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La atenuación ha sido objeto de varios estudios en las últimas décadas, especialmente en el
ámbito del español (Meyer-Hermann, 1988; Albelda Marco, 2005, 2010, Briz Gómez, 2007,
entre otros). Estos coinciden en definirla como una estrategia empleada por necesidades de
imagen, para formular un menor compromiso con lo dicho y/o mitigar los posibles efectos
negativos que podrían surgir en el desarrollo de la comunicación.
Además de definir y caracterizar este fenómeno, la bibliografía sobre el tema aborda estudios
específicos: su presencia en distintos géneros discursivos (Hylan ,1998; Oliver del Olmo,2005 y
Estellés, 2013), su relación con la protección de la imagen de los integrantes de la comunicación
(Briz, 2012; Scheider, 2013; Albelda y Mihatsch, 2017, entre otros) y aunque de forma menos
detallada, también contamos desde hace algunos años con estudios de atenuación desde una
perspectiva variacionista cuyo objetivo es observar el comportamiento sociolingüístico de este
fenómeno en distintas zonas geográficas: Madrid y Alcalá (Molina, 2015; Cestero, 2012), Las
Palmas de Gran Canaria (Samper, 2018), Valencia (Albelda 2013).

El presente trabajo pretende contribuir a esta serie de estudios dedicados a establecer patrones
sociolingüísticos de la atenuación en el español norteño. Nos proponemos: 1) analizar cuáles son
los mecanismos lingüísticos de ocultación del agente con valor atenuante, 2) explicar y analizar
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las estrategias y funciones atenuadoras en relación con la imagen (autoproteger, prevenir o
reparar), 3) explicar si existe una relación entre las formas y fines atenuantes con las variables
sociales del sexo.

Para ello se presenta un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el uso de los mecanismos
lingüísticos despersonalizadores y mitigadores y las funciones específicas de dichas herramientas
dependiendo de la variable social del sexo. La muestra de habla la hemos realizado en el marco
del corpus COREC (Corpus Oral de Referencia de Español en Contacto) analizando ocho
entrevistas semidirigidas de una duración de 30 minutos. Teniendo en cuenta los factores
sociolingüísticos fundamentales ya especificados hemos estratificado la muestra de la siguiente
manera: dos hombres y dos mujeres de la generación 1: (de 18 a 35 años) y dos hombres y dos
mujeres de la generación 2 (de 35 a 65 años).

El análisis, actualmente en proceso, permitirá comprobar las siguientes hipótesis. Primero, si la
impersonalización es una de las herramientas lingüísticas preferidas para la mitigación en
discursos orales. Segundo, la atenuación es más frecuente en las mujeres con el fin de proteger la
imagen de otros, es decir, favoreciendo el empleo de la atenuación como prevención. Y por
último, los hombres utilizan la atenuación como herramienta de autoprotección.

Investigar lo que sucede en este tipo de comunidades de habla es de valiosísimo interés para
luego comparar estos resultados con los de otras zonas geográficas ya estudiados y poder así
confirmar si dicho fenómeno pragmático varía en función de las variedades diatópicas y
diastráticas de la comunidad hablante.
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