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APRESENTAÇÃO

O volume VI do livro “Por Palavras e Gestos: A arte da Linguagem” está organizado 

em torno de três eixos relevantes para os estudiosos e pesquisadores que desenvolvem 

trabalhos na área da língua/linguagem e suas interfaces. Na sociedade, a presença de 

variadas tecnologias contribui para que os textos que circulam em diferentes mídias 

(impressa, eletrônica e digital) se constituam por intermédio da articulação entre linguagens. 

Cada vez mais, os textos – orais ou escritos, impressos ou digitais, - são multimodais e 

multissemióticos, isto é, orquestram em sua constituição sons, vídeos, imagens, escrita, 

cores etc. Essas mudanças contemporâneas nos textos ampliam e modificam as práticas 

de leitura e escrita, o que exige não só novas práticas de letramentos para que os sujeitos 

tenham pleno acesso às informações que circulam e as analisem de forma crítico-reflexiva, 

mas também, novos olhares para o ensino e para as práticas pedagógicas de formação 

de leitores no espaço escolar. Para além das tecnologias, mídias, leitura e escrita, a 

sociedade contemporânea presencia a valorização da diversidade cultural, o embate de 

vozes e o reconhecimento da diferença e da diversidade. Todas essas questões estão 

permeadas pela língua/linguagem e refletem uma dinâmica sociocultural. “Por Palavras e 

Gestos: A arte da Linguagem” reúne uma coletânea de artigos cujas temáticas abordadas 

fornecem ao leitor um campo vasto e profícuo para o diálogo, além de se constituírem 

como uma leitura instigante que possibilita a construção de conhecimentos. 

Mauriceia Silva de Paula Vieira

Patricia Vasconcelos Almeida
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RESUMEN: Presentamos un avance del 
estudio de la atenuación para expresar 
cortesía verbal en el español coloquial 
de la región denominada Eje Cafetero en 
Colombia, fundamentado teóricamente 
en la Pragmalingüística. El corpus para 
el estudio comprende actos de habla 
directivos o exhortativos, concretamente 
mandatos y peticiones, y se obtuvo en las 
ciudades de Pereira y Manizales. En este 
artículo mencionamos algunos antecedentes 
investigativos en Colombia, el marco teórico, la 
metodología con la que abordamos el estudio, 
los resultados primarios, la descripción del 
contexto general e interactivo concreto, los 
elementos estructurales de los actos de habla 

1 Doctora en Educación. Magister en Lingüística del Instituto 
Caro y Cuervo. Docente de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Correo electrónico: mireyace@gmail.com 
2 Magister en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo. 
Docente del Departamento de Lingüística y Literatura, 
Universidad de Caldas. Correo electrónico: gladys.pasuy@
ucaldas.edu.co, vickypasuy@gmail.com 

estudiados y la explicación lingüística de 
formas atenuantes.
PALABRAS CLAVES: Cortesía verbal.  
Español coloquial. Español colombiano.  
Pragmalingüística. Mandatos. Peticiones. 

1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se deriva de 

un ejercicio de indagación sobre el español 

coloquial y forma parte de las investigaciones 

que estudian el español colombiano desde 

diferentes perspectivas. En este caso nos 

centraremos en el estudio de la cortesía verbal, 

específicamente, de los recursos lingüísticos 

que atenúan e intensifican los actos de habla 

relacionados con los mandatos y peticiones 

en la región colombiana conocida como el Eje 

cafetero, principalmente en las ciudades de 

Pereira y Manizales. El fenómeno se abordará, 

con ejemplos pertenecientes a un corpus 

erigido mediante la toma de muestras del habla 

coloquial en las dos ciudades mencionadas. 

Nuestro estudio se fundamenta teóricamente 

en el área de la Lingüística, denominada 

Pragmalingüística, la cual explica los fenómenos 

de la lengua en uso, teniendo en cuenta los 

factores gramaticales y los contextuales. 
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Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación sin financiación titulado: 

“El manejo de la cortesía verbal en mandatos y peticiones en el Eje cafetero, Colombia”, 

registrado con el código CIE 4-21-5 en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el cual tiene como objetivo principal un estudio sincrónico de la 

atenuación e intensificación en los mandatos y peticiones. 

Nuestro propósito es analizar los rasgos lingüísticos que distinguen el español 

coloquial que se habla en la región del Eje Cafetero en Colombia. Dada la diversidad 

de usos pragmáticos que se dan de acuerdo con las regiones, para esta investigación 

interesa la cortesía verbal en mandatos y peticiones ya que esos actos de habla conllevan 

particularidades comunicativas, pero, al mismo tiempo son usos caracterizadores muy 

sobresalientes y que para su realización implican recursos que van más allá de las 

construcciones estándar de la lengua. Esta vez nos centraremos en la cortesía atenuante 

de estos actos de habla clasificados como directivos o exhortativos. 

2 ALGUNOS ANTECEDENTES

Existen diferentes aproximaciones al fenómeno pragmático de la atenuación en 

el español, como demuestran distintos estudios teóricos (Haverkate; Briz 1995, 2007; 

Samper; Schneider; Cestero; Douglas; García Negroni 2002, 2008; Albelda/Briz; Albelda/

otros, entre otros), sin embargo, en la lingüística colombiana son escasos los abordajes 

de este tema.

Una revisión de antecedentes nos permite considerar que un trabajo pionero en 

este tipo de estudios en Colombia y es el del dialectólogo José Joaquín Montes (1980-81) 

en el que se presenta un análisis sobre el como de atenuación según usos documentados 

en hispanohablantes colombianos. La mayoría de los enunciados fueron recogidos, 

durante dos años, del habla espontánea de personas, en su mayoría, residentes en Bogotá. 

Algunos textos fueron tomados de la lengua escrita. Una de sus conclusiones se refiere a 

la alta combinabilidad del como y lo ilustra con ejemplos que evidencian la atenuación de 

la frase verbal, del núcleo de la frase nominal, del atributo, entre otras estructuras:

Y es que cuando a uno le dicen que [ ...] lo acribillaron a tiros ...como que no le 
encuentra acomodo a la cosa. Como que no entiende ni logra ver muy clara la 
escena (El Espectador, Bogotá, 15-1-80, p. 2).

William tiene un papá que como que quiere pensar por él (Del guion de un 
sociodrama presentado por un grupo de Cali en una reunión de Bogotá en 1979).

En síntesis, parece que este como puede anteponerse a cualquier categoría 

sintáctica y transferirle un matiz atenuativo, como de rebajar la fuerza de lo afirmado para 

no comprometerse con una aseveración rotunda.



Por Palavras e Gestos: a Arte da Linguagem Vol VI Capítulo 13 163

Entre los trabajos posteriores, se destaca el trabajo de Cisneros (2007) en el 

que la autora muestra cómo se estructura la atenuación preferencial y funcional de los 

mandatos y las peticiones en el español coloquial de la ex-provincia de Obando en el 

Suroccidente de Colombia. Allí se describe la estructura compuesta con la perífrasis 

dar (en presente o en futuro) + gerundio, la cual se constituye en el principal elemento 

lingüístico para expresar cortesía en este tipo de actos de discurso, lo cual es diferente a 

los usos convencionales, aún del mismo país. 

Otro referente relevante es el artículo de Torres y Rodríguez (2017) en el que se 

analiza el tema de la atenuación en Barranquilla y su relación con variables sociales y 

pragmáticas, sexo, edad, nivel de instrucción de los hablantes; y el tipo de interlocutor, en 

sus rasgos, edad y sexo. El ejercicio investigativo se realizó en dos etapas: la cualitativa en 

la que se analizaron las estrategias de atenuación, las marcas y sus funciones pragmático-

semánticas asociadas a las funciones y contenidos que los hablantes construyen en 

sus discursos. La segunda etapa es la cuantitativa que se llevó a cabo con estadística 

descriptiva e inferencial mediante el software Goldvarb 2001. La muestra se tomó del 

corpus Preseea correspondiente a 72 informantes. Los resultados evidenciaron que los 

atenuantes en Barranquilla covarían con los factores sociales, el género discursivo y el 

factor pragmático, tipo de interlocutor.

En adición al trabajo anterior se destaca el estudio de Vallejo y Zuluaga (2019) en 

el que se realiza una descripción de los tipos de atenuación presentes en el intercambio 

comunicativo de Confesión a Laura, tomado desde el texto específico del guion 

cinematográfico (Cardona, 2010). Se aplican los parámetros de la ficha metodológica 

para el análisis de la atenuación propuesta por el grupo Val.Es.Co (Albelda, Briz, Cestero, 

Kotwica & Villalba, 2014; Grupo Val.Es.Co, 2013, 2014), con algunas modificaciones 

mínimas. Una de las principales conclusiones del estudio de este texto dramático es que 

las estructuras de las peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma 

indirecta aparecen atenuados con una frecuencia elevada en momentos claves del drama. 

De igual forma se observa que los mecanismos de reformulación, elipsis y justificación 

predominan en el texto dramático.

Finalmente, cabe decir que son escasos los estudios desde la perspectiva 

pragmática discursiva sobre el español de las principales ciudades del Eje Cafetero como 

son Manizales y Pereira, de allí que la presente investigación es un aporte importante para 

fortalecer y motivar la investigación del español actual en Colombia en general y en la 

región mencionada en particular.
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3 MARCO TEÓRICO

Desde la pragmática lingüística, aunque los usos que se dan en una región no 

son completamente desconocidos en otras regiones, se puede observar la frecuencia 

y acogida que hay entre unos y otros, por cuanto forman parte del código de cortesía 

dentro de las comunidades lingüísticas y que procuran el cuidado de la imagen social de 

los hablantes. De allí que son sobresalientes y caracterizadores del habla de los grupos 

humanos ubicados en distintos lugares geográficos y lugares sociales los recursos de 

cortesía para atenuar órdenes o mandatos y peticiones, en contraste con los imperativos 

de la lengua estándar que, aunque no están completamente ausentes, son considerados 

como descortesía, rudeza, «falta de educación” y hasta grosería en el hablar. Es de 

tener en cuenta con Briz Gómez 1995:107 que la atenuación permite al hablante (emisor) 

mostrarse “amable, modesto, colaborativo; en suma, cortés o, más exactamente, 

estratégicamente cortés”. Dado que los hablantes sortean la situación comunicativa para 

lograr actos de habla efectivos, consideramos con Ávila (2021) que “el fenómeno de la 

atenuación debería estudiarse también como un recurso discursivo relacionado con la 

teoría de la acomodación comunicativa”. 

Como ya lo mencionamos, los atenuantes, están relacionados directamente con 

la “imagen” que una persona puede presentar ante otras. Para Brown y Levinson (1987) 

la imagen puede ser negativa o positiva. La imagen negativa implica el deseo de una 

persona de actuar sin imposiciones de otros. La imagen positiva implica la necesidad 

de ser aceptado por otro y/o por el grupo. Así los mandatos y las peticiones estarían 

incluidos en la imagen negativa, contrario a lo que serían los actos de habla que implican 

pedir excusas y expresar aceptaciones. Tanto en la una como en la otra se muestran y 

se atenúan través de fórmulas de cortesía que no siempre pueden ser convencionales. 

Como afirma Henk Haverkate, “ningún hablante, cualquiera que sea su lengua 

materna es capaz de expresarse de forma neutra: sus locuciones son corteses o no lo 

son, lo cual equivale a afirmar que la cortesía está presente o está ausente; no hay término 

medio” de allí que el hablante recurre a las formas de cortesía propias de su diatopía o de 

su dialecto social, pues las de la lengua estándar no siempre cumplen con sus objetivos 

de comunicación. 

Además, el hablante, en determinada región o en determinada comunidad de habla 

posee una competencia comunicativa o social que le permite comunicarse efectivamente 

con sus semejantes, pero también maneja unas estrategias de cortesía que le permiten 

por un lado enaltecer su propia imagen y la de su interlocutor y obtener los “beneficios” 

que busca como emisor. En el caso particular de la región que nos ocupa, el hecho de 
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que las formas de cortesía sean aceptadas significa que su imagen también es aceptada, 

enaltecida, admirada y respetada, por consiguiente, es más fácil lograr que las peticiones 

o mandatos sean atendidos. 

Cuando el hablante no logra que sus mandatos y peticiones sean atendidos, aun 

usando formas de cortesía pertinentes, puede recurrir a la reformulación de sus enunciados 

con fórmulas intensificadoras, siendo muchas veces combinadas con atenuaciones. Bien 

sabido es que además del emisor y del receptor, el acto comunicativo requiere el uso 

de enunciados construidos con códigos lingüísticos gramaticales tomados del sistema 

formal de la lengua para ponerlos a funcionar en una situación comunicativa concreta y 

dirigido a un destinatario. De allí que el enunciado supera a la oración ya que esta tiene 

restricciones gramaticales (Cisneros y Serna, 2022) que limitan la consecución de los 

propósitos ilocutivos del emisor para lograr los efectos esperados en su destinatario. 

En cuanto a las fórmulas de cortesía convencionales, al menos en el español de 

Colombia, tales como “hágame el favor”, “por favor”, “tenga la bondad”, “es usted tan 

amable”, aunque se conocen como parte de códigos prestigiosos, en el habla coloquial de 

la región estudiada pueden ser espontáneas o no, pueden generar actos de habla efectivos 

o no, o pueden ser considerados como rebuscados y, en un escenario de confianza puede 

ser que resulten naturales o no, hasta puede dar la impresión de pedantería entre los 

miembros de la comunidad de habla. Es decir, con estas fórmulas de cortesía el emisor 

no llena las expectativas previas de su receptor y el acto de habla puede no ser efectivo. 

De allí que, si se llega a utilizar la expresión ‘el favor’, puede haber necesidad de agregar 

otra fórmula o modificarla o cambiarla a fin de lograr un acto comunicativo cortés cuando 

la situación lo exige (Cisneros, 2007). 

En consecuencia, los casos de atenuación o de intensificación pueden situarse 

dentro de los procedimientos de atenuación pragmática considerados por Briz Gómez 

(1995), específicamente la atenuación pragmática por modificaciones al margen como 

fórmulas estereotipadas, locuciones y modismos. 

4 METODOLOGÍA

Iniciamos con un estudio documental en un corte de tiempo determinado, hemos 

revisado varios estudios de atenuación en Hispanoamérica, pero el principal foco de 

atención por ahora está en investigaciones colombianas. Después de realizar la consulta 

de la bibliografía, se contempla el uso de las fichas de análisis propuestas por Albelda 

como modelo y se levanta el corpus en las comunidades de habla de Manizales y Pereira. 

Dichas fichas se estructuran a partir de una serie de bloques que comprenden (A) Función 
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general de la atenuación (B) Procedimiento, C) Factores estructurales) (D) Factores 

enunciativos y (E) Factores situacionales. 

En el presente estudio tomamos como guía este modelo de análisis que se 

sintetiza en la tabla 1:

Tabla 1: Bloques para el análisis discursivo de la atenuación.

BLOQUES DE FACTORES PARA 
EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE LA 
ATENUACIÓN (VARIABLES)

BLOQUES DE FACTORES PARA 
EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE LA 
ATENUACIÓN (VARIABLES)

(A) Función de la atenuación 1. Función general del atenuante 

(B) Procedimiento de atenuación 2. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación 

3. Número de procedimientos de atenuación 

(C) Factores estructurales 4. Posición discursiva del atenuante en el miembro 
discursivo al que afecta 

5. Tipología textual 

(D) Factores enunciativos 6. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de 
las personas 

7. Fuerza ilocutiva del acto de habla

(E) Factores situacionales 8. Temática 

9. Fin de la interacción 

10. Marco físico 

11. Relación vivencial y saberes compartidos entre los 
interlocutores 

12. Relación social y funcional entre interlocutores 

13. Edad del hablante 

14. Relación de edad entre interlocutores 

 Sexo del hablante 

16. Relación de sexo entre interlocutores 

17. Nivel de instrucción del hablante 

18. Relación de nivel de instrucción entre los interlocutores 

19. Origen y procedencia del hablante 

20. Tipo de actividad comunicativa (género discursivo) 

21. Lengua habitual del hablante 

22. Registro 
Tomado de Albelda_et_al_ficha_proyecto_atenuacion-with-cover-page-v2.pdf

http://Albelda_et_al_ficha_proyecto_atenuacion-with-cover-page-v2.pdf
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Elementos a analizar Comprende

1. Descripción del contexto general Contextualización del extracto discursivo que se está 
valorando

2. Descripción del contexto interactivo 
concreto 

Contextualización en que se desarrolla la actividad 
atenuadora identificada

Elemento desencadenante de la atenuación 

Segmento atenuado

Segmento atenuante 

Efecto en el interlocutor 

3. Explicación del papel o función que 
realiza el atenuante

Explicar para qué se atenúa

4. Explicación lingüística de la forma 
atenuante

Táctica lingüística 

5. Indicaciones adicionales Las que pudieran surgir en el curso de la descripción e 
identificación de cada apartado 

Además, el corpus se obtuvo de numerosas muestras en registro de audio, las 

cuales fueron descritas desde su contexto de enunciación.

5 RESULTADOS PRIMARIOS Y DISCUSIÓN

Para presentar los resultados del análisis de las muestras hemos distribuido la 

presentación en algunos apartados como la descripción del contexto de las muestras y 

una descripción de su estructura.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL

Los actos de habla elegidos del corpus general se produjeron en un contexto de 

interacción de mandato o petición. En la mayoría se da una relación de distancia social 

marcada por la jerarquía entre los interlocutores, los cuales pueden llamarse cliente y 

dependiente, en situaciones de compra-venta o de servicio y atención al usuario, o pueden 

llamarse profesor y estudiante en una clase, o bien madre o padre e hijo en una situación 

familiar. En fin, son situaciones en las que se hace uso de mandatos en las actividades 

cotidianas. Finalmente, se toman muestras de relaciones entre iguales, ya sean amigos o 

compañeros de estudio o trabajo.

Para ejemplificar, veamos el enunciado Vaya, abra la puerta que están tocando, 

porfa, a partir del cual identificaremos la estructura del acto de petición.
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Tabla 2. Descripción del contexto general.

Enunciado Emisor Receptor Contexto

Vaya, abra la puerta que 
están tocando, porfa 

Mujer entre 60-70 años Mujer entre 20-30 años Reunión familiar 

Fuente: Elaboración propia.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERACTIVO CONCRETO 

5.2.1 Elementos estructurales de la petición 

Tal como lo hemos mencionado, en las muestras se eligieron los actos de habla 

directivos o exhortativos cuya intención por parte del hablante sea hacer peticiones 

(también denominados “pedidos”) o mandatos (también denominados “órdenes”).

Desde Austin (1962) se reconoce que un acto de habla comprende 

simultáneamente tres acciones: locutiva, ilocutiva y perlocutiva, las cuales permiten una 

clasificación interesante de los actos de habla: 

El acto locutivo, es el acto de decir, a partir del cual podemos notar que 

estructuralmente las peticiones suelen hacer uso de las llamadas oraciones imperativas, 

las cuales se forman con las segundas personas del singular y del plural. También se 

debe considerar aspectos fonéticos, específicamente prosódicos como la entonación, 

elemento determinante en la construcción de los actos de petición. Al respecto se puede 

revisar el trabajo de Velásquez (2015).

En el acto ilocutivo de los mandatos y peticiones se hace referencia a la intención 

del hablante, de modo que con las oraciones de verbo en imperativo se solicitan típicamente 

comportamientos sujetos a la voluntad de los individuos, es decir, acciones u omisiones 

sobre las que el referente del sujeto del imperativo pueda ejercer cierto control, es decir, 

la intención del hablante es hacer que el interlocutor haga algo que él quiere o requiere.

El acto de habla perlocutivo es el efecto que el enunciado tiene sobre el oyente, 

cómo lo interpreta y, por tanto, cómo se siente al entender ese enunciado. En él se 

configura la respuesta a la petición.

Como se puede ver en apartados anteriores la cuestión es que estos actos de 

habla se relacionan directamente con la cortesía verbal ya que entra en juego el concepto 

de imagen del hablante (Haverkate 1994), imagen que está amenazada en un acto de 

habla de petición y corresponde a uno de los actos de cortesía negativa porque supone la 

amenaza a la imagen del emisor, en cuanto invade la privacidad del receptor, por tanto, en 

los estudios de la petición se centra el interés en la estrategia necesaria para contrarrestar 

la amenaza a la imagen (Rodríguez et al. 2008, 302).
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5.3 CONTEXTUALIZACIÓN EN QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD ATENUADORA 

IDENTIFICADA

Siguiendo el modelo de Albelda se identifican los elementos que permiten la 

contextualización en que se desarrolla la actividad atenuadora identificada como se 

muestra en la figura 1, a partir del acto de habla 359 “Vaya abra la puerta que están 

tocando porfa” en el que se pueden citar componentes como 

a. Elemento desencadenante de la atenuación 

b. Segmento atenuado

c. Segmento atenuante 

d. Efecto en el interlocutor

Gráfico 1: Descripción del contexto general.

Fuente: elaboración propia.

6 EXPLICACIÓN LINGÜÍSTICA DE FORMAS ATENUANTES

Es tarea de este ejercicio de investigación, entonces, describir esas estrategias 

desde las formas lingüísticas en lo que corresponde a la tarea de atenuación de la 

amenaza ocasionada por el acto de habla de petición. A continuación, se explicitan esas 

formas lingüísticas que a la vez se convierten en tácticas lingüísticas y pragmáticas 

6.1 EL “PORFA” Y “PLEASE” (PLIS) COMO FÓRMULAS MÁGICAS DE ATENUACIÓN 

Una de las estrategias discursivas en el eje cafetero y en Colombia atañe al 

uso enseñado por las madres y profesores de niños, sobre el manejo de las ‘palabras 

mágicas’, tales como: “gracias” y “por favor” para cuando se vaya a pedir algo, incluso 

para dar una orden. Resulta que, efectivamente ellas son fórmulas atenuadoras como se 

ve en los ejemplos del uso de por favor, el cual se emplea al principio, al final o en algunos 
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casos en la mitad del enunciado con la intención de disminuir la fuerza amenazante de la 

petición como se puede ver en 11 o 27. 

Se debe considerar que, del corpus analizado, en 126 actos de habla está la 

expresión “por favor”:

(11) Por favor pueden verificar lo que les digo

(27) ¡En los Almendros, por favor!

(202) Buen día, me da por favor un pan de la abuela y cuatros roscas

(205) Señora, ¿usted que es mamá, me podría regalar, por favor, su opinión sobre 

este pantalón?

Cabe destacar, además, que en las muestras hay una pequeña variación que se 

extiende en el uso que se hace en el eje cafetero y es la elisión apócope de favor que 

resulta en fa y su amalgama con la preposición por, que termina en porfa, uso que se 

registra en 41 casos del corpus analizado como se ve en 359 y 52:

(359) Vaya abra la puerta que están tocando porfa

(52) Oye, me pasas porfa los retenedores de ella 

Es de anotar que es más fácil hacer uso de la amalgama porfa al final del enunciado, 

casi no se usa al principio y es más fácil usar en la mitad, a diferencia de por favor que 

presenta más frecuencia de uso al principio y al final de lo dicho.

Se debe agregar que también se presenta una variación que alude al uso 

del extranjerismo please característico en el habla del eje cafetero como estrategia 

minimizadora como se ve en 170

(170) Regálame el batido de hoy, please (plis)

En cuanto al uso de la segunda expresión mágica “gracias” se usa inmediatamente, 

después de la petición para atenuar lo dicho como se ve en el ejemplo 160. Sin embargo, 

es importante el manejo de la entonación, la velocidad del habla, los gestos, el contacto 

visual (Ávila, 2021), puesto que ellos pueden afectar positivamente o negativamente el 

acto de comunicación y hasta se puede llegar a lograr un efecto contrario a lo que se 

quiere mitigar, es decir aumentar la carga pragmática de amenaza, sobre todo si se dice 

con tono de ironía:

(160) Ay buenas, ¿será que podría colocar el ventilador hacia acá? Gracias

(183) Hola. Me das una limonada, un nevado y un pastel para la mesa de allí, gracias.

6.2 EL USO DEL VERBO REGALAR COMO ATENUADOR 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua DRAE (2021) 

la acepción del verbo regalar es “1. tr. Dar a alguien, sin recibir nada a cambio, algo en 
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muestra de afecto o consideración o por otro motivo”. De manera diferente a lo que se 

menciona en la lengua estándar, En el Eje cafetero de Colombia, se ha generalizado el 

uso del verbo regalar en el segmento atenuante en remplazo del verbo dar, cuya segunda 

acepción en el DRAE es 2. tr. Entregar como se registra en 411 o 456:

(411) Buenas, ¿Podría ser tan amable de regalarme el precio de este producto?

(456) No hay jabón, podrías regalarnos, por favor.

(514) Regáleme un suero, si me hace el fa’ 

También el verbo regalar también se utiliza en actos de habla que se desarrollan 

en los intercambios comunicativos de compraventa, siendo claro para el vendedor que 

cuando le dicen regáleme es sinónimo de pedir que le venda un producto, por ejemplo, 

regáleme un café, regálame un pan, etc. o como en el siguiente ejemplo que el verbo 

regalar puede estar indicando venta o solicitud de que le entregue un objeto sin que 

necesariamente hará intercambio de dinero:

(92) Joven, me regalas una de esas bolsas finas, por favor.

6.3 EL SALUDO COMO FORMA RITUALIZADA Y MECANISMO DE ATENUACIÓN 

El saludo es y continúa siendo una forma recurrente para atenuar; en las muestras 

son reiterativos los ejemplos del uso del saludo, anterior a la petición como se ve en 311 

y 324, lo que se convierte en una estrategia de antesala o preparación de un ambiente 

menos hostil para lanzar la petición:

(311) Buenos días, una consulta ¿Alguien ha ingresado a la página de la DIAN?

(324) Buenos días respetados colegas, necesito su ayuda para un caso.

6.4 EL USO DEL VOCATIVO Y DEL DIMINUTIVO COMO MECANISMOS MITIGADORES

El vocativo es una frase nominal cuya función es eminentemente apelativa. Como 

estrategia mitigadora ofrece un reconocimiento del interlocutor y de valía para su imagen. 

En la muestra son muchas las peticiones que hacen uso de vocativos entre los cuales 

se cuentan señorita, señor, señora, niña, joven, chica, nena, mijo, linda, mami, mujer y la 

aféresis de amor ‘mor‘ que se extiende entre los jóvenes de todo el Eje cafetero. Veamos 

algunos ejemplos:

(223) Señora, el perro es suyo y lo que hizo también, ¡recójalo! (tono enojado para 

solicitar u ordenar al cuidador del perro que recoja sus heces)

(205) Señora, usted que es mamá, me podría regalar por favor su opinión sobre 

este pantalón
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(187) Mami, me podría vender un helado de coco si me hace el fa’ (favor)

(404) Niñas, por favor miren el classroom porque hay algunas que no me han 

enviado los trabajos.

(412) Niña, me regala una talla 16 por favor, pero que sea en este color.

(92) Joven, me regalas una de esas bolsas finas, por favor.

En cuanto al uso del diminutivo como segmento atenuador registramos diferentes 

ejemplos como se ve en las siguientes muestras:

(122) Buenas, buenas, por aquí un saludito a la gente y pedirles que se peguen una 

arrimadita a mi negocio “Caprichos”

(395) Buenas, deme una bolsita de papa criolla

(373) Vea, vaya compre los farolitos

7 A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los actos de habla directivos o exhortativos con intención de hacer pedidos o 

peticiones y los órdenes o mandatos, en el Eje Cafetero colombiano, evidencian la necesidad 

del hablante de atenuar aquellos actos de habla que suenan impositivos y amenazantes, 

en gran parte porque una de las características de esta comunidad es su amabilidad y 

cortesía; en parte porque la tipología de la situación comunicativa así lo demanda. 

La atenuación en los actos de habla mencionados se ejecuta mediante diversos 

recursos entre los cuales se cuentan mecanismos fonéticos, morfosintácticos o léxico-

semánticos como acortamientos, diminutivos, entre otros. Además, mediante recursos 

pragmático-discursivos ritualizados como el saludo o las fórmulas corteses (llamadas 

comúnmente en la región como “palabras mágicas”), tales como “pedir el favor” y “dar 

las gracias”, ya que varios son los ejemplos donde se saluda sólo para mostrar una buena 

impresión, agradar al interlocutor y finalmente obtener algo, en nuestro caso para que el 

acto ilocutivo tenga la perlocución esperada, ya sea recibir una buena atención o alcanzar 

el objetivo demandado o requerido.

La atenuación como categoría pragmática es un tema vigente que debe seguir 

explorándose debido a que responde a las dinámicas comunicativas que nos permiten 

ver que junto a las formas tradicionales de atenuación emergen otros usos que también 

contribuyen a mitigar el efecto de las acciones tensionantes o conflictivas en la 

comunicación humana.
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