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FORMA Y FUNCION No.2

BERNARDO MORALES A.
Uniuersidad Nacional de Colombia

LOS MATICES EUFEMISTICOS COMO UN TEMA DE LA
SOCIOLINGUISTICA

La necesaria renovacion de los fundamenos te6ricos - metodologicos
de la linguistica, como una consecuencia del desarrollo historico de las
ciencias humanas ha llevado a los linguistas no solo a revisar, y
actualizar los modelos que desde una perspectiva netamente linguistica
describan y expliquen el fenomeno dellenguaje no solo en su inmanen-
cia, sino tambien a acentuar la preocupacion por un estudio mas
integral de 10 que implica e indica su uso por parte de los hablantes in-
sertos en contextos socioculturales. Razon por la cual el interes por deli-
mitar y cultivar areas interdisciplinarias (sociolinguistica, etnolinguis-
tica, patologia dellenguaje) es cada dia mas justificado e imperioso.

En terminos generales se observa que los orientadores de toda
nueva tendencia finean la validez de los modelos teorico-metodologicos
en la revision y balance de las que inmediatamente le preceden. Puesto
que tal balance no siempre resulta satisfactorio, se ve la necesidad de
proponer nuevos problemas, nuevas estrategias metodologicas,
delimitar areas de estudio y fundamentalmente formular nuevos
objetivos, y en virtud de ellos precisar los presupuestos que deben
tenerse en cuenta en la nueva tendencia.

La lingiiistica social, una rama de la sociolingiiistica, area en la cual
ubicamos el tema del presente trabajo, como un objetivo central se
propone dar cuenta de las conductas lingiitsticas, tomadas como
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actividades sociales, es decir, como manifestaciones de grupos
constituidos en hablantes colectivos (9, pag. 17).

Con tal objetivo, resulta evidente que la existencia real de grupos
sociales en el interior de una colectividad es uno de los presupuestos
fund amen tales de la linguistica social, 10 cual es base de algunas
implicaciones teorico-practicas, tales como definir con claridad y
precision: que es un grupo social?, como se le puede diferenciar?, que
funciones cumple?

El conocimiento cientifico, entre otros aspectos se caracteriza por ser
claro y preciso; tal caracteristica, para una disciplina cientifica en
desarrollo, se convierte en requisito indispensable y lleva a los
investigadores a tratar de adecuar las definiciones tradicionales 0

formular otras nuevas y mas precisas. Marcellesi encuentra que las
definiciones que actualmente se manejan sobre grupo social no son
suficientemente determinantes puesto que no tienen en cuenta el uso del
lenguaje como caractenstica especifica; por ello al comienzo de su obra
Introduccion a Lasociolinguistica, nos previene diciendo que:

Concentraremos nuestro interes
en los grupos sociales como
unidades reales pero parciales,
fundados en la actividad lingiiisti-
ca e implicados en un proceso
historico (9, pag. 20).

Con respecto al problema de la definicion de grupo social, y para
satisfaccion de quienes croon en los valores nacionales y puesto que
parece que no hay temas nuevos sino nuevas tendencias y maneras de
formular problemas, encontramos que es el padre Felix Restrepo quien
desde 1917, en la obra El alma de las palabras, disefio de semdntica
general, nos da la definicion de grupo social que actualmente
estamos buscando, desde la perspectiva sociolingiiistica:

Por grupo social se entiende
cualquier division 0 clase de
individuos relacionados de alguna
manera especial dentro de la
sociedad, los cuales tienen por
tanto ideas, miras e intereses
peculiares en cualquier forma que
sea. Entran pues, en esta nocion,
no solo los diversos oficios y
gremios propiamente dichos sino
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cualquier otra porcion de la
sociedad, entre cuyos miembros
exista una comunicacion especial:
nifios, mujeres, estudiantes, comi-
cos, vagos, deportistas, militares,
literatos, etc., cada uno de estos
grupos ademas dellenguaje tienen
una terminologia especial para
hablar de las cosas que solo
interesan a los de la compafiia (13,
pags. 185-186).

La existencia real de los grupos sociales caracterizados por la
actividad lingliistica implica, por parte del lingiiista relievar el concepto
de norma que propuso Eugenio Coseriu a fin de obviar algunas
dificultades surgidas en el estudio del lenguaje, ya que el concepto de
lengua propuesto por Saussure resulta demasiado abstracto y no puede
dar vision completa de su caracter social.

La norma es, en efecto, un
sistema de realizaciones obliga-
das, de imposiciones sociales y
culturales, y varian segun la
comunidad Iingiiistica nacional y
dentro de la misma comunidad
lingiiistica nacional y dentro del
mismo sistema funcional pueden
comprobarse varias normas (len-
guaje familiar, lenguaje popular,
lenguaje literario, lenguaje eleva-
do, lenguaje vulgar, etc.), dis tin-
tas sobre todo por 10 que concierne
al vocabulario, pero a menu do
tambien en las formas gramatica-
les y en la pronunciacion: asi, el
sueco tiene una pronunciacion
literaria y elevada y una pronun-
ciacion usual y corriente; y en el
mismo Rio de la Plata hay todavia
quien considera como normas del
hablar elevado (discursos solem-
nes, lecciones universtarias, etc.)
la pronunciacion castellana ce, ci,
z.ll, y. (3, pags. 98-99).
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En otra parte el mismo autor nos precisa que: "La norma es la
realizacion colectiva del sistema" (3, pag. 92). Nosotros entendemos la
norma como un conjunto de habitos lingiiisticos comunes a los
miembros de un grupo social. En consecuencia debe distinguirse 10
normal de 10 normativo. Lo normal es 10 vivo, 10 instituido por el uso;
mientras que 10 normativo es 10 que debe ajustarse a prescripciones
externas a la lengua, e impuestas en la mayoria de las veces
arbitrariamente. Lo normal es preocupacion del Iingilista, mientras que
10 normativo es preocupacion del purista, como por ejemplo, no se diga
analfabeto, sino analfabeta (como si el espiritu de la lengua espaftola no
fuera formar masculinos con la desinencia 0).

EI profesor Jose Joaquin Montes destaca que una norma linguistica
es solo una instancia particular de las normas sociales mediante la cual
se mantiene la cohesion entre los miembros de un grupo, y que presenta
una escala de multiples valores en cuanto a su obligatoriedad; que sera
maxima en los grupos pequefios y cerrados, donde cada miembro vigila
su cumplimiento por parte de los demas, y minima en grupos mas
extensos y menos rigidamente normados (11, pag. 249).

EI citado autor mas adelante nos precisa que: "En cuanto a la esencia
misma una y otra norma son patron de comportamiento linguistico
impreso en el individuo por la tradicion de su medio" (11, pag. 251).

Sobre las tipologias propuestas de normas y grupos sociales
distinguimos particularmente los siguientes grupos sociales, de acuerdo
con Marcellesi:

a) La Familia
b) Grupos implicados en direccion y desarrollo de la actividad

cultural.
c) Grupos implicados en la produccion de bienes de consumo
d) Grupos implicados en la produccion artistica literaria
e) Grupos determinados por circunstancias geograficas y politicas
f) Grupos margin ados de la actividad productiva y de las normas

sociojuridicas.

En su orden consideramos que cada uno de estos grupos 10 podemos
relacionar, aunque no punto por punto con las siguientes normas
linguisticas.

a) Lengua familiar
b) Lengua culta
c) Lengua tecnica (tecnolecto)
d) Lengua literaria



LOS MATICES EUFEMISTICOS COMO UN TEMA DE LA SOCIOLINGUISTICA 49

e) Dialecto
f) Lengua vulgar (cal6)

Aceptamos que pueden ser multiples los reparos que puede hacerse a
esta correlaci6n, pero nos parece admisibles teniendo en cuenta que:

Asi como las sociedades huma-
nas -anota el padre Felix Restre-
po- en el grado de cultura en que
hoy estan las naciones civilizadas
no son homogeneas, sino que se
componen de una multitud de
agrupaciones sociales, entre los
cuales se reparten los divers os
oficios necesarios para la vida en
sociedad, asi tambien el lenguaje
de los pueblos modemos no es
homogeneo, sino un conglomerado
de hablas particulares, correspon-
dientes a cada uno de los grupos
sociales (13, pag. 185).

Hechas las distinciones entre algunos grupos sociales y su correlacion
con los subsistemas de la lengua que se reconocen actualmente en la
teoria lingu istica , entramos a considerar el tabu y el eufemismo como
manifestaciones de determinados grupos sociales: la clase sociocultural-
mente alta, y la llamada clase baja.

El tabu y el eufemismo en gran parte de la literatura especializada
son tratados particularmente desde el punto de vista diacronico, es
decir en relacion con el cambia semantico, Un estudio desde tal
perspectiva no siempre da razones de la importancia que pueden tener
para el desarrollo de la sociolinguistica, ni de su movilidad entre los
distintos niveles de la lengua, en una sociedad estratificada.

En este trabajo, en virtud de la relacion propuesta entre grupo social
y norma linguistica, centraremos nuestra atencion en el eufemismo
como expresion de una tendencia de los grupos socioculturalmente altos
para diferenciarse de la gran mas a de hablantes. Observaremos ademas
que el eufemismo se realiza no s610 a nivel lexico-semantico, sino en
todos los niveles de la lengua: fonologico, morfosintactico y sernantico.
No es nuestro objetivo desfigurar el concepto de eufemismo,
nitidamente definido desde la perspectiva antropologica, como el de
sustituto 0 desinfectante linguistico del tabu: 10sagrado. 10inmundo,
10 prohibido, 10 innombrable, etc. Teniendo en cuenta la arraigada
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aceptacion de tal concepto desde las primeras etapas de la linguistica,
nos interesa particularmente estudiarlo desde la perspectiva de la
semantica moderna, cuando el valor comunicativo de los enunciados,
significado, como 10 llama G. Leech, ya no se define solo en funcion del
referente sino en relacion conjunta con otros factores. De acuerdo con
Gaetano Berro to , son factores que determinan el significado: la
estructura social, las funciones dellenguaje, y las situaciones en que se
da el discurso. (19, pag. 73).

Es de aceptacion general que el lenguaje cotidiano no se utiliza solo
para designar la realidad. Mediante su uso en situaciones concretas se
busca tambien crear determinadas formas de relacion con el oyente, y
de este con 10 designado, hacer que se asuman determinadas actitudes,
despertar asociaciones especificas, en resumen, para 10 que G. Leech"
define como ingenieria asociativa (8, pag. 73).

Es precisamente en el marco de la ingenieria asociativa, donde
encontramos una base para el intento de proyectar una vision mas
amplia del eufemismo en concordia con la socio-linguistica y algunos
autores como Maria Isabel Gregorio de Mac, (5, pags. 14-28).

Somos conscientes que algunos de los casos estudiados aca, a la luz
de la semantica tradicional y la perspectiva antropologica no se conside-
ran eufemismos cabales. Pero aun asi, nos anima en este nuevo
enfoque la conviccion de que en el proceso de la comunica-
cion cotidiana participamos en una continua creacion de imageries
valorativas, de eliminacion de asociaciones perjudiciales, de hacer
resaltar el lado optimista de un fenomeno y restarle importancia
a 10 desagradable, que no necesariamente es prohibido, pero de 10 cual
se busca rehuir, por preocupaciones politicas, esteticas 0 simplemente
por presion socio-cultural.

En textos de semantica tradicional, que son los que mas se ocupan de
este tema, se define el eufemismo como un sustituto inofensivo del tabu,
es decir, del termino que por haber adquirido connotaciones contrarias
al decoro, la decencia, la moral social, 0 al buen gusto se ha hecho
impronunciable, 0 mejor, de acuerdo con los autores franceses, se ha
convertido en una interdiccion linguistica (17, pag. 231).

Tal concepcion de eufemismo nos parece aceptable pero incompleta,
pues, en el lenguaje cotidiano encontramos eufemismos que no son
sustitutos de tabu alguno, y ademas porque no nos da razon de las
verdaderas causas que motivan su aparicion. Que a nuestro juicio son
de caracter sociocultural.
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La interdiccion actua con
diversa existencia en los estratos
sociales segun su diversa motiva-
cion. Las clases remilgadas rehu-
yen de 10 que de cerca 0 de lejos
puede ofender el pudor 0 el buen
gusto, pero no participan de los
temores del pueblo para nombrar
10 que ellos consideran como
vanas supersticiones (6, pag. 50).

Como hipotesis de trabajo propongo que el eufemismo no es solo un
sustituto del tabu sino tambien un recurso estilistico que utiliza el
hablante en la comunicacion diaria para manifestar 0 afirmar su
pertenencia a un estrato social considerado como mejor; y en
consecuencia demostrar el dominio de una norma linguistica mas
distinguida.

En la vida cotidiana, se observa que determinadas personas no piden
una "rebaja", sino un "descuento"; no preguntan por un precio mas
"barato", sino por uno mas "economico": por la conversacion se sabe
que un articulo no fue comprado en un "almacen" sino en una
"boutique"; y el mesero no ofrece "caldo" ni "carne asada" sino
"consome" y "carne a la parrilla": por otra parte un copartidario ya no
invita a "votar" sino a "sufragar" y mientras unas personas sufren de
"alergia" otras son victimas de simples "rasquifias". Los ejemplos se
pueden multiplicar indefinidamente; pues al fin y al cabo, de acuerdo
con Garcia de Diego, "Las clases cultas estan en continua creacion de
eufemismos" (6, pag. 50).

Las palabras: rebaja, barato, carne asada, almacen, votar, rasquifia,
en su significado de base difieren muy poco de sus correspondientes; sin
ser tabues, son reemplazadas por otras mas distinguidas socialmente.

En semantics para dar razon, en 10 posible de los multiples mat ices
significativos que comporta una palabra en el acto de la comunicacion
se distinguen varios tipos de significados: conceptual, expresivo,
estilistico, conlocativo, etc.; (8, pags. 70-71) en virtud de los cuales es
posible hacer una clasificacion de las palabras como una manifestaci6n
lingiiistica de la pertenencia a un grupo social. El ingles G. Leech nos
explica, por ejemplo 10 que Hayakawa llama "palabras grufiido":
"Aquellas cuyo significado conceptual resulta irrelevante porque quien
las utiliza 10 que hace es resaltar sus connotaciones desagradables para
expresar sus hostilidades energicamente" (8, pag 70).



52 BERNARDO MORALES A.

Al observador profano no le es extraiio observar c6mo algunas
consignas, dentro de un proceso de denigracion ideologica se utilizan
palabras que se han vaciado de su autentico significado para hacerse
portadoras solo de gruftidos, tales como: comunista, caverna, fascista,
yanqui, burgues, capitalista, etc. Piensese ademas en los terminos:
macartizar, macartizacion, y las circunstancias en que fueron acufiados.
Por analogia con la anterior distincion, a la variedad de eufemismos que
no son sustitutos de tabu y por 10 tanto tienen valor sociocultural,
proponemos Ilamarla eufemismos-oropel, pues su uso en determinados
hablantes solo sirve para ostentar la pertenencia a un grupo social mas
distinguido, como indicativo de buen gusto.

La razon para afirmar que los eufemismos son creaciones de los
grupos socioculturalmente elevados que se propagan hacia los mils
bajos, es decir desde la lengua culta a la vulgar, nos la da el padre Felix
Restrepo:

Las infimas clases no pueden
propagar sus tecnicismos hacia
arriba sino en cosas muy raras,
porque carecen de autoridad y del
don de interesar. El que quiere
subir en la escala social 10 primero
que hace es abandonar su rustico
hablar, La corriente, pues, del
lenguaje, va de las sociedades
cultas, como siguiendo la ley de la
gravedad, de arriba abajo, 10 cual
no es sino un caso particular de la
general influencia que ejerce la
ciencia, el poder y la riqueza sobre
la escasez, la debilidad y la
ignorancia (13, pag. 199).

En consecuencia, el estudio del eufemismo debe ir mils alla de la
simple descripci6n linguistica y a la luz de la linguistica social, proponer
algunas hip6tesis explicativas. Pues:

el eufemismo, verdadera fuerza
creadora y reflejo de cambios y
trans formaciones que van mas
alla de la competencia estricta-
mente linguistica, representa una
fuente de valiosos elementos que
al posibilitar manifestaci6n de
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ciertos rasgos significativos del
subconsciente colectivo perrniten
delinear algunas caracteristicas de
la lengua hablada (5, pag, 14).

El proceso seguido por los eufemismos-oropel desde la innovacion
hasta el envilecimiento, en algunos aspectos, es muy semejante a 10
observado en la valoracion y desvalorizacion de las formulas espafiolas
del tratamiento. AI respecto apunta el profesor Montes que el tuteo,
despectivo y hasta ofensivo antes del siglo XVI se valorize socialmente
hasta convertirse en Espana en forma general para el tratamiento de
confianza; correlativamente se fue desvalorizando el tratamiento de
vos, usual entre iguales, y de superior a inferior (10, pags. 21-22).
Cuando determinada formula se gasta socioculturalmente, como en el
caso del mayestativo vos, necesariamente debe ser reemplazada por
otra mas culta 0 mejor recibida.

Con el animo de dar una pauta e ir mas alla de la simple constatacion
de hechos y en 10 posible lIegar a una explicacion sociologica traemos a
consideracion la afirmacion de Amado Alonso para quien:

La historia de nuestras formu-
las de tratamiento es el reflejo de
una lucha permanente en la cual se
oponen las fuerzas de las masas
para igualarse a los distinguidos,
y de estos para diferenciarse de la
masa (citado por Montes, 10, pag.
22).

El eufemismo como rasgo estillstico indicador del dominio de la
norma lingiitstica de las clases altas es la expresion de una moda, que
por definicion es efimera, y necesariamente impuesta por quienes tienen
el don de interesar.

Si bien es cierto la lengua impuesta por el grupo sociocultural mas
elevado no es la unica que ha prevalecido como norma de 10 correcto, no
podemos desconocer su actual influencia, pues, en una sociedad
dividida en clases, presupuesto de la sociolingiiistica, los valores
dominantes son los impuestos por las clases dominantes.

Si por ideologia dominante entendemos no solo una vision del mundo,
sino tambien un sistema de valores que son expresion de determinados
intereses de clase, para orientar la actividad social, las normas
linguisticas del bien hablar son tambien expresion de determinados va-
lores, impuestos por la clase que tiene la autoridad y el dominio de los.
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aparatos ideologicos. Sobre las normas linguisticas impuestas por la
clase sociocultural y politicamente dominante, nos dice el profesor
Antonio Sanabria Quintana:

Ese pufiado privilegiado de
familias que desde la epoca
colonial han venido usufructuando
del poder y la economia del pais,
pueden dar a sus hijos, futuros
magnates, gobernantes y empre-
sarios una educacion muy esmera-
da, pueden rodearlos de una
cultura superior a la del comun del
pueblo, pueden hacerlos asistir a
los mejores centros de estudio e
investigacion 10 que de hecho los
coloca en un plano relievante y
ambicionable, y les acarrea tal
prestigio que sus acciones y
palabras se toman como modelo
para todo (15, pags, 92-93).

Dado que nuestro objetivo es el de atraer la atencion sobre el proceso
de produccion y circulacion de los eufemismos, desde una perspectiva
sociolinguistica, nos parece conveniente recordar que el eufemismo no
se da solo como sustituto del tabu sino como rasgo estilistico por el cual
se afirma la pertenencia a un estrato sociocultural elevado. Por tanto su
interpretacion implica algo mas que la simple competencia linguistica:
el conocimiento y dominio del sistema de presuposiciones que
conforman el universo de discurso de los grupos socioculturalmente
altos.

El eufemismo [onetico:

Esta variedad, como las que consideraremos mils adelante puede
darse por algunas de las razones que presenta la argentina, Maria
Isabel de Gregorio:

a. Deseo de adaptarse a una
circunstancia en la cual la
forma 0 la acepcion propia
resultaria demasiado trivial 0

vulgar.
b. Ennoblecimiento de la perso-

nalidad.
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c. Respeto exageradarnente cor-
tes hacia quien se habla (5, pags
19-20).

EI acto de la comunicaci6n efectiva implica que tanto el hablante
como el oyente no solo manejen el mismo c6digo de signos, sino que mas
o menos tengan un conocimiento igual del contexto y manejen a su vez
un mismo sistema de presuposiciones. Lo cual pennite que se intuyan
los mas finos matices de estilo y las intenciones subyacentes.

EI eufemismo fonetico se da cuando sobre la forma de una palabra
tabu se construye otra que la imite en algunos sonidos; en este caso el
eufemismo es especie de calco fonetico de la palabra tabu, los ejemplos
se dan muy frecuentemente: no jonas (no jodas), caray, caracoles,
cararnba, caracho (carajo); miercoles (mierda); mosaica (moza); Ay,
juepucha, (cambio de t por ch], majayucas (majadero).

Dice don Rufino Cuervo que:

Algunas veces acude el eufemis-
mo a la defonnaci6n del vocablo 0
bien al empleo de otro de igual
principio 0 terminaci6n. A esta
clase petenecen en primer lugar
las alteraciones que experimentan,
por causas opuestas, el nombre de
la Divinidad y el del demonio:
Pardiez, Pardiobre ... (4, pag. 660).

Teniendo en cuenta que la lingiiistica describe los fen6menos,
independientemente de los val ores emocionales que tal descripci6n
pueda despertar, nos atrevemos a destacar otro fen6meno que a nuestro
juicio es fundamento del estilo jocose de algunas coplas populares, cual
es el de la rima consonantica que gracias a un juego de palabras evoca
expresiones tabues: sea el siguiente ejemplo:

Cuando nuestro padre Adan
se puso las primeras botas
se sen to en una lomita
a rascarse las (... ) rodillas.

El silencio en el Ultimo verso como se puede intuir tiene como fin
darle al oyente tiempo suficiente para que complemente la copla con
la palabra que mejor rime; pero el hablante, jugando con la intuici6n del
interlocutor, la complementa con otra palabra distinta a la evocada.
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EI eufemismo fonetico tambien puede tomar la forma de un signo cero,
representado por un breve silencio 0 tambien dando solo el primer
sonido de la palabra. Asi se dice por ejemplo: Ese profesor es una M... ;
Esa dama no es mas que una p ... ; ahora bien sobre la base fonetica
puede darse un eufemismo ortografico, es decir que se base en la
escritura, por ejemplo: vayase a la peeme. No presto plata a ningun
Hache Pe. U otra forma: haciendo un comentario metalingiiistico; es
demasiado bueno, con P, (pendejo); es toda una dama, dama entre
comillas.

Parece que el eufemismo fonetico fue el que mereci6 la atenci6n del
Iingtiistica Louis Hjelmslev, pues, es la (mica forma que ejemplifica en
su obra El Lenguaje:

Ahora bien si uno se ve obligado
a mencionar tales cosas no podra
hacerlo mas que por alusiones 0

circunloquios 0 bien sencillamente
cambiando las palabras que 10
designan, (... ) bien se escoge
arbitrariamente otra palabra que
quiere decir por si misma otra cosa
distinta, pero que por su forma
exterior la recuerda suficientemen-
te a medias palabras, par bleu por
par Dieu (7, pag. 83).

Una forma por si sola no constituye un eufemismo. EI hablante en
virtud de los valores del grupo a que pertenece y en virtud del
conocimiento del contexto, 10 intuye como tal, 0 debe intuirlo.

El eufemismo morfosintactico.

Dentro de los recurs os rnorfosintacticos con valores eufemisticos
consideramos inicialmente los disminutivos; sobre los cuales nos dice
Rafael Seco que:

En primer terminc, muchas
veces no implican ni aumento ni
disminuci6n sino mas bien una
apreciaci6n subjetiva acerca del
objeto por parte del sujeto que
habla (...) por 10 general los
disminutivos, mas empleados que
los aumentativos, presentan una
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larga escala de matices oscilantes,
segun la frase, la entonaci6n y los
interlocutores -entre el sentido
despreciativo, la ironia y la
expresi6n carifiosa (16, pag. 123).

No es nuestro interes entrar en detalle sobre las posibles
clasificaciones que se puedan hacer de estos matices sino advertir
alguna constante fundamental que subyace a las distintas
manifestaciones, cual es la de: indicar una actitud subjetiva del
hablante, de valoraci6n emocional, respeto, cortesia, frente a los
miembros del grupo 0 ante la realidad designada.

El valor eufemistico del diminutivo, en espafiol dentro del contexto
social nos 10 sugiere indirectamente el profesor Alberto Zuluaga, quien
dice que:

Cabe observar, ademas, que el
sufijo diminutivo, especialmente
del adjetivo y del adverbio es de
caracteristica propia de los grupos
socioculturalmente populares, y
un estilo familiar-coloquial de los
grupos socioculturales elevados
(18, pag. 18).

Para nosotros la palabra "caracteristica" tiene la acepci6n de algo
estable y la palabra estilo le damos la acepci6n como, es frecuente en los
libros de lingiiistica, de producto de una tendencia de innovaci6n. La
historia de la literatura nos muestra que el estilo de una escuela 0 de un
autor es la sintesis de las subversiones individuales de la norma literaria
que hasta el momento ha prevalecido, es decir que el conjunto de estilos
particulares dan lugar a una escuela.

La observacion de Zuluaga nos hace pensar que 10 que es estilo
(creaci6n e innovaci6n para diferenciarse) de los grupos socioculturales
altos, es caracteristica (condensacion de 10 innovado) de los grupos
socioculturales populares. Conviene advertir que no pensamos que las
clases altas sean las unicas creadoras y enriquecedoras del acervo
linguistico en todos los niveles de la lengua, sino particularmente en
algunos detenninados aspectos de diferenciaci6n, en nuestro caso, los
eufemismos; retomamos la idea del Padre Restrepo, quien nos dice que
las clases bajas no tienen el don de interesar, al menos en 10 referente a
algunos valores y modas sociales. Las clases bajas crean tambien sus
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modas, pero estas no siempre son imitadas y consumidas por las clases
altas.

La observacion de Zuluaga, por otra parte, se centra sobre los
adjetivos y adverbios. Que decir de los diminutivos de los nombres
propios? Sin tratar de ser procustianos, creemos que los hipocoristicos
en algunos de sus aspectos caen en Ia categoria de los diminutivos pues
son formas que al igual que los diminutivos indican afecto. Sean los
siguientes ejemplos: Lalo, Lucho, Tavo, Nando, Susi, Pily, Anita,
Pepita, Conchita y muchos otros. (No profundizamos mas en este tema
pues podria ser objeto de varias monografias).

Mientras observamos que en las clases altas, a nivel de caracteristica
predominan los hipocoristicos y los diminutivos, 0 ambos a la vez, en
las clases bajas las formas predominantes de nominacion personal son
los apodos y el nombre precedido del articulo definido, por ejemplo: La
Encarnacion, La Visitacion, La Concepcion, La Natividad, La
Purificacion, La Transite, La Maria, etc.

EI diminutivo resulta mas adecuado para la expresion de afectividad,
para indicar que las relaciones entre quien nombra y el nombrado son
calidas y familiares, muy positivo para connotar buenas relaciones
entre superiores 0 con los miembros de la clase dominante. Aunque la
observacion hecha no puede ser general sino muy parcial, concluimos
que el diminutivo y el hipocoristico expresan una relacion mas calida,
mientras que en los grupos socioculturales mas bajos donde predomina
el apodo, y el nombre precedido del articulo son indice de relaciones mas
frias a consecuencia de la hostilidad del medio de vida, y la rudeza de
trabajo realizado por los miembros de esta clase social.

EI diminutivo por otra parte adquiere valor eufemistico, claro esta,
no solo como oropel sino como paliativo en la designacion de una
cualidad negativa, por ejemplo, "Esta gordita", "Ella es feita", "No
sea malita conmigo", "Vive lejitos", "Es un poco habladorcito", "No
sea tontica", "Es solo un errorcito". En segundo lugar, tenemos los
eufemismos muy frecuentes en expresiones de solicitud, como en:
"Presteme mil pesitos", "Espereme media horita". En estos casos el
diminutivo solo sirve para suavizar la solicitud y de ninguna manera
funciona como sustituto de tabu, porque no 10 hay.

Por ultimo, en el nivel morfologico algunas formas verbales
funcionan como eufemismo para demostrar una actitud de respeto 0 de
reconocimiento de au toridad , 0 de sumision por parte del hablante.
Estas formas verbales son entre otras:
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a) El futuro, con valor de "Tener que" como en: "Ustedes estudiarim
para el examen" (tienen que estudiar); "Usted sabra como hacerlo"
(tiene que saber).

b) El preterite imperfecto de indicativo, que es frecuente cuando se
quiere manifestar un deseo, cuyo cumplimiento depende de la voluntad
del oyente, y el hablante quiere ponerse a salvo ante una posible
negativa. Como en: "Yo venia (yo vengo) a pedirle permiso para no
venir esta tarde", "Yo queria (quiero) hablarle de un problema mio",
"Yo necesitaba (necesito) aclarar este asunto".

c) El potencial, frecuente en titulares de prensa, para no inflamar
imimos. S610 se utiliza para sugerir la realizacion de una actividad
expresada en forma de algo posible, como en: "Se aprobaria un Decreto
Ley".

El eufemismo sintactico

En la bibliografia tradicional dado el predominio del enfoque lexico y
algunas veces atomista con que se adelanta el estudio del significado y
de los valores expresivos de los recursos utilizados en la comunicacion,
no es corriente que se hable de eufemismo sintactico, A manera de
hip6tesis, nosotros consideraremos que, el eufemismo puede darse a
niveles mayores que la palabra,

Al hablar de este eufemismo tenemos en cuenta en particular las
oraciones que expresan una voluntad, marcadas fundamentalmente por
la entonacion. Las oraciones volitivas como 10 sugiere su nombre son
aquellas mediante las cuales expresamos una volun tad en forma de
mandato, petici6n, invitacion, ruego 0 suplica. AI lector Ie puede
parecer extrafto que hable de la entonacion como recurso mediante el
cual la oracion adquiera valor eufemistico, no a nivel fonetico sino
sintactico, pero sea Tomas Navarro Tomas quien nos da la razon: "En
espaiiolla entonacion como en la mayor parte de las lenguas modemas,
no afecta la significacion de las palabras sino el sentido de la frase". (12,
pags, 9·10). Por 10 cual deducimos que la entonacion por ser
caracteristica suprasegmental del enunciado funciona como rasgo
estilistico eufemistico a myel sintactico.

Las oraciones volitivas ademas de ser la expresion de un deseo,
indican tambien una relacion de superioridad entre el hablante y el
oyente, y de tal manera constituye un indicio de quienes manejan los
codigos de la cortesia, de quien manda y de quien obedece, y en que
circunstancias se habla.
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La actitud expresiva corres-
pondiente a la modalidad del
mandato tiene por base la situa-
cion de' autoridad 0 superioridad
en que la persona que habla se
considera respecto a. aquellas a
quien se dirige. Las modalidades
de suplica reflejan por el contrario
actitudes de humildad y sumision,
En el primer caso la realizacion del
deseo se confia directamente en la
eficacia de la actuacion propia y en
el segundo a la condecendencia
ajena. (12, pag. 131).

La anterior observacion de Tomas Navarro Tomas, que bien pudiera
tenerse presente en un trabajo de pragmatica lingiiistica, nos lleva a
recordar que los eufemismos pueden producirse entre otras causas por
un respeto exageradamente cortes hacia quien se habla, 0 por la
necesidad de paliar una situacion penosa (5, pag, 20), y por la necesidad
afiadimos nosotros, de que se cumpla nuestro deseo como hablantes,
pues segun el dicho popular no importa tanto 10 que se dice sino la
manera como se dice.

Tratando de resumir tenemos que la entonacion cumple una funcion
pragmatica: que el deseo del hablante, por medio de palabras, se
convierta en actos, dejando en claro la relacion con el oyente,
enfatizando 0 suavizando la orden, segun la curva de entonacion que
se le de al enunciado, "En la moderacion de maneras propias del buen
trato social 10 corriente es suavizar con perifrasis de cortesia, con la
sustitucion del modo aseverativo por el interrogativo y con las
inflecciones de tono, Laintensidad de nuestros impulsos uolitioos" (12,
pag. 135. EI sub ray ado es nuestro).

Ademas de la entonacion, se encuentran otras formas eufemisticas,
tales como: a) la sustitucion de la frase aseverativa por la
interrogativa; loMe da 10 del mercado?, loQuiere callarse?, loViene
temprano esta noche?, loHasta que horas vas a salir? b) el uso de frases
perifrasticas: loQuiere cerrar la puerta? loMe podria dar un cigarrillo?,
Trata de estudiar mas, El trabajo ha de ser realizado por todos. c) el
enunciado seguido de expresiones tales como: 'Por favor'; 'Hazme el
favor', loQuieres?

EI eufemismo lexico semantico no se estudia aca, puesto que es el que
ha sido mas ampliamente tratado, clasificado y ejemplificado en la
bibliografia tradicional.
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CONCLUSIONES:

E estudio del eufemismo constituye tema importante en el campo de
la lingiiistica social, por cuanto es una expresion de la interaccion
dinamica de las distintas capas sociales dentro de un conglomerado
humano.

El eufemismo no se da solo como sustituto del tabu, sino como
expresion de un intento de diferenciacion sociocultural, y por 10
tanto se da en todos los niveles de la lengua.

El uso e interpretacion de las formas eufemisticas implica, no solo
un conocimiento del sistema de la lengua, por parte del hablante sino
tambien, un conocimiento del contexto social y del sistema de
presuposiciones que manejan los integrantes del grupo, mediante los
cuales se afianza el sentimiento de pertenecer al grupo.

Las reflexiones hechas sobre el eufemismo nos ponen de manifiesto
una vez mas la necesidad de adelantar estudios exhaustivos sobre
las caracteristicas tanto de las normas cultas como las de las normas
populares, en las principales ciudades de Iberoamerica, desde una
perspectiva sociolingiilstica.
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