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АНОТАЦІЯ 

 

 

У цій курсовій роботі розглядається проблема використання жаргонних 

висловів у сучасній іспанській мові. Автор аналізує типи жаргонів, їх походження 

та особливості використання. Крім того, досліджується вплив жаргонних висловів 

на мовленнєву поведінку та сприйняття мовлення співрозмовниками. 

У роботі також висвітлюється соціальний контекст вживання жаргонних слів 

та їх зв'язок з певними соціальними групами. Для цього автор проводить 

анкетування серед студентів з різних соціальних груп та аналізує використання 

жаргонних висловів у різних медіа. 

У результаті дослідження автор приходить до висновку, що жаргонні вислови 

є невід'ємною частиною сучасної іспанської мови та мають великий вплив на 

мовленнєву поведінку та сприйняття мовлення співрозмовниками. Однак, 

використання жаргонних висловів потребує обережності, оскільки вони можуть 

бути сприйняті як неввічливі та неадекватні в різних ситуаціях. 

Ключові слова: жаргон, сучасна іспанська мова, соціальний контекст, 

мовленнєва поведінка, сприйняття мовлення, соціальні групи. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Relevancia de la investigación. La investigación del argot en la lengua española 

moderna es muy relevante, ya que permite comprender mejor cómo la lengua evoluciona 

y cómo se utiliza en diferentes grupos de personas. 

El conocimiento del argot ayuda a las personas a entender mejor la cultura y 

comunicarse con personas de diferentes entornos sociales y geográficos. El argot también 

puede servir como indicador de pertenencia social e identidad, lo que es importante para 

comprender el contexto cultural. 

La investigación del argot también puede tener un gran impacto en la enseñanza 

del español. Dado que el argot se compone de palabras y expresiones que pueden ser 

extrañas para el español estándar, el conocimiento del argot ayuda a los estudiantes a 

ampliar su vocabulario y a aprender el idioma en el contexto de su uso real. 

Además, la investigación del argot puede tener un importante valor para los 

estudios lingüísticos y de investigación de la lengua. El estudio del argot ayuda a 

comprender mejor cómo surgen nuevas palabras y expresiones, y cómo se difunden en la 

lengua. 

Por lo tanto, la investigación del argot en la lengua española moderna es una 

dirección de investigación importante y relevante que puede tener importantes 

implicaciones para la comprensión de la evolución lingüística, la pertenencia social e 

identidad, la enseñanza del idioma y los estudios lingüísticos. 

Tema de estudio: El uso del argot en la lengua española moderna. 

Objeto de investigación: El argot en la lengua española. 

Propósito de la investigación: Investigar el uso y significado del argot en la lengua 

española moderna. 

Objetivos del estudio: 

1. Identificar los diferentes tipos de argot utilizados en la lengua española moderna. 

2. Analizar el origen y evolución del argot en la lengua española. 

3. Investigar el uso y significado del argot en diferentes grupos sociales y culturales. 

4. Analizar el impacto del argot en la enseñanza del español y en los estudios 
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lingüísticos. 

5. Explorar el papel del argot en la formación de la identidad cultural y social. 

Métodos de búsqueda: 

1. Revisión bibliográfica de estudios anteriores sobre el tema. 

2. Análisis de textos y conversaciones en español que incluyan el uso del argot. 

3. Entrevistas a hablantes nativos de español y expertos en el tema. 

Significado práctico: 

1. La investigación del argot en la lengua española moderna puede ayudar a mejorar 

la enseñanza del español, proporcionando un mejor entendimiento del uso real de 

la lengua. 

2. Comprender el uso del argot en diferentes grupos sociales y culturales puede 

ayudar a mejorar la comunicación intercultural. 

3. La investigación del argot puede ser útil para el análisis de la evolución de la lengua 

y su influencia en la cultura. 

Estructura de investigación: 

1. Introducción: presentación del tema, objetivos del estudio y justificación de la 

investigación. 

2. Marco teórico: revisión de estudios anteriores sobre el tema. 

3. Metodología: descripción de los métodos utilizados en la investigación. 

4. Resultados: presentación y análisis de los resultados de la investigación. 

5. Discusión: interpretación de los resultados y discusión de su significado práctico. 

6. Conclusiones: resumen de los hallazgos y conclusiones del estudio. 

7. Referencias: lista de las fuentes consultadas durante la investigación. 
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PARTE 1. Bases teóricas necesarias para el análisis de las características 

estilísticas de la jerga como forma particular de comunicación 

1.1. La jerga como forma particular de comunicación especializada 

 

La jerga es un lenguaje especializado utilizado por un grupo o comunidad 

específica para comunicarse de manera efectiva y rápida. Este lenguaje puede incluir 

términos y expresiones que son incomprensibles para aquellos fuera del grupo, pero son 

ampliamente utilizados dentro del mismo. La jerga se puede encontrar en diferentes 

ámbitos, desde el lenguaje técnico utilizado por especialistas en una disciplina, hasta el 

lenguaje utilizado por jóvenes en redes sociales o por militares y deportistas. Su uso puede 

tener tanto efectos positivos, como la unión y cohesión dentro del grupo, como negativos, 

como la exclusión de aquellos que no forman parte del mismo. El uso excesivo de la jerga 

puede resultar en malentendidos y falta de claridad en la comunicación, por lo que es 

importante utilizarla en el contexto adecuado. La obra "La jerga: un medio de 

comunicación efectivo en contextos informales" de M. Molina, publicada en la Revista 

de Investigación Académica, destaca la importancia de la jerga como herramienta de 

comunicación efectiva en grupos informales. El autor argumenta que la jerga permite a 

los miembros de un grupo comunicarse de manera eficiente y fomenta la cohesión e 

identidad del mismo. Sin embargo, reconoce que su uso puede tener algunos 

inconvenientes y que es importante ser conscientes de su uso. En general, la obra de 

Molina proporciona una visión interesante y detallada sobre la importancia de la jerga 

como herramienta de comunicación efectiva en contextos informales y puede ayudar a 

comprender mejor cómo funciona la comunicación en grupos [16]. 

El autor García realiza un análisis sociolingüístico del uso de la jerga en el lenguaje 

juvenil en su obra "La jerga en el lenguaje juvenil: un análisis sociolingüístico" [8]. La 

jerga se define como un lenguaje especializado utilizado por un grupo social específico 

que incluye términos y expresiones no comunes en el lenguaje estándar. Según García, el 

uso de la jerga en el lenguaje juvenil cumple varias funciones importantes, como la 

identificación grupal, la expresión de la individualidad y la creatividad, la distinción entre 

jóvenes y adultos y la posibilidad de hablar sobre temas tabúes. La jerga puede 
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proporcionar una mayor sensación de pertenencia y cohesión al grupo, pero su uso 

excesivo puede dificultar la comunicación con personas fuera del grupo social y puede 

ser visto como una falta de respeto. Por lo tanto, es importante que los jóvenes encuentren 

un equilibrio entre el uso de la jerga y la capacidad de comunicarse de manera efectiva 

en situaciones más formales. En resumen, la obra de García destaca la importancia de la 

jerga en el lenguaje juvenil y su papel en la comunicación y la identidad juvenil, pero 

también señala la necesidad de su uso apropiado en diferentes contextos comunicativos. 

De acuerdo con Fernández, la jerga en el lenguaje técnico desempeña varias 

funciones importantes [5]. En primer lugar, puede ser una forma de comunicación 

eficiente entre los profesionales del campo, ya que puede transmitir información compleja 

y específica de manera precisa y concisa. Además, la jerga puede ayudar a los 

profesionales a establecer su credibilidad y autoridad en el campo, ya que su 

conocimiento y uso adecuado pueden ser vistos como indicadores de experiencia y 

competencia. Asimismo, la jerga puede ser una herramienta para crear una comunidad de 

práctica en el campo de la informática, lo que permite a los profesionales compartir 

conocimientos y experiencias de manera más efectiva. También puede ser un medio para 

identificar a los miembros de la comunidad, lo cual es especialmente valioso en un campo 

que se encuentra en constante cambio y evolución. En general, Fernández sostiene que la 

jerga en el lenguaje técnico es crucial para lograr una comunicación eficiente y efectiva 

entre los profesionales de la informática. No obstante, señala que el uso excesivo de la 

jerga puede tener consecuencias negativas, como dificultades para comunicarse con 

personas ajenas al campo y la exclusión de aquellos que no están familiarizados con la 

jerga. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales aprendan a equilibrar el uso 

de la jerga con su habilidad para comunicarse de manera efectiva con una audiencia más 

amplia. 

El enfoque del artículo de Contreras se centra en el análisis de la jerga utilizada en 

el lenguaje deportivo, específicamente en el fútbol profesional [3]. El autor define la jerga 

como un lenguaje especializado que se emplea dentro de una comunidad deportiva para 

mejorar la eficacia y eficiencia de la comunicación. Según Contreras, la jerga en el fútbol 

profesional cumple dos funciones principales: comunicativa y social. En términos de 
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comunicación, la jerga permite a los jugadores y entrenadores intercambiar información 

de manera rápida y efectiva durante los partidos y entrenamientos. Además, la jerga 

también desempeña una función social al permitir que los miembros de la comunidad 

deportiva se identifiquen y diferencien de otros grupos sociales. Contreras llevó a cabo 

un estudio de caso en el fútbol profesional, analizando la jerga utilizada por los jugadores 

y entrenadores en las conferencias de prensa. A través del análisis lingüístico de las 

transcripciones de estas conferencias, el autor identificó varios términos y expresiones 

exclusivas del lenguaje deportivo. En conclusión, el artículo de Contreras subraya la 

relevancia de la jerga en el lenguaje deportivo, especialmente en el fútbol profesional. La 

jerga en este contexto juega un papel significativo en la comunicación efectiva y en la 

creación de identidad y comunidad dentro de la comunidad deportiva. 

El artículo de González se enfoca en el análisis de la jerga utilizada en el lenguaje 

militar, específicamente en el ejército mexicano [13]. El autor describe la jerga como un 

lenguaje especializado que se emplea dentro de una comunidad militar para mejorar la 

eficacia y eficiencia de la comunicación. González argumenta que la jerga en el lenguaje 

militar cumple dos funciones principales: comunicativa e identitaria. En términos de 

comunicación, la jerga permite a los soldados y oficiales comunicarse de manera clara y 

concisa en situaciones de combate y entrenamiento. Además, la jerga en el lenguaje 

militar desempeña una función de identidad al permitir que los miembros de la comunidad 

militar se identifiquen y diferencien de otros grupos sociales. González llevó a cabo un 

estudio de caso en el ejército mexicano, analizando la jerga utilizada por los soldados y 

oficiales en diferentes contextos militares. A través del análisis lingüístico de las 

transcripciones y grabaciones de estas situaciones, el autor identificó varios términos y 

expresiones exclusivos del lenguaje militar. En conclusión, el artículo de González 

destaca la relevancia de la jerga en el lenguaje militar, especialmente en el ejército 

mexicano. La jerga en este contexto juega un papel significativo en la comunicación 

efectiva y en la creación de identidad y comunidad dentro de la comunidad milita. 

El artículo escrito por Fernández se enfoca en la evolución de la jerga utilizada por 

los jóvenes, y examina las tendencias actuales en este ámbito [6]. El autor describe la 

jerga como un lenguaje especializado empleado por los jóvenes para comunicarse de 
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manera más efectiva y para distinguirse de otras generaciones. Según Fernández, la jerga 

en el lenguaje juvenil cumple dos funciones principales: la comunicativa y la de identidad. 

Desde el punto de vista de la comunicación, la jerga permite a los jóvenes expresarse de 

forma más casual y original, y puede ser una manera de transmitir emociones y 

sentimientos que no se pueden expresar fácilmente en un lenguaje más formal. Además, 

la jerga en el lenguaje juvenil también cumple una función de identidad, ya que permite 

a los jóvenes identificarse y diferenciarse de otras generaciones. El autor realizó un 

análisis de las tendencias actuales en la jerga utilizada por los jóvenes, en el que identificó 

diversos patrones y características comunes. Estas incluyen el uso de palabras y frases 

cortas, el empleo de lenguaje figurativo y metafórico, y la utilización de emojis y otros 

símbolos visuales en la comunicación en línea. En resumen, el artículo de Fernández 

destaca la importancia de la jerga utilizada por los jóvenes, y cómo ésta puede reflejar su 

identidad y cultura. La evolución de la jerga en el lenguaje juvenil también revela cambios 

en la tecnología y en la forma en que los jóvenes se comunican y expresan en línea. 

El artículo de Pérez, "Estudio de caso sobre la jerga en el lenguaje médico en el 

contexto hospitalario", se enfoca en la investigación de la jerga utilizada en el ámbito 

médico, específicamente en el entorno hospitalario [19]. El autor analiza cómo la jerga es 

empleada como una forma especializada de comunicación entre los profesionales 

médicos en el contexto hospitalario, y cómo esta jerga puede ser tanto beneficiosa como 

perjudicial para la comunicación efectiva entre los miembros del equipo médico y los 

pacientes. El estudio de caso presentado en el artículo ilustra cómo la jerga médica puede 

ser una herramienta eficaz para la comunicación rápida y precisa entre los profesionales 

médicos, pero también puede ser un obstáculo para la comprensión de los pacientes y sus 

familias. Como conclusión, el autor sugiere que, aunque la jerga es una herramienta 

valiosa en el ámbito médico, es fundamental que los profesionales médicos tomen 

conciencia de su uso y limitaciones, y se aseguren de que los pacientes y sus familias 

comprendan los términos médicos utilizados en su atención médica. En resumen, el 

artículo de Pérez destaca la importancia de la jerga en el ámbito médico y cómo puede 

afectar la comunicación entre los profesionales médicos y los pacientes, y sugiere que los 

profesionales médicos deben trabajar para garantizar una comunicación efectiva con los 
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pacientes y sus familias siendo conscientes del uso de la jerga. 

El artículo de Rodríguez, titulado "Estudio de caso en el sector financiero: La jerga 

en el lenguaje empresarial", se enfoca en la investigación de la jerga utilizada en el ámbito 

empresarial, específicamente en el sector financiero [22]. El autor explora cómo la jerga 

se utiliza como un medio especializado de comunicación entre los profesionales de la 

industria financiera, y cómo puede mejorar la eficiencia y la precisión en la comunicación 

entre los miembros del equipo. El estudio de caso presentado en el artículo muestra cómo 

la jerga financiera puede ser efectiva para la comunicación rápida y precisa entre los 

profesionales, pero también puede obstaculizar la comprensión de los clientes y el público 

en general. El autor concluye que, aunque la jerga es útil en el ámbito empresarial, es 

importante que los profesionales sean conscientes de su uso y limitaciones, y que trabajen 

para asegurarse de que los clientes y el público comprendan los términos utilizados en la 

comunicación empresarial. En resumen, el artículo de Rodríguez destaca la importancia 

de la jerga en el ámbito empresarial y cómo puede afectar la comunicación entre los 

profesionales y los clientes. El autor sugiere que los profesionales deben ser conscientes 

de su uso de la jerga y trabajar para garantizar una comunicación efectiva y comprensible 

con sus clientes y el público en general. 

El artículo de Ruiz titulado "El uso de jerga en el lenguaje jurídico: un estudio de 

caso en el derecho penal", se enfoca en investigar el uso de jerga en el ámbito jurídico, 

específicamente en el contexto del derecho penal [23]. El autor explora cómo la jerga se 

emplea como una forma especializada de comunicación entre los profesionales del 

derecho y cómo puede mejorar la eficiencia y la precisión en la comunicación entre los 

miembros del equipo. El estudio de caso presentado en el artículo ilustra cómo la jerga 

jurídica puede ser una herramienta útil para la comunicación rápida y precisa entre los 

profesionales, pero también puede ser un obstáculo para la comprensión de los clientes y 

del público en general. El autor concluye que, aunque la jerga es útil en el ámbito jurídico, 

es importante que los profesionales sean conscientes de su uso y limitaciones, y trabajen 

para garantizar que los clientes y el público comprendan los términos utilizados en la 

comunicación jurídica. En síntesis, el artículo de Ruiz resalta la importancia de la jerga 

en el ámbito jurídico y cómo puede afectar la comunicación entre los profesionales del 
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derecho y los clientes. El autor sugiere que los profesionales deben ser conscientes de su 

uso y trabajar para asegurar una comunicación efectiva y comprensible con sus clientes y 

el público en general. 

El enfoque del artículo de Sánchez titulado "La jerga en el lenguaje periodístico: 

estudio de caso en el ámbito de la televisión" se centra en la investigación de la jerga 

utilizada en el ámbito periodístico, específicamente en el contexto de la televisión [24]. 

El autor explora cómo la jerga se utiliza como un medio especial de comunicación entre 

los profesionales del periodismo, y cómo puede ser útil para mejorar la eficiencia y 

precisión en la comunicación entre los miembros del equipo. El estudio de caso 

presentado en el artículo muestra cómo la jerga periodística puede ser una herramienta 

efectiva para la comunicación rápida y precisa entre los profesionales del periodismo, 

pero también puede dificultar la comprensión de los espectadores y del público en 

general. El autor concluye que, aunque la jerga es útil en el ámbito periodístico, es 

importante que los profesionales sean conscientes de su uso y limitaciones, y que trabajen 

para asegurar que los espectadores y el público en general comprendan los términos 

utilizados en la comunicación periodística. En resumen, el artículo de Sánchez destaca la 

importancia de la jerga en el ámbito periodístico y cómo puede afectar a la comunicación 

entre los profesionales del periodismo y el público en general. El autor sugiere que los 

profesionales deben ser conscientes del uso de la jerga y trabajar para garantizar una 

comunicación efectiva y comprensible con los espectadores y el público en general. 

Los diez artículos presentan ejemplos de cómo se utiliza la jerga en diferentes 

contextos lingüísticos y discursivos. En general, se concluye que la jerga es una forma 

efectiva de comunicación en situaciones informales y en grupos específicos que 

comparten conocimientos y experiencias comunes. Los estudios destacan que la jerga 

juvenil, deportiva, militar, empresarial, médica, jurídica y periodística tienen 

características particulares en su uso y evolución. En algunos casos, la jerga puede 

dificultar la comprensión de un lenguaje técnico, mientras que en otros casos puede tener 

un valor cultural e identitario para un grupo social en particular. Los autores enfatizan la 

importancia de reconocer el papel de la jerga en diferentes contextos comunicativos y de 

estudiar sus características para comprender mejor su función y valor social y cultural. 
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Además, se subraya la importancia de conocer las convenciones y normas de la jerga en 

cada contexto para facilitar una mejor comunicación entre los hablantes. 

 

1.2. Funciones estilísticas de la jerga 

 

 

La jerga es un lenguaje especializado o técnico que se usa en un ámbito específico 

y puede tener diversas funciones estilísticas en la comunicación. Algunas de estas 

funciones son: 

1. Función expresiva: La jerga se utiliza para expresar emociones o actitudes 

específicas que son comunes en un grupo social o profesional determinado. Por 

ejemplo, en el deporte, los jugadores y entrenadores utilizan jerga para expresar 

entusiasmo, frustración o enojo. 

2. Función persuasiva: La jerga se puede utilizar para persuadir o convencer a un 

público específico. Por ejemplo, en los negocios, los expertos en finanzas utilizan 

jerga para presentar cifras y estadísticas de manera técnica y precisa con el fin de 

persuadir a su audiencia. 

3. Función identitaria: La jerga se utiliza para identificar a un grupo social o 

profesional. Por ejemplo, los médicos utilizan términos técnicos para identificarse 

como profesionales de la salud y distinguirse de otros grupos. 

4. Función de exclusión: La jerga también se utiliza para excluir a aquellos que no 

forman parte de un grupo específico. Por ejemplo, en el ámbito militar, la jerga 

utilizada por los soldados puede excluir a aquellos que no están familiarizados con 

los términos militares. 

5. Función creativa: La jerga se puede utilizar para crear nuevas palabras o 

expresiones que son únicas de un grupo social o profesional específico. Por 

ejemplo, en la tecnología, la jerga se utiliza para crear nuevos términos que se 

ajusten a los avances y desarrollos tecnológicos. 

En su artículo, Montoya explora las funciones estilísticas de la jerga en la literatura, 

definiéndola como un conjunto de términos y expresiones específicas de un grupo o 

subcultura que no son comúnmente entendidos por aquellos fuera de ese grupo. Según 
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Montoya, el uso de la jerga puede ser una herramienta efectiva para transmitir ciertas 

emociones y experiencias en la literatura y puede tener múltiples funciones estilísticas. 

Montoya identifica dos funciones estilísticas en particular: la creación de atmósfera y 

ambiente, donde el uso de jerga puede ayudar a crear una sensación de peligro y tensión 

en la escena, y la creación de personajes auténticos, donde el uso de jerga puede ayudar 

a crear personajes creíbles que pertenecen a un grupo específico, como un músico de hip-

hop. 

1. El uso de jerga en la literatura puede generar tensión y conflicto al crear una 

sensación de autenticidad en situaciones de combate, por ejemplo, si un personaje 

habla en jerga militar. 

2. La jerga puede ayudar a transmitir emociones intensas que de otra manera serían 

difíciles de expresar, como cuando un personaje habla en jerga de drogadictos para 

transmitir la experiencia de estar bajo la influencia de drogas de manera más vívida. 

3. La jerga también puede ser utilizada para comunicar información específica sobre 

un tema o campo en particular, como cuando un personaje habla en jerga médica 

para transmitir información sobre una enfermedad o tratamiento de manera más 

precisa y detallada. 

En resumen, según Montoya, el uso de jerga en la literatura tiene múltiples 

funciones estilísticas y puede ser una herramienta efectiva para crear personajes 

auténticos, transmitir emociones intensas y comunicar información específica. 

En su artículo, Ramírez examina cómo la jerga se utiliza en la publicidad para 

persuadir al público objetivo y aumentar la eficacia de la campaña publicitaria. La jerga 

se define como un lenguaje especializado utilizado por un grupo particular que puede no 

ser comprendido por aquellos fuera del grupo. Entre las funciones estilísticas que 

identifica Ramírez en el uso de la jerga en la publicidad se incluyen la creación de una 

identidad de marca única y distinguible, así como la generación de una conexión 

emocional con el público objetivo. Por ejemplo, la utilización de jerga en una campaña 

publicitaria para ropa deportiva puede ayudar a crear una imagen de marca asociada con 

el deporte y la actividad física, mientras que la utilización de jerga en una campaña 

publicitaria dirigida a adolescentes puede ayudar a generar una sensación de familiaridad 
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y cercanía con el público objetivo. 

1. Utilizar jerga específica en la publicidad puede aumentar la credibilidad de la 

campaña al demostrar conocimiento especializado y autoridad en el tema, lo que 

puede crear una imagen de marca asociada con la ingeniería y la innovación 

tecnológica en el caso de la publicidad de una marca de automóviles. 

2. La utilización de jerga en la publicidad de un producto tecnológico puede aumentar 

la efectividad persuasiva de la campaña al comunicar información técnica y 

especializada de manera clara y concisa, lo que puede ser útil para comunicar 

características técnicas complejas. 

3. La utilización de jerga en la publicidad de una organización benéfica puede generar 

impacto emocional en el público objetivo y ayudar a crear una sensación de 

urgencia y necesidad de acción, lo que puede ser útil para conectarse 

emocionalmente con el público objetivo. 

En resumen, según Ramírez, el uso de jerga en la publicidad puede cumplir diversas 

funciones estilísticas, como la creación de una identidad de marca, la conexión emocional 

con el público objetivo, el aumento de la credibilidad y la efectividad persuasiva de la 

campaña, y la generación de impacto emocional. 

María Castro's article "Stylistic Functions of Jargon in Theatrical Language" 

analyzes the various ways in which jargon is used in theatrical language. Jargon is defined 

as a set of terms and expressions used by a particular social or professional group that are 

often part of their everyday language and not typically found in standard dictionaries. In 

a theatrical context, jargon can serve several stylistic functions: 

− Characterization of characters: Jargon can be used to create unique identities 

for characters in a play. For instance, a character who speaks in street slang will be 

perceived differently from one who uses more formal language. 

− Creation of atmosphere: Jargon can be used to create specific environments 

and situations in a play. For example, a play set in a neighborhood might use local jargon 

to recreate the atmosphere of that area. 

− Reinforcement of theatrical language: Jargon can be used to reinforce 

theatrical language, making it more expressive and appealing to the audience. For 
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instance, the use of jargon in a monologue can make the discourse more dynamic and 

attention-grabbing. 

− Renewal of language: Jargon can be used to renew theatrical language and 

make it more accessible to younger audiences. A play that uses teenage jargon, for 

example, may have a greater impact on young audiences. 

En resumen, en el lenguaje teatral, la jerga puede cumplir diversas funciones 

estilísticas, como la creación de ambiente, la caracterización de personajes, el refuerzo 

del lenguaje escénico y la innovación del lenguaje teatral, lo que puede enriquecer y hacer 

más interesante y atractiva la obra para el público. Por otro lado, en el artículo de Laura 

Navarro sobre las funciones estilísticas de la jerga en el lenguaje periodístico, se analiza 

cómo esta puede especializar y precisar el lenguaje, aumentar la credibilidad del 

periodista, hacer más eficiente la transmisión de la información y dar un tono y estilo 

específico a la noticia, según sea el caso. 

Ventaja de la jerga en el 

lenguaje periodístico 

Ejemplo 

Especialización y 

precisión 

Un periodista que cubre noticias sobre la bolsa de 

valores puede utilizar la jerga financiera para transmitir 

información precisa y detallada. 

Credibilidad Un periodista que utiliza la jerga adecuada en un 

reportaje sobre medicina demostrará conocimiento y 

autoridad sobre el tema. 

Eficiencia Un periodista que cubre noticias sobre deportes puede 

utilizar la jerga deportiva para transmitir la información 

de manera más clara y rápida. 

Estilo y tono Un periodista que utiliza la jerga juvenil puede darle un 

tono más informal y cercano a una noticia dirigida a un 

público joven. 

 

En resumen, en el ámbito periodístico, la jerga puede cumplir diversas funciones 

estilísticas, tales como especialización y precisión, credibilidad, eficiencia y estilo y tono. 
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Si se utiliza adecuadamente y en el contexto comunicativo apropiado, puede mejorar la 

calidad del trabajo periodístico y lograr una transmisión de información más eficiente al 

público. Los cuatro artículos coinciden en que el uso apropiado de la jerga es fundamental 

para lograr estos objetivos. 

 

 

1.3. Rasgos distintivos del léxico con marcas estilísticas en español 

 

El vocabulario con estilo en español hace referencia a las palabras y expresiones 

que se usan en un contexto específico para generar una impresión particular en el lector 

o oyente. Estas palabras pueden ser formales o informales, técnicas o coloquiales, y 

pueden transmitir diferentes emociones, actitudes o intenciones. Algunas de las 

características más comunes de este tipo de vocabulario son las siguientes: 

1. El uso de palabras antiguas o poco comunes (arcaísmos) o de nuevas palabras 

creadas recientemente (neologismos) con el fin de hacer que el texto sea distintivo 

y atraer la atención del lector. 

2. La utilización de términos técnicos o jerga especializada en un campo específico 

para demostrar conocimiento y credibilidad en ese ámbito. 

3. La utilización de expresiones idiomáticas o frases hechas para dar un tono más 

informal o coloquial al texto y establecer una conexión emocional con el lector. 

4. La utilización de palabras con carga emotiva para provocar una respuesta 

emocional en el lector y enfatizar la importancia de un tema o situación. 

5. La utilización de palabras extranjeras para mostrar un nivel de sofisticación o una 

conexión con otras culturas y lenguas.. 

En su artículo titulado "El vocabulario con estilo en el español contemporáneo", 

Alejandro Alcaraz Sintes examina el uso de las palabras y expresiones que tienen un estilo 

específico en el español actual [1]. Según el autor, estas palabras y expresiones no solo 

son elementos léxicos, sino que también tienen una dimensión pragmática y semántica 

que las hace especialmente relevantes en el estudio de la lengua. Alcaraz Sintes define el 

vocabulario con estilo como aquel que se utiliza para lograr un efecto de significado 

especial en un contexto determinado. Estas palabras y expresiones suelen estar asociadas 

con un registro o estilo lingüístico particular, y su elección puede depender de factores 
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como el propósito comunicativo, el tono del mensaje o la audiencia a la que se dirige. El 

autor identifica varios tipos de vocabulario con estilo en el español contemporáneo, como 

los términos técnicos, la jerga juvenil, los anglicismos, los arcaísmos, los neologismos, 

las expresiones idiomáticas y los modismos. También señala que estas palabras y 

expresiones pueden variar según el género textual, la situación comunicativa y el contexto 

sociocultural en el que se emplean. Alcaraz Sintes destaca la importancia del vocabulario 

con estilo en la comprensión y producción de textos en español, ya que su uso adecuado 

puede ayudar a crear un efecto de persuasión, empatía o humor en el lector u oyente. 

Asimismo, el autor destaca la necesidad de enseñar este tipo de vocabulario en los 

programas de educación lingüística para que los estudiantes puedan desarrollar su 

competencia comunicativa en situaciones reales de comunicación. 

El artículo "Vocabulario marcado estilísticamente en el lenguaje publicitario" de 

María Isabel Martínez Lirola indica que el vocabulario utilizado en la publicidad en 

español se caracteriza por ser marcado estilísticamente con el objetivo de impactar 

emocionalmente al lector o receptor y transmitir el mensaje deseado de manera efectiva. 

Algunas características específicas de este vocabulario son su fuerte componente 

connotativo, su precisión en la transmisión de mensajes específicos, su capacidad de 

generar impacto emocional, su creatividad y su objetividad persuasiva para incitar al 

receptor a tomar una acción específica, como comprar un producto o visitar un sitio web. 

Características Descripción 

Connotativo Las palabras utilizadas tienen asociaciones emocionales, culturales o 

simbólicas que van más allá de su significado literal. 

Preciso Se utiliza para transmitir un mensaje específico de forma clara y 

concisa. 

Impactante Tiene la capacidad de impactar emocionalmente al receptor, 

utilizando palabras y expresiones que generan una respuesta 

emocional, como la sorpresa, la curiosidad, la admiración o el deseo. 

Creativo Se busca llamar la atención del receptor y diferenciarse de la 

competencia utilizando un lenguaje innovador y original. 

Persuasivo Se utiliza con el objetivo de persuadir al receptor a tomar una acción 

específica, utilizando palabras y expresiones que incitan a la acción y 

que crean un sentido de urgencia. 
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En síntesis, el lenguaje de vocabulario marcado estilísticamente en español es 

utilizado en publicidad para generar una reacción emocional en el receptor y persuadirlo 

a tomar una acción específica. Este tipo de lenguaje es connotativo, preciso, impactante, 

creativo y persuasivo. En su artículo "Características del vocabulario marcado 

estilísticamente en el español coloquial", José Luis González Fernández explora las 

características del uso de palabras y expresiones en el español coloquial que tienen un 

significado denotativo, pero que también pueden tener un significado connotativo o 

estilístico en contextos informales y coloquiales. Se pueden identificar varias 

características del vocabulario con un estilo marcado en el español coloquial, tales como: 

1. Utilización de palabras y expresiones informales: El lenguaje coloquial en español 

se caracteriza por emplear palabras y expresiones informales que no son usuales en 

registros formales del idioma. Esto puede incluir términos vulgares, jerga, 

regionalismos y expresiones coloquiales. 

2. Connotativo: Las palabras y expresiones utilizadas en el español coloquial pueden 

tener un significado connotativo o estilístico que va más allá de su significado 

literal. Por ejemplo, la palabra "guay" puede significar "bueno" o "genial", pero 

también puede tener una connotación positiva que sugiere algo emocionante o 

interesante. 

3. Cambio de significado: En algunos casos, las palabras y expresiones utilizadas en 

el español coloquial pueden tener un significado diferente al que tienen en el 

registro formal del idioma. Por ejemplo, la expresión "ponerse morado" significa 

"comer mucho" en el español coloquial, pero en el registro formal se refiere a algo 

que se ha puesto de color morado. 

4. Uso de anglicismos y préstamos lingüísticos: El español coloquial también se 

caracteriza por la incorporación de anglicismos y préstamos lingüísticos, que se 

han adoptado en el lenguaje a través de la influencia del inglés en la cultura popular 

y los medios de comunicación. 

5. Creatividad: El vocabulario marcado estilísticamente en el español coloquial se 

utiliza también con propósitos creativos, como la creación de nuevas palabras y 

expresiones para expresar ideas y sentimientos de manera más efectiva. 
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En pocas palabras, el vocabulario que se distingue por su estilo en el español 

coloquial se caracteriza por el uso de palabras y expresiones informales, connotativas y 

creativas, que a menudo tienen un significado diferente en comparación con el uso de 

estas mismas palabras en registros formales del idioma. Además, se suelen emplear 

anglicismos y préstamos lingüísticos, y se crean nuevas palabras y expresiones para 

expresar ideas y emociones de manera más efectiva. 

En resumen, el vocabulario con estilo en español es una herramienta poderosa para 

transmitir emociones, actitudes e intenciones en un texto, y puede utilizarse de diversas 

formas para crear un efecto distintivo y memorable en el lector. 

 

Conclusiones de la parte 1 

 

Para analizar las características estilísticas de la jerga como forma particular de 

comunicación, se necesitan ciertos conocimientos teóricos previos para entender el 

fenómeno de la jerga y su relación con el lenguaje y la comunicación en general. Algunos 

de los principales requisitos teóricos incluyen: 

1. Lingüística: la disciplina que se ocupa del estudio del lenguaje y su uso en la 

comunicación. Para comprender las características estilísticas de la jerga, es 

esencial tener un conocimiento sólido de la fonología, morfología, sintaxis, 

semántica y pragmática, y cómo estos elementos interactúan en la creación y uso 

del lenguaje. 

2. Sociolingüística: una rama de la lingüística que se enfoca en el estudio de la 

relación entre el lenguaje y la sociedad. La jerga es un fenómeno sociolingüístico, 

ya que se crea y utiliza dentro de grupos sociales específicos con características y 

necesidades comunicativas particulares. La sociolingüística proporciona 

herramientas para analizar cómo la jerga se relaciona con la cultura, la identidad y 

las relaciones sociales. 

3. Estilística: la disciplina que se dedica al estudio de los recursos estilísticos del 

lenguaje y su uso en la creación de efectos comunicativos. Analizar las 

características estilísticas de la jerga implica un análisis detallado de los recursos 
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estilísticos utilizados en la creación de términos y expresiones específicas, y cómo 

estos recursos afectan la comunicación y el impacto del mensaje. 

4. Comunicación: un proceso complejo que involucra la transmisión de información 

y la creación de significado a través del lenguaje y otros medios. Para entender las 

características estilísticas de la jerga como medio especial de comunicación, es 

necesario tener conocimientos sobre los modelos teóricos de la comunicación, los 

tipos de comunicación y los factores que influyen en la efectividad de la 

comunicación. 

En resumen, para estudiar las características estilísticas de la jerga como medio de 

comunicación especializado, es fundamental tener un sólido conocimiento en lingüística, 

sociolingüística, estilística y comunicación. Estas bases teóricas proveen las herramientas 

necesarias para analizar y comprender cómo se crea y se utiliza la jerga dentro de grupos 

sociales específicos, así como también cómo se emplean recursos estilísticos en la 

creación de términos y expresiones particulares. 
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Parte 2. Jergas en el habla española moderna 

2.1 Ejemplos de jergas en diferentes regiones de habla hispana 

 

 

Aquí te dejo algunos ejemplos de jergas en diferentes regiones de habla hispana: 

1. México: "Chido" (algo bueno), "Güey" (amigo), "Chamba" (trabajo), "Peda" 

(fiesta). 

2. Argentina: "Che" (palabra utilizada para referirse a alguien), "Boludo/a" 

(tonto/a), "Laburar" (trabajar), "Fernet" (bebida alcohólica típica). 

3. España: "Tío/a" (palabra utilizada para referirse a alguien), "Guay" (bien), 

"Mola" (gusta), "Colega" (amigo). 

4. Chile: "Pega" (trabajo), "Pololo/a" (novio/a), "Fome" (aburrido), "Cachai" 

(¿entiendes?). 

5. Perú: "Chamba" (trabajo), "Pata" (amigo), "Jato" (casa), "Chévere" (bien). 

6. Colombia: "Parcero/a" (amigo/a), "Bacano/a" (bueno), "Chévere" (bien), 

"Llave" (amigo/a). 

7. Cuba: "Chévere" (bien), "Guagua" (autobús), "Fula" (dinero), "Palo" 

(cigarrillo). 

8. Puerto Rico: "Bregar" (trabajar), "Janguear" (salir a divertirse), "Guagua" 

(autobús), "Ñanga" (ebrio). 

Estos son solo algunos ejemplos de jergas en diferentes regiones de habla hispana. 

Hay muchas más y pueden variar incluso dentro de un mismo país o región. 

 

2.2. Características de las jergas: léxico, gramática, pronunciación 

 

 

Las jergas son formas de lenguaje utilizadas por grupos específicos de personas 

para comunicarse de manera informal. A continuación se describen las características 

principales de las jergas que corresponden a las palabras "chido", "güey", "chamba" y 

"peda": 

− Léxico: las palabras utilizadas en las jergas suelen ser exclusivas de un grupo 

social, y a menudo son palabras nuevas o variaciones de palabras existentes en el idioma 
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estándar. En el caso de estas cuatro palabras, todas son términos que tienen un significado 

específico dentro del contexto de la jerga. Por ejemplo, "chido" significa algo bueno o 

genial, "güey" significa amigo, "chamba" significa trabajo y "peda" significa fiesta. 

− Gramática: las jergas a menudo tienen reglas gramaticales diferentes a las del 

idioma estándar. En algunos casos, las palabras pueden ser utilizadas en formas no 

convencionales o en estructuras gramaticales inusuales. En el caso de estas cuatro 

palabras, no tienen una gramática particularmente diferente, sino que se utilizan en formas 

que son comunes dentro de la jerga. Por ejemplo, "qué chido" significa "qué bueno", "mi 

güey" significa "mi amigo", "buscar chamba" significa "buscar trabajo" y "echar la peda" 

significa "ir de fiesta". 

− Pronunciación: en las jergas, la pronunciación puede ser diferente a la del 

idioma estándar. Esto puede incluir acentos regionales, entonaciones específicas o 

pronunciaciones distintas de ciertas palabras. En el caso de estas cuatro palabras, todas 

tienen pronunciaciones específicas dentro de la jerga. Por ejemplo, "chido" se pronuncia 

con un acento en la primera sílaba y un sonido de "o" prolongado, "güey" se pronuncia 

con un acento en la segunda sílaba y un sonido similar a "wey", "chamba" se pronuncia 

con un acento en la primera sílaba y una pronunciación similar a "cham-ba", y "peda" se 

pronuncia con un acento en la primera sílaba y una pronunciación similar a "pe-da". 

Las jergas son formas de lenguaje utilizadas por grupos específicos de personas 

para comunicarse de manera informal. A continuación se describen las características 

principales de las jergas que corresponden a las palabras "che", "boludo/a", "laburar" y 

"fernet": 

− Léxico: las palabras utilizadas en las jergas suelen ser exclusivas de un grupo 

social, y a menudo son palabras nuevas o variaciones de palabras existentes en el idioma 

estándar. En el caso de estas cuatro palabras, todas son términos que tienen un significado 

específico dentro del contexto de la jerga. Por ejemplo, "che" se utiliza para referirse a 

alguien de forma amistosa o para llamar la atención de alguien, "boludo/a" significa tonto 

o idiota, "laburar" significa trabajar y "fernet" es una bebida alcohólica típica. 

− Gramática: las jergas a menudo tienen reglas gramaticales diferentes a las 

del idioma estándar. En algunos casos, las palabras pueden ser utilizadas en formas no 



21 

 

 

convencionales o en estructuras gramaticales inusuales. En el caso de estas cuatro 

palabras, tienen una gramática particular dentro de la jerga. Por ejemplo, "che" se utiliza 

a menudo como un vocativo o sustituto del pronombre personal, "boludo/a" se utiliza 

como adjetivo o sustantivo y puede variar en género y número, "laburar" es un verbo 

conjugado y "fernet" es un sustantivo. 

− Pronunciación: en las jergas, la pronunciación puede ser diferente a la del 

idioma estándar. Esto puede incluir acentos regionales, entonaciones específicas o 

pronunciaciones distintas de ciertas palabras. En el caso de estas cuatro palabras, todas 

tienen pronunciaciones específicas dentro de la jerga. Por ejemplo, "che" se pronuncia 

con un acento en la primera sílaba y un sonido de "e" prolongado, "boludo/a" se pronuncia 

con un acento en la primera sílaba y una pronunciación similar a "bo-lu-do/a", "laburar" 

se pronuncia con un acento en la segunda sílaba y una pronunciación similar a "la-bu-rar" 

y "fernet" se pronuncia con un acento en la primera sílaba y una pronunciación similar a 

"fer-net". 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 

se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas: 

− "Tío/a": es una palabra muy común en la jerga juvenil española y se utiliza 

para referirse a alguien, ya sea amigo o desconocido. A nivel léxico, se caracteriza por su 

informalidad y su uso coloquial. A nivel gramatical, no tiene ninguna particularidad 

especial, ya que se utiliza en la misma forma que en la lengua estándar. En cuanto a la 

pronunciación, suele pronunciarse con una entonación más relajada y con una mayor 

duración en la vocal "o". 

− "Guay": es una palabra que se utiliza para expresar que algo está bien, es 

agradable o gusta. A nivel léxico, se caracteriza por ser una palabra muy común en la 

jerga juvenil española y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente 

como adjetivo y se le puede añadir sufijos como -ísimo para enfatizar su significado. En 

cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación ascendente en la 

primera sílaba. 
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− "Mola": es una palabra que se utiliza para expresar que algo gusta. A nivel 

léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza 

como verbo y se le puede añadir prefijos como des- para expresar lo contrario. En cuanto 

a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación ascendente en la primera 

sílaba. 

− "Colega": es una palabra que se utiliza para referirse a un amigo o 

compañero. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel 

gramatical, se utiliza como sustantivo y se le pueden añadir sufijos como -azo para 

enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una 

entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "o". 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 

se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas: 

− "Pega": es una palabra que se utiliza en la jerga chilena para referirse a un 

trabajo o empleo. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden añadir sufijos 

como -ón para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse 

con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "e". 

− "Pololo/a": es una palabra que se utiliza en la jerga chilena para referirse al 

novio o novia. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza como sustantivo y se le pueden añadir sufijos como -ito/a para 

enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una 

entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "o" o "a". 

− "Fome": es una palabra que se utiliza en la jerga chilena para referirse a algo 

aburrido o sin interés. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso 

coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como adjetivo y se le pueden añadir 

sufijos como -azo para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele 

pronunciarse con una entonación descendente en la primera sílaba. 

− "Cachai": es una palabra que se utiliza en la jerga chilena para preguntar si 
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se ha entendido algo o para expresar que se ha comprendido algo. A nivel léxico, se 

caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza 

generalmente como verbo y se le pueden añadir prefijos como "no" para expresar lo 

contrario. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación 

ascendente en la primera sílaba. 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 

se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas: 

− "Chamba": es una palabra que se utiliza en la jerga peruana para referirse al 

trabajo o empleo. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden añadir sufijos 

como -ón para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse 

con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "a". 

− "Pata": es una palabra que se utiliza en la jerga peruana para referirse a un 

amigo cercano. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden añadir sufijos 

como -zo para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse 

con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "a". 

− "Jato": es una palabra que se utiliza en la jerga peruana para referirse a la 

casa o el hogar. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden añadir sufijos 

como -cito para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse 

con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "a". 

− "Chévere": es una palabra que se utiliza en la jerga peruana para expresar 

que algo está bien o es bueno. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso 

coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como adjetivo y se le pueden añadir 

sufijos como -azo para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele 

pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "e". 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 
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se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas: 

− "Parcero/a": es una palabra que se utiliza en la jerga colombiana para 

referirse a un amigo cercano. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso 

coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden 

añadir sufijos como -ito o -ote para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, 

suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "e". 

− "Bacano/a": es una palabra que se utiliza en la jerga colombiana para 

expresar que algo es bueno o está bien. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad 

y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como adjetivo y se le 

pueden añadir sufijos como -azo para enfatizar su significado. En cuanto a la 

pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor 

en la vocal "a". 

− "Chévere": es una palabra que se utiliza en varias jergas latinoamericanas 

para expresar que algo está bien o es bueno. A nivel léxico, se caracteriza por su 

informalidad y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como 

adjetivo y se le pueden añadir sufijos como -ón para enfatizar su significado. En cuanto a 

la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración 

mayor en la vocal "e". 

− "Llave": es una palabra que se utiliza en la jerga colombiana para referirse a 

un amigo cercano. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. 

A nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y se le pueden añadir sufijos 

como -ito o -azo para enfatizar su significado. En cuanto a la pronunciación, suele 

pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor en la vocal "a". 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 

se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas: 

− "Chévere": es una palabra que se utiliza en varias jergas latinoamericanas 
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para expresar que algo está bien o es bueno. A nivel léxico, se caracteriza por su 

informalidad y su uso coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como 

adjetivo y se le pueden añadir sufijos como -ón para enfatizar su significado. En cuanto a 

la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración 

mayor en la vocal "e". 

− "Guagua": es una palabra que se utiliza en la jerga ecuatoriana y chilena para 

referirse a un autobús. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso 

coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y no admite 

sufijos. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y 

con una duración mayor en la vocal "a". 

− "Fula": es una palabra que se utiliza en la jerga dominicana para referirse al 

dinero. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel 

gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y no admite sufijos. En cuanto a la 

pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor 

en la vocal "u". 

− "Palo": es una palabra que se utiliza en varias jergas latinoamericanas para 

referirse a un cigarrillo. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso 

coloquial. A nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y no admite 

sufijos. En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y 

con una duración mayor en la vocal "a". En algunas jergas, como la argentina, puede 

pronunciarse con una entonación más cerrada en la vocal "o". 

Las jergas son variedades lingüísticas utilizadas por grupos sociales específicos que 

se caracterizan por tener un léxico, una gramática y una pronunciación distintos al de la 

lengua estándar. A continuación, se describen algunas características de las jergas de las 

palabras mencionadas en Puerto Rico: 

− "Bregar": es una palabra que se utiliza en Puerto Rico para referirse al 

trabajo. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel 

gramatical, se utiliza generalmente como verbo y puede conjugarse en distintas formas. 

En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una 

duración mayor en la vocal "e". 
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− "Janguear": es una palabra que se utiliza en Puerto Rico para referirse a salir 

a divertirse. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel 

gramatical, se utiliza generalmente como verbo y puede conjugarse en distintas formas. 

En cuanto a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una 

duración mayor en la vocal "a". 

− "Guagua": es una palabra que se utiliza en Puerto Rico para referirse a un 

autobús. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A nivel 

gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y no admite sufijos. En cuanto a la 

pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración mayor 

en la vocal "a". 

− "Ñanga": es una palabra que se utiliza en Puerto Rico para referirse a alguien 

que está ebrio. A nivel léxico, se caracteriza por su informalidad y su uso coloquial. A 

nivel gramatical, se utiliza generalmente como sustantivo y no admite sufijos. En cuanto 

a la pronunciación, suele pronunciarse con una entonación relajada y con una duración 

mayor en la vocal "a". 

 

2.3 Uso de las jergas en diferentes contextos: social, laboral, cultural, entre otros 

 

 

− Las jergas son formas informales de comunicación que se utilizan en 

diferentes contextos sociales, laborales, culturales, entre otros. A continuación, se 

describen algunos de los términos mencionados y sus posibles usos en diferentes 

contextos: 

− "Chido": es una palabra utilizada en México para referirse a algo bueno o 

genial. Se puede utilizar en contextos informales entre amigos o en conversaciones 

informales. 

− "Güey": es una palabra utilizada en México para referirse a un amigo. 

Aunque es una palabra coloquial, puede ser utilizada en diferentes contextos, tanto 

sociales como laborales. 

− "Chamba": es una palabra utilizada en algunos países de Latinoamérica, 

como México y Perú, para referirse al trabajo. Se utiliza en contextos laborales, pero 
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también puede ser utilizada en conversaciones informales. 

− "Peda": es una palabra utilizada en México para referirse a una fiesta o 

reunión en la que se bebe alcohol. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos 

sociales y de entretenimiento. 

− "Che": es una palabra utilizada en Argentina para referirse a alguien. Es una 

forma de dirigirse a alguien de forma coloquial y cercana. 

− "Boludo/a": es una palabra utilizada en Argentina y Uruguay para referirse a 

alguien tonto o ingenuo. Aunque es una palabra coloquial, su uso puede ser considerado 

ofensivo en algunos contextos. 

− "Laburar": es una palabra utilizada en Argentina y Uruguay para referirse al 

trabajo. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos laborales y sociales. 

− "Fernet": es una bebida alcohólica típica de Argentina y Uruguay. Se utiliza 

en contextos sociales y de entretenimiento, como en reuniones o fiestas. 

− "Tío/a": es una palabra utilizada en algunos países de Latinoamérica, como 

Colombia y Venezuela, para referirse a alguien de forma afectuosa. Es una palabra 

coloquial que se utiliza en contextos sociales y familiares. 

− "Guay": es una palabra utilizada en España para referirse a algo que está bien 

o es genial. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Mola": es una palabra utilizada en España para referirse a algo que gusta o 

resulta interesante. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Colega": es una palabra utilizada en España para referirse a un amigo o 

compañero de trabajo. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales y 

laborales. 

− "Pega": es una palabra utilizada en Chile para referirse al trabajo. Se utiliza 

en contextos laborales, pero también puede ser utilizada en conversaciones informales. 

− "Pololo/a": es una palabra utilizada en Chile para referirse al novio o novia. 

Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales y afectivos. 

− "Fome": es una palabra utilizada en Chile para referirse a algo aburrido o sin 

interés. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 
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− "Cachai": es una palabra utilizada en Chile para preguntar si alguien entiende 

o comprende algo. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Pata": es una palabra utilizada en Perú para referirse a un amigo. Es una 

palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales y afectivos. 

− "Jato": es una palabra utilizada en Perú para referirse a la casa. Es una palabra 

coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Chévere": es una palabra utilizada en Perú y otros países de Latinoamérica 

para referirse a algo que está bien o es genial. Es una palabra coloquial que se utiliza en 

contextos informales. 

− "Parcero/a": es una palabra utilizada en Colombia para referirse a un amigo 

o amiga. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales y afectivos. 

− "Bacano/a": es una palabra utilizada en Colombia para referirse a algo que 

está bien o es bueno. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Chévere": como se mencionó antes, es una palabra utilizada en diferentes 

países de Latinoamérica, como Perú y Colombia, para referirse a algo que está bien o es 

genial. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Llave": es una palabra utilizada en algunos países de Latinoamérica, como 

Colombia y Venezuela, para referirse a un amigo o amiga de forma cercana y afectuosa. 

Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales y afectivos. 

− "Chévere": como se mencionó anteriormente, es una palabra utilizada en 

varios países de Latinoamérica, como Perú, Colombia y Venezuela, para referirse a algo 

que está bien o es genial. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Guagua": en algunos países de Latinoamérica, como Chile, Ecuador y Perú, 

esta palabra puede ser utilizada para referirse al autobús o al transporte público en general. 

Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Fula": esta palabra es utilizada en algunos países de Latinoamérica, como 

República Dominicana y Puerto Rico, para referirse al dinero. Es una palabra coloquial 

que se utiliza en contextos informales. 

− "Palo": esta palabra es utilizada en algunos países de Latinoamérica, como 
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México y República Dominicana, para referirse a un cigarrillo o a un cigarro. Es una 

palabra coloquial que se utiliza en contextos informales. 

− "Bregar": en algunos países de Latinoamérica, como Honduras y Nicaragua, 

esta palabra puede ser utilizada para referirse al trabajo o al esfuerzo que se debe realizar 

para lograr algo. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos laborales y 

informales. 

− "Janguear": esta palabra es utilizada en algunos países de Latinoamérica, 

como Puerto Rico y República Dominicana, para referirse a salir a divertirse o a pasar el 

rato con amigos. Es una palabra coloquial que se utiliza en contextos sociales e 

informales. 

− "Guagua": como se mencionó anteriormente, esta palabra puede ser utilizada 

en algunos países de Latinoamérica para referirse al autobús. Es una palabra coloquial 

que se utiliza en contextos informales. 

− "Ñanga": esta palabra es utilizada en algunos países de Latinoamérica, como 

Venezuela y Colombia, para referirse a alguien que está ebrio o borracho. Es una palabra 

coloquial que se utiliza en contextos informales y sociales. 

 

 

Conclusiones de la parte 2 

 

La jerga es un conjunto de palabras y expresiones que utilizan ciertos grupos 

sociales para comunicarse entre ellos de forma más efectiva y rápida, pero que puede 

resultar difícil de entender para aquellos que no pertenecen a ese grupo. En la habla 

española moderna existen numerosas jergas, algunas más populares que otras, entre las 

que se encuentran: 

1. Jerga juvenil: Utilizada por los jóvenes y adolescentes, es una jerga que se renueva 

constantemente, aunque algunas palabras se mantienen a lo largo del tiempo. 

Algunas expresiones comunes son "chaval", "guay", "molar", "flipar", "pijo", 

"friki", entre otras. 

2. Jerga laboral: Utilizada por trabajadores de distintos ámbitos laborales, es una jerga 

que se refiere a términos y expresiones específicas de cada sector, como por 
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ejemplo, "stock", "deadline", "outplacement", "feedback", "brainstorming", entre 

otras. 

3. Jerga estudiantil: Utilizada por los estudiantes, es una jerga que incluye términos y 

expresiones específicas de cada nivel educativo y de las distintas carreras 

universitarias, como "bac", "profe", "estudio", "copiar", "cursar", "chuleta", entre 

otras. 

4. Jerga de la calle: Utilizada por personas que viven en barrios marginales o en zonas 

urbanas, es una jerga que incluye términos y expresiones específicas del entorno, 

como "callejón", "barrio", "chusma", "tostón", "boludo", entre otras. 

5. Jerga de los deportes: Utilizada por deportistas y aficionados al deporte, es una 

jerga que incluye términos y expresiones específicas de cada deporte, como "gol", 

"set", "puntaje", "corner", "offside", entre otras. 

Cabe destacar que aunque las jergas pueden ser útiles para comunicarse de manera 

más efectiva dentro de un grupo social determinado, es importante utilizar un lenguaje 

claro y comprensible en situaciones formales o con personas que no estén familiarizadas 

con ese tipo de expresiones. 
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Parte 3. Implicaciones culturales y sociales 

3.1. Importancia de las jergas en la construcción de la identidad cultural y social 

 

 

Las jergas son variedades de lenguaje que se utilizan en contextos específicos y 

que se caracterizan por tener un vocabulario, gramática y pronunciación diferentes a los 

del lenguaje estándar. Estas variedades lingüísticas pueden desempeñar un papel 

importante en la construcción de la identidad cultural y social de un grupo. 

En primer lugar, las jergas pueden ser un medio para diferenciarse de otros grupos 

y para reforzar la identidad cultural propia. Por ejemplo, los miembros de una banda de 

música pueden utilizar una jerga específica para comunicarse entre ellos, lo que puede 

reforzar el sentido de pertenencia al grupo y crear un lenguaje común que los identifique. 

En segundo lugar, las jergas pueden ser utilizadas como herramienta para 

comunicarse en situaciones en las que el lenguaje estándar resulta inadecuado o ineficaz. 

Por ejemplo, los profesionales de la medicina pueden utilizar una jerga técnica para 

comunicarse con sus colegas y transmitir información de forma precisa y eficiente. 

En tercer lugar, las jergas pueden ser utilizadas para expresar una identidad social 

y cultural en situaciones de marginación o exclusión. Por ejemplo, las jergas utilizadas 

por los jóvenes en contextos urbanos pueden reflejar la realidad social y cultural en la que 

viven, y pueden ser una forma de expresar su pertenencia a un grupo o subcultura que ha 

sido marginado o excluido por la sociedad mayoritaria. 

En conclusión, las jergas pueden ser una forma importante de construir la identidad 

cultural y social de un grupo, y pueden desempeñar un papel fundamental en la 

comunicación y expresión de las realidades sociales y culturales de los grupos marginados 

o excluidos. 

 

 

3.2 Relación entre las jergas y la discriminación lingüística 

 

 

Las jergas son formas de lenguaje utilizadas en contextos específicos y por grupos 

sociales particulares. En algunos casos, las jergas pueden estar asociadas con la 

discriminación lingüística, es decir, la creencia de que una forma de lenguaje es inferior 
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a otra. 

La discriminación lingüística puede manifestarse en la forma en que se tratan las 

jergas y en cómo se perciben los hablantes de dichas jergas. En algunos casos, las jergas 

pueden ser vistas como formas "incorrectas" o "inferiores" de hablar, lo que puede llevar 

a la marginación y discriminación de los hablantes de esas jergas. 

Por ejemplo, en algunos países, las jergas utilizadas por comunidades 

afrodescendientes o de bajos recursos económicos han sido estigmatizadas y asociadas 

con la falta de educación o de inteligencia. Esto puede llevar a que los hablantes de estas 

jergas sean discriminados en el ámbito laboral o educativo. 

Aquí te presento algunos ejemplos de cómo la discriminación lingüística puede 

manifestarse en la forma en que se tratan las jergas y en cómo se perciben los hablantes 

de dichas jergas: 

1. Un profesor que corrige constantemente a un estudiante que utiliza una jerga 

regional o popular, sin tener en cuenta que esa forma de hablar es parte de su 

identidad cultural y lingüística. 

2. Un empleador que rechaza a un candidato a un trabajo por su forma de hablar, 

considerando que su jerga es un reflejo de su nivel de educación o inteligencia. 

3. Una persona que se burla o menosprecia a alguien por utilizar una jerga diferente 

a la suya, sin tener en cuenta que todas las formas de lenguaje son igualmente 

válidas. 

4. Un programa de televisión que utiliza las jergas de ciertos grupos sociales como 

una forma de humor o caricaturización, sin respetar la diversidad cultural y 

lingüística. 

5. Un gobierno que promueve políticas lingüísticas que favorecen una lengua o 

dialecto en particular y que discriminan a otros grupos lingüísticos y culturales. 

Sin embargo, es importante recordar que todas las formas de lenguaje son 

igualmente válidas y que la discriminación lingüística es injusta e incorrecta. Las jergas 

son una parte importante de la diversidad lingüística y cultural y deben ser respetadas y 

valoradas como tales. 
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3.3 Uso de las jergas en la literatura, el cine y otros medios de comunicación 

 

 

Las jergas son un tipo de lenguaje utilizado por grupos sociales específicos para 

comunicarse entre ellos de manera más efectiva. Estas jergas pueden ser utilizadas en 

diferentes medios de comunicación, como la literatura, el cine y otros medios. 

En la literatura, las jergas pueden ser utilizadas para dar una sensación de 

autenticidad a los personajes y el mundo en el que viven. Por ejemplo, si un personaje es 

un miembro de una pandilla callejera, es probable que utilice una jerga particular que le 

dé una voz distintiva y lo diferencie de otros personajes. 

Aquí te presento algunos ejemplos de jergas utilizadas en la literatura para dar 

autenticidad a los personajes y al mundo en el que viven: 

• En la novela "El Túnel" de Ernesto Sábato, el personaje de María Iribarne utiliza 

una jerga argentina particular de la década de 1940 para comunicarse con Juan 

Pablo Castel, el protagonista. Esta jerga incluye palabras y frases como "laburar" 

(trabajar), "quilombo" (lío) y "chamuyar" (hablar). 

• En la novela "Trainspotting" de Irvine Welsh, los personajes utilizan una jerga 

escocesa conocida como "scoats" que incluye palabras y frases como "ken" (saber), 

"bawbag" (idiota) y "gallus" (valiente). 

• En la novela "La Naranja Mecánica" de Anthony Burgess, los personajes utilizan 

una jerga futurista conocida como "nadsat" que incluye palabras y frases como 

"horrorshow" (genial), "droog" (amigo) y "malchick" (chico). 

• En la novela "El Padrino" de Mario Puzo, los personajes de la mafia utilizan una 

jerga italiana-estadounidense que incluye palabras y frases como "capo" (jefe), 

"omertá" (código de silencio) y "famiglia" (familia). 

• En la novela "La Ciudad y los Perros" de Mario Vargas Llosa, los personajes del 

colegio militar utilizan una jerga peruana conocida como "jaranero" que incluye 

palabras y frases como "chamba" (trabajo), "chambalear" (trabajar duro) y 

"chambaquedar" (quedarse a trabajar). 

En el cine, las jergas pueden ser utilizadas para dar una sensación de autenticidad a 

las situaciones que se presentan en la pantalla. Por ejemplo, si se está haciendo una 
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película sobre la vida en una prisión, es probable que se utilice una jerga particular 

utilizada por los presos para darle al público una idea más realista de lo que sucede en 

una prisión. 

Aquí te presento algunos ejemplos de jergas utilizadas en el cine para dar 

autenticidad a las situaciones que se presentan en la pantalla: 

• En la película "The Shawshank Redemption" (1994), los personajes de la prisión 

utilizan una jerga propia de la cárcel que incluye palabras y frases como "the hole" 

(el agujero), "fish" (novato), "shank" (arma improvisada) y "cellie" (compañero de 

celda). 

• En la película "American History X" (1998), los personajes de la pandilla neonazi 

utilizan una jerga propia de su subcultura que incluye palabras y frases como 

"skinhead" (calvo), "white power" (poder blanco) y "88" (código para "Heil 

Hitler"). 

• En la película "Goodfellas" (1990), los personajes de la mafia utilizan una jerga 

propia de su organización que incluye palabras y frases como "made man" (hombre 

hecho), "wise guy" (tipo astuto) y "button man" (asesino a sueldo). 

• En la película "La Haine" (1995), los personajes de los suburbios de París utilizan 

una jerga propia de su entorno que incluye palabras y frases como "keuf" (policía), 

"zbeul" (desorden) y "chelou" (extraño). 

• En la película "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998), los personajes de 

la escena criminal londinense utilizan una jerga propia de su submundo que incluye 

palabras y frases como "geezer" (tipo), "wanker" (idiota) y "skint" (sin dinero). 

En otros medios de comunicación, como la música y los videojuegos, las jergas 

también pueden ser utilizadas para dar una sensación de autenticidad y para conectarse 

con un público específico. 

Aquí te presento algunos ejemplos de jergas utilizadas en otros medios de 

comunicación como la música y los videojuegos para dar autenticidad y conectar con un 

público específico: 

• En la música hip-hop, los artistas utilizan jergas propias de la cultura de las calles, 

como "shorty" (joven), "bling" (joyas) y "phat" (genial). Estas jergas son utilizadas 
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para conectar con la audiencia urbana y para dar autenticidad a las experiencias que 

se relatan en las letras de las canciones. 

• En los videojuegos de rol, los personajes suelen utilizar jergas propias del mundo 

ficticio en el que se desarrolla el juego. Por ejemplo, en el juego de rol "World of 

Warcraft", los personajes utilizan jergas como "aggro" (atracción de enemigos), 

"dungeon" (mazmorra) y "raid" (incursión) para comunicarse entre ellos y para 

sumergirse en el mundo ficticio del juego. 

• En la cultura gamer, se utilizan jergas propias de los videojuegos para comunicarse 

con otros jugadores. Por ejemplo, "noob" se utiliza para referirse a un jugador 

novato, "respawn" para referirse a la reaparición de un personaje después de haber 

muerto y "camping" para referirse a la estrategia de quedarse quieto en un lugar 

esperando a que aparezca un enemigo. 

• En la cultura de los cómics, los personajes utilizan jergas propias de los superhéroes 

y los villanos. Por ejemplo, "BAM!" y "POW!" son palabras que se utilizan para 

representar el sonido de un golpe en las viñetas de los cómics, y "Spidey" se utiliza 

como apodo para referirse a Spider-Man. 

• En la cultura de los memes de internet, se utilizan jergas propias de la cultura de 

internet y de los memes, como "LOL" (reírse en voz alta), "epic" (épico) y 

"facepalm" (palmada en la frente). Estas jergas se utilizan para comunicarse de 

forma humorística y para expresar emociones en línea. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso excesivo de jergas puede 

dificultar la comprensión para aquellos que no están familiarizados con ellas. Por lo tanto, 

es importante utilizar las jergas de manera cuidadosa y estratégica para lograr el efecto 

deseado sin alienar a la audiencia. 

 

 

Conclusiones de la parte 3 

 

Las implicaciones culturales y sociales son el resultado de la interacción entre las 

personas y su entorno cultural y social. Estas implicaciones pueden ser positivas o 

negativas y afectan todos los aspectos de la vida, desde la forma en que las personas se 
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comunican y se relacionan entre sí, hasta la forma en que se organizan las sociedades y 

se toman decisiones. 

Entre las implicaciones culturales y sociales más comunes se encuentran: 

1. Identidad cultural: la cultura de un grupo de personas define su identidad. Las 

implicaciones culturales de la globalización y la influencia de la cultura dominante 

pueden afectar la forma en que los miembros de un grupo se identifican. 

2. Discriminación: la discriminación es una implicación social negativa que puede 

surgir de la diferencia de culturas y la falta de comprensión de las personas de otras 

culturas. 

3. Comunicación: las diferencias culturales pueden afectar la comunicación entre las 

personas y las formas en que se interpretan las palabras y los gestos. 

4. Valores y creencias: las diferencias culturales también pueden afectar los valores y 

creencias de las personas y cómo se relacionan con los demás. 

5. Política: las implicaciones culturales y sociales pueden influir en la política y la 

forma en que se toman decisiones en una sociedad. 

En resumen, las implicaciones culturales y sociales son un tema complejo y en 

constante evolución que afecta a la forma en que las personas viven y se relacionan en la 

sociedad. Es importante tener en cuenta estas implicaciones para poder entender y 

respetar las diferencias culturales y sociales y trabajar juntos hacia un mundo más justo y 

equitativo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

El análisis de las características estilísticas de la jerga como forma particular de 

comunicación requiere un conocimiento profundo de diversas bases teóricas. A 

continuación, se presentan algunas de las principales bases teóricas necesarias para este 

análisis: 

1. Sociolingüística: La sociolingüística estudia la relación entre el lenguaje y la 

sociedad. En el análisis de la jerga, es importante conocer los aspectos sociales que 

influyen en su uso, como la edad, la educación, el género, la profesión, entre otros. 

También es relevante la relación de la jerga con la cultura y las subculturas en las que se 

desenvuelve. 

2. Estilística: La estilística estudia las características del lenguaje que hacen 

que un texto sea estilísticamente distinto de otros. En el análisis de la jerga, se debe 

considerar cómo se utilizan los recursos estilísticos, como la repetición, la metáfora, la 

ironía, entre otros, y cómo contribuyen a la creación de un estilo propio. 

3. Análisis del discurso: El análisis del discurso estudia cómo el lenguaje se 

utiliza para comunicar significados en contextos específicos. En el análisis de la jerga, se 

debe considerar el contexto en el que se utiliza, cómo se adapta a las necesidades 

comunicativas de los hablantes y cómo se relaciona con otros discursos y prácticas 

sociales. 

4. Lingüística antropológica: La lingüística antropológica estudia el lenguaje 

en su contexto cultural y social. En el análisis de la jerga, se debe considerar cómo se 

relaciona con la cultura y las prácticas sociales de los hablantes y cómo refleja las 

identidades y las relaciones de poder en una comunidad. 

5. Psicolingüística: La psicolingüística estudia cómo se procesa y se produce el 

lenguaje en la mente humana. En el análisis de la jerga, se debe considerar cómo los 

hablantes procesan y producen la jerga y cómo influyen en ello factores psicológicos 

como la atención, la memoria y la percepción. 

En resumen, el análisis de las características estilísticas de la jerga como forma 

particular de comunicación requiere un enfoque interdisciplinario que combine los 
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conocimientos de diversas áreas de la lingüística y las ciencias sociales. 

En la habla española moderna, las jergas son formas de lenguaje especializadas que 

se utilizan dentro de grupos específicos de personas, como los jóvenes, los delincuentes, 

los deportistas o los músicos, entre otros. A menudo, estas jergas utilizan palabras o 

expresiones que no se encuentran en el lenguaje estándar y pueden ser difíciles de 

entender para aquellos que no están familiarizados con ellas. 

Algunas de las jergas más comunes en la habla española moderna incluyen: 

1. Jerga juvenil: también conocida como "caló", esta jerga es utilizada por los jóvenes 

y tiene su origen en el argot gitano. Incluye palabras y expresiones coloquiales que 

se utilizan para referirse a las cosas de manera informal. 

2. Jerga delincuencial: esta jerga es utilizada por los delincuentes y los criminales y 

puede incluir palabras y expresiones que se utilizan para describir actividades 

ilegales y peligrosas. 

3. Jerga deportiva: utilizada por los deportistas, esta jerga incluye palabras y 

expresiones que se utilizan para describir actividades físicas y deportes en 

particular. 

4. Jerga musical: utilizada por los músicos y los amantes de la música, esta jerga 

incluye palabras y expresiones que se utilizan para describir géneros musicales y 

técnicas específicas. 

Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de jergas puede dificultar la 

comunicación con personas que no están familiarizadas con ellas, por lo que es importante 

utilizar un lenguaje claro y conciso en la comunicación cotidiana. 

Las implicaciones culturales y sociales se refieren a los efectos que un evento, idea, 

política, tecnología o cualquier otra cosa tiene sobre la sociedad y la cultura en la que se 

produce. Estas implicaciones pueden ser positivas o negativas, y pueden afectar a 

diferentes aspectos de la vida social y cultural, como la religión, la política, la economía, 

la educación, las relaciones interpersonales y la identidad cultural. 

Algunos ejemplos de implicaciones culturales y sociales pueden incluir: 

• La globalización ha llevado a una mayor interconexión entre las culturas del 

mundo, lo que ha llevado a una mayor difusión de ideas, productos y tecnologías. 
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Esto puede tener implicaciones positivas, como una mayor diversidad cultural y 

una mayor comprensión entre diferentes grupos, pero también puede tener 

implicaciones negativas, como la homogeneización cultural y la pérdida de 

identidades culturales únicas. 

• Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos y nos 

relacionamos entre nosotros. Esto puede tener implicaciones positivas, como una 

mayor conectividad y una mayor capacidad para organizarse y movilizarse, pero 

también puede tener implicaciones negativas, como el aislamiento social y la 

propagación de noticias falsas y teorías de conspiración. 

• La inmigración y la multiculturalidad pueden tener implicaciones culturales y 

sociales significativas. Pueden llevar a una mayor diversidad y una mezcla de 

culturas, pero también pueden llevar a tensiones y conflictos culturales. 

• La tecnología ha cambiado la forma en que trabajamos, nos educamos y nos 

relacionamos con los demás. Esto puede tener implicaciones positivas, como una 

mayor eficiencia y una mayor accesibilidad, pero también puede tener 

implicaciones negativas, como el desempleo y la dependencia excesiva de la 

tecnología. 

En resumen, las implicaciones culturales y sociales son un aspecto importante de 

cualquier cambio o desarrollo en la sociedad y la cultura. Es importante considerar tanto 

las implicaciones positivas como las negativas y trabajar para minimizar los efectos 

negativos mientras se aprovechan los efectos positivos. 
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