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Resumen

Objetivo: el artículo se propone presentar la reformulación 
discursiva y mostrar su interés como entrada metodológica, en 
relación con ciertos materiales y preguntas de investigación en 
análisis del discurso.

Originalidad/aporte: el tema ha atravesado la trayectoria in-
vestigativa de la autora. Los tipos y alcances del campo abordado se 
ilustran, en general, con trabajos que ella ha realizado en diferentes 
momentos con corpus provenientes de variados ámbitos. Asimismo, 
se señala el peso pedagógico que ha tenido la reformulación en la 
tradición retórica y su incidencia en la enseñanza de la escritura. 
En una etapa en la que en el marco de la inteligencia artificial se 
desarrolla la generación automática de textos a partir de amplias bases 
de datos o de uno o varios textos que se suministran a los programas 
para tareas de traducción, glosa, corrección, o adaptación a distintos 
públicos, se vuelve relevante mostrar el interés de la reformulación 
y los modos de operar del analista.

57/Rhela
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
mailto:elviraarnoux@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9454-2008
https://doi.org/10.19053/uptc.01227238.17513
https://doi.org/10.19053/uptc.01227238.17513


72

Rev. hist.edu.latinoam - Vol. 26 No. 42, enero - junio 2024 - ISSN: 0122-7238 - pp. 71 - 92

Elvira Narvaja de Arnoux 

Conclusión: en los ejemplos se muestra cómo el analista, al relevar las 
operaciones sobre los textos primeros, detecta regularidades. A partir de ellas, 
infiere las representaciones que orientan la producción del nuevo texto. Desde la 
perspectiva glotopolítica, interesada por la dimensión semiótica de los procesos 
sociales tal como se exponen en el espacio político, que incluye tanto las discur-
sividades sociales como las políticas sobre los lenguajes y las intervenciones en el 
ámbito educativo, el ingreso metodológico por las operaciones de reformulación 
suministra datos que, en la interpretación, se articulan con las condiciones de 
producción de los discursos.

Palabras clave: Reformulación; paráfrasis; retórica; glotopolítica; enseñanza 
de la escritura.

The Memory of Rhetorical Tradition: Exploring 
Reformulation in Discourse Analysis

Abstract

Objective: This article aims to present discursive reformulation and de-
monstrate its methodological relevance in relation to specific materials and 
research questions in Discourse Analysis.

Originality/Contribution: The topic has traversed the author’s research 
trajectory, and the types and scope of the field are generally illustrated through 
works she has conducted at different times, using corpora from various domains. 
Additionally, the pedagogical weight of reformulation in the rhetorical tradition 
and its impact on writing instruction are highlighted. In an era where Artificial 
Intelligence is developing automatic text generation from extensive databases 
or from single to multiple texts given as input for tasks such as translation, 
glossing, correction, or adaptation to different audiences, it becomes relevant to 
showcase the significance of reformulation and the analyst’s operational methods.

Conclusion: The examples demonstrate how, by highlighting operations 
on the original texts, regularities can be detected. From these regularities, the 
analyst infers the representations that guide the production of the new text. From 
a glottopolitical perspective, which is concerned with the semiotic dimension of 
social processes as they are presented in the political sphere, encompassing both 
social discourses and language policies and interventions in educational contexts, 
the methodological entry through reformulation operations provides data that, 
in interpretation, are articulated with the conditions of discourse production.

Keywords: Reformulation; paraphrase; rhetoric; glottopolitics; writing 
instruction.
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A memória da tradição retórica: acerca da 
reformulação na Análise do Discurso

Resumo

Objetivo: o artigo tem por objetivo apresentar a reformulação discursiva 
e mostrar o seu interesse como contributo metodológico, em relação a certos 
materiais e questões de investigação em análise do discurso.

Originalidade/suporte: o tema atravessou a trajetória de investigação 
do autor. Os tipos e o âmbito do domínio abordado são ilustrados, em geral, 
com trabalhos que realizou em diferentes momentos com corpora de vários 
domínios. É também assinalado o peso pedagógico que a reformulação tem 
tido na tradição retórica e o seu impacto no ensino da escrita. Numa altura em 
que a inteligência artificial desenvolve a geração automática de textos a partir de 
grandes bases de dados ou a partir de um ou vários textos fornecidos a programas 
de tradução, glosagem, correção ou adaptação a diferentes públicos, tornase 
relevante mostrar o interesse da reformulação e os modos de atuação do analista.

Conclusão: os exemplos mostram como o analista, ao fazer o levantamento 
das operações sobre os primeiros textos, detecta regularidades. A partir delas, 
ele infere as representações que orientam a produção do novo texto. Na pers-
petiva glotopolítica, interessada na dimensão semiótica dos processos sociais 
tal como se expõem no espaço político, que inclui tanto as discursividades 
sociais quanto as políticas de línguas e as intervenções no campo educacional, 
a entrada metodológica pelas operações de reformulação fornece dados que, 
na interpretação, se articulam com as condições de produção dos discursos.

Palavras-chave: Reformulação; paráfrase; retórica; glotopolítica; ensino 
da escrita.

Introducción

La enseñanza de la lengua se inscribe en una notable tradición de siglos en la que la 
retórica ha ocupado un lugar central y ha permanecido de diferentes maneras en las prácticas 
educativas. Cuando los docentes encaran, en distintos niveles, la lectura y la escritura, afloran 
concepciones y estrategias ancladas en esa tradición que han orientado la formación tanto 
respecto de la elocuencia pública como de los modos de leer y del arte de la escritura en los 
variados géneros de la vida social.

Si bien en el campo retórico la formación del orador fue pensada como objetivo central, 
los dispositivos para apoyarla recurrían al temprano trabajo sobre los textos escritos. Esto 
llevó a que se focalizaran determinados aspectos de la discursividad, entre otros, el abanico 
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de opciones disponibles para el ejercicio de la discursividad y las múltiples posibilidades 
de reformulación de los enunciados con sus peculiares efectos de sentido. En todos los 
casos, se consideraban aspectos ligados, por ejemplo, a la adecuación al destinatario, la 
situación, el género o la edad y la condición social del hablante, es decir, que se pensaba en 
discursos situados.

Cuando se desarrolla el análisis del discurso como campo académico, algunos enfoques 
teóricos y metodológicos encuentran en aquellas reflexiones antecedentes para, entre otros, el 
relevamiento de opciones enunciativas que integran familias parafrásticas, como en la teoría 
de la enunciación, o para el estudio de los procesos de elaboración de los textos, en los que 
el relevamiento de las variadas operaciones propias de la reformulación son los objetos en los 
que ancla la interpretación, como en los trabajos de crítica genética2 y en aquellos a los que nos 
referiremos luego. Por otra parte, el análisis del discurso como práctica interpretativa no era 
ajeno a la tradición escolar del comentario de textos, que funcionó en el marco pedagógico, 
durante largos tramos históricos, como base de la traducción y de la apropiación de modos 
de decir prestigiosos. Ni tampoco lo era a la reescritura como resultado de un enfoque 
metadiscursivo que tendía a la revisión de textos propios o ajenos.

En diferentes momentos de mi trayectoria investigativa abordé el estudio de la refor-
mulación como una entrada que me permitía identificar fenómenos diversos, desde el 
reconocimiento de los lugares en los que se centraban las dificultades en lectura y escritura en 
estudiantes universitarios hasta –lo que se acentuó a medida que iba adoptando la perspectiva 
glotopolítica3– la identificación de los aspectos ideológicos que relevaban el contraste entre 
texto fuente y texto reformulado en discursos histórico-didácticos, series gramaticales, tramos 
de la predicación o discursos políticos. Creo que en análisis del discurso4 es una entrada 
analítica productiva que nos permite acceder, en sus regularidades, a las representaciones 
que inciden en la comprensión de textos o que orientan la producción en diferentes géneros 
y, al mismo tiempo, a las ideologías propias de una época o de un sector social del que el 
locutor es, a su manera, un portavoz.

Por otra parte, elegí este eje, en el que la dimensión didáctica está variadamente presente, 
porque el texto está destinado a una publicación en un órgano dedicado a la historia de 
la educación. Y siempre me han interesado las diferentes memorias que se conjugan en la 
actividad docente, más allá de la propia de las biografías de los actores, y que se exponen 
en las concepciones acerca del lenguaje, los textos, los modos de leer y de escribir, las 
estrategias de enseñanza, las capacidades de los estudiantes, los modelos. Todas ellas están 
inscritas en diferentes temporalidades, en las que ubico, entre otras, la larga duración de la 
reflexión retórica.

2 Françoise Simonet-Tenant, “La critique génétique: définition, intérêts, limites”, Génétique, Publications numériques du 
CÉRÉdI, “Ressources”, 2019.

3 Elvira Narvaja de Arnoux, “El análisis del discurso en el marco de la glotopolítica”, en Enfoques latinoamericanos de aná-
lisis del discurso, coordinado por Oscar Iván Londoño Zapata (Buenos Aires: Biblos, 2023). La glotopolítica aborda la 
dimensión semiótica de los procesos sociales tal como se exponen en el campo político. De allí que se interese tanto por 
las discursividades que participan en la construcción de identidades y de posicionamientos políticos como en las políti-
cas sobre los lenguajes y en las intervenciones en el ámbito educativo en relación con datos significativos del contexto.

4 Considero el análisis del discurso como una práctica interpretativa, interdisciplinaria y crítica, que apela según los casos 
a diferentes disciplinas que estudian la discursividad y que busca desmontar los mecanismos generadores de determi-
nados efectos de sentido.
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En un primer momento, me referiré en líneas generales al campo de la reformulación, 
a su relación con la paráfrasis y a los grandes tipos de reformulación. Luego, focalizaré la 
reformulación interdiscursiva, a la que he recurrido en muchos de mis trabajos, e ilustraré 
con algunos casos, como también lo haré en el apartado siguiente. En último lugar, abordaré 
la tradición retórica respecto de la enseñanza de la lectura y la escritura, para mostrar la 
persistente memoria que, a su manera, anida en las reflexiones actuales.

En torno a la reformulación (y la paráfrasis)

En términos generales, la reformulación se considera un “metatérmino” que engloba el 
conjunto de las actividades de lenguaje por las cuales el locutor/enunciador vuelve sobre 
decires anteriores que pueden poner en juego distintos sistemas semióticos5. Atendiendo 
particularmente a lo verbal, se entiende como un volver a decir, un “acto de habla”6 que 
parte de un enunciado previo en el hilo del discurso o de uno que funciona como fuente 
del nuevo. Se puede delimitar así una reformulación intradiscursiva y otra interdiscursiva. 
Un lugar particular ocupa la repetición –reproducción de una secuencia discursiva tal cual, 
sin que ninguna modificación lingüística afecte el orden verbal–. Es interpretada como el 
grado cero de la reformulación, porque si bien puede no evidenciar modificaciones en la 
superficie verbal, no podemos dejar de tomar en cuenta las diferencias que genera el nuevo 
entorno, las particularidades de la producción oral, como el tono adoptado, o las funciones 
pragmáticas, como manifestar el disgusto o el asombro, entre otras. También, cuando la 
repetición es inmediata, se entiende como un medio de intensificación.

La reformulación se ubica, entonces, en un eje continuo que va de la repetición al retome 
con modificaciones. Fuchs, más radicalmente y a partir de un corpus literario, habla de 
“un continuum semántico que va de la identidad absoluta (reduplicación tautológica) a la 
alteridad radical (contradicción) pasando por distintos tipos de variantes”7. Respecto de las 
modificaciones, estas pueden ser resultado de diversas operaciones sobre el texto primero: 
borrar, agregar, desplazar, conmutar, sustituir8. Cuando la reformulación no es señalada 
discursivamente por rasgos textuales o paratextuales, definirla como tal depende, entre otras, 
de tradiciones genéricas o institucionales o de los posicionamientos del locutor. También el 
analista puede determinar que un enunciado es reformulación de otro, más allá de que el 
locutor del reformulado haya sido consciente de ello.

Un primer deslinde se establece entre reformulación explicativa e imitativa. Se reconoce 
una reformulación explicativa cuando se vuelve a decir de otra manera, como en las notas 
periodísticas de divulgación científica, y una imitativa, importante en la enseñanza retórica, 
cuando se dice otra cosa de la misma manera, lo que en el campo literario se ha designado 

5 Alain Rabatel, “Introduction”, en Les reformulations pluri-sémiotiques en contexte de formation, dirigido por Alain Rabatel 
(Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010).

6 Marie Claude Le Bot, Élisabeth Richard y Martine Schuwer (dirs.), Pragmatique de la reformulation: types de discours, 
interactions didactiques (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009).

7 Catherine Fuchs, “Paraphrase et reformulation: un chassé-croisé entre deux notions”, Recherches & Rencontres, n.º 36 
(septiembre 2020): 11.

8 Catherine Fuchs, Paraphrase et énonciation (París: Ophrys, 1994).
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“a la manera de” o ha dado lugar a las múltiples formas de la parodia. Esquemáticamente, 
en el primer caso se privilegia la identidad en el nivel del significado y en el otro en el del 
significante, pero las diferenciaciones no son tan netas cuando se abordan los textos. De 
allí que Fuchs prefiera hablar de dos polos extremos de la actividad de reformulación9. 
En todos los casos, no podemos dejar de interrogar el complejo tema de la identidad o la 
equivalencia en el plano discursivo: ¿qué es decir lo mismo? o ¿qué es decir otra cosa de la 
misma manera? Sin embargo, para el analista del discurso lo central no son las categorizaciones 
aunque se vuelque sobre identidades y diferencias, sino las hipótesis que se ha formulado 
en relación con un determinado problema y, a partir de las cuales y de los materiales que 
aborda, selecciona como una entrada metodológica posible la reformulación. En ella deberá 
reconocer las regularidades en las que va a anclar la interpretación, que se establecen en un 
volver sobre el cotejo de textos hasta su saturación.

La reformulación se diferencia de la paráfrasis en la medida en que esta atiende a la relación 
semántica (de sinonimia, de identidad, de equivalencia) que vincula algunos enunciados y no 
otros. Fuchs señala que paráfrasis y reformulación se inscriben en dos tradiciones distintas: la 
primera se asienta en la lógica y la segunda abreva en las fuentes retóricas10. Esto ha llevado, 
según la autora, a que los trabajos sobre la paráfrasis se caractericen por los enfoques en la 
lengua, sintácticos y centrados en las relaciones paradigmáticas. Un ejemplo es la perspectiva 
de Culioli, que considera familias parafrásticas a aquellas que surgen de operaciones enun-
ciativas realizadas sobre una base, lexis, común –lo que, según él, algunos llaman contenido 
proposicional– generadora de diferentes opciones; así pertenecen a la misma familia: El 
libro de Pedro / Pedro, su libro / Pedro tiene un libro / Pedro, él, tiene un libro11. Los estudios 
referidos a la reformulación, en cambio, son aquellos discursivos, semántico-pragmáticos y 
centrados en las relaciones sintagmáticas. Los primeros atienden a las relaciones entre frases 
fuera de contexto y los segundos a enunciados situados propios de un corpus.

La reformulación intradiscursiva se da, como dijimos, en el hilo del discurso. Habitualmen-
te está señalada con marcadores del discurso, que Martín Zorraquino y Portolés definen como

unidades lingüísticas invariables, que no ejercen una función sintáctica en el marco de la 
predicación oracional –son, pues, elementos marginales– y poseen un cometido coincidente en 
el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas 
y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación12.

Reconocen estructuradores de la información, conectores, operadores argumentativos 
y reformuladores. En estos últimos diferencian: explicativos (o sea, es decir, esto es, a saber, 
en otras palabras, en otros términos, dicho de otra manera, dicho de otra forma); de recti-
ficación (mejor dicho, mejor aún, más bien); de distanciamiento, que privan de relevancia 
a lo dicho antes (en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, de todas formas, de todas 
maneras), y recapitulativos (en suma, en conclusión, en síntesis, en definitiva, en fin, al fin y 

9 Ibíd.
10 Catherine Fuchs, “Paraphrase et reformulation…”.
11 Antoine Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation. Tomo 2: Formalisation et opérations de repérage (Paris: Ophrys, 

1999), 101.
12 María Antonia Martín Zorraquino y José Portolés, “Los marcadores del discurso”, en Gramática descriptiva de la lengua 

española, editado por Ignacio Bosque y Violeta Demonte (Madrid: Espasa Calpe, 1999), 4057.
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al cabo, en resumidas cuentas). La reformulación intradiscursiva consiste en una operación 
metalingüística que resulta de una vuelta reflexiva del locutor a algo dicho antes desde una 
nueva perspectiva enunciativa13. Cambian las intenciones del locutor: aclarar, modalizar, 
sintetizar, hacer un desvío respecto de lo dicho antes, definir, proponer otra denominación. El 
locutor establece una equivalencia entre los segmentos, anterior y posterior al reformulador, 
pero señala a la vez una diferencia, un “plus”. La relación entre los segmentos, respecto del 
contenido informativo, puede ir de lo más próximo (textos de divulgación científica) a lo 
más distante (discursos políticos). En los casos en los que la reformulación intradiscursiva 
no está sostenida por un reformulador, la relación de equivalencia entre los segmentos se 
establece gracias a la permanencia del sentido denotativo (“la incertidumbre” / “la imposibilidad 
de saber qué va a pasar”) o a la rectificación que el segundo segmento opera y que puede 
apreciarse por el entorno verbal o el contexto (“son todos hombres de bien” / “personajes 
con ingresos seguros”)14.

Un caso interesante que está “a medio camino” entre la reformulación intradiscursi-
va y la interdiscursiva es el que analizan Bouchard y Parpette: la comunicación oral con 
PowerPoint15. Se inscribe en una práctica común en las comunicaciones académicas de 
reformulación oral de un escrito tanto “privado” –notas, fichas, ponencia escrita, artículo, 
texto de la conferencia– como público –pizarrón, filminas, ejemplarios, diapositivas de una 
presentación mediante PowerPoint–. En este caso, se combinan lo oral con lo escrito o lo oral 
con esquemas, gráficos, imágenes de diferente tipo. Constituye un caso de coformulación: 
son dos discursos que el interviniente dirige al público, casi simultáneamente, vinculados 
por constituir un mensaje global. Las diapositivas conforman un esqueleto de la exposición 
a la vez que un complemento. Si bien el auditorio recibe al mismo tiempo el discurso escrito 
(o sus formulaciones icónicas) y el oral, se considera fuente de la reformulación el primero 
aunque la dinámica expositiva juegue con diversas posibilidades, incluso con el carácter 
marginal de lo escrito o lo gráfico. De cualquier manera, la complementariedad discursiva 
impone en la formulación oral semejanza y diferenciación respecto del texto escrito. Los 
autores citados han iniciado un trabajo etnográfico que merece ser continuado atendiendo a 
corrientes disciplinares, instituciones e, incluso, a condiciones personales o a las características 
del auditorio16.

La reformulación en el marco de una interacción conversacional puede considerarse 
intradiscursiva si pensamos que todo intercambio constituye un discurso a dos voces; o inter-

13 Elodie Vargas, “Les reformulations intratextuelles dans les émissions de vulgarisation télévisées allemandes”, en Prag-
matique de la reformulation: types de discours interactions didactiques, editado por Martine Schuwer, Claude Le Bot y Elisa-
beth Richard (Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2008) y “Vulgarisation scientifique et reformulation intratextuelle ou 
comment l’analyse de discours peut participer à l’enseignement de l’allemand à l’université”, Les Carnets du Cediscor, n.º 
13 (2017): 73-87.

14 Agnès Steuckardt, “Décrire la reformulation: le paramètre rhétorique”, Cahiers de Praxématique, n.º 52 “La reformulation” 
(2009): 159-172.

15 Robert Bouchard y Chantal Parpette, “Reformulation et coformulation dans la communication scientifique avec support 
écrit”, en Reformulations pluri-sémiotiques en situation de formation didactique et professionnelle, 55-74 (Besançon: Pres-
ses universitaires de Franche-Comté, 2010) y “Littéracie universitaire et oralographisme: le cours magistral, entre écrit et 
oral”, Pratiques, n.º 153-154 (2012): 195-210.

16 Elvira N. de Arnoux, “En torno a las presentaciones orales académicas”. En Actas del Congreso Regional de la Cátedra 
Unesco para la Lectura y la Escritura: “La lectura y la escritura en la sociedad de la pospandemia” (Buenos Aires: Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, 2024).
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discursiva si focalizamos separadamente el discurso de cada interlocutor. Las reformulaciones 
–repeticiones, correcciones, recapitulaciones, reformulaciones explicativas, etc.– pueden ser 
de lo que ha dicho antes el mismo locutor o lo que ha dicho el otro –autorreformulaciones 
o heterorreformulaciones–.

La discursividad política mediática es un campo interesante de estudio de la reformulación 
conversacional (distintos tipos de debates políticos, entrevistas a políticos, mesas coordinadas 
por un periodista). Un ejemplo, es el debate televisivo entre dos candidatos a una elección 
en el que cada locutor construye su discurso en la situación de “doble destinación” (dos 
destinatarios con estatutos diferentes): el interlocutor, que participa activamente en el diálogo 
y está físicamente presente, y el destinatario “real”, los telespectadores “ausentes”, a los que se 
busca persuadir para obtener votos. Uno de los candidatos puede reformular palabras que 
el otro ha dicho en otras circunstancias o en ese debate para descalificarlo y el otro puede 
proponer una autorreformulación que desestime los aspectos controversiales. También uno de 
los contendientes puede proponer reformulaciones que valoren el objeto del que se habla y el 
otro responder con reformulaciones degradantes. Por ejemplo, en el último debate anterior al 
balotaje en las elecciones presidenciales argentinas (2023), uno de los contendientes (Massa, 
representante del oficialismo en ese momento) plantea: “El sistema educativo argentino tiene 
una particularidad: permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades”. 
El oponente, Milei, que considera que la justicia social es un robo, en su respuesta dice “¿A 
qué llamás vos movilidad social ascendente? (…) ¿Qué es lo que querés decir, que le vas a 
robar plata a gente para dársela a otro?”17.

En estos casos resultan interesantes de analizar, entonces, las autorreformulaciones, las 
reformulaciones puntuales de la palabra del otro (polémica sobre las palabras, por ejemplo), 
las reformulaciones sintetizadoras de lo dicho por el locutor o por el otro para que funcionen 
como consigna o “anticonsigna”, las rectificaciones sobre el decir del otro o el propio, el 
cambio de orientación argumentativa, la degradación del decir del adversario, los refuerzos 
de su propio decir.

En entrevistas, la reformulación puede ser un intento de gestión del desacuerdo y, en las 
“no amigables”, la exposición del conflicto con diferentes grados de virulencia. En el siguiente 
ejemplo, el entrevistado propone un sintagma (“profundizar el proceso”) que es objeto de 
una reformulación polémica18 que tiende a una reorientación argumentativa por parte del 
periodista (“radicalización del proceso”). Como posiblemente ha sido enunciado por el 
entrevistado en otra ocasión, este se ve obligado al retome explicativo con sus desplazamientos 
semánticos para atenuar aspectos no deseables, para el auditorio, del término “radicalización”:

Periodista de Televen: Y ahora, ¿a dónde va si gana las elecciones, a 
dónde va Chávez?
Presidente Chávez: ¿A dónde? A profundizar el proceso.
Periodista de Televen: Eso es lo que se llama radicalización del proceso.
Presidente Chávez: Radicalización, bueno algunos utilizan esa palabra 
satanizándola. Si radicalización tú la ves como decía Martí: “Tenemos que ser 

17 Televisión Pública, “Tercer debate presidencial”, YouTube, 12 de noviembre de 2023.
18 Agnès Steuckardt, “Usages polémiques de la reformulation”, Recherches Linguistiques, n.º 29 (2007): 55-74.
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radicales porque tenemos que ir a la raíz” –de ahí viene la palabra “radical”–. 
No es lo mismo radical que extremista, son dos cosas muy distintas.

La reformulación interdiscursiva

En el reconocimiento de tipos y alcances de la reformulación interdiscursiva ha intervenido 
tempranamente la teoría literaria no solo por el dialogismo inscrito en toda reformulación, 
sino también por el interés en las relaciones que los textos entablan entre sí. Así, el concepto 
clásico de hipertextualidad de Genette19 estimuló los primeros trabajos sobre reformulación 
interdiscursiva. Esta categoría (relación que une un texto B, hipertexto, a un texto anterior 
A, hipotexto, del cual deriva por transformación o imitación) integra junto con la architex-
tualidad, la paratextualidad, la metatextualidad y la intertextualidad, lo que el autor llama 
transtextualidad, la trascendencia textual del texto, todo aquello que lo relaciona en forma 
manifiesta o secreta con otros textos. En los trabajos sobre las reformulaciones interdiscursivas, 
además de la hipertextualidad, han resultado pertinentes por la combinación que se daba 
en los textos –en las homilías, por ejemplo20– las categorías de metatextualidad (relación de 
“comentario” que une un texto a otro del cual habla) y de intertextualidad (presencia –implícita, 
declarada o mostrada– de un texto en otro con la forma de citas, préstamos, alusiones,...). En 
ese sentido, Daunay destaca en relación con la reformulación en general, pero que se acentúa 
en determinados géneros, que “la paráfrasis como práctica de producción de discursos se 
ha transmutado rápidamente en práctica del comentario: la reformulación de un texto (…) 
involucra también una relación metatextual con el texto fuente”21.

Cuando relevamos estudios sobre la reformulación interdiscursiva podemos diferenciar 
distintas posibilidades que a menudo se cruzan en las producciones concretas. Ilustraremos 
algunas de ellas con trabajos que he realizado a lo largo de mi carrera o apoyándome en 
otros investigadores.

Debemos señalar que, en muchos casos, como en la mayoría de aquellos a los que nos 
referiremos, la reformulación se realiza en el marco del mismo sistema semiótico, pero en otros 
es intersemiótica, como en la habitual transformación de una novela a película o de un guion 
a serie televisiva. Esto obliga a considerar los rasgos particulares tanto de los géneros fuente 
como de los meta. Lo intersemiótico puede, asimismo, alojarse en zonas de las producciones 
verbales. Así, De Angelis, que ha estudiado tres procesos de reformulación recurrentes en los 
textos de divulgación en línea –sustitución, explicación y expansión–, analiza cómo estos 
pueden realizarse a través de elementos lingüísticos, no lingüísticos (imágenes, videos,…) 
y tecnolingüísticos (vínculos hipertextos)22.

19 Gérard Genette, Palimpsestes (París: Seuil, 1982).
20 Elvira N. de Arnoux e Imelda Blanco, “Cita, comentario y reformulación en la travesía de un fragmento del Nuevo Testamen-

to”, Tópicos del seminario, n.º 17 (2007): 63-87.
21 Bertrand Daunay, Éloge de la paraphrase, (Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, 2002), 73.
22 Rossana De Angelis, “La reformulation dans les articles de vulgarisation scientifique en ligne: substitution, explication, 

expansion”, en Reformuler, un question de genre?, editado por Driss Ablali, Matilde Gonçalves y Fátima Silva, 223-246 
(Lisboa: Humus, 2021).
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Por otra parte, el texto fuente puede estar presente sosteniendo la actividad de reformu-
lación como en los apuntes o las notas de lectura. Por ejemplo, a partir de la consigna de 
hacer un apunte de un texto fuente que podía ser consultado para confeccionar la respuesta 
a una posterior evaluación de comprensión lectora, relevamos con miembros de mi equipo 
los rasgos genéricos de los apuntes, las restricciones que operan sobre este tipo de textos 
–fidelidad al texto fuente, economía y adecuación a la tarea futura– y las tensiones que genera 
su articulación23. Cuando las notas derivan de clases que no son grabadas o registradas en 
soporte escrito, son más heterogéneas aunque posiblemente conserven muchos de los rasgos 
genéricos relevados. Por otra parte, el contraste de los apuntes con el texto fuente nos permitió 
identificar las zonas en las que se presentaban las mayores dificultades de lectura según el 
carácter más o menos homogéneo y entrenado de la población sometida a la prueba. Una de 
las conclusiones había sido que si bien los gestos controversiales, críticos o de atenuación de 
la aserción son registrados cuando están asociados con la negación o con marcas tipográficas, 
lo son menos cuando están sostenidos por otros índices como modos verbales, perífrasis 
modales, unidades léxicas o expresiones modalizadoras24.

En el otro polo, el texto fuente puede estar ausente como en la práctica habitual de contar 
una novela que ya se ha leído, o puede formar parte de historias conocidas dentro de una 
comunidad de las cuales se suministran versiones a partir de una base narrativa común. Los 
episodios nacionales de las guerras de la independencia hispanoamericana, por ejemplo, que 
conforman el imaginario propio de la etapa de consolidación del Estado, dieron lugar a lo 
largo de un siglo y medio de relatos destinados a las instituciones educativas, a los espacios 
celebratorios de las efemérides patrias o a antologías o textos de lectura. En las diferentes ver-
siones, con las que podemos armar series ordenadas cronológicamente, se pueden reconocer 
constantes –ligadas, entre otras, al modelo hagiográfico, a la condición de relato ejemplar, al 
reconocimiento de la simplicidad de los próceres y la grandeza de los humildes– y diferencias 
debidas a las nuevas situaciones de enunciación, incluso las razones de la desaparición de 
algunas de ellas del escenario público25. Cuando trabajamos con materiales clínicos, en una 
ocasión abordamos pruebas administradas a pacientes del mal de Alzheimer, una enfermedad 
degenerativa y progresiva, en distintas etapas de la enfermedad. La consigna era volver a contar 
“Caperucita Roja”. Más allá de los aspectos discursivos relevados por los especialistas (entre 
otros, dificultad para producir textos cohesivos y coherentes, construir secuencias narrativas, 
utilizar mecanismos de correferencia, construir universos alejados de su experiencia cotidiana 
y perturbaciones en aspectos pragmáticos de la comunicación verbal), nos interesaba lo que 
se conservaba en las sucesivas versiones. En ellas se evidenciaba que, si bien se acentuaban 
los rasgos reconocidos, se mantenía la matriz narrativa que, según Bettelheim26, implicaba 
esquemáticamente una seducción/apropiación por parte de un adulto masculino de una niña 
“inocente”. En una etapa avanzada de la enfermedad, una de las pacientes dice:

23 Elvira N. de Arnoux y Maite Alvarado, “El apunte: restricciones genéricas y operaciones de reformulación”, en Compren-
sión y producción de textos académicos expositivos y argumentativos, 57-82 (Cali: Cátedra UNESCO para la Lectura y la 
Escritura en América Latina y Universidad del Valle, 1999).

24 Elvira N. de Arnoux y Maite Alvarado, “El registro de las modalidades en los apuntes de un texto fuente argumentativo”, 
Signo y Seña, n.º 8 (1997): 287-316.

25 Elvira N. de Arnoux, “Los ‘episodios nacionales’: construcción del relato patriótico ejemplar”, Revista Interamericana de 
Bibliografía, 45, n.º 3 (1995): 305-325.

26 Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas (Barcelona: Crítica, 1994).
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La Caperucita Roja ella estaba en una casa atendiendo una mujer y resulta que se la presentó 
un caballero y la quería someterla o algo así, pero ella se negaba, entonces él descubrió que 
estimulándola, haciéndole cola la iba a conquistar y terminó por conquistársela entonces 
ella se mandó a mudar con él.

Un paciente, por su parte, propone la siguiente versión:

Caperucita Roja que iba con una canastita, llevaba flores y la repartía entre los vecinos de 
donde vivía ella. Después volvió a su casa y le contaba a su madre todo lo que había hecho 
durante la mañana, repartía a los chicos contenta. Y en una oportunidad hubo un lobo que 
se la quiso comer pero ella no se asustó, se acercó al lobo, lo acarició, lo reconoció, jugaron 
un rato y después Caperucita volvió a su casa contenta.

Una diferencia que tiene que ver con la condición femenina o masculina se mostró en la 
preocupación, en el primer caso, a continuación de lo señalado, por la moraleja: cuando el 
entrevistador le dice “Pero qué linda la historia ¿no?”, la paciente responde “Pero me parece 
buena, ¿no? Al menos tiene una moraleja (…) De no dejarse seducir por las palabras o por 
lo que puede decir una persona yo no…”. En cambio, en el otro caso, y bastante posterior al 
relato anterior, el paciente responde a la pregunta de si se acuerda del cuento diciendo que 
Caperucita era “Una nenita chiquita… este… que andaba siempre con unos jueguitos… 
y ella jugaba con esos jueguitos y yo la miraba…”, a lo que sigue el siguiente intercambio:

E: ¿Y entonces?
P: Entonces ¿qué?
E: ¿Qué pasó?
P: No pasó nada… ella estaba contenta y yo también.

La reformulación puede realizarse no solo a partir de un texto ajeno, como hemos visto, 
sino de uno propio, como la serie de manuscritos o de textos editados con autocorrecciones, 
que estudia la crítica genética, cuyo contraste y la determinación de las regularidades de los 
cambios permiten apreciar las representaciones que orientan las decisiones que un autor 
toma. Respecto de diferentes versiones de una novela producidas por un mismo autor, un 
caso interesante es el de la escritora argentina Juana Manso, que había elaborado tres versiones 
de una novela: la primera, publicada en forma de libro tardíamente, es Los misterios del 
Plata (1899 [1846-1849]); la segunda es una edición en portugués en forma de folletín, 
que reformulaba aquella, publicada con el mismo título en O Jornal das Senhoras (1852), 
y la tercera versión es Guerras civiles del Río de la Plata, primera parte Una mujer heroica, 
publicada también en forma de folletín en El inválido argentino (1867-1868), incompleta 
por el cierre del periódico. Del contraste de esas versiones, particularmente en las zonas 
descriptivas que junto con las escenas dialogadas regulan los sentidos de la narración, se 
pueden inferir las representaciones de género y de destinatario que orientan la escritura y las 
reescrituras27. Por un lado, el paso de la novela histórico-didáctica a su versión periodística, 
el folletín, que explota los rasgos de la novela popular. Y, por el otro, dentro de este último 
formato, no solo el cambio de lengua sino también el del espacio de circulación del texto: de 

27 Elvira N. de Arnoux, “Reescrituras o ‘traslaciones’ en la obra de Juana Manso”, Letterature d’America, 25, n.° 105 (2005).
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la corte imperial en Brasil al público rioplatense lector de un periódico posterior a la guerra 
del Paraguay y ya desaparecido Rosas, el tirano atacado, de la escena política28.

La misma autora reformula también textos de otro. En el Compendio de Historia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata (1859), en varios tramos se reformula la Historia de 
Belgrano y de la Independencia Argentina (1857) del historiador Bartolomé Mitre. El contraste 
con el texto fuente en lo referido a la Semana de Mayo de 1810, inicio de la Revolución que 
llevó a la Independencia, permite inferir el modelo pedagógico que con cierta estabilidad 
permaneció en la enseñanza de historia patria en la escuela: por un lado, el despliegue de 
un relato en el que están ausentes los aspectos controversiales o problemáticos que remitían 
a la lucha política en el texto fuente y, por el otro, la sustitución de los segmentos argumen-
tativos o descriptivos de las prácticas políticas por epidícticos en los que domina el culto a 
los héroes y que anuncian los discursos conmemorativos de las celebraciones escolares de 
las efemérides29. Por otra parte, es interesante analizar los desajustes en el nuevo texto que 
remiten a la tensión que se establece con el otro y que expresan el dialogismo propio de toda 
reformulación. Esto se manifiesta también en la reformulación del texto historiográfico en 
una obra teatral, La Revolución de Mayo de 1810, en la que la misma autora, al acentuar la 
dimensión emocional, introduce el sacrificio amoroso y se acerca a los rasgos del folletín30.

En los casos que acabamos de reseñar, la reformulación es intralingual, en el sentido de 
que se produce dentro de una misma lengua. En otros casos, la reformulación es interlingual, 
es decir que implica la traducción de una lengua a otra. Corpus interesantes para apreciar 
el alcance de las filiaciones y las razones de la apropiación y el distanciamiento respecto del 
texto fuente son las reformulaciones en instrumentos lingüísticos como las gramáticas, en 
las que la reformulación interdiscursiva es una práctica habitual. Jovellanos, por ejemplo, 
parte del texto de Condillac, Grammaire (1775), en francés, para elaborar sus Rudimentos 
de gramática general (1794-1797). En la reformulación se evidencia la tensión entre la 
fidelidad al texto fuente y la consideración de las nuevas condiciones de producción, sobre 
todo de la situación de la minoría ilustrada española en ese último tercio del siglo XVIII31. 
Esto se manifiesta en las opciones pedagógicas, ideológicas y teóricas que inciden en la 
representación de la escena pedagógica y del sujeto, y en los modos de alejamiento de la 
perspectiva genética –que se expresaba respecto del origen del lenguaje articulado y del 
análisis del discurso como tramo primero de la gramática general– dominante en Condillac.

Casos especiales son los de transposición genérica, como las adaptaciones para niños de 
una novela, en las que, a pesar de que sean ambos textos narrativos ficcionales, las diferencias 
son significativas y sus regularidades nos pueden suministrar datos interesantes sobre la 

28 Elvira N. de Arnoux, “La representación del género y de los espacios de circulación del texto en las reescrituras de Los 
misterios del Plata de Juana Manso”, en Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo (Buenos Aires: 
Santiago Arcos, 2006).

29 Elvira N. de Arnoux, “Reformulación y modelo pedagógico en el Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata de Juana Manso”, Signo y Seña, n.º 1 (1992).

30 Elvira N. de Arnoux, “La Revolución de Mayo de 1810: el drama histórico en la construcción del Estado”, en Itinerarios del 
teatro latinoamericano, ed. Osvaldo Pellettieri (Buenos Aires: Galerna, 2000).

31 Elvira N. de Arnoux, “Reformulación de la Grammaire de Condillac en el Curso de humanidades castellanas de Jovellanos”, 
Histoire, Épistémologie, Langage, 23, n.º 1 (2001): 127-151; y “El análisis del discurso en el pensamiento gramatical 
ilustrado: Jovellanos, lector de Condillac”, en El pensamiento ilustrado y el lenguaje, coordinado por Elvira N. de Arnoux y 
Carlos Luis, 65-99 (Buenos Aires: Eudeba, 2003).
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representación del sujeto lector y la función pedagógica del escrito. Es menos notable el 
pasaje en el mundo académico de la monografía a la ponencia o al artículo, que integran 
una cadena genérica en la cual las diferencias suelen localizarse en ciertas zonas.

Algunos textos pueden conformar series en un marco institucional aunque difieran los 
autores, como en el caso de las gramáticas de la Real Academia Española. Estudiamos una 
primera serie que se inicia con la Gramática de la lengua castellana de 1854, analizando los 
cambios operados en el Prólogo de la Gramática de 1858, a pesar de que señale que retoma 
textualmente el de 1854, particularmente los tendientes a presentar al saber gramatical como 
autónomo, centralizado y no sometido a controversias; las expansiones en algunas zonas 
del Epítome (1857), entre otras, la importancia glotopolítica de la enseñanza de la lengua en 
la escuela primaria y la asociación entre desconocimiento de la gramática y posición social 
subalterna; y las omisiones que realiza el Compendio (1857) respecto del texto fuente, en las 
que se evidencia una representación del estudiante secundario como aquel que solo puede 
acceder a un saber esquemático con alto grado de dogmatismo. Vinculamos las regularidades 
detectadas en las reformulaciones con los cambios producidos en la sociedad española tanto 
en relación con la pérdida de las colonias como con los conflictos propios32. Otra serie estu-
diada, temporalmente más cercana, pero que responde como la anterior a hacer versiones 
para diferentes públicos o niveles educativos, es la conformada por la Nueva gramática de la 
lengua española (2009) que determina un centro normativo institucional “oficial”, a la que 
sigue la publicación de dos versiones pedagógicas: el Manual (2010) y la Gramática básica 
(2011) en el marco de la política actual de área lingüística, el panhispanismo. Si bien esta 
serie tiene aspectos comunes con la primera, se diferencia necesariamente porque atiende a 
un espacio más amplio, en el que el centralismo debe ser atenuado33.

La fuente puede estar indicada en el cuerpo del texto, con las formas del discurso referido, 
o en el paratexto o en el epitexto autorial (como la indicación del texto fuente de su gramática 
en el Diario de Jovellanos) o puede su lectura preceder la reformulación explicativa como en 
las homilías34. Pero también nos podemos encontrar con diversos retomes intertextuales que 
apelan a la competencia de los lectores o escuchas. En los casos en los que el ocultamiento 
no está ni estética ni jurídicamente admitido se habla de plagio, aunque esta categoría es 
compleja y abarca fenómenos más allá de la simple copia, como se muestra en los juicios en las 
opiniones de peritos o en la resolución de los jueces sobre textos académicos o producciones 
de la cultura de masas.

La reformulación puede presentarse como un texto autónomo en el que la referencia al 
texto fuente figure en el título. Erasmo, por ejemplo, reformula el Nuevo Testamento señalando 
al comienzo el pasaje considerado y dándole un título que ya implica una interpretación:

32 Elvira N. de Arnoux, “La reformulación interdiscursiva en los textos gramaticales: en torno a la Gramática académica de 
1854”, Revista Argentina de Historiografía Lingüística, 7, n.º 2 (2015): 141-161.

33 Elvira N. de Arnoux, “En torno a la Nueva gramática de la lengua española (Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua Española)”, en Temas de glotopolítica: integración regional, panhispanismo, editado Elvira Arnoux 
y Susana Nothstein, 245-270 (Buenos Aires: Biblos, 2013); y “El dispositivo normativo en la Nueva gramática básica de la 
lengua española”, en Políticas lingüísticas y enseñanza de lenguas, editado por Elvira N. de Arnoux y Roberto Bien, 243-268 
(Buenos Aires: Biblos, 2015).

34 Elvira Narvaja de Arnoux, “Escritura y predicación: la homilía como género de la celebración litúrgica”, Traslaciones, 2, n.º 
4 (2015).
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Suplicios

(Marcos 9, 42)

Es una reformulación explicativa a la que le da la designación de “paráfrasis” (con un 
sentido muy distinto al que le damos ahora), señalando que en la “reformulación” el sentido 
debe ser expuesto con total fidelidad como en una traducción, mientras que en la “paráfrasis” 
la relación con la fuente es más libre y puede ser pensada como un comentario continuo35. El 
género así definido expone la interpretación insertando también segmentos que corresponden 
al texto fuente36. En este ejemplo, como en el que sigue, se plantea el problema del umbral 
de distorsión admitido. Esto puede llevar a que los textos se consideren fuera del campo, 
en estos casos el religioso, y sean tomados como ejemplares literarios. Esto se acentúa con 
el segundo ejemplo, la reformulación de los salmos del Antiguo Testamento realizada por 
Ernesto Cardenal, en el que la reformulación es imitativa y muestra en la “actualización” del 
tramo bíblico el desplazamiento hacia lo político, que se evidencia asimismo en variados 
textos de la predicación cristiana37. En esta también la remisión a la fuente figura en el título:

Salmo 7
Líbrame Señor
De la SS de la NKVD de la FBI de la GN.
Líbrame de sus Consejos de Guerra
de la rabia de sus jueces y sus guardias.
Tú eres quien juzga a las grandes potencias.
Tú eres el juez que juzga a los Ministros de Justicia y a las Cortes Supremas de Justicia.
¡Defiéndeme Señor del proceso falso!
Defiende a los exilados y los deportados los acusados de espionaje y de sabotaje
condenados a trabajos forzados.
¡Las armas del Señor son más terribles
que las armas nucleares!
Los que purgan a otros serán a su vez purgados.
Pero yo te cantaré a ti porque eres justo
te cantaré en mis salmos
en mis poemas.

Se exploran las posibilidades genéricas del texto fuente y se produce un nuevo texto, en 
el que se conserva su condición de canto de alabanza, que expone la invocación confiada 
al Señor, el reconocimiento y exaltación de su poder (puede manifestarse en el castigo al 
impío y la salvación del justo), el pedido de que el Señor se muestre y actúe y el cierre de 
agradecimiento al Señor. Así como en el caso anterior, el contraste con el texto fuente per-
mite reconocer en sus modificaciones la orientación argumentativa que el que interpreta le 

35 Bertrand Daunay, Éloge de la paraphrase.
36 Elvira N. de Arnoux e Imelda Blanco, “Cita, comentario y reformulación”, 77-79.
37 Elvira N. de Arnoux, “Lecture évangélique d’un événement historique et lecture politique d’un passage biblique: les homé-

lies patriotiques de Jorge Bergoglio (1999- 2012)”, en Analyse du discours et dispositifs. Autour des travaux de Dominique 
Maingueneau, dirigido poe Johannes Angermuller y Gilles Philippe, 243-268 (Limoges: Lambert-Lucas, 2015), y La crisis 
política en la Argentina: memoria discursiva y componente emocional en el debate sobre la Reforma Previsional (2017) 
(Guadalajara: Bielefeld University Press y CALAS, 2019), 68-70.
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impone al texto, en este el contraste puede evidenciar las operaciones efectuadas, como las 
omisiones, entre otras. En el salmo 7 se deja de lado, por ejemplo, la posibilidad de culpa 
y la aceptación de un castigo, que no depende de la acción de otros agentes38. Este no decir 
puede relacionarse con posicionamientos frente a la lucha política armada de la época.

La reformulación retórica: perspectiva pedagógica

En la tradición retórica, la perspectiva pedagógica que articula la lectura y la escritura 
ha permanecido en innumerables actividades de enseñanza39. En aquella, la reformulación 
es considerada como una forma de conocimiento y apropiación de los modos de decir de 
discursos reconocidos como modelos y como un modo de afinar la comprensión de esos textos 
y de los efectos semánticos producidos por la discursividad al contrastar el texto producido 
con el texto fuente. En la traducción del francés del Método de la composición literaria de 
Pellissier, incluido en la antología de Alfredo Cosson (1871), se describe, por ejemplo, en la 
“Advertencia” un “ejercicio sencillo” tendiente a la imitación, práctica que permitía diversos 
juegos40 y que si bien había sido cuestionada por el Romanticismo permanece largo tiempo 
en el ámbito pedagógico:

Este ejercicio consiste en leer detenidamente algún trozo notable, en penetrar bien su sentido, 
reteniendo las expresiones más felices, y en tratar en seguida de reproducir las ideas y el 
estilo. Concluido este trabajo será menester comparar con el modelo el resultado obtenido, 
siendo esto un excelente medio de ilustrarse sobre las dificultades del arte de escribir, y sobre 
los recursos que presenta41.

En general, estas actividades de escritura se sostenían en el detenido comentario del 
texto que podía concluir en la memorización del modelo, que daba lugar a una repetición 
del fragmento estudiado con mayor o menor número de variaciones. Esta forma primera de 
reformulación se acompañaba en los ejercicios de escritura por otras en las que la variación y 
la amplificación eran centrales. Así, Quintiliano no solo aconseja la traducción de textos sino 
también la amplificación, reducción y variación como modo de ir adquiriendo el dominio 
de lo escrito en la propia lengua:

También será del caso que no sólo traduzcamos los escritos ajenos, sino que también variemos 
de muchos modos los de nuestra lengua, para tomar de intento algunas sentencias y manejarlas 
con el mayor adorno, a la manera que en una misma cera se suelen formar diversas figuras.
II. Mas estoy en el entender de que de cualquier materia por muy sencilla que sea se adquiere 
muchísima facilidad. […] Y es prueba de habilidad amplificar lo que por naturaleza es 

38 Elvira N. de Arnoux, “La reformulación interdiscursiva en Análisis del discurso”, en Actas del V Congreso Nacional de 
Investigaciones Lingüísticas y filológicas (Lima: Universidad Ricardo Palma, 2004).

39 Elvira N. de Arnoux, “La tradición retórica en la enseñanza de la escritura”, en Didáctica del lenguaje y la literatura. Retros-
pectivas y perspectivas, editado por Luis Alfonso Ramírez Peña, Rubén Darío Vallejo Molina y Mireya Cisneros Estupiñán, 
49-74 (Bogotá: Ediciones de la Universidad, 2018).

40 Alfonso Martín Jiménez, “La imitación y el plagio en el Clasicismo y los conceptos contemporáneos de intertextualidad e 
hipertextualidad”, Dialogía, n.º 9 (2015): 58-100.

41 Alfredo Cosson, Trozos selectos de literatura y método de composición literaria sacados de autores argentinos y extranjeros 
(Buenos Aires: Imprenta de Pablo E. Coni, 1871), VI.
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reducido, dar aumento a lo que de suyo es pequeño, hacer que tengan variedad las cosas que 
se parecen, hacer gustosas las cosas claras y hablar bien y mucho de lo poco42.

Erasmo lo retoma43 en el Renacimiento y propone:

- redactar en latín o griego a partir de un texto en lengua vulgar: carta, narración, 
máxima, elogio, comparación, descripción;

- reformular el texto comentado en un ejercicio de lectura ya realizado;
- prosificar un poema o adaptar a la métrica un fragmento en prosa;
- multiplicar la expresión de una misma idea variando los términos y las figuras;
- expresar la misma idea en distintos tipos de versos.

En cuanto a la amplificación, que es una herramienta insoslayable para Erasmo en la 
enseñanza de la escritura y que dio lugar a debates entre los que la defendían y los que 
preferían desarrollar un controlado laconismo, las estrategias propuestas son variadas y 
tendían a la expansión de la frase: dividir lo dicho de manera general (“Dilapidó su fortuna” 
> enumerar los bienes); particularizar una acción en el tiempo señalando las etapas por 
las cuales ha pasado (“Aplastó la sublevación” > engañó a los adversarios, encarceló a los 
cabecillas,…); en lugar de contar el acontecimiento remontarse primero a las causas; expandir 
la descripción o los ejemplos; insertar digresiones; introducir juicios de autores o máximas. 
Esto se destinaba a facilitar el despliegue de un texto a partir de un tema extraído de los 
grandes autores. El ejercicio contaba en la primera etapa con el apoyo del maestro, que 
suministraba las posibilidades de amplificación, y en una segunda etapa debía ser resuelto 
por el alumno. Como entrenamiento proponía también variar y expandir una frase breve 
como “Tu carta me ha gustado”, y un ejemplo de las múltiples posibilidades que se pueden 
explotar se encuentran en De duplici copia verborum ac rerum (edición en francés: “La Double 
Abondance des mots et des idées”) de Erasmo.

La copia con variaciones del modelo o la “traducción” con “nuestras propias palabras” son 
también propuestas pedagógicas que apelan a la reformulación. En relación con lo segundo, 
Fernández de Agüero, a comienzos del siglo XIX, señalaba:

El mejor medio y el ejercicio más útil para adquirir un estilo bueno, que sea propiamente 
nuestro, es traducir en nuestras propias palabras algún pasaje de un autor clásico castellano 
y comparar nuestra construcción con la suya44.

La reformulación también implicaba una reflexión metadiscursiva, tanto propia como 
ajena, necesaria para la revisión y corrección del escrito. En la autocorrección, Quintiliano 
aconsejaba dejar descansar el texto para leerlo como ajeno o, por lo menos, con la distancia 
necesaria para considerarlo como tal y reformular, cuando se lo consideraba pertinente, a 

42 Marco Fabio Quintiliano, Instituciones oratorias (Madrid: Librería de la Viuda de Hernando y Cía, 1887 / edición digital: 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004), 198.

43 Desiderio Erasmo, “La Double Abondance des mots et des idées”, en Œuvres choisies (París: Le libre de Poche Classique, 
1991 [1512]), y escritos de Erasmo incluidos en Jean-Claude Margolin y Alain Michel, “Un maître ouvrage de pédagogie 
humaniste: Le Plan des Études d’Érasme (1512)”, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n.° 3 (1976) y Jacques Choma-
rat, Grammaire et rhétorique chez Erasme (París: Société d’Edition “Les Belles Lettres”, 1981).

44 Juan Manuel Fernández de Agüero, Principios de ideología. Tercera parte: “Ideología oratoria o retórica” (Buenos Aires: 
Instituto de Filosofía, Universidad de Buenos Aires, 1940 [1823]), 117.
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partir de la puesta en evidencia de errores, torpezas o dificultades de lectura que afectaran 
a segmentos o a tramos textuales de cierta extensión45. En el capítulo IV del Libro Décimo, 
“De la corrección”, se refiere, además del retomar después de algún tiempo el texto, a las 
operaciones de ampliación, reducción o borrado y, sobre todo, de cambio o de reformulaciones 
con mayor grado de complejidad (desplazamiento, conmutación, sustitución):

Síguese la corrección, parte de las más útiles de los estudios. Por lo que con razón se cree 
que no menos hace la pluma cuando borra que cuando escribe. Es propio de este ejercicio 
el añadir, quitar y mudar. Pero más fácil y sencilla cosa es el juzgar cuándo se ha de añadir 
o quitar; mas el haber de bajar lo hinchado, realzar lo bajo, reducir a menos lo superfluo, 
poner en orden lo que está desordenado, hacer que tenga unión lo que no la tiene y contener el 
excesivo adorno de la oración, esto es duplicado trabajo. Porque no sólo hay que reprobar lo 
que había parecido bien, sino que se hace preciso volver a discurrir lo que se había olvidado. 
Y no hay duda que el mejor modo de corregir es dejar por algún tiempo lo que se ha escrito, 
para volver después a tomarlo como una cosa nueva y de otro, a fin de que nuestros escritos, 
como recientes frutos, no nos lisonjeen46.

En las “artes de escribir” que se multiplican a partir del último tercio del siglo XVIII, la 
reformulación se asocia también con una “pedagogía del error” que se aplica a segmentos 
cuestionados de grandes autores47. En ellos se analizan los aspectos defectuosos y se propone 
una reformulación que se considera más adecuada a partir de las representaciones que se 
tienen de una prosa cuidada48.

A algunas de las estrategias reseñadas se ha apelado en diferentes momentos de la en-
señanza de la lectura y la escritura y en distintos niveles del sistema educativo. Es común 
proponer una reformulación amplificadora, como la redacción de una historia a partir de 
un esquema narrativo, o condensadora, como diferentes tipos de resumen. En algunas 
tradiciones pedagógicas se proponen ejercicios que respeten en la reformulación el disposi-
tivo enunciativo del texto fuente (resumen en primera persona de una autobiografía) o que 
cambien el dispositivo enunciativo (paso a la tercera persona). Asimismo, la revisión del 
escrito implica en muchos casos la reescritura.

En las investigaciones sobre el desempeño discursivo tendientes a la elaboración de 
pautas en el marco de una pedagogía de la escritura, también se ha abordado el tema de la 
reformulación. En relación con estudiantes del último año del nivel medio, del primero de 
la universidad o de institutos de formación docente, hemos elaborado pruebas en las que 
algunas consignas implicaban la reformulación a partir de una o más fuentes. Esto permitió 
evaluar la competencia en lectura y escritura de textos propios de los estudios superiores, 
como los teóricos; determinar dónde residían las dificultades y cuáles eran las estrategias 
que los estudiantes implementaban o no frente a la tarea que se les solicitaba; indagar en 
la representación que tenían de esta; reconocer la incidencia de la formación previa y los 
modos de activar los conocimientos ya adquiridos; delimitar las operaciones discursivas 

45 Marco Fabio Quintiliano, Instituciones oratorias, 95.
46 Marco Fabio Quintiliano, Instituciones oratorias, 193.
47 Elvira N. de Arnoux, “Hacia una reflexión autónoma sobre la escritura: las Artes de Escribir de la Ilustración”, Verba (Anua-

rio Galego de Filoloxía), 34 (2007): 59-79.
48 Étienne B. de Condillac, L’Art d’Écrire, Cours d’Études pour l’instruction du Prince de Parme (París: Imprimerie de Ch.Houel, 

1798 [1775]).
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de construcción de conceptos que habían sido registradas; relevar los procedimientos de 
reformulación, y elaborar propuestas pedagógicas para implementar en los talleres de lectura 
y escritura49.

Conclusión

A lo largo del artículo he querido mostrar el interés que tiene para el analista del discurso 
estudiar la reformulación en materiales correspondientes a diferentes esferas de la vida social. 
En relación con particulares preguntas de investigación ha constituido una herramienta 
metodológica notablemente productiva para identificar las representaciones que orientan 
las prácticas y relacionarlas, en la interpretación, con las condiciones de producción de esos 
nuevos textos. Me ha parecido importante recorrer los tipos y alcances de la reformulación 
y detenerme en la interdiscursiva, que ha sido aquella a la que he vuelto recurrentemente 
en mis trabajos. Por otro lado, consideré necesario referirme al peso de la tradición retórica 
que nos interpela desde la larga duración de los saberes sobre la discursividad y que orienta 
prácticas investigativas y docentes.

Desde hace unos años, los desarrollos tecnológicos amplían notablemente la reflexión 
sobre la reformulación, sobre todo los asociados con la inteligencia artificial. Hemos sido 
testigos de los avances en la traducción automática (que han incidido en las relaciones globales 
facilitando la comunicación y la uniformización de ámbitos como el jurídico, el comercial y 
el financiero), de los proyectos de simplificación de textos que nutrieron las reflexiones sobre 
los requerimientos de las versiones on line de los periódicos50 y que también han generado 
programas para el acceso a la información de diferentes colectivos51. Debemos destacar, 
asimismo, las potencialidades del ChatGPT que produce textos a partir de requerimientos de 
los usuarios (entre otros, de políticos y periodistas, lo que puede incidir en la baja calidad de 
las democracias representativas). Para hacerlo, convoca amplias bases de datos, pero también 
propone reformulaciones variadas de los textos que se le suministran. Sin embargo, así como 
se ha insistido en el interés de los programas de reformulación de textos para el aprendizaje 
de la escritura en lengua extranjera a partir de las opciones que le plantean al estudiante52 
y en las ayudas que pueden brindar, por ejemplo, al proceso de escritura académica, se ha 
evidenciado la necesidad de desarrollar la capacidad de evaluar esas producciones para evitar 

49 Elvira N. de Arnoux, Sylvia Nogueira y Adriana Silvestri, “Integración semántica de textos expositivos y reformulación en 
estudiantes con distinto entrenamiento escolar”, Lenguas Modernas, 28-29 (2002); “Tradición pedagógica y elección de 
género. La integración de fuentes en alumnos del nivel secundario”, Cultura y Educación, 15, n.º 1 (2003); “Comprensión 
macroestructural y reformulación resuntiva de textos teóricos en estudiantes de institutos de formación de docentes 
primarios”, Signos, 39, n.º 60 (2006), y “Lecturas y reescrituras de un texto teórico en estudiantes de profesorado de 
enseñanza primaria”, Signo y Seña, n.º 16 (2006).

50 Elvira N. de Arnoux, “Los manuales de estilo periodísticos para las versiones on line: las representaciones del lector y su 
incidencia en la regulación de discursos y prácticas”, Circula. Revista de Ideologías Lingüísticas, 2 (2015): 138- 160.

51 Horacio Saggion, Montserrat Marimon y Daniel Ferrés, “Simplificación automática de textos para la accesibilidad de co-
lectivos con discapacidad: experiencias para el español y el inglés”, en Actas de las IX Jornadas Científicas Internacionales 
de Investigación sobre Personas con Discapacidad, CD, 2015.

52 Chui Chui Ho, “ChatGPT as a Tool for Developing Paraphrasing Skills among ESL Learners”, Journal of Creative Practices 
in Language Learning and Teaching, 11, n.º 2 (2023): 85-105.
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los peligros de una generación automática de textos no controlada53. Los estudios sobre la 
reformulación encuentran así un amplio campo sobre el que proyectarse tanto para apreciar 
los hallazgos de las nuevas herramientas e incluirlas en la enseñanza como para advertir, 
desde un análisis detenido, sobre sus desajustes, inexactitudes y peligros que pueden llegar 
a entorpecer, si no se adopta una actitud reflexiva, el desarrollo intelectual de la especie.
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