon mi mamon // eh me mima
(E 16,1. 134-139)

Adviértase que el primer par de intervenciones alo-repetitivas - te
has sentido utilizada / no me siento utilizada- expresa el desacuerdo
de A con la afirmacion de la presentadora. En el segundo par la alo-
repeticiôn -mimada- le sirve a A para tomar el turno asi como para
formular una aserciôn (en forma de una reformulaciôn de mimada)-.
me mima, aseveraciôn de la que se vale Patricia para formular otra
afirmacion (aqui con valor de pregunta) alo-repitiéndola te mima, la

cual es, a su vez, retomada por A con la intenciôn de confirmar lo
enunciado por Pr. Ademâs, fïjémonos en que la invitada recurre in-
cluso a la aliteraciôn: juega con las propiedades sonoras de las palabras

fonéticamente prôximas (malsonante en caso de mamon): me
mima /// mi mamon mi mamôn // eh me mima. Asimismo, es de sena-
lar que esta ûltima intervenciôn de la invitada recuerda claramente la
famosa frase de la cartilla mi mamâ me mima, utilizada también para
fines publicitarios.

- Negaciôn
En las siguientes muestras, los elementos retomados sirven para ne-

gar lo expresado por otro interlocutor. Observemos que no se trata de

negar lo enunciado propiamente dicho sino mâs bien de atenuar el
desacuerdo y explicitar una posiciôn distinta o, incluso, cambiar de

tema, como ocurre en:

Pr: [...] yo estaba hablando con Eva y ella me decia que habia pasado

por un matrimonio // que acabô de la noche a la manana prâcticamente /

y de una forma nada agradable / su marido le era infiel con otra mujer //
a la que ademâs dejô embarazada / oye Eva // cuando a una le pasa una
cosa asi III eeehmmm / ^le quedan ganas de volverse a enamorar?
E: eeehmmm III no es que le queden ganas porque yo- para mi yo no-
yo no me habia enamorado de él III para mi / esta vez ha sido la primera
vez que me he enamorado)
(E 2,1. 11-21)
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Pr: ;,no confiabas?
E: nnnooo // no es que no confiaba que- estaba tan bloqueada del dano

que me hicieron // que no pensé de que me volviera de enamorar otra
vez no lo sabla

(E 2,1. 64-66)

En estos pares pregunta / respuesta, nos encontramos ante una forma
de la alo-reformulaciôn que senala desacuerdo, niega la afirmaciôn
expresada anteriormente de una manera suave para encadenar una
intervenciön con la que precede y desarrollar otra temâtica tanto en
la primera muestra como en la segunda, la del enamoramiento. Se

tiene la impresion, al leer el segmento reformulador, de que se va a

seguir hablando de ganas o de confianza\ sin embargo, résulta que
solo se trata de retomar el tema del enamoramiento y de seguir con
una narraciôn mâs detallada sobre este asunto. Diriamos que en el

primer segmento reformulador E retoma la formula quedarle a uno

ganas como simple trâmite, porque se siente obligada a responder a

una pregunta précisa de Pr; pero en seguida vuelve a desarrollar el
tema que le interesa realmente. Asi, la reformulaciôn cumple un
doble fin: senalar desacuerdo y enlazar con el tema al que se ha alu-
dido (en el mismo enunciado, para el primer ejemplo, y en una
intervenciön anterior, para el segundo). Obsérvese que en ambos
fragmentas, el esquema es el mismo ya que la secuencia reformuladora
empieza por no es que, expresion que da a entender, primero, una
oposicion y segundo, una justificacion.

- Negaciôn con formulas fijas
Algunas reformulaciones se han convertido en formulas mâs o me-
nos fijas adoptadas por la lengua:

Pr: £te lo ha dicho eso tu hermano?
JJ: pues / mmm / hombre decirmelo no me lo ha dicho perooo (se
ha demostrao) que si me présenta con la chavala / y al dla siguiente ya
no es buenaf
(E 2,1. 263-265)

Pr: y £por qué no has buscado? £por quéééf? / £qué es lo que te ha fre-
nado?
Pa: bueno frenarme no me ha frenado £no? // lo que pasa es que //
cuando muere el cabeza de familia III pues entonces // se acaba todo
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Pr: y la familia es separada
(E 3,1. 93-96)

Para mostrar desacuerdo, los hablantes pueden repetir ciertas estruc-
turas frâsticas, como observamos en los pares de pregunta / respuesta
reproducidos previamente: verbo X en infînitivo + no + verbo X
conjugado. Taies estructuras repetitivas se crean a partir del enun-
ciado anterior de otro hablante y presentan cierta estabilidad en la
distribuciôn de los elementos lingüisticos (Garcia-Page 1997: 149).
Ademâs, obsérvese cômo los marcadores hombre y bueno enfatizan
el desacuerdo.

Hemos podido comprobar en todos los ejemplos que acabamos de

ver, salvo en el primero, que el acto reformulador proviene de los
invitados, como reacciôn a lo que ha dicho la presentadora. Obser-
vemos que se trata siempre del mismo esquema: la presentadora
formula una pregunta y los invitados la retoman, en forma negativa,
para precisar, aclarar y/o desarrollar una idea. De esta manera, se

respetan escrupulosamente los papeles de todos los participantes: la

presentadora cuestiona, insiste y provoca, mientras que los invitados
contestan y explican.

9.8.1.3. Funciôn de confïrmaciôn
Hemos constatado que el empleo de la alo-repeticiôn y alo-
reformulaciôn puede deberse al deseo del emisor de confirmar lo
dicho por otro y, de esta manera, demostrar su acuerdo. Es una clara
manifestaciôn de atenciôn hacia lo que el interlocutor esta diciendo y
una muestra de que la comunicaciôn esta centrada en él, lo que puede

contribuir a crear un ambiente de confianza e impedir que se mo-
lesten, funciôn importante especialmente para los invitados anôni-
mos de los platôs televisivos.

A continuaciôn presentamos algunas muestras, fijândonos en el
criterio que hemos elegido, a saber, quién produce el enunciado de
base y quién reacciona:

Pr: y eh a partir de ese momento // perdéis totalmente el contacto con la

madré ^no?
Pe: correctamente si

Pr: nunca mas volvisteis a saberf §

Pe: § nunca [mâs]
Pr: [ella nunca] tratô de ponerse en contacto // [nada]
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Pe: [nunca]
(E 1,1. 72-77)

En este caso, los turnos de Pe son nieras repeticiones de algunos
elementos del enunciado de Pr: nunca mâs y nunca, para senalar
acuerdo con las ideas y opiniones expuestas, su adhesion a las postu-
ras de su interlocutora y también énfasis. Al observar la conducta
lingüistica de cada interviniente, notamos que es la presentadora la

que lleva la mayor parte del discurso, es decir, es ella quien relata la
historia de la invitada (puesto que ya la conoce) y que esta ultima se

limita a confirmar. Esta actitud de la presentadora se podria justificar
por el hecho de que el tiempo en el programa esta limitado, ya que se

dedican a cada invitado entre 15 y 20 minutos; por lo tanto, hay que
destacar los momentos mâs interesantes y no dejar al informante
perder tiempo en detalles inûtiles. Asimismo, por motivos de rele-
vancia, la presentadora se centra en los hechos mâs llamativos y pasa

muy râpidamente sobre asuntos que le parecen sin gran interés. Su

papel de conductora y de moderadora se manifiesta en su comporta-
miento lingûistico: es la que mâs habla, interrumpe, ayuda, parafra-
sea e interpréta durante todo el programa.

Las citas siguientes ilustran esa misma actitud de los interlocuto-
res:

Pr: sin embargo tu hija cambia / cambia cuando ya es adolescentef §

Pe: § si III cuando es adolescente
Pr: en el paso del colegio al instituto tu hija cambia
Pe: si

(E 1,1.91-94)

J: yo yo pen- yo / dejaria todo eh / por para estar con ella / lo dejaria todo

me iria / alii con ella a vivir con ella me gustaria // hacer / no sé una
vida con ella yf
Pr: oye Jose / y todo esto sin haberos visto nunca
J: nunca
Pr: i,pero ni en foto?
J: ni en foto
Pr: ^no sabéis cömo sois?
J: no sabemos cômo somos
(E 10, 1.26-33)
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En el primer fragmento reproducido, el segmenta repetidor es la
reacciôn de la invitada a las palabras de la presentadora: Pe retoma lo

expuesto por Pr para confirmarlo y aprobarlo; ademâs, el acuerdo
queda intensificado por la particula afirmativa si. Se observa en to-
dos estas ejemplos que la presentadora conoce bien la historia de
cada invitado y que las entrevistas han sido preparadas minuciosa-
mente. En la segunda cita, las repeticiones, aparte de desempenar
una funciön de confirmaciôn y acuerdo, sirven para destacar un he-
cho fuera de lo comûn: enamorarse de una persona sin nunca haberla
visto.

Las muestras siguientes difieren de las anteriores en que esta vez
es la presentadora quien retoma las palabras de su interlocutor:

Pr: bueno pero sabes lo que pasa es que yo he estado hablando con tu
mujer (1") y ella me ha contado unas cuantas / cosas III y estoy un poco
intrigada (1") me ha hablado de tu familia III me lia hablado de tus her-

manos III y de que / no tenéis relaciôn
Pa: algunos y otros no
Pr: algunos y otros no ^hay alguna hermana a la que III no has visto /
hace muchos anos?

(E 3,1. 81-85)

Este fragmento ejemplifica la alo-repeticiön con funciön de apoyo,
comprensiôn y participaciön en la construcciön del relata. La presentadora

reacciona repitiendo el enunciado de su interlocutora con el
fin de enfatizar lo dicho para seguir con la ampliaciôn y desarrollo
del tema. La repeticiön también ha servido a Pr para tomar el turno.

Dicho fenomeno se manifiesta de manera anâloga, en:

Pr: es cuando ya III se lo dices / ^cömo se lo tomö ella? ^le afectô?

^leeet?
Pe: no / no II al menos yo no not-/ nosotros no notamos nada
Pr: nada
Pe: no notamos nada
(E 1,1- 87-90)

donde Pr repite una palabra del enunciado emitido por Patricia para
indicar cooperaciön, atenciôn y comprensiôn, asi como para cederle
el turno. También se da aqui un acta de auto-repeticiôn con la misma
funciön de confirmaciôn, ademâs de seiïalarse que la informante no
tiene nada mas que anadir.
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Igualmente, en la cita siguiente se produce la reformulaciön con
la intenciön de apoyo conversacional:

Pe: bueno / no III cuandooo ella llamö // llamö este senor III eh que III eh

llamö este senor a casa diciendo lo que ocurria y si pensaba mi marido
en serio lo que habia comentado // entonces si que nos pusimos en
contacta con ella / pero la ninaaa eh el bebé estaba a punto de nacer le falta-
ba m muy [poco]
Pr: [muy poquito]
Pe: de très a cuatro [semanas]
(E 1,1.47-52)

El diminutivo muy poquito parafrasea muy poco y le da al enunciado
una nota emotiva, le proporciona mâs expresividad. AI retomar las

palabras de Pe, la presentadora deja claro que su postura coincide
con la de su interlocutora. Al mismo tiempo, la reformulaciön senala
el acuerdo de Pr, su atenciön hacia lo que se dice, y funciona como
un apoyo conversacional; a la vez, la secuencia invita a Pe a prose-
guir.

9.8.1.4. Estimulo e insistencia
En tercer lugar, la alo-repeticiön / alo-reformulacion puede formar
parte de una estrategia de invitaciön a que el interlocutor continue
hablando sobre algo que ha despertado el interés del interlocutor.
Llamaremos a este procedimiento estimulo conversacional186 ya que
contribuye, como veremos, a la progresiôn cooperativa del discurso.

Los fragmentas de entrevistas que presentamos a continuaciôn
demuestran como la presentadora utiliza la repeticion para insistir en
algunos detalles llamativos de la narraciön de los invitados:

Pr: y ^tu puedes con eso?

JM: no / yo eso no quiero
Pr: no quieres
JM: no porque veo que a la larga eso / no puede salir bien
(E 4,1. 118-121)

Pr elige la reiteraciön (aqui con cambio de la persona gramatical por
desplazamiento del emisor) como estrategia de estimulo, logrando su

186 Lo que nosotros entendemos por acto de estimulo corresponde a lo que
Luinbelli (1999: 19) denomina «atto di incoraggiamento».
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objetivo puesto que el hablante profundiza y explica el porqué de sus
afirmaciones: la repeticiön funciona como pregunta o peticiön de

informaciön suplementaria. Por medio de la alo-repeticiön, Patricia
ofrece el turno al invitado, le sugiere que tome la palabra otra vez y
que continue desarrollando su relato.

Sin embargo, en ocasiones, tal estimulaeiön no da el resultado es-
perado: si el interlocutor no desea continuar desarrollando algun
asunto, la presentadora tiene que echar mano de otros recursos como
las preguntas directas:

Pr: pues ^qué habla pasado con ese temor // con ese todos los hombres
son iguales?
E: nooo // lo que pasa es queee // ts / es que / claro // no es lo mismo
atraida / porque despuééés // cuando yo empecé a conocerle / después
vino los rechazos
Pr: RECHAZOS
E: claro
Pr: iqué rechazos?
E: pueee(s) / ts // él me decla // dddéjame entrar a casa a tomar un cortao
y yo no // no quiero que entres llfno / no quiero que entres porque claro

era muy reciente yo por tt- también III por mis hijos ^,no?

Pr: [(( ))]
E: [=porque respeto] a mis hijos ^no? que n- que si (se) fuera su padre
no volviera a entrar ((a)) otro <mo? Ill perooo II y no III por eso / porque
ts era muy reciente y yooo / no queria no queria que nadie entrara en casa

aûnf
Pr: o sea no te acababas de fiaaar §=
E: §no
Pr: =no veias futuro
(E 2,1. 44-59)

Pr: ^tü piensas que (1") con esa intenciôn os présenté? con la intenciôn
de que§
E: § él me hiciera dano §

Pr: § Juan te hiciera dano
E: si
Pr: y ^,cömo llegas a esa conclusion? // ^,qué ha pasado para que pienses
asi?

(E 2,1. 11-15)

En el primer ejemplo, la repeticiön inmediata de un elemento del

turno anterior, rechazos (incluso con una entonaciôn que indica sor-
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presa), tiene la funciön de impulso o de pregunta impllcita, es decir,
de estlmulo para hacer avanzar el relato de la invitada. Sin embargo,
la estrategia de la presentadora fracasa, puesto que la emisora del
mensaje no se lanza a la explicaciön del tema mencionado ni propor-
ciona detalles sobre el asunto. Asi, al no conseguir el desarrollo mâs

amplio por medio de la repeticiön, la presentadora emplea otra técni-
ca, la de la pregunta directa.

La segunda secuencia présenta el mismo tipo de repeticiön, esta

vez con la funciön de manifestar acuerdo con la interlocutora, una
simpatia emocional y también la de dejar el turno siguiente a la invitada

para que esta siga con la narraciôn y dé mâs detalles. Otra vez,
esta manera de procéder no surte el efecto deseado, y la presentadora
recurre a la pregunta directa.

El hecho de repetir o reformular las palabras del interlocutor pue-
de servir también para emitir un juicio personal y mostrar la posicion
del hablante respecto de lo dicho anteriormente. Es lo que queremos
ilustrar con el fragmenta que reproducimos a continuaciön:

JJ: a ver / de momenta soy su amigo (3") pero hablan cosas queee (2")
pues queee III a mi me hacen mucho dano
Pr: ^qué cosas Juanjo?
JJ: pues que vivo con ella estoy en su casa yyy (3") yyy que me gasto
todo el dinero con ella y es mentira todo esto
Pr: buenooo y sssi vivieras en su casa £qué / tendria de malo?
JJ: ts
Pr: y si te gastaras el dinero con ella que es TU dinero £qué tendria
de malo? Ill digo yo ^no?
JJ: ya y adem- es que ademâs es mentira (2") yo le ayudo lo que puedo
porque es una chavala que la hace falta III porqueee / durante una sepa-
raciôn esta y le ayudaré y la ayudaré y III digan lo que digan pien-
sen lo que piensen
(E 2,1. 189-199)

Se ve cômo, a partir de lo dicho, la presentadora intenta restar impor-
tancia a lo que afecta a JJ, subrayando -mediante la repeticiön de la

pregunta retörica iqué tendria de malo?- que, en su opinion, no hay
motivos para preocuparse. Ademâs, en su tercera intervenciôn, la
conductora del programa réitéra la palabra dinero agregando una
precision importante (senalada por el tono de voz ascendente): que es

TU dinero. El informante, por su parte, sigue insistiendo en aquello
que es importante para él, a saber, que todo esto es «mentira».
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9.8.1.5. Ayuda
La reiteraciôn de lo que acaba de decir un interlocutor puede ayudar
al hablante a empezar su turno y a ordenar su propio enunciado. Asi,
en los ejemplos que se dan a continuaciôn, son los invitados los que
retoman lo manifestado por la presentadora con el objetivo de enla-
zar con la continuaciôn de su enunciaciôn:

Pr: ^este momento cuandof?
Pa: este momento para mi ha sido // pues uno de los mas grandes en mi
vida III porque / encontrarte una hermana III de hace cincuenta anos
(LLORANDO)
(E 3,1. 229-231)

Pr: ^qué pasô con con en en qué cambiô?
Pe: eh pues lasss ehm las notas ibaaan bajof eh

Pr: su carâcterf
Pe: su carâcter también cambiô cara a sus compa- a sus companeros
(2") en todo // en todo

(El,l. 95-98)

Pr: ^,[tü conociste] a la madré biolôgica de tu hija?
Pe: no
Pr: tu marido si / si le eonoeia
Pe: si / mi marido si le conociö trabajando alii III eh pero nada mis
(E 1,1. 53-56)

Obsérvese que estos enunciados con funciön estructuradora y de

ayuda siempre pertenecen a la presentadora, simplemente porque
este es su papel en el programa: el de moderar, controlar, aclarar,
ayudar, dar pistas para que el diâlogo se desarrolle lo mâs clara y
armoniosamente posible. Por medio de la alo-repeticiôn, el invitado
toma la palabra y continua desarrollando sus ideas.

En todas las entrevistas analizadas, hay momentos en los que los
invitados vacilan, no encuentran el término o la formulaciôn adecua-
da, etc., fenômeno normal y frecuente en la lengua coloquial. En
taies casos, la repeticiôn / reformulaciôn résulta ser un mecanismo
eficaz de colaboraciön de los interlocutores en la construcciôn de la
comunicaciôn. Presentamos a continuaciôn algunos ejemplos en los

que la alo-reformulaciôn y la alo-repeticiôn atestiguan la aceptaciôn
de la ayuda proporcionada por la presentadora y funcionan como
recurso para seguir desarrollando el relato:
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Pe: la madre eh // nos llamô III desde su tie tierra creo que era por Alba-
cete y parece ser que habia ido alii a pedirrrr ayuda (2") y (1") nooo
Pr: no se la dieron
Pe: no se la pudieron dar o no se la quisieron dar // y entonces la chi-

ca III eh mâs eh seee acelerô la idea de darlo en adopciön (1") y f
(E 1,1. 63-67)

Pr: ^no crees que has caido en tu propia trampa?
P: puede ser perooo / como aqui al final el que decide es el hombre o la

mujer y en este caso el hombre nooo|
Pr: no quiere
P: no quiere
(E 7,1. 202-206)

En la primera muestra, Pe toma el turno reformulando el turno pre-
vio, con lo que colabora en la construcciön de la interacciön, al mis-
mo tiempo que reformula, primera, lo que ha dicho Pr y, después, lo

que ha enunciado ella misma, con la intenciön de precisar su pensa-
miento. Observamos que, en su primera intervenciön, Pe se enfrenta
a algunas dificultades para expresarse: no encuentra las palabras
adecuadas, como senalan las pausas y el alargamiento de la vocal en

no. Pr le echa una mano y Pe acepta la ayuda, retomando el enunciado

de la presentadora.
Lo mismo ocurre en la segunda cita: dado que el informante da

senates de buscar la expresiön adecuada, Patricia le propone una
solucion que parece convenirle a P puesto que la repite.

Este segundo ejemplo es similar a los anteriores:

Pr: porque la madre de tu marido tenia un problcma)
M: eh III si era
Pr: era invidente
M: era ciega si
Pr: y no podia hacerse cargo de sus hijos como / le hubiera gustado
(E 3,1. 28-32)

Parece ser que Pr ayuda a M a encontrar la palabra adecuada; la alo-
reformulaciön de M es una parâfrasis que marca la aceptacion de la

ayuda de la presentadora y también permite seguir con el discurso.
Otro elemento interesante aqui es la actitud de la presentadora y de

su invitada en cuanto al léxico empleado: invidente es un término
eufemistico, politicamente correcto, que Pr probablemente emplea
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para no herir la sensibilidad de M, pero esta prefiere nombrar el de-
fecto flsico con el adjetivo mas directo ciego. Suponemos también

que la utilizaciôn -por parte de la entrevistadora- del adjetivo invi-
dente podrla deberse al deseo de presentar una imagen positiva de si

misma ante el publico, diferenciarse de los invitados, asi como para
demostrar su posiciôn de autoridad en el platô televisivo.

Véase otro fragmento que demuestra cierta preferencia de la pre-
sentadora por emplear un vocabulario «correcto»:

Pe: en ese momento no tanto porque pensâbamos que era / el cambio 16-

gico por eeeh

Pr: por la edad
Pe: por la nifia de catorce quinc- a dieciséis anos f [eso]
(E 1,1. 100-102)

La presentadora propone a Pe la palabra que esta parece no encontrar

y elige, para ello, un vocablo de significado general, mientras que su
interlocutora prefiere precisar.

Aparte de las funciones organizadoras del discurso que cumplen
las alo-repeticiones y las alo-reformulaciones, hemos visto cômo, a
través de estos recursos, se transparentan las emociones y las actitu-
des de los participantes de una entrevista, y de una conversaciôn en
general. El anâlisis de estos fenômenos ha permitido percibir también

las conductas de los interlocutores, sus papeles respectivos en

un talk show, y cômo y con qué objetivo cada uno utiliza las opera-
ciones de repeticiôn y reformulaciôn.

9.8.1.6. Secuencias interrogativas de aclaraciôn
Se da también lo que llamaremos secuencias interrogativas de
aclaraciôn, que obedecen a una recepciôn problemâtica o dudosa: uno de
los oyentes no entiende lo que se acaba de decir y sugiere al hablante

que lo aclare, generalmente mediante una repeticiôn en forma de

pregunta:

Pr: claro III mira esa pantalla III bueno (LEYENDO) gracias por hacer-
me feliz 1") <,a quién haces feliz?
MC: £a quién hago feliz?
Pr: si
MC: pues / a mi hijo III y a mi hija III a mis nietos a todos
(E 18,1. 167-171)
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En numerosas ocasiones, las réplicas interrogativas, que reiteran las

palabras del interlocutor emitidas en el turno previo, vienen encabe-
zadas por la conjuncion que (a veces acompanada de la conjuncion
condicional si):

Pr: (,tü le has mentido a tu mujer III durante el tiempo que habéis esta-
do juntos alguna vez?
R: (.que si le he mentido?
Pr: si
R: si / yo creo que si
(E 5,1. 136-139)

Pr: oye y trabajando con un horario asi / que ehm me estas diciendo que
trabajabas 12 13 horas al dia / ténias que estar disponible III siempre //
iqué tal ganabas?
R: <,que qué tal ganaba?
Pr: si
R: ganaba bien pero / no lo suficiente // para haber perdido a mi familia
noooj
(E 5,1. 95-99)

Pr: Pepa III ^tu hija supo siempre que era adoptada o se lo dijisteis a

cierta edad?
Pe: no // cuando ella nos lo preguntö
Pr: (.qué edad tenia?
Pe: unosss ochooo anos III ocho / ocho o nueve anos / todo lo mâs

Pr: (.que lo preguntö? // ino es una pregunta normal!
(E 1,1. 78-82)

Obsérvese que en las dos primeras muestras, la presencia de que
debe interpretarse como una serial de que el enunciado esta reprodu-
ciendo las palabras del otro en forma de eco. En tales casos, supo-
nemos que la finalidad de la alo-repeticiôn de la pregunta es expresar
la actitud del hablante ante las palabras del otro, es decir que, en
estos ejemplos concretos, R manifiesta sorpresa pero también se

sirve de este recurso con objeto de darse mâs tiempo para construir
su respuesta.

En cambio, en el ültimo fragmento, la conjuncion que marca la

sorpresa. La repeticion por parte de la presentadora funciona como
estimulo para dar pie a una continuacion del relato. La interrogativa
^que lo preguntö? indica sorpresa y es reforzada, ademâs por la con-
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junciôn que, por el juicio personal de la presentadora jno es una
pregunta normal! Todos estos recursos (repeticiôn, conjunciôn pon-
derativa que y juicio valorativo de Pr) sirven para incitar a la interlo-
cutora a dar mas detalles sobre la situaciôn; contribuyen a resaltar el
hecho de que algo esta fuera de las normas y a despertar el interés de
los oyentes para atraer a la audiencia.1 7

Se trata de una alo-
repeticiôn diferida: Pr repite las palabras de Pe en forma interrogati-
va, dos intervenciones mas tarde, para volver sobre el asunto y emitir
un comentario.

En las dos primeras citas, los invitados reiteran las palabras de la
presentadora, a diferencia de la ûltima, donde es la presentadora
quien retoma lo expuesto por el invitado. Como acabamos de ver, tal
situaciôn révéla objetivos diferentes: cuando la repeticiôn esta en
boca de los invitados, estos la aprovechan para reflexionar sobre lo

que quieren decir a continuaciôn, mientras que cuando es proferida
por Patricia, contribuye a destacar algûn elemento del relato y a incitar

al interlocutor a que lo desarrolle.

9.8.1.7. Burla
La alo-repeticiôn puede contener también una marca de humor y
funcionar de dos maneras distintas: con un efecto positivo o negati-
vo. Asi, por un lado, la alo-repeticiôn es una estrategia valorizante
que contribuye a la colaboraciôn de los locutores en la construcciôn
del discurso; y, por otro, puede indicar el deseo de poner al interlocutor

en ridiculo. La actitud burlona y sarcâstica de la presentadora
queda ejemplificada en:

Pr: (' estas enamorado?
D: estoy enamorado
Pr: ^de quién?
D: de la Antonia
Pr: (RISAS) de la Antonia vale188

(E 16,1. 27-31)

'87 Recordemos que los talk shows se caracterizan por su manera de desta¬

car hechos problemâticos o «anormales» y dramatizarlos con la finali-
dad de crear el espectâculo. Esta es la funciôn del comentario exclama-
tivo jNo es una pregunta normal!

188 La apariciôn del nombre de persona precedido por el artlculo definido es

tlpica del lenguaje coloquial. La presentadora, al repetir la Antonia re-
salta el carâcter popular de esta formulaciôn, logra provocar la risa del
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El segmento reformulador es emitido por la presentadora y funciona
como desvalorizante para su interlocutora, dado que el uso del ar-
ticulo con un nombre de persona es un fenömeno popular; es de esta

expresiön de la que se burla Patricia. Tal actitud révéla, a nuestro
juicio, la posiciôn dominante de la presentadora: ella dirige las en-
trevistas, por lo que puede adoptar, incluso, una conducta descortés
sin que ello perjudique el buen desarrollo del programa ni interfiera
en la imagen de su personalidad.189 Su autoridad es suprema y nadie
se permite protestar. Podemos afirmar, incluso, que taies reglas de

comportamiento son implicitas en este talk show. He aqui otra mues-
tra:

Pr: bueno vamos a ir por partes hace dos anos conoces a [Ginet]=
P: [si]
Pr: =a través de chat y empiezas como siempre / con esta linea tuya de

mentiras me imagino]"
P: (ASIENTE)
Pr: y diciendo estas burradas de câsate conmigo en cuantooo os cono-
céis
P: si pero [bueno burra]
Pr: [aunque] no lo sientas=
P: [bueno burra bueno burra]
Pr: [quiero decir] sin sentirlo
P: si bo burradas ehm / en plaaanf/ burradas / pero en plan carinoso
Pr: bueno (RIÉNDOSE) bueno el carino me rio del earino III
BURRADITA vamos a dejarlo ahi / Paco III ^Ginet te gusta?
P: si

Pr: ^enseguida te gusto?
P: si

(E 7,1. 118-130)

9.8.2. Auto-repeticiones y auto-reformulaciones
En este apartado trataremos de las repeticiones y reformulaciones

que un hablante efectûa de sus propias enunciaciones. Como ya he-

mos visto, las funciones de los fenömenos estudiados difieren de las

que hemos observado en el apartado anterior. Reunimos aqui las dos

pûblico. Aqui, diriamos que es mâs una repeticiôn burlona que simple-
mente humoristica.

189 Véase §5.8.
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nociones por las mismas razones que antes: ambas actûan de manera
anâloga.

Las auto-reformulaciones que hemos documentado en nuestro

corpus son, en su mayoria, auto-iniciadas y se producen en el mismo
turno de habla.

9.8.2.1. Actos reciprocos: secuencias de aperturay cierre
Como ya hemos tenido ocasiôn de ver, las secuencias de apertura y
de cierre en un diâlogo han adquirido un cierto grado de fosilizaciôn
y constituyen actos sociales ritualizados en los que se espera una
conducta adecuada de los interlocutores; es decir, un acto de saludo

implica otro, reactivo, por parte del interlocutor. Se mantiene de este
modo la imagen positiva de cada interviniente.

Asi podemos constatarlo en la siguiente secuencia de apertura:

Pr: [buenas tardes Maria José]
MJ: (buenas tardes] buenas tardes
(E 1,1. 126-127)

MJ se repite porque se ha producido un solapamiento entre dos in-
tervenciones y no esta segura de que se le ha oido. Para evitar confusion

y presentar una buena imagen de si misma, procédé a la auto-
repeticiôn.

9.8.2.2. Funciôn de confirmaciôn
En primer lugar, destacamos la funciôn confirmativa de las auto-
repeticiones y auto-reformulaciones. Se ha podido observar en los
datos recogidos que, en muchas ocasiones, los hablantes se repiten y
se reformulan con el propôsito de confirmar e insistir en lo que aca-
ban de decir, sea por propia iniciativa, sea por la del interlocutor.
Ilustremos esta funciôn importante con los ejemplos siguientes:

Pr: <^pero cuântos hermanos tienes?
MC: jbufl / yo no sé yo estuve en un colegio donde me dijeron que mi
madré debia tener 22 hijos no sé si serä verdad o mentira
Pr: jmi madré!
MC: yo no como no sé si sera verdad o mentira no lo créas todo eh III
yo lo que me dijeron [en aquellos tiempos]
Pr: ^[o sea] no sabes realmente cuântos hermanos tienes?
(E 3,1. 151-157)
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Pr: mucho te gusto porque III pronto te fuiste a vivir con él
PI: si
Pr: ^cuânto tardaste?
PI: pues uno(s) quince dias
Pr: jcuânto!? (TONO DE SORPRESA)
PI: quince dias
Pr: pues pa qué perder el tiempo £no? Ill ;qué velocidad! jpues si que te

gustô!
(E 6,1.21-27)

Pr: es cuando ya III se lo dices / ^cômo se lo tomô ella? <4e afectô?

^leeef?
Pe: no / no // al menos yo no not-/ nosotros no notamos nada
Pr: nada
Pe: no notamos nada
(E 1,1. 87-90)

Obsérvese que en todos los fragmentos la repeticiôn se da después de

una intervenciôn de la conductora del programa y sirve de intensifi-
cador. En las dos primeras secuencias, la presentadora manifiesta

sorpresa con la exclamaciôn ;mi madré! y con la interrogaciôn

l jcuànto!? porque le sorprende lo que acaban de decir sus interlocu-
toras, y es lo que mâs interesa a la presentadora del talk show. Por lo
tanto, por medio de sus comentarios pide una confirmaciôn: de esta

manera resalta, en el primer caso, el nûmero excepcional de hijos y,
en, el segundo, la rapidez con que la pareja empezô su relaciôn; y
esto obliga a sus interlocutoras a auto-repetirse.

En el tercer ejemplo, el comentario de la presentadora «nada»
invita a la informante a tomar el turno y a repetirse para dar énfasis a

lo dicho.
Hemos registrado numerosos pasajes en los que se repiten las par-

ticulas afirmativas si y ya:

Pr: (,tû le quieres?
JM: si si II con toda mi alma II y yo (ade)mâs que que le quiero es que si

si me tengo de deee con ella yo le dejo el piso lo que ella quiera
(E 4,1. 126-128)

Pr: ^las vendes?
JM: si si
Pr: lo tienes claro
JM: si si si [y es que luegojf



Repeticiôn y reformulation 497

Pr: [cambias de trabajo]
(E 4,1. 131-135)

Pr: bueno Antonio / pues a- aqui esta no esta \ §

A: § ya ya
Pr: donde tu crelas
A: hmm
(E 6,1.213-216)

Pr: fijate lo que dice esa carta
MC: ya ya
Pr: Patricio siempre ha querido saber de tif
(E 3,1. 205-206)

La repeticiôn de estas particulas indica una intensificaciôn, por
ejemplo porque el hablante siente un interés particular por la conver-
saciôn o, simplemente, porque subrayan el acuse de recibo del men-
saje; es decir, senalan que las palabras del interlocutor han sido reco-
gidas y que la conversaciôn puede proseguir. Ademâs, los elementos
repetidos pueden ir acompanados por otros intensificadores:

Pr: pero ya / me imagino que todo es difïcil <^no?

R: ya la verdad es dificilisimo
(E 9,1. 103-104)

Pr: iy vas a cambiar?
R: si estoy dispuesto a cambiar si
Pr: 6si?
R: si' de verdad
(E 13,1.221-224)

9.8.2.3. Funciôn de énfasis
En segundo lugar, a través de las estrategias de repeticiôn y reformu-
laciôn, el hablante realza deliberadamente algunos de los elementos
de su discurso. Esta funciôn enfâtica y de insistencia se transparenta
en las ocurrencias siguientes:

Pr: pero ^qué opinion ténias tu de los hombres después de haberte pasa-
do algo asi?
E: pueees III que / todos eran iguales II de que todos iban a lo mismo II y
que no II que no queria confiar en ninguno nadie nadie queria confiar
en nadie III y no queria saber nada de nadie
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Pr: o sea III dijiste se acabô
E: si§
Pr: § yo no quiero volver a tener una relaciôn
E: no
(E 2,1. 24-30)

Pr: ^qué cosas Juanjo?
JJ: pues que vivo con ella estoy en su casa yyy (3") yyy que me gasto
todo el dinero con ella y es mentira todo esto
Pr: buenooo y sssi vivieras en su casa /,qué / tendrla de malo?
JJ: ts
Pr: y si te gastaras el dinero con ella que es TU dinero ^qué tendria de
malo? Ill digo yo /,no?
JJ: ya y adem- es que ademâs es mentira (2") yo le ayudo lo que puedo
porque es una chavala que la hace falta III porqueee / durante una sepa-
raciön esta y le ayudaré y la ayudaré y III digan lo que digan pien-
sen lo que piensen
Pr: <^a tu familia esta relaciôn no le gusta Juanjo?
JJ: °(no) 0 (NIEGA CON LA CABEZA)
Pr: nada III te lo han dicho claramente / no nos gusta /que estés con Eva
JJ: ° (si) °

Pr: ^por qué? Ill ^,cuâl es el motivo? Il ytor qué no les gusta Eva?
JJ: (5") nooo lo sé / me han dicho que ha estado con otros hombres pero
eso es mentira (4") e- es mentira porque ademâaas / no // ES
MENTIRA (3") pooorqueee tiene dos crios que a mi la verdad no me
importa
(E 2,1. 191-207)

Pr: su caracterf
Pe: su carâcter también cambiô cara a sus compa- a sus companeros (2")
en todo // en todo
Pr: y esto / afectô en la convivencia con vosotros / claro
(E 1,1. 97-99)

En el primer fragmente, el hecho de insistir consiste, a nuestro modo
de ver, en que todas las palabras en negrita pertenecen al mismo
campo semântico de la negaciôn y del rechazo. Las repeticiones y
reformulaciones traducen la emociôn de la hablante, su intente de

organizar el discurso de tal modo que trasmita su desengano.
En el segundo, las numerosas reiteraciones de es mentira, ademâs

del efecto de insistencia, funcionan como intentes de justificacion. El
hablante quiere defenderse y subrayar la veracidad de lo que esta
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diciendo. Hay que tener siempre en cuenta, a la hora de analizar los
talk shows con invitados anônimos, que en ocasiones los testigos se

dirigen no tanto a la presentadora, ni a la audiencia en general, sino

que destinan la informaciön a las personas responsables de su situa-
ciön. Asi, con su intervenciôn, parece que JJ esté justificândose ante
su familia, mandândole (indirectamente) un mensaje con la intenciön
de que sepan que todas las cosas que se dicen sobre su compahera
son mentira.

En el ultimo ejemplo, por medio de la construcciôn repetitiva, la
informante subraya y refuerza el hecho de que su hija cambiô en
todos los aspectos. De esta manera, la reiteraeiôn adquiere un matiz
superlativo.

Varios estudios han demostrado que la repeticiôn y la reformula-
ciôn pueden también expresar los estados de ânimo de los hablantes.
Veamos los ejemplos siguientes donde la repeticiôn y la reformula-
ciôn enfâticas constituyen recursos canalizadores de la emociôn:

MJ: una cosa // para mi mi madré siempre sera ella III (ENSENANDO A
SU MADRE ADOPTIVA) porque III yo de pequena era muy feliz
(ESTÂ LLORANDO)
Pr: tranquila III tranquila
MJ: mira hay mis padres III y estos padres me lo han dado todo
Pr: hmm
MJ: me lo han dado todo III ((o sea no me han dado de corner porque
de comer también he trabajado yo y he comido[
Pr: [te han dado carino te han dadof ]

MJ: [o sea no es que me han dado de corner] // me lo han dado /
TODO
(E 1,1. 147-155)

MJ: bueno pues mi madré se llama Maria Angustias (2") mi madré se

llama Maria Angustias por lo menos eso III eso es elll / eso es el nombre

que ella le dio a mi madré porque en verdad esa es mi madré III
bueno / mi madré se llama Maria Angustias / tiene dos apellidos igua-
les por lo que ella le dijo a mi madré ella es de Albacete
Pr: ^cuâles son sus apellidos / lo sabes?

(E 1,1. 181-185)

Adviértase que estamos ante casos de repeticiôn mûltiple, a diferen-
cia de los ejemplos vistos hasta ahora.
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En el primer fragmento, la repeticiôn de me lo han dado todo
desempena una funciôn enfâtica, de insistencia. La locutora mencio-
na el hecho de comer, pero se da cuenta de que comer résulta bastan-
te reductor, poco representative de la realidad que desea describir: en
el fondo, no se trata de aspectos materiales. La presentadora ayuda a

su interlocutora a formular sus ideas y, asimismo, acentua y précisa
la dimension emocional del intercambio.

El segundo pasaje (extraido de la misma entrevista) ejemplifica
también la transmisiôn de la emociôn por medio de la repeticiôn: la
hablante esta nerviosa, afectada por un posible encuentro con su
madré y esta situaciôn deja huellas evidentes en su discurso, repleto
de repeticiones, vacilaciones, vueltas atrâs, etc. Por otro lado, consti-
tuye también una huella de la planificaciôn del discurso el hecho de

que la interlocutora se repita para ganar tiempo mientras va pensando
en la organizaciôn de su intervenciôn, lo cual corresponde a lo que
denominamos «funciôn de relleno», fenômeno que vamos a tratar en
las paginas que siguen.

Asimismo, en la muestra siguiente se puede notar la tension
emocional de la informante, que recurre al uso de las repeticiones y re-
formulaciones para dejar claras sus intenciones:

Pr: vamos a ver III tü ^qué le quieres decir ya a Juanjo?
E: ts / yo le quiero decir a Juan José (1") que lo quiero con toda mi aima

(1") que voy a luchar // cueste lo que me cueste III que si me tengo que
enfrentar a la familia de él que si me tengo que enfrentar a la mia //
me da igual // yo voy a estar a él // hasta que me muera / voy a estar
con él hasta que me muera
(E 2,1. 136-139)

Obsérvese también que la invitada es muy expresiva porque desea

que sus palabras tengan un gran impacto en su novio. Para ello em-
plea toda una serie de recursos expresivos como las unidades fraseo-
lôgicas, ciertas estructuras sintâcticas o el léxico llamativo: lo quiero
con toda mi aima, voy a luchar cueste lo que me cueste, luchar,
enfrentar, hasta que me muera.

9.8.2.4. Funciôn de progresiôn diseursiva
Otras veces, la auto-repetieiön, aparte de enfatizar un elemento lin-
gûistico, permite a los hablantes progresar en el discurso, enlazar con
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la continuaciôn del relato y, en ocasiones, precisar sus propôsitos. Es
lo que Agudo (2000a) identifica como recurrencia (§9.2.):

Pr: ^tû le das el visto bueno / a esta relaciôn?
JM: jhombre! / yo no tengo ningûn problema es él el que le tiene que
dar visto bueno ya tiene cuarenta anos y creo queee§=
Pr: §clarooo
JM:=es él el que tiene que decidir si quiere a esta chica o no la quiere /
si quiere seguir con esta relaciôn yo siempre le he apoyado // yyy e- es

mâs ehm me he opuesto // a que los demâs se opusieran a esta relaciôn /

[siempre he dicho]190

(E 2,1.312-318)

Pr: bueno Maria José / la cuestiôn es que tu quieres conocer a tu madré
III necesitas conocerle necesitas hablar con ella III y y [saber]=
MJ: [si]
Pr: =muchas cosas III tenemos muy pocos datos pero los que tenemos es

necesario que §

(E 1,1. 175-178)

MJ: (3") bueno // a mi me gustaria / saber quién es mi madré (2") mâs

que nada porqueee III aunque mi madré me lo haya contado (2") por
ejemplo mi padre si que sabe la historia de mi madré no la voy a contar)
(1") pero saber la historia y saber por qué me dejö III y saber que la lo

que lo paso mal III o sea me gustaria conocerla) (2") decirle III que yo
también he estado III yo me independicé a los diecinueve anos)
Pr: hmm
MJ: volvi a mi casa a los veintitrés) III lo pasé muy mal en esos anos)
(5") me gustaria conocerla (ESTÀ LLORANDO)
(E 1,1. 132-139)

En todos los ejemplos presentados, los hablantes reiteran un mismo
elemento, mâs o menos largo, al inicio de una oraciön nueva. En
todos los casos, los locutores se sirven de este meeanismo como
estrategia de insistencia y de énfasis; subrayan semânticamente el

segmento repetido. Pero, a la par de esta funciön enfâtica, la repeti-

190 Precisamos que en este caso consideramos las dos intervenciones de JM
como una sola, aunque entrecortadas por la enunciaciôn de la presenta-
dora; primero, porque el signo §= senala que el emisor esta hablando y,
segundo, porque la intervenciön de P es un simple apoyo conversacio-
nal, sin incidencia alguna en la formulaciôn de JM.



502 Pa 'que veas que te pido perdôn en delante toda Espana

ciön y la reformulaciön les permiten también enlazar con la conti-
nuaciön de sus enunciaciones as! como precisar su pensamiento. Lo
vemos también en el fragmento siguiente:

Pr: tu familia esta relaciôn no le gusta Juanjo?
JJ: °(no) ° (NIEGA CON LA CABEZA)
Pr: nada III te lo han dicho claramente / no nos gusta / que estés con Eva
JJ: ° (si) °

Pr: ipor qué? Ill ^cuâl es el motivo? // ^por qué no les gusta Eva?
JJ: (5") nooo lo sé / me han dicho que ha estado con otros hombres pero
eso es mentira (4") e- es mentira porque ademâaas / no // ES MENTIRA
(3") pooorqueee tiene dos crios que a mi la verdad no me importa
Pr: y si a ti no te importai (4") Juanjo // /,tû / estas enamorado de Eva?
JJ: (2") ts nnn III a ver II yo siento algo por ella II (lo que pasa es que) yo
terminé una relaciôn también hace poco III y todo / pues yo ya se lo he
dicho a ella que yo (ahora) de momentof§
(E 2,1. 200-210)

El turno de Pr puesto de relieve contiene una serie de reformulacio-
nes que denotan, por un lado, el deseo de ser clara y, por otro, insis-
tencia. La auto-reformulacion aparece como una enumeraciôn, precision

que va de lo general (por qué) a lo mâs concreto y especifico
(concierne a Eva).

Persiguiendo el mismo objetivo que en los ejemplos anteriores, a

saber, transmitir un mensaje claro e inteligible, la presentadora
reformula su pregunta en la entrevista siguiente:

Pr: ^[cuändo] empezâis a pensar que en todo ese cambio tiene mucho

que ver el hecho de que ella // no sabe quién es su familia biolôgicaf? o
(2") ^cuân cuândo empieza- empezâis a ver que puede ser un proble-
ma eso?

(E 1,1. 103-105)

En esta intervenciön, la reformulaciön concierne sôlo a la primera
parte de la pregunta inicial. Como se puede observar, los dos enun-
ciados que componen la reformulaciön estân conectados por la con-
junciön o, la cual funciona como indicio de que va a haber otra for-
mulaciön, es decir, como conector reformulador. Defendemos que
esta reformulaciön es alo-iniciada, puesto que la pausa senala in-
comprensiön por parte de la interlocutora. Como esta no toma el

tumo, la emisora reelabora su enunciado con el fin de aclarar su pre-
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gunta. Notamos que la segunda formulaciôn contiene marcas de va-
cilaciôn, de falsos comienzos, de bûsqueda de palabras porque Pr
tiene que construir y precisar su pensamiento, mientras va reflexio-
nando sobre cômo presentar lo que quiere decir de la manera mâs

comprensible posible.
En la cita que sigue, la auto-reformulaciôn le sirve también a la

hablante para concretar su pensamiento:

MC: yo yo leo muy mal eh

Pr: tû no te preocupes por eso que aqui tenemos todo controlado (1") a

ver qué dice la carta
Voz de Maria: «Querida Maria Concepciôn no me conoces pero soy tu
cunada Maria / esposa de tu hermano Patricio / quiero que sepas que él
lleva toda la vida pensando en ti / toda la vida diciendo lo mucho que te
echa de menos / hace casi 50 anos que no os veis / y si no te hemos bus-
cado / antes ha sido porque Patricio tenia miedo al rechazo / miedo a

que pudieras rechazarle por algo / quiero que sepas / que desde que le

conozco / no hay dia que no haya hablado de ti
(E 3,1. 190-196)

La emisora del mensaje se reformula inmediatamente para precisar el
sentido de rechazo, considerado quizâ demasiado vago. Asi, la
segunda emisiôn se refiere al destinatario directamente, senalândole

que él podria ser el agente de un posible rechazo.

9.8.2.5. Funciôn de relleno
En tercer lugar, llama la atenciôn la funciôn de relleno de los fenô-
menos estudiados. Como se sabe, una de las caracterlsticas del dis-
curso oral es su escasa planificaciôn. Ocurre, entonces, que los ha-
blantes se repitan para reflexionar sobre lo que van a decir a conti-
nuaciôn y, de esta manera, ganar tiempo para construir su enunciado:

Pe: bueno / no III cuandooo ella llamö II llamô este senor III eh que III
eh llamô este senor a casa diciendo lo que ocurria y si pensaba mi ma-
rido en serio lo que habia comentado // entonces si que nos pusimos en
contacto con ella / pero la ninaaa eh el bebé estaba a punto de nacer le
faltaba m muy [poco]
Pr: [muy poquito]
Pe: de très a cuatro [semanas]
(E 1,1. 47-52)
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Obsérvese cömo el papel de relleno de la secuencia repetida sirve

para facilitar la formulaciön: la informante se repite mientras esta

organizando sus ideas, para buscar las palabras adecuadas con el fin
de elaborar un mensaje claro.

Asimismo, son abundantes las reformulaciones y repeticiones en
la muestra siguiente:

Pr: pero <^qué opinion ténias tü de los hombres después de haberte pasa-
do algo asi?
E: pueees III que / todos eran iguales II de que todos iban a lo mismo II
y que no II que no querfa confiar en ninguno nadie nadie queria con-
fiar en nadie III y no queria saber nada de nadie
(E 2,1. 24-26)

y ayudan a la formulaciôn al mismo tiempo que permiten insistir en
algunos elementos.

En la cita que damos a continuacion, la hablante reformula tam-
bién con el objetivo de organizar sus ideas y exponerlas de la manera
mas clara posible:

Pr: Pepa III ^tu hija supo siempre que era adoptada o se lo dijisteis a

cierta edad?
Pe: no // cuando ella nos lo preguntô
Pr: ^qué edad tenia?
Pe: unosss ochooo alios III ocho / ocho o nueve anos / todo lo mâs
Pr: ^que lo preguntô? // jno es una pregunta normal!
Pe: no mmm me imagi en el colegio // siempre las companeras / co-
mentan // las mamäs de las companeras comentan y las companeras
se lo comentan a ella / ella a los seis anos ya me habia dicho algo // pero

yo no le di mayor importancia a a las a lo que habia dijo III y / cuando

su herm yooo después cuando mi hija tenia sssiete anos o asi t
Pr: es cuando ya III se lo dices / ^cômo se lo tomö ella? ^le afectö?

^.leeef
(E 1,1. 78-87)

Diversas marcas de vacilaciön atestiguan la organizaciôn sobre la

marcha del discurso. Al ver que la invitada titubea demasiado y para
no perder tiempo, la presentadora toma el turno, interrumpiendo a su

interlocutora, y termina el relato en su lugar.



Repeticiôn y reformulaciôn 505

9.8.3. Recursos formales
A lo largo de todo el capitulo, hemos visto que las funciones mas
importantes de las auto-reformulaciones y repeticiones consisten en

explicitar, precisar, aclarar, insistir en algo, etc. con el objetivo de

elaborar un mensaje inteligible, preciso y suficientemente detallado.
La sensaciôn de no haber sido claros lleva muchas veces a los ha-
blantes a la reformulaciôn. Para cumplir con estos objetivos, también
echan mano de diversos recursos como la iteraciôn léxica, los cam-
bios del orden de los constituyentes del enunciado o del tiempo verbal.

9.8.3.1. Iteraciones léxicas
En nuestro corpus hemos documentado unos casos de iteraciôn léxica

en los que esta se emplea para expresar lo superlativo en el espa-
nol oral:

Pr: [=me] has dicho nunca habias estado tan enamorada PUES ES TU
NOVIO ^no?
E: ts novio novio no III novio novio no III eso quisiera yo que me lo pi-
diera YA / pero novio novio na§
(E 2,1. 145-146)

Pr: oye y / ^tienes con- una relaciön con Esteban?
I: bueno relaciön relacionf
Pr: tenéis / ^sois novios?
I: de novio de novio nooo
(E 17,1. 232-235)

La estructura de estas citas (una yuxtaposiciön, segün Garcia-Page
1997; véase nuestra nota n°176) esta dirigida a resaltar los sustanti-
vos novio, relaciön y el sintagma preposicional de novios cuya iteraciôn

es parafraseable por novio / relaciön de verdad o de novio real-
mente. Se llega aqui, gracias a la auto-repeticiôn inmediata, a una
intensificaciôn del valor semântico del elemento repetido.

De modo semejante procédé el emisor de la cita siguiente cuando
réitéra enfâticamente el sintagma verbal:

J: vamos a ver se intenta una relaciön lo mâs cordial posible pues por los
ninos (2") porque tenemos dos ninos y bueno // no ha sido un mal padre
ni ha sidooo // nada por el estilo III lo ûnico que bueno las cosas no
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marchan y no marchan J,

(E 4,1. 253-255)

La forma verbal reiterada senala una gradaciôn: la segunda apariciôn
de no marchan équivale a una conclusion, es decir, se asemeja a no
marchan en absoluto.

Detengâmonos ahora en un pasaje en que la palabra repetida se

refiere a realidades diferentes:

Pr: bueno Angela (2") ts hoy vas a tener que tomar una decision (2")
A: (ASIENTE)
Pr: importante III pero también es importante que antes escuches II y
quiero que lo hagas en una de nuestras salas <,vale?

(E 5, I. 22-25)

Aunque se repite el adjetivo importante, este no se refiere a un mis-
mo concepto. El marcador también tiene en este contexto una doble
funciôn: revelar que hay una repeticiôn y senalar que el adjetivo
importante no se va a aplicar a un mismo tema sino a otro asunto. La
repeticiôn forma parte de una estructura concesiva que opone los

puntos de vista de la entrevistada y de la entrevistadora, lo que se

podria parafrasear por «aunque tu decision sea importante, lo que
quiero yo lo es también».

9.8.3.2. Formulas fijas
Como hemos visto en el apartado anterior, algunas construcciones
repetitivas han llegado a un grado de fijaciôn bastante elevado. Asi
sucede, por ejemplo, en la muestra siguiente:

Pr: y si te gastaras el dinero con ella que es TU dinero <;,qué tendria de
malo? Ill digo yo ^no?
JJ: ya y adem- es que ademâs es mentira (2") yo le ayudo lo que puedo

porque es una chavala que la hace falta III porqueee / durante una sepa-
raciôn esta y le ayudaré y la ayudaré y III digan lo que digan pien-
sen lo que piensen
(E 2,1. 196-199)

En este caso, la estructura binaria /verbo X en présente de subjuntivo
+ lo que + verbo X en présente de subjuntivo/ ofrece un grado de

estabilidad bastante alto. La secuencia digan lo que digan piensen lo
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que piensen se podria parafrasear por me es indiferente lo que digan
o piensen los demâs.

Exactamente lo mismo se puede observar en los fragmentos que
reproducimos a continuaciôn:

E: bueno II ante todo primera quiiisiera pedirte perdön III por haberte
traido aqui enganada (2") yyy quiero que sepas III que yo te quiero con
toda mi alma III y que voy a ° (luchar / pase lo que me pase) 0 (CASI
LLORANDO)
(E 2,1. 249-251)

Pr: vamos a ver III tû ^,qué le quieres decir ya a Juanjo?
E: ts / yo le quiero decir a Juan José (1") que lo quiero con toda mi aima
(1") que voy a luchar // cueste lo que me cueste III que si me tengo que
enfrentar a la familia de él que si me tengo que enfrentar a la mia // me
da igual // yo voy a estar a él // hasta que me muera / voy a estar con él
hasta que me muera
(E 2,1. 136-139)

9.8.3.3. En torno a la variaciôn en las repeticiones
Como se podrâ comprobar en los fragmentos que citamos a

continuaciôn, se trata de reformulaciones inmediatas o poco alejadas de

su secuencia inicial y de variaciôn formal minima. Anadamos que,
en los dos primeros ejemplos, las reformulaciones son auto-iniciadas,
mientras que en el tercero, se trata de una reformulaciôn alo-iniciada.
Esta distinciôn nos parece importante, puesto que va a determinar la
funciôn de las secuencias: si la reformulaciôn es auto-iniciada, el
objetivo principal sera enfatizar, precisar e insistir en algo, mientras

que si es alo-iniciada, senalarâ que no ha habido entendimiento o

que, incluso, se ha producido una equivocaciôn en lo dicho:

Pr: pero si tû supieras que alguno de tus hermanos // te esta buscando

que alguno de tus hermanos quiere conocerte / que alguno de tus hermanos

te ha tenido en su cabeza durante todos estos anos tu ^qué pensa-
rias?
MC: pues si me harîa ilusiôn (1") ilusiôn si me hace las cosas como
son
(E 3,1. 181-184)

En la intervenciôn destacada, un mismo tema se actualiza dos veces
en dos oraciones distintas. La diferencia entre ellas reside en el orden
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de los elementos y en la variaciön del tiempo verbal. En la segunda
parte, se produce un énfasis en el sustantivo ilusiôn, que encabeza la
proposiciön, asi como la sustituciön del futuro hipotético me haria
por el présente afirmativo me hace. El papel desempenado por la
reformulaciön es, aqui, el de precisar y confirmar lo dicho. Cabe
senalar que la variaciön del orden de los constituyentes en este caso
se parece a la figura retôrica del quiasmo.

Con un motivo semejante los hablantes siguientes reformulan sus
palabras:

E: claro // yooof III yo no he hecho ma mal a nadie que yo sepa al
contrario / yo lo ünico que estoy haciendo es ganarme su carinooo // yo qué
sé / que me den una oportunidad // y demostrarles que yo no soy tan mala

como ellos lo estân diciendo III porque sin embargo mis padres ehm
§

Pr: §lo han aceptado bien
E: no es que lo han aceptado porque lo / ellos han tenido lo suyo tam-
bién por mi culpa III pero / no se METEN en mi vida III no se han me-
tido NUNCA en mi vida
(E 2,1. 122-127)

Pr: y que // ya hemos convencido a UNO // de los ocho hermanos que-
[ocho hermanos que tienes]
JJ: [pe pero si es que él] él es que precisamente él es el que no se opone
// él nunca se ha opuesto§
Pr: §ves pues uno menos
(E 2,1. 321-323)

Pr: ^,tiene tu apoyo?
JM: mi apoyo lo tiene lo ha tenido siempre // eh lo que pasa es que yo
he hablado con él- yo cuando empezô esta relaciôn que yo me enteré al

mes
(E 2,1. 302-304)

En estos casos, observamos el paso del présente al pretérito perfecto
con el objetivo de insistir y enfatizar el hecho, lo cual es reforzado
ademâs por los adverbios temporales nunca, en las dos primeras
citas, y siempre, en la tercera. Los ejemplos de este tipo de reformulaciön

abundan en nuestro material, por lo que nos atrevemos a

defender que es un recurso de énfasis corriente en la lengua coloquial.
Por otra parte, desde el punto de vista de la interacciôn, se puede
afirmar que estas reformulaciones resultan particularmente eficaces
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como procedimientos de la argumentaciôn; la segunda secuencia

amplla sistemâticamente el alcance del enunciado de partida (este no
vale sölo para el présente sino también para el pasado; también nun-
ca amplla la validez de no en la dimension temporal).

En un sentido un poco diferente, pero con el mismo objetivo de
transmitir una informaciön clara y compléta, se produce la reformu-
laciôn del pasaje siguiente, esta vez alo-iniciada, es decir, generada

por el interlocutor:

JM: pf pue(s) fijate // desde las cinco de la manana que que claro
/ ella a las once empieza a trabajar y yo a las diez o las diez y algo diez
menos algo §

Pr: § porque ella trabaja por la noche
JM: trabajaba (ahora)
Pr: trabajaba por la noche // es decir que durante un tiempo / no os
veiais / prâcticamente
(E4,1.52-56)

La presentadora reformula el enunciado después de una correcciôn
hecha por su interlocutor, con lo que muestra una actitud colaborati-
va, acepta su equivocaciôn y vuelve a repetir lo dicho por JM como
senal de acuerdo. La alo-reformulaciôn de JM y la alo-repeticiôn de

Pr igualmente permiten a cada uno de los participantes conseguir un
turno de palabra.

9.8.4. Reformulaciön introducida por un marcador de la refor-
mulacion

Sabido es que desde la perspectiva de la Teoria de la Pertinencia
(capitulo 7), los marcadores del discurso guian las inferencias. Asi,
recordemos que los marcadores reformulativos cumplen la funciôn
de introducir un fragmento que reformula otro anterior, indicando
que la nueva expresiôn satisface en mayor medida la intencion co-
municativa del hablante al tiempo que ayuda al oyente a entenderla.
Esta nueva formulaciôn puede ir desde la explicitaciön hasta la recti-
ficaciôn y senala, ademâs, que es el elemento mâs importante para la
prosecuciôn del discurso.

Los reformuladores que hemos encontrado en los diâlogos de DP
son poco numerosos y en general poco variados (en su mayoria se

trata de expresiones que incluyen el verbo decir. es decir, como digo,
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quiero decir, etc.)-19' Prâcticamente todos ellos son parafrâsticos
puesto que establecen una relaciön de equivalencia semântica entre
el enunciado de base y el de llegada.

como digo
vuelve a evocar un tema ya tratado anteriormente en el intercambio y
senala que va a seguir una reformulaciön del mismo:

Pr: y es cuando se produce la adopciön creo que ademâs lo hicisteis por
medio de un abogado ^verdad?
Pe: si // correcto (2") la madre (PIDE PERMISO CON LA MIRADA
PARA HABLAR)
Pr: si si
Pe: la madre eh // nos Uamö III desde su tie tierra creo que era por Alba-
cete y parece ser que habla ido all! a pedirrrr ayuda (2") y (1") nooo
Pr: no se la dieron
Pe: no se la pudieron dar o no se la quisieron dar // y entonces la chica
III eh mâs eh seee acelerô la idea de darlo en adopciön (1") y f
Pr: adoptâis a la nina por §

Pe: §sl
Pr: por como digo / un abogado participé en esta adopciön\ §

Pe: § si // por supuesto
(E 1,1. 59-71)

Observamos que Patricia se sirve del marcador como digo para reto-
mar una afirmacion suya y asi insistir en el carâcter oficial de la

adopciön. Esta reformulaciön se destina mâs bien a la audiencia (para

la invitada se trata de una informaciön no relevante puesto que
evidentemente conoce este dato) y se hace con la intenciön de asegu-
rarse de que las informaciones llegan lo mâs claras y complétas po-
sible al publico.

quiere decir
actûa como marca de interpretaciön, resumen o recapitulaciön:

Pr: tu relaciön (TOSE) perdön tu relaciôn de pareja ^cômo va?
J: va

191 Excluimos de nuestro estudio el marcador o sea (que) porque, origina-
riamente marcador de reformulaciön, se ha convertido, hoy en dla, en un
conector muy general, empleo que ilustran nuestros datos.
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Pr: vaj, VA lo dices como bueno va
J: va
Pr: ^sôlo va?
J: va
Pr: ^pero va bien o va mal? (RISAS)
J: (RISAS) va
Pr: juy! Il va asi a secas III no me gusta nada / eso quiere decir que no
va muy bien
(E 4,1. 197-205)

En este ejemplo, asistimos a algo mâs que a una simple reformulaciôn;

se trata de un juicio personal, una apreciaciön de la animadora.
Exactamente lo mismo se puede observar en el fragmenta siguiente:

Pr: Vilma vamos a ver III como yo lo veo segûn lo que me estas contan-
do II te ha echado varias veces de casa / porque eres muy celosa y me
imagino que discutis mucho por esto=
V: si
Pr: =que tu pareja te eche de casa eh me parece a mi / bastante // fuerte
quiere decir que la relacion no va bien y te echa en cara que no trabajas
III tampoco parece alli que os entendéis III no quiere casarse contigo II y
a PESAR de todo eso / tu sigues empenada en casarte con ese hombre III
y renunciar a muchas cosas importantes en tu vidaj, (1") yo no lo acabo
de entender (2") tu (1") ^lo endendes III lo que te pasa [para actuar asi]?
(E 8,1. 156-163)

También en este pasaje Patricia saca su propia conclusion acerca de
la relaciôn de pareja de su interlocutora con lo cual condiciona la

interpretaciôn de los televidentes.

quiero decir
forma parte de los reformuladores rectificativos (Martin Zorraquino,
1999) que indican una expresiön que refleja mejor que la precedente
el pensamiento del hablante; senalan precision, aclaracion de las

propias palabras del hablante:

J: no se puede pretender arreglar 17 anos / 18 de convivencia en / en una
semana
Pr: pero se puede intentar / empezar quiero decir
J: bueno§
Pr: § quizâ la intenciôn es buena
(E 4,1. 278-281)
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Pr: bueno vamos a ir por partes hace dos anos conoces a [Ginet]=
P: [si]
Pr: =a través de chat y empiezas como siempre / con esta linea tuya de

mentiras me imaginoj
P: (ASIENTE)
Pr: y diciendo estas burradas de câsate conmigo en cuantooo os cono-
céis
P: si pero [bueno burra]
Pr: [aunque] no lo sientas=
P: [bueno burra bueno burra]
Pr: [quiero decir] sin sentirlo
P: si bo burradas ehm / en plaaanf/ burradas / pero en plan carinoso
Pr: bueno (RIENDOSE) bueno el carino me rio del carino III
BURRADITA vamos a dejarlo ahi / Paco III ^Ginet te gusta?
P: si
Pr: ^enseguida te gusto?
P: si

(E 7,1. 118-130)

En la primera muestra, Pr précisa su pensamiento; en la segunda, en
su ultima intervenciôn, Pr invalida -mediante quiero decir- lo enun-
ciado anteriormente. Se indica al oyente cômo debe interpretar sus

palabras y que es relevante esta ultima propuesta y no la precedente,
es decir, desempena aqui una funciön rectificadora.

Véase otro ejemplo:

Pr: ^côrno reaccionô tu familia tus hijos // cuando les explicas lo que estas

haciendo?
V: lo(s) hijos menores // en contra III pero luego lo los réuni a los cuatro
/ y / les conversé mi situaciön II les dije que me tenian que entender (1")
y que yo necesitaba hacer mi vida que no toda la vida iba a estar sola III
porque tengo entendido [de que]
Pr: [una cosa es] hacer II la vida II Vilma=
V: hmm
Pr: =y otra cosa es marcharse a otro pais / a miles de kilômetros de dis-
tancia // a empezar una vida con un desconocido III con el que has cha-
teado durante / très meses II es que II [no es lo mismo]
[•••]
Pr: Vilma cualq- quiero decir que a todo el mundo le puede sorprender
tu reacciôn / es una reacciôn // ehm muy apasionada es un poco ehm me

voy / me voy a a vivir una aventura porque no sé muy bien lo que me

voy a encontrar // llegas a Espana (1") ^cômo fue ese encuentro con ese



Repeticiôn y reformulaciôn 513

desconocido? ^tu primer encuentro?
(E 8,1. 50-70)

En este caso, pensamos que la auto-reformulaciön mediante quiero
decir se usa con la intenciôn de atenuar las palabras pronunciadas
previamente. Patricia mitiga su enunciaciôn al darse cuenta de que
sus afirmaciones anteriores pueden haber ofendido a su invitada
puesto que deja entender que esta ultima es una mujer irresponsable.
Para ello, emplea una serie de recursos atenuadores como todo el
mundo (pasa de una vision personal a una generalizaciön), es una
reacciôn apasionada (adjetivo mâs bien positivo que suaviza el ca-
râcter irresponsable de la conducta de V destacado en los turnos
anteriores) y, al final del turno, cambia de temâtica.

mâs bien
Segûn Martin Zorraqüino y Portolés (1999), es también un marcador
reformulador rectificativo que introduce el segmento que précisa o
explica mejor el pensamiento del hablante:

Pr: cuando / se produce el acercamiento entre vosotras / ^quién fue la

que dio el primer paso? ^fuiste tû? <^fue ella?
M: a veces ha sido ella / y a veces yo III pero prâcticamente / mâs bien
ella
(E 11,1. 120-122)

es decir
Martin Zorraquino y Portolés (1999) clasifican es decir entre los
reformuladores explicativos, a saber, entre aquellos que ayudan a
aclarar lo dicho anteriormente, reformulândolo o explicândolo. Esto
se consigue o bien al repetir el mismo contenido o bien presentando
directamente las conclusiones esperables:

JM: pf pue(s) fijate // desde las cinco de la manana que que claro
/ ella a las once empieza a trabajar y yo a las diez o las diez y algo diez
menos algo §

Pr: § porque ella trabaja por la noche
JM: trabajaba (ahora)
Pr: trabajaba por la noche // es decir que durante un tiempo / no os
veiais / prâcticamente
(E 4,1. 52-56)
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En el fragmento citado, Patricia emite una conclusion (o inferencia)
a partir de lo dicho anteriormente -es decir que durante un tiempo no
os veiais prâcticamente-, a la que deben llegar los telespectadores.
Desde la perspectiva de la Teoria de la Pertinencia,192 la presentadora
da la interpretaciôn adecuada de lo afirmado precedentemente; de

este modo, los oyentes no tienen que esforzarse demasiado dado que
todas las informaciones les llegan «complétas». Funciona aqui el
modelo del mâximo beneficio con el minimo esfuerzo: el publico
busca divertirse, entretenerse y no esforzarse (§7.5.2).

en cualquier caso / de todos modos
forman parte de lo que Martin Zorraquino y Portolés (1999) denomi-
nan reformuladores de distanciamiento\ marcan como no pertinente
al primer miembro e indican que lo que hay que tener en cuenta es el

segundo elemento:

Pr: no sabes los apellidos tampoco
MJ: si / ^de quién? <<,de los de de [del doctor]?
Pr: [de los médicos]
MJ: (A SU MADRE) 6tü lo sabes?
Pe: (NIEGA CON LA CABEZA)
Pr: bueno III en cualquier caso
MJ: no
Pr: ha dado muchos datos y hay un dato CLARISIMO Maria José [que
es el de tu madré y el marido y su marido tu padre]
(E 1,1. 193-201)

Pr: igual résulta que luego en la convivencia pues la gente se conoce
mejorf y él pensé que no era bueno casarse III para eso son las noviaz-

gos ^no?
V: no / me dice que tiempo al tiempo que hay que esperar III pero la idea
de él es no casarse
Pr: Vilma de todos modos habéis tenido problemas de convivencia por-
que él te ha ECEIADO de casa varias veces // ^por qué?
(E 8,1. 103-107)

Obsérvese que, en el primer pasaje reproducido, Patricia se sirve del
marcador para ir concluyendo la entrevista, precisando que las
informaciones dadas son suficientes. En el segundo, de todos modos

191 Véase el capitulo 7.
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permite redirigir el hilo discursivo en otra direcciön, esto es, encau-
zar la conversaciôn hacia un tema delicado -los problemas de convi-
vencia- pero mâs atractivo para el publico. El marcador corta con la
linea argumentativa anterior para encaminar el diâlogo hacia una
cuestiôn mâs relevante en términos de los indices de audiencia.

vamos
En nuestro corpus, hemos observado que vamos anuncia con énfasis
una reformulaciôn o rectificaciôn de lo que se ha dicho; asimismo, la
funciôn de este marcador es reforzar la imagen del interlocutor, y se

trata de incluir a los demâs en la misma perspectiva enunciativa:

Pr: oye / te pasas el dia eon tus ovejas
JM: [( )]
Pr: [trabajando] y tu mujer // esta harta de que est- de estar sola (.qué te

pidiô hace un mes?
JM: el divorcio
Pr: vamos que la cosa es séria (1") no es ninguna tonteria (;no? (3") te ha

pedido el divorcio pero III para haberte pedido el divorcio antes tuvisteis
que casaros y luego pues tuvisteis que conoceros (1") ^cuânto hace

que os conocisteis?
(E 4,1. 16-22)

Pr: porque ^durante cuânto tiempo duré esto de salir y salir?
D: pues // casi très anos
Pr: pues si que le dio por salir eh

D: (RIE)
Pr: vamos que el nino por poco hace la mili
D: (RIE) si

(E 13,1. 38-43)

Pr: <<,cômo era tu relaciôn con ella?
R: era muy buena III eraaa III vamos lo que cualquier hombre puede
desear / tener con una mujer
(E 5, 1. 67-68)

En ocasiones, el marcador apunta a la bûsqueda de una expresiôn
apropiada que no llega a encontrarse e implica al interlocutor:

MC: yo yo vamos yo sé que tengo un hermano que se llama Patricio s-

otro que se llamaaa // Domingo]" otro se llama Agustinj"
Pr: esto confirma tu cunada
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MC: si
Pr: que habla de Patricio uno de tus hermanos
MC: pues a él yo le conozco como el mayor // le conoz- pero vamos=
Pr: [pero / fijate lo que dice]
MC: [de nombre] no de de nombre no de

(E 3,1. 197-204)

En este ejemplo, mediante vamos la hablante intenta ajustar lo que
esta diciendo a sus ideas, a su propia representaciôn: précisa que no
conoce a su hermano en persona sino solamente de nombre.

A modo de resumen, diremos que la gran mayoria de los marca-
dores reformulativos de nuestro corpus desempenan un papel prag-
mâtico esencial en el discurso: subsanar las posibles deficiencias en
la comunicaciôn. Asl, sirven para precisar lo dicho para que correspondu

al mâximo con las intenciones comunicativas del emisor, acla-
rar o explicitar algo que se considéra confuso e, incluso, terminar el
encuentro cuando ya no présenta interés. Al mismo tiempo, los mar-
cadores de reformulaciôn pueden, en ocasiones, servir como medios
de manipulaciôn, esto es, cuando introducen una conclusion, una
observaciôn o una apreciaciön personales de Patricia para influir, de

esta manera, en la interpretaciôn de los oyentes o cuando ayudan a

reorientar el discurso hacia otra temâtica mâs provocadora y cautiva-
dora para los telespectadores.

9.8.5. Repeticiön y reformulaciôn como estrategias interactivas
en el talk show

El anâlisis de las muestras realizado hasta ahora nos permite aftrmar
que la repeticiön y la reformulaciôn se usan en DP como estrategias

para influenciar e, incluso, manipular a los invitados con el objetivo
de llegar a unos fines bien precisos: ofrecer un espectâculo dramâti-
co, en cierto modo voyeurista, a partir de los relatos de los informantes.

Presentamos, a continuaciön, algunos pasajes que ilustran cömo,
por medio de las repeticiones y de las reformulaciones, la presenta-
dora obtiene informacion y revelaciones intimas de parte de su
interlocutor:

Pr: la Eva III a ver III tu / ^qué relaciôn tienes con la Eva?
JJ: buen amigo
Pr: sois amigos II ^sôlo amigos?
JJ: muy amigos
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Pr: sois muy amigos III ts pero ^cömo de amigos? Ill amigos con dere-
cho a rocej III amigos que se quieren un poquitof (3") hay amor entre

vosotrosj
JJ: a ver / de momento soy su amigo (3") pero hablan cosas queee (2")
pues queee III a mi me hacen mucho dano
Pr: ^qué cosas Juanjo?
(E 2,1. 183-191)

El ejemplo explicita como, en cada intervenciôn, la animadora no
solo repite o reformula varias veces lo dicho por el invitado sino que
también pide mâs precisiones mediante preguntas: en el primer caso,
después de una breve pausa (que sirve aqui para ceder el turno, aun-
que su interlocutor no lo toma y no desarrolla el tema) y, en el se-
gundo, también después de otra pausa -esta vez muy corta- y con la
introducciôn del conector adversativo pero (que senala una insatis-
facciön de la presentadora en cuanto a la respuesta de JJ). El propôsi-
to de Patricia es obtener mâs detalles formulando sus preguntas
como posibles respuestas gracias a las repeticiones de la palabra amigos,

acompanada cada vez de una nueva precision. No obstante, no
consigue su meta y pasa a otro tema, solicitando precisiones sobre la
secuencia hablan cosas queee [...] me hacen mucho daho. Taies
insistencias, en algunos momentos de las entrevistas, son muy fre-
cuentes puesto que lo que interesa son los aspectos mâs sensaciona-
listas de las historias personales de los invitados. Con su actitud, la

presentadora intenta obtener la informaciön mâs interesante para el

publico con la finalidad de dramatizar al mâximo lo dicho, aunque el

invitado procure ocultar ciertos hechos, quizâ demasiado privados.
Percibimos también como las repeticiones y las reformulaciones

estructuran el discurso, ayudan a enlazar enunciados, turnos y temas,
creando de este modo un texto coherente, sin pérdida del hilo
conductor.

A continuaciôn, presentamos mâs ejemplos que ilustran la insis-
tencia, caracteristica de las emisiones de la presentadora:

Pr: claroi III Juani (3") tengo que decirte que hoy estas aqui II para ha-
blar con un hombre III y ese hombre quiere (2") quiere lanzarte un
primer mensaje (3") ^te parece que lo veamos? (ENSENANDO LA
PANTALLA) alii (LEYENDO) No me rechaces, yo te quiero ^quién es

este hombre al que parece que rechazas III pero que te quiere?
J: (HACE GESTO DE NO SABER)
Pr: ^ni idea? £has rechazado a algùn hombre liltimamente?
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J: eh no
Pr: ^no has rechazado a ningiin hombre?§
J: § no
Pr: ^algün hombre te quiere?
J: mi marido
Pr: tu marido te quiere |
J: hombre / claro
Pr: vale III normal es tu marido ^no?
J: hmm
Pr: ^has rechazado a tu marido?
J: no
Pr: pues entonces no sera él
J: pues entonces lo tenemos claro (RISAS)
Pr: no sé III Juani £has tenido alguna aventura en los Ultimos meses?
J: n si / con las piezas de mi fâbrica (RISAS)
Pr: ya // o sea que tampoco
(E 4,1. 168-189)

Pr: ^,c6mo ha sido tu vida estos meses para que llegue este mensajef?
^,todo ha ido bien?
J: bueno
Pr: ^algo no ha ido bien?
J: si
Pr: bueno ya vamos igual acercândonos <^qué es lo que ha fallado?
J: ° (bueno) ° // cosas personales
Pr: tu relaciôn (TOSE) perdön tu relaciôn de pareja ^cômo va?
J: va
Pr: vaj, VA lo dices como bueno va
J: va
Pr: £SÖlo va?
J: va
Pr: ipero va bien o va mal? (RISAS)
J: (RISAS) va
Pr: juy! Il va asi a secas III no me gusta nada / eso quiere decir que no
va muy bien
J: vamos a ver / yo venia aqui porque venia // c- p- por una rriujer no por
un hombre §

(E 4,1. 191-206)

La primera secuencia se organiza por medio de auto- y alo-
repeticiones asi como de alo-reformulaciones, partiendo de lo general

{has rechazado a algùn hombre ùltimamente) para llegar a lo
particular {has rechazado a tu marido).
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En la segunda, la animadora del programa insiste de nuevo, reite-
rando va, unas veces con comentarios y otras con preguntas (comen-
tarios y preguntas que se podrian considerar expansiones puesto que
anaden nuevos elementos). Aun cuando la invitada no parece querer
detenerse en el asunto, la presentadora sigue con su objetivo: que le
cuente lo que «no va» en su vida privada. Como no lo logra, présenta
sus propias conclusiones e interpretaciones (puesto que conoce la

problemâtica de cada invitado de antemano, aunque quiera dar un
matiz de espontaneidad con no me gusta nada).

9.9. OBSERVACIONES FINALES

A lo largo de este capitulo hemos repasado las diferentes formas que
revisten la repeticiôn y la reformulaciôn, asi como sus respectivas
funciones en nuestro corpus. Hemos podido observar que:
- ambos fenômenos aparecen con mucha frecuencia en el lenguaje

de proximidad y ejercen funciones de gran importancia para la

producciôn del discurso y la comprensiôn mutua en una conver-
saciôn; se refieren al discurso emitido y también permiten la pla-
nificaciôn del discurso sobre la marcha;

- son fenômenos polifacéticos que pueden cumplir varias funciones
a la vez;

- la distinciôn entre auto- y alo-repeticiôn / reformulaciôn résulta
imprescindible para el estudio de las funciones desempenadas,
pues las auto-repeticiones y auto-reformulaciones cumplen las
mismas funciones, de igual modo que las alo-repeticiones y alo-
reformulaciones;

- pueden corresponder a estrategias bien delimitadas puesto que
decir algo mâs de una vez émana claramente de la intenciôn del
locutor;

- prevalecen las reformulaciones sin conector: los numerosisimos
marcadores reformulativos existentes en la lengua espanola se re-
ducen a unos cuantos en nuestro corpus. Norén (1999) también ha
observado que, en el usp informai de la lengua hablada francesa,
los locutores emplean un corto numéro de ellos que se repiten
constantemente;

- se destaca igual mente la funciôn interactiva de las reformulacio¬
nes y repeticiones: estas manifiestan, a nivel pragmâtico, una
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adaptacion del discurso a sus destinatarios y, por tanto, permiten
la progresiôn de la comprensiön mutua.

La investigaciön del funcionamiento de las repeticiones y reformula-
ciones en una actividad discursiva particular como el talk show nos
ha permitido observar que estos recursos son usados como estrate-
gias pragmâticas tanto por los invitados como por la presentadora

aunque con fines distintos. Los primeras retoman una informaciön ya
dada para confirmarla, insistir en ella o aclarar algo. En cambio, la
conductora del programa echa mano de estos recursos con el objetivo
de conseguir datos mâs relevantes de las historias personales de los
invitados, llevarlos a desvelar intimidades y ayudarles a formular sus
enunciados; gracias a estas estrategias, Patricia consigue dominar a
los informantes y orientar sus discursos. Es ella quien decide la dis-
tribuciön de los turnos de habla, quien comenta e interpréta, quien
ayuda a transmitir un mensaje claro, en definitiva, quien lo contrôla
todo. Este anâlisis nos ha permitido constatar que los participantes
del programa se inscriben, en su mayoria, dentro de un patrön
interactive preestablecido, adaptândose a sus papeles comunicativos y
colaborando en la construcciôn del discurso para alcanzar la meta
fijada (correspondiente a cada roi comunicativo).
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